
 MARIA INSURGENTE
 Matt S. Meier

 Universidad de Santa Clara,
 California

 Cuando fray Sebasti?n Manrique, un sacerdote insurgente,
 lleg? a oficiar a una hacienda de San Luis Potos?, en el mes
 de agosto de 1811, encontr? que la imagen de la Virgen de
 Guadalupe, que estaba en la peque?a capilla, hab?a sido
 tapada. Acto seguido, rega?? vehementemente a los indios y
 a los mestizos por haber olvidado su devoci?n hacia la Vir
 gen, debido a la presi?n de los espa?oles. Sus palabras llega
 ron r?pidamente a todos los puntos de la hacienda y al poco
 tiempo todos los peones se hab?an reunido en la capilla.
 Fray Manrique, termin? su rega?o exhortando a todos a que
 se uniesen en la rebeli?n en contra de Espa?a. Sus p?rrocos se
 excitaron mucho, y se calmaron s?lo despu?s de arengas con
 siderables y amenazas por parte del administrador espa?ol
 de la hacienda. El monje se fue a su cuarto y ah? permaneci?
 hasta el d?a siguiente, d?a en que abandon? la hacienda.1

 Desde la ?poca de Hern?n Cort?s, la Virgen Morena de
 Guadalupe hab?a sido una de las muchas im?genes sagradas
 que sirvieron de objeto de veneraci?n en el virreinato de la
 Nueva Espa?a. Exist?an muchas otras im?genes de culto, tanto
 locales como regionales, pero el culto de la Guadalupana
 estaba muy difundido. Desde el siglo xvm ya era muy popu
 lar, especialmente entre los indios; en el siglo xix, una de las
 primeras representaciones de la Guadalupana, muestra a la
 Virgen sobre una luna creciente con un nopal y un ?guila
 en cada costado. Para fines del siglo xvm (al igual que el

 i "Averiguaci?n de la conducta de fray Sebasti?n Manrique Insur
 gente", diciembre 2-13, 1811, Genaro Garc?a, Documentos hist?ricos
 mexicanos, obra conmemorativa del primer centenario de la Indepen
 dencia de M?xico. M?xico, 1910, 1, VI, pp. 346-351.
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 ?guila mexicana y que Cuauhtemoc, el ?ltimo emperador
 azteca) la imagen era ya un s?mbolo vago que representaba
 un sentimiento de diferencia con la Madre Patria.2

 Al finalizar el siglo xv?n, esta situaci?n dio lugar a que la
 Virgen de Guadalupe dejara de ser un simple s?mbolo de
 devoci?n y punto nebuloso de uni?n, para volverse el s?mbolo
 del incipiente nacionalismo mexicano. Exist?a un resentimien
 to general en contra de las restricciones intelectuales, pol?ti
 cas y comerciales que la corona espa?ola ven?a imponiendo
 y algunos mexicanos, tanto criollos como mestizos, empeza
 ban a sentir que ten?an un destino com?n distinto al de
 Espa?a. Ya desde la ?ltima parte del siglo xvn, el famoso
 sabio mexicano Carlos de Sig?enza y G?ngora muestra un
 aspecto de este sentimiento al interesarse en Cuauhtemoc y
 en la Virgen de Guadalupe. En el siglo xv?n hubo numerosas
 disputas acerca de la historia de la Guadalupana, mismas que
 acentuaron el creciente esp?ritu del nacionalismo criollo. La
 revuelta de los machetes, en 1799, nos da otro ejemplo, pues
 los conspiradores utilizan un medall?n de la Virgen de Gua
 dalupe como medalla de ellos.3 A fines de siglo, fray Servando
 Teresa de Mier, en su Manifiesto apolog?tico, al defender su
 serm?n sobre la Virgen de Guadalupe, nos da una indica
 ci?n clara de la forma en que estas ideas vagas hab?an cris
 talizado durante el siglo.4 El culto de la Virgen estaba a punto
 de dejar el ?mbito religioso para entrar en el pol?tico. Pero
 todav?a se necesitaba un agente que lograse completar el pro
 ceso requerido para crear una nueva naci?n. La usurpaci?n
 de la corona espa?ola por Napole?n Bonaparte en 1808, fue
 ese catalizador.

 2 Antonio Pompa y Pompa, Album de IV centenario guadalupano.
 M?xico, 1938, p. 162. La primera prueba que existe sobre esto, es el pri
 mer libro relativo a la historia de la Virgen, Imagen de la Virgen Mar?a,
 Madre de Dios de Guadalupe, por Miguel S?nchez, publicado en M?
 xico en 1648.

 3 Pompa y Pompa, op. cit., pp. 162, 165.
 4 Servando Teresa de Mier, Escritos in?ditos. M?xico, D. F., 1944,

 p. 43.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:56:10 UTC�������������� 

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



 468  MATT S. MEIER

 En toda la Am?rica espa?ola los incipientes nacionalistas
 se rebelaron en contra del t?tere de Napole?n, su hermano
 Jos?. En M?xico hubo una serie de conspiraciones que fueron
 r?pidamente reprimidas, con excepci?n de la de Quer?taro,
 encabezada por Ignacio Allende, Juan Aldama y el padre
 Miguel Hidalgo y Costilla. La noche del 15 de septiembre
 de 1810, Allende cabalg? hasta la parroquia de Hidalgo en
 Dolores para llevar la noticia de que el virrey Francisco Ve
 negas hab?a ordenado que se les arrestara.

 Hidalgo, que hab?a empezado a hacer algunos preparati
 vos para la rebeli?n, desde este momento encabeza el movi
 miento. De acuerdo con la versi?n m?s conocida de los
 hechos, llam? a sus p?rrocos para lanzarles un fogoso discurso
 sobre la independencia. La multitud respondi? con entusias
 mo: "|Viva nuestra santa religi?n! ?Viva nuestra Sant?sima
 Madre de Guadalupe! ?Viva Fernando VII! ?Viva Am?rica!
 ?Muera el mal gobierno!" Sin embargo trat?ndose de una
 chusma harapienta, armada de azadones y machetes, estas pa
 labras se redujeron r?pidamente en boca de los peones, a:
 "?Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!" 5

 Desde Dolores, el embrionario ej?rcito de liberaci?n fue
 hacia San Miguel el Grande (hoy San Miguel Allende). En
 el camino par? en el peque?o pueblito de Atotonilco, lugar
 donde alguno tom? una bandera de la Virgen de Guadalupe,

 5 De acuerdo con Carlos Mar?a Bustamante y otras fuentes contem
 por?neas, las banderas de la Virgen llevaban las palabras: Viva la reli
 gi?n, Viva nuestra Madre Santa Mar?a de Guadalupe, Viva Fernando VII,
 Viva la Am?rica y muera el mal gobierno (no, mueran los gachupines).
 Carlos M. Bustamante, "Cuadro hist?rico de la revoluci?n mexicana".
 M?xico, 1854, p. 58; P?blica vindicaci?n del ilustre ayuntamiento de San
 ta Fe de Guanajuato. M?xico, 1811, p. 37.

 "Gachupines" era el t?rmino utilizado para referirse a los espa?oles
 peninsulares. Jos? Mar?a de Liceaga, Adiciones y rectificaciones de la
 Historia de M?xico que escribi? don Lucas Atam?n, formadas y publi
 cadas por los? Mar?a de Liceaga. Guanajuato, M?xico, 1968, p. 58. En
 otras versiones, fue el propio Hidalgo quien comenz? a lanzar los vivas.
 Hubert H. Bancroft, History of Mexico, 16 vols., obras de Hubert H.
 Bancroft, San Francisco, 1885, IV, p. 116.
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 que estaba dentro de la iglesia, como bandera para el ej?rcito.
 En la mayor parte de las versiones, fue el propio Hidalgo
 quien tuvo la feliz inspiraci?n de utilizar la imagen de la
 Virgen; pero en la confusi?n que resulta del procedimiento
 de crear un h?roe nacional, las versiones sobre el incidente
 tienen considerable variaci?n.

 De acuerdo con Jos? Mar?a Liceaga, importante figura de
 la rebeli?n, ninguno de los jefes entr? en la sacrist?a de Ato
 tonilco. Un individuo del grupo le pidi? a do?a Ramona N.,
 una dama que ten?a reputaci?n local como gran devota, una
 imagen de la Virgen. Habi?ndola obtenido, este individuo
 ign?mine la puso sobre un gancho de ropa que estaba en el
 patio y, junto con los que lo rodeaban, empez? a gritar:
 "?Viva nuestra Se?ora de Guadalupe y mueran los gachu
 pines!" Algunos de los jefes trataron de apartar la imagen,
 pero al ver el entusiasmo que causaba, r?pidamente aban
 donaron esta idea.6

 El famoso historiador mexicano, Lucas Alam?n, nos des
 cribe a Hidalgo, en este momento, como un jefe m?s bien
 conflictivo al mando de una chusma indisciplinada, sin nin
 g?n plan definitivo sobre la forma de dirigir la revoluci?n.
 En Atotonilco, por pura casualidad, ve una imagen de la
 Virgen de Guadalupe en la sacrist?a de la iglesia; conociendo
 la gran popularidad de la Virgen, cree que ser?a buena idea
 colgar su imagen en la punta de una lanza al frente de su
 ej?rcito, cosa que inmediatamente ordena.7

 ?Qu? es lo que dijo el propio Hidalgo? En su juicio, Hi
 dalgo dijo que en realidad ?l no hab?a dado ninguna orden
 relativa a la bandera del ej?rcito. Lo que sucedi? fue que al
 pasar por Atotonilco, tom? una imagen de la Virgen de Gua
 dalupe pintada sobre una tela y se la dio a alguien para que
 encabezara a la gente que iba con ?l. A?adi? que ya hab?a

 6 Liceaga, op. cit., p. 58, dice que el capell?n Remigio Gonz?lez, al
 igual que su hermana do?a Juliana, que fueron testigos presenciales,
 atestiguaron lo dicho.

 7 Lucas Alam?n, Historia de M?jico, 5 vols. M?xico, D. F., 1849-1852,
 vol. I, p. 377.
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 muchos que llevaban una imagen de la Guadalupana como
 su bandera. Los primeros d?as, seg?n Hidalgo, tambi?n se
 llevaban im?genes de Fernando VII y a veces del ?guila me
 xicana. Hidalgo termin? su declaraci?n admitiendo que s?
 hab?a utilizado la imagen porque le pareci? una excelente
 forma de atraer la gente a su causa.8

 ?ste es el cuadro que nos presenta Hidalgo de lo ocurri
 do, casi un a?o despu?s de los hechos. Inferir, de estos hechos,
 que ?l hab?a convertido a la Virgen de Guadalupe en bandera
 de su ej?rcito, seg?n se acepta generalmente, no conviene
 exactamente a la verdad. Parece ser que ya hab?a un uso ge
 neralizado de im?genes de la Virgen.

 El testimonio de Ignacio Allende parece apoyar la tesis
 de que el uso de la imagen de la Virgen no tuvo gran impor
 tancia al principio. Contestando a las preguntas hechas en
 su propio oficio, testific? que despu?s de haber tomado como
 bandera a la Virgen en Atotonilco, ?l hab?a escuchado a la
 gente decir que ser?a la protectora de la causa rebelde. Des
 pu?s del incidente de Atotonilco, se dio cuenta de que las
 muchedumbres que se un?an al ej?rcito rebelde, en las pobla
 ciones que atravesaban, portaban consigo im?genes de la
 Virgen. As? comenz? a darse cuenta de que el s?mbolo de
 la Virgen atra?a mucha gente a las filas insurgentes.9

 La utilizaci?n de la Virgen de Guadalupe como bandera
 del ej?rcito insurgente fue, claramente, una decisi?n popular
 m?s que un producto de la jefatura de Hidalgo. La bandera
 muy pronto se convirti? en el s?mbolo principal del crecien
 te nacionalismo mexicano. Naci? del pueblo, no de los jefes,
 e inmediatamente se identific? con el odio ancestral hacia la

 dominaci?n espa?ola.10 Como nos revela el testimonio de

 8 "Causa de Hidalgo", Juan E. Hern?ndez y D?valos, Ed., Colecci?n
 de documentos para la historia de la guerra de Independencia de M?
 xico, 6 vols. M?xico, D. F., 1877-1882, vol. I, p. 13.

 9 "Causa de Allende", Hern?ndez y D?valos, Ed., Colecci?n..., vol. VI,
 p. 35.

 10 Ignacio M. Altamirano, Paisajes y leyendas. M?xico, D. F., 1884,
 p. 445.
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 Allende, los jefes insurgentes pronto vieron las posibilidades
 que ten?a la Virgen como foco catalizador del nacionalismo
 mexicano. Hidalgo hizo pleno uso de la Virgen en su lucha
 contra Espa?a. Lorenzo de Zavala se quejaba diciendo que la
 Virgen de Guadalupe era lo ?nico existente en la rebeli?n
 de Hidalgo. Era su bandera, su plan, sus leyes, sus institu
 ciones.11 Puede ser que haya una parte de verdad en esta cr?
 tica, ya que Hidalgo pronto se convenci? de que el ?xito de
 la revoluci?n depender?a, en gran parte, de la masa ind?gena.

 Indudablemente se dio cuenta de que la libertad en abs
 tracto no atraer?a las masas de analfabetos. La falta de pre
 paraci?n de los indios evitaba que pudiesen comprender los
 prop?sitos e ideales de la revoluci?n y as? dificultaba el que
 se entusiasmaran por motivos ideol?gicos. Un soldado insur
 gente, al ser hecho prisionero, explic? que hab?a participado
 en la revuelta ya que se le hab?a propuesto unirse a Hidalgo
 para defender la ley de Nuestra Se?ora de Guadalupe, como
 antes hab?a defendido la ley de los gachupines.12

 Hidalgo debe haberse dado cuenta que al poner a la Vir
 gen de Guadalupe como s?mbolo de su, causa, estaba agru
 pando siglos de esperanzas y deseos confusos y enfrent?ndolos
 a siglos de yugo espa?ol. Las masas ind?genas necesitaban un
 s?mbolo; posiblemente Hidalgo vio una forma de resolver
 algunos problemas que se le presentaban vali?ndose de algo
 que ya era familiar para los indios y uni?ndolo al concepto
 reci?n acu?ado del nacionalismo. As?, la religi?n fue unida
 al patriotismo; la Virgen de Guadalupe al ?guila mexicana.
 Esta uni?n fund?a los sentimientos religiosos y los patri?ticos,
 pero el resultado fue algo que hasta el m?s analfabeto pod?a
 comprender, y, sobre todo, un motivo com?n de lucha. Al
 invocar a la Virgen de Guadalupe, el sentimiento popular

 il Lorenzo de Zavala, Ensayo hist?rico de la Revoluci?n de Mexico
 desde 1808 hasta 1830, 2 vols. Par?s, 1831, vol. I, p. 56.

 12 Entrevista con Felipe Villanueva, 5 de marzo, 1812, M?xico, Secre
 tar?a de Educaci?n P?blica, Morelos, documentos in?ditos y poco cono
 cidos, 3 vols. M?xico, D. F., 1927, vol. I, p. 323; Vicente Riva Palacio,

 M?xico a trav?s de los siglos, 5 vols. Barcelona, 1888-1889, vol. Ill, p. 107.
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 creci? a tal grado que grandes masas de la poblaci?n ind?gena
 acudieron al llamamiento de Hidalgo y ?l pudo convertirlas
 en una fuerza que combat?a por metas revolucionarias.13

 Si bien la utilizaci?n de la Virgen de Guadalupe como
 galard?n dio muy buenos resultados a la causa insurgente ca
 nalizando sentimientos patri?ticos, desgraciadamente, otros de
 sus resultados fueron menos afortunados. Apelaba, hasta cier
 to punto, al esp?ritu de odio religioso y racial. Cuando los
 jefes insurgentes dijeron a los ind?genas que los realistas lu
 chaban a favor del ate?smo franc?s, la revoluci?n r?pidamente
 degener?, convirti?ndose en una guerra religiosa, civil y de
 razas.14

 El aspecto religioso de la rebeli?n fue evidente de inme
 diato en las fuerzas insurgentes. Hidalgo dio a la Virgen t?tu
 lo de capitana general y el uso de su imagen e invocaci?n
 se hizo com?n. Los soldados rebeldes sent?an gran entusias
 mo por su querida protectora. Su imagen se pegaba en los
 sombreros y en los pechos y antes de iniciarse las batallas
 generalmente hab?a gritos de: "jViva nuestra Se?ora de Gua
 dalupe!" Hasta los generales portaban su imagen. Un testigo,
 al describir el uniforme de Hidalgo, hace notar que usaba un
 medall?n de oro grande de la Virgen y tambi?n un escapu
 lario de la Guadalupana en todas las batallas, e inclusive en
 el momento de su ejecuci?n.15 Cinco d?as despu?s del inci
 dente en Atotonilco, Hidalgo, acompa?ado de su horda, hizo
 una entrada ceremoniosa a la ciudad de Celaya. Llevaban
 consigo la bandera de la Virgen e iban gritando: "?Viva nues
 tra Se?ora de Guadalupe!" 16 De acuerdo con Alam?n, todo
 el ej?rcito marchaba alrededor de la plaza y el propio Hidalgo
 llevaba como pend?n a la Virgen. Al terminar esta ceremonia

 13 Ibid., vol. Ill, p. 144; Eduardo L. Gallo, Ed., Hombres ilustres me
 xicanos, 4 vols. M?xico, D. F., 1873-1874, vol. Ill, p. 298; Alam?n, op. cit.,
 vol. I, p. 379.

 14 Miguel Galindo, El mito de la patria. Colima, M?xico, 1920, p. 80.
 15 Emilio del Castillo Negrete, M?xico en el siglo XIX, 7 vols.

 M?xico, D. F., 1877, vol. II, p. 21; Cuevas, Album hist?rico, pp. 227-228.
 16 Heriberto Fr?as, Episodios militares mexicanos. M?xico, 1901, p. 26.
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 puso la bandera sobre un balc?n y desde ah? areng? al pue
 blo.17 Este tipo de escena se repiti? en Guanajuato, Valla
 dolid (hoy Morelia), y en muchas de las peque?as poblaciones
 que hay entre Dolores y la ciudad de M?xico. Al ver la ima
 gen de su patrona llevada por tanta gente, los moradores de
 los pueblos se un?an a Hidalgo en forma masiva.

 La muchedumbre barri? toda oposici?n, y el 30 de octu
 bre de 1810 las fuerzas de Hidalgo ganaron la importante ba
 talla del Monte de las Cruces, en las monta?as que rodean
 la ciudad de M?xico. Cundi? el p?nico entre los adictos al
 r?gimen espa?ol en la ciudad al imaginarse al ej?rcito insur
 gente triunfando y el virrey, Francisco Venegas, mismo que
 ya hab?a tachado de sacrilego a Hidalgo por utilizar a la
 Virgen de Guadalupe, tuvo que recurrir a una vieja costum
 bre mexicana en momentos calamitosos: envi? a uno de los re

 gidores desde la capital hasta el altar de la Virgen de los Reme
 dios, que quedaba a unos cuantos kil?metros de la misma.
 Esta Virgen es una estatua peque?a de madera, que se dec?a
 hab?a sido tra?da a M?xico por uno de los primeros conquis
 tadores, siendo, por lo tanto patrona especial de los espa?oles
 y de la capital. Unos cuantos meses antes, las monjas del con
 vento de San Jer?nimo hab?an pegado a la estatua las insig
 nias portadas por los capitanes generales; inclusive el Ni?o
 Jes?s, en brazos de la Virgen fue adornado con una faja mi
 litar y con un sable.18

 La imagen fue llevada en secreto, prescindiendo de la pom
 pa acostumbrada, a la catedral metropolitana y se le puso
 en el altar mayor. Muy temprano, al d?a siguiente, hubo una
 ceremonia solemne en la que estuvieron presentes el virrey,
 la Audiencia, las autoridades citadinas as? como otros funcio
 narios y representantes de los gremios. Al terminar la cere
 monia, el virrey se acerc? al altar y, al mismo tiempo que
 besaba la estatuita de madera, puso a los pies de la Virgen

 17 Alam?n, op. cit., vol. I, pp. 384-385.
 18 Juan Bautista D?az Calvillo, Noticias para la historia de Los

 Remedios desde el a?o 1808 hasta el corriente de 1812. M?xico, 1812,
 pp. 103, 116-117, 120-121.
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 el bast?n de mando que hab?a recibido hac?a escasos 48 d?as.
 La Virgen fue declarada generala de la Corona. Al cabo de
 unos cuantos d?as se distribuyeron, entre los oficiales y tro
 pas de las fuerzas realistas que defend?an la ciudad de M?
 xico, 6 000 medallas, im?genes y escapularios de la Virgen
 de los Remedios.

 Mientras esto suced?a, un grupo de damas, llamado Patrio
 tas Marianas, fue organizado en la capital para llevar a cabo
 vigilia p?a ante la imagen, pero al pasar la crisis se les pag?
 a mujeres pobres para que se encargasen de esta faena. Los
 jefes leales hicieron varios servicios de conmemoraci?n y de
 acci?n de gracias. Los leales se autodenominaban marianos
 a diferencia de los rebeldes guadalupes y se discut?a acerca
 del poder relativo entre las V?rgenes. Estos intentos para uti
 lizar a la de los Remedios en la causa realista, tuvieron poco
 ?xito, ya que demostraban ser una p?lida imitaci?n del im?n
 rebelde. Despu?s de una breve llamarada de entusiasmo, la
 devoci?n realista hacia su imagen decay? considerablemente.19
 La Virgen de los Remedios resultaba no solamente una pode
 rosa protectora, sino tambi?n la contestaci?n obvia a la Vir
 gen de Guadalupe. La rivalidad entre ambas V?rgenes exist?a
 desde hac?a mucho tiempo, desde el siglo xvn. Puesto que la
 Virgen de Guadalupe dignificaba al indio, desde la temprana
 ?poca colonial existi? cierto antiguadalupanismo, que se daba
 al mismo tiempo que la devoci?n generalizada hacia esta Vir
 gen. Un ataque directo sobre la Guadalupana no era posible,
 d?ndose como resultado un ataque indirecto por medio del
 culto a la Virgen de los Remedios. Por otro lado, los leales
 tampoco entregaron la Guadalupana totalmente a los insur
 gentes .Tanto leales como rebeldes le atribu?an sus victorias
 a la Guadalupana, celebrando acciones de gracias en su ho
 nor. El 7 de junio de 1812, al d?a siguiente de la batalla de

 19 Un Mexicano, M?xico fiel y valiente en el crisol que la pusieron
 los insurgentes. M?xico, 1810, pp. 2-7, passim; Lorenzo de Zavala, op. cit.,
 vol. I, pp. 22-33; D?az Calvillo, Noticias, p. 122; Riva Palacio, op. cit.,
 vol. Ill, pp. 144; Castillo Negrete, op. cit., vol. II, p. 170; El Anti
 Hidalgo. Mexico, 1810, p. 23.
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 Tenango del Valle, en la que ninguno de los partidos triun
 f?, ambos bandos celebraron varias misas de acci?n de gracias
 a la Virgen de Guadalupe. En varias ocasiones el virrey trat?
 de llevar el famoso cuadro a la ciudad de M?xico, pero fue
 impedido por el clero y los alcaldes de los pueblos circun
 vecinos, que tem?an un levantamiento de los indios.20

 Al continuar la revoluci?n los realistas, en varias ocasiones
 consideraron conveniente tratar de disminuir el culto a la
 Virgen de Guadalupe. Dentro de las capillas de las hacien
 das se cubr?an los cuadros de la Guadalupana, con el fin de
 desalentar la veneraci?n hacia ella, dando lugar a que los
 rebeldes dijeran que los espa?oles deliberadamente trataban
 de desacreditar su culto y de profanar im?genes.21 Un histo
 riador contempor?neo dec?a que los realistas se estacionaban
 frente a la capilla de la Virgen (dentro de la catedral de

 M?xico) para vigilar al pueblo que iba pasando. Cualquiera
 que hiciera una reverencia o se quedara para rezar, era con
 siderado simpatizante de los insurgentes.22 De acuerdo con que
 jas generalizadas por parte de los rebeldes, las tropas realistas

 maltrataban las im?genes de la Virgen, utiliz?ndolas como
 pap>el higi?nico, e inclusive en un caso poniendo su imagen
 al rev?s en un basurero y escribiendo palabras soeces sobre la
 figura.23 Era tan conocida la historia de que los soldados rea

 20 Jos? Mar?a Aguirre, Voto del ciudadano doctor los? Mar?a...
 sobre el proyecto de solemnidad... para premover y acordar los cultos
 que se han de atribuir a Nuestra Se?ora de Guadalupe. M?xico, 1831,
 pp. 7-8; Niceto de Zamacois, Historia de M?jico desde sus tiempos m?s
 remotos hasta nuestros d?as, 18 vols. M?xico, D. F., 1879, vol. VIII,
 pp. 216-217; Jes?s Garc?a Guti?rrez, "La Virgen insurgente y la Virgen
 gachupina", Abside (1940), vol. IV, pp. 7, 42-43.

 21 "Ilustrador Americano", diciembre 12, 1812, en Genaro Garc?a,
 op. cit., vol. Ill, p. 117.

 22 Carlos Mar?a Bustamante, La aparici?n guadalupana de M?xico
 vindicada de los defectos que le atribuye el Dr. D. lu?n Bautista Mu?oz
 en la disertaci?n que ley? en la Academia de la Historia de Madrid en
 18 de abril de 1794. M?xico, D. F., 1843, p. 12.

 23 "Correo Americano del Sur", noviembre 5, 1813, en Genaro Garc?a,
 op. cit., vol. IV, pp. 287-288.
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 listas usaban im?genes de la Virgen de Guadalupe en la suela
 de sus zapatos, que el obispo de Puebla, Gonz?lez del Cam
 pillo, en un serm?n en 1812, tuvo que negarlo p?blicamente.24
 As? como la Virgen de los Remedios se convirti? en la
 Gachupina o la Gachupincita para los rebeldes, los realistas
 llamaban a la Guadalupana Mar?a Insurgente y su imagen
 en varias ocasiones fue ejecutada ante un pelot?n de furibun
 das tropas realistas.25

 Esta guerra en contra de la Virgen Rebelde no ?nicamente
 se llev? a cabo en el nivel militar, sino tambi?n en el espi
 ritual. Cuando el virrey Venegas oficialmente reconoci? la
 existencia de la rebeli?n de Hidalgo, a?adi? que los insur
 gentes hab?an cometido el sacrilegio de "haber utilizado la
 muy santa imagen de nuestra Se?ora de Guadalupe, patrona
 y protectora de este reino, para sorprender al incauto aparen
 tando religi?n cuando no existe m?s que imp?dica hipo
 cres?a".26

 El alto clero pronto sigui? la pista marcada por el virrey
 y r?pidamente aparecieron escritos episcopales en los que se
 denunciaba el uso, por parte de los rebeldes, de la Virgen de
 Guadalupe. El arzobispo Francisco Lizana y Beaumont, de M?
 xico, hizo circular una carta a sus parroquias. En ella vali?se
 de una de las t?cnicas de los rebeldes, ya que presentaba a
 Hidalgo como un instrumento de Napole?n. Dijo a sus sacer
 dotes que hicieran ?nfasis en que la Virgen de los Remedios
 pertenec?a al bando realista y que subrayaran, ante los parro
 quianos, las ideas francesas de Hidalgo.27 Manuel Abad y
 Queipo, obispo realista de Michoac?n y otrora amigo de Hi
 dalgo, denunci? el uso de la Virgen, al mismo tiempo que
 se rebajaba al insultar. En una carta pastoral llamaba a Hi

 24 Manuel I. Gonz?lez del Campillo, Manifiesto del Exmo... obis
 po de Puebla. M?xico, D. F., 1812, p. 17; Carlos M. Bustamante, Mani
 fiesto de la lunta Guadalupana a los mexicanos. M?xico, 1831, p. 14.

 25 "Ilustrador Americano", diciembre 12, 1812, vol. Ill, p. 117, loe. cit.
 26 Gaceta del Gobierno de M?xico, septiembre 28, 1810, Altamirano,

 op. cit., p. 430.
 27 Castillo Negrete, op. cit., vol. II, p. 278.
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 dalgo: "nuestro peque?o Mahoma, indiferente y voluptuoso".
 Consideraba que el uso dado a la imagen de la Virgen de
 Guadalupe era un golpe a la fe y a la moral.28 De acuerdo
 con el peri?dico rebelde Semanario Patri?tico Americano, el
 sacerdote Jos? M. Berist?in, archidecano de la catedral en la
 ciudad de M?xico, lleg? al extremo de decir, en un discurso
 p?blico, que deber?a venerarse p?blicamente al primer minis
 tro espa?ol, Manuel Godoy, en lugar de la imagen de la Vir
 gen de Guadalupe el d?a 12 de diciembre.29 La t?nica gene
 ral de la actitud de los conservadores se demuestra en la
 pl?tora de sermones que pronto aparecieron, atacando a Hi
 dalgo y a los revolucionarios. Tambi?n se publicaron en forma
 de panfletos. Se repet?a que la Virgen de Guadalupe era la
 madre tanto de los criollos como de los espa?oles y que utili
 zarla para apoyar la revuelta era profanar su imagen y enga
 ?ar al ignorante. El padre Jos? Ximeno desarroll? la siguiente
 idea. Preguntaba: "?por qu? han puesto los insurgentes sobre
 sus banderas la muy santa Virgen de Guadalupe? No resulta
 otra cosa m?s que el suponerla protectora e instigadora del
 m?s horrible crimen". A?adi?, posiblemente para defender
 las pr?cticas vengativas de los realistas: "es una pr?ctica blas
 fema, sin duda peor que el destruir o pisotear su sagrada
 imagen".30 Entre el clero muchos claramente vieron que se
 utilizaba a la Guadalupana puramente como t?ctica pol?tica.
 El padre Antonio Camacho abiertamente acusa a los jefes re
 beldes de utilizar la imagen de la Virgen de Guadalupe como
 el medio m?s eficiente para atraer al pueblo a la revoluci?n.31
 Otros miembros del clero segu?an estos ejemplos: en un caso
 se llam? a Hidalgo una combinaci?n de Ner?n, Wyclif,

 28 Manuel Abad y Queipo, Carta pastoral. M?xico, D. F., 1813, p. 49.
 29 "Semanario Patri?tico Americano", 18 de octubre de 1812, en Ge

 naro Garc?a, op. cit., vol. Ill, p. 129.
 30 Jos? Ximeno, La fe, la religi?n, la Iglesia, la real potestad... M?

 xico, 1812, p. 53.
 31 Jes?s Garc?a Guti?rrez, "El culto a Sta. Mar?a de Guadalupe du

 rante la guerra de Independencia", ?bside, M?xico, 1945, vols. IX, I,
 p. 66.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:56:10 UTC�������������� 

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



 478  MATT S. MEIER

 Cromwell, Lutero, Swingli, Napoleon y otros monstruos. Al
 mismo tiempo que se dec?a que el uso del nombre de la Gua
 dalupana, por parte de Hidalgo, exced?a "en cuanto a maldad
 todas las juntas de los masones".32

 Al mismo tiempo, los leales tambi?n trataban de utilizar
 a la Guadalupana para su propia causa. Novenas de desagra
 vio a la Virgen se celebraban y los portavoces realistas, sobre
 todo en los primeros d?as de la revoluci?n, llamaban a la
 Virgen de Guadalupe su patrona y la protectora de Nueva
 Espa?a.83 Uno de ellos, el padre Agust?n Pomposo Fern?n
 dez, aparentemente quiso lograr una s?ntesis de las dos V?r
 genes rivales. En un serm?n imploraba a la Virgen que ayu
 dara a su patria... "la tierra en que tus gloriosos pies
 caminaron en el Tepeyac" (de acuerdo con la tradici?n, el
 monte en el que la Virgen se le present? a Juan Diego). Des
 pu?s pregunt?: "?acaso no eres t? nuestro general?simo, bajo
 las ?rdenes de Remedios?"34

 Otros que apoyaban la causa realista emplearon otra t?c
 tica en contra de la Virgen Rebelde. Apelaron a un refuerzo,
 en forma de una tercera Virgen, la de Pueblito. Al igual que
 Remedios, ?sta es una peque?a estatua de madera, que data
 de principios del siglo xvn. Se encontraba en Pueblito, una
 peque?a aldea cerca de Quer?taro. En noviembre de 1810 fue
 nombrada generala entre las fuerzas realistas, y, al igual que
 a Remedios, se le dio tal investidura en una ceremonia for
 mal en la iglesia del convento de Santa Clara. En la batalla
 de Ac?leo el general F?ix Calleja llev? su imagen sobre sus
 banderas de batalla y a ella se le atribuy? la victoria.85 Algu

 32 Jos? Ximeno, Declaraci?n breve de la cartilla. M?xico, 1811, pp. 2-5.
 33 L.G.C.P.A., Exhortaci?n de un patriota americano a los habitantes

 de este reyno. M?xico, 1810, pp. 3-4; Rep?blica de S. Francisco Tepeaca
 a Venegas, octubre 1, 1810, Hern?ndez y D?valos, vol. II, pp. 121-122;
 El diez y seis de septiembre. M?xico, 1811, p. 6.

 34 Agust?n Pomposo Hern?ndez, Desenga?os. M?xico, 1812, p. 141.
 35 Diego M. Bringas y Encinas, Serm?n que en la solemne funci?n

 hecha por el noble cuerpo de artilleros de la ciudad de Quer?taro en
 obsequio de su portentosa patrona y generala Mar?a Sant?sima del Pue
 blito. M?xico, 1811, p. 7; Jos? Mar?a Zelas e Hidalgo, Quer?taro agr?
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 nos leales, siguiendo el ejemplo de fray Pomposo Fern?ndez,
 invocaban a las tres v?rgenes (Remedios, Guadalupe y Pue
 blito) al mismo tiempo. Otros siguieron un rumbo contrario
 y empezaron a dividir el santoral entre santos insurgentes y
 santos acallejados. Ninguno de estos intentos de neutralizar
 el uso de la Guadalupana por parte de los insurgentes, tuvo
 mucho ?xito.36

 Los seguidores de la Guadalupana no se cruzaron de bra
 zos ante estos ataques, muy al contrario, respondieron se?a
 lando las inconsistencias en las actitudes de los realistas. Al

 mismo tiempo los rebeldes juraron guerra eterna a los gachu
 pines y afirmaron que hab?an escogido a la Virgen de Gua
 dalupe como patrona queriendo hacer p?blica su convicci?n
 de que defend?an una causa sagrada.37

 A pesar de las invocaciones a la Virgen de Guadalupe, los
 asuntos no prosperaban para los revolucionarios. El 30 de
 julio de 1811 Hidalgo, despu?s de haber sido capturado por
 las tropas contrarias, fue ejecutado y su manto de principal
 ide?logo cay? sobre los hombros de Jos? Mar?a Morelos. To
 dav?a m?s que Hidalgo, Morelos utiliz? el poder pol?tico que
 implicaba la devoci?n a la Guadalupana para inyectar fuerza
 al nacionalismo de su gente. Las banderas de su ej?rcito eran
 de color azul y blanco (los colores de la Virgen) ; utilizaba
 las palabras "la Virgen de Guadalupe" como contrase?a
 militar; varios regimientos llevaban el nombre de Guada
 lupe. En 1811, al establecer la provincia de Tecpan en el
 sur, Morelos llam? su ciudad capital "Nuestra Se?ora de
 Guadalupe". Al escribir una carta a Ignacio Ray?n, en 1812,

 decida por haberla librado Dios de los da?os de la presente revoluci?n.
 M?xico, 1811, pp. 17, 17-18N, 30.

 36 Bringas y Encinas, op. cit., p. 7; Francisco Mar?a Colombini y
 Camayori, Invectiva fraternal cristiana a nuestros desgraciados hermanos
 los rebeldes d? esta Nueva Espa?a. M?xico, 1815, p. 33; Ms. carta en
 Archivo General de la Naci?n, Ramo de Inquisici?n, tomo 1460, fs. 257
 259.

 37 "Semanario Patri?tico Americano", diciembre 27, 1812, Genaro
 Garc?a, op. cit., vol. Ill, p. 216.
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 dijo que la captura de Oaxaca se deb?a a la Virgen "as? como
 todo lo dem?s".38 La suprema junta de Zit?cuaro, a la que
 pertenec?a como miembro, al finalizar 1812 dio orden de que
 el 12 de diciembre (santo de la Virgen) se solemnizara cada
 a?o y adem?s se autoriz? el uso de la imagen de la Virgen
 de Guadalupe sobre la bandera nacional y la utilizaci?n de
 su nombre al entrar en batalla.39

 En marzo del a?o siguiente, estando en Ometepec, More
 los promulg? ?rdenes generales relativas a la devoci?n a la
 Virgen por parte del ej?rcito y de los civiles. Se dec?a que
 todo var?n mayor de 10 a?os deber?a usar sobre su sombrero
 un peque?o galard?n con los colores nacionales y adem?s un
 mo?o de tela o de papel en el que se declarara que era devoto
 a la muy santa Virgen de Guadalupe, soldado y defensor de
 su veneraci?n. Para dar fuerza a esta disposici?n, Morelos dio
 orden de que toda persona que despu?s de tres avisos no
 usara los colores nacionales o no diera homenaje a la Virgen,
 ser?a declarado traidor a la patria.40 Las disposiciones de Mo
 relos tambi?n obligaban a los ciudadanos a celebrar, dentro
 de su hogar, un culto muy especial a la Virgen de Guadalupe
 el d?a 12 de cada mes. La misa del d?a 12 deber?a ser para
 honrar a la Virgen y si no hubiere alguna sociedad piadosa
 que se encargara de dicha misa, los gastos de la misma se
 tomar?an de las arcas de la naci?n. Los capellanes revolucio
 narios recibieron ?rdenes de celebrar esta misa especial como
 una parte de sus deberes militares.41 El importante papel de
 la Virgen en la Guerra de Independencia, puede verse tam
 bi?n en el uso de su nombre para diversas organizaciones. Un

 38 Genaro Garc?a, Aut?grafos in?ditos de Morelos y causa que se le
 instruy?. M?xico, 1907, vol. XII, p. 17; Wilbert H. Timmons, "Los
 Guadalupes: A Secret Society in the Mexican Revolution for Indepen
 dence", Hispanic American Historical Review (noviembre, 1950),
 vol. XXX: pp. 4, 453-479.

 39 "Ilustrador Americano", septiembre 12, 1812, Genaro Garc?a, op.
 cit., vol. III, p. 117.

 40 "Causa de Morelos, marzo 11, 1813". M?xico, Ministerio de Instruc
 ci?n P?blica, op. cit., vol. I, p. 155.

 41 Ibid., vol. I, pp. 154-155.
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 peri?dico rebelde utiliz? su nombre as? como varios regimien
 tos, incluyendo el Regimiento de Guadalupe que tuvo un
 papel tan importante en el primer sitio de Acapulco en 1810.
 Todav?a m?s interesante resulta que en la propia ciudad de
 M?xico se organizara una sociedad secreta primero llamada
 Del ?guila y despu?s Los Guadalupes.*2

 Este grupo no estaba suficientemente organizado, o cuan
 do menos no fue muy activo, hasta despu?s de la muerte de
 Hidalgo. Al principio de 1812, sin embargo, los miembros ya
 trabajaban afanosamente en pro de la causa rebelde, fomen
 tando el descontento, soltando rumores acerca de derrotas rea

 listas, escribiendo panfletos incendiarios e informando a Mo
 relos acerca de los actos del virrey y del movimiento de sus
 tropas. Durante todo el per?odo en que Morelos fue la figura
 principal de la rebeli?n, los guadalupes no dejaron de ser una
 espina clavada en el costado de los realistas. Al morir Morelos
 y decaer la revoluci?n, los guadalupes tambi?n parecen haber
 perdido su esp?ritu de lucha. Sin embargo, hab?an rendido,
 durante tres a?os, servicios muy valiosos a la causa insurgente.

 As?, la Virgen de Guadalupe lleg? a ser reconocida por
 todos como un s?mbolo de rebeli?n. A pesar de que la rebe
 li?n decay? despu?s de 1815, la Virgen qued? simplemente
 establecida como un s?mbolo militante del nacionalismo me
 xicano. Ya lograda la independencia en 1821, ocurri? una
 interesante vuelta completa entre los ex realistas y muchos
 de los sacerdotes, que antes hab?an denunciado el uso de la
 Virgen para fines pol?ticos, ahora hac?an saber en sus sermo
 nes que ella hab?a salvado a M?xico del destino de Espa?a,
 es decir, de volverse liberal. Al d?a siguiente de haber entrado
 a la ciudad de M?xico Agust?n de Iturbide con el Ej?rcito
 Trigarante, se celebr? una novena dando gracias por haber
 logrado la independencia, misma que se inici? en el altar de
 la Guadalupana. En el ?ltimo d?a de la novena, Iturbide,
 acompa?ado de otros jefes, estuvo en una misa cantada por

 42 Anastasio Zerecero, Memorias para la historia de las revoluciones
 en M?xico. M?xico, 1969, vol. I, p. 154.
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 el arzobispo Pedro Fonte, que anta?o hab?a sido enemigo
 ac?rrimo de la independencia. Unas cuantas semanas m?s tar
 de, Iturbide cre? la Orden de Nuestra Se?ora de Guadalupe
 y declar? que la Virgen era la protectora de la nueva e in
 dependiente naci?n mexicana. Finalmente hab?a triunfado
 Mar?a Insurgente.43

 La documentaci?n hist?rica demuestra que tanto los insur
 gentes como los realistas en la revoluci?n de 1810 deseaban
 usar el s?mbolo religioso de la Virgen como arma pol?tica
 para sus causas; revela que el factor m?s importante para uni
 ficar y nacionalizar, durante toda la historia de M?xico, ha
 sido la Virgen de Guadalupe. Este s?mbolo del nacionalismo
 mexicano empieza a desarrollarse desde principios del per?odo
 colonial y llega a su primera cima durante la lucha por la
 independencia. En los a?os siguientes fue utilizado por An
 tonio L?pez de Santa Anna, juaristas, Maximiliano, porfi
 ristas, villistas, Zapatistas y carrancistas; al mismo tiempo los
 colores de la Virgen fueron cambiados sutilmente (en las re
 producciones baratas), desde el azul y blanco, al verde, blanco
 y colorado, los colores nacionales. El valor de sentimiento
 patri?tico de la Virgen de Guadalupe ha sido utilizado por
 todos los gobiernos mexicanos, coloniales y nacionales; con
 servadores y liberales; clericales y anticlericales.

 43 An?nimo, La nacionalidad mexicana y la Virgen de Guadalupe.
 M?xico, 1931, p. 257.
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