
 LA OBRA ESCRITA
 DE LORENZANA COMO
 ARZOBISPO DE M?XICO

 I766-I77X*
 Javier Malag?n-Barcel?

 Depto. de Asuntos Culturales, OEA

 La obra escrita de Lorenzana es tal vez la m?s extensa de la
 de todos los obispos contempor?neos a ?l, en la segunda mi
 tad del siglo xv?n, y abarca no s?lo materias eclesi?sticas sino
 que, respondiendo al esp?ritu histori?is ta de la ?poca, se re
 fiere tambi?n al pasado de la monarqu?a espa?ola, en especial
 a la historia eclesi?stica y dentro de ?sta a la de las dos di?
 cesis arzobispales que rigi?.

 Tal vez su afici?n hist?rica, para la que su condici?n de
 jurista era una buena preparaci?n, naci? o al menos se per
 fil? en la ?poca doctoral de Sig?enza, cuando por el cargo
 que ocupaba se le encomend? el 15 de febrero de 1751 la
 organizaci?n de la biblioteca y el archivo capitular, ya que
 al cabildo

 se le hab?a informado que teniendo la Iglesia libros apreciables
 por su antig?edad se hallaban malrotados [sic] y en el suelo
 en un cuarto encima de la Contadur?a y all? expuestos por tener
 ventana abierta al tejado, y que cerrada y poni?ndose estantes
 se podr?an colocar por orden dichos libros, as? como otros mu

 * Francisco Antonio Lorenzana, es sin duda la figura m?s destacada
 de la Iglesia espa?ola y americana en la segunda mitad del siglo xvni.
 Naci? en Le?n el 22 de septiembre de 1722 donde hizo sus primeros
 estudios. Estuvo en colegios de jesuitas y benedictinos. Estudi? leyes en
 la Universidad de Valladolid y Salamanca, pero se gradu? en la de
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 438 JAVIER MALAG?N-BARCEL?

 chos que hay en la Contadur?a de cuentas donde aperran y
 otros papeles que por andar sin custodia se hallan expuestos a
 desaparecer.1

 La descripci?n del estado de los libros y papeles no era
 muy halagadora, y con el fin de poner un poco de orden en
 aquella riqueza documental hist?rica y cultural totalmente
 abandonada, Lorenzana, de quien tal vez parti? la iniciativa,

 Burgos de Osma y en la de ?vila. Colegial del Mayor de San Salvador
 de Oviedo, en Salamanca, del que lleg? a ser Rector.

 Can?nigo doctoral de Sig?enza (1751) de donde pasa a una canonj?a
 a la catedral de Toledo (1754). Vicario General, vicetesorero y doctoral
 honorario del Cabildo catedralicio; abad de San Vicente; obispa de
 Plasencia (1765) por menos de un a?o, pasando a arzobispo de M?
 xico (1766-1772). Su tarea principal fue la convocatoria y celebraci?n
 del IV Concilio Provincial Mexicano. Se encontr? envuelto en la expul
 si?n de los jesuitas. Realiz? una amplia obra pastoral, visitando diversos
 lugares de su arzobispado. Fue el primer eclesi?stico que de una sede
 americana pas? a la Primada de Espa?a en 1772, la que rigi? hasta
 1800 en que renunci? a ella.

 En su calidad de Arzobispo de Toledo, Primado de Espa?a e Indias,
 jurament? al futuro Fernando VII como heredero de la corona, sep
 tiembre de 1789, en la ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de los
 Jer?nimos de Madrid.

 Elevado a Cardenal por P?o VI en 1789, Inquisidor General (1794
 1797) del Consejo Real y Caballero de la Orden de Carlos III, sali?
 en 1797 para Roma oficialmente para acompa?ar al papa, pero en rea
 lidad como exiliado por conflictos que tuvo con el favorito de Carlos IV,

 Manuel Godoy. Le toc? vivir en Roma bajo la ocupaci?n napole?nica.
 Nombrado embajador de Espa?a ante la Santa Sede, Espa?a pens? en ?l
 como candidato para el Papado, haciendo gestiones al efecto. Muerto
 P?o VI particip? como miembro del C?nclave que se reuni? en Venecia,
 del que fue tesorero ?aportando altas sumas para cubrir su costo? y se
 lleg? a tenerle en cuenta para cubrir la vacante. Residi? en Roma, bajo
 P?o VII, hasta su muerte el 17 de abril de 1804. Fue enterrado en la
 bas?lica de la Santa Croce de Jerusalem, donde sus restos permanecieron
 hasta 1956 en que fueron trasladados al Pante?n de los Arzobispos en
 la catedral de M?xico. J. Malao?n B?rcelo: "Los escritos del cardenal
 Lorenzana", Bolet?n del Instituto de Investigaciones Bibliogr?ficas, M?
 xico, D. F., 1970, pp. 223-264.

 i Gregorio S?nchez Doncel, "Francisco Antonio Lorenzana, can?nigo
 doctoral de Sig?enza". Hispania Sacra, vol. XIV (Madrid, 1961), p. 326.
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 se debi? dedicar a examinar, estudiar, clasificar aquel mun
 do del pasado del cabildo seguntino, rico no s?lo por la im
 portancia que tuvo y todav?a ten?a la di?cesis y catedral de
 Sig?enza, sino tambi?n por quienes hab?an ocupado la silla
 episcopal o fueron miembros de la comunidad catedralicia
 no m?s alejados en el tiempo de lo que hoy estamos de Lo
 renzana. As?, debi? tener entre sus manos papeles del car
 denal Mendoza, el hombre que colabor? con Isabel y Fernando
 en la creaci?n de la monarqu?a espa?ola; el cardenal Ber
 nardino L?pez de Carvajal, prelado que jug? un papel de
 importancia en la corte romana de Sixto IV, Inocencio VIII,

 Alejandro VI, P?o III, Le?n X, Adriano VI y Clemente VII,
 que se enfrent? a Julio II convocando y presidiendo al Con
 cilio de Pisa contra ?ste, y fue ej. autor de las Constituciones
 del Cabildo de Sig?enza vigentes en la ?poca en que Loren
 zana pertenec?a a ?l; del obispo Pedro de la Gasea, "bien co
 nocido por la jornada que hizo a las Indias contra Pizarro"
 y por su participaci?n en el Concilio Provincial de Toledo
 de 1565; del vicario general Gonzalo Cisneros, que m?s tarde
 toma el nombre de Francisco cuando ingresa en la OFM, lle
 gando de confesor de la reina, a cardenal y arzobispo de To
 ledo y a regente del reino; el obispo fray Lorenzo Su?rez de
 Figueroa, hijo de los duques de Fr?as y fraile dominico, ilustre
 por sus virtudes y caridad; el cardenal Diego de Espinosa
 presidente que fue del Consejo de Castilla en la ?poca de
 Felipe II e inquisidor general, y bajo cuyo mandato se esta
 blece en forma fija el Tribunal de la Inquisici?n en M?xico
 (18 de agosto de 1570), y un a?o m?s tarde en otros lugares

 de Am?rica, famoso por sus incidentes con el pr?ncipe Car
 los, etc.

 Era tambi?n un per?odo historicista en el que los Borbones,
 dinast?a extra?a y en cierto sentido advenediza, cuyos dere
 chos al trono desde un punto de vista moral e hist?rico eran
 discutibles, trataron de recurrir quiz?s por afici?n, pero m?s
 por razones pol?ticas, al pasado espa?ol a fin de justificar su
 presencia, rehacer el tambaleante imperio espa?ol, creando la
 conciencia de un poder debilitado pero no perdido, y al mis

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:56:07 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 440  JAVIER MALAG?N-BARCEL?

 mo tiempo forjar su propia historia como parte de la historia
 de Espa?a y la de ?sta dentro del contexto universal. A todo
 ello se une, bajo la forma de historia, un florecimiento del
 regalismo nacido en el reinado del cuarto de los Felipes ?en
 sus diferencias con la Santa Sede?, regalismo que alcanza su
 mayor importancia en los reinados de Carlos III y IV,2 bajo
 los cuales ha de vivir como jerarca de la Iglesia Francisco
 Lorenzana.

 Este af?n hist?rico nos lo prueban los estudios del padre
 Enrique Fl?rez, el padre Risco, la tarea del padre Burriel, el
 padre Juan Francisco Masdeu, el de?n de Toledo, Infantes,
 Antonio Capmany, el fraile dominico Jaime Villanueva, J.
 Sempere y Guarinos, P?rez Bayer, el trinitario fray Miguel
 de San Jos?, don Francisco Ortiz, el padre Merino, Gregorio
 Mayans, R. Jaime Caresmar, el padre Josep Mart?, el padre
 Jaime Pasqual 3 y en parte la obra personal del propio Lo
 renzana o la que realiza con la colaboraci?n de otros.

 Casi todos estos escritores padecen de lo que se ha llama
 de "visigotismo" y, como parte del regalismo, interesa el
 tema de los Concilios de Toledo, inter?s que se refleja no
 s?lo en los trabajos hist?ricos sino en las pastorales y edictos
 de gran n?mero de obispos de esta segunda mitad del si

 2 Vicente Rodr?guez Casado, La pol?tica y los pol?ticos en el reinado
 de Carlos III. Madrid, 1962; Carlos Corona, Revoluci?n y reacci?n en el
 reinado de Carlos IV. Madrid, 1957.

 3 Joan Mercader, Historiadors i erudits a Catalunya i a Valencia en
 el segle XVIIL Barcelona, 1966; B. S?nchez Alonso, Historia de la histo
 riograf?a espa?ola. Madrid, 1946-1947, vol. 3Q; Richard Herr, The Eigh
 teenth Century Revolution in Spain. Princeton, N. J., 1958; y Jean
 Sarrailh, La Espa?a ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIIL
 M?xico, 1957.

 4 Tema m?s alejado del mundo visig?tico que el de los jesuitas, sirve
 de pretexto para referirse a ?l y naturalmente a los Concilios de Toledo,
 al arzobispo de Tarragona, don Francisco Armany?, entonces obispo de
 Lugo, en la respuesta que dio (1769) al dictamen que se solicit? a los
 obispos sobre la disoluci?n de la Compa??a de Jes?s en la que dice:
 "... la religiosa solicitud de la V. M. renovada la deis monarques mes
 illustres que celebre els annals de l'Eglesia i especialmente del rei
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 glo xvm, como Tavira,5 Climent,6 Amat,7 y Armany? i Font,8
 entre otros.

 A este renacimiento de los estudios hist?ricos contribuy?
 en parte la fundaci?n de las academias y concretamente la
 de la Real Academia de la Historia creada en 1738, y de la
 cual lleg? Lorenzana a ser miembro de honor.9

 Se puede decir que Lorenzana inicia su labor como autor en
 M?xico, o por lo menos los primeros escritos de car?cter ecle
 si?stico que se le conocen, siendo ya prelado, datan de 1766,

 Eruigi precedessor de V. M. que, en el Concili XIII de Toledo deman?
 el dictam als bisbes..." Pastorales. Tarragona, 1794, vol. II, pp. 171 y
 siguientes, cit. por Enric Moreu-Rey. El pensament illustr?t a Catalunya.
 Barcelona, 1966, pp. 107-108.

 5 J?el Saugnieux, Un pr?lat ?clair? don Antonio Tavira y Almaz?n.
 Toulouse, 1970.

 6 J?el Saugnieux, "Un jans?niste mod?r?, Jos? Climent ?v?que de
 Barcelone (Elementes pour une bibliographie) ", Bulletin Hispanique,
 t. LXX, n?m. 34. Toulouse, 1968.

 7 Felix Torres Amat, Vida del limo. Sr. don Felix Amat, arzobispo
 de Palmira. Madrid, 1835.

 8 Francisco Tort Mit j ans, Biograf?a hist?rica de Francisco de Ar
 manya Font, O.S.A., obispo de Lugo y arzobispo de Tarragona (1718
 1803). Villanueva y Geltru, 1967.

 9 Lorenzana fue miembro de la Academia y elevado a la categor?a
 de honorario el 25 de julio de 1794. Mantuvo con ella magn?ficas rela
 ciones colaborando en varios de sus trabajos y participando en alguna
 de sus sesiones. "Cat?logo de los se?ores individuos actuales de la Real
 Academia de la Historia seg?n el orden de antig?edad que corresponde
 a cada uno en la respectiva clase que ocupa en el presente a?o de 1796".
 Memoria de la Real Academia de la Historia, t. I (Madrid, 1796) ,
 p. CXXXIX. Datos sobre Lorenzana figuran en las Memorias, t. I, pp. CXII
 CXIII, t. Ill, pp. 31 a 70, t. IV, p. XVI, y t. V, pp. XXVIXXVII, en
 el que se da la noticia de su muerte: "De la clase de los honorarios ha
 fallecido igualmente... el Eminent?simo Se?or Cardenal Don Francisco
 Lorenzana, prelado dign?simo por su mansedumbre y beneficencia, y
 por su zelo en promover el estudio de las ciencias eclesi?sticas y de la
 historia en sus varios ramos como lo acreditan entre otras cosas las edi
 ciones de las relaciones y cartas de Hern?n Cort?s, de los concilios pro
 vinciales de M?xico, del breviario g?tico y de las obras de los padres
 toledanos".
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 poco tiempo despu?s de llegar a la capital de la Nueva Espa?a.
 Es posible que en el tiempo que permaneci? en Plasencia
 publicara alguna pastoral o diera alg?n edicto, pero no fue
 ron impresos o no qued? rastro de ellos.10

 Llega Lorenzana a ocupar el arzobispado de M?xico al
 fallecer Manuel Rubio y Salinas, que hab?a gobernado la di?
 cesis por casi diecis?is a?os y que se distingui? por su obra
 reorganizadora del arzobispado. Tal vez lo conoci? en Espa?a,
 ya que fue abad de San Isidro en Le?n y es posible que por
 su intermedio entrara en relaci?n con el padre R?vago, quien
 propuso a Fernando VI la designaci?n de Rubio Salinas para
 el arzobispado de M?xico n y quien ayud? a Lorenzana en
 sus primeros ascensos en la carrera eclesi?stica. Rubio y Sali
 nas se hab?a distinguido por su adhesi?n a los jesuitas en la
 Nueva Espa?a a los que prest? colaboraci?n y ayuda, mien
 tras que Lorenzana, al llegar a M?xico representaba, como su
 amigo y nuevo obispo de Puebla, Fabi?n y Fuero, una posi
 ci?n regalista y an ti jesu?tica que en la Corte y en ciertos
 sectores ?en una gran mayor?a? se hab?a venido incubando
 desde los ?ltimos a?os del reinado de Fernando VI y que
 culminar?a en la expulsi?n de los ignacianos poco tiempo des
 pu?s de ocupar la sede novohispana, y en una sumisi?n obe
 diente de gran n?mero de prelados a la corona.

 Se enfrenta, pues, Lorenzana, al llegar a M?xico con una
 situaci?n contraria a la que, consciente o inconscientemente,
 representaba, bien organizada y atendida por la obra de su
 antecesor,12 la que ha de tratar de cambiar. As?, vemos que
 en los tres primeros a?os de su gobierno dicta una serie de
 pastorales y edictos que abarcan todos los aspectos de la vida
 de su arzobispado; entre aqu?llas, las de 12 de octubre de

 10 Seg?n nos inform? el can?nigo archivero de la catedral de Plasen
 cia, don Manuel L?pez S?nchez-Mora, no encontr? ninguna pastoral o
 edicto de Lorenzana en dicho archivo.

 11 Francisco de Sosa, El episcopado mexicano, 2? edici?n, M?xico,
 1939, pp. 262-275.

 12 Sobre la obra escrita de Rubio y Salinas, v?ase Berist?in de Sousa,
 Biblioteca Hispano Americana Septentrional, 3? ed., vol. IV, M?xico, D. F.,
 1947, pp. 262-263.
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 1767, 22 de septiembre de 1768 y 11 de abril de 1769 (es de
 cir la II, III y IV de un total de seis que publica durante
 su gobierno) son antijesu?ticas.13

 De sus a?os de M?xico nos dice Lorenzana:

 Ya hab?a consentido de firme en vivir y morir entre mis ama
 dos mexicanos; ya miraba mi sepulcro entre mis dign?simos
 Antecesores; ya contaba esta Patria por m?a; ya delineaba mis
 pensamientos sobre el modo m?s acertado de mi Gobierno
 Pastoral; ya empec? a visitar mis Ovejas, y conociendo que un
 Concilio Provincial es el remedio que la Iglesia nuestra madre
 tiene puesto para corregir abusos, cortar corruptelas, extirpar
 vicios, y hacer uniforme la Disciplina Eclesi?stica en todas las
 Di?cesis de la Provincia, me resolv? con el ardor de la edad y
 confianza de la robustez a convocar el Concilio...14

 Es la ?poca en que escribe casi febrilmente. No s?lo pu
 blica edictos y pastorales sino que como medio de preparar el
 Concilio IV Mexicano, lleva a cabo la edici?n de los conci
 lios anteriores y como un "subproducto" de ellos, pero enca

 minado al mismo fin, la de las cartas de Hern?n Cort?s, el
 conquistador de la Nueva Espa?a.

 En poco m?s de un a?o (1769-1770) se imprimen las obras
 que en M?xico han de consagrar a Lorenzana como escritor
 e historiador y las que en parte contribuyeron a destacarle en
 el obispado de la monarqu?a espa?ola y a elevarle a la silla
 primada de las Espa?as, "caso nuevo en estas Americas", como
 se?ala el propio Lorenzana.

 Para su obra debi? contar con la colaboraci?n no s?lo de
 los que formaban su familia eclesi?stica, sino tambi?n de
 sacerdotes que estaban debidamente enterados de la historia
 de M?xico, cuyos nombres no conocemos, pero que un estu
 dio cuidadoso permitir?a identificar.

 13 Ver el estudio del P. Luis Sierra, El arzobispo Lorenzana ante la
 expulsi?n de los jesuitas..., pp. 12-23.

 14 "A todos los fieles de este nuestro Arzobispado", M?xico, 7 de
 marzo de 1772.
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 Los concilios se publican para facilitar la labor de los que
 van a participar en las tareas del que se va a convocar, pero
 ello revela tambi?n el af?n historicista y documentalista, en
 la pen?nsula, especialmente en la historia eclesi?stica, atesti
 guado por Lorenzana y Fabi?n y Fuero (no olvidemos que
 en. su ?poca de can?nigos de Toledo, fundaron o fomentaron
 una academia de historia en aquella ciudad). El origen de la
 serie de documentos de la historia de M?xico que reuni?
 Lorenzana y que hoy se custodian en la Biblioteca P?blica
 de Toledo proceden principalmente, bien en original o en
 copia, de la b?squeda que mand? hacer Lorenzana en "los
 Archivos de la Dignidad Arzobispal, y de mi Santa Iglesia
 Metr?poli tana" para complementar la publicaci?n de los tex
 tos de los concilios I a III.15

 Faltaba una historia eclesi?stica de M?xico, cuando Lo
 renzana inicia la tarea de publicar los concilios anteriores, al
 parecer como antecedente del que deb?a reunirse cumpliendo
 ?rdenes reales, en parte inspiradas por ?l. Por ello no es de
 extra?ar que al publicar los dos primeros (de los cuales el
 segundo estaba in?dito) utilice los mismos originales que
 se encontraban en el Archivo de la Catedral y que vayan pre
 cedidos del texto de una pastoral del editor en que relata
 brevemente el objeto de los concilios y hace la historia de los
 celebrados en M?xico; de diversas resoluciones de la primera
 Junta Apost?lica despu?s de una curiosa informaci?n sobre
 la llegada de los primeros cl?rigos a la Nueva Espa?a; de una
 carta en lat?n de fray Juli?n Garc?s, primer obispo de Tlax
 cala, a Paulo III en favor de los indios, y de la c?lebre bula
 de junio de 1537 en que se declara la racionalidad de los
 indios.

 Despu?s del texto de los concilios se inserta la Serie de
 limos, se?ores arzobispos de M?xico, que termina con el pro
 pio Lorenzana, a la que precede una breve introducci?n; las

 IR Parte de los fondos y libros de Lorenzana proceden de la iglesia
 de Puebla en los que se refiere al venerable obispo Palafox, y otros de la
 biblioteca de Francisco Javier Gamboa que compr? en parte solidaria
 mente con Jos? de G?lvez (informaci?n facilitada por el P. Luis Sierra).
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 bulas de elecci?n de la iglesia de Tlaxcala, en lat?n; Serie de
 los limos, obispos de Puebla, Guatemala, Oaxaca, Michoac?n,
 Guadalajara, Yucat?n y Durango, sufrag?neos del arzobispado
 de M?xico; una carta del arzobispo de Santiago, don Fran
 cisco Blanco, al obispo de Calahorra, don Juan Ochoa Sala
 zar, sobre las obligaciones del ministerio episcopal16 anotada
 por Lorenzana; Avisos para la acertada conducta de un p?
 rroco en Am?rica; y Avisos para que los naturales de estos
 reinos sean felices en lo espiritual y temporal, ambos docu
 mentos de Lorenzana.

 Se public? por separado al a?o siguiente un Ap?ndice a
 los dos primeros concilios en el que, a m?s de una adverten
 cia del editor, el propio arzobispo Lorenzana, se incluyen
 "Carta original de los limos, se?ores Obispos de M?xico,
 Guatemala y Oaxaca, sobre la ida al Concilio General [Tri
 dentino], y piden sobre distintos puntos as? de Diezmos, como
 otros para la buena Planta y permanencia de la Fe en este
 Nuevo Mundo" de 27 de abril de 1537; y "Los Cap?tulos de
 Estatutos, Avisos y Ordenanzas... se hicieron por los dichos
 Se?ores Obispos, y se dieron a los Reverendos Padres Reli
 giosos, para que ellos los tuviesen y guardasen, y a los otros
 Religiosos sus Subditos los hicieron guardar hasta tanto que
 otra cosa por Su Santidad y Su Magestad fuere mandado",

 16 El doctor Francisco Blanco de Salcedo era leon?s como Loren
 zana, de la primera nobleza de Le?n, can?nigo de la catedral de dicha
 ciudad, obispo de Orense (1556-1565), asistiendo en calidad de tal al
 Concilio de Trento en su tercera ?poca (1562-1564), en la que jug? un
 papel importante en las diversas discusiones y entre ellas sobre "si los
 obispos recib?an la potestad de jurisdicci?n inmediatamente del Papa o
 de Cristo" y la cuesti?n de la residencia de los obispos. Fue m?s tarde
 obispo de M?laga (1565-1574) y arzobispo de Santiago de Compostela.
 Don Juan Ochoa de Salazar fue obispo de Calahorra y de Plasencia (los
 dos personajes estaban unidos a la historia personal de Lorenzana).
 Blanco public? Mandamiento e instrucciones del limo, y Revmo. Sr. ...
 que manda guardar para el buen goviemo de su metropolis y ar?obispado.
 Madrid, 1579; Constituciones synodales [del S?nodo de 1576]. Madrid,
 1579; Advertencias de curas. Medina del Campo, 1587; y Summa de doc
 trina Christiana. Valladolid, 1587. Ver Manuel R. Pazos, El episcopado
 gallego, t. I, Madrid, 1946, pp. 51-64 y 103-106.
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 M?xico 1539. El texto ?ltimo lleva algunas notas aclarato
 rias en relaci?n con ciertos aspectos de la vida o costumbres
 ind?genas.17

 Reimpreso en volumen independiente el III Concilio, Lo
 renzana espera publicar el IV, una vez celebrado, completan
 do as? la serie de concilios como nos los dice en la advertencia

 del Ap?ndice;18 pero las circunstancias fueron otras y lo que
 ?l consider? el acto m?s importante de su vida pastoral en
 M?xico nunca logr? la aprobaci?n de Su Santidad, y por tan
 to ver publicado su texto, como hab?a planeado para com
 pletar la serie de concilios mexicanos. El tiempo hizo olvidar
 a Lorenzana y a su obra, y el manuscrito del IV Concilio
 Provincial yac?a olvidado hasta que el obispado de Quer?taro
 dispuso su publicaci?n cuando finalizaba el siglo xix.19

 En el propio a?o de 1770 apareci? otra obra, m?s perso
 nal que la publicaci?n de los concilios, a saber, la Oraci?n a
 Ntra. Se?ora de Guadalupe. No conozco cu?ndo la pronun
 ci?, pero del texto se desprende que debi? ser el d?a de la
 Guadalupe, 12 de diciembre, de dicho a?o, y posiblemente
 en la Catedral.

 El culto a la Guadalupe se hab?a intensificado bajo su
 antecesor en la sede mexicana, Rubio y Salinas,20 y tal vez
 Lorenzana quiso dar una muestra de su inter?s por el mis
 mo, y m?s en un momento en que la corte de Carlos III acen
 tuaba la devoci?n a la Inmaculada Concepci?n, a cuya his
 toria hace referencia, relacion?ndola con la aparici?n de la

 17 Este ap?ndice fue publicado ?ntegramente por Nicol?s Le?n, Bi
 bliograf?a mexicana del siglo XVIII, 4? parte. M?xico, 1907, pp. 308-330.

 18 "... el feliz hallazgo de estos originales no le queda que desear a
 el m?s curioso, pues con orden cronol?gico tiene noticia de la primera
 Junta Apost?lica y Regia de los primeros Religiosos Misioneros de la
 Orden de San Francisco; despu?s sigue la carta de los Obispos a Su Ma
 gestad en el a?o de 1537; la Junta de los Obispos y Religiosos en el 39
 y despu?s el Primer Concilio Mexicano, y siguientes hasta el ?ltimo
 quarto Provincial...". Le?n, op. cit., p. 309.

 19 Concilio Provincial Mexicano IV celebrado... el 1771. Se imprime
 por primera vez en Quer?taro, 1898. En 4?, X-222 pp.

 20 Sosa, El episcopado mexicano, pp. 266, 269 y 272.
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 Guadalupana a un indio en M?xico como muestra de amor
 a esa tierra y sus gentes.

 Es una oraci?n erudita, m?s pensada que sentida, escrita
 limpiamente y bien ordenada, de acuerdo con los <<c?nones,,
 de una oraci?n sagrada y bien documentada y con toda la in
 formaci?n disponible en la ?poca. Es m?s el escrito de un
 historiador que el serm?n de un cl?rigo. Como fuentes del
 milagro de la aparici?n de la Guadalupe utiliza los escritos
 de los que en nuestros d?as Francisco de la Maza ha llamado
 "los evangelistas de Guadalupe",21 Miguel S?nchez,22 Luis
 Lasso de la Vega,23 Luis Becerra y Tanco24 y Francisco Flo
 rencia 25 que contribuyeron a revivir el culto guadalupano en
 el siglo xvn.

 A lo largo de la oraci?n exalta la obra de Espa?a en Am?
 rica, refiri?ndose en ella a Hern?n Cort?s, cuyas cartas-rela
 ci?n acababa de publicar, a Zum?rraga y a otros antecesores
 suyos en el arzobispado y a obispos de otras di?cesis de M?
 xico.26

 Al describir la imagen de la Guadalupe, responde al sen

 21 Francisco de la Maza, "Los evangelistas de Guadalupe y el nacio
 nalismo mexicano", Cuadernos Americanos, vol. XLVIII. M?xico, D. F.,
 1949, pp. 163-188.

 22 Imagen de la Virgen Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamen
 te aparecida en la ciudad de M?xico, celebrada en su historia con la
 profec?a del cap?tulo doce del Apocalipsis... M?xico, 1648. Es el primer
 impreso guadalupano que cuenta la completa relaci?n de las apariciones
 del Tepeyac. De ?l parten todos los relatos posteriores.

 23 Huei tlamahizoltica omonexiti ilhuicac tlatoca ihwapilli Sancta
 Maria. [El gran acontecimiento con que se apareci? la Se?ora Reina del
 Cielo Santa Mar?a.] M?xico, 1649.

 24 Origen milagroso del Santuario de Nuestra Se?ora de Guadalupe.
 M?xico, 1666. Hay una edici?n posterior, de 1675, con cambio en el
 t?tulo.

 25 La Estrella de el norte de M?xico, aparecida al rayar el d?a de la
 luz evang?lica en este Nuevo Mundo, en la cumbre de el cerro de Te
 peyac. .. M?xico, 1688.

 26 Entre las citas no sagradas que hace Lorenzana, tenemos a Juan
 de Sol?rzano Pereira, De Indiarum iure, y diversos escritos de Antonio de
 Le?n Pinelo.
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 tido escriturista de la ?poca, pues lo hace en continua refe
 rencia al Cantar de los Cantares, y en otros lugares recurre
 a los textos de los Salmos, G?nesis, ?xodo y de los evangelis
 tas San Lucas y San Mateo.

 En Lorenzana es dif?cil determinar si el recuerdo de la
 aparici?n de la Guadalupe de Extremadura en la ?poca de
 San Leandro y la descensi?n de la Virgen para poner la casu
 lla a San Ildefonso,27 compar?ndolas con el milagro de Te
 peyac, obedece al visigotismo, tan com?n en la segunda mitad
 del xv?n, o responde a su uni?n vital a Toledo y Plasencia.

 La oraci?n iba destinada a implorar:

 los diversos auxilios para el pr?ximo Concilio Provincial que
 deseo empezar y acabar para mayor gloria de Dios, exaltaci?n
 de la Santa Iglesia Americana, extirpaci?n de los vicios y salud de
 todas las almas...

 La tercera de las obras que aparecen en 1770 con la firma
 de Lorenzana es una edici?n, con el t?tulo de Historia de
 Nueva Espa?a... escrita por su esclarecido conquistador Her
 n?n Cort?s... que dedica:

 A los limos, se?ores Obispos, / nuestros hermanos, y compro
 vinciales, / Cabildos / de Iglesias Catedrales, / P?rrocos /ya
 todo el estado eclesi?stico / de la Provincia Mexicana, / ...

 dedicatoria en la que claramente se expresa el regalismo de
 Lorenzana cuando dice:

 La estrecha uni?n que debe haber entre Estado Eclesi?stico
 y Secular; la Concordia firme y constante que el Sacerdocio ha

 27 Lorenzana reverenciaba a la figura de San Ildefonso que nos lo
 encontramos citado continuamente en sus escritos. En 9 de febrero de
 1788 Lorenzana firmaba una "Representaci?n hecha por la Santa Iglesia
 de Toledo al Rey Nuestro Se?or, don Carlos III, ... sobre que se resti
 tuyesen las sagradas reliquias de la casulla del glorioso Arzobispo, que
 existen en la Santa Iglesia y el cuerpo del mismo Santo que se halla
 en la ciudad de Zamora".
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 de mantener con el Imperio; la Relaci?n que el Brazo Ecle
 si?stico dice a el Real para que le proteja y auxilie; las circuns
 tancias de Ministro de Dios y Ciudadano, que se junta con todo
 Sacerdote; la de Persona Consagrada, y exenta que no se pueden
 separar de Vasallo Fiel y Obediente a su Soberano. ..

 y m?s adelante escribe:

 sea justo desahogo de mi pecho mi gratitud y humilde recono
 cimiento a nuestro Soberano que me elev? a esta Dignidad
 Arzobispal...

 y para terminar dirigi?ndose a los obispos:

 Aclamemos Se?ores Illmos. a nuestro Rey como lo hac?an los
 Padres de los Concilios Toledanos...

 El plan original de la obra era el de publicar las cartas
 segunda (Segura de la Frontera, 30 de octubre de 1520) y
 tercera (Coyoac?n, 15 de mayo de 1522) de Hern?n Cort?s
 con algunas notas sobre "los sitios, pueblos, genio, religi?n
 y costumbres de los naturales, poniendo al frente de este tomo
 la serie del gobierno pol?tico y cristiano... corregido y aumen
 tado por documentos y originales dignos de fe", pero en la
 dedicatoria aclara que decidi? a?adir la cuarta (Tenochti
 tl?n, 15 de octubre de 1524) para completar la visi?n de la
 conquista.28

 En la realidad se trata de una compilaci?n documental
 en que el centro de ella son las cartas de Cort?s, con un total
 de 478 notas a pie de p?gina, aclaratoria del texto.29 Las no

 28 Eran las tres cartas de Cort?s conocidas por haber sido publicadas,
 ya que la primera se ha perdido aunque de ella tenemos numerosas
 referencias contempor?neas (Bernai D?az del Castillo, Francisco Cervan
 tes de Salazar y Francisco L?pez de Gomara) ; la quinta no se public?
 hasta 1842 de una copia que mand? sacar en Viena el conde de Florida
 blanca en 1782 a la saz?n ministro de Estado, qui?n sabe si influido
 por Lorenzana, ya en la Pen?nsula y miembro de la corte de Carlos III.

 20 El original de las notas y apostillas se encuentran en la Academia
 de la Historia (Madrid) . Colecci?n Mu?oz, tomos 4 y 5, Signatura 9/4782.
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 tas cumplen el plan que Lorenzana se?al? en el pr?logo, pero
 van m?s all?, pues aunque la mayor?a de ellas son geogr?
 ficas, identificando los lugares, que en algunos casos hab?an
 cambiado de nombre o desaparecido, localizan accidentes oro
 gr?ficos, dan informaci?n sobre la zoolog?a y bot?nica nativa,
 y sobre el origen de las costumbres,30 religi?n, productos,
 cultivos y tributos de los ind?genas; aclaran o dan el signifi
 cado de t?rminos o palabras ind?genas; se relacionan tambi?n
 con la conquista propiamente dicha y la colonizaci?n, como
 las que ofrecen detalles sobre personajes o las funciones que
 desempe?aban; industrias o artesan?as introducidas por la
 vieja Espa?a; hero?smo de los conquistadores y primeros po
 bladores y en general explican ciertos pasajes de las cartas
 que para el lector del xv?n requer?an aclaraci?n.

 Siente una gran admiraci?n por Cort?s, que a m?s de
 mostrarla en la dedicatoria y en el pr?logo, se percibe a tra
 v?s del texto de muchas notas, en que elogia sus dotes de
 militar, gobernante y pol?tico, su sentido humano, su com
 prensi?n del ind?gena, la grandeza de su obra y la belleza
 y sabidur?a de sus escritos, que le lleva a exclamar en la ?l
 tima nota:

 ... venerar? a Cort?s, y beso su firma, como a un h?roe pol?tico,
 militar y cristiano sin ejemplo por su t?rmino; de un vasallo,
 que sufri? los golpes de la fortuna con la mayor fortaleza y
 constancia, y de un hombre a quien ten?a Dios destinado para
 poner en manos del rey cat?lico otro nuevo, y m?s grande
 mundo.

 El cari?o y respeto al ind?gena se refleja a todo lo largo
 de la obra, y de ello ya hab?a dado pruebas varias en sus
 pastorales y edictos y concretamente en uno de estos ?ltimos
 (de 20 de junio de 1768) sobre la "felicidad espiritual y tem

 poral de los naturales de estos reinos". As? vemos que elogia

 30 Le llama la atenci?n, y lo se?ala, la cortes?a de los ind?genas, ya
 tradicional desde el siglo xvi, como se puede ver en la literatura de la
 ?poca, p. ej. en Cervantes.
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 el valor del indio frente a los conquistadores comparando su
 resistencia con el hero?smo de los numantinos y saguntinos y
 a "los naturales de la Villa de Valderas". En otro lugar dice
 refiri?ndose a la lucha que presentaron a los espa?oles: "Esta
 acci?n [de Chichimecatecle] prueba que en los indios hay
 esfuerzo y valor". Pero no s?lo los admira como hombres por
 su valor y su obra sino que los defiende de los moldes esta
 blecidos en la ?poca tanto por los europeos como por los crio
 llos. Los defiende frente a afirmaciones poco comprensivas:

 no son los indios tan rudos como los quieren hacer, y quien
 los observe reconocer? la capacidad que conoci? en ellos
 Cort?s...

 y contin?a

 algunas veces se hacen los bobos y es porque les tiene cuenta.

 Admira "el poder del imperio mexicano", "su industria
 para las artes" y se interesa de tal modo en su pasado que
 re?ne piezas arqueol?gicas como ciertas "puntas de pedernal
 de lanzas de largo m?s de un palmo, y tan fuertes y penetran
 tes como el hierro", que, seg?n escribe, conservaba en su
 biblioteca.

 La naturaleza del Nuevo Mundo, con su grandiosidad, be
 lleza y variedad, le impresiona y en diversos lugares la expli
 ca, pero no para el americano, sino para el hombre europeo
 ignorante del Nuevo Mundo, y tal vez descre?do de lo que se
 cuenta, y as?, por ejemplo, al hablar de los ahuehuetes narra
 "... En Atlixco he visto uno, que dentro la concavidad del
 tronco caben doce o trece hombres a caballo...", y por si
 su testimonio pudiera ponerse en duda contin?a: "...y en
 presencia de los ilustr?simos se?ores arzobispo de Guatemala
 y obispo de la Puebla entraron dentro m?s de cien mucha
 chos, y a?n cab?an m?s".

 En general, gran n?mero de las notas narrativas de paisa
 jes, productos, rutas, etc., est?n basadas en su experiencia per
 sonal. As?, cuando Cort?s habla de Metztitl?n como "tierra
 asaz fuerte", Lorenzana anota:
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 Las he pasado y tiene sobrada raz?n Cort?s, porque necesit?
 apearme de la mu?a...

 o comentando otro pasaje de las Cartas dice

 Conozco a unos indios caciques que tienen unos ranchos como
 descendientes de los se?ores de Tezcuco, y los llaman de apellido
 S?nchez; y est? as? declarado por la Real Audiencia...

 En cierto sentido las notas de Lorenzana son una cr?nica
 del M?xico que ?l vivi? y conoci? y, como los cronistas del
 xvi, hace comparaciones entre los hechos y costumbres mexi
 canas que relata y las de las tierras que ?l conoci? y vivi? en
 la pen?nsula. Pero en cierto sentido, por tener una prepara
 ci?n m?s completa, a veces los relaciona con hechos de la
 Castilla medieval31 o con la historia eclesi?stica32 y aun
 la antigua, concretamente con el Antiguo Testamento, al com
 parar lugares de M?xico o hechos de su historia con algunos
 de la Sagrada Escritura.

 Justifica la conquista del Nuevo Mundo como obra de la
 Divinidad, que utiliza a Espa?a como instrumento para lo
 grar la conversi?n de los indios y, por tanto, Dios la enca
 min? m?s al orden espiritual que al material.

 Casi todo el oro y joyas que ten?a Cort?s y los espa?oles se
 perdieron, y cuando se gan? M?xico por la fuerza, los indios lo
 arrojaron al agua, porque casi nada pareci?, porque Dios mand?
 en esto que la conquista m?s hab?a sido por ganar almas, que
 los metales.33

 31 Como ejemplo podemos se?alar las referencias a Pedro I y a En
 rique II de Castilla (p. 455 de la 2? edici?n de 1828) ; a Santiago Ap?stol
 como protector de Espa?a y la leyenda de su aparici?n en las Navas de
 Tolosa y la costumbre de invocarlo desde entonces antes de empezar una
 batalla (pp. 321, 346 y 429, id. id.).

 32 Su admiraci?n por el cardenal Pedro de Mendoza y el "gran car
 denal" don Francisco Jim?nez de Cisneros, de los que iba a ser sucesor,
 en la silla primada de Toledo, se encuentra en varias de sus notas
 (pp. 254 y 273, id. id.).

 33 ver p. 192 id. id. y entre otras pp. 116, 218 y 273.
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 Las fuentes escritas que utiliza no son dif?ciles de identi
 ficar ya que las cita: fray Juan de Torquemada, Monarqu?a
 indiana (Sevilla 1615), que es de quien m?s se f?a; Francis
 co L?pez de Gomara, Historia de las Indias y la conquista] de

 M?xico (Zaragoza 1552), que, como se sabe, utiliza en forma
 extensa las Cartas de Cort?s y al que en cierto sentido sigue
 en su admiraci?n por la naturaleza del Nuevo Mundo y en
 la minuciosidad con que describe las costumbres ind?genas;

 Antonio de Sol?s, Historia de la conquista de M?xico, pobla
 ci?n y progreso de la Am?rica Septentrional conocida con el
 nombre de Nueva Espa?a (Madrid, 1684), de quien dice con
 criterio no diferente al de la historiograf?a actual:

 con los vivos coloridos de sus expresiones; castizo, elegante, flui
 do estilo, de modo que es singular pieza de nuestro Castellano;
 mas por su tan sobresaliente el adorno, tan limadas las pala
 bras, tan discretos los discursos, que pone en boca de los Indios,
 queda un recelo en quien les trata, de alg?n exceso de exage
 raci?n, no por el Autor, sino por la materia; no por falta de
 verdad en la substancia, sino por la viveza de la pintura; no
 por artificio enga?oso, sino por cierta decadencia que se des
 cubre en lo natural.34

 y efectivamente, no le merec?a confianza la obra de Sol?s, y
 nos lo prueba el que de los autores cl?sicos de la historia
 indiana es al que menos recurre; padre Joseph Acosta, His
 toria natural y moral de las Indias (Sevilla, 1590) ; Antonio
 de Herrera, Historia general de los hechos de los castellanos
 en las islas y tierra firme del mar oc?ano (Madrid, 1601-1615,
 aunque es posible que Lorenzana se sirviera de la edici?n
 contempor?nea a ?l, 1726-1730, que dirigi? Antonio Gonz?lez
 Barcia), y Bernai D?az del Castillo, Historia verdadera de
 la Conquista de la Nueva Espa?a (Madrid, 1632). Utiliza a
 otros autores menores para ciertas citas, como el carmelita

 34 Pr?logo, pp. Ill y IV sobre el valor de la obra de Sol?s puede
 verse Francisco Esteve Barba, Historiograf?a Indiana. Madrid, 1964,
 pp. 125-129.
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 fray Antonio de la Ascensi?n "Relaci?n del descubrimiento
 del Capit?n [Sebasti?n] Vizca?no"35 y al jesu?ta Miguel Ve
 negas, Noticias de la California y de su conquista temporal y
 espiritual hasta el tiempo presente (Madrid, 1757) .86 Para el
 aspecto "de las plantas y yerbas, licores y cosas medicinales"
 su fuente es "el Dr. Francisco Hern?ndez, cuya obra se hizo
 de orden del rey, pintando al natural todas las plantas, que
 pasan de mil doscientas".37 En la "serie del gobierno pol?tico
 cristiano" toma como punto de partida la obra del franciscano
 fray Agust?n de Betancur, Teatro mexicano; descripci?n breve
 de los sucesos exemplaires hist?ricos, pol?ticos y religiosos del
 nuevo mundo occidental de las Indias (M?xico, 1698), "co
 rregido [lo que Betancur escribi?], y aumentado por docu
 mentos, y originales dignos de fe".

 Ahora bien, la obra que m?s utiliza para aclarar una serie
 de conceptos de las Cartas de Cort?s en lo que se refiere al
 ind?gena, su vida y su pasado, es la de

 el caballero D. Lorenzo Boturini y Benaduci, italiano, hace poco
 que vino a estos reynos, y en ellos trabaj? con tanto desvelo,
 para internarse en el conocimiento de los idiomas de los Indios,
 en la historia de su gentilismo, y costumbres...

 35 Conocido el manuscrito o una copia ya que no hab?a sido publi
 cada. El t?tulo completo es Relaci?n breve en que se da noticia del des
 cubrimiento que se hizo en la Nueva Espa?a en la Mar del Sur desde
 el puerto de Acapulco hasta m?s adelante del Cabo Mendocino: en que
 se da quenta de las riquezas y buen Temple y Comodidades del Reino
 de las Californias: y de como podr?a Su Magd., a poca costa pacificarle y
 encorporarle a su corona y hazer que en ?l se predique el Santo Evan
 gelio [1620].

 36 La obra fue publicada por su compa?ero de Orden el famoso
 P. Andr?s Marco Burriel al que conoci? personalmente Lorenzana, en
 su ?poca de can?nigo de Toledo.

 37 La edici?n que utiliz? fue, como el propio Lorenzana indica,
 el extracto de "el Dr. Nardo Antonio [Reccho] m?dico italiano; y es
 raz?n que los espa?oles hagan el debido aprecio de ella, cuando ha dado
 luz a los estrageros..." (loe. cit., p. 333). Sobre Hern?ndez y su obra,
 v?ase Germ?n Somolinos, "Vida y obra de Francisco Hern?ndez", en
 Obras Completas [de este m?dico toledano]. Vol. I. M?xico, D. F., 1960,
 pp. 409-417.
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 Sent?a Lorenzana gran admiraci?n por ?l y por su m?todo
 de trabajo, pues luego a?ade:

 ... se met?a en sus casas y jacales, y all? dorm?a con incomodidad
 ?nicamente por adquirir monumentos dignos de la antig?edad:
 en efecto recogi? muchos, que paran en uno de los oficios del
 Superior Gobierno de este Virreynato...

 Ello permiti? a Lorenzana consultar la documentaci?n
 que a Boturini se le hab?a recogido al ser expulsado de la
 Nueva Espa?a en 1744 {por extranjero que hab?a pasado
 sin licencia real) y as? nos lo indica con sus propias palabras:

 ... y en elogio de este Caballero, debo decir, que por sus pape
 les he aprendido mucho, que no hab?a encontrado en otros

 Autores...

 y termina su elogio y, de hecho, en defensa de Boturini, afir
 mando:

 fue desgraciado por causas, que por entonces parecieron justas,
 m?s la pobreza con que muri?, y el libro que en Madrid dio a
 luz son pruebas de sus fines, fidelidad y desinter?s.

 La obra de Boturini38 a que se refiere Lorenzana, y que
 ?ste sin duda utiliz?, lleva el barroco t?tulo, tan propio de la
 ?poca, Idea de una nueva historia general de la Am?rica
 Septentrional, fundada sobre material copioso de figuras,
 symbolos, caracteres y geroglificos, cantares y manuscritos de
 autores indios, ?ltimamente descubiertos (Madrid, 1746).

 38 Sobre Boturini, personaje de gran inter?s, puede verse: Eugenio
 Sarrablo Aguareles, El conde de Fuenclara, embajador y virrey de

 Nueva Espa?a (1687-1752), vol. II. Sevilla, 1966, pp. 73-99; y sobre la
 documentaci?n que reuni? Manuel Ballesteros Gaibrois, "Los papeles
 de don Lorenzo Boturini Bernaduci", en Documentos in?ditos para la
 historia general de la Am?rica Septentrional, t. VI, pp. XI-XVIII. Ver
 tambi?n V?ctor Rico Gonz?lez, Historiadores mexicanos del siglo XV111.

 M?xico, D. F., 1949.
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 El examen de los escritos de Lorenzana revelan el enor
 me influjo de Boturini, pues tal vez sin conocer sus papeles
 no hubiera dado tanta importancia a la parte ind?gena que
 intercala, ni hubiera ordenado preparar las l?minas, que di
 buj? Villavicencio, con motivos prehisp?nicos, pues aunque
 en la segunda mitad del xvm, cuando Lorenz?na reg?a la
 sede novohispana, ya se hab?a despertado el inter?s hist?rico
 y arqueol?gico por el mundo anterior a la conquista, las pu
 blicaciones sobre este tema son todas posteriores.

 No cabe la menor duda de que Lorenzana no hubiera po
 dido preparar esta obra (s?lo llevaba en M?xico poco m?s
 de tres a?os) sin la ayuda de sus colaboradores ?que no
 sabemos qui?nes fueron, pero que podr?amos adivinar? tales
 como Jos? Antonio ?lzate, que le prepara el mapa que figu
 ra en la obra, y por tanto le debi? auxiliar en gran n?mero
 de las notas geogr?ficas contenidas en la misma.

 En cuanto a los textos que utiliz? de las Cartas suponemos
 que fueron los de don Andr?s Gonz?lez Barcia (Madrid,
 1749), ya que las ediciones originales eran sumamente raras39
 y Barcia nos dice que para "repetirlas en su obra las consi
 gui? despu?s de mucha diligencia, del consejero de ?rdenes
 don Miguel N??ez de Rojas que las ten?a en su librer?a".40

 39 En el tomo primero de la colecci?n de Historiadores primitivos de
 las Indias Occidentales. Las impresiones originales de las cartas fueron:
 segunda, Sevilla, por Juan Cromberger, 1522; tercera, por el mismo Crom
 berger en Sevilla, 1523; y la cuarta, en Toledo, por Gaspar de ?vila,
 1525.

 40 Enrique Ved?a, Historiadores primitivos de las Indias Occiden
 tales (Colecci?n dirigida e ilustrada por...), en Biblioteca de Autores
 Espa?oles, t. 22. Madrid, 1918, p. XVI. La edici?n de las "Cartas" de Lo
 renzana fue traducida al franc?s por el conde de Flavigni con el t?tulo
 de Correspondance de Fernand Cortes avec l'Empereur Charles Quint
 sur la conqu?te de Mexique, publicada en Par?s hacia 1778. (Es un tomo
 de 588 p?ginas, dedicado a la marquesa de Polignac.) Contiene las tres
 cartas que aparecen en la de Lorenzana pero llam?ndolas primera, segun
 da, tercera y cuarta. Sigue a Lorenzana en todas sus notas hasta el punto
 de repetir l?s elogios de ?ste a Cort?s. Se reimprimi? en Suiza en 1779.
 Ved?a, op. cit., p. XVII.

 La obra de Lorenzana hie reimpresa en Nueva York en 1828 por
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 La cuarta de las obras de Lorenzana que se imprimen en
 M?xico es una compilaci?n cronol?gica de las disposiciones
 que promulg? como arzobispo de M?xico, desde su primera
 pastoral de 5 de octubre de 1766, cuando acababa de incor
 porarse a su puesto, hasta un edicto de 28 de noviembre del
 a?o 1770 en que se publica la colecci?n. En total son 6 pas
 torales, 1 carta y 16 edictos precedidos de una introducci?n
 sobre la "utilidad de las pastorales".

 La quinta esencia del esp?ritu de los Prelados son sus Cartas
 Pastorales; en ellas exprimen todo el jugo de su doctrina, mani
 fiestan a sus subditos el ?ntimo sentimiento de sus corazones,
 les suministran como Pastores a unos leche a otros miel y a
 otros alimento m?s s?lido acomodado a la complexi?n y calidad
 de cada uno...

 Con estas palabras basadas en textos del profeta Malaqu?as
 y de San Pablo abre Lorenzana el cap?tulo sobre la "Utilidad
 de las Pastorales" en el volumen que recoge sus escritos como
 cabeza del Arzobispado de M?xico. Justifica esta compilaci?n
 con el ejemplo de San Gregorio el Magno, San Juan Cris?s
 tomo, y, ya m?s cerca de sus d?as, el de Benedicto XIV; Juan

 Montalb?n, obispo de Gu?dix; 41 Pedro Lepe Dorantes, obispo
 de Calahorra; 42 Francisco Valero y Losa, arzobispo de Toledo,
 y el venerable Juan de Palafox, obispo de Puebla de los ?n
 geles, y precursor de Lorenzana, aunque con car?cter tem
 poral, en el arzobispado de la Nueva Espa?a. A m?s hab?a

 don Manuel del Mar, quien cambi? la primera parte del t?tulo, d?ndole
 el de la nueva naci?n, Historia de M?xico y la revis? y adapt? a la orto
 graf?a moderna, adaptaci?n que consiste principalmente en cambiar
 la "X" por la "J", lo que en algunos casos la hace de dif?cil lectura.
 Suprimi? varias l?minas de la edici?n original y el mapa de la Nueva
 Espa?a por Jos? Antonio ?lzate.

 41 Cartas pastorales de usura, simon?a y penitencia para confesores
 y penitentes... Salamanca, 1720 (11 h., 448 pp.).

 42 Cartas pastorales... para la reformaci?n de costumbres, destierro
 de abusos, exercicios de virtudes y devoci?n del Culto Divino. Valladolid,
 1720 (651 pp. 2, h.).
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 una raz?n que, aunque no la se?ala expl?citamente, no cabe
 la menor duda de que fue fundamental, a saber, la de que los
 eclesi?sticos tuvieran recopiladas las normas y directrices que
 para el gobierno de su di?cesis hab?a dictado en los prime
 ros a?os de gobierno, en los que hab?a querido reformar la
 situaci?n existente.43

 Se extiende despu?s sobre las condiciones y conducta de
 los obispos, tanto en el orden espiritual como cultural y per
 sonal, recordando la respuesta que Santa Teresa dio a un
 can?nigo de que "s?lo es capaz para Obispo el que no tenga
 gana de serlo". Habla con detenimiento de las funciones que
 tiene que ejercer el que est? al frente de un cargo episcopal
 se?alando adem?s los deberes de los subditos para relacio
 narlo todo con la publicaci?n de pastorales.

 Las fuentes que utiliz?, independientemente de las refe
 rencias a hechos u opiniones de eclesi?sticos y escritores, prin
 cipalmente espa?oles, son las Sagradas Escrituras y las obras
 de Santo Tom?s de Aquino (?tica y Questiones). En cuanto
 a la primera de esas fuentes recurre en particular a los pro
 fetas Malaqu?as y Jerem?as, los Salmos y el Deuteronomio del
 Antiguo Testamento, y a los evangelistas San Juan y San Ma
 teo, ep?stolas de San Pablo y la de Santiago del Nuevo Testa

 mento, terminando su escrito con una cita de Palafox:

 No escondamos pues los Obispos los talentos, que Dios nos
 dio, para comerciar en ganar Almas, pues tiene en esto empe
 ?ada su causa...

 A continuaci?n se reimprimen un total de 23 escritos44
 que son de inter?s para conocer el pensamiento de Loren

 43 Hablando de los que con anterioridad hab?an publicado las pas
 torales, dice: "...por encerrar puntos muy substanciales concernientes
 ? el buen r?gimen y con dificultad errar? el que hubiere leido estos
 preciosos documentos...".

 44 Ver Javier Malag?n B?rcelo, "Los escritos del cardenal Loren
 zana", en Bolet?n del Instituto de Investigaciones Bibliogr?ficas n?m. 4.
 M?xico, D. F., 1970.
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 zana en cuanto a la organizaci?n y gobierno de su arzobis
 pado, as? como sus ideas en lo que a los jesuitas se refiere, a
 las tareas de un arzobispo y relaciones con las autoridades
 reales y su preocupaci?n de la vida en com?n de las religio
 sas, su paternalismo con el ind?gena, etc.

 Hay temas que trata en M?xico y a los que vuelve cuando
 es arzobispo de Toledo, como el de las academias morales,
 sobre el toque de campanas, el progreso material de las clases
 humildes, etc.

 ?Cu?l fue la raz?n de que, escasamente tres a?os despu?s
 de haber sido elevado a la silla arzobispal de M?xico y a los
 48 a?os de edad, le preocupara el reunir sus escritos pasto
 rales, que adem?s en su mayor?a hab?an sido impresos para
 su distribuci?n a los p?rrocos y dem?s sacerdotes de su di?ce
 sis? Tal vez la raz?n, a m?s de las que ?l nos da, estribe en
 su preocupaci?n por no convertirse en un obispo m?s o en su
 aspiraci?n a puestos de mayor importancia o m?s de su agra
 do. Hablamos en puros supuestos, pero no faltos de cierto
 fundamento aparente, como nos lo prueba la felicitaci?n que
 Lorenzana env?a al papa Clemente XIV al ser elegido, lo que
 posiblemente hicieran tambi?n todos los obispos, pero Lo
 renzana adem?s la imprimi? y, como es l?gico, la repartir?a,
 as? como otra carta dirigida al mismo Santo Padre, al en
 viarle las ediciones de los Concilios mexicanos, la Historia
 de la Nueva Espa?a y los dos vol?menes sobre el rito moz
 ?rabe, la que igualmente hizo imprimir y por lo tanto dis
 tribuir. Sea cual fuere la raz?n, no cabe duda de que tuvo
 resultado la "actividad" de Lorenzana pues le sirvi? para
 elevarle a la silla primada de Espa?a, no sabemos si impre
 sion? al papa, pero s? al confesor del rey, el padre Eleta, y
 por lo tanto a su penitente, Carlos III, a los que de seguro
 remiti? ejemplares de sus obras.

 Entre sus pastorales y edictos conviene destacar, respectiva
 mente, la que figura en quinto lugar y el que aparece en el
 decimoquinto en la colecci?n, publicado originalmente el 6 de
 octubre de 1769 y el 18 de agosto del a?o siguiente. Ambos
 escritos se refieren al aprendizaje del castellano por los indios.
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 Este tema ya figura en la "Reglas para que los naturales
 de estas regiones sean felices en lo espiritual y temporal",
 dadas por Lorenzana el 20 de junio de 1768 en las que dice:

 ... sepan [los indios] la Doctrina Christiana no s?lo en su idio
 ma, sino principalmente en castellano...,

 y m?s adelante agrega

 Octava: ...que tengan escuela de castellano, y aprendan los
 ni?os a leer, y escribir, pues de este modo adelantar?n, sabr?n
 cuidar de su casa, podr?an ser Oficiales de la Rep?blica, y ex
 plicarse con los Superiores, ennobleciendo su Naci?n, y deste
 rrando la ignorancia que tienen, no s?lo de los Mysteri?s de
 la Fe, sino tambi?n del modo de cultivar sus tierras, cr?a de ga
 nados y comercio de sus frutos, a lo que se a?ade ser falta de
 respeto hablar en su idioma con los Superiores, o delante
 de ellos, pudiendo hacerlo en Castellano, aunque sea poco.

 Lorenzana pensaba como castellano y su posici?n era la
 unificadora del poder central de la monarqu?a, frente a las
 lenguas de las otras regiones, con idioma propio, de la pen?n
 sula. El problema que ?l hab?a vivido en Espa?a se lo encon
 traba igual, aunque con caracter?sticas propias, en la Nueva
 Espa?a.

 Su preocupaci?n por este problema no s?lo en el aspecto
 temporal, sino tambi?n espiritual, se refleja en el hecho de
 que transcurrido poco m?s de un a?o publicaba una pastoral,
 "Para que todos los indios aprendan el castellano", en la que
 hace un resumen sobre la pol?tica ling??stica de las naciones
 conquistadoras, desde el mundo antiguo, de imponer su
 idioma.

 Elogia y comprende el que al principio de la conquista
 los misioneros aprendan los idiomas nativos "para lograr la
 conversi?n", pero no entiende c?mo despu?s de m?s de dos
 siglos no han adquirido "los Naturales la Instrucci?n Espa
 ?ola", y m?s cuando hay mandato en las Leyes de Indias
 (1.18 tit. I. Lib. VI) ; ahora bien el texto que ?l da no res

 ponde al de la ley que cita tomada de unas reales c?dulas
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 de "don Carlos y los Reyes de Bohemia, Gobernadores en
 Valladolid a 7 de junio y a 17 de julio de 1550", pues olvida
 que la propia disposici?n especifica "que los Indios, se les
 ponga maestros, que ense?en a los que voluntariamente la
 quisieran aprender, como les sea menos molestia, y sin
 costa..."

 Alega las ventajas, enumeradas en diversas ocasiones, y
 los problemas que resolver?a la unidad ling??stica castellana.

 Su posici?n no era nueva, pues en el siglo xvn el obispo
 de Oaxaca, y en los principios del xvm los descendientes de
 los nobles indios, hab?a insistido sobre la necesidad de la en
 se?anza del castellano. La diferencia de posiciones est? en que
 Lorenzana quiere la "obligatoriedad" del aprendizaje del cas
 tellano como nos lo prueba su pastoral en que termina di
 ciendo:

 As? lo mandamos y ordenamos en virtud de Santa Obedien
 cia y bajo de las m?s graves penas a todos los P?rrocos, Vica
 rios y Cl?rigos de este Arzobispado... usando el castellano para
 la explicaci?n de la Doctrina Christiana, y en el trato com?n...

 y pide y ruega a la colaboraci?n de las justicias seculares,
 due?os de haciendas y dem?s personas, que puedan contri
 buir a fin tan importante.

 La pastoral de Lorenzana tuvo tal acogida por el virrey,
 marqu?s de Croix, que remitida al monarca, la respuesta fue
 una real c?dula de Carlos III, en la que ordenaba a todas
 las autoridades seglares y religiosas de Per?, Nueva Espa?a
 y Nueva Granada, lo que Lorenzana hab?a mandado a las
 eclesi?sticas de su arzobispado. El texto de la real c?dula, con
 otras palabras era el de la pastoral del arzobispo.

 Lorenzana, con su iniciativa hab?a logrado, a m?s del fin
 que persegu?a, llamar la atenci?n del gobierno de Madrid y
 del monarca, sobre su tarea como arzobispo y subdito leal a
 la corona, lo que unido a otros aspectos de su obra en M?
 xico, facilitar?a su ascenso futuro, que le llev? a la silla pri
 mada de Espa?a y de las Indias.

 Recibida la real c?dula en M?xico, Lorenzana la public?
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 ordenando su cumplimiento, por un edicto. Deb?a sentirse
 satisfecho de reiterar lo que hab?a iniciado har?a dos a?os.45

 Lugar aparte en sus publicaciones ocupa la Missa Gothica
 seu Mozarabica et Officium itid?m Gothicum, primera reedi
 ci?n del Misal Mixto de Cisneros, as? como del Breviario G?
 tico, que se imprime en la tipograf?a del Seminario Pala
 foxiano de Puebla de los ?ngeles, di?cesis de su amigo y ex
 cabildante de Sig?enza y Toledo, el obispo Francisco Fabi?n
 y Fuero,46 coautor de la obra, y quien quiz?s tuvo a su cui
 dado la impresi?n de la misma. Consta de dos vol?menes; el
 primero de 137 p?ginas, se inicia con los cuatro ex?metros
 de la portada de la Biblia complutense y su explicaci?n rela
 cion?ndolos con el escudo de armas del cardenal Cisneros
 seguidos de las "Explanationes" en las que Lorenzana hace
 la historia del rito moz?rabe desde sus or?genes hasta su im
 presi?n en el siglo xvi, y explica las caracter?sticas de los
 oficios moz?rabes, y por ?ltimo figura el texto de Cisneros
 sobre la misa; el segundo tomo, de 198 p?ginas, contiene
 "Horae minores diurnae Breviarii Mozarabii, justa regulam
 Beati Isidori".

 Como se?ala el padre Germ?n Prado la obra de Loren
 zana no es la simple reedici?n de la de Cisneros, agotada, y
 obra rara antes de terminado el siglo xvi, sino que sabiendo
 que adolec?a de muchos defectos, erratas y omisiones la com
 puls? con los c?dices toledanos d?ndonos "tras larga tarea
 las regias ediciones que ahora sirven en la capilla moz?rabe
 toledana".47 El pr?logo macizo de erudici?n ha pasado a la
 Patrolog?a Latina de Migne,48 que fue obra personal de Lo

 45 Para informaci?n m?s amplia sobre este aspecto de la obra de
 Lorenzana y sus consecuencias, v?ase Shirley B. Heart, La pol?tica del len
 guaje en M?xico: De la colonia a la naci?n. M?xico, D. F., 1972, pp. 80-86.

 46 Sobre Fabi?n y Fuero, ver Francisco Mart? Gilabert, La Iglesia
 en Espa?a durante la Revoluci?n Francesa. Pamplona, 1971, pp. 331 a
 367, y Catalina Garc?a, Biblioteca de Autores. Guadalajara. Madrid, 1.

 47 Historia del rito moz?rabe y toledano. Santo Domingo de los Silos,
 1928, p. 90.

 48 ?dem, loe. cit.
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 renzana, as? como las notas, explicaciones y el elogio, si bien
 cont? con la colaboraci?n de Fuero, la cual debi? consistir
 principalmente en el cotejo de los textos especialmente los
 escritos en griego, lengua que conoc?a, ya que muchas ant?
 fonas y doxolog?as en los c?dices mozar?bigos est?n escritas
 en griego.49

 ?A qu? se debi? la publicaci?n de esta obra en M?xico?
 Es sin duda un trabajo de sus a?os de can?nigo de Toledo,
 pues as? se desprende de los t?tulos que emplean tanto ?l como
 Fuero y del hecho que la dedique al "venerable De?n y
 Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Espa
 ?as y de las Indias" y su publicaci?n debi? ser parte de la
 preparaci?n del IV Concilio Provincial Mexicano, pensando
 asimilarlo a los Concilios Toledanos, de los cuales hab?a na
 cido el rito g?tico.

 Lorenzana no se dio por satisfecho con la edici?n de 1770,
 pues veremos que ya arzobispo de Toledo sigue trabajando
 sobre aquel rito publicando nuevas ediciones en Madrid y
 en Roma.

 En sus a?os en M?xico publica otra serie de escritos, como
 memoriales de los ni?os exp?sitos y de los pobres mendigos.
 En este ?ltimo establece ya el principio de los hospicios como
 centro de trabajo y m?dico, y, por tanto, centro de formaci?n
 profesional y de salud, principio que despu?s ha de poner
 en pr?ctica en la Real Casa de la Caridad de Toledo, incluso
 con la tarea principal de tejer telas. El memorial de los po
 bres, muy extenso y con un gran sentido pr?ctico, muy carac
 ter?stico del despotismo ilustrado, es un resumen de las ideas
 de Lorenzana y de su pensamiento jur?dico, con numero
 sas citas de textos legales (Partidas, Nueva recopilaci?n, Leyes
 de Indias), de tratadistas (Sol?rzano, Pereira, Grocio) y de

 49 La colaboraci?n del obispo de Puebla debi? de ser de gran utili
 dad, como consecuencia de su conocimiento del griego. Berist?in de Souza,
 Biblioteca Hispano Americana Septentrional, 3? edici?n. M?xico, 1947,
 vol. II, pp. 312-313, nos dice "haberme dado por s? mismo [Fuero] lec
 ciones de la lengua griega..." y en el "... Seminario de Puebla de los
 ?ngeles fundo... c?tedra de lengua griega".

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:56:07 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 464  JAVIER MALAG?N-BARCEL?

 c?nones de diversos concilios espa?oles y extranjeros. Defien
 de la pobreza de la Iglesia ("la riqueza de la Iglesia, y aun el
 oro y la plata de sus adornos... est?n en ella como dep?sito,
 para cuando ocurra ocasi?n de emplearlas ?tilmente en soco
 rrer las miserias..."). En ?l se encuentran las preocupacio
 nes de Lorenzana que a lo largo de los a?os, como arzobispo
 de Toledo, las ha de convertir en edictos, pastorales o cartas:
 sobre el peligro del incendio de los retablos; la necesidad
 del trabajo; el fomento de la agricultura; la labor de catc
 quesis de los p?rrocos; la limpieza corporal, etc. Y en el me
 morial, como en la mayor?a de sus escritos mexicanos, la re
 ferencia obligada al venerable don Juan de Palafox.

 Un aspecto de gran inter?s de este trabajo es la rica infor
 maci?n que aporta para la historia de las clases bajas de
 M?xico en la segunda mitad del xvm.

 Tenemos otros escritos de Lorenzana de este per?odo, como
 el Arancel y alg?n otro edicto no recogido en el tomo de
 1770, por ser de menor importancia, y, naturalmente, los
 posteriores a la aparici?n de dicho volumen, pues aunque
 en 1779 public? otro similar, en ?l recopilaba s?lo sus escri
 tos corri? arzobispo de Toledo. Entre aqu?llos figura la inte
 resante carta de despedida, de 7 de marzo de 1772, al regresar
 a la pen?nsula. Contiene informaci?n autobiogr?fica, muy
 adaptada a las circunstancias; por ejemplo, habla de que se
 educ? "tres a?os en el claustro de los hijos del Gran Patriarca
 Benito"; se?ala el sacrificio que fue para ?l dejar Plasencia
 "una de las mayores sillas de Espa?a" para pasar "a la metr?
 poli m?s insigne de Nueva Espa?a", "...sin detenerme en
 duplicadas Bulas y gastos en un a?o para dos Mitras, viage
 y peligro de mar; pues con la misma resignaci?n con que me
 resolv?a a la aceptaci?n de la primera, deb?a agradecer la Real
 memoria para la segunda aunque fuera en las partes m?s
 remotas de todo el Mundo"; destaca el honor que representa
 para ?l el ocupar la silla primada "ilustrada con tantos San
 tos, Doctores y Maestros, como los Ildefonsos, Eugenios, Ju
 lianos, Eulogios y Heladios..." y "por Seren?simos Infantes
 y Personas Reales..." En resumen Lorenzana se da cuenta, y
 al mismo tiempo se atemoriza, de que est? haciendo historia.
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 Sigue el modelo de Palafox, al que cita, e incluso trans
 cribe p?rrafos de la pastoral que ?ste dirigi? en circunstancias
 parecidas (Madrid, 8 de septiembre de 1653), especialmente
 en lo que ata?e a los indios. Formula una serie de recomen
 daciones sobre los deberes y conducta de los obispos, p?rro
 cos y misioneros y pide se lleve adelante la proyectada "fun
 daci?n del Hospicio de Pobres Mendigos", se atienda "a mis
 muy amados Ni?os Exp?sitos" y se ense?e "los dos Catecismos
 de el quarto Concilio Provincial Mexicano".

 Llegado a Toledo continu? publicando pastorales, cartas
 y edictos recogidos en parte en los vol?menes que aparecen
 en 1779 y 1786 y cuyo n?mero no excede en mucho del total
 de los de M?xico, con la diferencia de que al frente del
 Arzobispado Primado estuvo 28 a?os (25 efectivos) y en el
 de la Nueva Espa?a escasamente seis.

 Las circunstancias en uno y otro eran diversas, pues mien
 tras en M?xico fue arzobispo integral, gozando de buena
 salud y con "el ardor de la edad y confianza de la robustez",
 a Toledo llega como meta de su carrera eclesi?stica, y ha
 de verse mezclado en el c?rculo de la corte real, de un mundo
 en crisis, con los consiguientes problemas, tanto en la vida
 civil como eclesi?stica.
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