
 EL MESTIZAJE RELIGIOSO
 EN M?XICO

 Jack D. L. Holmes

 El mestizaje, fen?meno hist?rico
 Cuando dos o m?s civilizaciones entran en contacto ?ntimo

 es inevitable que ocurran, cuando menos, estas tres cosas:
 i) la cultura m?s avanzada absorber? a la menos avanza
 da; 2) aqu?lla utilizar? y adoptar? de ?sta lo suficiente para
 aniquilarse a s? misma; 3) habr? una fusi?n de ambas, una
 transculturaci?n, un mestizaje. Este ?ltimo fen?meno fue el
 que prevaleci? en la conquista de Am?rica en el siglo xvi. El
 encuentro de la cultura europea con la ind?gena americana
 ha producido y sigue produciendo, como era de esperarse, pro
 fundas ramificaciones. El proceso conocido con el nombre de
 mestizaje fue, y es todav?a ahora, un fen?meno interesante,
 que se ha estudiado con mucho detenimiento desde el punto
 de vista etnol?gico y desde el punto de vista sociol?gico. Los
 resultados de esa transculturaci?n pueden observarse en las
 modernas instituciones sociales de M?xico, como el gobierno,
 la educaci?n, la familia y la religi?n, para mencionar s?lo
 algunas; pero ese proceso tiene tambi?n un profundo signifi
 cado hist?rico.

 En un estudio del profesor Carlos E. Casta?eda se subraya
 la importancia que tienen las instituciones medievales en que
 se hab?an formado los conquistadores, para comprender la
 obligaci?n de evangelizaci?n impuesta a los Reyes Cat?licos
 y a sus sucesores.1 Esta misi?n evangelizadora hab?a de ser el
 punto de partida del mestizaje religioso que se produjo du
 rante el per?odo colonial en toda la Am?rica hisp?nica, y de
 manera especial en M?xico.

 Las ideas de los espa?oles sobre la conquista y el papel
 desempe?ado por el clero y las ?rdenes religiosas y por los
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 conquistadores mismos originaron muchos problemas de or
 den jur?dico y pol?tico. Aunque la corona espa?ola estaba
 obligada a evangelizar a los ind?genas ?no s?lo por ser Espa
 ?a un pa?s cat?lico, sino tambi?n en virtud de las instruccio
 nes expresas contenidas en gran n?mero de bulas papales de
 la ?poca?, no cabe negar el hecho de que a los espa?oles los
 gui? tambi?n la idea de una gran compensaci?n por sus tra
 bajos. Estas dos metas, sin embargo, eran virtualmente incom
 patibles, si bien los espa?oles tardaron bastante en descubrir
 lo. Era imposible que los indios trabajaran como esclavos para
 enriquecer a los espa?oles y que al mismo tiempo aceptaran
 la doctrina de Cristo, anunciadora de la caridad y la frater
 nidad entre los hombres. La violencia de algunos conquista
 dores y encomenderos2 comprometi? el buen ?xito de la evan
 gelizaci?n en el vasto territorio del Nuevo Mundo. Al ver los
 resultados pr?cticos de la "caridad cristiana", los indios le
 tomaron aversi?n a la nueva fe. En vez de lograrse la total
 evangelizaci?n de M?xico, ansiada por Espa?a y por la Santa
 Sede, se produjo, en consecuencia, un mestizaje religioso. Las
 tradiciones de la Iglesia cat?lica vinieron a adaptarse a las cir
 cunstancias especiales de la Nueva Espa?a, circunstancias hu
 manas y temporales. Pero esta adaptaci?n tambi?n produjo
 sus problemas.

 Cuando el culto ind?gena era fuerte y las ideas id?latras
 y "her?ticas" privaban en el esp?ritu del indio, se tomaron
 medidas dr?sticas para extirparlas, aunque al mismo tiempo
 se trat? de mantener viva su "cultura". Para ello, los espa
 ?oles se sirvieron de la Inquisici?n, la cual, como medio de
 destruir las viejas creencias, fracas? miserablemente. Lo que
 hicieron los indios fue disimular su religi?n en espera de un
 momento m?s propicio, de mayor tolerancia. Pero cuando
 ?ste lleg?, descubrieron que su vieja religi?n hab?a cambiado
 tanto como ellos mismos. En efecto, despu?s de la generaci?n
 que presenci? la conquista vinieron las generaciones que vi
 vieron esa mezcla cultural y f?sica que se llama mestizaje.

 Los ind?genas se encontraron con que sus dioses se hab?an
 confundido con los santos del cristianismo. Hab?an surgido
 nuevas fiestas y ayunos a cambio de la desaparici?n de algu
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 nos de los antiguos ritos. La m?sica y los bailes, los mitotes
 y areitos, recibieron la influencia ib?rica, hasta el punto de
 que las danzas y vestimentas ind?genas se ven ahora, en M?
 xico, en el atrio de las catedrales e iglesias. En suma, todo el
 culto ind?gena cambi? bajo la influencia espa?ola.

 Pero la religi?n no fue la ?nica instituci?n social que su
 fri? esa metamorfosis en M?xico; un mestizaje parecido afect?
 a todas las dem?s: gobierno, agricultura, estructura social,
 administraci?n. En los excelentes estudios de Jos? Durand se
 explica la transformaci?n social producida por el impacto de
 la conquista espa?ola.3 Cuando la conquista acab? de surtir
 sus efectos, se observ? la aparici?n de una clase media muy
 peculiar, la clase de los mestizos. ?sta se hallaba destinada a
 tener una influencia cada vez mayor en la historia pol?tica,
 social y econ?mica de Hispanoam?rica.

 El historiador podr? recoger conceptos b?sicos utilizables
 en otros campos de estudio si analiza un caso particular de
 mestizaje. De ah? que la historia del mestizaje religioso sea
 parte importante del conocimiento hist?rico de M?xico.

 La conversi?n de los indios

 La evangelizaci?n de la Nueva Espa?a fue una derivaci?n
 pac?fica de varios siglos de lucha contra los moros, los jud?os
 y otros grupos no cristianos. Despu?s de la ca?da de Grana
 da y la expulsi?n final de los musulmanes en 14.92, los gue
 rreros de la cruzada cat?lica buscaron otros conductos en qu?
 vaciar sus energ?as y su celo evangelizador. ?sta fue quiz? la
 idea que en 1493 movi? al papa Alejandro VI a conceder a
 los reyes de Castilla y Le?n "todas las Islas y Tierra Firme
 que descubriesen, con tal que conquist?ndolas enviasen a ellas
 predicadores y ministros, cuales conven?a para convertir y
 doctrinar a los indios".4 Los te?logos, como dice Jim?nez
 Rueda,5

 s?lo justificaban la conquista si la segu?a la reducci?n al cristia
 nismo de las tribus ind?genas. La reina Isabel accedi? a favorecer
 las pretensiones de Crist?bal Col?n, pensando en la salvaci?n de
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 tantos infieles... Por eso Hern?n Cort?s, tan hombre de su tiempo
 y de su raza, urgi? la venida de los misioneros.

 As? se inici? una de las mayores tareas encomendadas al
 siglo xvi. Sin embargo, no era nueva esta idea del conquista
 dor-misionero. "Todos los personajes m?s eminentes de la
 historia espa?ola presentan el doble aspecto del conquistador
 y del catequista, desde el c?lebre Pelayo y el Cid de la leyen
 da hasta el rey San Fernando, la reina Isabel la Cat?lica, el
 Cardenal Cisneros, Hern?n Cort?s y Felipe II".6 Pero, en ver
 dad, el conquistador de Am?rica era un tipo especial de sol
 dado: "misionero, conquistador espiritual, audaz, intr?pido y
 abnegado".7

 Durante los primeros a?os de la evangelizaci?n fue cuan
 do las actividades de los frailes y cl?rigos tuvieron su m?xima
 eficacia. La catequizaci?n se extendi? a lugares remot?simos,
 y millares de indios recibieron el bautismo. A pesar de ello, no
 puede decirse que la tarea propiamente dicha de la evangeli
 zaci?n haya logrado de lleno sus frutos. Para saber por qu?
 fracas? ese prop?sito y ese admirable ?mpetu inicial hace fal
 ta examinar los factores que facilitaron la catequizaci?n y los
 factores que la obstaculizaron.

 a) Factores que facilitaron la evangelizaci?n.?Una. de las cir
 cunstancias que m?s ayudaron en los comienzos a la labor
 evangelizadora fue la existencia de indicios y de pron?sticos
 que hab?a recibido el pueblo azteca sobre la llegada de una
 nueva raza.8 Otro factor importante fueron ciertas notables
 analog?as existentes entre la religi?n de los espa?oles y la de
 los indios. Mucho se ha insistido sobre los diversos aspectos
 comunes a ambas religiones, pero no estar? de m?s mencionar
 aqu? algunos. El m?s interesante de todos ?por el papel que
 desempe?? en la formaci?n del mexican?simo culto a Nuestra
 Se?ora de Guadalupe? es el hecho de que los indios conoc?an
 a una Virgen, a quien llamaban Tonantzin. Entre los elemen
 tos de su credo y de su liturgia se pueden enumerar asimismo
 los siguientes: un diluvio, una Arca de la Alianza, una con
 fusi?n de lenguas parecida a la del relato b?blico de la Torre
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 de Babel, la tradici?n de una primera mujer (Cihuac?atl), la
 pr?ctica de la circuncisi?n, la presentaci?n de los ni?os reci?n
 nacidos en el templo, salmos de alabanza y de acci?n de gra
 cias a los dioses, una forma de bautismo, una ceremonia muy
 importante de comuni?n (el Toyolitl?cuatl), la confesi?n y
 la absoluci?n, fiestas y ayunos de car?cter ritual, la creencia
 en un demonio y en el fin del mundo, la creencia en una espe
 cie de limbo para los ni?os y en un cielo (el Tlalocan), y
 hasta detalles m?nimos como el uso de una agua bendita.9

 Alrededor de quinientos a?os antes de la conquista tuvo
 lugar la obra civilizadora y "evangelizadora" de Quetzalc?atl
 o Kukulc?n, an?loga a la predicaci?n de Cristo hasta en la
 promesa del retorno. Se dice que Quetzalc?atl era blanco y
 barbado, y que prometi? volver en el a?o Ce ?catl, que coin
 cid?a con el a?o en que Cort?s, hombre blanco y barbado, lle
 g? a las costas de M?xico. No es dif?cil ver la analog?a y
 comprender la manera como ?sta facilit? el tr?nsito a la
 nueva fe.10

 Adem?s de los factores de ?ndole espiritual, hab?a en la
 estructura de la Iglesia cat?lica ciertos elementos que ten?an
 su equivalente m?s o menos aproximado en las creencias in
 d?genas, entre otros la compleja jerarqu?a, el derecho de la
 Iglesia a poseer propiedades territoriales, en especial las tie
 rras que rodeaban el templo, la educaci?n de los j?venes en
 "?rdenes", dentro de conventos y monasterios, y la posici?n
 de fundamental importancia que ocupaba la Iglesia en la vida
 social de la comunidad.11

 Otro factor, de orden psicol?gico y filos?fico, es el terror
 que, seg?n algunos, infund?a a los indios la "crueldad" de sus
 religiones. El P. Cuevas observa:

 Si bien nos fijamos, ese mismo extremo de barbarie y los mismos
 cultos y dioses tan aborrecibles, precisamente por ser tan contrario
 todo ello a la naturaleza humana, ten?an ya en tensi?n insosteni
 ble a aquellas pobres almas, y cualquier otro culto les hubiera
 parecido comparativamente aceptable.12

 Seg?n Cuevas, esa crueldad prepar? a los indios a recibir el
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 cristianismo, religi?n de mayor blandura.13 En el mismo sen
 tido dec?a Clavigero:

 La vanidad de su culto, la superstici?n de sus ritos, la cruel
 dad de sus sacrificios y el rigor de sus austeridades har?n conocer
 m?s claramente a sus descendientes las incomparables ventajas que
 han logrado en las m?ximas dulces, puras y santas de la religi?n
 cristiana.14

 Desde luego, es muy f?cil decidir hoy, desde nuestro punto
 de vista moderno, lo que los indios "deben de haber senti
 do" en su ?poca y en su ambiente cultural; pero afirmar que
 nuestra conclusi?n es una verdad hist?rica ser?a arriesgarse
 mucho. Para el indio, los sacrificios humanos constitu?an una
 especie de catarsis y de experiencia religiosa, y, aunque a nos
 otros nos parezcan crueles y nos repugnen, eran parte intr?n
 seca de su vida.

 El car?cter mismo de los indios hizo muy f?cil la conver
 si?n en un principio. A diferencia de los belicosos araucanos
 de Chile y de los apaches del Oeste de los Estados Unidos, la
 mayor?a de los ind?genas del An?huac eran d?ciles y malea
 bles. Seg?n fray Jer?nimo de Mendieta, el indio era obedien
 te, paciente, bondadoso, manso, sencillo, pobre y humilde,
 cualidades todas que lo hac?an grato a los ojos de Dios.15

 La corona espa?ola, por su parte, facilit? la conversi?n
 por medio de muchas leyes y ordenanzas en favor de los in
 dios. Se imagin? y se trat? de poner en pr?ctica toda clase de
 expedientes para garantizar la seguridad y la tranquilidad
 de los indios, y los malos tratos de que en realidad se les hac?a
 v?ctimas se deb?an a que los funcionarios novohispanos sol?an
 desacatar las disposiciones reales.16

 Los primeros frailes y cl?rigos facilitaron la tarea de ins
 trucci?n religiosa de los ind?genas educando a los j?venes, los
 cuales, cuando menos en teor?a, deb?an volver despu?s al pue
 blo de origen para ense?ar la nueva doctrina a los suyos. Este
 medio de evangelizaci?n educativa alcanz? gran importancia
 en los primeros a?os de la conquista de la Nueva Espa?a.17
 Las escuelas en que esos muchachos aprendieron su nueva fe
 constituyen las bases de la educaci?n en M?xico; entre ellas
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 se cuentan el Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, fundado
 en 1536, el Colegio de San Nicol?s Obispo, fundado en P?tz
 cuaro en 1540, y el Colegio de San Pablo, que fue erigido
 en M?xico en 1575.18

 Ahora bien, a pesar de todos esos factores que facilitaban
 la evangelizaci?n, la tarea no tuvo pleno ?xito. Analizaremos
 en seguida las razones de su fracaso.

 b) Factores que dificultaron la evangelizaci?n.?El esfuerzo
 por ense?ar a los indios la religi?n cristiana exig?a en ocasio
 nes la destrucci?n de las antiguas creencias, demasiado arrai
 gadas en el esp?ritu. Lo que hac?a a?n m?s ardua la tarea
 era el deseo de mantener la cultura ind?gena, vaci?ndola ?ni
 camente de sus antiguos contenidos religiosos. Para el indio,
 esto fue no s?lo una paradoja, sino una verdadera cat?strofe.
 En su esp?ritu supersticioso, la destrucci?n de ?dolos y templos
 no significaba m?s que una cosa: la inminente aniquilaci?n
 del mundo a manos de sus vengativos dioses. Estas supersti
 ciones retardaron en gran medida la labor evangelizadora.19

 La barrera del lenguaje fue quiz? m?s poderosa a?n que
 la de las supersticiones. Al iniciarse la conquista hab?a en la

 Nueva Espa?a no menos de ciento catorce lenguas distintas,
 de las cuales han desaparecido ahora cincuenta y una. La
 primera gran tarea que se presentaba al celo evangelizador
 de los reci?n llegados era el aprendizaje de los idiomas ind?
 genas y la elaboraci?n y publicaci?n de doctrinas cristianas
 escritas en esas lenguas.20 Para colmo de dificultades, hubo
 discrepancias entre ciertos elementos del clero que defend?an
 el empleo exclusivo del lat?n en la liturgia, y los frailes que
 sosten?an la necesidad de usar las lenguas ind?genas. Aqu?
 llos alegaban que, puesto que los protestantes empleaban en
 el servicio religioso la lengua vulgar y puesto que el protes
 tantismo era enemigo del catolicismo, el empleo de las len
 guas vulgares en el servicio eclesi?stico equival?a a un ataque
 contra la Iglesia romana. El argumento era ciertamente muy
 endeble, y m?s bien parec?a hecho para mitigar el entusiasmo
 que los indios pudieran sentir por la nueva fe.

 La ense?anza del lat?n en los colegios de los naturales, a
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 la cual ya nos hemos referido, no tuvo buenos resultados. Mu
 chos de los indios aprend?an de memoria las oraciones, sin
 llegar a entender el significado. As?, se hizo necesario buscar
 alg?n otro medio de instrucci?n. Por ejemplo, los primeros
 misioneros se sirvieron, con muy buena fortuna, de la escritu
 ra pictogr?fica.21 Igualmente, la afici?n de los naturales al
 teatro y a la m?sica fue muy bien aprovechada, y lleg? a tener
 tal popularidad, que todav?a hoy, durante la Semana Santa,
 las comunidades ind?genas hacen celebraciones de car?cter tea
 tral en conmemoraci?n de la Pasi?n de Cristo. Pero los miem

 brios m?s severos de la Iglesia no dejaban de ver con malos
 ojos los areitos y mitotes, y ?stos se prohibieron estrictamente
 una vez implantada la Inquisici?n.22 Sin embargo, la mayor?a
 de esas celebraciones contaban con el entusiasmo del pueblo,
 el cual, hasta la fecha, ha conservado las danzas.

 La actitud misma de los conquistadores era un obst?culo
 para la evangelizaci?n. Casi siempre se pon?a en pr?ctica el
 principio de que el fin justifica los medios. Ah? donde hubie
 ra sido preciso proceder con tacto y paciencia, los espa?oles
 empleaban, demasiado a menudo, la fuerza bruta, abusando
 de la mansedumbre de los indios. No faltan historiadores que
 digan cosas como ?sta:

 En el principio... los indios recibieron a los cristianos con
 mucho amor, d?ndoles todo lo que ten?an e buenamente pod?an;
 pero ellos, no contentos desto, met?anse entrellos, rob?ndolos o
 desposey?ndolos de cuanto ten?an, tom?ndoles sus propias mujeres
 e hijas e matando dellos cuantos quer?an, no para m?s de para
 probar sus espadas.23

 Declaraciones como ?sta ??y cu?ntos otros pasajes an?logos no
 podr?amos citar, tomados sobre todo de las obras de Las Ca
 sas?? contribuyeron a crear la "leyenda negra". Es cierto,
 como afirman algunos defensores de la conquista espa?ola,
 que en esa ?poca ocurr?an cosas id?nticas en todas partes;
 pero no es menos evidente que el cruel trato dificult? grave
 mente la tarea evangelizadora.

 Tambi?n los encomenderos hicieron mucho da?o a la cau
 sa del cristianismo. Hombres sin escr?pulos, cuya manuten
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 ci?n depend?a a menudo del trabajo forzado a que obligaban
 a los indios, los encomenderos recurr?an a todos los medios
 para explotarlos. A pesar de los esfuerzos de no pocos religio
 sos, h?bilmente encabezados por fray Bartolom? de las Casas,
 y a pesar de las leyes promulgadas por el monarca espa?ol,
 esos hombres ego?stas y desp?ticos segu?an violando las leyes
 a cada paso. Lucharon contra la Iglesia tanto como los in
 dios, y no es de extra?ar que ?stos, al ver la pugna entre sus
 amos y los religiosos, perdieran el respeto a los frailes. Nada
 de raro tiene que, en tiempos dif?ciles, acudieran a sus propios
 sacerdotes y hechiceros en busca de gu?a.24

 A medida que el progreso espiritual se iba atascando en el
 fango de los abusos anejos a la conquista, la mayor parte de
 los religiosos fueron perdiendo inter?s en la salvaci?n de las
 almas y comenzaron a buscar su propio provecho. Hasta
 los obispos se hac?an culpables de intrigas para medrar y en
 riquecerse. La raz?n salta a la vista. Desilusionados al ver
 cuan lentamente avanzaba la evangelizaci?n, trataban de ha
 llar v?as menos pesadas y m?s compensadoras.

 Era dif?cil que la tarea de los misioneros empe?ados en con
 vertir a los indios r?pidamente diera el resultado que los mismos
 misioneros esperaban. Arrancar las antiguas creencias arraigadas de
 siglos en el alma de los naturales; acabar totalmente con la espe
 ranza que los creyentes ten?an puesta en sus dioses; borrar las pr?c
 ticas que durante siglos hab?an venido inculcando en el esp?ritu de
 los fieles los sacerdotes de Huitzilopochtli, Quetzalc?atl y Tl?loc, era
 imposible.25

 El inter?s por la salvaci?n de las almas cedi? su lugar al af?n
 de adquirir tierras y propiedades, y los frailes descuidaron
 vergonzosamente sus obligaciones.26

 Hasta los colegios y escuelas en que tanto empe?o hab?an
 puesto las ?rdenes religiosas no tardaron en transformarse en
 una arma m?s en manos de los encomenderos. En efecto, se les
 ocurri? la idea de que la escuela era el lugar ideal para con
 seguir ga?anes y jornaleros, puesto que all? encontraban a los
 indios agrupados y sin armas con que defenderse. A pesar
 de las protestas de la Iglesia, esa pr?ctica lleg? a tal extremo,
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 que los religiosos tuvieron que cerrar los colegios a fin de
 proteger a los indios.27

 Idolatr?a y herej?a entre los indios

 La labor de evangelizaci?n, iniciada con tanto celo y con
 tan prometedoras perspectivas, no tard?, pues, en perder sus
 br?os, dejando a muchos indios confusos y privados del con
 suelo de la religi?n. Destruir su fe en las antiguas creencias
 sin llenar el vac?o con alguna religi?n positiva era fomentar
 las pr?cticas idol?tricas y her?ticas, la hechicer?a y la supers
 tici?n y muchas costumbres viciosas. Su desarrollo en la Nue
 va Espa?a debe atribuirse al hecho de que los conquistadores
 y religiosos no lograron crear en los naturales el sentido de la
 aut?ntica experiencia religiosa.

 a) Presencia de la idolatr?a y de la herej?a.?-El r?pido progre
 so de la evangelizaci?n en la Nueva Espa?a durante las pri

 meras d?cadas pudo dar la impresi?n de que la conversi?n
 de los naturales iba por muy buen camino. Sin embargo, esa
 conversi?n fue s?lo superficial:

 Los indios abrazaron la nueva religi?n con tan buen ?nimo y
 con tal prontitud, que los misioneros no pod?an sentirse libres de
 sospechas. Pronto se descubri?, en efecto, que tras las im?genes
 de los santos cristianos los indios ocultaban sus viejos ?dolos, del
 mismo modo que tras la m?scara de la mansedumbre ocultaban
 la ferocidad de sus costumbres antiguas.28

 Lo ?nico que hicieron las conversiones en masa fue, proba
 blemente, sustituir una idolatr?a por otra. Como ha dicho
 Jim?nez Rueda,29 "en los Cristos, en las V?rgenes, en los san
 tos, el indio sigui? pensando en la apariencia y no en el fon
 do de la creencia. La fe fue reemplazada por una devoci?n,
 con mucha apariencia de gent?lica".

 Los indios que se educaron bajo la mirada de los religio
 sos siguieron fieles a sus maestros. Al ver de cerca la vida de
 las comunidades indias no tardaron en descubrir que en ellas
 continuaba vivo el culto a los viejos dioses, y delataron los
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 hechos a las autoridades. A manos de los id?latras pertinaces
 murieron muchos de estos celosos primeros cristianos, mar
 tires de la causa de la evangelizaci?n. Cuando esos asesinatos
 llegaron al conocimiento de las autoridades en Espa?a, se em
 prendieron averiguaciones. Los resultados no pudieron me
 nos de causar sorpresa a tantos religiosos que hab?an visto
 con optimismo la obra evangelizadora:

 Y entre los ?dolos de los demonios hallaban im?genes de Cris
 to. .. que los espa?oles les hab?an dado, pensando que con aque
 llos solos se contentar?an. Mas ellos, si ten?an cien dioses, quer?an
 tener ciento y uno, y m?s si m?s les diesen. Y como los frailes les

 mandaron hacer muchas cruces y poner por todas las encrucijadas
 y entradas de pueblos y en algunos cerros altos, pon?an ellos sus
 ?dolos debajo o detr?s de la cruz, y dando a entender que adoraban
 la cruz, no adoraban sino las figuras de los demonios que ten?an
 escondidas.30

 Jim?nez Rueda ha insistido en este particular:

 Buena parte de las conversiones era aparente. La huella de
 las antiguas creencias quedaba en el fondo encubierta por una
 costra que mostraba los nuevos ritos, como en la piedra de las
 columnas de la nueva catedral se escond?an los jerogl?ficos que re
 cordaban a las antiguas deidades. Los propios misioneros hubie
 ron de transigir muchas veces con formas del antiguo culto. No de
 otra manera se explica la supervivencia de las antiguas danzas eje
 cutadas en torno al altar de los dioses y que ahora se desarrollan
 en los atrios de los templos con el mismo atuendo que en las cere
 monias paganas. El indio s?lo pod?a captar la parte externa del
 culto, la pl?stica de las ceremonias, la m?sica coral y de ?rgano.3l

 Al aumentar la idolatr?a y la herej?a entre los indios, se
 acentu? tambi?n la blasfemia y la irreverencia entre los pri
 meros pobladores. Muchos moriscos y judaizantes hab?an en
 trado subrepticiamente en la Nueva Espa?a, y sus malos ejem
 plos, seg?n afirmaban los eclesi?sticos, desviaban a los natura
 les de la fe en el verdadero Dios.32 Era preciso encontrar una

 manera de resolver esos problemas, cada vez m?s urgentes.

 b) Represi?n de la idolatr?a y la herej?a?Aunque, te?rica
 mente, el poder inquisitorial lleg? a la Nueva Espa?a junto
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 con los primeros frailes que acompa?aron a los conquistado
 res, es lo cierto que durante los primeros a?os hubo muy
 pocos procesos contra indios o espa?oles. El primer proceso
 contra un ind?gena fue el que se llev? a cabo en 1522 contra
 un vecino de Acolhuacan.33 Cuando en 1526 llegaron los pri
 meros dominicos, se dio a fray Tom?s Ortiz el cargo de inqui
 sidor; su labor dur? breve tiempo: en 1527 fue sustituido por
 fray Domingo de Betanzos. En 1528 tom? el cargo fray Vi
 cente de Santa Mar?a, y lo ocup? hasta 1535, a?o en que lleg?
 el primer obispo de M?xico, fray Juan de Zum?rraga.34

 El 27 de junio de 1535 recibi? Zum?rraga el t?tulo de "in
 quisidor apost?lico contra la her?tica pravedad y apostas?a",
 conferido por don Alonso de Manrique, inquisidor general de
 Espa?a y arzobispo de Sevilla. Zum?rraga recibi? plenos po
 deres para procesar a "todas e cualesquier personas, as? hom
 bres como mujeres, vivos o difuntos, ausentes o presentes, de
 cualquier estado y condici?n, prerrogativa y preeminencia...,
 exentos o no exentos, vecinos o moradores que fueren o hu
 bieren sido en toda la di?cesis de M?xico y que se hallaren
 culpados, sospechosos o infamados de herej?a y apostas?a, y
 contra todos los factores y receptores de ellas".35 Estas prime
 ras instrucciones se refer?an tanto a los indios como a los es
 pa?oles, seg?n lo ha demostrado la se?ora Yolanda Mariel de
 Ib??ez:36

 Dentro de este aspecto de la evangelizaci?n est? comprendida
 la Inquisici?n primitiva con jurisdicci?n sobre los indios, la cual
 se encarg? de reprimir y castigar todo lo que se opon?a a la nueva
 fe en las Indias, no s?lo en cuanto a los europeos, sino tambi?n
 entre los naturales, que por entonces estaban bajo su jurisdicci?n.

 Eran pocos los cr?menes de que se inculpaba a los ind?ge
 nas. El ?nico a quien se lleg? a acusar de blasfemia fue el indio
 Melchor, natural de Guatemala, en 156o.37 La acusaci?n m?s
 frecuente era la de poligamia. Los ind?genas, en efecto, no
 pod?an adaptarse al nuevo modo de vida que les impon?an
 los espa?oles. "La condici?n de que se quedaran con una sola

 mujer, que ser?a la leg?tima, provoc?, como es de suponerse, nu
 merosas violaciones a la instituci?n del matrimonio cristiano,
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 que habr?a de ser la base de la nueva sociedad que estaba
 en formaci?n." 38

 Pero el crimen m?s grave era el de idolatr?a o apostas?a, y
 contra esta depravada costumbre luch? el inquisidor Zum?
 rraga con toda su energ?a. El proceso a que se someti? a don
 Carlos Ometochtzin, nieto del famoso rey Netzahualc?yotl, fue
 el m?s notable de este per?odo. Con la condenaci?n y muerte
 de ese indio, quemado en la hoguera, se cerr? la primera eta
 pa de la Inquisici?n novohispana.39 Seg?n algunos autores,
 Zum?rraga procedi? de manera precipitada y a ello se debi?
 el que fuera suspendido de su cargo de inquisidor. Hubo asi
 mismo otros abusos del poder inquisitorial, que acabaron por
 desacreditar la instituci?n del Santo Oficio. En Yucat?n, un
 fray Diego de Landa dej? muy atr?s a sus colegas de Espa?a
 por el rigor con que dirigi? las represiones inquisitoriales y
 por el n?mero de indios a quienes aterroriz?. Llevaba las
 torturas hasta el extremo de dejar lisiados a muchos de los "he
 rejes" para toda la vida.40

 Era tal el celo de los inquisidores, que muchas veces resul
 taba contraproducente. As?, en la ciudad de Man? lleg? a
 ocurrir que indios inocentes se acusaran de apostas?a a fin de
 salvarse de la tortura:

 Muchos confesaron voluntariamente, pero aquellos que no qui
 sieron hacerlo eran colgados de las mu?ecas con piedras atadas a
 los pies, y azotados algunos. La mayor parte negaba tener ?dolos
 o haber idolatrado, pero, d?ndose cuenta de que a los que confe
 saban se les suspend?a el tormento, empezaron a admitir su culpa
 bilidad. Muchos inventaban tener ?dolos por temor a las torturas, y
 despu?s iban por ellos, poni?ndose a buscarlos entre los montes
 o en los lugares donde se hallaban abandonados, para entregarlos a
 los religiosos. Algunos indios sintieron tal terror por el tormento,
 que se ahorcaron en la prisi?n.4l

 La segunda etapa de la Inquisici?n primitiva se extendi?
 a lo largo de muchos a?os, despu?s de la ejecuci?n de don
 Carlos; pero sus actividades se desarrollaron en peque?a es
 cala. Aunque la Inquisici?n del Santo Oficio se estableci?
 formalmente, en virtud de un real decreto, el 25 de enero
 de 1569, para esas fechas casi hab?an cesado los procesos con
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 tra los indios. Por ?ltimo, el 23 de febrero de 1575, Felipe II
 quit? a la Inquisici?n su jurisdicci?n sobre los naturales.42

 No puede decirse que la Inquisici?n primitiva haya tenido
 gran ?xito. Fracas?, desde luego, en su principal finalidad:
 poner t?rmino a la idolatr?a y a la herej?a de los ind?genas.
 Lo que hicieron los indios fue ocultar sus creencias, tal como
 hab?an ocultado sus ?dolos, en espera de un momento m?s
 propicio. La crueldad de las medidas tomadas contra algunos
 de ellos provocaron un sentimiento general de antipat?a y de
 desconfianza para con los espa?oles. La idea de aprovechar
 a la Inquisici?n para intensificar la tarea evangelizadora fue
 totalmente desacertada; no hizo m?s que poner de manifiesto
 el fracaso final de esa labor.

 Persistencia actual de la religi?n india

 En todas las rancher?as y aldeas del M?xico actual puede
 verse la fusi?n de las dos culturas, la espa?ola y la ind?gena.
 Los efectos de la conquista y de la evangelizaci?n han llegado
 hasta nuestros d?as, y se extienden a los lugares m?s remotos
 del pa?s. A diferencia de la cuenca del Amazonas y de alguna
 que otra regi?n an?loga en el mundo, M?xico no posee una
 cultura totalmente ind?gena. La vida del mexicano de hoy
 refleja en muchas formas la mezcla, el mestizaje de sus ante
 pasados. Aunque la evangelizaci?n de M?xico no fue lo que
 la Iglesia hubiera querido que fuese, la acci?n de los ecle
 si?sticos tuvo muchos frutos ben?ficos.

 Los indios recibieron el mejor trato posible gracias a los
 en?rgicos esfuerzos de los franciscanos y de otros religiosos.
 Pocos indios hay, en nuestros d?as, que no tengan una idea
 de Cristo y del cristianismo. Aunque no son cat?licos en el
 sentido m?s estricto, tienen una fe muy intensa que ha sus
 tituido a la de sus antepasados y que es la base ideol?gica de
 la experiencia religiosa que necesitan.

 Pero la religi?n que impera actualmente en M?xico no
 puede llamarse cat?lica ortodoxa. La luz que ilumina a M?xi
 co es el "guadalupanismo", y la patrona por excelencia del in
 dio es la Virgen de Guadalupe. Esta creencia, basada en un
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 acontecimiento que se dice tuvo lugar en diciembre de 1531,
 muestra que los misioneros comprendieron la necesidad de dar
 a los conquistados un abogado celestial que viniera a reempla
 zar a los dioses ind?genas y que correspondiera, al mismo tiem
 po, a las exigencias dogm?ticas del catolicismo.43

 Es, pues, interesante observar la supervivencia de muchas
 creencias indias en la religi?n actual de M?xico. Este tema ha
 preocupado a varios ilustres investigadores, que tienen sobre
 ?l opiniones muy divergentes. Uno de ellos ha observado:

 Las ideas religiosas precolombinas fueron suplantadas en la
 ?poca de la conquista y durante el per?odo colonial; hoy han
 desaparecido casi por completo; s?lo se las encuentra en forma
 rudimentaria en unos cuantos grupos ind?genas que, desde luego,
 no son de los que m?s se distinguen por las realizaciones art?sti
 cas de sus antepasados. Pero en la gran mayor?a de los indios y
 mestizos del continente, particularmente en los pa?ses indo-iberos,
 se observa una mezcla, inextricable a menudo, de ciertos dogmas
 del catolicismo con algunos mitos m?s o menos degenerados del
 pante?smo prehisp?nico.44

 Otro sagaz investigador, Frank Tannenbaum, dice:

 Si pasamos de las comunidades m?s grandes a los pueblos chicos,
 donde las lenguas ind?genas dominan sobre el espa?ol, vemos que
 la Iglesia, en cuanto instituci?n, refleja la persistencia de rasgos
 precolombinos en mil formas diversas y sutiles... La cultura in
 d?gena, alterada y falseada cuanto se quiera, ha persistido dentro
 de los moldes cristianos, y la lucha por la pureza de la fe cris
 tiana no ha logrado la victoria.45

 Gonzalo Rubio Orbe46 ha llamado la atenci?n sobre la exis
 tencia de dos tipos de sacerdotes en la religi?n actual de los
 indios:

 La llamada religi?n cat?lica entre los indios es, en la actualidad,
 una mezcla de primitivismo religioso y de catolicismo... La re
 ligi?n cat?lica abstracta y especulativa no ha sido plenamente
 comprendida por el aborigen... Incluso las nuevas pr?cticas de
 liturgia fueron incorporadas a las suyas fetichistas, tot?micas y
 de tab?. De ah? que se rinda a?n hoy culto a los cerros, lagos,
 fen?menos naturales, tanto como a la cruz ya las im?genes de
 los santos... Por eso conservan dos sacerdotes: los cat?licos y los
 brujos.
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 ?o hace falta mencionar ahora todos los elementos ind?ge
 nas de la religi?n mexicana. Baste decir que el mestizaje
 de las dos culturas se ha logrado casi por completo. En las
 comunidades rurales suelen rezarse oraciones que se dirigen
 tanto al Dios del cristianismo como a los dioses indios. Lo
 importante es ah? que se logre la cosecha, y el pueblo no esca
 tima esfuerzos para aplacar al dios ?quisqu?s fuit Ule deorum?
 que lanza el castigo de una mala cosecha.47

 Desde el punto de vista de la conciencia religiosa, las comu
 nidades rurales est?n m?s adelantadas que el resto de la
 naci?n. En ellas, los hombres participan muy activamente
 en la vida religiosa, mientras que en los centros urbanos
 dominan decididamente las mujeres. Cosa curiosa, se ha obser
 vado que, a medida que avanza la urbanizaci?n, la brujer?a
 se va convirtiendo en problema m?s grave.48

 As? como el M?xico de hoy es fruto del pasado, as? tam
 bi?n la religi?n de M?xico es producto de su historia. Si el
 M?xico actual es una combinaci?n de los muchos factores que
 constituyen las m?ltiples culturas que integran a la naci?n,
 su religi?n es una mezcla de muy diversos elementos cultu
 rales, ya muy dif?ciles de reconocer. Por ese motivo, el estudio
 de un fen?meno hist?rico como ?ste permite arrojar una
 nueva luz sobre la vida y la cultura de M?xico. En otras insti
 tuciones sociales se observa tambi?n un fen?meno an?logo,
 pero quiz? en ninguna de ellas se encuentren criterios tan
 marcados y tan f?ciles de discernir como en la religi?n; en
 ninguna otra se han fundido tan perfectamente los elemen
 tos culturales. El concepto de mestizaje es, pues, una herra

 mienta que permite resolver muchos problemas planteados
 a los pa?ses indo-americanos en su lucha por comprender a
 los elementos ind?genas y por incorporar a la civilizaci?n a los
 grandes grupos indios que a?n no se han asimilado.
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 Zavala, Silvio, New viewpoints on the Spanish colonization of America,
 Filadelfia, 1943.

 NOTAS

 (En las notas siguientes nos referimos de manera abreviada a los tra
 bajos citados en la anterior bibliograf?a.)

 1 Carlos E. Casta?eda, "Spanish institutions overseas", discurso le?do
 en la Reuni?n Anual de la American Historical Association (1953) y
 citado en The Hispanic American Historical Review, t. 34 (1954), p. 281.

 2 Desde el punto de vista pr?ctico, la encomienda era una concesi?n
 de indios que se hac?a en favor de un cl?rigo o de un conquistador como
 recompensa de servicios prestados a la corona. El sistema dio origen a
 gran cantidad de abusos a costa de la poblaci?n ind?gena.

 3 Durand, op. cit.
 4 Hern?ez, t. 1, pp. 12-14; Mendieta, I, cap. 3, pp. 20-22.
 5 Jim?nez Rueda, pp. 15-16.
 6 Esqu?vel Obreg?n, p. 137.
 1 G?mez de Orozco, p. 293.
 8 Sahag?n, lib. 12, tit. 1 (t. 4, pp. 23-25).
 9 Braden, pp. 31 y 37; Veytia, lib. 1, t. 1, cap?tulos 2 y 16-17;

 Mendieta, lib. 2, cap?tulos 12 y 18-19; Motolin?a, tratado 1, cap. 5, p. 112;
 Sahag?n, lib. 6, cap. 37 (t. 2, pp. 212-217, y t. 5, pp. 13-192); Morley,
 pp. 215-216; Gann-Thompson, pp. 139-142; Cuevas, t. 1, cap. 4, pp. 82-87;
 Prescott, t. 1, p. 43; Clavigero, lib. 6, cap?tulos 31-39 (t. 2, pp. 148-180
 y 382-400).

 10 Veytia, lib. 1, cap?tulos 16-17 (t. 1, pp. 119-128).
 11 Clavigero, lib. 6, cap?tulos 13-14 y 17 (t. 2, pp. 106-110 y 116-118);

 Mendieta, lib. 2, cap. 18.
 12 Cuevas, t. 1, cap. 4, p. 81.
 13 Ibid.
 14 Clavigero, lib. 6, cap. 41 (t. 2, p. 193).
 15 Mendieta, lib. 4, cap. 21, p. 437.
 16 V?ase, por ejemplo, la ley promulgada el 17 de marzo de 1619 por

 el monarca espa?ol: Recopilaci?n..., lib. 1, tit. 13, ley 4.
 17 Vera, t. 1, p. 487; Mendieta, lib. 3, cap. 17, p. 221, y cap. 19, p. 225.
 18 Comas, "La cristianizaci?n...", p. 225.
 19 Mendieta, lib. 2, cap. 19; lib. 4, cap. 36.
 20 Antonio Alatorre, rese?ando la reciente edici?n de la Bibliograf?a

 mexicana del siglo xvi de Garc?a Icazbalceta, ed. A. Millares Carlo, dice:
 "Es impresionante este inventario de las obras de frailes que en el siglo xvi
 aprendieron mexicano, otomi, tarasco, mixteco, zapoteco, chuch?n, maya,
 cakchiquel, tzotzil, zoque, tzendal y chinanteco, chontla, popoloca, matla
 zinga, huasteco y la lengua de Tepuzculula. Son cerca de noventa impre
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 sos" (Cuadernos Americanos, 1955, n?m. 1, p. 223). Clavigero, t. 4, pp. 353
 357, ofrece una lista menos completa, pero a?ade el totonaco y el
 tarahumara; sin embargo, no nos ha llegado ninguna cartilla o doctrina
 del siglo xvi en esas lenguas.

 21 Mendieta, lib. 3, cap. 29, p. 246; Jim?nez Rueda, p. 17.
 22 Jim?nez Rueda, p. 18. En la p. 19 observa este autor la transici?n

 de los ritos ind?genas a los cat?licos: "Los areitos y mitotes ind?genas,
 convenientemente adaptados al nuevo culto, constituyeron una transici?n
 con el ritual ind?gena. En algunos se introdujeron elementos nuevos que
 sustituyeron a los ind?genas."

 23 Garc?a, p. 96 (con cita de los Documentos de Am?rica, t. 7, pp.
 401-404).

 24 V?ase Mendieta, lib. 3, cap. 50, pp. 310-313.
 25 Jim?nez Rueda, pp. 1-2.
 26 Garc?a, pp. 62-63; Comas, "La cristianizaci?n...", p. 221; v?ase una

 carta de fray Jer?nimo de Mendieta a Felipe II en Garc?a Icazbalceta,
 pp. 38-41. V?ase sobre todo el impresionante cap?tulo sobre "La grande
 propri?t? de l'?glise" en el libro de F. Chevalier, La formation des grands
 domaines au Mexique, ?'aris, 1952, pp. 301-344.

 27 Comas, "La cristianizaci?n..." p. 225.
 28 Esquivel Obreg?n, p. 139.
 29 Jim?nez Rueda, p. 19.
 so Mendieta, lib. 3, cap. 24, pp. 233-234.
 Si Jim?nez Rueda, p. 2.
 32 Mariel de Ib??ez, pp. 62-63. La real c?dula en que se prohibe a los

 conversos pasar al Nuevo Mundo fue firmada en Valladolid, el 15 de sep
 tiembre de 1522, por el Emperador Carlos V.

 33 Mariel de Ib??ez, p. 64.
 34 Mariel de Ib??ez, pp. 65-68.
 35 Jim?nez Rueda, p. 1.
 86 Mariel de Ib??ez, p. 58.
 37 Mariel de Ib??ez, p. 71.
 38 Mariel de Ib??ez, p. 73.
 39 V?anse m?s datos sobre este proceso y sus resultados en Proceso

 inquisitorial..., y en Procesos de indios...; cf. tambi?n Mariel de Ib??ez,
 pp. 82-85, y Jim?nez Rueda, pp. 9-11.

 40 Mariel de Ib??ez, pp. 73, 101 y 107.
 41 Mariel de Ib??ez, p. 104.
 42 Recopilaci?n..., lib. 6, tit. 1, ley 35.
 43 V?ase la excelente monograf?a de Francisco de la Maza sobre

 este tema.

 44 Gamio, p. 388. 45 Tannenbaum, p. 403.
 46 Citado por Comas, "La cristianizaci?n...", p. 228.
 47 Fuente, pp. 270-271; Redfield, "Culture...", p. 60.
 48 Redfield, "Culture...'', p. 66; Wisdom, pp. 373-374.
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