
CI 







A. — 







Justo Zaragoza. 

BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA IBERIA 
TOMO I X . 

CRONICA DE LA PROVINCIA 

HL SAIO Mi lu DI 1! 
CUARTA PARTE DEL TEATRO WJEXICANO. 

DE LOS SUOBSOS RELIOIOS03: 

Fr. AGUSTÍN DE VETANCÜRT. 

T O M O I I I . 

MÉXICO 
I M P R E N T A D E I . E S C A L A N T E Y C 

BAJOS BE 8AJt AOÜSTIM, S D H . 1. 

1871 



IV 

piedad el querido de Dios.—Melius graecaethi-
ínologia, ainatus aDeo.—Aprendo del evange
lista sagrado, y dedico los hechos de varones 
apostólicos al que levantaba á Dios en sus bra
zos; al que corriendo por su cuenta la conver
sión de estos gentiles (como lo dijo á la ve
nerable Mariana de Escobar), le veneran pa
trón; á quien se le dedicó la primera iglesia 
de todas las Indias, que es en la que sirvo de 
ministro, parroquia de los naturales de México, 
primera en toda la Nueva-España; á quien su 
devoto, el venerable fray Juan de Béjár (cu
ya vida está en 17 de Agosto en el Menolo-
gio), solicitó la jura de patrón, cómo se hizo 
el año de 555, causa por qué el concilio Me
xicano (párrafo segundo, folio cincuenta y 
cuatro) decretó se celebrase con octava, aun
que no se ha puesto por ejecución este decre
to por ser cuaresma. Imito al Evangelista en 
la dedicación, diferenciándonos en que él era 
santo, yo pecador; él alumbrado del Espíritu 
Santo, yo delincuente atrevido; y así dedico 
medroso lo que un santo dedicara obligado. 
Pero vos, santo mió, dais ánimo á mi temor 
y aliento á mi impulso: ¿quién se vale de vos, 
tirando gajes de criado, que no os respete 



V 

temiendo y granjee favores medrando1? Vos 
disteis á mi deseo alas para llegar á vuestros 
pies á dedicar mis borrones. Eecebid con 
ánimo grato lo que os ofrece un corazón de
voto, no por dádiva sino por tributo; dadles 
vos la perfección, pues me disteis la voluntad, 
no mensurando por el tamaño y peso que lo 
ofrezco, sino por el deseo y voluntad con que 
lo consagro: alumbrad mi espíritu; realzad mis 
discursos y santificad mis palabras, pues se di
rigen á la mayor gloria y honra de Dios, ho
nor de sus siervos, crédito de la fe y provecho 
de las almas. 

Vuestro indigno esclavo, 

FR. AGUSTÍN DE VETANCURT. 





~ LICENCIA 
Del reverendísimo padre comisario general de. todas las provin

cias de las Indias occidentales de toda la Orden de nuestro Pa
dre San Francisco. 

Fray Julián Chumillas, lector jubilado, ex-comisario ge
neral de toda la Orden de nuestro seráfico Padre San Fran
cisco en esta familia cismontana, y actual de todas las pro
vincias de laB Indias occidentales, y siervo, etc. 

Por ouanto habiendo visto y examinado la Crónica de 
nuestra Provincia del Santo Evangelio de México, oompuesta 
por el padre fray Agustín de Vetancurt, cronista de ella, que 
se intitula Teatro Mexicano, repartida en primera y segunda 
parte; y habiendo sido examinada y aprobada de nuestra co
misión por religiosos graves y doctos de esta sagrada religión, 
y juzgando digna de salir á luz: por tanto, en virtud de las, 
presentes, firmadas de nuestra mano y nombre, selladas con el 
sello mayor de nuestro oficio y refrendadas de-nuestro pro
secretario, por lo que á nosotros toca damos á dicho padre 
nuestra licencia y bendición para que pueda dar ala estampa 
dicha Crónioa.—Servatis in ómnibus servandis.—Dada en es
te convento de nuestro Padre San Francisco de Madrid en 17 
de Abril de 1692 años. 

FKAY JULIÁN CHUMILLAS, 
comisorio general de Indias. 

Por mandado de su reverendísima, 
FRAY ALONSO JIMÉNEZ, 

prosecretario general de Indias. 



LICENCIA 
Del muy reverendo padre fray Manuel de Monzabal, comisario 

general de todas las provincias de la Nueva-Espafia. 

Fray Manuel de Monzabal, de la regular observancia de 
nuestro Padre San Francisco, lector jubilado, padre de la san
ta provincia de la Concepción y comisario general de todas las 
provincias de Nueva-España y Filipinas, etc., al muy reve
rendo padre fray Agustín de Vetancurt, ex-lector de teología, 
predicador general y cronista de esta nuestra provincia del 
Santo Evangelio, vicario de la capilla dé señor San José de 
los naturales de esta ciudad de México, salud y paz en nues
tro Señor Jesucristo. Por cuanto vuestra paternidad nos ha 
presentado licencia que tiene de nuestro reverendísimo padre 
fray Julián Chumillas, lector jubilado y comisario general de 
todas las Indias, para dar á la estampa la Crónica de esta 
nuestra provincia del Santo Evangelio, que se intitula Teatro 
Mexicano, repartida en primera y segunda parte, digna de sa
lir á luz: por tanto, en virtud de las presentes, firmadas de 
nuestra mano, selladas con el sello de nuestro oficio y refren
dadas de nuestro prosecretario, se la concedemos á vuestra 
paternidad para que saque á luz dicha Crónica.—Servatis in 
ómnibus servandis.—Dada en este nuestro convento de nues
tro Padre San Francisco de la ciudad de México, en veinte y 
ocho días del mes de Abril de mil seiscientos y noventa y seis 
años. 

. FRAY MANUEL DE MONZABAL, 
comisario general. 

Por mandado de nuestro muy reverendo padre, 
FRAY MIGUEL GONZÁLEZ, 

prosecretario goneral. 



A P R O B A C I Ó N 

Del M. R. P. Diego Felipe de Mora, de la Sagrada Compañía de 
Jesús. 

EXCMO. SR. 

Por mandato de Vuestra Excelencia he visto los dos tomos 
del Teatro Mexicano que ha escrito el muy reverendo padre 
fray Agustín de Vetancurt, religioso de nuestro padre San 
Francisco, ex-lector de teología, predicador general, cronista 
apostólico de esta santa Provincia del Santo Evangelio, vi
cario y cura ministro por su majestad de la iglesia parroquial 
del señor San José de los naturales de esta ciudad. Debo, Se
ñor, agradecer á Vuestra Excelencia el mandato, por lograr 
anticiparle el gusto de poner los ojos en tan admirable Tea
tro, que á la luz pública saca su autor. Cuatro partes lo com
ponen, quizá porque en sola esta parte del mundo (la Améri
ca que describe) pone en cifra de todas las otras tres las que 
les hacen á cada una grandes por sus particulares prerogati-
vas. Y si el teatro lo formaron los antiguos para mirar singu
lares sucesos, que dijo Casiodoro:—Theatrum Groeco nomine 
vissorium nominantes.—(Lib 4, varia. Epis. 51.) Este Tea
tro no solo-es para mirar de este Nuevo Mundo las antiguas 
maravillas, sino para admirar en su autor estudio tan cabal 
en recoger y poner con novedad en un hilo y de oro historial 
las mas esparcidas, ignoradas y singulares noticias, siendo en 
la obra lo que la realza y perfila, la brevedad con que ciñe 
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materias que pedían dilatados volúmenes, sin incurrir la nota 
de oscuridad aunque mas hable en abreviatura su pluma:—Bre-
vis esse loboro, obscuras fio,—primor en que se aventaja á la 
que los antiguos tuvieron por maravillas, que no siempre es
tá vinculada á lo grande y abultado la admiración: muohas 
veces lo pequeño y ceñido la arrebata con mas justo título. 
Uno de los siete milagros del mundo fué la Iliada de. Home
ro, que con ser un libro tan grande hubo quien la escribiera 
de letra tan menuda, que se cerraba ooh dos cascaras de una 
nuez. Por eso alabaron tanto el ingenio de Mirmesiles, que 
hizo un carro de marfil con sus ruedas, eje, pértigo, timones, 
tendales y toldo, que lo cubrian todo las alas de una mosca: 
—Parvam maquinam mundo gravidam, coelum gestabile.— 
(Casiodor. Epis. 23.) ¡Oh máquina breve! Breve, pues no ex
cedes al tamaño de una perla, y máquina pues encierras den
tro de tí cielo y mundo: así encierra nuestro peregrino autor, 
cielo y tierra, y es que quiso imitar el teatro que Dios fabri
có al principio del mundo:—In principio creayit Deus coelum 
et terram,—(Genes. 1.) tan medido cielo y tierra en sus par
tes, que lo juzgó San Agustín hecho un verso:—Universus 
unus versus.—r(August. Terttd.) Pero Tertuliano lo puso en 
música por la solfa de la Divina Justioia:—Bonitas Dei ope-
rata est mundum, justitiamodulata est. En el verso cada voz 
tiene su lugar, y en la música entra en su lugar cada voz: en 
faltando esto en el verso y en la música, ni hay verso ni mú
sica, porque en aquel perece la costancia y en este la armo
nía; pues por esto para hacer un verso músico puso Dios cada 
cosa en su lugar, el cielo donde ilumine, la tierra donde reci
ba los influjos constantes: esto ejercita al autor de este litera
rio mundo, poniendo en las partes primeras que dedica á la 
tierra, y digo primeras, porque cada nna se lleva la primacía, 
averiguando su diligencia de los árboles las peregrinas frutas" 
que lo regalan; las flores particulares que sus matices las her
mosean; los animales extraños que la pueblan; las aves, que 
por el aire vuelan; los. rios, lagunas y baños que la riegan; la. 
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multitud de varios metales que la enriquecen, como de las 
plantas y yerbas medicinales que produce fecunda. Pero en
tre tanta fertilidad pone en la segunda parte á la vista lo: in
culto que estaba, y lo estéril que se veía, pues sus racionales 
plantas solo daban agrestes frutos de cultos, á. las falsas dei. 
dades en suddolatría. Y aunque tan abundante que vacían 
toda esta entendidísima región del conocimiento de Dios!-r-Ter-
ram autem erat innanis et vacua.—(Genes. 1.) Pero que lie-
na la describe de los ritos gentílicos, los dioses profanos, los 
sacrificios inmundos con que el demonio tenia poseídas tantas 
almas ¿fuerza de sus engaños; y para lo historial, con qué 
Solidez averigua los principios de la población de este impe
rio, los emperadores y reyes que lo gobernaron, las leyes que 
observaron, las guerras que tuvieron y victorias que alcanzar 
ron; pero toda esta hermosura se estaba en tinieblas, aun en
tra las claras aguas de su laguna:—Et tenebrae erant super 
faciem abyssi—(Ibidem), hasta.que en la tercera parte, y con 
qué valentía, propone conquistadas aquellas tinieblas, más á 
fuerza de la luz del cielo, que aun del celo del sol de nuestra 
España; pues mas invencibles armas para vencer fueron los 
rayos del conocimiento de Dios en tantas almas. Este disparó 
el cielo de la cuarta parte,.y ¿qué cielo? El de la santísima, 
doctísima y venerabilísima religión de nuestro padre San Fran
cisco, pues parece que crió Dios este cielo para iluminar esta 
tierra:-r-Greavit Deus coelum et terram, — (Genes. 1,) y 
esto desde el principio de Su conversión: — In principio, 
—pues del cielo de la religión seráfica y asistencia de aquel 
máximo planeta por todos visos, aunque astro menor por su 
profundísima humildad el serafín Francisco:—Luminare mi-
nus,—^6 como dijo Horaoio:--Velut inter ignes Luna minores, 
—quiso Dios que de tanto fuego y de tanta luz fuese alum
brada la noche de aquesta gentilidad:—ut praesset nootü— 
que así rayó el conocimiento verdadero del Sol Grieto en tan
tas naciones: y parece que ya tenia visos desde su gentilidad 
México y todas sus provincias, del influjo.que la había deco-
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mullicar la luna astro menor de Francisco; pues según los an
tiguos mapas y noticias de los naturales, México tuvo su prin
cipio y nombre (según la etimología "de él), de haber visto 
una luna llena en la claridad de las aguas de su laguna. Fué 
el caso, que estando una noche el cielo toldado de espesas nu
bes, despojándose de ellas apareció la luna (como es cosa na
tural) representada en sus aguas; y del nombre de la luna, 
que en su idioma es—Metztli,—dijeron México, que quiere 
decir: donde se apareció la luna. Y si la formación de Méxi
co tuvo su principio, aunque en la noche de su gentilidad, de 
la luna; quizá fué porque la luna del cielo de los menores, 
Francisco, habia de alumbrar las tinieblas de esta gentilidad 
con la luz de la católica religión, enviando un zodiaco entero 
de doce maravillosos signos en los doce primeros venerables 
padres, á cuyos influjos no solo se ha poblado el cielo de al
mas, sino que se han fundado tantos terrestres cielos cuantos 
religiosísimos conventos refiere «ste Teatro, en donde se ha 
visto un nuevo firmamento de estrellas que continuamente 
están dando el resplandor de la enseñanza á.tantas almas:—• 
Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas 
aeternitatis.—(Dan. 12.) Uniéndose las luces de la doctrina 
con los resplandores de la santidad, que han dado tantos re
ligiosos y religiosas como en sus conventos han vivido, estre
llas no errantes, sí fijas en la virtud, en la perfección, en la fe, 
pues por defenderla en lugar de la vía láctea derramando mu
chos su sangre, le han formado vía sanguínea á este cielo, pa
ra ejemplo y admiración de este Nuevo Mundo. Pero, ¿quién 
podrá aplaudir la música celestial de este firmamento, si aun 
Job no tenia oídos para percebirla:—Concentum coeli quis 
audire potest?—(Job., 38.) Solo el eruditísimo autor de este 
Teatro pudo poner en punto su música juntando lo antiguo 
de los escritores, formando una obra toda nueva á la admira
ción, que parece se le habia guardado para formarla:—Omnia 
poma nova et vetera servati tibi.—(Cant. 7, v. 13.) Bien se 
le puede aplaudir con Oasiodoro, que ha sido:—antiquorum 
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VETAHCÜRT.—TOMO III—SS 

diligentissiinus iinitator, modemorum n'obilissimus institutor.— 
(Casiodor., lib. 4, variar. Epist. 51.) En este Teatro ha can
tado de primor el muy reverendo padre Vetancurt, por cro
nista de esta religiosísima provincia, y por pastor y cura de 
almas; pues los teatros se formaron para que cantasen los pas
tores (aquí Oasiodoro)—Frons autem Teatri scena dicitur 
ab umbra luci densissima, ubi á Pastoribus incoante Verno 
diversis sonis carmina cantabantur.—(Ídem.) Y así digo, Se
ñor, que entre tantas, tan diversas como eruditísimas obras que 
el autor ha sacado á luz, ésta juzgo que por lo docto, erudito 
y elocuente, se lleva la primacía del resplandor, y que es dig
no que todos concurran á su aplauso: hablo con las palabras 
de Oasiodoro:—Digus prefecto hic Auctor ad cuius exorna-
tionem ingeniosi omnes industriae ñervos intendant.~(.L¿á. 22, 
Epist. 27.) Quisiera dilatar para su aplauso el vuelo, pero su 
modestia me hace encoger la pluma. Y así puede Vuestra Ex-
eelenoia dar la licencia que pide, por no tener cosa que se 
oponga á las buenas costumbres y dogmas de nuestra santa 
fe; antes sí mucho que la promueva. Esto juzgo, salvo melio-
ri, en esta Casa Profesa de México, 6.15 de Junio de 1696. 

Besa la mano de Vuestra Excelencia su menor siervo y mas 
reconocido capellán, 

DIEGO FELIPE DE MORA. 



PARECER DEL MUY REVERENDO P. FR. JUAN DE AVILA, 

Predicador jubilado, general, calificador del Santo Oficio de la 
Inquisición de esta ÍTueva-Espafia, ex-custódio y padre de esta 
Provincia del Santo Evangelio de México. 

ILÜSTRISIMO SEÑOR: 

: La Crónica de la Santa Provincia del Santo Evangelio que 
Vuestra Señoría Ilustrísima se dignó de remitirme para que 
diga mi parecer y dé la aprobación, es escrita por el reveren
do padre fray Agustín de Vetancurt, lector que fué de artes 
y teología, predicador general jubilado, cura ministro y vica
rio de la doctrina de los naturales de la capilla de Señor San 
José por su majestad, y electo cronista de esta nueva provin
cia: no hay escrito del autor que no sea digno de eterna me
moria; y así, en cuantos ha presentado para las prensas (que 
no son pocos), á ninguno se le há puesto inconveniente para 
que corra, porque fuera de ser tan doctos y tan necesarios al 
provecho de todos, son verdaderamente católicos, y á nuestra 
santa fe muy ajustados: este presente tiene lo que todos tu
vieron, con que tengo dicho que me parece (salvo meliori) el 
que se le conceda la licencia que solicita. Pero no he dicho 
cuan útil, cuan necesaria, cuan de estimar será esta obra, y 
no puedo dejar de decirlo según llego á considerarlo. 

Escrebir Crónicas es de las mas trabajosas tareas, como lo 
acredita el autor del libro de los Maoabeos:—Non facilem la-
borem, immó vero negotium plenum vigiliarum, et sudoris 
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asumpssimus;—(In Fres., L. 2, c. 2, v. 7.) y por eso s6n obras 
dignas de estimación y de agradecimiento; es resucitar, engen
drar y recoger lo que estaba olvidado y muerto, ó lo que aun 
á la memoria no habia nacido. Con que cede y resulta en pro
vecho de los que somos y de los que han de seguirnos. Séne
ca lo decia, hablando de sus mesmos escritos:—Posterorum 
negotium ago, cum scribo, et cum scripta litteris mando.— 
( Sen., Epist. 8.) 

Escribirlas quien tiene todos los requisitos, calidades y cir
cunstancias para cronista, como las tiene superabundantes el 
autor de esta antigüedad, letras, experiencias, opinion, noti
cias y estimación á sus pareceres, es salir la obra desde lue
go recomendada para que todos la estimen por verdadera. 
Gran cronista persa fué Methastenes, de quien el autor de la 
Historia Escolástica nos da las señas como si las del autor 
de nuestra Crónica declarara:—Qui de temporibus scribere 
parant, necesse est illos, non solo auditu, et opinione Chrono-
graphiam scribere, sed maxime necessarium sentio, ut scrip-
tores qui de bis rebus scribunt, sin Sacerdotes antiquis illius 
Eegni, penes quos est publica, et probata fides annalium suo-
rum,—(Petrus Commest., Hist. Scólastic. sup Danielen); á 
que comentando el docto padre fray Juan Annio Viterbiense, 
dijo:—Sacerdotes erant olim, publici notarii rerum gestarum, 
et temporum.—(Fr. Juan Anni., Ora. S. Dom. y Coment. 
Methast.) , 

Yo juzgo que leyendo esta Crónica han de quedar todos no 
solo gustosos por la noticia, sino edificados y aprovechados, 
inclinándose á la perfección por la enseñanza, que en causa 
propia lo decia dé sí un escritor de crónicas:—Subii animum, 
gesta dicta que, praeclariora, nostrorum temporum commemo
rare; quarum memmoratu auditorum ánimos, et si non aedifi-
oare niultum; honesta tamen illecebra per mulceri speramus. 
—(Nicol. Basihis, y Prolo ad Choron. nautleri.) 

Por eso juzgo yo que cuidó Dios con su altísima providen
cia no quedasen sin cronistas y crónicas los antiguos tiempos. 
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Tan noble es de cronista el título, y tan honroso del hacer 
crónicas el ministerio, trayendo su alcuna de los profetas y 
caudillos mas excelsos:—Josaphad, y Gad—por escritores de 
crónicas, en el libro segundo de los Reyes están numerados, 
como lo declara el Tostado:—Josaphad erat Oommentarius, 
et similiter Gad, Scriptores Rerum memorabilium illius tenv-
poris.—(2, Reg. 18 et etiam, 1. Paral., cap. 18, Tost., q. 31.) 
Gloríese mucho nuestro autor de gozar tan honroso título y 
de ver su trabajo tan bien logrado; y mas cuando tamaño elo
gio é sus grandes prendas es como añadido, porque para ser 
el sugeto que es, no le era esto, siendo tanto, tan necesario, 
no sé cuál á cuál se le ha juntado. 

Es su paternidad predicador celebérrimo, predicador clarí
simo, predicador general, predicador jubilado y predicador re
verendo (que todos estos renombres los goza, según constitu
ción y estatutos). Del oficio de la predicación, decia aquel gran 
sugeto, obispo veneciano, fray Pedro Rodulfo:—Nullum gra-
bius, et maioris momenti munus in Ecclesia Dei, quam Verbi 
Divini ministratio. Christus enim Dominus, egregium hoc 
munus, sua met Divina voce consecravit, quando aperiens os 
suum docebat;—y poco después:—quam amandi, et colendi 
sunt Praecones Divini Verbi, Isaías claniat. Quam pretiosi 
sunt, quam pulchri, pedes praedicantis, et Evangeli Sanctis, 
et ipse met Christus qui vos audit, me audit, et qui vos sper-
nit, me spernit.—(Pei. Rod. lp. Oratoria, Christia.,fol, 10, 
usq.jfol. 6.) ¡Qué venerados, qué honrados, qué estimados 
deben estar los predicadores! los que son como el reverendo 
padre autor, con todo el lleno de gracias y de prendas de pre
dicador grande, que aun entre los apostólicos predicadores 
cuando á voces dijo:—Segretate mihi Paulum et Barnabam, 
in ministerium—(Act. Apost., c. 10): Predicadores aparte de 
título, de privilegio, de singularidad y generales. A esto, sin 
duda, miraba en la religión nuestro seráfico padre San Fran
cisco cuando escribió en sus opúsculos del oficio de predicar 
estos elogios:—Reverendum est ofificium Praedicationis, et 



qui illum exercent Reverendi ab ómnibus vocandi suat,— 
(Opuscul., Col.Yí); y San Pablo decia que les diesen las hon
ras dobles ó á pares:—Duplici honore honorandi sunt qui sic 
laborant;—y lo comenta así San Juan Grisóstómo:—Quis non 
videat, quanto su dateris praestantius honore, insignis Prae-
dicator?—(1. Thim, cap. 5.) Han de llamarse reverendos, 
dice mi Seráfico Padre; han de ser al doble venerados, dice 
San Pablo; han de ser los mas preferidos, dice San Juan Cri-
sóstomo, y han de ser con el título de generales conocidos, dice 
la constitución general hecha en Roma año de 1612:—Claris-
simi vero Praedicatores Generales in suis Provinciis, et c — 
(Chir. hic.) 

Y si por esto al autor se le han de acumular títulos, por 
escritor de tan ilustre Crónica me parece le son debidas esta
tuas: á Fabio Josefo, porque escribió la crónica de—Velo Ju
daice,—le levantaron en Roma una estatua con una lengua 
de oro; así en esta Roma de la religión seráfica, en esta su 
Provincia del Santo Evangelio, madre de tantas provincias 
religiosas, se le debe por esta Crónica al reverendo padre Ve-
tancurt, la estatua de eterna memoria, y doble estatua por es
critor, como Josefo, y general predicador, mas elocuente que 
Libio, de quien mejor dijera Quinto Fabio:—Eratin eo áurea 
dicendi Vena: Láctea ubertas, et fons uberrimus eloquentiae; 
(Const. Ge. Rom. an. 1612, et in Meno. Seraph., fol. 475) 
y vuelvo á decir que no una sino muchas estatuas se debian 
de erigir en honra de su paternidad por tan muchas acciones 
preclaras, como á Demetrio Falero, que le levantaron tres
cientas y setenta, oasi tantas como dias tiene el año. (Quin-
tus Fabius, lib. 10, cap. 1.) Por sapientísimo maestro cada 
dia del año merece el autor una estatua por lo que cada dia 
escribe, cada dia predica, etc. En todo es singular, en nada 
imitable: todos en este reino le conocen por único sugeto, y 
todos de su eloouencia participan. No es de los que Sócrates 
decia que había en el mundo, ni le dijera Sócrates lo que al 
otro mancebo, que de su bella gracia (como hay muohos) que-
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FRAY JUAN DK AVILA. 

ria que lo tuviesen todos por entendido sin haber abierto la 
boca en público:—Vi te videam aliquid loquero:—Hombre, 
din os algo si quieres que te veamos; ó habla si quieres que 
veamos que te vemos: la glosa de Apuleyo:—Tacemtem ho
minem non videbat Sócrates—(Apuley., 1. Fiorii.), no son 
oídos ni vistos algunos que quieren que los tengan por su-
getos. 

Este es el por qué siento y soy de parecer que se conceda 
licencia para la impresión de esta Crónica; y concluyo con que 
en su género no puede estar mejor otra alguna, como de otra 
lo dijo Raulino:—Opus ipso genere admirabile, et suo Autho-
ris nomine venerandum — ( Joa. Rau., 1 pref., Chorante. 
Nauc): ni puede ser de autor con mas letras y noticias; con 
fistos términos lo dijo de otro sugeto (no mayor que el nues
tro) rayo Herminiano:—Est homo mere litterosus hoc est lit-
teris imbutus,— y lo que hablando Plinio de los escritos de 
Tito Aristonio:—Nihil gravius, nihil doctius, ut mihi non 
unus homo, sed litterae omnes bonae artes, in uno homine ad-
ditae videantur.—{PH.; Epis. ad tacit., Cay. Her. 4 anual.) 
Esto es lo que siento de tan docto escrito, como antes dije; y 
últimamente lo digo y firmo,—salvo meliori,—en este conven
to de San Francisco de México, en 20 de Mayo de 1696. 



PROLOGO. 

Muy propio es de profesión monástica escribir 
las fundaciones así en los templos materiales y con
ventos, como en lo espiritual de las fábricas de la 
fe católica y doctrina cristiana, las vidas y virtu
des de los varones ilustres que han sustentado la 
Iglesia de Cristo tantos años. Ejemplar y norma 
nos dieron aquellos monjes santos que se ocuparon 
en escrebir los sucesos de los primitivos varones: 
Beda, San Gerónimo, Juan Casiano, Strabon Ful-
dense, Tritemio, el Metafraste, San Antonio y Ma
riano, ambos de Florencia, y otros muchos; porque 
á cualquiera república bien ordenada le está bien 
saber los sucesos de sus pasados para imitar sus 
documentos. Los caldeos tuvieron sus sacerdotes; 
los egipcios sus magos; los hebreos sus escritores, 
y aun los bárbaros, que ignoraron las letras, en sus 
caracteres perpetuaban las hazañas de sus mayores. 
Los ejemplos de aquestos santos varones (como dice 
San Agustín), son brasas encendidas que el corazón 
inflaman; y Cicerón dice que los domésticos mué, ven 
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mas al deseo de la virtud. El padre de los Macabeos, 
queriendo esforzar á sus hijos á la defensa de la ley, 
les acordó las obras de sus antecesores padres; luego 
con razón se deben escrebir las vidas de los venera
bles padres de esta Provincia del Santo Evangelio, 
para que á vista de su humildad, pobreza y celo de 
la conversión de las almas se muevan los ánimos á 
imitar las obras de tan religiosos varones. 

Todos los que han escrito se lamentan del des
cuido que hubo en escrebir las obras heroicas de los 
primeros padres; no porque faltaron escritores, que 
los venerables padres fray Toribio deMotolinia, fray 
Bernardino de Sahagun, fray Gerónimo de Mendie-
ta y fray Pedro de'Oroz escribieron mucho, á quie
nes siguió el padre Torquemada y el ilustrísimo 
Gonzaga: quisieran los escritores que hubiese quien 
no solo escribiera h s vidas, sino que no se perdie
se punto á los períodos de su peregrinación, mi
diendo los pasos y registrándoles las entradas, 
observando los nombres, dándonos un mapa de 
sus virtudes para que fuese derrotero seguro en 
nuestros viajes (como decía San Juan Crisóstomo, 
14, fol. 16, núm. 40, de los apóstoles sagrados). Si 
este fué en los pasados descuido, caemos en el mes-
mo delito que acusamos.—In quo alium judicus, te 
ipsum condemnas.—No fuera razón que el castigo 
que da Dios á los mundanos, de que se acaben sus 
glorias con sus vidas, les diera nuestro descuido á 
tan loables religiosos; que aunque tienen>el premio 
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dé estar escritos en el libró de la vida,-y esto les 
basta, á nosotros nos hicieran falta sus virtudes, que 
para ejemplares de nuestro instituto las quiere Dios 
en los anales escritas, porque seamos lo que fueron 
y subamos á lo que son, como decia S. Crisóstomo 
de los mártires; y aunque es mejor imitar al santo 
que se alaba, ó no alabar al santo que no se imita, 
con todo, tiene pasos andados para imitar el que se 
reduce á leer, pues el tiempo que en leer virtudes 
se gasta, todo se emplea estando en ellas el motivo 
y en nosotros el interés. 

No es solamente la historia el asunto de mi plu
ma, sino también la enseñanza; sin que lo prevenga 
el prólogo lo puede decir el título de Teatro, que 
así se intituló aquel libro de materias tan erudi
tas:—Theatrum vitae humanae—que Laurencio 
Beyerlinch sacó á luz, dilatándolo hasta ocho to
mos (impresos en Antuerpia el año de 66). El 
maestro Gil González Dávila intituló Teatro á su 
historia eclesiástica, impresa en Madrid el año 
de 94. Fray Baltasar de Victoria, minorista, á la 
historia de la gentilidad llamó Teatro de los Dio
ses, impreso el año de 37 en Madrid, y otros mu
chos como'el Teatro de Sermones, impresa el'afio 
de 52 en Madrid; porque así como los emperado
res romanos hacían teatros y anfiteatros donde se 
representaban cosas memorables, donde se guste 
de la curiosidad y se abrace la enseñanza, va el TEA-
TRO MEXICANO en cuatro partes dividido: en la pri-
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mera, cosas naturales; en la segunda, sucesos polí
ticos; en la tercera, militares; en la cuarta y prin
cipal sucesos religiosos y vidas de varones ilustres; 
y aunque lo más está para las prensas dispuesto, 
podrá ser fea la cuarta parte: la primera, porque 
siendo lo principal no padezca la desgracia de no 
impresa. 

En el modo de escribir imito autores antiguos y 
modernos, que en historias eclesiásticas engarzaron 
con el hilo de oro de las hazañas de los santos las 
perlas de la Escritura sagrada y los granates de la 
erudición profana. Las noticias que parecieren 
nuevas son sacadas de informaciones hechas con 
dos y tres testigos, y de relaciones de religiosos fi
dedignos, refiriendo lo que de ellos he sabido, sin 
fabricar mas que. aquello de que se me ha dado in
formación auténtica y noticia clara de religiosos te
merosos de Dios y ajustados á la verdad que en el 
índice de los autores citaré, porque he llevado por 
norte el ejemplo de Casiodoro (lib. 19—translator 
esto nos eonditor antiquitatis)—que más se ha de 
ajustar el historiador á trasladar qué á fabricar. 
Bien pudiera excusar escrebir sucesos antiguos, 
refiriendo solamente los nuevos y no sabidos; pero 
sigo el consejo del Evangelio, que el que quisiere 
acertar ha de sacar antiguos y nuevos del tesoro 
de la ciencia: los nuevos dan luz para la fe de los 
antiguos, antigüedades nuevas y novedades anti
guas. La Divina Providencia va por tiempos des-



• xxifi 
cubriendo sus obras en su grandeza para que en 
todos haya cosa nueva en que alabar su misericor
dia y se le hagan cánticos de alabanzas de nuevas 
maravillas que sus siervos obran como quiere Da
vid que se le canten: éstas se forman de varios es
critos que con sumo trabajo y diligencia se procu
ran, registrándolos todos con cuidado, no tanto por 
el rigor del historiador, que todo lo averigua, cuan
to por ser el fin la honra de Dios y gloria de sus 
siervos (Math. 17). De su mano y favor reconozco 
lo bueno que se hallare, y lo que no lo fuere será 
mió: muchas serán las faltas; pero ser mucho lo 
que cuesta me disculpa, y el que para escrebir se 
requiere darse de todo en todo á esta ocupación, 
dejando las demás. Bien se puede juzgar por ocu
pado quien, sin dejar de administrar, se ocupa en 
escrebir, y merecerá ser en las faltas perdonado el 
que acude á varias ocupaciones divertido. Todo á 
la corrección de nuestra santa madre Iglesia, ma
dre de toda verdad lo sujeto; y si esta Provincia 
se da por bien servida de mi cuidado, tendrán mis 
trabajos su bastante premio: los extraños disculpa
rán el alabar á mi Provincia, que si Philon alabó 
á su Judea, Josef á Jerusalem y por esto mere-

• cieron aplauso, válgame á mí la osadía de hijo y 
no de historiador la destreza, y sírvanme sus mu
chas luces de disculpa, porque cuando pongo los 
ojos en el claro oriente de su resplandor para con
tar las estrellas de su cielo, me ofuscan sus rayos 
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como; pudieran las tinieblas. Ofrezco estos borrones 
(que ya tengo al glorioso SAN JOSÉ dedicados como 
á patrón de todas mis acciones en la dedicatoria del 
principio), deseoso que sea para utilidad de las al
mas y a Dios nuestro Señor de mayor gloria. 
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T R A T A D O P R I M E R O 

DB LA FUNDACIÓN DE LA PROVINCIA BEL STO. EVANGELIO 

EN LA NUEVA-ESPANA. 

CAPITULO I. 

Del viaje y llegada de los fundadores. 

1. Tuvó principio la Provincia del Santo Evan
gelio el año de 1524 con la venida de los doce pri
meros fundadores religiosos de la regular obser
vancia de los frailes menores de nuestro Padre San 
Francisco, que con letras patentes del reverendí
simo padre fray Francisco de los Angeles, ministro 
general de toda la Orden, que después fué cardenal, 
de la casa del conde de Luna, por otro nombre de 
Quiñones, y con dos favorables breves apostólicos 
concedidos: el uno por Leon X, año de 521, que 
habla con fray Juan Olapion y con el reverendísi
mo fray Francisco de los Ángeles, que estuvo nom-
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brado para venir y se lo impidió la elección de su 
persona en general; y el otro breve de Adriano; V I 
á instancia del invictísimo emperador Carlos V , año 
de 522, en que su Santidad les concede su autori
dad omnímoda—in utroque foro—cuanta pareciere 
convenir para la conversión de los naturales y ma
nutención de la fe católica. Salieron trece religiosos: 
fray Martin de Valencia, legado apostólico y prela
do; fray Martin de la Coruna, alias de Jesus; fray 
Francisco de Soto; fray Antonio de Ciudad-Rodri
go; fray Toribio de Benavente; fray Juan deRivas; 
fray García de Cisneros; fray Juan Juarez (á quien 
llama Gonzaga en el convento de Belbis fray Alon
so); fray Luis de Fuensalida; fray José de la Coru
na; fray Francisco Jiménez, corista; fray Bernar
dino de la Torre, y fray Andrés de Cordova, lego: 
los primeros once profesos en la Provinca de San
tiago, que se habían pasado de la fundación de la 
Recolección á la Provincia de San Gabriel. Salie
ron del convento de Santa María de los Ángeles, 
primer convento de la Provincia de San Gabriel, y 
fueron al de Belbis á despedirse y por algunas co-, 
sas necesarias para el viaje: llegaron á Sevilla tres 
dias antes de la Concepción, donde la víspera lle
gó el general de la Orden; despacharon á fray Jo
sé de la-Coruna por algunos despachos y se quedó 
el religioso lego. Fray Bernardino se excusó de ve
nir, y en su lugar hicieron elección de otro, que era 
portero en el convento de Sevilla, fray Juan de Pa-
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los, porque hubiese en aquel apostolado otro Ma
tías en la subrogación de persona para llenar el nú
mero. De allí, recebida la bendición, se fueron á 
San Lúcar, donde el martes 25 de Enero (dia de 
la Conversión de San Pablo) se embarcaron; que 
si venían á convertir almas y eran vasos de elec
ción que traían el nombre de Cristo para dilatar su 
fe, habia de ser tal dia. 

2. Llegaron á la Isla de la Gomera viernes 4 de 
Febrero, donde fueron de la condesa regalados; 
cantaron el sábado misa á nuestra Señora y co
mulgaron todos los que iban, y volvieron á em
barcarse. Llegaron á Puerto-Rico á 3 de Marzo, 
donde estuvieron diez dias, y á 13 (en que cayó 
la dominica in passione) se embarcaron. Llegaron 
á Santo Domingo de la Isla Española, miércoles 
santo, á 23 de Marzo, y por el santo tiempo es
tuvieron hasta mediados de Abril. Embarcáronse 
y llegaron á fin de Abril á Cuba al puerto de la 
Trinidad, donde pasados tres dias se embarcaron 
y llegaron al puerto de San Juan de Ulúa, víspe
ra de la vigilia de la Pascua de Espíritu Santo, 
en 23 de Mayo, y por esto dice el ilustrísimo Gon
zaga que tuvo su principio esta provincia en la vi
gilia—vigiliae—del Espíritu Santo. [Feliz, pues si 
salieron dia de la Conversión del Doctor de las 
Gentes, llegan dia en que bajó el Espíritu Santo 
sobre las apostólicas cabezas en forma de lenguas 
para que predicasen por el mundo! Luego que el 
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invicto Cortés tuvo la nueva, despachó orden para 
que se les diese por el camino lo necesario. 

3. Pasaron por Tlaxcala, y viendo el dia de fe
ria tanta gente, dieron gracias á Dios de que les 
pusiese delante tan copiosa mies, y no pudiendo 
predicarles en su idioma, por señas mostrándoles 
el cielo, les daban á entender que venian para en
caminarlos á la gloria. Admiraban los naturales 
el traje pobre, viéndolos rotos y descalzos, distinto 
del traje de los soldados españoles, y decían Motoli-
nia: oyendo repetirlo tantas veces preguntó lo que 
quería decir, y sabiendo que quería decir pobre, Fr. 
Toribio de Beoavente trocó su nombre por Motoli-
nia. Salieron de Tlaxcala para México á pié, como 
habían venido, acompañados de muchos nobles, que 
ya eran cristianos; y salió con todos los capitanes 
y principales de México el católico Cortés á rece-
bir á los venerables padres: encontrólos en la cal
zada, y al punto, hincado de rodillas, besó la ma
no al venerable padre fray Martin de Valencia, y 
á cada uno de por sí; lo mismo hicieron los capi
tanes y principales (acto de pechos católicos), y 
volviéndose á los naturales, por su intérprete les 
dijo: Aunque yo estoy en nombre del emperador, 
gobierno los cuerpos; pero estos padres vienen en 
nombre de la cabeza de la Iglesia, que gobierna 
las almas con autoridad del mismo Dios que ado
ramos para encaminarlas á su gloria: todo lo que 
los padres mandaren obedeceréis, y yo he de ser 
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el primero que los obedezca. Acción que se pare
ció á la que hizo en el convento de Tezcuco, don
de habiendo azotado á uno de I03 principales por 
faltar á misa, se alborotaron los demás, y el cató
lico Cortés concertó con el padre que tardándose 
á la, misa lo enviase á llamar y lo despojase y azo
tase, como sucedió, que presentes todos lo hizo 
despojar y se dejó azotar Cortés del religioso en 
las espaldas: no echaría Dios á las espaldas el mé
rito de acción tan cristiana: hoy está el tiempo tal, 
que si un ministro azota á cualquiera, con oprobios 
y vilipendios lo azotan; y si no tiene quien le haga 
espaldas, le castigan con reprensiones, porque tie
nen los indios quien les haga, para salirse con sus 
maldades, espaldas. 

4. Después de quince días de llegados, que fué 
su llegada á 23 de Junio, juntó á Capítulo el ve
nerable padre fray Martin de Valencia, y dia de 
la Visitación de Nuestra Señora hicieron diez y 
siete religiosos elección de Custodio: salió con todos 
los votos el venerable padre fray Martin de Va
lencia: pusiéronle por nombre la Custodia del San
to Evangelio, resucitando este soberano título que 
tuvo la provincia de San Gabriel cuando se erigió 
en custodia el año de 1500 por concesión de Ale
jandro VI , hecha al venerable padre fray Juan de 
Guadalupe, hasta que el año de 519 se erigió en 
provincia con el título de San Gabriel, porque el 

reverealí-simo comisario general ultramontano se 
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llamaba fray Gabriel María: hizo una plática llena 
de espíritu, en que les significó que debían dar 
gracias á Dios por haberles elegido por predicado
res apostólicos en la conversión de un nuevo mun
do; que la predicación se habia de acompañar con 
guardar en la obra lo que predicaban con palabra, 
guardando á Dios Nuestro Señor la fidelidad divi
na de predicadores de su Evangelio. 



CAPITULO I I . 

De cómo se repartieron á diversas partes á predicar y ensefiar 
la fe de Jesucristo. 

5. Después de la elección de prelado, siguiendo la 
doctrina del Evangelio y mandato de Cristo Nues
tro Señor que á sus apóstoles sagrados ordenó, se 
dividieron de cuatro en cuatro. Unos á Tezcuco, 
que tenia cerca de treinta mil vecinos sin las pro
vincias que estaban á aquel reino sujetas. Otros á 
Tlaxcala, que tendria con sus sujetos cerca de dos
cientos mil; y otros á Huexotzinco, que tendria 
mas de ochenta mil, quedándose con tres compa
ñeros el venerable fray Martin en México: de es
tas cuatro primeras casas acudian á las cuatro par
tes de la Nueva-España los primeros obreros, que 
habiendo comunicado entre sí la manera de doctri
nar, se despidieron unos de otros con; lágrimas de 
ternura para la parte que les cupo. Fueron bien 
recebidos en todas estas partes, y lo primero que 
hicieron fué hacer traer á las tiernas plantas de 
los niños para que, como mas desembarazados, 
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aprendiesen las oraciones y se aficionasen desde 
luego al yugo evangélico, acordándose de lo que 
el espíritu Santo dice:—Bonuin est Viro si porta-
verit iugum ab adolescentia sua.—A la gente gran
de los hacian juntar en patios grandes, donde en 
latín los hacian persignar y rezar las oraciones: de 
allí acudían á los pueblos comarcanos, hacian jun
tar todos los niños y los tenian en la casa donde 
se hospedaban: las madres les llevaban de comer 
y ropa limpia; pero como veían que los indios no 
entendían el latin, ni cesaban do sus idolatrías, ni 
podían aprender la lengua, viéronse afligidos, y 
acudieron á la fuente de misericordia con la ora
ción, invocando á la virgen María y al glorioso ar
cángel San Miguel, que le eligieron por patrón de 
las lenguas; y desde entonces se mandó darle con
memoración á completas. Con este medio inspiró
les Dios que con los niños que tenian por discípu
los se hiciesen niños, y deponiendo la gravedad de 
sus personas, los ratos que podian se ponían á ju
gar con ellos con pajas y pedrezuelas para quitar
les la vergüenza y con la comunicación aficionarlos: 
traían papel y tinta, y en oyéndoles un vocablo lo 
asentaban al propósito de lo que se hablaba: en jun
tándose comunicaban sus escritos y sucedia no acer
tar: á los niños les enseñaban castellano; y corno 
aviles, á pocos dias los niños, no solo enmendaban 
lo que erraban, pero les hacian preguntas con que 
aprendían. En México, á los seis meses, el vene-
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rabie padre fray Luis de Fuensalida y fray Fran
cisco Jiménez la predicaron, ayudados de lo que 
fray Pedro de Gante y fray Juan Tecto habian 
aprendido. Proveyó Dios que una señora española 
tenia dos niños españoles, que con la comunicación 
de los muchachos hablaban con elegancia, y pidie
ron á Cortés les mandase dar uno de ellos: diólo 
de muy buena gana, y fué como otro Samuel pre
sentado al templo: llamábase Alonso, que después 
fué gran ministro, y se llamó fray Alonso de Mo
lina. A éste llevaban de pueblo en pueblo con el 
hábito, leía á la mesa y era maestro en la lengua 
de los predicadores del Evangelio. 

6. Los primeros pueblos que de México salieron 
á visitar, fueron, á instancia de los sobrinos de Mo-
tecuhzuma, Cuautitlan y Tepotzotlan, donde eran 
señores. A Xochimilco salió el venerable padre 
Valencia con fray Francisco Jiménez; y mientras 
se les explicaban los misterios de fe, se ponia en 
oración el venerable padre, pidiendo á Dios Nues
tro Señor su ayuda; y era tanta la devoción de los 
naturales, que salían en las canoas á llevar á los 
religiosos á sus pueblos comarcanos, que están en 
contorno de la laguna dulce: con esto y con los mi
nistros que vinieron el año de 25, 27 y 28, se acre
centó la conversión de las almas y se borró la ido
latría, valiéndose de los niños que traían los ído
los á los padres ministros para que los hiciesen pe
dazos: tanto valor y esfuerzo cobraron los niños 
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con la comunicación continua de los siervos de Dios, 
y tanto temor los naturales, que bastaban dos ni
ños que enviaba el padre á traer a los demás á su 
presencia atados, elegidos instrumentos, débiles 
para cosas grandes, porque mas se atribuye á vir
tud divina que á fuerza humana. 

7. No contentos los religiosos con destruir los 
ídolos, viendo que los sátrapas continuaban sus sa
crificios y celebraban sus fiestas idolátricas en que 
tenían su interés, determinaron destruir los templos, 
y el dia de año nuevo, año de 35, en Tezcuco, 
donde habia templos hermosos y torreados, que
maron los templos y las vestiduras gentílicas que 
usaban. En México, con este ejemplar, solicitaron 
con el gobernador que habia quedado en lugar de 
Cortés, se pregonase no se hiciesen sacrificios; y 
aunque en la conquista quedaron los templos des
truidos, en las ermitas celebraban lo que en los 
templos: procuraron quemar templos y vestiduras. 
Los españoles temerosos lo tuvieron á mal, por el 
peligro de que pudieran levantarse, y mas estando 
ausente Cortés y ser pocos los españoles que ha
bían quedado: corrió el rumor, y mas de treinta 
dias se pusieron en espía: los niños proseguían en 
el esfuerzo de ayudar á sus maestros. En este 
tiempo sucedió en Tlaxcala que saliendo á la plaza 
un sátrapa en figura del dios que llamaban—Ome-
tochtli,—salieron los niños de la escuela, y con 
ánimo varonil, predicando que era aquella figura 
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del demonio, fueron tantas las piedras que le tira
ron, que lo dejaron muerto y entre piedras se
pultado. 

8. Descubriéronse en este tiempo las minas de 
Zacatecas, y fuéronse los españoles saliendo de la 
ciudad, no acordándose del aliamiento que temie
ron y buscando el interés de ¿u plata que los lla
maba; pero quiso Dios Nuestro Señor que no se 
imaginase que cuando Dios guarda la ciudad está 
segura, y en vanó velan los que la guardan si Dios 
no la defiende. 

9. Los religiosos, que estaban en las cuatro par
tes, salían á predicar la fe y á visitar los pueblos 
para destruir los ídolos. De Tlaxcala salieron por 
todas aquellas serranías hasta la mar. De Huexot-
zinco á Cholula, Tecamachalco y Mixteca. De Tez-
cuco á Otumba y Zempoala, y todo lo que toca al 
Norte: la primera vez que salieron fueron de aque
llas provincias recebidos con arcos y festejos: en 
Tetepulco, después de haber oído las pláticas acer
ca de la fe y movidos de la devoción, quemaron un 
templo suntuoso que tenían, haciendo pedazos los 
ídolos. De México salían á Toluca y á todo lo que 
pertenece al Occidente á promulgar la fe y á des
truir las raíces de la idolatría. 



CAPITULO I I I . 

Del modo que tuvieron pora catequizar y cuándo empezaron á 
administrar el santo bautismo. 

10. Los primeros años pusieron todo cuidado en 
la enseñanza de los niños, teniéndolos consigo sin 
dejarlos ir á sus casas: traíanles las madres sus
tento y ropa limpia, y fueron bautizando á los que 
ya estaban instruidos en la fe, y estos niños eran 
los que en voz alta rezaban, enseñando á la gente 
grande: bautizaban á los niños pequeños que les 
traían, porque admitida la fe de los principales, no 
habia riesgo de que se quedasen en su infidelidad, 
los que hicieron alguna contradicción fueron los sá
trapas y sacerdotes falsos de los ídolos, y para 
convencerlos tuvieron muchas sesiones de deman
das y respuestas con ellos: todas las trae á la letra 
el padre Sahagun, en dos partes divididas: en la 
primera trae treinta capítulos y en la segunda vein
tiuno: doctrina del Espíritu revelada con que con
vencieron á los dichos sátrapas y desterraron de 
la idolatría. El padre fray Toribio dice, que ha-
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hiendo enviado un cacique del pueblo de Quitla-
huae por loe padres, por varias veces fué el padre 
fray Martin de Valencia: recibiólo con gran rego
cijo, y habiéndoles predicado y bautizado algunos 
niños, fueron tantas las instancias de este cacique 
y la diligencia que puso, que en aquellos dias supo 
persignarse y el Pater noster y Credo, y á sus rue
gos lo bautizó y le puso Francisco, y fué el que 
llevó á México muchos muchachos á que apren
diesen la doctrina, y edificó, luego un templo al 
príncipe de los apóstoles San Pedro; y hoy residen 
en el .pueblo (á quien la primera vez llamaron los 
padres Venezuela, por estar en una isla muy ame
na) los padree de Santo Domingo. 

11. Bien sabían aquellos primeros padres que 
para bautizar á los adultos son tres cosas necesa
rias: voluntad, fe y penitencia. La voluntad, con 
la predicación la hallaron en los naturales pronta, 
ó porque quiso Dios Nuestro Señor llamarlos con 
inspiraciones, ó porque fué la predicación tan efi
caz, que eran las instancias y peticiones muy con
tinuas; pero para la inteligencia de la fe que habían 
de recebir (porque uno que es bautizado y los mis
terios ignora, es como si se bautizara un dormido); 
para esto se valieron de la enseñanza por medio de 
la doctrina cristiana, y ;para la penitencia el que 
detestaran de la idolatría arrepentidos, con protes
tación de no volver á sus yerros: la voluntad es 
necesaria paca la sustancia del sacramento, como 
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ío determina el Concilio Toletano, 4 cap. 55, d. 
45; y así, se le pregunta por tres veces repetidas 
al adulto si quiere ser bautizado: la fe es la que 
San Pablo predicaba á los gentiles y San Pedro 
pedia á los hebreos. (Actas, 20 v. 8.) La peniten
cia es la verdadera detestación de la vida pasada, 
y la promesa de no volver á los yerros cometidos. 
Viendo, pues, el segundo año que estaba la mies 
madura y las instancias repetidas, determinaron 
empezar el bautismo por los barrios poniendo un 
dia á todos Pedros, otro dia Juanes, y así de los 
demás santos; y el primer dia, víspera de San Juan, 
en el patio de la capilla de San José bautizaron 
entre todos cuarenta mil personas, y los demás dias 
á seis y á cuatro mil: preparáronse lo3 santos va
rones para empezar esta obra con ayunos y disci
plinas: en Tezcuco al tercer año concurrieron de 
aquellos lugares promulgado el bautismo gran nú
mero de gentes, ya tenían otros cinco religiosos que 
habían llegado el año de 25 á fray Antonio Mal-
donado, fray Antonio Ortiz, fray Alonso de Her
rera y fray Diego Alraonte, que habían venido á 
los nueve meses de la provincia de los Angeles, 
sin otros .que habían venido de Santo Domingo á 
ayudar á los primeros padres. Fué este bautismo 
sin óleo porqué no lo habia, y después que lo hu
bo fueron llamados para ponerles los óleos y para 
confirmarlos: con los moribundos que pedían el 
bautismo no era con tanto rigor el catequizarlos 
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por la necesidad preguntando los principales mis
terios, como aconteció con un hijo de Motecuhzu-
ma, señor de Tenayuca, que estando enfermo en 
el barrio de San Hipólito, fueron llamados los re
ligiosos, y por ser hijo de*tal persona, á quien Cor
tés sacó de México la noche triste y se quedó es
condido en Tepotzotlan, fueron los oficiales reales, 
y al bautizarle, diciendo las plabras:—Non te latet 
Satanás—tembló de tal suerte, que creyeron que 
entonces salia el demonio y lo dejaba: fué su pa
drino Rodrigo de Paz, alguacil mayor de la ciudad, 
y se le puso por nombre Rodrigo: & su entierro 
acudió toda la ciudad y se enterró en la iglesia 
parroquial de San José con toda'ostentación, como 
lo refiere el padre Motolinia y el padre Mendieta. 



CAPITULO I V . 

Del orden que tuvieron para administrar los santos sacramentos 
y la doctrina cristiana. 

12. Ampliada la fe de Jesucristo para qae to
dos uniformes acudieran al ministerio apostólico 
que ejercían, con la noticia de los ritos antiguos de 
la idolatría, buscando medios para desarraigarla y 
para introducir las costumbres santas de la fe ca
tólica, juntó á concilio co'mo legado apostólico el 
venerable padre fray Martin de Valencia, y fué el 
primer sínodo que se tuvo en la capilla de San Jo
sé con asistencia de cinco clérigos, diez y nueve 
religiosos, tres letrados y el marqués del Valle don 
Fernando Cortés: lo que en él se determinó trae 
en un antiguo cartapacio el venerable padre fray 
Gerónimo de Mendieta, acerca de la doctrina cris
tiana y sacramentos. 

13. Acerca del bautismo, por los muchos que 
se bautizaban hicieron trasladar una forma de bau
tizar breve que estaba en un Manual Romano an
tiguo, que después se imprimió el año de 540 por 
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mandado del ilustrísimo sefior Zumárraga, que du
ró muchos años, hasta que vino la forma de Pau
lo V y Urbano VIII . Señaláronse dos dias en la 
semana para que trujesen los que se habían de bau
tizar: domingo por la mañana y jueves en la tarde. 
Luego que vinieron óleos consagrados llamaron á 
los que no los habían recebido, que venían en estos 
dias; y dice el venerable padre Mendieta, que él 
puso los óleos á muchos que no los habían recebi
do. De la contradicción que hubo y declaración de 
Paulo III , en que dio por legítimos bautismos por 
bula (su data el año de 537) diremos después. 

14. Acerca de la confirmación no se determinó 
cosa. El venerable padre Motolinia, en el camino 
que hizo á Guatemala, hizo confirmaciones; y solo 
de él se escribe haberlas celebrado después en el 
Nuevo-México: las hicieron y hacen los custodios; 
y así, acerca de la confirmación, fuera de los do
mingos que van á los pueblos comarcanos y aldeas 
sujetas á la cabecera, en que se confiesan y sacra
mentan los enfermos, se mandó se diese dos veces 
al año vuelta á todos los pueblos y donde hay nú
mero crecido se empezasen las confesiones anuales 
desde la septuagésima. En esto de llamar á confe
siones, dice el padre Mendieta que son tan impor
tunos y solícitos, que apenas se sienten con cual
quiera achaque, por leve que sea, cuando luego pi
den confesión: entonces digo que lo harían por so
correrse con puntualidad, y hoy lo harán por dar 
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quehacer á sus ministros. Ordenóse que antes que 
se casaran los hicieran confesar para que en gracia 
recibieran el sacramento del matrimonio, como hoy 
se practica. 

15. Acerca de la comunión sacramental, los pri
meros años se la denegaron por neófitos: los prime
ros que empezaron á gozar de ese bien los asenta
ban por cofrades, y con las pláticas del venerable 
fray Pedro de Gante fué tanta la devoción con que 
lo recebian, que al que la primera vez comulgaba 
le ponían una guirnalda de flores, y con las vesti
duras más ricas y limpias venia á la iglesia, ha
biéndose confesado el dia antecedente, y se recon
ciliaba: estaba en ayunas hasta medio dia, que se 
iba á su casa, de donde le salian á recebir con sa
humerios. Recogíase, sin hablar palabra en el ora
torio, y dábanle de comer: lo que sobraba al co
mulgante repartían entre todos por reliquia. Vol
víase otra vez á la iglesia, donde estaba hasta que 
al entrarse el sol, el padre los despedía, habiéndoles 
hecho pláticas espirituales y otros ejercicios devo
tos. Salian de uno en uno en silencio y compungi
dos: esto ha quedado establecido entre ellos, que 
dura «sta devoción de que los españoles reciben 
buen ejemplo. Si acaso ha llegado la Pascua de 
Resurrección y no han comulgado, no comen car
ne hasta comulgar, y si la comen se acusan de ello. 
Antes de Pascua de Navidad, si han de comulgar, 
dejan la carne algunos días: á ésta llaman cuaresma 
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de San Francisco por el adviento. No extrañaron 
la comunión sacramental porque el demonio les ha
bía enseñado otra supersticiosa, como queda esori-
to en la segunda parte, tratado tercero, cap. XXV", 
antes agradeoidos tienen en la memoria á aquellos 
primeros padres que les concedieron la comunión 
sacramental. 

16. Acerca de los matrimonios, donde se podían 
ofrecer algunas dificultades por los impedimentos 
(con facilidad recibieron el tener una mujer en ma
trimonio, porque aunque en su gentilidad tuvieron 
muchas, era una sola la que tenían por señora y 
las demás como concubinas), para que con más fa
cilidad y con acierto se obrara eu materia tan es
crupulosa, en todos los pueblos señalaron dos y tres 
indios que los trujesen á presentar con testigos: los 
jueves y sábados hacían información si tenían im
pedimento: á cada cual á solas se les preguntaba 
la voluntad para la libertad del matrimonio. Pre
gúntaseles si son cristianos y si saben las oracio
nes: si acaso las ignoran, se remiten á la casa de 
algún principal, donde las aprendan en ínterin que 
corren las amonestaciones; y si acaso ha sido lle
vada del novio 6 huida con él para casarse (que lo 
ordinario en esta gente es dejar la casa de sus pa
dres y. buscar marido), entonces se pone en parte 
segura, donde no tenga ocasión de pecado, porque 
hechas las informaciones y asentados en el libro, 
se tratan como casados, y ni los padres ni ellos 
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hacen escrúpulo de juntarse. Esto se ha prosegui
do y se observa, ajustándose con puntualidad á las 
ordenaciones del concilio. 

17. Acerca de la doctrina cristiana y el oír mi
sa, ordenaron que muy de mañana los merinos de 
cada barrio y los alcaldes despertaran la gente (que 
es ordinario en ellos el acostarse con las gallinas y 
levantarse con los gallos), y que cada barrio con 
una cruz por delante viniese rezando las oraciones 
á la iglesia. Era para dar gracias á Dios el oír los 
domingos despertar con el rezo de las oraciones. 
Ibanse juntando en el templo, y en ínterin que sa-
lia la misa se estaban rezando, diciendo uno y res
pondiendo todos. Acabada la misa, se contaban por 
sus tablas cada barrio de por sí; y ú alguno falta
ba, daba razón el merino si estaba enfermo, y si no 
se le apuntaba para notar y castigar la falta: lo 
mismo se hacia en los pueblos de visita, que cuan
do llegaba el religioso los hallaba en la iglesia re
zando, y dicha la misa los contaba. Rácese así, y 
se dispone el que sea temprano la misa para que 
haya lugar de bautizar los niños y de confesar en
fermos, y volverse el religioso á comer á la cabe
cera por no dar cuidado á los pobres naturales.Es 
costumbre que el sábado, ó la víspera de la festi
vidad en que se ha de ir á decir misa, vengan dos 
ó tres de los oficiales de la iglesia á dar noticia de 
los bautismos y confesiones ó casamientos, para 
prevenir los óleos y dar orden de lo que hay que 
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hacer: este orden se observa én todas las Indias 
por importante. 

18. Acerca de la enseñanza de los niuohachos, 
se ordenó que así los niños varones como las niñas 
se junten en la iglesia todos los días, desde las ocho 
hasta las diez para que les enseñen las oraciones 
(salvo el sábado, que se les da lugar para lavar la 
ropa y para que vayan y vuelvan de cada barrio): 
se señala un indio grande que las cuide. Los varo
nes aprenden á leer y escrebir por un maestro de 
los cantores: de estos, algunos aprenden á cantar y 
otros el ayudar á misa, para que sean los unos dé 
la capilla de cantores y los oti'os sacristanes. En 
dando las diez, se canta la salve con los de la oa-
pilla, que asisten y se ocupan en estudiar la mú
sica el tiempo que las muchachas le ocupan en 
aprender la doctrina. Tienen sus tablas con distin
ción de barrios, y el nombre de sus padres, y se 
cuentan para notar la falta. 

19. A los principios, los padres traían á matri
cular sus hijos para la doctrina; y ya ha llegado 
tiempo que aunque el religioso salga á empadronar
los, los esconden; y aun empadronados, por sus
traerlos á los españoles, los dan para que les sir
van por interés de salario cada mes; y esto ha sido 
causa de notable perdición, porque se quedan sin 
saber las oraciones, que como les dan salario no 
quieren algunos españoles tener ese cuidado; y si 
lo tienen, se las enseñan en castellano, que no en-



tienden, y echan muchos cuatros; y lo peor es que 
a pocos dias los visten á ellos y a ellas en traje 
diferente, y viéndose en traje de españoles se lla
man á mestizos y pierde su majestad sus reales 
tributos, y se sustraen del servicio personal de la 
república, quedando cargados los que traen el tra
je de naturales; corruptela en que se debia poner 
remedio. Los padres y parientes, que ven á estos 
mejorados y libres, por asegurar más su malicia, 
hacen que se empadronen en las parroquias de es
pañoles, y se previenen en llevarlos á bautizar á 
las parroquias de españoles para que los tengan 
por mestizos, negándose á su naturaleza por verse 
libres de la doctrina y el tributo. En los pueblos 
donde no tienen tantos que los defiendan como en 
las ciudades, ni hay mas que una parroquia para 
todos, no es tanto el desorden como en las ciuda
des; y con todo, se huyen de su patria buscando 
la libertad que hallan en las ciudades. Esto no su
cede en el Perú, causa de que sea más considera
ble para su majestad el renglón de los tributos del 
Perú que el de la Nueva-España; porque como los 
tributarios están encomendados á los caciques, no 
les consienten sustraerse; y aunque se vistan de se
da y ciñan espada, son los primeros que se encuen
tran en la doctrina; y si alguno se ausenta, aunque 
esté á cien leguas, envían por él y con prisiones lo 
reducen á su pueblo y su doctrina. 

20. Con todo, el ilustrísimo señor don fray Ber-
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nardino.de Cárdenas, franciscano, en él Memorial 
que presentó al real Consejo, impreso en Madrid el 
año de 34, en el folio 50 se lamenta de que habien
do mandado don Francisco de Toledo que los mes
tizos no pagasen tributo ni los obligasen al servicio 
personal, y á los cholos, hijos de mestizos y de in
dias, ̂ e minoraban los indios y se apoyaban adul
terios y amparaban estupros; porque las indias, por 
ver á sus hijos con esté privilegio, se mezclaban con 
españoles y mestizos, de que se seguían innumera
bles ofensas contra Dios y contra su majestad, y en 
su hacienda real se minoraban los tributos, y hacían 
falta los que labraban; las minas, pues podía tener 
más de diez mil barreteros más que las labrasen y 
tributarios que le socorriesen; y dando el remedio 
(dice) que se mandase que todos Jos hijos nacidos 
de indias, fuesen hijos de cualquier padre, se tu
viesen por naturales, pues la condición de la per
sona sigue el vientre, según ley; que no hay razón 
para que el que nace de esclava (sea el padre quien 
fuere) no sea esclavo, y que el que nace de tribu
taria no'sea tributario, que con eso se aumentarían 
los tributos y el español se abstendría de mezclar
se con india por no ver á su hijo mitayo (que así 
llaman á los que se ocupan en el trabajo personal). 
Si esto sucede en el Perú, donde se tiene con los 
tributarios cuidado, ¿qué será en México, donde 
cualquiera natural se viste de traje á su arbitrio y 
se finge mestizo por su antojo? Es también en agrá-
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vio manifiesto de los naturales,-$üés; sienten' él ver 
gozar del privilegio á los hijos tau5 maPhabidös, y 
á los suyos ! dé legítimo' matrimonio engendrados, 
oprimidos; y que si un negro esclavo tiéfié hijos 
én' una india, 'son también reservados y dé mejor 
condición qué los¡hijos legítimosdé los indios/ Si 
por todos corriera por igualdad la ley> y sé man
dara qué sé'criaran no con traje deféspáfi61 áin'O de 
indio, se hicieran como indios y dé la ifiisma con
dición, pues son dé sü mesma naturaleza,' ¿qué 'de 
pecados se evitaran? ¿qué de provechos le'fei^uie-
ran?* Por cédulas dé su majestad está mancado que 
no les consientan á los indios aMar en1 silíá^áca-
ballo, traer armas y mudar de traje; / cihfcr/ años 
há que se pregonó qué nó usasen bapotésjypbrél 
mismo caso, viendo: que hada se ejéóütába, sé mul
tiplicaron los capotes, y no sé precia» de traer do
mó sus antepasados tilmas. 



CAPITULOV. 

De .las contradicciones one. ha tenido la adminiatraeipn 
de religiosos. , 

PRIMERA CONTEADICCION. 

21. Con haber procedido los priineros, apostóli
cos varones con tanto acuerdo predicando la fe, 
catequizando á los infieles, enseñándoles las ora
ciones aquellos primeros años, habiendo tenido con 
los sátrapas más de sesenta juntas en que después 
de las demandas y respuestas detestaban la idola
tría, se dieron por vencidos y se hicieron pedazos 
innumerables ídolos, no faltó de los que vinieron 
después una contradicción.en que ejercitó Dios á 
sus siervos .en la paciencia para que Be les aumen
tase el mérito, porque corrió opinión de que no era 
bautismo el que. habían hecho por no haber puesto 
óleos, «aliva y candela,, sino que antes habían he
cho un pecado, mortal ¡en cada, bautismo qjieshabjian 
hecho, porque 4 los. adultos no se debían bautizar 
sino en los dos sábadosj 4® ̂ egureccion y Pente
costés. Juémotabjeja &o¿ufetu£ cU? QQaojeftoia y el 
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alboroto que causó la contradicción: ño hay"fue 
admirar que esto pasara en esta iglesia, porque en 
la primitiva tuvieron contradicción con los sagra
dos apostóles, que dijeron algunos que los gentiles 
se debían circuncidar primero antes de bautizarlos, 
causa de juntarse al primer concilio, donde se de
terminó no era necesaria la circuncisión antigua. 
Los que pusieron esta objeción (dice el padre Men-
dieta) fueron los que, como el levita y sacerdote 
del Evangelio, no se compadecieron del que cayó 
entre Jerusalem y Jericó en manos de los ladrones; 
no acudieron con el vino de la caridad y el óleo de 
la misericordia, como lo hizo el samaritano compa
sivo. Estos escrupulosos no «e ocupaban en la con
version de los infieles, ni aprendían lengua; antes 
les causaba fastidio la desnudez dedos indios, y * 
hubo quien dijera que sus estudios no los habia 
de emplear en gente tan torpe. Notificóse que no 
se prosiguiera con los bautismos; y en Tlaxcala 
concurrieron más de dos mil personas, y viendo 
que no lea daban el bautismo, se volvieron-oon 
llanto de lágrimas desconsolados. En Guacaohula 
sucedió en ésta ocasión, que llegaron dos viejas 
que apenas sé- podían tener; y viendo que no das 
bautizaban,-comenzaron con lágrimas á decir: ¡A 
mí, que creó en Dios/ me echas de la iglesia! jde 
la casa de Dios misericordioso me despides! Mira 
que vengó, de lejos, y que si me vuelvo me moriré 
en el camino siií bautismo. Tantas fueron las pía-
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gas y lágrimas, que compadecido el religioso las 
bautizó, y á pocas horas murieron. ¿Quién duda 
que seria fuerza dé predestinación divina? Pasó el 
caso á la real audiencia, que mandó se prosiguióse 
el bautismo, y remitió al Consejo real de Indias, 
de donde, consultado el Pontífice Paulo III , res
pondió en la bula dada el año de 537 (en 15 de 
Mayo) dando por verdaderos bautismos los hechos 
y por legítimo sacramento, y ordenó que de allí 
adelante, habiendo multitud, se les pusiese la sal, 
saliva, candela y cruz á dos ó tres, y se prosiguie
se con el bautismo y Óleos á cada cual: en está bu
la les señaló á los naturales las fiestas qué deben 
guardar y los ayunos que deben hacer. N 

22. Bien pudieran advertir los escrupulosos con
tradictores, que en el reino dé Valencia, en la con
versión de los moros, se había usado así del bau
tismo por ser muchos, donde asistieron muchos 
hombres doctos, y que aquí fueron muchos más, 
pues él año de 40 el padre fray Toribio conoció 
pasaban de seis millones (Torq., lib. 6, cap. 8),.y 
que venían ya catequizados, rezando el credo, de 
lejas tierras á pedir el bautismo. En los Hechos de 
los Apóstoles (Aci. 8, v. 38), se dice que cuando 
San Felipe bautizó al eunuco de la reina de Can
dada, oMciendo creó en Jesucristo, dijo: ¿Quién me 
prohibe el que yo sea bautizado? Y lo bautizó con 
agua solamente y las palabras sacramentales. Cuan
do San Valeriano,' esposo dé Santa Cecilia, íué á 
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pedir el bautismo á San,Ur baño, .dijo, el,saín to Pon
tífice:, Éstei, si no creyera, no viniera ,en busca del 
bautismo. Y venia de poco más de una-legua; p^es 
¿qué seria de los que yenian de tan. lejos, á voces 
rezando el credo? Fuera de que estos varones se 
valían de la oración, eran escogidos de Dios para 
tan santa obra, y no habia de permitir que errasen 
en materia tan importante. La necesidad vigente 
era manifiesta, porque ¿dónde pudiera haber saliva 
para tantos, ni que. tiempo pudieran tener tan po
cos sugetos para administrar, todos los sacramentos 
y enterrar los, difuntos, no .faltando en lo esencial 
y s^siancialdel ba¡utismo? ¿En tonta, urgencia, ha
bían de dejar de bautizar á los que el Padre celes
tial traía .^lgreniio de, la; Iglesia, por acudir á lo 
ceremonial en necesidad, tan ¡grande? Después que 
yinp ;la bula se juntaron en Guacachula tantos, que 
en menos de cinco días, [dice el padre fray Toribio, 
que, entre dos religiosos, el uno con Jos óleos, y el 
otroMppn el agua, bautizaron más de catorce mil. 
EnXuchjmjilco se.,bautizaron ry casaron en un dia 
más de tres mil personas, {Tprq., Hb.. 16, cap. 11.) 

23. No paró la contradicción en el.bautismo, 
porque .acerca de los bautizados, hubo quien dijera 
que los indios no eran, racionales; lo contrario acre
ditó María Santísima, porque, se sirvió. ]a Madre, de 
Dios en ese tiempo de aparecerse á Juan Diego en 
la imagen de Guadalupe, y, otro Juaa Diego halló 
en el monte á,la imagen^ 
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Poníanles tantos defectos, que los juzgaron por in
dignos del bautismo; y no se acordaban dó que le 
mostró Dios al príncipe de los apóstoles San P,e-
dro (Act. 10) aquella sábana de sabandijas cuan
do venia Cornelio á bautizarse, en que conoció que 
no era Dios aceptador de personas. El señor obis
po Montenegro ¡ (Ub„ 3, sex; 10, foh 294) aprobó el 
bautismo de aquellos apostólicos varones; y en el 
folio ¿9^4,8,0. lamenta de que,se consumieron en la 
Isla Española y las ,de Barlovento ¡mas. de veinte 
millones, sin que hubiese quien aprendiese la ien-, 
gua para explicar los misterios de. nuestra santa 
fe,'( quedando sin ,el. bautismo tantas almas, y cita 
al señqr don fray Bartolomé de; las Gasas:; allí da los 
documentos y lo que se debe saber para ser bau
tizados. , 

24. Acerca del número,- dice el presbítero (jo
mara: Líos frailes ole/San F^anciscp, bautizaron mu
chísimos^ mi^Qnets; pero 1o dicen ellos, como, ponien
do duda : en que hubiese tanta gente, cuando la 
experiencia.mostró la verdad, que, si .hubiera ye-
nido á esja.tierra hubiera yi^o más dedo que le 
parece impqsible: si leyera los, vemte millones del 
señor Montenegro., sin otros veinte rmiUpnes que 
dice de los quijos (que habitan el rio grande de las 
Amazonas) sin bautizarse, y si hubiera leído al se
ñor Solórzano, quedice, haber bautbado.ía religión 
de SanJFrancisco en la Nueva-España inâ s de diez 
y pcho millones, como- lp cita.1en.,su.rnanjfies^O;el 
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muy reverendo padre Salinas (folio 61), pudiera 
poner duda en número tan excesivo y tener por 
Verdad una cuantidad tan corta. 

SEGUNDA CONTRADICCIÓN. 

25. El año de 555 fué celebrado el segundo sí
nodo mexicano, y salió un decreto qué se notificó 
á las religiones no determinasen en causas matri
moniales sin dar parte al ordinario. Trataron los 
señores obispos qué de allí adelante no se diese 
licencia á los religiosos para edificar nuevas igle
sias, puesto que mandaba su majestad en la comi
sión que da á los vireyes que sea con acuerdo del 
ordinario. 

26. Respondieron las religiones á la notificación 
del decretó con las bulas de León X y Adriano VI , 
apelando al Consejo real, donde visto el decreto y 
privilegios, respondió su majestad poruña cédula da
da en Valladolid el arlo de 57: «Lo cual visto por 
«nuestro Consejo de Indias, juntamente con el"sí-
ánodo por vos hecho, y con las dichas bulas y pn
ce vilegios, fué acordado que debia mandar está cé-
« dula para vos, y yo tuve por bien. Por lo cual os 
« ruego y encargó, que acerca de lo dicho nó hagáis 
¿novedad alguna, & c , y guardéis sobre ello á las 
«dichas religiones sus privilegios y exenciones.» 

27. En cuánto ala édifiéácibn de las iglesias, se 
despachó otra cédula el'mismo afió ;de 5't^á Sí de 
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Abril, en que dice á; los vireyes: ¿ «Y daréis orden 
«que se hagan monasterios en -esta'tierra, en las 
«partesy lugares donde viéredes que conviene,!sin 
« que necesaria sea licencia y acuerdo del diocesano.]) 
Por la resistencia que las religiones hicieron*con los 
privilegios, intentaron poner algunos clérigos y qui
tar algunas casas; : y; para excusar litigios: vino cé
dula á fecha del mismo año de 57 en 30 de Mar
zo, en que. dice no se pongan clérigos donde hubie
re religiosos. En otra cédula^ fecha en Madrid el 
año de 562, haciendo relación de las dos cédulas, 
dice su majestad al virey la use solamente con pa
recer de vos: «Se puedan edificar iglesias y monas-
«térios;» y la otra, «para donde hubiere religiosos 
«no se pongan clérigos, proveeréis no se haga agra
ce vio alguno á los dichos religiosos.» , Con' estos 
despachos quedaron las religiones afligidas algo 
consoladas. 

TERCERA CONTRADICCIÓN. 

.28. Pasaron algunos años con quietud los reli
giosos, aunque no la tenían Jos ordinarios, porque 
viendo á los provinciales poner y quitar ministros, 
cosa -que no se practica en la«autoridad de los seño
res obispos comoentre religiosos, dieron noticia al_ 
real Consejo, y vino una cédula el año de 74 con seis 
puntos.; El primero, que ningún religioso subdito 
ni prelado pase á laiNueva-Espafia sin'licencia dé 
su majestad.1 Segundo: qüe^ningun prelado mayor 
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gobernador > dé ¡su «lección, para :cuando sea nece-
sario le dé su auxilio. Tercero: que entreguen al 
virey una ilista de los pueblos todos íquetadmkis-
tran. Cuarto: que cada año den una -lista mi i viréy 
de los sugétos queihayyen ;la provincia, con ísüa ca
lidades . Quinto: que - den una, lista ¿desloa; sugeios 
que ocupan las doctrinas, y ésta lá'envié: al virey, 
al diocesano, para r̂ ue le ¡conste de. lo querestá pro
veído, y en--qué sügetos. cSexto: que.puesto;uncu
ra no se puedan remover sin dar parte al yirey ó 
gobernador. Esta cédula intimó él señormr-ey don 

•l̂ ariÉr^Seiuifaeztiáí'.'les provinciales;: .• T¡;, 
29. Juntáronse losiprelado^, yemcuanto á los 

cuatro puntos no; hallaron dificultad porque i así: se 
ejecutaba, porqué con licencia de su majestad pa
san todos los religiosos, y en la rtabla;capitular-que 
se presenta al virey se le da noticia de- lósísugetos 
en los puestos: á.lo último del quinto punto, y á 
todo el sexto, respondieron que el dar noticia al 
Ordinario jdé los sugetos en puestos^ era abrir la 
puerta. á -que se les preguntase ¿por <qué¡ ;razon ¡ se 
puso aqueste y na aquel? Y que la religión tiene 
fundamento para qne sea aqttel y no éste,, y no 
siempre puede dar la razón, porque seria enddesho-
:Aoi\'del'feHgiúso.ifi&l:sextorpQntQ/^pQBaierbá-«er 
absolutamente contra la exención municipal de : la 
religión, idê no poder el provincial, ouandoconyiene 

¡ á los r^ligiosp^tquoíeslán é¿m©bidiBnciayyelífler 
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con parecer'del^élior viréy, efa dar manó5 afuera 
para! poder-quitar' y poner- prelados "según arbitrio 
aje'n'ocbntfactfnstítüctó 
tar defectos : que deben' estar :ocultos; lo cuál' visto 
por su níájéstád,; mandóque' se' suspendiese la' eje
cución de'lá : cédula. '"• 

CUARTA: CONTBÁDiCCtÓN-. 

30. Pasaron algunosSafios lósrétígidSóSooní so
siego,' hasta que por un informé remitido del %eSór 
obispó dé TlMcala'déque decían lós'religiosijs que 
«líos" adffliaistráfaan por Caridad, y nó de obligación, 
á cuya causa estaban süá'cóMenOiaslib'réS de ós-
crúpültíHéñ'ksTaltasVsü^licótá'sü majestad ¡qúélas 
tuviesen los clérigos, para, quepor Obligación'ad
ministrasen' y pudiesen los obispos rééonoéer las 
parroquias: de esto resultó que vino una cédula el 
áfio SS^én qué sumajiéstad^mábdaí)» se pteselata-
sen clérigos para las doctrinas, así en las fundadas 
como en las nuevas, y fuesen preferidos á los frai
les, pues decían administraban de caridad. Presen
tóse esta cédula éh lá : real Audiencia -por haber 
muerto el conde dé la Córufia, y él señor-obispo 
presentó algunos clérigos pitra las mejores í doctri
nas €é ! su obispado; . 

31. Las Religiones apelaron para el Consejo, en
viaron procuradores, fué informe Se la feal ; Au-
dienéítfy>del^óf^arzobispo D. Pedro <3á&y&]de 
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Contreras, como visitador, en que. decía: que como 
arzobispo deseaba para sus clérigos las doctrinas, 
perp como ministro de su majestad avisaba que con 
la administración de religiosos estaba mas descar
gada su real conciencia, porque los clérigos eran 
pocos y las lenguas en que se administraba muchas: 
que éstas las sabían los religiosos por haber admi
nistrado tantos arlos. ítem: que donde se pusiera 
un clérigo solo que apenas se podría sustentar, asis
tían dos-,.y tres que fácilmente se sustentaban, fue
ra de que seria crueldad quitarlos de sus conven
tos que, con su sudor, habían edificado; y siendo 
como eran tantos, no había mas de cuatro lugares 
grandes donde no pudieran sustentarse, y en todo 
caso debería su majestad, como á vasallos, susten
tarlos; y que si su majestad les quitaba las doctri
nas fundadas, cómo se podrían animar á fundar 
tantos, como faltaban por fundar, con estos infor
mes. Se suspendió la ejecución de la cédula por 
entonces. 

quinta contradicción. " 

32. El año de 585, por parte del santo. Concilio 
Mexicano (que entonces se celebraba), se notificó 
á los prelados de las religiones un decreto^ su fecha 
á 22 de Julio, en que se hacia notorio un Breve de 
Gregorio XI I I del año de 83, en. que revocaba to
dos los privilegios de las religionesy reduciendo al 
derecho común, y decretos del santo .Concilio'di-
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chos privilegios, en que se manda que el ejereieio 
de párrocos sea con autoridad de los obispos. 

33. Juntáronse los M. R . P P . F r . Alonso Pon-
ce, comisario general de San Francisco; Fr. Domin
go de Aguiñaya, provincial de Santo Domingo; Fr. 
Pedro de San Sebastian, de San Francisco, y Fr. 
Juan Adriano, de San Agustín, y respondieron: que 
que ya tenían noticia del Breve, pero que sin es^ 
crúpúlo administraban, porque no hablaba de los 
privilegios á su majestad concedidos, y á ellos co
municados: suplicaron no se hiciese novedad algu
na hasta dar aviso á su real consejo. Que por la du
da consultase á Su Santidad, pues el mesmo Breve 
decia, que sihábiá alguna duda, se'llevase á su pre
sencia, y que no fuese por inferior suyo determina
da: protestaron se aguardase la resolución de su 
majestad; que con brevedad enviarían procura
dores.- • . . .•; 

34. Salieron luego por el mes de Septiembre; y 
aunque llegaron tarde por las grandes tormentas 
de la mar, y haber arribado á la Bermuda, fueron. 
bien de todos recebidos, menos de los del Consejo, 
que querían perpetuar su dictamen. Fueron recu
sados, y su majestad hizo junta en que .entró su 
confesor el abad de Burgundi, y otros siete perso
najes de ciencia y dé conciencia: y repetida por tres 
veces la junta, salió decretado que, se suspendiese 
la cédula del año de 83 y se remitiese nueva orden. 
Estavino.en cédula delaño de 85, y snfecha á l ? de 

VETASCORT.—TOMO III.—6 
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Junio (que al misino tiempo andaban en Méxicoks 
notificaciones, y eñ España las juntas), en que in
sertada la cédula, manda que se suspenda, y que 
dejen libres las doctrinas á los religiosos, para que 
libre y pacíficamente las qué han tenido, tienen y 
tuvieren, las tengan como las han tenido sin nove
dad alguna en la forma de proveerlos, y presentar
los á ellas, y que se tengan por curas dé obligación; 
y no de caridad; y esto encarga á cada provincial 
con cédula despachada en 25 de Mayo del mismo, 
lo den á entender á los ministros- Lo que de nue
vo trajo la cédula fué: "Que cada,obispo en su dis<-
" trito visitase las parroquias, y en ellas el Santí* 
" simo Sacramento, pila bautismal, fábrica y limos* 
^ na para ellas; y que los religiosos se visiten en 
^aanto curas, y que teniendo cuidado particular 
"de l honor de ellos, en JOB excesos se dé aviso á 
"sus prelados para que los castiguen; y de no ha-
" cerlo^ hagan conforme á lo dispuesto por el Oon-
" cilio Tridentino, pasado el tiempo en el contení-
" d o . " Con esta Cédula quedaron los señores obis
pos con autoridad: sobre las doctrinas de los religio
sos, recibiéndolos en las visitas por pastores en sus 
personas (aunque no se envían visitadores), porque 
la visita ha de ser por sus propias personas; cuan
do mucho podrán enviar por visitadores de la mis
ma religión, como lo manda su majestad en cédula 
despachada al obispo de Oaxaca, año dé 595, en 
21 de Septiembre, que refiere en sus Adverten^ 
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cías el padre, Juan Bautista, foi. 380, á la letra. 

35. En la plana antecedente de 376 trae toda 
la cédula, al pié de la letra, y on latín dice en la 
89. En caso que los religiosos fueran forzados á su
jetarse á los obispos en cuanto á la asignación y 
renovación de lugares, se turbarla todo el estado 
de la Orden, quedaría en tinieblas el esplendor de 
la religión, pues faltaba á los provinciales la auto
ridad de la obediencia regular, y los subditos con 
manifiesto agravio, pues puede ser persona tal que 
merezca ponerle en puestos superiores. ítem; seria 
de peor condición que cualquiera lego, porque éste 
está solamente sujeto á su prelado, y el ministro 
tendría dos, uno en el obispo, á quien le sujeta en 
cuanto cura, y otro en el provincial á quien ha pro
metido obediencia en cuanto,;fr,aile; y añade más 
adelante: lo que digo es, que entonces por evitar 
el detrimento que es la total ruina del estado mo
nástico, se debían dejar conventos, doctrinas, alha
jas y la patria.. \ 

. •'. .;• SEXTA CONTRADICCIÓN. 

36. Pasáronse 18 años en paz y quietud; hasta 
que algunos prelados remitieron á Felipe III un 
informe siniestro de que. Jos religiosos no sabían 
lenguas, y no daban por eso el pasto espiritual á las 
almas, y que queriéndolos visitar como á curas, se
gún krcédula del año de 85, mostraban Breves .de 
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exención y nó se dejaban corregir, ni sus prelados 
los corregían. Su majestad, proveyendo de remedio, 
con su santo celo,* despaohó cédula, su fecha en 14 
de Noviembre de 608, en que mandaba al marqués 
de Montesclaros no permitiese que los religiosos 
hicieran oficio de curas, sin ser primero examina
dos por el Ordinario, así en lengua como en sufi
ciencia; y que en las visitas que hicieran si hallaran 
á los doctrinantes sin la suficiencia, partes y ejem
plo que se requiere, los remuevan avisando á sus 
superiores^ pongan otros que la tengan en que pri
mero sean examinados, y que si alguna cosa pre
sentaren para su exención se remita á la Audien
cia: que haga su oficio dando auxilio á los obispos. 

37. Notificóse á las religiones; y viendo el señor 
virey que era el informe en todo siniestro, mandó 
suspender la cédula hasta dar aviso á su majestad. 
Fueron procuradores á la corté: de Santo Domin
go, el padre fray Fernando de Cubas: de San Fran
cisco, el padre fray Baltasar Márquez Maldonado: 
de San Agustín, el padre fray Francisco Coronel. 
Era presidente de Indias, el señor conde de Lémos, 
que á la primera Audiencia mandó poner perpetuo 
silencio por hallarse capaz en la materia. 

SÉTIMA CONTRADICCIÓN. 

38. Después de 19 años, entendidos en que no 
había venido cédula del silencio puesto, y que era 
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presidente D. Fernando Carrillo, entraron petición 
de- que con mafia se habia disimulado la cédula de 
608,. y alcanzaron sobre carta, su fecha ¿ 9 de Fe
brero de 622, insertada la cédula y remitida al se
ñor marqués de Guadaloázar, y en la cédula decia 
su majestad á los oidores, diesen el auxilio al arzo
bispo y obispos, sin hacerse jueces ni interpretado
res de las cédulas, sino como meros ejecutores de 
ellas. El señor marqués de Guadalcázar, aunque 
estaba en México, era virey del Perú y tuvo por 
subrepticia la cédula por no hacer relación del in
forme del señor Montesclaros, y del auto de silencio 
del real Consejo; y 'estando para notificarla, vino 
nueva de la llegada del marqués de Gelves, con que 
se eximióla Audiencia. Notificada, renunciaron Jas 
religiones todas las doctrinas; y viendo la respues
ta,, dijo: que ya mudaba especie el pleito, porque 
era punto qué la cédula no habia prevenido en la 
renuncia, y que convenia dar parte á su majestad.. 
En ínterin, del acuerdo salió una provisión real, 
fecha en 22 de-Julio el mismo afio de 22, que al 
pié de la letra trae el P. Grijalva (edud. 9,fol. 230), 
en que manda á los reverendos obispos no usen de 
la cédula, ni hagan novedad mas que en las visitas 
de lo que se acostumbraba, y que se abstengan de 
proveer autos, notificaciones y diligencias judicia
les por sí y sus ministros á los provisores, fiscales 
y notarios eclesiásticos, pena de las temporalidades, 
y á los seculares.pena de 200 pesos y cuatro.afíos 
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de Filipinas. Y porque quiso dar con brevedad avi
so, despachó un navio extraordinario y en él los 
procuradores de las religiones, que por salir en 
ivierno, fueron arriesgados. 

39. Llegaron á la. corte los procuradores/dieron 
el informe de los inconvenientes que resultaban en 
sujetarse á los obispos, porque fuera de ser contra 
la exención regular que les da la Silla Apostólica, 
algunos religiosos se ampararian de los^obispos pa* 
ra sustraerse de la obediencia de sus prelados; el 
número de ministros seria corto, porque él buen*e* 
ligioso no querría sujetarse á otro Ordinario tenien
do uuo que le visitase de afuera, y otro que le man
dase adentro. El malo no querría ser ministro-por
que no se descubriesen sus faltas, y de esta manera 
cesarían las conversiones, pues por este gravamen 
no se animaran á hacerla; y5 lo que más es,' que 
pudiendo quitar y poner guardianes de quienes de
pende la elección de provincial y difunderes, se si
guiera el que los puestos no fuesen legítimos.votos 
por nombrados, debiendo ser por escrutinio electos. 
Y en todo caso los que dejaron su patria y deudos 
en España por venir á las conversiones, se halla
rían descarriados; y su majestad, que los envió,.de-
beria ó sustentarlos, ó volverlos á sus ^provincias á 
su costa. Con estos y otros inconvenientes se man
dó suspender la cédula, y después de muchas jun
tas acerca de la renuncia, conociendo estaba su real 
conciencia desagravada con los religiosos, y qae 
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faltando ellos se imposibilitan las demás eonversio-. 
nes que faltan, y más siendo de tierras calientesy 
desacomodadas, donde con dificultad entrarian clé
rigos, se mandó estar á la cédula de 85. ; 1 

OCTAVA CONTBADICCrON. 

40.; Con ocasión .de que venia por arzobispo el 
señóse don Francisco Manzo, consejero dé Indias 
que. había sido, trujo el año de 25 una cédula pa
ra que se guardase el orden del Perú, que era pre* 
sentar tres ai señor virey de los aprobados én 
lengua y suficiencia por el ordinario, para que «oj 
ino patrón eligiese el que. se hubiera de poner ed 
la doctrina.. Notificóse la cédula^ y como «n ¡efl Pe
rú pretendieron visitar á los doctrineros no solo co
mo á curas, sino de-—moribus et vitq.,--Lllamand© 
testigos, haciendo informaciones y reduciéndolo 
jurídicamente á escrito, á que se opusieron con 
un papel en; que se tyaen a la letra diez bulas que 
tratan dé exención, y nueve dubios muy doctos, 
que después se imprimió en México en la impren
ta de Diego Garrido, año de 21. Eespondiéren.con 
los inconvenientes; y aunque se suspendió'la eje*-
cucion en cuanto á la presentación del ordinario, 
en cuanto á la del señor virey, por él patronato 
real, no fueron admitidos; y decía el señor virey, 
que se presentasen.á él, que como patrón los coli-
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servaría en surexenciones y haría guardar á las 
religiones sus privilegios. 

41. Llegóse el año 29, en que (dia de San Mi
guel) se celebró capítulo provincial, y salió el muy 
reverendo padre fray Franciseo de Vélasco, y pre
sentaron la tabla capitular con tres guardianes en 
cada convento. El señor marqués de Cerralvo se
ñaló á su parecer unos del primer lugar; otros del 
segundo, y á otros del tercero. Ofrecióse la difi
cultad de que, dependiendo de estos guardianes la 
elección de, provincial y difinidores futuros,; no 
eran, legítimos votos por nombrados, debiendo ser 
electos. Juzgaban entonces inseparable el oficio de 
párroco de la dignidad de guardián, y así presen
taron la tabla de guardianes, pudiendo (coraojiho-
ra) presentar sugetos. Despacharon dos lectores 
jubilados (á los reverendos padres fray Diego de 
Porras y fray Andrés López): estuvieron sin cele
brar capítulo intermedio y provincial cerca de cin
co años, y á los cuatro años vinieron los procura
dores, con un pliego cerrado para que se abriese 
en acuerdo; y vino cédula para que se presentasen 
tres sugetos aprobados por el ordinario, y de estos 
el que el virey señalase recibiese la colación y ca
nónica institución del obispado. Tratóse de su no
tificación; y el muy reverendo padre fray Luis Flo
res, comisario general, trató de despachar patentes 
para quedos religiosos desamparasen las conversio
nes y doctrinas; y considerando el virey los daños 
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que se podían seguir de esta resolucion,suspéndió 
la cédula hasta dar al real Consejo aviso: pasóse 
su tiempo y el del marqués de Cadereita en ese 
estado. 

. NOVMA CONTRADICCIÓN.. 

42. No hubo virey que viendo los inconvenien
tes tuviese el dictamen del Consejo;' porque aun
que todos venian con deseo de cumplir lo que or
denaba el Consejo, manejando de cerca las difiouU 
tades, suspendían la ejecución de las órdenes, hasta 
que el año de 40, en que vino el señor marqués de 
Villena encargado del presidente el señor conde 
del Castrillo, de que se diese todo auxilio al señor 
don Juan de Palafox, obispo de la Puebla y visi
tador del reino, á quien se cometió la ejecución de 
la cédula, dio principio la ejecución sin réplica, 
porque luego el mismo año, día de los Inocentes, 
empezó por Tlaxcala: notificó el señor obispo al 
padre guardián la cédula, y que dentro de tres ho
ras se presentase á examen; y habiendo respondi
do neoesitaba licencia, de su prelado superior, y que 
por eso, por estar en México (diez y ocho leguas 
de allí), necesitaba de tiempo. Pasado el término, 
puso campana en una ermita; señaló clérigos, y 
notificó á los españoles y naturales los reconocie
sen como á párrocos legítimos. Prosiguió por dos 
demás conventos, donde hizo lo mismo, menos en 
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el convento de Atiixco, donde estaba el padre fray 
Gabriel Arias'por guardián^ provincial que habia 
sido en Zacatecas, que se presentó á examen, y le 
dejaron por párroco en la doctrina como antes. 
Este caso, que parece era en nuestro favor, fué 
más en nuestra Contra,'pues con él se probaba no ser 
la intención el remover á los religiosos de las doc
trinas, sino que se examinasen y presentasen los 
sugetos. Fué dejando á los religiosos en los con
ventos y pueblos, valiéndose de las ermitas para 
poner en ellas la parroquia; y . aunque le instaban 
que seria bueno remover á los religiosos; como tan 
entendido y político,, decía que él no podía quitar 
iglesias ni remover religiosos, sino poner curas, y 
aunque pudiera no' lo hiciera, porque los indios^ 
faltándoles sus padres espirituales, tendrían senti
miento, de que se podría temer alboroto: mejor les 
está á los curas tener religiosos, que con el amor 
que tienen de padres á los indios, tendrán los ; clé
rigos quien les ayude, si no en administrar GOBIO 
curas, en confesar y predicar y decirles misa co
mo sacerdotes. "' 

43. Avisados los prelados, se juntaron en difi-
nitorio; y como habia dictámenes diversos, unos 
que se defendiese el despojo, otros que pomo pre
sentarse era menos inconveniente el que se quita
sen las dootrinas; y de este parecer era el muy re
verendo padre provincial (que ya lo habia comu
nicado así con el señor obispo, que privadamente 
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le había reconvenido que se presentasen, y que d& 
no, había de poner clérigos), no se determinó cosa 
tocante á presentación, sino que remitió una pa
tente en que mandaba que en llegando; el caso se 
estuviesen en él convento encomendando á ©ios 
con letanías, lo que mas eonvenia. Hicieron re
curso al señor virey, quien: respondió, haber dado 
el auxilio y no poder mandar se suspendiese la 
ejecución. Recurrióse á la audiencia; y respondie
ron no poder actuar contra el señor obispo por ser 
su visitador. Nombróse por procurador al padre 
fray Francisco de Villalobos^ que se embarcó para 
España; naufragó el navio y se ahogó en la mar: 

44. Los litigios, los alborotos particulares que 
hubo con ésta novedad, no pueden reducirse á his
toria, solamente ahjunos desastres qué padecieron 
los religiosos pondré para que> sean índice de los 
que sucedieron, causados de que algunos viendo al 
señor obispo ejecutando contra los religiosos las 
cédulas, por parecerles le hacían placer, procura
ron así de palabra con oprobios, como de obra con 
desaires mortificar á los frailes. De ciertas religio
nes iban algunos diciéndoles á los indios, que el 
señor obispo iba á sacarlos del yugo y cautiverio 
en que estaban, como Moisés sacó á los israelitas 
del yugo de Faraón; que les venían á enseñar la 
ley del Evangelio; que siendo gejnte incapaz, juz
garían no íes habían predicado la fe de Jesucristo. 
En Tlaxcala, á un religioso limosnero (fray José 
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de la Concepción) que llevaba una carga de harina 
al convento para el sustento de los religiosos* en la 
plaza, á cuchilladas, le rompieron los costales y 
derramaron la harina por el suelo, y sin piedad 
maltrataron de tal suerte al religioso, que estuvo 
para morir; Con este y otros casos se encerraron 
los frailes en el convento á rogar á Dios nuestro 
Señor por la tranquilidad cristiana porque no se 
originase alboroto. En esta necesidad proveyó Dios, 
qué una señora sindica (Leonor de Silva, mujer de 
Hernando dé Gal van); por los trascorrales enviase 
de comer los encerrados frailes, y fué caso ad
mirable que con haber gastado gran suma de rea
les, así en el socorro como en el de los demás con
ventos, hizo á los dos' años su marido balance de 
su caudal y halló' más de veinte mil pesos de mul
tiplico, que así paga Dios á los limosneros en esta 
vida. En Cholula corrió voz que entraban á sacar 
al padre guardián fray Bernardo del Baldivia; y 
por haber estudio de artes, temeroso de que los 
mancebos no ocasionasen alguna fatal desgracia, 
cerró todas las puertas, y con sogas subían por los 
tejados lo necesario con que el síndico Juan Bau
tista de Urúes le socorría. Llegó á la Puebla la 
noticia, y enviaron dos religiosos sacerdotes (á los 
padres fray Manuel de Ortega y fray Diego Brito) 
á saber, del estado en que se hallaba el convento 
de Cholula, y llegando á la puente antes de entrar 
fueron presos y llevados á las casas obispales; y á 
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otro religioso (fray Juan de Iriberri) que venia 
enfermo para curarse, hasta otro dia.que fué el re
verendo padre guardián por ellos. 'El padre fray 
Francisco de Santa María (Ub. 7, cap. 5), en la 
Crónica, del Carmen, en que refiere la dejación 
que hicieron de la doctrina de San Sebastian de 
México, trata de este despojo del señor don Juan 
de Palafox, y dice: «En aquella turbación se ha
llaron nuestros frailes en gran punto de estimación, 
libres de estos inconvenientes, gozando del fruto 
de la discreción del padre fray Juan de Jesús, que 
la dejó, y alabados de prudentes por haber descu
bierto de tan lejos en lo que habían de parar aque
llos amagos. 

45. Después de quitadas las doctrinas del obis
pado, arrepentidos de no haberse presentado y te
merosos no se ejecutara en el arzobispado, siendo 
virey, visitador, arzobispo electo y obispo de la 
Puebla el sefior don Juan de Palafox, se presenta
ron más de quinientos ministros que fueron en sí
nodo examinados, y presentados tres para cada 
doctrina del arzobispado, al que eligió como virey 
se le dio la colación y canónica institución. Vino 
cédula el año de 44, que no se innovase cosa; que
dóse en esta forma y ha proseguido hasta ahora, 
si bien en todos los capítulos se presentaban tres 
nuevos ministros, hasta que el señor duque de Al-
burquerque mandó que sin causa ó renuncia no se 
removieran los ministros puestos. Las doctrinas 
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del obispado han quedado en los clérigos, y los re
ligiosos en los conventos: algunos se han llevado 
en paz y amistad; otros han tenido algunos liti
gios, porque no quieren que los indios acudan á 
los conventos," privando á los cantores el que ayu
den á Cantar las misas de las fiestas conventuales: 
forzoso sentimiento en los religiosos, que habiendo 
ellos enseñado á los cantores no les hallen para sus 
fiestas, y que habiéndolos criado cómo á hijos,Ies 
impidan el que visiten á sus padres. También se 
ordenó que no consintiesen que ningún religioso 
bautizase, porqué con eso se fuese borrando el 
amor antiguo y se excúsase el parentesco dé com
padre nuevo. 

46. El pleito del despojo ha corrido en el Con
sejo cuarenta y seis años con demandas y respues
tas, y ha crecido en mas de seis mil hojas el pro
ceso: redújose a suma por el reverendo padre fray 
Mateo de Herédia, y no se ha podido conseguir el 
que se relate, ó por no embarazarse en tantos au
tos, ó porque permite Dios tenernos con esperan
zas para que no desmayen los ánimos. 

DÉCIMA CONTRADICCIÓN. 

47. Con ocasión de que* un moribundo que te
nia hijos naturales, por legitimarlos pidió al pa
dre ministro (cura de Querétaro) le casase; y vien
do ía necesidad urgente y peligro inminente el 



ministro, considerando q«e si venia áiMéxico(que 
dista e$rOa ¡de cuarenta leguas * de ^nerótaro) no 
alcanzaría el eufermo l o quetan justamente pedia, 
hizo las informaciones y con brevedad lo oasó,y á 
pocas horas espiró el enfermo. Llegó esta noticia 
al arzobispal; y el promotor fiscal le acusó, y l e 
pusferon en Querétaro por excomulgado ¡• á dicho 
ministrad regular.;:ReeurMósé á^lai audiencia, y 
mandó* que-se borraray y dio juntamente;provisión 
real para que se hiciesen ante é l páfroéo las in
formaciones,-sin ¡que necesitasen los contrayentes 
de acudir á la caria por la licencia; por cuanto 
muchos pobres, por hallarse distantes de la curia 
y hallarse imposibilitados de venir, vivían con es
cándalo amancebados sin casarse. Corrió ésta? pro* 
visioü; y viendo lá ocasión de qnQí#ei casaban de 
balde, hubo partido (como en Teluca) donde-pb 
sáron de ciento los matrimonios. Replicó á la pro
visión el promotor 'fiscal, y mandóse suspender: 
Vídoaé el pleito y remitióse al Consejo real, de 
donde pasó á la curia romana, y la congregación 
de los eminentísimos cardenales, intérpretes del 
santo ¡ooncilio de Trente (én <die# y siete de Di
ciembre dé mil seiscientos setenta y dos) 'declaró 
ser lícito á los párrocos de las Indias casar á sus 
feligreses-, precediendo las' formalidades y n« re
sultando' impedimento- para él matrimonio, «ann-
«qué en-las curias dé las diócesis no se Hubiesen 
«dudó informaciones1 de libertad ni obtenido licén-
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a cia loa contrayentes, como no sea gente vagante 
« y extranjera y de parte distinta.» Dio la santi
dad? de Clemente X su breve en doce de Mayo.de 
mil seiscientos setenta y tres; presentóse al Con
sejo y se le dio pase, y vino con cédula de su ma
jestad de la reina gobernadora, su fecha eh 26 de 
Septiembre de 73. En este tiempo era virey el se
ñor don fray Payo de Rivera, arzobispo d» Méxi
co, con quien fué el pleito, y por esa causa se 
omitió el presentar el breve dé su Santidad y. cé
dula de la reina: hubo lugar para que el señor vi-
rey alcanzase cédula para poder poner en todos 
fos distritos que fuere conveniente jueces eclesiás
ticos para que ante ellos, se hagan informaciones 
de libertad, mirando al. inconveniente de las dis
tancias de lugares como se han puesto, y en va
rias partes persisten. 

48. El juez eclesiástico puede .ser para el mi 
nistro y párrocos de alivio, porque con él, para; 
con los que viven mal, quedara descargada su con
ciencia. Algunos, para la ostentación del oficio 
han querido usar de vanidad en la persona. En 
cierta ciudad hacia el juez eclesiástico que todos 
los clérigos con sus bonetes le : esperaran los días 
festivos en la puerta de la iglesia para entrar 
acompañado: ponía silla al lado del Evangelio e n 
el presbiterio, y en las procesiones se tomaba el 
primer lugar en la comunidad, que al prelado re
gular le. vienede.dereoho. Qtrps seayentajabaB e n 
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los á é f é ^ 
clara el breve de Clemente X en el segundo pun
to; pero el celo santo del señor arzobispo don Fran
cisco de Seijas (noticiado) ha quitado por estas 
causas á algunos del puesto, con que han quedado 
entendidos en su oficio; y finalmente, no deja de 
ser para el ministro; reguláisThojestia, porque so
bre tener un guardián que lo pueda corregir, tie- \ 
ne un jijéis* eclesiástico qu« lo pueda censurar. . 



á l g i d a , dudas.íacérea fie los 'p^pcparegulas©». , A 

49. Pregúntase si los religiosos han sido y son 
verdaderos y legítimos párrocos. La razón de dudar 
es, porque á los principios corrió que los religiosos 
administraban de caridad y no de obligacionj que 
ejercían el oficio de curas, pero que no lo eran, 
porque era al modo que uno ejerce un oficio sin 
ser oficial. Respóndese: 'que los religiosos desde 
luego fueron legítimos y verdaderamente curas. 
La razón es, porque si algo impidiera el no serlo, 
estaría ó de parte de la persona que comunioaba 
la autoridad, ó de parte de la persona que la reci
be. La persona que instituyó curas á los frailes fué 
el sumo Pontífice, cura universal de la Iglesia: los 
que recebian esta autoridad tenían potestad de 
Orden y potestad de llaves, habilitados por el Pa
pa, que derogó la clementina religiosi: luego eran 
verdaderamente curas, y más cuando debemos con
fesar que eran verdera y legítimamente sacramen
tos los que hacian. 



55 

50. A la razón de que eran curas de caridad, se 
responde: que aunque de caridad los religiosos em
pezaron k la conversión y administración, habiendo 
aceptado la administración de curas, estaban obli
gados, de justicia, los que empezaron^ de caridad, 
como el confesor que de caridad y no de obligación 
se pone & confesar, después que ha conocido la con
ciencia, si está con disposición debida el penitente, 
debe, acabar la confesión y de justicia absolverle: 
así Jo sienten Remesal (#"». 10, cap. 23) y Montene
gro (lib. 11, Ifoj.14), y ej docto padre Bautista 
(2p., fol. SU), lo declara por verdad:—Séptima 
veritas si regularía acceptavit Eeclesiaín parrochia-
]&m populorum indorum ut curatus absque dubio 
tenetur in ómnibus, et per. orania, ad qnae ouratus 
saecularis tenetur, quia ídem officium est utnusque. 
—Porque es ¡cierto que si uno acéptala guarda de 
una viña, está obligado á guardarla de justicia.. 

51, ¡Después que los religiosos examinados y 
presentados reciben la canónica institución del 
obispo con todas las circunstancias del santo Con
cilio de Trento, son verdadera y rigorosamente pár
rocos, y por tanto les Incumbe la residencia, y pe
caran en las faltas que hubiere conforme la culpa 
del descuido; porque con descuido leve se peca 
mortalmente, por ser la materia de Sacramentos-
grave. Y los coadjutores no haciendo lo que se dé-
be, administrando con los requisitos qué pide la 
esencia ^naturaleza del,.Sacrftme«to^ pecan mor-
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talmente, como dice Montenegro {tibisup., núm. 7.) 
52. Ni vale decir, como dice el padre Remesal, 

que hacen oficio de curas; pero no son curas, como 
el predicador, que mientras predica hace oficio de 
obispo y de pastor;.pero no lo es, es verdad: pero 
si hace el oficio do obispo en aquel grado de dar 
pasto á las almas, mientras predica es-predicador, 
y el oficial puede hacer el oficio sin ser propio; pe
ro si está instituido oficial, será verdaderamente 
oficiad como el religioso; porque aquélla autoridad 
de los pontífices, y fá de Pió V, concedida á los 
Capítulos provinciales ó difinitorios, que en opinión 
de Remesal era ordinaria por ser de la' Buprema 
Cabeza á que se dirigía, sino á instituir curas, di
ce que el Pontífice dice: que puedan ejercer el ofi
cio de curas, y que de ahí sé sigue que no lo son; 
cuando de ahí legítimamente se saca que lo son, 
pues da la potestad. En el instituir sacerdotes y 
confesores- al ordenar los obispos, dice:—Accipite 
potestatem.—Luego pudiéramos decir, que aunque 
ejercen él oficio de sacerdotes, no son sacerdotes: 
que fuera cosa nunca oída. Y si no pregunto: ¿Si 
los frailes no son curas, quién es el cura de éstas 
almas? El obispo entonces no se entrometía en esto 
donde lo habia, y Tiende no lo habia no ló podia 
*ser: luego los frailes eran curas, porque decir lo 
contrario seria dejar desierta y en el aire la juris
dicción de cura. . • 

53. Solo pudieran hacer objeción,; •Segúji-'la'ipu-
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reza de la regla de nuestro padre San .Francisco, 
que sus hijos no podían ser curas, porque la regla 
dice: Que de ningún modo reciban los curas; tienen 
derecho á recibir, luego el ser curas es contra la 
regla. Respondo: que lo que recibe el cura no por
que tenga derecho á recibir, lo recibe, sino que lo 
que por derecho se manda dar lo recibe,. como el 
estipendio de la misa quese manda dar, ; no por pa
ga del Sacrificio, sino por el estipendio que corres
ponde al trabajo. Esto mismo,aconseja nuestro pa
dre San Francisco cuando dice: los frailes trabajen 
de trabajo honesto, y puedan recebir el precio de 
su trabajo. ¿Qué más honesto trabajo que adminis
trar, ni qué precio más bien dado por trabajo que 
el de su administración tan cargosa? Recíbese el 
precio de un sermón, y no se recibirá el de un en
tierro. • .• : • • • 

DUDA SEGUNDA. 

54. Pregúntase si los religiosos son cutas1 patri
moniales. Esta cuestión trae en términos propios 
Montenegro (lik l,tít.l, foj. 8.) diciendo: que las 
doctrinas y beneficios de. indios, deben ser como los 
de los españoles* patrimoniales; porque en toda Eu
ropa, y la mayor parte de la cristiandad, se guar
da inviolablemente. Que los naturales de cada rei
no y provincia hayan las, iglesias y beneficios de 
ellas, cita al Derecho Canónico en el cap. -fingir-
de Cler. peregr.—al líb. .2de.Reáopilaeiones;en la 
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ley 14, tit. 3:las Leyes civiles, leyS, t ít 15, part. 
1, Peto no hablo en este sentido, sino aquel qtte 
la vulgaridad de algunos 'ignorantes han querido 
introducir, diciendo que las doctrinas-son patrimo
nio de Satí'Pedro (como es verdad), y que por es
ta cansa de derecho les toca á los clérigos y no á 
los frailes. Pregunto: ¿ésta herencia no es aquella 
de que habla I)«vid?-—Postula me, et dabo tibi 
gentes in haefeditátem tuám?—Así lo entienden to
dos de Cristo nuestro Señor; á quien el Padre le 
dio'la heredad dé las gentes por patrimonio, y éste 
quedó en San Pedro como esposo y cabeza de la 
Iglesia, deque todos los cristianos participan como 
coherederos de Cristo, según San Pablo. Esto su
puesto, los frailes son tan hijos de la Iglesia como 
los clérigos (y asi llama nuestro padre San Francis
co á los frailes del coro que tienen obligación' al 
rezo.—Clerici faciantMvinum Officium.) —Las mis
mas órdones y carácter dimanadas de la Silla de 
San Pedro tienen los frailes y los clérigos: luego 
con igualdad son tan herederos del patrimonio de 
San Pedro como los frailes, puesto que todos igual
mente son hijos de una Iglesia. Y si no díganme, 
¿dequemadre espiritual son hijos los frailes? Por
que si hay otra, será ir contra un artículo de fe 
que confesamos ser una, santa, y católica la Iglesia. 
Luego én este sentido, tan patrimoniales son los 
frailes como los clérigos. La experiencia enseña 
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mo la que tiene el-clérigo; y'pruébase, porque el 
fraile puede ser obispo como el clérigo: luego pue
de ser cura como el clérigo. Poique quien puede 
ser lo más, puede ser ló méiio3; El fraile puede ser 
obispo, que es el cura mayor; luego ser cura, !es el 
menor: apuremos si- hay algún derecho. 

55. La majestad del rey de España (qué Dios 
guarde), como delegado de Su Santidad, y patrón 
de las Indias, tiene derecho á poner curas de cual
quiera-religión 6 seculares^ á su arbitrio, con auto
ridad pontificia, sin qué sea en perjuicio dé los 
obispos, porqué no les quita la autoridad qué tie
nen ordinaria, sino ^ue usa de su derecho y de la 
autoridad de la suprema Cabeza comunicada, como 
tiene el padre Miranda (Lant. t. 1, q. 48, art. 6) 
Y así trae para prueba, que el afio de 568, contra 
la voluntad del obispo de Tlaxcála, puso á los pa
dres de Santo Domingo en Tepeji de la Seda, y en 
Tehuacan, expulsó de los indios, un clérigo puso 
religiosos de San Francisco: y así, alegar derecho 
los clérigos á'los curatos y doctrinas dé las Indias, 
será ir contra la libertad del patronato real. Lue
go no se debe entender que por patrimonio de San 
Pedro, ó por clérigos, haya derecho alguno que les 
asista, pues su majestad es libre para poner á 
quien le pareciere convenir. 

56. Quien pudiera tener algún derecho seria el 
que plantó la viña con su trabajo, él que la culti
vó con su sudor; porque si el señor Solórzano fon-
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da el derecho del patronato de su majestad sobre 
el—jus quaesitum,—por haber conquistado las In
dias.con sus armas^ haberlas conservado á sus ex
pensas; á los religiosos, que tantas naciones en tan 
diversas provincias han convertido, y á las religio
nes sagradas, que han fabricado casi todas las igle
sias de las Indias que goza el clero, edificadas en 
lo espiritual «y material por manos de obreros reli
giosos, y el dia de hoy solos ellos están en las en
tradas, conquistas y conversiones de los, infieles, 
expuestos á los riesgos* y peligros de la vida, les 
asiste el derecho del—^jus quaesitum:—luego los 
religiosos pueden alegar mejor derecho. En el 26 
del Génesis se dice, que el Santo Isaac pasó por 
revelación divina á la Palestina, donde creció tan
to en ganados, que hacia ventajas ai reyAbime-
lec, como él lo confiesa.—Potentior nobis fructus 
est.—Los palestinos, llenos de envidia, le iban ce
gando los pozos y llenándolos de humo: tuvo pa
ciencia Isaac, y llegó al torrente; abrió nuevos po
zos, que se llenaren de aguas vivas. No cesó, la 
envidia—Iurgium suit postorum gerarse adversus 
pastores Isaac.—Hubo grandes contiendas de los 
pastores de Geraris contra los de Isaac, diciendo: 
—Nostra est aqua, nostra est aqua.—Pastores pa
lestinos, ¿por qué es vuestra la agua? ¿Cavasteis 
vos la tierra? ¿Tomasteis en la mano la barreta? 
¿Os ha confiado alguna gota de sangre ó de sudor? 
¿Pusisteis á riesgo vuestras vidas? No. ¿Pues por qué 
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os queréis levantar con los pozos como si fuera pa
trimonio, vuestro, teniendo á Isaac y á sus pasto
res por precarios, siendo los que Dios envió por 
revelación, y á quienes por humildes reveló los 
misterios déla Ley Evangélica, abriendo en las In
dias tantos pozos de aguas cristalinas, cuantasdoc-
trinas fundaron con la predicación Evangélica? 
Calló Isaac, y puso á los pozos por nombre Calumnia: 
abrió nuevos pozos y le persiguieron, y les puso por 
nombre Enemistades; y abriendo nuevos pozos, 
viendo qué pacíficamente loa poseía, les puso por 
nombre Latitud, ¡Oh pastores de Isaac Francisco! 
Qué de calumnias, qué de enemistades os han cau
sado las doctrinas. Buen ánimo, quemas dilatados 
reinos os esperan revelados á la venerable madre 
María de Jesús en la parte del Norte, donde podrá 
ser que pacíficamente poseáis los pozos qué espe
ráis abrir. 

57. Concluyo esté capítulo con decir, que el ser 
cura de almas, como instituto apostólico, es la mas 
suprema ocupación y el trabajo mas meritorio, por 
ser el servicio á Dios nuestro Señor más acepto; 
pero comolos religiosos están hoy obligados á ejer
cerlo, padecen grandes inconvenientes en su estado 
y desconveniencias las personas. En su estado, 
porque no solo está el ministro sujeto á la visita 
como cura, sino expuesto á que sea ante los seño
res obispos y provisores acusados dé las buenas ó 
malas costumbres morales. Como á cad&paso suce-
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de que los,naturales viendo que- les obligan á ser 
cristianos, y, á que acudan, como deben, entran pe
tición; contra el ministro envolviendo falsas deposi
ciones contra el proceder religioso, y esto se redu
ce jurídicamente á escrito con examen de testigos, 
notificaciones y autos judiciales; de suerte que los 
defectos que en otro religioso, no ministro, quedan 
con el silencio olvidados, en el que es ministro son, 
públicamente manifiestos, y jurídicamente denun
ciados; y esto le. sucede al que procura ser buen 
ministro, porque a éste persiguen los indios,, que, 
como decia discretamente el muy reverendo padre 
fray Hernando de la Rúa, que no tenia ̂ por buen 
ministro al que los indios no aousaban. 

58. En la persona, porque por no dar ejemplar 
á que otros renuncien y excusar el trabajo de pre
sentar nuevo ministro, no se acepta la renuncia, 
pasando de no poderse remover á no poder renun-; 
ciar, sino que ha de ser por fuerza, ó morir, 6 pa
decer, cosa tan dura de llevar, que solo el imaginar 
la voluntad coartada en el albedrío, obliga á no 
admitir el ministerio; porque aunque algunos se 
hallan en él consolados, son muchos los que gimen 
afligidos; 6 ya porque les cupo un temple á la sa
lud nocivo; ó ya porque viven en tanta soledad, 
que en un año, si no es que habla consigo mismo, 
no tiene con quien hablar en su idioma materno; y 
más cuando es persona tal, que por sus prendas 
naerecia mayores puestos y se lo impide el minis-
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tario.'Si la tiara se renuncia, y de. ella se admite 
la renuncia, cama sucedió-.-á San Buenaventura, la 
mitra como sucedió á San Bernardino* y cada dia 
se renuncian beneficios, y se admiten; si todos los 
oficios de la religion,'desde el supremo: de general 
tienen su término, ¿por qué el ministerio no lo ten
drá? Y ya que no lo tiene, ¿por qué hay dificultad 
en admitir la; renuncia? De .aquí resulta que el que 
se aplica á aprender/, lengua* si la sabe, lo niega, 
porque no lo-presenten y por no quedar én la per-
petuidadíde la cadena dó ministro. , . . ¡ - .• 

59v Aquesto fuera lo menos, que por servir á la 
religion, y por acudir al pasto espiritual de las al
mas con el mérito que sé granjea para con Dios, se 
pudiera cualquier trabajo y descomodidad perso* 
nal tolerar; pero el estar á la. obediencia* visita y 
corrección de los Ordinarios, .expuestos y sujetos 
á los señores jueces eclesiásticos-seculares, es el 
mayor sentimiento que pueden tener los ministros. 
¿No basta estar á la obediencia de-losiprelados re
gulares y corrección de los superiores, eomo reli
giosos, sino también á las sentencias y corrección 
de los Ordinarios? En el informeque hizo la pro
vincia de Lima en defensa de la exención especial 
de los Ordinarios que tienen los religiosos doctrine
ros, impreso en México por Diego Garrido, año de 
621, en la segunda respuesta del primer dubio, di
ce, á fol. 12: La visitase debe hacer solamente co
mo hasta ahora se ha practicado, cuanto á lasigle-
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sias¿ Sacramento del Altar, bautisterio^ cofradías 
y hospital, porque én todo lo demás fuera de esto 
están sujetos los, religiosos á sus superiores en la 
visita, jurisdicción y corrección por el Concilio, ses. 
25, cap. 20. Luego én todo lo demás (fuera de es
to) según el Concilio, cuanto á sus personas, son 
exentos. No.es de creer qué el santo Concilio qui
siese hacer á los religiosos, que con tan gran celo 
han procurado servir á nuestro Señor én el minis
terio de las almas, y satisfacer á la real conciencia 
y viven debajo déla obediencia de sus prelados re
gulares, subordinados en todo á lo que pertenece 
vida y costumbres, visita y corrección de sus cul
pas, que sujetasen á los dichos religiosos que hacen 
el mismo oficio de curas: que los clérigos, á la ju
risdicción, . visita, y corrección de los obispos1, sien
do jurisdicciones encontradas de donde siempre han 
procedido grandes controversias y escándalos; lo 
cual siempre han advertido con la debida pondera* 
cion los romanos pontífices favoreciendo á los reli
giosos; porque de lo contrario se seguiría que, te
niendo los religiosos dos jueces de diferente estado 
—circa ídem,—viniesen á ser dos veces castigados: 
cosa que repugna á todo derecho divino y humano. 
Pues—Nemo potest his puniri, et ius nonpatitur 
ut bis exigatur. 

60. No obsta decir, que es jurisdicción acumula
tiva y á prevención, porque cada cual: pretendería 
preocupar la corrección y se siguieran entre los or-

http://No.es
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dinarios y superiores .turbaciones y¡ diferencias, coii 
detrimento de la observancia religiosa; dando lugar 
de negar la obediencia á sus prelados regulares, re

duciéndose al fuero de los visitadores y, jueces se

culares, y que estuviesen sus casas en poder de no

tarios y fiscales seglares.—Quod est nimis ueligios

sis durissimum1—con infamia y con indecencia del 
estado religioso, inquiriendo sus vidas y costum

bres; рот lo cual santísimamente determinó la ley 
real 40, tít, 5 y Ufe, 2 de la Recopilación.^—Quod 
religiosprura visitationjs causae.ad regias canee. Ha 
rias.npn, ¿rahantuE—¿cuyaspalabtas son: «Porque 
«somos informados que los negocios tocantes á la 
«corrección de.religiosos, que,se hacen por sus su

«períoca, #aen ; inconvenientes; traerse* por, via de 
«fuerza ra,las Audiencias por razón del secreto que 
«conviene tenerse, de lo que e.n ello se trata.» Don

de se ye el recato que los Reyes Católicos quieuen 
se tenga en. las causas de, los religiosos,, como tan 
devotos de las religiones. Y este se, frustraba, 
pues si el Ordinario hiciera agravio, á algún religio

so no le quedaba más recurso que pasar con su 
causa por vía. de fuerza á las Audiencias, y en la 
religión se trata con secreto y tienen señalado re

curso, quedando corregidas las culpas, y la honra 
del religioso conservada. 

61. Seria, como dice el padreBautista {fol. 389, 
2. р.):—Is, qui curam animarum exercét peioris 
esset conditionis, quam omnes layci, et quam aliae 



è6 

curami non exercentes, quouiam subiiceretur epis
copo, ét praelatis: alli àutera solo praelato.—Seria 
raonstrùoypues tenia—ejusdom de eodem, circa idem 
—dos cabezas; y si de la no remoción, dice el pa
dre Bautista, que—Deturbaretur ordini^ status, et 
totus réligionis candor tenebresceret, corrueret/et 
prorsus perirét.—-¿Qué seria tocando á lo principal 
de la obediencia municipal y regular qué prometie
ron los religiosos? Ni será contra esto el decir que 
hay cédula de su majestad, pues en las cosas espi
rituales de administración,' aunque las cédulas tie
nen fuerza de bulas, las cédulas no hacen á las bu
las apostólicas fuerza, que su majestad dice en cé
dula de 25 de Mayo de 585 los religiosos sé visiten 
en cuanto curas; y que teniendo cuidado-particular 
del honor de los religiosos en los excesos, den aviso 
á sus prelados para que los castiguen; y de no ha
cerlo, hagan conforme á lo dispuesto por el santo 
concilio Tridentino, pasado el tiempo en el conte
nido. Donde se conoce que la intención de su ma
jestad es mirar por el honor de sus ministros, y que 
cualquiera otra cédulaserácontrabuenarazon y con
tra la intención de tu católico pecho mal entendida. 

62. La providencia de su majestad (que Dios 
guarde), en la exención de los ministros, ha sido 
siempre conformándose con el santo concilio y bu
las apostólicas. El concilio, en la ses. 25, cap. 11, 
de Regutaribus, dice:—In monasteriis, seu domi-
bus virorum, seu mulierum, quibus imminet ani-
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maram cura, personarium secularium praeter cas 
quae sunt de illorum monasteriorum, seu locoruin 
familia, personae tam regulares, quam saeculares, 
hujusmodi curam exercentes subsint immediate in 
is quae ad dietam curam, et sacramentorum admi-
nistrationem pertinent, jurisdictioni, visitationi, et 
correctioni episcopi in cujus diócesi sunt sitae,— 
que es decir: Los religiosos que ea sus monasterios 
son curas, no estén, sujetos á los obispos; pero es
tenio los que en ellos fueren curas, siendo de otra 
familia y religión, y asimismo lo estén los se
culares. 

63. Esta inteligencia tan bien romanceada como 
entendida, califica la palabra—praeter,—que de su 
naturaleza exceptúa y es exclusiva de lo que no es 
lo mismo, y como se refiereá los de la familia, es 
visto exceptuarlos de la sujeción. Trató el concilio 
de eximir á los religiosos de la jurisdicción de los 
obispos en la ses. 24, excluyéndolos totalmente en 
cuanto regulares: luego trató de eximir á los do
nados y sirvientes. Dice que están exceptuados 
los que se hallaren dentro del monasterio sirviendo 
y viviendo debajo de obediencia en sus cercados. 
—Exceptis tamen iis, qui praedictis locis, aut mi-
litiis acta serviunt, et intra eorum septa-, ac domos 
resident.—Y como faltaba eximir en cuanto curas, 
lo hace, en el texto presente con la claridad que 
queda referida. 

64. Farinasio (decís, cong., ses. 7, cap. 5) y Bar-
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bosa, en las Decisiones de Cardenales, declaran.esta 
inteligencia, y preguntan si el obispo puede visitar 
las iglesias parroquiales de, los de San Benito, y 
responden:—Congregatio censuit posse si modo in 
eis cura animarum exereeatur per sacerdotes sao-
culares, et hoc non habere: locura in Ecclesiis re-
gularium, ubi a regularibus in servitur.—De suer
te que siendo clérigo secular, ó religioso de otra 
familia (como suelen tenerlos asalariados) puede 
ser visitado y corregido del obispo; pero si no lo 
fuere y sea regular de aquella familia, ni puede 
ser visitado ni menos corregido, por tener prelado 
regular que lo pueda hacer. Esto mismo está, de
clarado por varias bulas que trae, de exención de 
la defensa de exención de los religiosos presentada 
al Consejo real de Indias por parte de la religión 
de San Francisco por la Provincia de Lima, im
presa en México el aSo de 1621. En especial en la 
bula del señor Clemente VIII , su data en 9 de 
Mayo de de 595, donde declara que los que están 
para la administración diputados, aunque vivan 
fuera de los conventos, se juzguen como religiosos 
dentro de sus claustros y que estén de la jurisdic
ción de los ordinarios exentos.—Mandantes- dictis 
ordinariis sub indignationis nostrae pena, ne vos, 
aut aliquem utrum praemisa peragentes, nisi in ca-
sibus á concilio Tridentino reservatis, quoque mo
do molestare, perturbare, aut inquietare audeant. 
Y en la bula de 8 de Noviembre de 1600, con acuer-
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do de lo» cardenales, declara estar ú sus prelados 
regulárés/y nto al-Ordinario, sujetos. 
'• 65: Apoya lo dicho la'ra^onyfor^tíe'loshénefi-

OÍOS tomaron la' dominación del .origen •• coa 1 que • se 
pusieron en práctica; y si son-—in initio—'•secula
res, por haber empezado de San Pedro qué fofüé, 
son regularos1 (como diceGronzalez).-r-Si regulará* 
bus in initio applicentur.—De aquí nace, que1' có
mo este cura de almas no pierde hv naturaleza de 
regular y : ésta -tenga: posibilidad para unirse con 
IdS yáírOCós, es precisó qué goce-^sus-atributos* 
llamándose regular, y que se halle gobernado por 
unas mismas reglas,por^!ü^ nofuéra'Wíáblé Siendo 
distintos:IoB respectos, cerno sucede-á la materia 
sin forma,' porque ¿oómé habia • de ser regular el 
qúe; al nliSmó' tiempo < erá!-ééoMar? ni ménós tal se
cular el éjué por ningún ̂ medio podía desnudarse 
del-é'sfádo;régularV; Pór i :cüya causa, si queda re
gular; debe ser en todo-regular:- si no lo- queda, ni 
puedo' ser lo'uno ni lo otro, y será una tercera en
tidad no conocida, ó un monstruo compuesto de 
especies diferentes1 contra todo; derecho.-'-In uno, 
eodem qüeioffício non debet'dispar esse professio, 
quod etiátn in lége divina prohíbete dicenteMoy-
se: non arabis in vobe simul cum asino, idest: no
mines diversáe professionis' in officio uno non so-
ciabis.—{Leg. 16, q. 7, eap¿ Innova.) Y como el 
religioso no puede dejar dé serlo, estando por ser
lo en todo exento,- lo debe estar como tal párroco, 
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no pudiendo faltar á la obediencia que yetó. Esta 
no se halla quitada á los párrocos, ni teniendo estos 
jurisdicción por ella podrá; estar en otro, que eso 
fuera ser divisible; y aun siéndolo, por imposible, 
por ser espiritual, no pudiera, el pura obedece? y 
sujetarse á dos, menos que teniendo; dos almas y 
dos cuerpos, y esa fué la causa y motivo del señor 
Pío V el juntar en un sugeto todo este acto regu
lar de religioso y párroco en la,institución y-cola
ción que en los capítulos hacían los prelados regu
lares. Y no hay duda que por privilegio puede darla 
el prelado regular; porque decir lo contrario,.fuera, 
quitarle la habilidad innata que tiene como perso
na eclesiástica; y lo otro, fuera hacerle inhábil de 
privilegio* y mas cuando no es el acto déla potes
tad, sino jurisdiccional, que ha.;4e tener, el que da la 
potestad jurisdicción sobre el que la recibe.. , 

66. Este es el fundamento para formar jurisdic* 
ciod sobre los ministros; y habiendo de ser enouan-
to la administración de sacramentos, que el conci
lio aun para la sujeción de los que no son de la fa
milia declara:—'Inhis quae ad dictam curam perti-, 
nent,&c—se ha pasado á las costumbres y actosper-
sonales del religioso sobre que no tiene jurisdicción 
el diocesano, aunque sean,excesos cometidos á tí
tulo de curas (Recop.yleg. 28), palabras de la ley 
28 de la Recopilación" de las Indias, que dicen:. 
« Que sin escrebir ni hacer procesos avisen secre
tamente á los prelados regulares para que lo re-
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« medies; у si aojo hicieren, podrán usar de la tár 
« cuitad que les da el santo concilio de Trente, dé 
«la forma y en,los pasos que lo pueden y defeeil 
«hacer con los religiosos no curas, y en estos acu

« dirán al virey ó al gobernador que ejerciere, el 
« patronazgo.»; Y eî , esta .conformidad, por auto 
del señor marqués de Gelves, bajo graves pen/as, 
se mandó qu^ningun notario escribiese ni actuase; 
contra religioso. , ... 

67. Con ocasión déla nueva práctica, en dar la 
colación, se .mudó el .estilo; y viendo, los indjos: la 
sujecion; de los ministros., con elcna,tural; que tienen 
de inven tar querellas, con facilidad (cojno dice Mon

tenegro, ¡ib. 5, ir. 2, seifr 5, n, 1,) a¿entJM;on\el co

razón contra sus ministros; y.si ántes,con¡el temor 
reverencial, en yiendo.un religioso, temían cometer 
borracheras, hoy deponen .por  leves causas contra 
los que les obligan á vivir cpmo_ cristianos: vánse 
á la.audiencia d é l o s obispos, en especial • en las 
ciudades, donde les bacen .por escrito; las peticio

nes, de que resultan notificaciones; y si acaso sale 
falsa la calumnia, escápase el indio del castigo y 
queda sin veneración el ministro, de que nacen 
perniciosos efectos, que los ministros entregados al 
miedo faltan á su obligación, porque como hombres 
sujetos al pudor, no tienen boca para corregir 
las malas costumbres de los indios, porque si lo 
hacen hallan un descrédito en lugar del premio: 
tienen un prelado regular que no puede favorecer



IOSJ y otro que oye de bueña gana sus dicterios. 
Sr el ministro es bueno (que por ésto es de los in
dios más perseguido), se desazona, huye por el 
peligro en que está su honra: el mediano da gra
cias á Dios de conservarse y no se atreve á per
derse: el malo totalmente no' cuida de la doctrina, 
porqué el que se arriesga perece; y todos están ti
bios y atemorizados' por' considerar el ultrajé" y las 
ignominias que se padecen, y de aquí nace la di
minución-dé'ministros; á quienes no pueden los 
prelados obligar á:ésta carga, porqué no es del ins
tituto que'profesaron la jür isdiccion dé dos jueces 
qué no quieren admitir: Y- con todo-esto tempo
ral'está-pérdida, lo espiritual atraáadó, y en lugar 
de ir al Oriente, camina la doctrina'al Occidente, 
y no sé da en' nuevas conversiones pasó, atrasán
dose la dilatación dé ! Evangelio: estánso en su 
punto las malas costumbres como al principió, las 
superstióióhéá de los indios como en su idolatría, 
los vicios y borracheras se ejercitan, y nada se re
media. Dios nuestro Seffor lo remedie, que de él 
somos y en él esperamos. Amén. 



T R A T A D O S E G U N D O 

DE LAS P R O V I N C I A S 7 C O N V E N T O S D E L A P R O V I N C I A D E L 

S A N T O E V A N G E L I O M E X I C A N A , ' • 

Madre fecunda ha sido la Proyinciadel Santo 
Evangelio, pues ha dado á la religión seráfica, en 
las Indias, grandes provincias y conventos muchos. 
Luego que el afio de 1535 en el capituló de Niza 
se erigió en Provincia, tuvo por Custodias á Mi-
choacan, Yucatán, Guatemala, Perú, Jalixco, Za
catecas, Florida y Nicaragua, y por esa razón fué 
el venerable padre fray Jacobo de Testero en el 
afio de 544 en el capítulo de Mantua electo en co
misario general de todas las India's, para donde 
trujo doscientos frailes de misión. 

VETANCU»*.—TOMO III.—9 



De las Custodias que han sido erigidas en Provincias. 

1. Nunca pierden las hijas la relación que tuvie
ron, con sus madres, aunque lleguen á ser después 
fecundas madres, y es crédito grande haber tenido 
tales hijas: por el que ha granjeadó la Provincia del 
Santo Evangelio, será forzoso no pasar en silenció 
la relación de tan insignes Provincias que la ilus
tran'. ' ' •' 1 -

2. La Provincia de Michóacan con la Custodia 
de Jalixco se erigió en Provincia en el Capítulo de 
Valladolid (año de 565) con • título de San Pedro 
y San Pablo, primera hija, fundada por1 él venera
ble padre fray: Martin de la Coruña {alias de Je
sús), uno de los doce primeros fundadores dé ésta, 
qué, como hija y hermana, pudo llevarse los afec
tos de su madre. 

3. La Provincia de Yucatán se fundó el año de 
quinientos treinta y treSJ y habiendo estado desier
ta once años, por haberse alzado los indios el año 
de cuarenta y cuatro, la recuperó el venerable pa-
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dre ñ^^oímzo^m0tiák,j eh'.él capítulo de 
Aqnüa, celebrado el año de 1569, por la distancia 
que; hay. de la Provincia del' Santo Evangelio, á 
quien estaba sujeta, négoció dicho venerable padre 
se erigiese en Provincia con la Gustodia; de G/ua-
temala, con el título dé San José, icón alternación 
de que an trieno fuese provincial déla una parte y 
otro de la otra, y,,que el-guardiandé la casa prin
cipal de la que quedaba vaca tuviera las veces de 
vicario provincial.. ; • • ;¡ *• 5 

„4.: LaProvinciaidé Guatemala^que fué veinte 
aSos Owstodiá. dé i la del Santo Evangelio, de don
de fuérpn los cinco,. primeros fundadores y. otros 
doce que llevó eL venerable! padrea fray íToribio 
Motolinia; y ; otros muchos,, se erigió* én- Provincia 
elafío^de 6(65,1 en elcapítulo;general¡dé Vallado-
lid* con título del Santísimo Nombre de Jesús. 

5. :LaPi?ovincia delPerú, cuyo primer fundador 
fué el venerable padre fray Marcos de Niza, que, 
con algunos compañeros, -entró á predicar á los 
principios del año dq ,533 y después fué ministro 
provincial de la del Santo Evangelio (año de 540), 
fué diez y ocho, años Custodia de esta Provincia, 
con el título de Doce Apóstoles* por los primeros 
doce apostólicos varones de que hace mención su 
cronista el reverendo padre fray Diego dé Córdova', 
de esta Provincia. Pasaron el año que en Yucatán' 
se aliaron los indios cuatro religiosos que: habían 
ido á fundar, como lo refiere el iltistrísimo Gonza-. 
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ga en la Historia de la Provincia de Yucatán, bu
yos nombres no refiere. El año 634 llegaron á Qui
to el reverendo padre fray Yodóco Rique, varón 
docto de singular espíritu, natural de Gante, cer
cano pariente del señor Carlos V, y en Su compa
ñía los padres fray Pedro Rodenas y fray Pedro 
Gocial, enviados desde México por él muy reve
rendo pedre fray Juan de Granada, comisario ge
neral de la Nueva-España, los cuales llegaron en 
ocasión que el capitan don.Sebastian do Belaloá-
zar fundaba la ciudad con el título de San Fran
cisco, por instrucción del marqués doü Francisco 
Pizarro, y con las limosnas de los soldados funda
ron el convento tan magnífico que hoy 'permanece 
tan ilustre. Después él .venerable padre fray Jaco-
bo de Testera, que trujo de misión doce frailes, sin 
otros qué cada día eran enviados, hasta qué el año 
de 553 gozó el título de Provincia, ouyo primer 
provincial fué el R. P. Fr. Luis de OSate, electo por 
el muy reverendo padre fray Francisco Victoria, 
comisario general. Después,,el año de 565, en el 
capítulo general de Valladolid, se dividió en Cua
tro provincias: en San Francisco de Quitó, la San
tísima Trinidad (del Chile), y San Antonio de las 
Charcas, quedando la de Lima con el título qué 
tenia de Provincia de los Doce Apóstoles, lo cual 
se ejecutó por el muy reverendo padre fray Juan 
del campo, comisario general en Lima, año de*568. 

6. La Provincia de Jalixcoj que era una conia 



de Miohoacan, sé erigió en Provincia enel capitu
lo general dé Toledo (año de 606) con título de 
Santiago, y fué confirmada su erección en Roma, 
año de 1612. • ' ; 

7. La Provincia de. Zacatecas sé erigió en Pro
vincia én el capítulo .general de Toledo el año 
de 1606, con tituló de-nuestro Padre San Fran* 
cisco; "•'f • 

8. La Provincia de la Florida (cuyo convento 
principal de la Habana pone el ilustrísimo Gonzaga 
entre los de la Provincia del Santo Evangelio, nú
mero 67) i se erigió en provincia en el capítulo ge
neral de Roma el año de 1612 con el título de 
Santa Elena; 

9. La Provincia de Nicaragua, que fué una con 
la de Guatemala* siendo Custodia se erigió en Pro
vincia él año de 575 por el reverendísimo padre 
fray Francisco de Güzmati, comisario general de 
Indias con el título de San Jorge, cuyo primer pro
vincial fué el reverendo padre fray Pedro Ortiz, 
que trujo treinta religiosos de imision. ; 

10. De todas estas once Provincias fué madre 
la Provincia del Santo Evangelio, que ha dado á 
Dios infinitas almas y a l a religión seráfica innu
merables conventos. Tan estimada de toda la Or
den, que al referir las Provincias en el capítulo 
general, decía el lector: La santa y apostólica Prp-
vinpia del Santo Evangelio, y todos los capitulares 
al nombrarla, quitaban las capillas y bajaban las ca-
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bezas en ¡señal de la veneración que le daban',. El 
reverendísimo padre fray Francisco de Sosa, gene
ral de. toda la Orden, orando delante, de la santidad 
de Clemente.VIIIJie dijo: «Cuando no tuviera la 
«. religión seráfica mas que ;la Provincia del-Santo 
« Evangelio,; dónde hubo fraile que bautizó mas fie
dles que los,sagrados apóstoles San Pedro y ßm 
« Pablo, bastaba por servicio grande en que mere-
« cíese los favores de la Santa.Sede apostólica.» 
(Daza, Hb. 8, cap, ll,fol. 44.) Tanto puedo la vir
tud que se mira y las alabanzas que.se oyen, cons
table al suma Pontífice y al reverendísimo general 
la santidad de tantos religiosos, las conversiones de 
tantas almas, que tenian extendida la fe, dilatada 
la Iglesia, cansa de haber sido por bulas de los sumos 
Pontífices favorecida con privilegios, enriqueoida 
con reliquias. Y si vamos á Ips Reyes Católicos do 
España, heroicos bienhechores, no solo con sus te
soros la han socorrido, sino también con estimacio
nes exuberantes la han honrado. 

11. Tenia su majestad en ella religiosos que. le 
avisaban de todo lo que convenia obrar en las In
dias, y eran sus.cartas misivas con crédito y vene
ración leídas, y los informes de tantas naciones que 
están por convertir no son creídos cuando de his
torias antiguas y .por los edificios arruinados que 
están en los caminos, se sabe que de una rama de 
ocho naciones que pasaron á estas partes se, pro
crearon tantos millares de personas, ¿qué será del 
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tronco que quedó en las partes occidentales del 
Norte? y cuando en las entradas que han hecho así 
don Juan de Oñate como los mismos religiosos que 
las han visto y traído noticia de dilatados-reinos, 
que conforman con la relación de la venerable ma
dre María de Jesús, abadesa del convento de Agre
da, que las especifica por sus hombres y dice espe
ran el santo bautismo; toda la contradicción del di
cho ministro es porque no se gaste la hacienda real, 
cuando el Salomón de España, Filipó II , dice en sus 
cédulas reales,tque si necesario fuere para la con
versión de un alma, se gaste su patrimonio real; 
doctrina de San Juan Crisóstomo, que: decía que 
vale mas la conversión de un alma que infinitas ri-
quezas.T-!-Si immensas divitias pauperibus eroges 
plus tamen effecerisj«i unam converteris animam.-^ 
Este religioso celo es el que mueve á su Santidad 
(que Dios nuestro Seíloí conserve), al señor empe
rador y á la Liga santa para gastar tanta suma de 
dineros en la guerra contra el otomano turco, por 
dilatar la fe, por ampliar el nombre de Cristo nues
tro Señor; y cuando se le debía, por. este; celo: dar 
ala Provincia del Santo Evangelio el título de prin
cesa de las Provincias délas Indias, le granjea el de 
tributaria en su deshonra, teniendo por mentirado 
que tantas experiencias y tan repetidas historias 
acreditan su verdad. 



CAPITULO II . 

Pe IPS conventos que ha-tenida la PROTINCIA del Santo 
Evangelio. ' 

12. *Si en las iglesias que fabricaron los 'prime
ros fundadores se hubieran puesto conventos • y 
monasterios, se pudiera hacer de ellos muchas pro
vincias, porque el venerable padre fray Pedro de 
Gante hizo en la comarca, de México más de qui
nientos templos; y conforme se iban los pueblos 
convirtiendo, iban edificando sus iglesias, las más 
de porte,- como hoy. se ven; en las poblaciones gran
des edificadas. La facilidad fué porque en su'anti-
güedad la política de los indios tenían diputadas 
regiones para albañiles, y á tiempos señaladosj(co-
modice en su historia), venían á ̂ reedificar los tem
plos y las casas de la ciudad:, y según la relación 
manuscrita de.D. Fernando de Alva, para la edifi
cación de México el rey de Tezcuco', Fernando Ix* 
tlixochitl, juntó Veinte mil albañiles y peones-para 
obrar; y según-tradición, en. menos de un año tenia 
el marqués edificadas sus casas, que hoy son el pa-
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lacio real, capaz para todos los tribunales y obra de 
todo porte, con que se hace creíble que en breve se 
harían'tantas iglesias. 

13; De estas 'dio la Religión al señor arzobispo 
Montúfar cuarenta, iglesias, de que se hicieron los 
beneficios cuando dio á San Pablo de México, que 
después, por eédula de su majestad, sé le concedió 
al venerable padre M. Veracruz para ayuda del 
sustento del colegio. 

14. Ala religión de nuestro padre santoDomin

go se. le dieron las; casasque^ pudieran tener más 
cercano el pescado, como San Pedro Tlahuac, Cu

yoacan, San. Agustín y Amequemecan, que las mas 
tienen la cuerda de nuestro padre san Francisco 
por orla, que dicen ser obra dé sus hijos. En Sxpa

lecatépep que tenian, so trocó : por Tepejic de la 
Seda, y el año de 570 le dejaron á Tlaquiltenango, 
que está ocho leguas de Caernavaca, ъ\ Mediodía, 
en tierra caliente, por la abundancia qué tiene de, 
pescado de aquel rio, donde sucedió el' caso' de las 
tilmas: que al salir los •indios' acompañando á nues

tros frailes que se iban, fueron con tilmas dé luto 
hasta un cercano pueblo, y al volver con los padres 
que venían largaron las tilmas de luto y quedaron 
con .las de gala, que llevaban debajo con báiiéé: á 
su usanza, en que se conoce la poca estabilidad de 
los indios en el pesar, y alegría en el bien qué reci

ben, y él mal que padecen. ' 
15. A la religión de nuestro padre san Agustín, 
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que entró por la Sierra, le dejó la Provincia las 
iglesias que el venerable padre fray Andrés delQl-
mos, y sus compañeros, habían edificado; y cuando 
entraron én el convento de Acoltnan dejó, á San 
Juan Teotihuaoan, para que de. allí lo visitasen. Y 
tratando dé hacer convento donde vivieran religio
sos de San Agustín el. año dé 557; con los indios, 
ellos, con el temor de que los padres harían un edi
ficio como el de Acolman, en que habían: sus veci
nos trabajado, no fueron de parecer el admitirlos. 
Vinieron al muy reverendo padre fray Francisco de 
Mena, comisario general, y al muy reverendo pa
dre fray Francisco de Bústamante, provincial, á 
pedirles religiosos de San Francisco. Avisados tes 
padres dé San Agustín, envió su provincial luego 
á los padres fray Luis de Carranza, y fray Martin 
Suárez, que vistos de los indios, se sustrajeron de 
tal suerte, que ni á misa, ni doctrina quisieron acu
dir. Avisado el señor virey, envió á don Jorge Zer 
ron, alcalde, mayor de Tezcuco, que quitó á los al
caldes las varas y azotó á los alguaciles, y el provi
sor don Juan de Manjarrez fué, por orden del arzo
bispo, y los puso desnudos y maniatados: en el ín
terin de la misa, hizo pintar en la pprtería á los 
santos San Agustín y San Nicolás: luego que se 
fueron, de noche borraron los rostros de los santos, 
y aunque se hicieron diligencias y azotaron ál indio 
portero, llamado Juan Martin, no pudo descubrirse 
el malhechor. -
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16. Prosiguió con más fuerzae! no querer venir; 

y aunque trajeron por gobernador al gobernador 
de Colhuacan,' que prendió á algunos* se huyeron 
de la cárcel: solo cinco ó seis^eran de parte de los 
padres: á estos los demás trataron de maltratarlos, 
y al ruido del alboroto salieron los padres; y fué 
tanta la gente que se retiraron. Dieron aviso á la 
real Audiencia, y fué el oidor Zurita* á quien salió 
á recebir D. Francisco Verdugo, setor natural del 
pueblo: y procurando el medio de la paz llamaron 
á O tumba á los religiosos de San Francisco para 
que les predicasen j y juntos elvenerable padre fray 
Juan de Romanon%s, gran lengua, y á quién los in
dios por su virtud veneraban, subió al pulpito, y 
al decirles recibiesen á los padres dé San Agustín, 
fué tal el alarido pidiendo frailes de San Francis
co, que no pudo proseguir. Subió un.padre <le San 
Agustín, y fué tanta la grita y oprobios, que se 
bajó del pulpito temeroso y permaneció el alboroto. 

17. No pudiendo por medio alguno, libraron 
mandamiento para que fuese preso D. Francisco.y 
todos los demás,' y luego que tuvieron noticia se 
salieron del pueblo, llevando todo lo que pudieron 
de sus casas* unos á los montes, otros á las.estan
cias. Los padres que se vieron necesitados de'sus
tento* porque lo quede Acolman les traíansalian con 
flechas y armas los indios y lo quitaban, se -fueron 
á dar cuenta á su provincial; y sabido por los indios 
entraron en él convento, sacaron todos los orna-
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mentosy derribaronlas puertas. Sabido por los pa
dres no .volvieron más, y estuvieron más de tres 
meBes los indios esperando la resulta: y viendo que 
se hábia sosegado el caso, se juntaron, en Santa 
María, media legua de la cabecera, y á 3 de Fe
brero, año de 558, una noche dieron sobre ellos y 
prendieron unos sesenta, que fueron unos vendidos 
en obrajes, y otros azotados. En este ínterin en 
que andaban fuera de sus casas, con información 
qué enviaron á su majestad; les trujo Hernando de 
Herrera,-relator que vino, cédula para que fueran 
doctrinados dé los frailes de San Francisco.. Vinié
ronse más de cuatrocientas perábnas ante el virey, 
representando los trabajos que hábianpadecido con 
gasto de más de cuatro mil pesos, y más de seis 
mil hurtados y perdidos,'y haber muerto más de 
sesenta personas sin confesión, y más de'veinte ni
ños sin bautismo. Diéronles frailes de San Fran
cisco, pregonóse perdón general y se volvieron ásu 
pueblo, donde á pocos dias hicieron iglesia y con
vento acomodado, quedando con sumo, gusto por 
haber conseguido lo que á precio de tantos trabajos 
habían pretendido. 

18. En él pueblo de San Juan QuauhtinchaD, 
que quiere decir Casa de las Águilas, sucedió que 
deseoso el muy reverendo padre fray Bernardino 
de Alburquerque, provincial de nuestro padre San
to Domingo, que después fué obispo de Oaxaca, te
ner en el obispado algún convento, pidió al venera-
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ble padre fray Juan de San Francisco, provincial 
que era el año de 554, la iglesia y pueblo de Gruauh-
tinchan, que era visita de Tepeaca. Concediósela 
de muy buena voluntad, y en persona fué el reve
rendo padre provincial de Santo Domingo, en com
pañía de fray Tomás del Rosario, á tomar posesión 
de la visita. Luego que llegó á noticia de los in
dios el beneplácito que tenían los padres, dieron 
orden á todos que ninguno, acudiese, y así el indio 
que tenia las llaves, vido á los padres qué entraron 
á hacer oración ala iglesia: cerró las puertas y fué 
a dar aviso al gobernador don Felipe de Mendoza, 
y á los alcaldes Domingo de Soto y Juan López, y 
mandaron al portero se ausentase, que ese es el 
efugio que observan los indios á cualquier maldad 
que cometen. Salieron los padres á buscar á quien 
llamar, y como las casas estaban, esparcidas en
tonces, y no en policía como ahora, en ella mandó 
á un indio, que huía del religioso como si fuera toro: 
aquel dia echaron la puerta del aposento abajo pa
ra entrar, y comieron de lo que traían para el ca
mino. 

19. Otro dia, miércoles á 11 de Junio de 554, 
tocaron á misa los padres, y por saber de cierto los 
principales la causa de su venida} fueron á oir misa 
y entraron á visitarlos. Propusiéronles cómo ve
nían á vivir á su pueblo para administrarlos con 
beneplácito del provincial de San Francisco, y li
cencia del señor obispo de Tlaxoala (que era don 

VETAJÍCÜET.—TOMO III .—10 



86 
fray Martin- Sarmiento de Ojacastro): venimos' á 
daros en vuestros negocios favor, y á vuestras al
mas consuelo. Respondiéronlos principales: Agra
decemos el buen deseo que vuestras paternidades tie
nen de nuestro provecho; pero sabed que no podemos 
admitiros, porque de ninguna manera hemos de de
jar á los padres de San Francisco que fueron nues
tros primeros padres, que nos dieron la primera le
che del Evangelio. Na habéis visto una criatura 
que, agradecida á la madre que le dio la primera 
leche, está con ella tan bien hallada que por hala
gos y cariños que le hacen, no quiere tomar el pe
cho ajeno, ni pasar á otros brazos, llorando siem
pre por los de su primera madre; así nos sucede á 
nosotros con nuestros primeros padres: y así os 
ruego que no os canséis, porque aunque estéis por
fiados hemos de ser en nuestro intento firmes. Sa
liéronse, y al punto unos fueron á Tlaxcala á ver 
al venerable padre fray Toribio, que era guardián; 
otros á fray Diego de Olarte, guardián de Cholula, 
y otros á fray Francisco délas Naves, de Tepeaca, 
pidiendo cartas de favor para el muy reverendo 
padre provincial, y para el obispo, que no los des
amparasen. 

20. Al otro dia, jueves y viernes, hicieron dili
gencia con el portero Pedro de Galves, y otros cua
tro ó cinco que procuraron llamar á que pidiesen 
que los padres de Santo Domingo les administra
sen, ellos respondieron no ser principales para ha-
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cerlo; y que aunque lo fueran, tal no habían de ha
cer; y aunque los tuvieron maniatados y los ame
nazaron, estuvieron en su respuesta constantes. 
Sabido por los alcaldes, fueron el sábado á visitar 
á los padres, y resueltamente (cuando entendieron 
que estarían con su paciencia más humanos) les 
dijeron, que á.Tepeaca habían de ir todos á üir la 
misa aquel domingo, y así que no se cansasen en 
esperarlos en su iglesia: lo cual cumplieron, porque 
cargaron con sus hijos y mujeres á Tepeaca, y al
gunos pedían sitio para irse á morar entre sus pa
dres. Vista la resolución por el muy reverendo pa
dre provincial, se salió con su compañero fray To
más á dormirá Huehuetlan, donde se consolaron y 
mataron el hambre; porque en aquellos dias no ha
bían comido mas que maíz tostado de algunas ma
zorcas que hallaron en.el aposento, porque andu
vieron los indios muy temáticos, y nada compasi
vos: condición de sugetos vilos. 

21. Llegaron á la ciudad délos Angeles, donde, 
ante el obispo, dieron su justa queja, y luego al 
punto envió por los principales. Vinieron el gober
nador don Felipe de Mendoza, el alcalde Domingo 
de Soto, y Gerónimo García, fiscal, porque losde-
más unos andaban buscando favor, otros sitio don
de poblar, porque habían determinado desamparar 
el pueblo. Puestos ante el señor obispo los padres 
presentes, reprendió.con severidad el poco caso y 
su resistencia, y sin admitir descargo los hizo pren-
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der y echar prisiones: túvolos tres dias y envió 
después á los padres que les persuadiesen á que en 
paz los recibieran, ó que serian cruelmente casti
gados. A que respondieron: que primero perderían 
las vidas que dejar á sus primeros padres. Con es
ta resolución desistieron de sú pretensión los padres 
de Santo Domingo: el señor obispo echó fuera los 
presos, porque ya tenían en México los otros ne
gociado, no fuesen violentados, sino que seles die
sen los ministros que ellos pedian. Atendiendo á 
la devoción que mostraban, avisó al muy reveren
do padre fray Juan de San Francisco, que deter
minó ir en persona á aquietarlos, y el dia que fué 
sabido por los indios le recibieron con los caminos 
barridos, y á trechos arcos puestos, con'varias dan
zas y músicas. Ocupado el pueblo y toda la comar
ca en regocijo, hízoles una amorosa plática en su 
idioma, porque era excelente lengua: dejóles alpa-
dre fray Ciprian de Almedilla, y al Capítulo de 
Huaxotzinco, año de 588, fué el padre fray Fran
cisco de Mendieta, que puso el pueblo en calles y 
policía: hizo un agraciado convento, y el año de 
569 se estrenó una iglesia de bóveda de las mejo
res que tiene la comarca. 

22. El año de 564 determinaron los padres de
jar algunas casas, desacomodadas por distantes y 
porque habían muerto muchos religiosos, aunque 
hubo pareceres contrarios que, con celo de las al
mas, lo repugnaron, diciendo no era bien dejar to-
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talmente á los naturales, aunque uno solo cuidase 
de darles el pasto espiritual. Sabido por el señor 
don Luis de Velasco, rogó á los padres del difini-
torio esperasen á la flota en que vendrían religio
sos: que así lo habia suplicado á su majestad. Con 
esto aguardaron al año de 66 en que vino él mar
qués de Falces, y no vinieron religiosos,-ni el año 
de 67 en que vino el visitador Muñoz y el doctor 
Carrillo; y viendo que no habia aun noticia de mi
sión, pidió el muy reverendo padre fray Miguel 
Favavro, y los padres difinidores al señor marqués 
de Falces, representando causas suficientes, se sir
viese de admitir la renuncia de ocho casas; y man
dar poner en ellas quien administrase, que fueron 
Xalatzinco, Tlauhquitepec, San Juan Iztacmixti-
tlan, Tepeji de la Seda, Tehuacan, Chietla, Teuti-
tlan de Oaxaca, Huytlalpan; y viendo las razones, 
en Tepejic puso religiosos de nuestro padre Santo 
Domingo; en Chietla, de nuestro padre San Agus
tín, y en los demás clérigos, que hoy son muy pro
veídos beneficios. 

23. Aunque todos los indios de los pueblos se 
desconsolaron y vinieron á México á negociar se 
les volviesen los religiosos, no tuvo efecto. Los de 
Tehuacan llegaron á entender cómo el religioso se 
iba, porque valiéndose de un beneficiado que le die
se quien sacase los libros de secreto, cuando enten
dió que no solo habían entendido los indios del 
pueblo, salieron al camino y quitaron los libros, y 



él se halló con la portería tapiada por de fuera. 
Tuviéronle tres meses encerrado: dé día hacian 
guarda en el patio las indias y de noche los indios, 
hasta que tuvo modo como salir con instancias que 
les hizo; y aunque madrugó, halló en la portería á 
todo el pueblo con luces, que le guiaron hasta la 
iglesia de San Pedro, donde les dijo misa. Entró 
luego, enviado del señor obispo deTlaxcala, el licen
ciado Luis Velazquez á tomar posesión, á que no 
pudieron resistir porque fué por mano de la justicia. 

24. Pasados algunos dias, sucedió que pasaba 
para Guatemala el padre fray Juan de Ocaña, á 
quien el clérigo devoto dio en el convento hospeda
je, y los indios trazaron que al salir acompañando al 
religioso, lo dejasen fuera; y así pasó, porque luego 
que puso el licenciado los pies fuera de la puerta, 
retiraron al religioso adentro y cerraron de golpe. 
Acudieron todos, y por la ventana del coro le echa
ron su ropa y notificaron que se fuese luego. Te
meroso el buen sacerdote Luis Velazquez (que no 
estaba muy de gana), se fué al obispo para que por 
justicia se pusiese remedio: despacharon á Jorge 
Serón, alcalde mayor de Tepeaca, que lo habia si
do de Tezcuco, y fué el que castigó á los de Teo-
tihuacan. Luego que tuvieron noticia se ausenta
ron, llevando al religioso consigo. Anduvieron tres 
meses por los desiertos; y juzgando estaban de ellos 
olvidados, fué Jorge Serón y prendió á los mas prin
cipales: castigólos y amenazólos con la muerte. Es-
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tuvieron en su intento de no recebir al clérigo fir
mes, y de no dejar á los frailes juramentados. El 
doctor Villalobos, que por muerte del virey era 
gobernador, por presidente de la real audiencia 
mandó les asistiesen religiosos; y aunque faltaban 
más de quinientos vecinos, mudaron á mejor tem
ple el sitio, y se edificó convento y una iglesia de 
bóveda, que por haberse caído se cubrió después 
el templo con madera. El licenciado Luis Velazquez 
fué canónigo de la catedral de México, y renuncián
dolo todo, tomó el hábito de Ntro. P. S¿ Francis
co, donde aoabó su buena vida el año de 589, y es
tá en el convento de la Puebla sepultado. 

25. En este mismo tiempo, año de 568 se dejó 
el convento de Querétaro á la Provincia de Michoa-
can, y el del Valle de Guadiana de Jalixco, que 
hoy es de la Provincia de Zacatecas, fundado por 
el venerable P. Fr. Cisneros de San Francisco. Lo 
que sucedió en Tehuacan pasó en Teotitlan, donde 
tuvieron á otro religioso encerrado; pero no salie
ron con la suya, porque el obispo de Oaxaca puso 
clérigo, y por distante se quedó perpetuo. (Torq. 
S p. lib. 19, e.9y 10.) El año de 538, por Mayo, 
se celebró capítulo, y por la falta de religiosos se 
determinó dejar algunos conventos sin religiosos, 
haciendo de dos uno; y porque fuese sin que la 
frecuencia de la doctrina se ofendiese ni los indios 
dejados se agraviasen, se determinó hacer visitas á 
los que no estaban distantes. Corrió la voz, y con 
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el cuidado de saber cada pueblo si los dejaban sin 
ministros, acudieron á oír la tabla. Quedáronse 
Cholula por visita de Huexotzinco, Xochimilco de 
México, y Quauhtitlan de Tlalnepantla. 

26. Leída la tabla, luego que supieron su des
gracia, en breve tiempo llevaron á los principales 
la mala nueva: con hafaerse leído después de vís
peras, antes de la oración llegaron unos á Quauh
titlan y otros á Xochimilco. Al punto se fueron al 
convento llorando; y aunque procuraron consolar
los los religiosos, al otro dia amanecieron unos y 
otros en México, así hombres como mujeres (que 
para semejantes casos que toca al pueblo suelen 
juntarse mas mujeres que hombres, y ellas son las 
del razonamiento, así porque tienen mas libertad 
en hablar, como mujeres, como porque se flan de 
sus sollozos y lágrimas con que persuaden). Lle
nóse el patio del convento de México; bajó el muy 
reverendo padre provincial, y empezaron las la
mentaciones, diciendo: Padres que nos habéis bau
tizado, ¿cómo nos dejais huérfanos, sí somos vues
tros hijos? ¿cómo nos dejais desconsolados? ¿quién 
ha de confesar nuestros enfermos? ¿quién bautiza
rá tantos niños como nacen cada dia? Y si decís 
que irá como á visita el religioso, el Santísimo 
Sacramento ¿quién lo guardará? Y si nos lo qui
tan, ¿por qué hemos de carecer de este favor de 
tener quien.nos consuele? ¿Porqué mas nos dejais 
á nosotros,, que á otros de otros pueblos? ¿Qué cul-
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pas cometemos, para ser mas que otros desampara
dos, siendo de los primeros que recebimos el bau
tismo? Con estas razones quedó provincial tan tier
no, que suspenso en las razones, lloraba con ellos 
por mas que se hacia fuerza á reprimir las lágri
mas. Consolóles en breves palabras, mandó á dos 
religiosos que fuesen á vivir con ellos. No los de
jaron algunos, y todo el resto se fueron á recebir-
los al otro dia, víspera de la Ascensión, con arcos 
y barridos los caminos. Recibieron con regocijo á 
sus ministros; celebróse la fiesta, y el viernes, por 
estar señalado por guardián en otra parte el que 
habia ido á Qauhtitlan, trató de venirse; y viendo 
que con réplicas y súplicas no lo podían, detener, 
pusieron (media legua del pueblo, en un estrecho), 
treinta indios que luego que llegó le cogieron en 
hombros con mucha reverencia, y con palabras de 
perdón lo volvieron otra vez á poner en el conven
to, pero viendo que en su lugar venían otros lo de
jaron salir. 

27. Los de Cholula á los tres dias ya estaban 
en el convento de México, y á ruegos y lágrimas 
alcanzaron el tener religiosos, porque llegó nueva 
de España cómo venían veinticinco religiosos. Es
tos y los de Xochimilco, por haber oído qUeél de
jarles sin ministros era por no tener vivienda có
moda, hicieron celdas y claustros con tanta ventaja, 
que son de los mejores conventos de vivienda,y don
de se han celebrado capítulos por las muchas celdas. 



CAPITULO III . 

De los conventos que tiene la Provincia, iglesias en los pueblos 
de visita, ermitas, hospitales y cofradías. , 

28. Tiene hoy la Provincia del Santo Evangelio 
ochenta y seis casas donde moran religiosos: de es
tas las sesenta son guardianías de voto; las vicarías 
son catorce, y las asistencias doce. No entran en 
este número tres, que se han dejado por diferentes 
causas: San Juan Ahuacatlan, de la Xaxalpan^ San 
Andrés, de Cholula, y Santo Tomás del monte, que 
con estas fueron ochenta y nueve. De estas trata
ré al fin del capítulo, dando los motivos de haber
se quedado sos religiosos: de los que los tienen 
trataré según el lugar que les da la tabla capitular, 
con las iglesias que á cada convento pertenecen. Si 
alguna visita con su iglesia se dejare de poner, há-
yame el lector por excusado en el descuido, porque 
há tres años que por patentes de prelados, por car
tas mías y con instancias he solicitado la relación 
individual de cada convento; y aunque han venido 
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CASAS DE. ESTUDIOS. 

29. Desde los principios de su fundación tuvo 
casas de estudios la Provincia. La gramática, aun
que tuvo algunas contradicciones al principio, se de
terminó necesario que-algunos naturales la apren
diesen, y se les empezó áleer en la capilla de San 
José por el padre fray Arnaldo Brasacio, donde era 
el común recurso para ser enseñados en la doctrina 
cristiana (Torq., lib. 15, cap-. 23) y en todas las 
artes, que el venerable padre fray Pedro de Gante 
procuraba enseñarles.'Viendo que aprovechaban, 
determinó don Antonio de Mendoza edificar en 
Tlaltelolco el colegio de Santa Cruz, donde se 
leyó muchos años, y de allí salieron excelentes la
tinos. 

30. El convento de Xochimilco y el de. Tulan-
tzinco tuvieron estudios de artes y. teología, y hoy 
permanece en el de Tulantzinco el general muy cu
rioso, donde leyó el venerable padre fray Arnaldo 
Brasacio, que murió en aquel convento, y en el de 
Xochimilco el docto padre fray Miguel González. 

31. Tiene hoy tres casas de estudio de teología 

de los feligreses el padrón, no todos vienen con la 
individual relación de los pueblos, que se requiere 
para la integridad de la historia que se intenta. 
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y tres de artes y estudios de gramática y de len

gua. De teología son el convento de México, el déla 
Puebla y Santiago Tlatilulco, que es colegio deS. 
Buenaventura, y á veces suele haber cuatro de teo

logía cuando abundan los estudiantes, que en Tlax

cala y en Xochimilco se ha leído varias veces teo

logía. De artes son tres: en el colegio de Tlatilulco 
y en otras dos casas, que, según ven que conviene, 
unas veces en Tezcúco, otras en Toluca, otras en 
Tlaxcala, Cholula ó Xochimilco, se leen las otras 
dos de artes y las que de estas no tienen lección 
de artes, las tienen de gramática y de lengua así 
mexicana como otomí y matalzinca. Al colegio 
vienen de las provincias de Zacatecas y Guadala

xara, y á veces de la Habana, y han salido suge

tos muy aprovechados que han.,ilustrado sus Pro

vincias con sus letras. 
32. En el convento de México (antes que la pro

vincia de S. Diego tuviese por primer lector al pa

dre fray Pedro de Ley va, que fué de esta Provin

cia del Santo Evangelio y se incorporó en la de S. 
Diego, provincial que fué después de la Michoacan, 
donde murió), oían teología y artes los padres del 
convento de San Diego, que venían en comunidad 
por la mañana, oían sus lecciones, y á la tarde se 
volvían á.su convento, repitiendo todos los dias de 
lección esta venida, y los muy reverendos padres 
fray Juan de San Pedro y fray Juan de San José, 
provinciales que fueron de la Provincia, só precia
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ban de haber sido discípulos del doctísimo padre 
fray Hernando Duran, provincial que fué de ésta 
Provincia. El muy reverendo padre fray Baltasar 
de Medina (cap. 8, n. 814, fol. 65), en su docta 
Crónica de San Diego, pasó por alto esta gloria de 
que puede ufanarse la Provincia del Santo Evan
gelio, porque loe cronistas de esta Provincia tuvie
sen el gusto de historiar algo en alabanza de los 
estudios de ella, siendo maestros de aquellos que 
dejaron maestros para nosotros. -Tiene cuatro casas 
de recolección: San Cosme, Totomihuaoan, Topo-
yanco y Huacachúla, de que trataré después en su 
lugar, cuya relación en latin remití al capítulo ge
neral el año de 82, porque a h O r a me llama la re
lación individual de cada convento dé por sí. 

CONVENTO DE MÉXICO. 

33. El célebre convento mexicano, dedicado á 
nuestro Padre San Francisco, tuvo su primer sitio 
en el lugar donde hoy está la santa iglesia catedral. 
Dióseles porque estuvieran cerca de las casas del 
marqués, que hoy son el palacio real, y la casa de 
Motecuhzuma, donde hoy están las casas del mar
qués y donde estuvo primero la audiencia real. 
Pareciéndolés á nuestros religiosos que los indios 

VBTAHCORT.—TOMO III—11 
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qstabaa .algo lejos* para doctrinarlos con mas faci
lidad se pasarpn al sitio que noy; tiene, donde era 
el Palacio de las Aves y huerta de flores de Mo-
tecuhzuma, y por tener al pié de un sabino (que 
hoy está en la huerta) un ojo de agua que se ha 
cegado,con el terraplén. Vendió el síndico el pri
mer sitio donde está la catedral en cuarenta pesos, 
no porque los religiosos quisieron venderlo, sino 
porqne quisieron asegurar la propiedad con.algún 
precio y escritura, la cual dice el padre Torqueraa-
da Qib- 1$, cap. 16, fol. 42) tuvo en sus manos, y 
á mí me dijo el señor deán don Juan de Poblete 
estar en el archivo de la iglesia. Algunos años, se 
cantó la misa y predicó Domingo de capítulo en la 
catedral, porque por haber sido de la religión aquel 
sitio, cortesanamente daban el altar y pulpito á los 
frailes; y por causa de la inundación y ser moles
tia ir desde el convento en procesión, se dejó de ir 
á la celebración del capítulo á la catedral, si bien 
el dia de San Felipe de Jesús, en .que va á víspe
ras y á misa el convento, dan las sillas del coro á 
los religiosos y lugar, entre los señores prebenda
dos á los prelados, y el pulpito á ]a religión, en 
que alternativamente un año predica uno de la 
observancia, y otro de los padres descalzos de San 
Diego, y en todos los concursos y funciones que 
tocan á la religión de San Francisco se muestran 
muy urbanos y se precian de devotos. 

34. Luego que los primeros fundadores llegaron, 
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trataron de haeór iglesia;; y, conrmucha brevedad, 
por el calor que puso el gobernador Fernando Cor-
tésase acabó el año de 25, que fué la primera igle
sia de todas las Indias. Cubrióse él cuerpo de la 
iglesia con madera, y la capilla mayor se hizo de 
bóveda, donde sirvieran las piedras cuadradas de 
los escalones del templo mayor de los indios, donr 
de se derramó tanta ¡sangre humana en su gentili
dad, que permitió Dios que lo que sirvió en idolá
tricos sacrificios al demonio; < sirviese en cristiano 
culto al verdadero Dios en su.templo. No extraña
rían las bóvedas1 los indios, porque en Tezouco y 
en otras partes se hallaron bóvedas de admirable 
arquitectura; y pues ellos las hicieron, no hay du
da sino, que las habían visto y las habian fabricado. 

35. Colocóse este mismo año él Santísimo Sa
cramento en la nueva iglesia, para cuya solemni
dad se convocaron de diversos pueblos comarcanos 
músicas, danzas y arcos triunfales, que entonces se 
ponían muy curiosos. Resultó de aquesta fiesta, que 
se hizo toda con alegría espiritual y regocijo, que 
viendo muchos la diferencia con que los cristianos 
celebraban sus fiestas, muy distintas de las que las 
mandaba celebrar en su gentilidad el demonio, pues 
eran llenas de tristeza con tanta sangre humana 
derramada y con tanta asquerosidad de sacrificios, 
y las de los cristianos con tanto aseo (que Dios es 
amigo de la limpieza y no de asquerosas inmundi_ 
cias), se convirtiesen muchos á nuestra santa fe y 
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llegasen á conocer la verdad cristiana, detestando 
la falsedad gentílica. De aquí tuvieron aliento pa
ra celebrar las festividades de los santos con el 
aparato y suntuosidad que hoy acostumbran. 

36. Lo que mas admiración causó, fué que si 
antes de esta colocación del Arca verdadera seles 
apareoian los demonios en varias figuras á los in
dios, unas veces persuadiéndoles que se amotina
sen contra los españoles, que ellos .; serian en su 
defensa, por cuya causa se amotinaron algunos 
pueblos; otras los amenazaban, dioiendo que no 
les habían de dar agua para sus sembrados si no 
les adoraban como de antes; otras los procuraban 
engañar, diciéndoles que los españoles se habían 
de volver presto á sus tierras, y muchos, viendo la 
prisa que se daban en recoger el oro y plata, lo lle
garon á creer; cosas con que andaban los naturales 
vacilando. Luego que se colocó el Santísimo Sacra
mento, obró eficazmente lo que obró su venida al 
mundo, en aquella primitiva cuando hizo callarlos 
oráculos gentílicos y ató las lenguas de los demo
nios para que no diesen respuestas, y juntamente 
sucedió que el volcan de la sierra que arrojaba hu
mo espeso cesó de echarlo por entonces por espa
cio de veinte años; y aunque depende de causana-
tural, permitiólo Dios para que haciendo sus mi
nistros misterio, les persuadiesen con aquel caso á 
la veneración de tan alto sacrificio. ? 

37. El sitio donde se hizo esta primera iglesia, 
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con las armas del marqués, no se ha-podido averi
guar cuálsea: unos piensan que fué la iglesia vieja 
de la catedral, por estar en la forma que se dice de 
Oriente á Poniente como acostumbran fabricar los 
religiosos; pero, según mas legítimo discurso, seria 
el sitio donde está hoy la capilla de San José de 
los españoles, porque estaba junta y contigua con 
el convento primero, que fué la enfermería vieja 
que llamaban, donde habia un claustro pequeño 
con celdas y pila, que todos conocimos, y en el 
descanso de una escalera que subía al claustro es
taba una celda con su trascelda, que se decia ha
ber sido de los' comisarios generales antes que so 
hiciera el dormitorio que hicieron los señores Cer
vantes, donde hoy está entresolado el noviciado. 
Digo que todos conocimos este convento pequeño, 
porque en él leí el curso de artes el año de 47, y 
el de 49 lo derribó el muy reverendo P¡ Fr. Buena
ventura de Salinas, y hizo enfermería y claustro, 
la cual se volvió á mudar donde hoy está, por es
tar al Poniente y al ruido de la calle, y se hizo 
el cuarto donde los muy reverendos padres comi
sarios tienen su-morada. 

38.- Dejo lo antiguo que pasó, y paso á lo mo
derno que permanece; que aunque en la relación 
latina escrebí lo que supe, no sé si sabré decir en 
romance lo que á la vista tengo, porque es otra co
sa el verlo y mucho menos el decirlo, y solo el que 
lo viere podrá creer y decir que es más lo que se 
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ve que lo que se dice'. No es lo más lo que tiene 
de vivienda en los altos el convento, aunque en 
nueve dormitorios (unos altos y otros algo bajos, 
por haber sido en varios tiempos su fábrica). Tie
ne casi trescientas celdas, donde prelados, morado
res, enfermos y huéspedes moran de ordinario cer
ca de doscientos frailes, sobrando celdas altas, bajas 
y entrésoladas para otros muchos,, todas cómodas y 
con distinción de.personas ordenadas las viviendas, 
según la calidad de ios sugetos, con sus pasadizos 
y oficinas necesarias para todos. 

: 39. Tiene dos olaüstros, y en medio de cada cual 
una pila de agua que le alegra: la del principal es 
de piedra de jaspe blanco, que acá llaman tecale, 
con dos tazas hermosas délo mismo, y una imagen 
de talla de San Diego por remate. Los claustros 
bajos están adornados con lienzos grandes del pin
cel famoso de Baltasar Chavez, en que se registra 
toda la vida de nuestro Padre San Francisco, y 
entre cuadro y cuadro una tarja, que tienen dos 
ángeles, en que está escrita la historia de cada 
lienzo en romance lacónico y sucinto. En todo el 
techo no se divisa viga, porque está cubierto de 
lienzos pintados de varios lazos, alfombras y alca
tifas fingidas, que hacen á la perspectiva agrada
ble vista. El zoclo es de madera con países, y mon
tería pintado el monte Alberne con primor. De 
allí se sigue, de Norte á Sur, las dos piezas del 
refectorio y sala de Profundis: en ésta,, que es del 
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tamaño del refectorio, está el sepulcro de los seño
res Cervantes: en las paredes están las efigies de 
los dos obispos de Oaxaca que han tenido, con 
el epitafio funeral cada cual, en que se dicen sus 
dignidades y oficios. Acompaña en esta sala una 
devota imagen del Santo Cristo de Burgos en su 
retablo. El refectorio es tan capaz, que en las me
sas caben más de quinientos religiosos, con sus ofi
cinas necesarias y patio donde se asolea el agua 
que se ha de beber en sus tinajas. 

40. Tiene cuatro escaleras principales: al entrar 
de la portería está una con tres ramales de escalo
nes,á San Buenaventura dedicada, con tres lien
zos de su vida que la adornan. El techo de artesón 
dorado, con las ocho virtudes de relieve y el Espí
ritu Santo en medio pendiente que las corona. En 
los cuatro ángulos los cuatro Pontífices de la reli
gión, de talla entera, con las tiaras en las manos, 
como que al santo las ofrecen.. En las cuatro pechi
nas los cuatro mas célebres autores de la Orden: 
Scoto, Lyra, Alejandro de Ales y San Antonio, de 
pincel todo, cubierto de.plomada, obra que hizo y 
dedicó el muy reverendo padre fray Buenaventura 
de Salinas á expensas de bienhechores, con una 
misa dotada de. cincuenta pesos cada año, que en 
la misma escalera el dia de San Buenaventura se 
canta con su responso: en el primer descanso está 
una puerta grande y dos pequeñas por donde se 
entra á una capilla de doce vares en cuadro á 
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nuestra Señora dé Aranzazú dedicada. Tiene dos 
altares á los lados, uno de Ntro. P. S. Francisco y 
otro de S. Buenaventura, de talla entera, en sus re
tablos: en las repisas de los cuatro ángulos Cuatro 
lienzos de Ntro. P. Sto. Domingo, S. Francisco, S. 
Agustín y San Ignacio: él techo de lazos dorados 
con los ocho atributos de la Virgen de mèdio relie
ve, por artesón, y en medio un lienzo do la Asun
ción de nuestra Señora, que á la perspectiva pare
ce que va penetrando las nubes para el cielo, todo 
cubierto de plomada, con una tribuna y su órgano en 
ella, donde se entra por la sala dé ordenación, y 
con otra puerta baja que va al noviciado, y por és
ta salen los novicios á rezar el Oficio de nuestra 
Señora en alabanza. Hoy pertenece al capitan An
tonio Calderón. 

41. Las otras tres escaleras no son de menos ar
quitectura y adorno: una que baja á la sala de Pro
fundis, cuyo espacio ocupa un lienzo grande del 
tránsito dé nuestro padre San Francisco, y al otro 
lado, de su tamaño en proporción, otro lienzo dé 
los milagros del beato fray Salvador de Orta. Otra 
baja á la antesacristía, que se compone de tres ra
males y dos derrames: uno que va al claustro prin
cipal, y otro al cuarto de los lectores: en el descan
só tiene una capilla pequeña de nuestra Señora de 
(Guadalupe, y enei hueco dpi arco de en medio,en 
lo bajo, otra pequeña capilla de San Antonio. La 
cuarta escalera cae á la parte del Poniente, en el 
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segundo claustro que sube al cuarto1 y dormitorio 
donde viven los muy reverendos padres comisarios 
generales: está en el techo adornada con diferentes 
imágenes cuadradas de santos de la Orden. 

42. La sacristía, entierro de los señores condes 
de Santiago; es de las más vistosas y adornadas 
piezas que tienen las Indias: toda cuajada de lien
zos grandes con sus marcos dorados, y entre lien
zo y lienzo de la Sagrada Escritura pintados, el 
Paraíso, la escala de Jacob, los triunfos de Judith 
y de Jael; y las aguas que dio á beber Rebeca. 
Atributos de María Santísima, de mano del insigne 
fray Diego Becerra, religioso lego: toda está con 
cenefa de azulejos por abajo; con un romano de án
geles y varios lazos por arriba, y toda de cajones 
de nogal embutidos para los Ornamentos: el techo 
de artesón dorado y su plomada, con cuatro venta
nas al Oriente que, con las vidrieras finas, aumen
tan la claridad de sus luces. 

43. La iglesia tiene un hermoso retablo dorado 
en el altar mayor, de obra mosaica y corintia, con 
diez y seis santos de talla entera, que entre las co
lumnas le acompañan tableros de mano del afama
do Basilio, de los misterios de Cristo y de su Ma
dre. En medio está una hermosa Imagen de talla 
entera de nuestro padre San Francisco; y otra más • 
arriba de la Concepción de nuestra Señora, y un 
Santo Cristo en el tercer cuerpo. El sagrario está 
de reliquias de santos adornado, así en las puertas 
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portátiles con que se cierra* como en lo interior, 
donde está una espina de la corona do Cristo en 
su custodia, el Lignum Grucis en una oruz de cris
tal, de. que tiene de los doce Apóstoles reliquias y 
la canilla entera de San Felipe de Jesús. £1 cuer
po y capilla mayor tiene tantos retablos, que están 
unos en pos de. otros, tan contiguos» que no permi
ten ver nada de las paredes que ocupan: tiene una 
reja de fierro que divide la capilla mayor del cuer
po de la iglesia, que tiene ocho varas enalto y 
quince de latitud, hecha de maravillosa hechura en 
la provincia de Cantabria; que su costo llegó á más 
de diez mil ducados: el techo es todo artesón y de 
plomada, y por estar con las inundaciones y su ter
raplén más de cuatro varas sumido el templo, se 
trata de hacerlo de bóvedas y levantarlo; obra que 
el muy reverendo padre fray Juan do Eluzuriaga, 
comisario general, intenta (cuyo celo, será detodos 
los devotos que lo desean agradecidos), y.,si los 
bienhechores ayudan le verán acabado. N¡o se eje
cutó. 

•44. Está al lado del Evangelio un lienzo del in
victo marqués del Valle don Fernando Cortés de
bajo de dosel, y con : el estandarte de sus armas y 
al pié del lienzo, en que está su efigie, están en un 

. baúl pequeño forrado de terciopelo negra :sus, hue
sos, y los de su hijo el marqués don Martin Cortés, 
para cuyo entierro se trujeron de Tezcueo, por 
que fuese con la ostentación de capitán: general, 
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yendo los huesos de don Fernando Cortés en el en
tierro: quedáronse unos parios azules con sus armas 
por la paga del funeral, que se consumieron de ser
vir. En elfmismo lado está depositado e l cuerpo 
del señor don Nicolás de Bivero, tercero conde del 
Valle de Orizaba, para que se Heve á Tecamachal-
co al entierro de sus antepasados; y en otra sepul
tura están las armas, de Francisco do Heredia, con 
cuya limosna d o catorce mil pesos se doró el r e 
tablo. ..' • ' ... •: . ; . .. : : ; , : 

4§. Debajo de la lámpara, al pié de las gradaSj 
están tres lçsas con sus epitafios, que la nna . e s de 
don Juan López Murillp, abuelo del s e ñ o r d o n Juan 
de Mañosea, inquisidor que fué de esta Nueya-Es-
paná y obispo déla Habana, que dejó dotado el 
aniversario: la otra es de don Fernando d e Hoyos 
y Azoca, caballero de Calateaba, y de sus descen
dientes, que dio la primera lámpara que se llevó al 
convento de la Puebla, cuando se puso la que hoy 
sirve: <la otra es de don Prudencio de Armentia, 
todas contiguas. En la iglesia y claustros hay al
tares y entierros de diversos caballeros y conquis
tadores, cuyas sucesiones han faltado y son pocos 
los que las tienen; porque en las Indias duran muy 
poeo las generaciones, y menos, que las generacio
nes, las ¡haciendas; que hay nietos que no gozan lo 
que ganaron sus. abuelos, porque los que e n vida 
fiaron de los religiosos sus almas, é n la muerte e n 
tregaron sus. cuerpos. - i . 

http://nna.es
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COFRADÍAS Y SUS FIESTAS. 

46. El consulado ilustre de la Nueya-EspaBe 
tiene una hermandad déla Purísima Concepción 
de nuestra Señera, á quien la;santidad de Paulo 
V, en bula especial, su data en 7 de Julio de- 612 
años, año Octavo de su pontificado, concedió tres 
indulgencias plenarias y otras gracias de que par
ticipan todos los fieles cristianos de ambos sexos 
que se asientan por hermanos. Celébrase la fiesta 
el dia de la Concepción, la fiesta de nuestro padre 
San Francisco, él domingo infráóctavo y la conme
moración de sus difuntos el domingo infraootaVo de 
los difuntos, con toda ostentación y gasto de cera, 
á que asisten los tres dias dé estas festividades en 
forma de tribunal, el señor oidor, prior y cónsules, 
y todos los del comercio. El dia de Pascua de Re
yes vienen á oír misa rezada, que se les dice en su 
sala (que antes era la que está hecha abajo de la 
ordenación; y por estar oscura y húmeda se les 
aplicó la del general, donde se lee teología). Há-
cese una breve plática,, que ordinariamente la ha-' 
cen los reverendos padres guardianes, en que se les 
propone la elección que se ha de hacer de prior y 
cónsul, y acabada se van á palacio, donde én la 
sala de su tribunal hacen elección de prior y cón
sul, quedando él cónsul moderno por cónsul otro 
año. Tienen su entierro de bóveda en la capilla que 
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cae.al ladp del Evangelio, cuya puerta está en la 
capilla mayor que el afio de 629 edificó el capitán 
Cristóbal de Zuleta, que es de doce varas en cua
dro con su retablo á toda costa labrado, con una 
hermosa imagen de talla mediana eu medio,, que es 
la que, adornada de joyas y ricamente vestida, se 
saoa en las procesiones el dia de la Concepción y 
fiesta de la Universidad por las calles. Dejó en es
ta capilla el capitán Zuleta dotada la misa de once 
que se dice en ella los: días festivos, y las nueve 
misas que llaman de Aguinaldo. Después do su 
muerte sucedió eu la propiedad de capilla y entier
ro el Consulado Mexicano. El techo es de artesón 
cubierto de plomada; y si lalglesia se hiciere de 
bóveda, la harán de bóveda como la iglesia.. 

47. La cofradía de San Antonio de Padua, aun
que en todo el mundo es célebre en sus fiestas, la 
de México se ha. esmerado en celebrar al santo. 
El dia es de grande ostentación: pl altar mayor ocu
pa un santo,COTÍ el Sacramento en el pecho, ador
nado de luces y de varias flores. La capilla ocupa 
otro santo con igual adorno y luces que el altar 
mayor, y para que haya lugar, atan tas misas, se 
ponen en la capilla dos altares: tienen los tres dias 
jubileo, y en toda la octava le celebran por.días los 
bienhechores y particulares devotos. Sacan todos 
los años dos ó tres huérfanas dotadas.á.trescientos 
pesos. Fabricóse la capilla que cae en el cuerpo de 
la iglesia, hacia el Norte, el año de 639 con su sa-

VETANCURT.—TOMO III.—1-2 
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cristíar está toda adornada con milagros«del santo: 
él techo es de artesón y cubierto de plomada, y el 
dia octavo está el Santíeimo cuarenta Horas descu
bierto don jubileo; íá plata de doce lámparas, 'seis 
blandones y frontal de plâtà; y rioósfróñ tales bor
dados, palias y demás alhajas, dicen la devoción 
cordial que al santo tienen. ' ¿ 1 , ; ; ' i" v 

'48. La cofradía del'Sa!ntó DêSpedimènto 'tiene 
su altar á là 'entrada dedá'iglesia á manó izquier
da, con las imágenes de talla de Cristo nuestro Se
ñor, y dé su Santísima Madre, entre vidrieras: • es 
de tres cuerpos, y lienzos dé la Pasión'dóp'ínbel 
admirable. Está fundada con autoridad ôi'dinarià 
eclesiástica; qUe'Oônstà de sacerdotes treinta y tres, 
en honra de los treinta y .tres años de Cristo; de 
seglares y mujeres, que dando su cornadillo de;me
dio real cada semana, tienen costeado su entierro en 
el convento, y su misa cantada por diez y Ochó-pesos 
que da la cofradía. Tenían agregada la hermandad 
de noventa hermanos de San Juan evangelista, cu
yo altar estaba enfrente con una hermosa hechura 
del santo, dé talla entera, entré Vidrieras. Celebra
ban él diá de la Natividad de nuestra Señora^ y'ja 
iió'se celebra, y la fiésta'dé San Juan Evangelista. 
Todos los sábados de Cuaresma, en la tarde, tienen 
sermon déla Salve, y Salve cantada ante las1 des 
imágenes que se ponen en la capilla mayor cbû lu
ces. Sacan' * el miércoles Santo, por la ' tarde; 
procesión muy devota, donde va la Héetíúra'dé San 



ni 
•J^^jf/^>Itesp6iaímeTÍto>> con ntérnüb quinientas 
personas' de mortificación''con túnicíís,"descalzas, 
con soga k la garganta y corona !de espinasen las 
cabezas. -Salé ese dia toda 3a comunidad sendúcés 
eñ̂ la sáanO, descalaos:y m'or-tiftóados, óónía reliquia 
•de la Sá*ta.Sspiaay>Ligdnw!Grnois; Eh-<sw andas, 
en Hombros de religiosos, que tédo 1 causa! deVocíoh 
ejemplar y edificación á los fieles, tienen-dcltíócen-
oid' X I una bula^ • ¡su:- ddtaoéu 16 M. Abril i año i dé 
680, en que-lescobcedé-ttes indulgeHciasplenarias, 
ynkéhasgraeiáisípaya/B^^ - í .•• 

49;;iLa cofradíade'íos'Morenos'de.Sáh-Benito, 
tuvo su primera fundaeion-eaielbonvenliO' dé'Santa 
María la Redonda con título de la1 Coronación de 
Cristo nuestro Señor,- y San' Benito. Alca&zpoa 
bula del señor Clemente VHL, su data e¿ ; '16 'de 
Febrero 'fó-lIftH)/ eii qne'serles* éóneedióná>lós Cer
níanos tres i M ü l g é n c ^ dia 'de su 
éntrada> %tra á la horadé' la muerte/ y'Otra^á'4'áé 
Mayó, éñ qüésé cé le la ia^Ooronaclótt de'Cristo, 
con otras agracias y perdones; TMsladc%é? esta f icó-
fradíá al convento uV nuestrop^Sré1feaní'PrWncls'co 
de México, pr¥tító^délsfefior provisor E 
fuentes, de 3 2 de -Fébréío año ae633 ; y se1 ejecu
tó ü lldeAgestoaeflimísm'Ó año. Hiéiérón^'nMtas 
cdnstitticioiréé1 qué ^'eóntímferM él'mtómó aló' en 
29 de'©iciém-b^ laÜeSta dé1 San Beni
to elvúltimo domingo* d# Octubre,--;?» U;tíoam'émOra-
cion- de sus difuntos. -SíKfttti -su procesión él níiéróó-
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les-Santo delante de la del santo Despedimento: 
tien'en;:otra bula del señor 'Inocencio X I , su data 4 
dé Enero de 680, en que les concede tres indul
gencias plenarias: el día-de; su entrada, á la fiesta 
de San Benito, y otra á la hora de la; muerte. Tie
ne agregada la-hermandad de nuestra Señora de 
las Lágrimas: los hermanos danmedio real cada se
mana y un peso,para la cera de lá procesión del 
miércoles: ¡Santo; y dales la cofradía botica y doc
tor, y diez; pesos para ayuda del entierro, 

50. La archicofradía de nuestra Señora de,Gua-
dalupé,,fundada con autoridad del Ordinario, año 
de 675; que fué la primera con este título de Gua
dalupe, tiene su altar juhto á la reja de la capilla 
mayor, dé admirable hechura. La imagen que está 
en medio, retrato y copia de la milagrosa que, está 
una legua de esta ciudad, se llevó á tocar á la ori
ginal, y con tanto cuidado la retocó Baltasar de 
Cha vez, teniéndola original presente, que ea la que 
más se parecO á la aparecida, que está en el San
tuario. Está debajo de vidrieras de'cristal y tiene 
sagrario, donde se frecuenta la comunión: celebra el 
dia 12 de Diciembre, con solemne fiesta, la Apari
ción de esta Señora y la fiesta de Santa Gertrudis, 
cuyo altar tiene enfrente junto al pulpito: tiene 
agregada .la hermandad del Niño Jesús, que se fun
dó el año de 677, y consta;dé más de cuatrocien
tos hermanos, que todos los" viernes de Cuaresma, 
por la tarde, tienen sermón, á que acude la cofra-
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PORTERÍA Y CAPILLAS DE AFUERA. 

51. En la portería y capillas del compás, ningún 
convento excede al de San Francisco de.iMéxifioen 
las Indias, y pocos le Igualan en España.:iA,unqne 
la portería fué el año de 640, con columna?, de 
piedra edificada y encima un general para estudian
tes, viendo el muy reverendo padre fray Buena-
ventura de Salinas que estaba la pared combada, y 
la primera nave desigual por corta, el año de 48 la 
hizo de dos naves con columnas, y arquería de-pie
dra, de cincuenta varas de longitud yveintedean-

día; y acabado, andan el Via-Crucis: acompaña la 
comunidad Hoyando en hombros á Jesus Nazareno 
que lleva la cruz acuestas. Celebra la hermandad 
la fiesta del Santo Nombre de Jesus, á 14 de Ene
ro; la fiesta de los Desposorios dé San José, y la 
fiesta do S. Bernardino: tienen bula del señor Papa 
Inocencio XI) su data en 15 de Marzo de, ¡679, años, 
eu que les concede cinco indulgencias plegarias pa
ra siempre,:; la una el dia 12 de Diciembre, las otras 
cuatro en los ,dias que eligieren 4 su :arbitrio. Es
tá incorporada con- la cofradía de la Resurrección, 
de Roma, y porquiíice.años concede al que dijere 
misa en su pitar la octava de difuntos, y cualquier 
lunes* indulgencia plenaria por las ánimas. 
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cho. Hermoseóla con azulejos finos; ilustróla coa 
una hermosa imagen de la Asunción ;dé nuestra 
Señora, poniendo á sus lados á nuestro Padr-e San
to Domingo recibiendo el rosario, y al otro nuestro 
Padre San Francisco recibiendo la cruz de Cristo. 
Acompañaron esté lienzo, qué estaba de barandi
llas Se ^ápineéfan cercado, otros seis lienzos de 
santos dé lá Orden, con sus marcos dorados; y en
tre lienzo y lienzo un atributó déla Yírgerién'his
toria de12á; sagrada Escritura descifrado; todo de 
manos del insigne fray Diego Becerra, mi connovi
cio, el año -de 686. Víehdb qüélós "vientos cónti-
núes echaban á perder lá hermosura de los lienzos, 
se repartieron en la sacristía y capilla de Aranzazú; 
y queriéndola hacer de una nave para fabricar en
cima una librería, no pudieron las vigas-madre por 
el tramo distante dejar de rendirse al peso, y el afio 
de 78 %é volvió á la fábrid&'klé dos naves* hermo
seándola con seis lienzos de la estación, bien gran
des* ebh sus ma-réOs negros, .y entré lienzo y lienzo 
un Ján|jéíÑón su ;eüadro¡ éo'n una insignia de ía-pa-
sionyque, áúnque i :dé diferentes manos, éh' él pri-
•mor-'dél'aíté son iguales. Fabricóse encima de lá 
"nave principal un general de teología muy capaz, 
con sillas altas y sus asientos bajos, que sirve á'4'ás 
funciones "dé capitulares, y enfrente una librería 
muy cumplida, quedando Sobré la segunda nave un 
corredor descubierto con sus barandas de ladrilló 
muy curiosas", 
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CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN. 

'52. La capilla de la tercera Orden, que puede 
servir de templo al mayor convento, tiene su sitio 
enfrente de la portería, á la parte del Norte en el 
compás del patio; Es de cincuenta y una varas: de 
largo y diez de ancho: es de cinco bóvedas ornaci-
nas fabricada, cuya dedicación so hizo á 22 de Di
ciembre del año 624. Tiene su coro y órgano, adon
de se sube por un caracol curiosamente fabricado. 
Su adorno no puede llegar á más, ni la curiosidad 
y costo contentarse con menos: llena está de reta
blos costosos la capilla. El del altar mayor, de obra 
corintia y dórica, con su patron San Luis (rey de 
Francia), tableros de pincel, es admirable. El de 
San José, que cae al lado izquierdo, con los Gozos 
y Dolores pintados en los pilares es semejante ai 
de Santa Rosa, á quien acompañan, de talla ente
ra, el santo rey don Fernando y San Luis, y el de 
San Roque, hechos una ascua de" oro* son á toda 
costa primorosos; con una imagen de bulto peque
ña, copia do nuestra Señora de los Remedios mi
lagrosa, que en su tabernáculo debajo de vidrieras 
és el iman de los devotos. Al otro lado, de diver
sos lienzos, con sus columnas y cuadros, es á los 
ojos alegría, y en su colateral, una hermosa ima
gen de Cristo á la columna: causa devota compa
sión á quien le mira. 
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58. De aquí no puedo pasar á la relación con

secutiva, sin advertir la historia de esta: sagrada 
imagen. Fué, pues, que con la inundación del año 
de 29 se quedó el monumento del convento de:San 
Juan de la Penitencia en una bodega oscura sumer
gido. Con el cuidado del reparo del convento no se 
reparó en lo que se quedó inundado. Después de 
un año mostróle Dios á la venerable madre Leonor 
de la Ascensión el -descuido de haber dejado en la 
bodega un Eccehomo de talla entera, y esta de 
Cristo 4 la columna, y llamó 4 una donada, que 
en una artesa entró; por el agua á buscar, en la bo
dega las imágenes; y estando tan-oscura, no acer
taba, y oyó una voz que le decia: « H a c i a ¡aquí.» Y 
siguiendo la voz, halló y sacó las dos imágenes, 
que estando podrida la madera, estaban de la cin
tura arriba muy hermosas. Llevólas el licenciado 
i Juan Rincón á aderezar, quedándoles ,á las ma
dres .el Santo Eccehomo, que en un altar tienen 
colocado; aplicó para la tercera Orden esta imagen 
que es venerada en este altar por su hermosura. 

54. Cerca de aqueste altar está una capilla de 
una bóveda con un Cristo crucificado: la Virgen y 
San Juan á los lados; toda de lienzos de la pasjon 
de Cristo, bien adornada, en que se ha esmerado 
doña Inés.de Izeta, mujer del capitán don Fran
cisco Córdova, contador mayor que fué de la real 
hacienda, con su lámpara grande que arde perpe
tuamente, y donde tienen sus parientes el entierro. 
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SS^Tiene ¡después antesacristía, donde ios-con

fesores ejercitan su oficio, y- una sacristía ¿muy. ca
paz con el teoho dorado y su,romano, y un colate
raldorado que ocupa un Eccehomo1 devoto. ;Plata 
y ornamentos muy costosos que pudieran servir al 
convento mas grave, y una escalera muy euriosa 
que sube á las salas; altas que sirven para las jun
tas unas¿: y otras para las viviendas, de los; sacris
tanes,- ;con una tribuna; que ¡cae á la ¡iglesia, e\onde 
festejan con músicas las>¡ fiestas, y un huerto: pe
queño; .COJIÍISU (portal en lo bajo que-sirve.de dar 
refección á \ los,que comulgan* r t •, ;' _: r.: . 

56. Tiene conjunta: otra capilla de bóvedas* que 
es parala tercera estacioft; del viacrugis, Gonídas 
altares devotos, y dos puertas al patio que aumen
ta su grandeza: es de eatorce varas, de látigo y seis 
de ancho;,y la de los Dolores, que es admirable. 

57. Luego que se fundó la tercera Orden,, que 
fué el año de 1615, á 20'dé Octubjjej .en unaiun-
ta que se hizo en el convento? de San Cosme fue
ron nombrados dos hermanos para conducir á los 
hermanos (que se llamaron Juan del Huerto y Juan 
Navarro),.y el mismotaño, á 8; de Noviembre, eli
gieron porprimerhermímo,'mayor: á Fernando Al
fonso,; varón ejemplar y de .virtudes adornado, que 
por la reverencia que tenia al ángel de su guarda 
jamás se cubrió la cabeza y andaba dejhjábito ex
terior vestido. Elimismo.año,,á 29 dei^vi^mbre, 
hicieron decreto de celebrar la; fiesta de Ja Ooncep-
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eionde nuestraúSefisora, y el de 619* á 7 de Ene

ro, decretaron celebrar la fiesta de nuestro JMdre 
Saá Francisco y cosmenioracion' de lob difuntos. 
El'año de 624, en 29 de ; Diciembre, decretaron 
celebrar la fiesta de: su patrón y titular San'Luis, 
rey de Francia*1 y con tanta solemnidad y gastos 
las eelebran todascomo si fuera una sola. Fuera de 
estas principales* celebran la fiesta de Santa Isabel, 
reina de Hungría, con sermón; y hay particulares 
hermanos que;dan,;noí solo para k¡ fiesta, $№o<ah 
cornadillo para que sé diga todos los dia^«nái4ni$a 
rezada por los hermanos difuntos, : y ló que «obra 
al mes, en honra de la 'saeta sé reparte ;á pobres. 
Celebra la fiesta; dé 1 Santa • Rosa dé1 Viteíbo: con 
sermón, convidando á los padres de Santo Domin

go que'asisten, y eti la procesión la cargan. Todos 
los domingos segundos del mes ; tienen sermón y 
procesión #e Cuerda: todos los domingos de cua

resma por la tarde asistett en forma dé tércéraftr

den al sermón, y todos Iosdomingos del afío ^plá

ticas. Lunes* miércoles y jueves (como no sea fies

ta) tienen éh su capilla lección de libro, 'ejercleioB 
dé mortificación: unos puestos en cruz* otros de 
rodillas con una Calavera* otros cargando cruces, 
otros postrados en tierra;1 de quese saca.fruto es

piritual para las almas, y finalmente,; á toda»luce? 
és el ejemplo dé la ciudad la Orden tercera, sin 
reparar •én'̂ el trabajo de asistir á la precesión1 del 
Corpus, Já muchas dé la semana santa y á'los 'éü
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tierros todos de sus hermanos, y sin que se repare 
en gastos, pues én'tbdoè los dias qué5 se reza de 
santo de la tercera Orden, t'îenèn misa cantada en 
SU capilla; y esto sin falta, como la misa de la ouer-
da, que AUNQUE é h ^ 

ta, sé caiàtà; sie'm'p're'pbr la': mKfiàna/ y la mîsà bYe 
ía cuerda in'défectibléi ¡ " ; / ' í r ^ í s " ;*> •'•'=' 

' 58/ 'El'YÉNTÍIRI|o'énquBSeéélébfá^a'Cdncép'ciion 
dé iitié^a'Sêlf6V*;-^ fïma-Éôn'celÈ Ku&fànâ^ue 
sortean' ¿br votos' los 'dé ;la mésá; piarahiityS déte 
de irésciontó^^é^òs fléjó' ídoíá 'Caìklftia CáMéróh 
•finca' segura: 'otra^huérfárik'saéà cada dos âfîos en 
la fiesta dé San''Buis'£cò!h la finca debita séSòra 
principal',''qué hby ;Vivé, mill'p'éstìs dé ò'tró Kiëilhe-
chor, cuyo nombre séignora, potque"ho'quiáo qué 
se supiera la £erSÓ'na,

í para 'qué cóli \ós cfàidùénta 
pesos qué rentan cada' un áfio se célebre con misa, 
prooèsiôù1 y sermon là:fiesta déla'TraSláéion !de 
nuestro Padre San Francisco: Las limosnas qué 
hace la tercera Orden á pobres vergonzantes; alas 
catéeles y hospitales (nó olvidando en^sto • á l o s 
enfermés religiosos sus hermanos, ^òr^uè1 tienen 
su dia SéSálado), no 'pueden reducirse' a"' nomerò, 
íiunqüé'en l'a otra vida tendrán Su'1 'éoVré^adíen-
te paga. Celebran la ' fiesta dé'San 'CrütÓbál y la 
de la tióluraiiaj^üé' dejó dotada 'don 'Cristóbal dé 
Sa'ràvia HaScaréSa;k,;éôh má^ dé mil pesos c^UEDÈ-

jo'para'que sé dé chocolaté ese dia álos étìfermóè. 
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^ , CAPILLA DE SAN JOSÉ 
DE 1,06 ESPAÑOLES, . 

• /59. La,cofradía,jdel,spñor San José, que fué del 
oficio de los, carpinteros , y ha quedado en los de
votos del santo, tiene, á la parte del Poniente, ve-
ciña, á, ]^ portería, su papilla,, de, cuarenta varas de 
largoyicliezj de ancho, h.ennosapor lo curioso y 
que á la yista se; represeutíi un cielo. El techo.es 
sohrp¡tablas;¡de lazos,diversos de cobres; con;;per-
files.de oro y<,,ángeles,á..trechos con varias florea 
guarnecido. En medio un.retablo,colocado de co
lumnas jónicas con sus, table.ros.de pincel excelen
te, que le .r,ealzaa, y la.imagen do San José deta
lla enteran,Las parédesdel uno y. otro lado están 
con lienzos grandes, de la vida de San José,, muy 
adornadas:, pintura igual, en que escedió el^primpr 
del arte, de mano de. BaltasarChavea, el viejo. 
Tiene su sacristía, á espaldas del. altar mayor, y 
una oficina .donde,.se, guarda cantidad de cruces 
que. sirven en la, procesión de los Nazarenos que 
saca, el Viernes, santo á las tr.es de la mañana con 
la imagen.^devota de Cristo, con la cruz cargado, 
donde salen más de>,seiscientas personas con, erar 
ees y, hapbas á trechos, en silencio., ecíificarldo al 
pueb.lo, y á la vuelta se haco,,cpn yp.z de predica
dor, en el pa,iip del í¡onvento,el paso de Jas tres caí
das, el de la Santa Verónica, que le limpia el ros-
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tro, y el del encuentro de au Santísima Madre, que 
incita á lágrimas de ternura y á muchos actos de 
contrición al concurso numeroso que le asiste. Ce
lebra la fiesta de San José por la tarde, con sermón 
en su capilla, por causa de que se celebra en la Ca
pilla de los Naturales por la mañana. Celébrase la 
fiesta de la Santa Cruz en el altar que está la ima
gen de Jesús Nazareno, que tiene su retablo dora
do, y pertenece á los oficiales de carpintería el ce
lebrarla. Fué la dedicación de esta capilla, renova
da, en 19 de Marzo del año de 1657, que llegó á 
más de Catorce mil ducados su renuevo. 

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
DE A R A N Z A Z Ü . 

60. Aunque en lo interior del convento, en el 
descauso de la escalera principal, tiene la nación 
vascongada capilla de nuestra Señora de Aranzazú 
y su entierro en un cañón de bóveda debajo del 
descanso, viendo que por estar tan adentro no se 
podia gozar de todos su hermosura ni podían velar
le las mujeres, determinaron (para desahogar su 
devoción ardiente) fabricar en el compás del patio, 
enfrente de la tercera Orden, una capilla; y aunque 
de parte de los naturales hubo alguna resistencia, 
porque para que fuese á su deseo cumplida nece-

VETANCORT.—TOMO III—13 
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sitaron parte del sitio que ocupaba un portal, don
de estaba un altar de San Antonio que pertenecia 
á los indios otomites, que era el lugar donde te
man su entierro; habiendo pasado el litigio ante el 
señor marqués de la Laguna, quien, considerando 
el culto que se seguia á la sagrada imagen y el 
consuelo de sus devotos vizcainos, dio licencia pa
ra la fábrica, con tal que se hiciese á costa de los 
dichos vascongados al glorioso San Antonio una 
capilla de bóveda de doce varas, con que tuvo lu
gar lo que tanto desearon. 

61. Empezóse en 2 7 de Septiembre el año de 682. 
La fábrica, que es de treinta y seis varas de largo 
y de doce de ancho, y en menos de tres arlos, le
vantado el suelo cerca de dos varas, están hechas 
cuatro bóvedas: las tres de lunetas, y la de la ca
pilla mayor baida en forma de media naranja, le
vantada con su lanternilla que la agracia. Dos puer
tas: una al Poniente con sus columnas de piedra 
parda (corintias) y las basas y capiteles y friso de 
piedra blanca con la imagen de Aranzazú de me
dio relieve, bien formada. La segunda puerta cae 
al Mediodía, y tiene á San Prudencio de relieve 
entero, con sus columnas y recuadro de obra de 
orden jónico. .Su sacristía á las espaldas muy ca
paz, con una sala encima para las juntas: todo al 
cuidado y disposición de un religioso lego, descal
zo, llamado fray Juan Camacho, que hizo el tem
plo de Churubusco y el de Santa Isabel. El adorno 
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de retablps, y el del principal de nuestra Señora 
de Aranzazú es admirable: al lado derecho el de 
nuestra Señora de Begoña,. y al izquierdo el de 
nuestra Señora de Guadalupe, á toda costa. Dedi

cóse el año de 688. 

CAPILLA PEQUEÑA DE LA SEGUNDA 
* 

ESTACIÓN. 

62. A la entrada de la iglesia, hacia el Ponien

te, se ha fabricado á expensas de don Cristóbal de 
la Plaza, secretario de la real universidad, una ca

pilla de doce varas de largo y seis de ancho, con 
tres bóvedas y dos puertas, aliñada de lienzos de 
la pasión con sus cua'dros, muy devota. Otras dos 
de su tamaño están en la calle, hechas á costa de 
los señores capitanes José de Retís y Domingo de 
la Rea. Son de bóvedas muy hermosas', con sus dos 
puertas y sus retablos dorados, y lienzos muy de

votos, хуле cada una ha costado más de cinco mil 
pesos. 

CAPILLA DE SEÑOR SAN JOSÉ 
DE LOS NATURALES. 

63. El venerable padre fray Pedro de Gante, en 
el sitio, del palapio y recreo de Motecuhzuma, donde 
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tenia la huerta de flores, las jaulas de las aves y 
estanques del pescado, hizo, de muchas naves, al 
modo de pórtico sin puertas, una iglesia para que, 
aunque fuera el concurso grande, pudieran de lejos 
gozar con la vista el sacrificio. Tenia, en su prime
ra fundación, muchas naves porque era la gente 
mucha; con el tiempo se redujo á cinco naves, que 
cada una tiene treinta varas de largo y diez de an
cho, y se le echaron cuatro puertas grandes. Fué 
la primera parroquia de las Indias: administraba á 
españoles y naturales de las cuatro cabeceras de 
México, donde hizo edificar fray Pedro de Gante 
cuatro iglesias: una de San Juan Bautista, en la 
parte que llamaban Moyotla, por cuya causa los de 
aquella cabecera se llaman hoy moyotecas; la otra 
de San Pablo, en la parte que llamaban Teopan, 
parte que se fundó después de la conquista de los 
de Xochimilco, y así le llaman hoy Xochimilcá; 
otra de San Sebastian, que llamaban Atzacualco, 
lugar de encarcelar las aguas; y la otra, de la Asun
ción de nuestra Señora, en la parte que unos lla
maban Tlaquechiuhcan, lugar donde se hacen este
ras para dormir, porque habia un género de varas 
blandas en aquel lugar de que se hacían; otros, 
Cuepopan, porque allí florecieron las flores. 

64. La doctrina de San Pablo la dio la religión 
á un clérigo que puso el señor arzobispo Montúfar, 
criado suyo, y el año de 1575, por cédula de S. M. 
que la dio al colegio dé San Pablé para ayuda al 
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sustento de los colegiales, la entregó t>. Martin En-
riquez, virey, á los padres de San Agustin el año 
de 585. Vinieron los padres del Carmen; y habién
doles dado el marqués de Villamanrique para con
vento la ermita de San Sebastian, les dio la doctri
na que le pidieron, con permiso de los prelados de 
esta Provincia; pero vínoles mandato de su general 
que la dejasen (Torq., lib. 17, cap. 8), y el año 
de 607, por solicitud y á ruegos del padre fray 
Miguel de Sosa, confesor del señor don Luis de 
Velasco, se dio á los padres de San Agustin, que 
sacaron los ornamentos y retablo al convento de 
San Sebastian que hicieron, donde moran, y los 
padres del Carmen demolieron la ermita antigua 
que estaba junto á su convento. La iglesia de la 
Asunción de Tlacuechiuhcan, con la cédula del se
ñor Filipo II , su data en 15 de Noviembre del año 
de 578, en que da facultad para colegio, y tres mii 
pesos para su fábrica, concediendo la administra
ción para ayuda al sustento. Se dividió y se hizo 
convento en la forma que veremos después, con lo 
«ual quedó la iglesia parroquial de San José con 
la cabecera que toca á la parte de San Juan y los 
barrios que le pertenecen, y es la parte donde asis
te el gobernador de todas las cuatro cabeceras y 
está la cárcel de los naturales. 

65. Por haber sido seminario de la doctrina cris
tiana y primera parroquia dé las Indias situada en 
México, cabeza.del imperio (Torq. ib.,fol. 259), 
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le concedieron el señor emperador y Filipo II pri
vilegios de iglesia catedral con campana gorda, á 
cuya causa, desde las ocho de la noche hasta las 
nueve toca la queda, que la iglesia mayor toca 
después, desde las nueve hasta las diez: repican 
todas las festividades como en la iglesia mayor. 
En ella se celebró el primer concilio Mexicano: se 
hicieron las honras del emperador con sermón y 
asistencia de todos los tribunales y caballeros y 
caciques comarcanos, que corrieron por cuenta del 
oidor Zurita los gastos, y andan impresas con el 
sermón de letra de Tortiz. Celebróse en ella el 
primer auto del Santo Oficio y las primeras con
firmaciones, por lo cual se debia tener en gran ve
neración, y mas habiendo sido la primera iglesia 
que en toda la cristiandad de las Indias se le de
dicó al señor San José, patrón que se eligió en la 
Nueva-España por esta dedicación, á cuyo cargo 
está la conversión de estas gentes, como se lo mos
tró al venerable padre fray Juan de Almodovar y 
á la venerable madre Mariana de Escobar. 

66. Estaba cerca de la puerta de esta capilla una 
cruz mas alta que la mas alta torre de la ciudad, 
que era lo primero que en ella se divisaba (Torq., 
lib. 3, cap. 26, jal. 332), la cual los primeros pa
dres hicieron de un alto ciprés que estaba en el 
cerro de Chapultepec, que está casi Una legua de 
la ciudad al Poniente, que los mexicanos lo tenian 
por cosa deificada por su altura y con todo cuida 
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do lolimpiaban en tiempo de su gentilidad. Al 
quererla levantar, siendo mucha la gente, por más 
que se esforzaban no podían moverla. En esta oca
sión estaba un religioso en oración en el coro, el 
cual vido en revelación que el demonio estaba asi
do de la cruz para que no pudiesen levantarla, y 
saliendo del coro á toda prisa, bajó al patio y apar
tando la gente llegó á la cabeza de la cruz, y dijo: 
(c Apártate, maldito; levantarán á tu pesar la cruz 
«de Cristo y enarbolarán el estandarte de la fe.» 
Y luego visiblemente vieron todos al demonio que 
al punto desapareció con estruendo, y con toda fa
cilidad se levantó el árbol de la vida, quedando 
todos del caso admirados y en la fe mas firmes. 
Después, acabada la iglesia del convento, por con
sejo de los maestros (temerosos no cayese sobre la 
iglesia, adonde se inclinaba), la bajaron, y del bra
zo hicieron otra mas pequeña, no tanto, que el año 
pasado de 71 un viento recio dio con ella en tier
ra, cuyas astillas se repartieron por reliquias. 

67. Tiene docea ltares, con sus colaterales unos 
y con sus imágenes de pincel otros, acompañándo
la cinco capillas, aunque pequeñas: la del sagrario, 
donde está el Viático que se lleva á los enfermos; 
la de la Purificación de la Virgen, cuya fiesta tie
ne dotada para que todos los años se celebre; la 
capilla del Santo Sepulcro, cuya puerta sale á la 
portería; la del Bautismo, donde está una hermosa 
pila de piedra blanca, y otra del Tránsito de la Vir-
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gen, que está ral pié de la torre, y ésta sirve á Sau 
Antonio, y sobre olla está edificada la celda del pa
dre ministro y otras dos que se edificaron de nuevo. 
Tiene patio que sirve dé cementerio de entierros, 
y portería de cuatro arcos de punto entero donde 
los confesores ejercitan su oficio: antesacristía y sa
cristía muy capaz, con ricos ornamentos, y plata 
de una cruz grande, ocho blandones, seis pebeteros, 
siete cálices, un acetre grande, ciriales y naveta, 
baldoquin de plata y su custodia, andas de plata, 
palabras, dos incensarios y tres pares de vinajeras, 
con su lámpara, que puede servirse con majestad 
al divino culto, y puede prestar para las demás fies
tas el adorno. 

68. Tiene ocho cofradías con autoridad eclesiás
tica ordinaria, fundadas. La del Santísimo Sacra
mento, que antes que hubiera obispo, con bula de 
Su Santidad, á petición del venerable padre fray 
Pedro de Gante se fundó, y de aquí se trasladó á 
la iglesia mayor para los españoles, quedando en 
esta iglesia para los indios. El primer domingo de 
mes, con toda pompa, se canta la misa descubierto 
el Santísimo Sacramento; y su fiesta, por el mes de 
Setiembre ó de Octubre, se celebra con octava y 
sermones con toda ostentación solemne, empezando 
él primero: la república, gobernador y alcaldes, des
pués las cofradías y visitas, y el dia octavo, con 
ventajas én todo, la cofradía del Santísimo, la co
fradía de las Animas, que está debajo del patroci-
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nio de nuestro Padre San Francisco, canta todos 
los lunes misa, con su procesión, por los difuntos; 
y por estar anexa á ella la cofradía de la Cuerda, 
los domingos segundos de mes canta la misa y ha
ce la procesión de Cuerda. La cofradía*deí Santo 
Entierro que cada año á su costa canta una misa 
de difuntos, y en una fosa entierra todos ios hue
sos de difuntos que aquel año se han guardado en 
el osario (caridad que mueve á compasiva devo
ción): celebra la fiesta de la Cruz, y el dia jueves, 
cuando se celebra la octava al Santísimo, hace en 
su capilla, con sermón y misa, su fiesta; que con la 
que se hace en la iglesia, se dobla la solemnidad en 
aquel dia. La cofradía de la Santísima Trinidad, 
de los sastres, la de la Soledad de la Virgen, la de 
San Juan Bautista de la república, la del Tránsito 
de la Virgen y la de San Diego de Alcalá, con al
gunas congregaciones que les ayudan, cantan cada 
mes, cada cual, una misa -por vivos y difuntos, sin 
la fiesta anual que se hace á cada santo. 

69. Las procesiones que salen son de mucha 
edificación: todos los viernes de Cuaresma, después 
de haber andado las estaciones del Calvario, se ha
ce el sermón en su idioma, y antes de acabar se 
descubre el paso dé la Pasión, ante quien se hace 
un acto de contrición, y luego sale por las calles el 
paso representando lo que-en él pasó,-para cuyo 
efecto tienen de talla y goznes judíos y soldados: 
sácánle á voz de trompeta con sus luces y música, 
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y á la vuelta se canta la Salve, y si está algo os
curo, tienen su disciplina. Los dias de Semana 
Santa salen procesiones. Él lunes Santo la cofra
día de las Animas saca por principal paso á nues
tro Padre San Francisco, sacando las almas del 
Purgatorio con la cuerda, y otros pasos de la Cruz, 
y el Eccehomo con algunos disciplinantes. El mar
tes Santo sale del convento de San Juan la proce
sión de San Juan Bautista, que saca el gobernador 
y cofradía con varios pasos de San Juan, y muchas 
luces. El miércoles sale la procesión de San Diego 
y sus congregados, cuyo paso principal es su glo
rioso Tránsito. El Jueves Santo sale por la tarde 
la procesión de la Santísima Trinidad, y sus con
gregados, y otra procesión de los santos Crucifijos, 
bue á los principios, saliendo los délos pueblos co
marcanos sujetos á la doctrina, pasaban de tres mil 
Cristos: hoy no es tanto el número. El viernes, al 
amanecer, sale la procesión del Tránsito de la Vir
gen: á la tarde (precediendo el sermón y descen
dimiento de la Cruz, en que hay muchas lágrimas), 
sale la procesión del Santo Entierro con todas las 
insignias. En esta procesión solían salir más de 
tres mil penitentes: hoy, aunque no tantos, el nú
mero es crecido. El domingo de Pascua, al romper 
el alba, sale la procesión de la Resurrección del 
Señor, que van por ella al convento de Santa Cla
ra, donde á la vista se les representa el apareci
miento á la Virgen y á San Pedro: v a n e n ella to-
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das las andas de los santos que tiene cada barrio, 
y cada oficio con sus luces, muchos clarines y trom
petas, que es una cosa vistosa, y para alegría es
piritual á las almas. 

70. Los sermones que en esta iglesia se predi
can en el discurso del año, son muy continuos, en 
particular la Cuaresma. Todos los domingos hay 
sermón por la mañana, y á la tarde se representa 
un ejemplo historial, que llaman Neixcuitiles. El 
domingo de Ramos la Pasión de Cristo nuestro Se
ñor: el que hace el papel comulga con mucha devo
ción. Acude á ésta y á las demás representaciones 
tan gran concurso, que. no hay lugar vacío en el 
patio y azoteas: es dia de mucha ternura, y más 
cuando le dan la lanzada, porque á un santo Cris
to le ponen en la llaga una vejiga de licor de car
mín, y á este tiempo el predicador está en el Acto 
de contrición; que á vista de espectáculo tan tier
no, hay muchos males de corazón en las mujeres, 
y lágrimas en los hombres. Esto instituyeron los 
primitivos padres, porque como los naturales no 
tienen mas entendimiento que los ojos, les ponen á 
la vista los misterios para que queden en la fe más 
firmes, como se hace el dia de la Ascensión del Se
ñor á la Hora, que le suben con cordeles y le reci
be una nube; y el dia del Espíritu Santo que de lo 
alto lo bajan, á que acude por su devoción mucha 
gente. 

71. Los barrios son veinte, donde están once 
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ermitas fabricadas que sirven para sacramentar en 
ellas á los que no tienen casa decente, sirviendo de 
oratorios del barrio, donde en las fiestas particula
res se suelen decir misas rezadas, y en algunas fies
tas de devoción cuando la piden. El santo Cristo de 
Tzapotla, la Santa Verónica de Huchuecalco, San
ta Cruz dé Tecpancaltitlan, San Pedro de Cihua-
teocaltitlan, el Espíritu Santo de Yopico, San Fe
lipe dé Jesus de Teocaltitlan, Santiago de Tlaxil-
pan con sus ermitas y campana, los Reyes de Te-
quicaltitlán, con su ermita, la Candelaria de Atlam-
pa con su ermita y campana, la Ascensión de Tlal-
cocomoco, con su ermita, San Diego de Amanalco, 
con su ermiia, el Niño Jesus de Tepetitlan, el Des
cendimiento de Atizapan con su ermita, San Salvar 
dor de Xihuitongo con su ermita, y otra de San 
Juan Bautista, la Navidad de Tequixquipan, con 
su ermita, San Salvador de Necaltitlau, con su er
mita y campana; la Concepción de Xoloco con su 
ermita y campana. De los otomites: barrio de San 
Juan de Chichimecapan y San Antonio de Tezca-
tzonco, qué otro de San Sebastian Copolco se ha 
consumido. 

72. Tiene cinco iglesias fuera de la ciudad, que 
son visitas donde dicen los domingos misa, y se ce
lebran las fiestas, que son: San Cristóbal de Azta-
calco, tres cuartos de.legua hacia elPoniente: Santa 
Ana de Zacatlalmanco, en la laguna: la Purificación 
de Malcuitlapilco, en la calzada: Santa Cruz de Acá-
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D E L A F I E S T A D E L A C O N C E P C I Ó N P O R L A R E A L 

U N I V E R S I D A D M E X I C A N A I N S T I T U I D A . 

7 4 i Con ocasión de haber visto que entre el nú
mero de tantas Universidades que refiere el l̂ bro 
del Armamentario Seráfico haber votado la Con
cepción Purísima de María, no estaba la Universi
dad mexicana,'paraíso de ciencias, de donde han 
salido tan caudalosos rios, que con su doctrina han 
regado lo más remoto de la cristiandad. Con dolor 
de su infelicidad, que en un libro que. corría por el 
orbe no se hallase su nombre, porque aunque an
tes de'recebír cualquier grado privadamente la ju
raban, se juntaron á claustro público en 26 de 

V E T A N C U R T . — T O M O I I I . — 1 4 

tía de los Rastreros: San Lucas de Cuezcontitlan 
de los. Carniceros, que todos son de la parroquia 
administrados, y serán, según sus tablas, más de 
siete mil personas: dividióse San Auton con tres 
pueblos. 

73. Fuera de éstas, hay seis pueblos comarca
nos, que son: Iztacalco, Mexicaltzinco, Santa Mar
ta, Ñatívitas, Chapultepec y San Antonio de las 
Huertas, con otros cinco de visita, de que trataré 
en sil lugar, donde asisten religiosos pertenecientes 
á la jurisdicción y ministerio de esta parroquia, y 
cabecera de San José. 
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Agosto, año de 652, y decretaron el votar el mis 
terio con públicos aplausos; y para que se conócie 
se su afecto fervoroso, eligieron á la comunidad 
del convento de México para que todos los años 
corriese á su cuidado misa y sermón en la real 
Universidad." Acordaron para principiarla se dis
pusiera procesión solemne, y, todo género de feste
jos plausibles, con altares, sermones panegíricos, 
certámenes, poesías, geroglíficos, comedias, más-
c aras y torneos, que aunque el más glorioso feste
jo era haberse ligado con el voto de la defensa de 
la pureza de María Santísima desde el primer ins
tante, como consta del auto (Ub. 3, fol. 123) que 
hizo la Universidad, año de 618, én 7 de Noviem
bre, y el mismo año en 31 de Diciembre, se man
dó hacer fórmula del juramento, y en los nuevos 
Estatutos (Const.,239, iít. 27), hechos el año de 45, 
y confirmados por su Majestad, año de 49, se man
da que antes de cualquiera grado, hagan el voto 
de defender la Concepción Purísima, y que se le 
ponga en el título haberlo hecho así. Quiso con pu
blicidad dar satisfacción de su devoción, que pocos 
son los que leen los Estatutos, y los cronistas dis
tantes mal pondrán ajenas acciones en sus libros, 
si no participan las noticias. ¿Cómo podrá volar la 
noticia sin alas, pues aun la misma fama no podrá 
dilatarse por el orbe si le faltan plumas? 

75. Para fiesta tan solemne, eligieron por co
misario á don Francisco de Arciniega, rector de la 
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Universidad, que había dado de la falta del Arma
mentario la noticia, y por haber hecho á la "religión 
de San Francisco parte, pidió se eligiese otro co
misario religioso que dispusiese lo que al convento 
le tocaba; y el muy reverendo padre fray Buena
ventura de Saliólas, comisario general, por hallar
me hijo de lá Universidad en ella de bachiller en 
artes graduado, y actual lector en teología en el 
convento, me señaló por compañero del señor don 
Francisco Hurtado de Áreiniéga. Determinóse que 
en la procesión 'saliesen las imágenes de nuestro 
Padre San Francisco: ésta se encomendó á la ter
cera Orden que iá sacase y aliñase. El doctor su
til Scoto, que desde luego encomendé á los padres 
estudiantes del convento, y la imagen de la Con
cepción, que se encargó al padre sacristán que la 
aderezase.' 

76. Dispuesto todo lo que pertenecía disponer 
la floréhtísíma Universidad, y lo que al convento 
tocaba, y determinada la fiesta para 18 de Enero 
de 653, 'alas vísperas comenzó, á las tres déla 
tarde, á salir por lá calle de San Francisco, dónde 
está la platería, la procesión solemne. Iba la ter
cera Orden por delante con la imagen de nuestro 
Padre San Francisco, toda de rubíes finos curiosa
mente adornada, que á los cinco rubíes de sus lla
gas hacían con su encendido color gloriosa compe
tencia: seguíase la imagen del doctor Sutilcoh ca
pelo y borla'de perlas orientales, con una pluma en 
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la diestra mano, y el estandarte de la Concepción 
Purísima,en la siniestra: tpdo el hábito sembrado 
de esmeraldas, donde los topacios, crisólitos y ama
tistas naufragaban en el undoso mar de aljófar de 
que iba todo el hábito bordado. Solo pudo dividir 
las atenciones este prodigioso pretor, á lo bien 
adornado de las calles, que estaban,con tanta ri
queza de colgaduras, tanta variedad, de pinceles, 
tan á lo cuidadoso tapizadas, que hasta las canales 
de las azoteas estaban con curiosidad adornadas. 
Bastaba solo un altar, en que-la platería se exce
dió en grandeza, formándolo en cuadro á manera 
de torre jen tres distancias, que fué admiración de 
la América su adorno. 

77. Llevara cualquiera en,competenc.ialos;aplau-
sos, á no salir la.imagen de la Concepción en-hom
bros de los más graves religiosos con sobrepellices, 
ricos vestidos, con tan soberanos lucimientos, que 
en brillantes reflejos de ¡diamantes (que todos se 
aplicaron á su adorno) con lo luminoso de los ra
yos del sol material, que la bañaban,.impedia, con 
sus resplandores el examen de la vista, si contem
pladas luces descubría en vistosos arreboles su her
mosura. Un diamante sobresalía en la frente, que 
era de un apretador de muchos, que él solo en los 
reflejos alumbraba como sol en medio del cielo, de 
su frente; y con ser tantos los que engastados eu 
oro bordaban el vestido, éste solo se apreció en 
cinco mil ducados, pareciendo más que á la apo-
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calíptica mujer del sol vestida, pues era cada dia
mante un sol que la vestía., Iba detrás de la ima
gen el preste; iba yo, que habiéndome cabido en 
parte la disposición de tanta fiesta, no quise en tan 
célebre función privarme de esta honra. 

78. Lo que en el discurso, de la procesión mani
festó el afecto á ¡María Santísima" de pechos tan 
nobles y devotos, nó puede delinearse cou la plu
ma; y solo referiré algo de lo que pasó con mi ru
deza. . Llegó la Virgen á las dos cuadras donde es
taba el ej ército militar aguardando, á su, Reina: ¡la 
gala con que le esperaban se dice con decir que 
corrió por cuenta del señor maese .de campo don 
Antonio Urrutia de Vergara, la bizarría, y al .mis
ino tiempo que las armas, á usanza de guerra con 
pífanos.y tambores, hecha la salva y tremoladas 
las banderas, postrados por el suelo, con los mo
chos de los .mosquetes en la tierra, daban la. obe
diencia. A este tiempo la Universidad de los doc
tores, con capelos, puestos de rodillas céfn las bor
las en tierra, armas y letras se avasallaron á María, 
y á unmismo tiempo, volviéndose toda la comuni
dad hacia la :imagen, y puestas las manos, de rodi
llas, entonó con voz sonora el padre fray Alonso 
Redondo: TOTA PULCRA EST MARÍA. Que no 
pudiendo contener de gusto la afluencia de lágrimas 
el auditorio, con sollozos y lágrimas, respondieron 
todos espectáculo de ternura tanta, que al ver ar
mas, letras, y ala religión postrados, no puede sin 
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repetirla en los ojos escrebirse. Llegaron los doc
tores á cargarla; y lo que hay más que advertir en 
este caso es, qué habiendo decretado el claustro 
recebirla en la iglesia Catedral, y el venerable ca
bildo de los señores prebendados salir hasta la es
quina, unos y otros no pudiendo contener su afecto, 
se fueron más de dos cuadras adelante, quizá para 
que fuesen testigos de este primer aplauso de ter
nura. 

79. Llegaron á la catedral, donde los músicos 
hicieron lo que saben, y estando él Cabildo pleno, 
entreverados con religiosos y doctores, por estar sin 
arzobispo Sedevacanté, dieron el lugar Üei arzo
bispo al muy reverendo padre fray Buenaventura 
de Salinas, y el preste de la religión cantó la Ora
ción en tan feliz concurso, cosa nunca usada en 
aquella iglesia; pero es honra que acostumbran ha
cer á la religión de San Francisco aquellos señores 
en ocasiones tales, de que sacó testimonio el muy. 
reverendo padre comisario por ser honra singular 
que recebia. ' 

80. Salieron dé esta estación á las seis de la tar
de, y llegando á la plazuela de las Escuelas, que 
estaba ya cercada para las fiestas, fueron tantos 
los gritos de la plebe en alabanza de María Santí 
sima, y con víctóres á la religión seráfica, que en
sordecían con sus voces. Entoné las vísperas, que 
se cantaron casi á las siete de lá noche, y á la ma
ñana, antes de empezar la fiesta, se matricularon 
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todos los religiosos, hasta los trompeteros en la cá
tedra de lengua, porque fueran del cuerpo de la 
universidad todos los que sirvieran.al festejo. Can
tó el reverendo padre fray Tomás Oviedo, actual 
guardián, la misa; predicó el señor don fray Alon
so Bravo de Lagunas, obispo que fué de Nicaragua: 
excedióse aquel dia, llenando el intento con singu
laridad de asunto y variedad de conceptos. 

81. Acabada la misa, leída la fórmula del jura
mento por el secretario de escuelas, en manos del 
reverendo padre guardián que cantó la misa, sobre 
los cuatro Evangelios juró el rector y consiliarios 
la defensa de la pureza de la Virgen, en la forma 
que los religiosos la votamos, y luego de dos en 
dos los catedráticos, y el catedrático déla cátedra 
de Santo Tomás (angélico doctor, religioso de nues
tro Padre Santo Domingo), con no poca alegría de 
la escuela. Después, en voz alta, todos los doGtores 
dijeron: «Así lo juramos;» á que se añadieron las 
voces de todos, con porfía de quien mas voces da
ba: « CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL,» que duraron 
por más de media hora; y cualquiera pudo juzgar 
que unos y otros habían perdido el juicio, á no ser 
en materia de juicioso afecto. Hízose la procesión 
por los olaustros de la Universidad, llevando yo la 
capa que el dia antes habia traído. Estaban rica y 
curiosamente adornados, con lugares de escritura y 
poesías, cuyo adorno corrió por el cuidado de las 
religiones de nuestros Padres Santo Domingo y 
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San Agustín y las Mercedes.-'Prosiguieron las fies-, 
tas: por las mañanas misas, y á las tardes de toros y 
cañas, con máscaras diferentes, á lo faceto y serio. 
Estas dispuso la Compañía de Jesús con los estu
diantes, que en todo se esmera con empeño. Un día 
representaron las naciones diversas con sus reyes, 
tan'al ¡vivo, que iba cada cual nación con las ves
tiduras del traje que acostumbran: pareció que se 
había venido á vivir á México el mundo entero. 
Otro hicieron el robo de Elena y destrucción de 
Troya, en que entraron más de ochocientos estu
diantes: fué para visto el carro de la robada Elena, 
para: admirar el Paladión en que cupieron más de 
sesenta hombres con sus armas, la ciudad de Troya 
que armaron en la plaza con sus muros y torres de 
papel formada, que al pegarle fuego pareció que al 
vivo se vía por la vista lo que cuenta Virgilio en 
sus Eneidos por escrito. Para remate de la fiesta 
hubo certamen poético, en que se leyeron una tar
de entera poesías eminentes y se repartieron pre
mios muy costosos, siendo uno de los jueces el muy 
reverendo padre comisario general, y el fiscal del 
certamen el Apolo de la medicina, el doctor Alon-
soFernandez, retórico excelente. Representóse una 
comedia que hizo, de la Humanidad del laberinto 
de Creta, el bachiller Juan Montano Montalvan, 
mexicano de aquel tiempo, con que se dio fin á 
fiesta tan solemne. 

82. Después, en 20 de Diciembre de 53, el se-
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ñor don, Juan de Poblete, deán de la santa .iglesia 
y arzobispo electo de Manila, rector electo para é,l 
año de 54 en claustro pleno, ,en agradecimiento de 
lo que la religión habia ayudado á la fiesta ante
cedente, decretó se perpetuase la fiesta en el con
vento de San Francisco para que fuese á su cuida-
do el ir á las escuelas á cantar las vísperas y misa, 
dándoles el pulpito ¡todos los años, en la dominica 
mas cercana, á la octava de la Epifanía del ¡Señor; 
y habiendo acertado eldifinitprip la perpetuidad de 
esta fiesta, en determinando el dia viene la univer
sidad ,tpdos los años con sus consiliarios,y bedeles 
ácpnyidar, y,& decir e],domingo en que se ha de
terminado.; Saüa la comunidad.acanta^ sus vísoe-r 
ras acp.stumbradas;y la misa, y sermón en el dia. 
Sigue lunes la religión de Ntro.. P. S. Agustín con 
toda solemnidad á continuar la fiesta, y el ¡martes 
lardpq¡b^iqa..Co,mpañía.de.(«rfStis, mostrando la an
tigua devoción al sagrado misterio; hasta que el 
año de 81, el doctor don Juan de Ñaryaez, .pre
bendado de .lasanta iglesia, tesonero general déla 
Santa Cruzada del arzobispado de México y cate : 

drático de; prima de esprltura, con deseo de aumen
tar solemnidades, á r^es(t.a.tan deypta,á su,cariño, 
dispuso que viniese la universidad de los doctores 
con sus capelos, y borlas al convento grande de nues
tro Padre San Francisco y que interpolados con los 
religipsps sacasen de su convento, con yelas encen
didas,, por las calles á ,1a..̂ agrada imagen hasta lie-
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gar á las escuelas. Hizo aderezar y colgar los claus
tros con ricas colgaduras y altares vistosos; publicó 
certamen poético, y haciendo recordación de la pri
mera fiesta, la celebró en los dos artes que fué rec
tor con todo aplauso, habiéndose continuado el se
gundo año por haber renovado el general principal 
aula tan capaz, tan bella y costosa que puede, com
petir en primores con la ihas bien acabada obra de 
las Indias, quedando no menos acreedor de la real 
Universidad por la arquitectura del general y su 
fábrica, como' por haber aumentado el cuarto dia 
la votiva fiesta dotada á sus expensas, á cargo de 
la esclarecida religion'de nuestro Padre Santo Do
mingo, con sermón y misa, para que brillante én el 
cielo de la universidad la luz de los discípulos del 
sol de la teología Santo Tomás* en él cuarto dia y 
por haber encomendado la relación de esté triunfo 
al licenciado don Carlos de Sigüenza y Góngora, 
catedrático en propiedad de matemáticas, á cuyo 
infatigable estudio y observaciones eruditas debe 
estar la universidad agradecida. Cumplióse mi an
tiguo deseó; que aunque en el escrito latino'que 
remití al capítulo general hice relación dé aquella 
primera fiesta y voto, para que en el libro que pre
tende imprimir la religión seráfica en continuación 
de sus progresos quedase impresa y á todo el mun
do manifiesta con el Triunfo Parténico del licen
ciado Sigüenza, quedara la pontificia y real Uni
versidad mexicana (mi madre) para la Nueva-Es-
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INSTITUCIÓN DE LÀ CÁTEDRA DÉ SCOTO EN LA REAL 

UNIVERSIDAD DE MÉXICO. 

83. Hállase la real universidad á los deseos de 
la religion de San Francisco obligada; y para chan-
celar la obligación que reconocía, consultó al señor 
virey dori Francisco de la Cueva, duque de Albür-
querque, él que se instituyese cátedra en que le
yese la doctrina del doctor sutil Scotó un religioso 
de San Francisco, y" por decreto de 21 de Junio 
de 658 dio facultad, que guardando la forma de 
presentarle tres sugetos, se eligiese un catedrático. 
Fué en primer lugar el muy reverendo padre fray 
Juan de Torres; qué electo tomó la posesión en 28 
de Junio. Leyó con aplauso (habiendo confirmado 
su majestad la erección de la cátedra de Scoto con 
cédula de 8 de Julio del año de 662), hasta que, 
siendo electo custodió para el capítulo général de 
Toledo, pasó á Espafia el año de 67 con senti
miento universal de todos, ppr ser de los grandes 
sugetos que conoció la América, como lo confirmó 
su santa Provincia de Burgos que lo eligió su pro
vincial, y el capítulo general difinidor general, y 
poco después la corte de Madrid, donde estando 
ocupado en las notas délos libros de la venerable 

paña grande y para las naciones extranjeras admi
rable. 
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K E U Q U I A S QUE UONllAN EL CONVENTO 
D E ^ E X I C O . 

84. Lo mas que ensalza la grandeza de este con
vento es la secuela infatigable del coro, las continuas 
fiestas con gasto de música, olores y cera, que solo 
el Jueves santo se ponen más de treinta arrobas en 
el (monumento, haciendo dia lucido con su claridad 

María de Jesús de Agreda (con.fama de virtud y 
santidad), pasó al Señor á gozar el premio de-los 
méritos de su vida. Sucedió en la cátedra, no me
nos sugeto que el pasado, el muy reverendo padre 
fray Miguel de Aguilera, el año de ,6,67 en, 1,8 ,de 
Enero, lector jubilado, calificador del Santo Oficio 
y ministro provincial que ha sido, habiendo conce-

. didp el se,ñpr don Sebastian. Antonio .de¡ ,Toledo, 
marqués de Mancera, por decreto de 20 de Di
ciembre del año de 1664, el turno de examinador 
en los,grados al catedrático de,Septo, corno lo tie
nen Ip.s demás. Leyó con .aprovecbamiento de mu
chos hasta,.,el año de 78, jen,que sucedió el reve
rendo padre fray Diego Trujillo, lector jubilado 
y difinidpr habitu^í, ,ímsta. e\ añp ,de 86 en quejee 
el reverendo padre fray José Sánchez, lector de 
teología y difinidpr en acto, provinciales que han 
sido y obispos electos de Cáceres y Cibu, que por 
su humildad lps renunciaron. 
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aquella noche, lo rico de sus ornamentos y aseo del 
divino culto, en que no excede ninguno dé la Eu
ropa y pocos le igualan en las Indias. El tesoro de 
las reliquias glorioso de los santos por cuya inter
cesión y méritos goza del patrocinio, es precioso. 
Una espina de la corona de Cristo y una astilla del 
lignuní crucis que en un relicario dorado se adoran 
debajo de vidrieras y sale en la procesión el Miér
coles santo; otro pedazo de lignum crucis que está 
en una cruz de cristal de roca, de que se dividió 
el que en el convento de San Diego se venera, de 
que hay tradición que al traerla lanzó un demonio 
de un cuerpo, que preguntado antes de salir dijo 
ser de la parte donde Cristo nuestro Señor reclinó 
la cabeza. Sea de donde fuere, bastaba ser del ár
bol de la vida. En la peana de esta cruz están re
liquias de todos los apóstoles y evangelistas, cada 
cual debajo de cristal, que con testimonio envió el 
reverendo padre fray Salvador Pérdomo, que es
tuvo en esta Provincia y fué guardián de Xochi-
milco, y después se fué á la Provincia de Canaria, 
donde fué dos veces provincial. Su sobrino, el re
verendo padre fray Diego de Cabrera, en una he
chura de San Antonio, vaciada de plata de una 
cuarta, tiene en el pecho un pedazo de hueso su
yo que le dio el señor canónigo don Juan Leonel 
de Cervantes. En otra imagen de plata de San 
Diego está otro hueso suyo en el pecho de la 
imagen. 

VETAIJCÜRT.—TOMO I I I — 1 5 
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85. En el sagrario, que está todo lleno de reli
quias, adornado por dentro y fuera de cristales que 
las defienden y dejan ver, hay una canilla entera 
de San Felipe de Jesús, mártir y patrón de Méxi
co, cuya dicen ser una túnica entera que se guar
da en la sacristía. Están los huesos de San Cristó
bal, de San Martin obispo, délos .Santos Inocentes, 
de San Zenon, de San Alejandrino, de San Praea-
cio, de Santa Anastasia, la vestidura de San Se
bastian, el velo de Santa Lucía, y dos cabezas de 
las once mil Vírgenes, que todas tienen su testi
monio en el archivo. 

86. Fuera de éstas, están participadas de las 
reliquias que Gregorio X I I I envió al convento de 
Santa Clara con breve especial, su data en 8 de 
Febrero de 1582, que solicitó el reverendo padre 
fray Diego Valdés, hijo de esta Provincia, natural 
de Tlaxcala y comisario de la curia romana, pre
sentado al señor arzobispo don Pedro Moya de 
Contreras, aceptadas con testimonio de Alonso de 
Toro, notario apostólico, las siguientes: Huesos 
de los santos mártires de Zaragoza, Santa Margar 
rita, Santa Dorotea, San Hilarión, San Crispin, 
San Darío, San Vidal, San Máximo, San Cristó
bal, San, Anastasio, San Calixto, San Blas, San 
Cornelio, Santa Bárbara, San Isidro, San Simpli
cio,; San Victoriano, San Eusebio, San Agapito. 
De los cuarenta mártires: una partícula de la tú
nica de San Luis obispo, y huesos de los compa-
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fieros de nuestro Padre: piedrecita del Santo Se
pulcro; tierra donde estuvo la santa cruz de Cris
to fija; úüa astilla de la mesa dó la Cena; .cabellos 
de Santa Teresa de Jesús. 

87. En nn relicario se hallan: una partícula de 
la mitra de San Agustín, reliquias de San Geróni
mo, San Fabián, San Nicolás obispo, Santo,Tomás 
Cantuariense, San Vicente, San Demetrio, Santa 
Inés, un diente que dice el rótulo ser de las once 
mil Vírgenes, y Gonzaga dice ser de San Lorenzo 
mártir. • 

88. En las palabras de la consagración, que es
tán de reliquias, se leen las de San Clemente, San 
Teodoro, San Daciano, Santa Margarita, San Blas, 
SanEfron, San Bonifacio, San Máximo, Santa Ur-
bina, Santa Lucrecia, San Calixto, San Desiderio, 
de i los santos Macabeos, de Santa Felícula, de los 
Diez Mártires y un pedazo de la cuerda de San 
Francisco Solano, y una de San Pedro Regalado 
que trujo nuestro reverendo padre fray Manuel de 
Monzábal. 

89. Doy fin al'con vento de México con la ar-
chicofradia de la Cuerda que en él está fundada. 
Si antes por bula del señor Sjxto V, hoy, después 
déla de Paulo V con la de Clemente X , su da
ta á 13 de Junio de 1673 años (cuarto de su pon
tificado), en que concede autoridad á los ministros 
comisarios generales de la regular observancia pa
ra que en las Indias Occidentales puedan erigir 
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CONVENTO DE LA PUEBLA 
DE LOS X'NGELES. 

90. En la insigne ciudad de la Puebla de los 
Angeles, que se fundó á petición de los religiosos 
y dada licencia por el señor don Sebastian Ramí
rez de Puenleal, que era gobernador y presidente, 
se cometió su fundación al venerable padre fray 
Toribio de Motolinia, que el año de 530, en 16 de 
Abril, dia de Santo Toribio, dijo la primera misa 
y echó los cordeles, repartió á cuarenta poblado
res los solares y eligió para convento un repecho 
á la vera del rio que llaman de Atoyac, en el bar
rio de Analco, que quiere decir de la otra banda 
del rio, por tener un ojo de agua clara en aquel 
sitio y estar algo maslevantado que el sitio y plan 
de la ciudad; en éste, pues, está el convento, de
dicado á las Llagas de nuestro Padre San Francis
co, donde moran más de setenta religiosos. Es ca-

arclíicofradías del cordón, guardando la forma que 
dá su predecesor Sixto V, y confirmando las indul
gencias: está pasada por el Consejó y comisario de 
Bulas, presentada en el arzobispado y concedida 
licencia, cuyos trasuntos, impresos y autorizados, 
uno tiene el convento y otro para en mi poder pa
ra honra de Dios y utilidad de las almas. 
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sa de estudio de teología y casa de noviciado, y de 
tanta devoción de los fieles, que á los que le visi
tan les huele á santidad, por los muchos varones 
ilustres en santidad que han florecido en él. 

91. Tiene celdas suficientes. Entre sus dormi
torios tiene uno de bóvedas: el ambulatorio de ca
ñón entero, y en cada celda una bóveda que corre 
de Norte á Sur, y con celdas al uno y otro lado. 
Tiene un claustro de piedra de sillería muy capaz, 
y otro que sirve de tránsito á la sala de Profun-
dis, y refectorio cuyas ventanas caen á un jardín, 
que con la huerta que tiene son verjel florido. Tie
ne dos escaleras: una que baja al claustro pequeño, 
adornada de lienzos, y otra que baja á la antesa
cristía, en que se esmeró el arte, con un lienzo 
grande del Tránsito de nuestro Padre, obra que 
llegó á más de seis mil ducados, de bienhechores, 
en particular de Andrés de Armijo. La sacristía'es 
de bóvedas, con ricos cajones, ornamentos precio
sos y aseo singular. El templo, aunque sin crucero, 
es alto con hermosura, ancho con proporción y lar
go con majestad. En las bóvedas se registran de 
yeso labradas molduras^ relieves vistosos, todos 
dorados, que hacen el edificio muy hermoso. El 
coro es de una bóveda tan plana, que, temeroso el 
artífice que al quitar las cimbrias habia de venirse 
abajo, se ausentó, y los religiosos determinaron 
pegarles fuego y que cayese sin hacer daño; pero 
experimentaron su fortaleza, que-ha quedado con 
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permanencia y admiración de los artífices ver que 
siendo tan -plana haya permanecido tan fuerte. La 
obra del retablo y el adorno decente de sus altares 
es obra de superior grandeza. La portería, aunque 
de una nave, muy capaz, y está toda de lienzos de 
santos que sirven de memoria ilustre del imperio. 

DE LA TERCERA ORDEN Y SU CAPILLA. 

92. Si la Orden tercera de penitencia en todo el 
orbe se atiende ¡gloriosamente fundada, en la Ciu
dad de los Angeles (que de la penitencia de un pe
cador se alegran) era forzoso que hubiera Orden de 
penitencia que diese á los Ángeles alegría cuando 
á la ciudad ilustra con su nombre. Fueron sus pri
meros fundadores, con licencia del muy reverendo 
padre fray Juan de Torquemada (su data á 13 de 
Setiembre de 1614), Francisco de Mejía, Diego 
López Botello, Simon Cuello, Melchor de Bonilla, 
Antonio de la Vega y Francisco Barbero; y vien-
do la pequeña grey crecida, tuvieron (el año de 616 
á 10 de Abril) su primera elección, presidiendo el 
reverendo padre guardián fray Baltasar Maído-
nado, en que salió electo primer hermano mayor 
Francisco Mejía, varón de virtud conocida. Tenían 
contigua á la portería, de Oriente 4,Poniente,'su 
capilla en que hacían sus ejercicios. 



151 
93. No sufriendo su devoción ardiente que de

jaran de asistir á Jos ejercicios y fiestas el numero 
crecido de hermanos que se hallaban, trataron con 
fervor hacer su templo, y precediendo la junta de 
los discretos del convento, que á campana tañida 
con el síndico señalaron sitio, confirmándola el muy 
reverendo padre fray Juan de la Torre, comisario 
general, con su patente de 12 de Setiembre del ano 
de 65.7, con las limosnas de bienhechores, á solici
tud de Antonio García Fragoso, hermano mayor. 
En menos de tres años .acabaron una iglesia de cin
cuenta varas de largo y doce de ancho, de cuatro 
bóvedas, i que con los arcos dorados y en los ángu
los lazos y curiosas imágenes de yeso, quedaron 
hermoseadas; sirviendo el plan, por estar en alto, 
para.bóvedas soterráneas en que se entierran los 
cuerpos délos difuntos, que esperan en descanso 
la resurrección de nuestra carne. Dedicóse conges
tiva pompa el año de 660, con asistencia y sermón 
del muy reverendo padre fray Bartolomé de Tapia, 
ministro provincial entonces. 

94. El adorno de altares y riqueza de ornamen
tos, es sin igual, de mucho costo: el altar mayor, 
con primor del arte fabricado, está ala Concepción 
¡de nuestra Señora dedicado: al lado derecho está 
el altar de San Luis Bey de Francia,,su patrón: a 
siniestro está un altar dedicado á nuestra. Señora 
de la Salud, donde se celebra cada año un novena
rio de misas cantadas por la de todos. .En el cu er-
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po de la iglesia, aliado derecho, está un devoto al
tar dedicado á Jesús Nazareno con la cruz á cues
tas, 'y en él una cofradía cóh autoridad eclesiástica 
ordinaria fundada, donde sus hermanos los domin
gos y jueves de cuaresma se congregan á espiri
tuales ejercicios, y donde se entierran los herma
nos difuntos, ayudados con veinte pesos y treinta 
misas rezadas, que da la cofradía. Al lado izquier
do, enfrente, en su altar, se venera una devota ima
gen de nuestra Señora, con título de nuestra Seño
ra del Valle. Tiene su sacristía muy capaz y ador
nada, y un jardin de flores, que simboliza á las flo
res de virtudes con que se adornan los hermanos. 

95. Las fiestas qué en esta iglesia anuales se 
celebran con toda solemnidad, son: la de la Con
cepción de nuestra Señora, en su dia; la de nuestro 
Padre San Francisco, el domingo siguiente; la de 
San Luis Rey de Francia y Santa Rosa de Viter-
bo, con la Conmemoración de los difuntos, fuera de 
los domingos de cuerda en que comulgan casi to
dos; no faltando al agasajo del chocolate para el 
desayuno de los comulgantes, que con liberalidad 
da el hermano mayor álos hermanos, y la hermana 
mayor á sus hermanas por estar distante, y obli
gar á que asistan á la cuerda. Los ejercicios espi
rituales de todo el año son continuos los tres días 
de la semana, con lección espiritual y rezo; en la 
cuaresma con pláticas; los domingos cuaresmales, 
después del sermón que oyen en el convento de 
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Santa Clara, salen por las calles públicas rezando 
oraciones con ejemplo de toda la ciudad: compóne-
se de más de cinco mil personas con la noticia de 
tan ejemplar tercera Orden. El ilustrísimo señor 
don Francisco, obispo. de Heliópolis, vicario apos
tólico de Torquin, en las islas Filipinas, suplicó le 
admitiesen, tomó el hábito en Jalapa y se incorpo
ró en éstaj como consta de instrumento que se 
guarda en el archivo, y carta misiva al reverendo 
padre fray Juan de Avila, ministro entonces de la 
tercera Orden. 

COFRADÍAS DEL CONVENTO 
DE LA PUEBLA. 

96. Con autoridad eclesiástica del Ordinario es
tá fundada una cofradía de nuestra Señora, la que 
llaman Conquistadora, que es una imagen devota, 
de un codo en alto, con un Niño Jesús en el bra
zo izquierdo parecida á la imagen de los Remedios 
mexicana. Esta trujo don Fernando Cortés, que le 
acompañó en la conquista después de ganada la 
ciudad de México. Al despedirse algunos tlaxcal
tecas, que le ayudaron, la dio á don Gonzalo Acxo-
tecatl Cocomitzin, que la llevó á su ciudad de 
Tlaxcala por presea de su estimación, y cuando sa
lía en los bailes de sus mayores fiestas la sacaba en 
la mano danzando con ella, cómp ataviándose de la 
mayor presea. Pidiósela el reverendo padre fray 
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Juan de Rivas, uno de los doce primeros para la 
nueva fundación del convento do la Puebla, donde 
la puso en el altar mayor, como consta de infor
maciones que se hipieron de ello ante don Alonso 
de Naya, gobernador de Tlaxcala, en 22 de Agos
to del año de 582, autorizadas de Toribio de Me
dia Villa, escribano real y público. Estas se impri
mieron en México por Francisco Lupercio, año de 
666.' Está la dicha imagen en el pecho de un 
águila de.plata, que costó más de tres mil pesos, 
de seis codos de alto: sirven de puertas ásu custo
dia las dos alas de la águila doradas: que si fué 
María Santísima la águila de las alas grandes que 
del alto cedro del empíreo nos trujo la medula de 
las dos naturalezas de Cristo, que se concibió en su 
vientre para nuestro remedio, justo fué que un 
águila grande le sirva de real custodia. 

97. La, capilla donde está la sagrada imagen e.s 
de bóvedas, de quince varas de largo y siete de 
ancho, cpn su altar principal y retablo,hecho: una 
ascua de oro con lienzos de la Virgen, y dos cola
terales que le acompañan, cuyas puertas caen ala 
capilla maypr al lado del Evangelio, que son de ba
randas de fierro bien labradas. Celebra su cofradía 
todos los sábados la misa de nuestra Señora, y ca
da año un novenario solemne de misas y sermones, 
á que acude en concurso numeroso la devoción de 
la ciudad, y los comarcanos de ella. 

98. Otra cofradía de ánimas de los naturales 
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DE LAS CAPILLAS DEL VIA^CRÜCIS 
DEL CALVARIO, 

99. Célebre ha sido el Via-Crucis del Calvario, 
así por el sitio que al original se parece, como por 
las capillas que tiene- Catorce ha fabricado la de
voción cristiana que pudieran, servir de iglesias. 
Son cada cual de doce varas de largo y seis de an
cho, de arquitectura de bóvedas, y no, tanto admi
ra el primor del arte con que están fabricadas, 
cuanto el adorno y aseo de los retablos, y preseas 
con que están enriquecidas, porque cada cual de 
los dichosos dueños que las fabricaron á porfía, y 
en competencia devota, se ha esmerado en que sea 
su capilla, si igual en el tamaño, singular en el 
adorno: todos tienen su sacristía con ornamentos 
ricos, y todo lo necesario al Sacrificio. Tienen sus 
campanas, patio interior con su jardín, y con vi
vienda en que algunos sacerdotes seculares viven 
por guardas, que para,tales paraísos:eran necesa-

está fundada en la capilla suya, que está hacia el 
Norte- de la iglesia, cuyas puertas caen al patio del 
compás de él. En esta capilla se administraba á 
los naturales, cantes del despojo délas doctrinas del 
aSo.de ,40: hoy la asiste, y vive en ella, un religio
so que cuida de los altares que tiene. 

http://aSo.de
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rio tales custodios. Conspiróse la magnificencia de 
los ciudadanos caballeros que á su cargo las cogie
ron, no solo en lo material de la fábrica y orna
mentos, sino en las mayores preseas del alma, tra
yendo jubileos con que se enriquecían. Todos los 
viernes del año se frecuentan; pero los de Cuares
ma excede el concurso: y así dispuso el señor obis
po que por las mañanas anden las mujeres, y á la 
tarde los hombres. La comunidad, con los herma
nos de la tercera Orden, sale después del sermón de 
la tarde, con ejemplo grande de la ciudad, hasta 
llegar á la capilla del Calvario, que es mayor que 
todas las demás; y como está en la cima de un 
monte Calvario proporcionado, dio lugar á que se 
fabricase soterránea una capilla devota del Santo 
Sepulcro, de admirable devoción. 

100. El sitio donde están las capillas era de Be
nito Conté, que hizo donación de él á los religiosos 
con escritura, su fecha en 21 de Julio de 615 años, 
ante Juan de la Mora, escribano real, para que en 
él se hiciese la estación. Francisco Barbero hizo á 
su costa las ermitas de adobe, y el año de 622, con 
escritura, su fecha á 5 de Marzo, ante Alonso Co
rona, escribano real, las endonó á los religiosos que, 
presentadas las donaciones al señor marqués de 
Serralvo, dio provisión real, su fecha á l 5 de Mar
zo del año de 628, para que las administrasen y 
poseyesen: presentada la provisión á don Carlos de 
Luna y Arellano, alcalde mayor de la Puebla, les 
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, RELIQUIAS. 

.102. Venérase un pedazo de Lignum Crucis, y 
en una, ampolleta de cristal la sangre que. le sa
lia de la llaga del costado á nuestro Padre San 
Francisco, que un religioso de nuestro Padre San
to Domingo dio con su testimonio al convento; una 
choquezuela de San Felipe de Jesus, y medio dedo 
de San Nicolás de Tolentino; una hoja de la zarza 
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dio posesión real en 28 de Marzo, y presentados 
los recaudos al señor Francisco Osorio Gallegos, 
deán de la santa iglesia Catedral, y al cabildo ecle
siástico, los aceptó y dio facultad, en lo que toca 
á lo espiritual, en 5 de Abril del mismo año, para 
que pudiesen celebrar en dichas ermitas y andar el 
Via-crucis acostumbrado; como consta de auténti
cos instrumentos que saqué del oficio de gobierno, 
y entregué al reverendo padre fray Luis de Céspe
des, guardián de la Puebla. 

101. Otro instrumento entregué de la donación 
que hizo la ciudad del rancho del venerable Apa
ricio, que está al pié de la Sierra con una ermita, 
donde vivia cuando cortaba lefia: el auto es de 13 
de Enero, año de, 642. La Sedevacante por don 
Alonso de Gamboa y Otamendi, dio licencia para 
celebrar en 17 de Setiembre del año de 38. 
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donde nuestro Padre estuvo; un vaso como el de 
México, de madera, pequeño, de la batea donde se 
lavó las llagas nuestro Padre San Francisco; hue
sos: de Santa Bárbara.y San 'Sebastian: con testi
monio en unas palabras de la consagración, se ha
llan debajo ;de vidrieras: huesos ¡de S. Damián, San 
Teodoro, San Clemente, San Máximo, San* Fabián, 
San Valentín, Santa Margarita, San Celcio, San 
Marcelino, San Basilio,.^ San Victorino, San Celes
tino, Santa Marta, San Luis' Beltran y San Jacin
to. En la tercera Orden está una cruz pequeña de 
Guatulco, donde está embutida una astilla del San
to Lignum Crucis, que se adora, los viernes >de cua
resma.. • ' <••;, • • r 

103._ Gloríase este convento con el cuerpo del 
. venerable fray Sebastian de Aparicio, de cuya bea
tificación sé trata, que está en.caja de tres llaves, 
entero y oloroso; y en otra caja el del venerable 
fray Juan Juárez, acompañándoles en la sacristía 
interior 18 cuerpos enteros; que aunque puede ser 
causa natural las qué los; preservó incorruptos, mu
chos conocidos, que fueron de santidad conocida, 
pueden, por sus méritos gozando de-la bienaventu
ranza, haber alcanzado estar sin la corrupción de 
la carne en esta vida. i ^ • 
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TEZOUCO III. 

.104. La ciudad de Tezcuco, fundada por No
pal j%in, .hija.-del..rey Teochichimeeatl, cabeza de 
reino, adonde, pasó el gue fundó la, corte que es
taba en Tenayocan (como más á. lo largo se refiere 
en lo que .tengo, escrito), fué la primera ciudad don
de los dos primeros religiosos, fray Juan de Ayo-
ra y fray Pedro de Gante, predicaron por estar la 
ciudad de México con la conquista destrozada. 
Dista de ella á la parte del Oriente siete leguas, á 
la orilla de la laguna salada. En ella está un con
vento de todo porte, y ahora nueva la iglesia. Es
ta,al glorioso San Antonio de Padua dedicada: ha 
sido casa de estudio de artes, y fuera de los estu
diantes habitan en ella hasta doce; religiosos,: qué 
administran. Tiene ministro colado, que es cura de 
españoles y de los. naturales, que ; por todos son 
más de cinco mil y quinientas personas, y trece ha
ciendas y ranchos de labor. Por los vientos que 
corren continuos,' los antiguos la cercaron por la 
parte del Norte y Sur con sabinos que la defien
den. Tiene dentro de la ciudad 24 ermitas á dife
rentes santos dedicadas, que son: el Hospital, don
de está el Santo Sepulcro, llamado Hueioalco;, S. 
Pedro ColhuacanjS^n Pablo Huitznahuac; l'a Gon-, 
cepcipn de Quauhxincan; San Lorenzo Tecpan; S. 
Juan Mexicapa>.S%n Sebastian Ohima^panjlajSftn-
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tísima Trinidad de Tlalnepantla; Santa Maria Tla-
yotlacan; San Mateo Tlatelco; Santa Ana Teocal-
titlan; Santo Tomás Tetzotzonca; Santa Ursula Te-
pozhuacan; Santa Catalina Tèpozhuacan; San Gre
gorio Amanalco; Santa Ines Ahuehuetitlan; Santa 
Cruz Tecpan y Felipe; San José Atlihùétzian. Fue
ra de éstas, tiene cercanas á la ciudad dos iglesias: 
una de Santo Tomás, que es de un rancho, y otra 
de San Simon Cihuatecpan, que se cuenta en la 
cabecera, y en ella oyen los de aquél pueblo misa. 

105. Tiene 29 pueblos de visita, en cinco'par-
cialidades repartidos, con tres ermitas adyacentes. 
La primera parcialidad del monte, tiene: Santa Ma
ría Tetzcotzinco, la Purificación de Tenochco, San 
Joaquín Quauhiacac, San Juan Tetzontla, Santa 
María Tecoanolco, Santa Catalina Ayauhcalcó, S. 
Miguel Tecuilan, San Nicolás Tlamincá, S a n Ge
rónimo Zoquiyapan, con dos ermitas; Santa Ines 
Tepantla y San Bartolomé Quauhiacac, que'está 
destrozada. La segunda parcialidad tiene á San 
Buenaventura de Tezoyucan, la Resurrección de 
Tepetlynahuac, San Mateo Istlahuacftn, Santiago 
Mexicapa, la Asunción de Quanala, San Lúeas 
Huitzilhuacan, los Reyes de Totitlán: La tercera 
tiene á San Salvador Ateneo, San Mignel Chicon'co-
huac, Santa María Magdalena Panoyan, San Fran
cisco Acuzcomac, San Pablo Cálmimilólcó, S: An
drés Tliiapan, San Miguel Tlaixpan; Eá cuarta; 
Santo Toribío Papalotlan, Corpus-Christi dé XóL 
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xocotla, el Espíritu Santo de Tlateyoean, la Cir
cuncisión de Texopan con una ermita de los San
tos Reyes. La quinta tiene á San Cristóbal Nex-
quipayao, y; Santa María Iztapa. 

106; Y para realce de este religioso convento, 
está hacia el Norte la iglesia y pueblo de nuestra 
Señora de la Purificación de Tulantonco, imagen 
sagrada de milagros, y milagro de las imágenes, 
que con ocasión de haber recebido un indio ciego 
la vista, creció en tanta devoción, que es el con
curso grande de los fieles que va á implorar en sus 
necesidades el amparo. La iglesia es de bóvedas 
curiosas, fabricadas á expensas de Melchor de Pe
ralta. La primera piedra se puso el año de 64, á 
20 de Noviembre, y su dedicación fué el año de 
76 á 2 de Febrero, con ocho dias de sermones. 
Tiene el retablo con primor del arte labrado, y la 
plata necesaria para su culto. Asiste un religioso 
que está á la obediencia del reverendo padre guar
dián de Tezcuco. Tiene en el reverendísimo Gon-
zaga este convonto el lugar onceno; pero en tabla 
capitular el tercero. Es depósito de los cuerpos de 
los venerables padres fray Juan de Aora, uno de 
los tres que vinieron el año de 523; el del venera
ble padre fray Juan de Ribas, uno de los doce, y 
el de fray Miguel de Algarrovillas, cuyas virtudes 
están en mi Menologio escritas. : 

107. Tiene capilla de la tercera Orden,- donde 
los hermanos, qué Id son los mas vecinos, tienen 
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TLAXCALA IV. 

108. La noble y muy leal Provincia de Tlaxca-
la, fué ; fundada-de aquellas naciones que después 
de los aculhuas, tepanecas; chalmécas^ hulmecas y 
xilancas, vinieron buscando á los teochichimecas, 
y no hallando donde hacer asiento fuerou ala pro
vincia de: Tezcuco, donde estaban los aculhuaqués 
tezcucaúos; fueron bien recebidos por ser de su pa
tria, y los acomodaron entre Chimalhuacan. y Tez-
cuco, en un repecho que está cerca de Coatlichau 
en los llanos de Poyauhtlan,'donde estuvieron lar
go tiempo sustentándose de la oaza del monte;- Be-
jados con los asaltos de; los de Colhuacan y otros 
vecinos; consultaron á suiídolo Gámaxtlij y les ¡di* 
jo pasasen á la Sierra, que allí permanecerían y 
establecerían la fama de sus hombresi Dáeron avi
so á los tezcúcanos, y despedidos, los fueron á de
jar; á la cima de la Sierra de TJalocan, y descubrien-

pláticas los viernes'de cuaresma, y todWtós- del 
año sus ejercicios: hay cofradías de españoles, del 
Santísimo,: de las Animas, de la Candelaria y Ro
sario, y con esclavitud; y otra de; la Santa." Vera-
crüz de los naturales: tres" del Santísimo,'de la Na
tividad de nuestra Señora y de Jesús Nazareno, 
cuyas fiestas celebran con ostentación devota. 
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do aquél valle determinaron hacer asiento eú él por 
las fuentes, rios y sierras que la cercan; y en un 
repecho, á la parte del Mediodía, llamado Texca-
lan, que es de tierra blanca, y por otro nombre Té-
peticpan, plantó su real y ejército que había venido 
marchando quince diáis, Colhuacateuhttíy Tepane-
catl, Quanes: que todos éstos nombres tenias Fue
ron luego poblando áqúel valle, y algunos hülmecas 
que allí habíase salieron y fueron á dar á Zacatlan. 
Hallaron unos gigantes, y por quedar seguros les 
hicieron un convite, donde embriagado» los quita
ron las vidas/para asegurar las.suyas. Pacíficos es
taban los tlaxcaltecas (que así fué su primer nom
bre de Texcalan, tierra como harina), cuandolosde 
Huexotzineodes dieron un asaltó en que!fueron des
baratados; ipero ellos, convocando álos- tezcucanos 
y hechos sacrificios, tuvieron del ídolo del demo
nio respuesta que saldrían vencedores, queí sacasen 
de los pechos de una doncella leche y Ja síicrifica-
sen. Fué tan cruel la batalla, en que se levantó 
una tempestad, en que los de Huexotzinco y Cho-
lula, enemigos de los tlaxcaltecas, unos á otros ge 
mataban y quedaron las barrancas lionas de cuer
pos muertos y los tlaxcaltecas con grandes espo-
lios victoriosos. A esta fama todos, procuraron el 
tener paz con ellos, y los otomites se vinieron á ha
cer vecinos; Pusiéronlos én los confines de su pro-
vinoia paira que si entrasen enemigos fuese el pri
mer choque con ellos. Viéndose yiejo ¡Colhuacahtlj, 
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dividió el reino con su hermano Teyohualminquí, 
quien se pasó ala cabecera de Ocotelolco, que quie
re decir, en el cerro del Pino: la tercera cabeza do 
Quihuiztlan se fundó de un trozo de los que salie
ron con estos de Payouhtla, que habiendo estado 
en los cerros y cuevas de Tepetlaztoc, cercanos á 
Tezcuco, se vinieron con los de su nación y se les 
dio sitios donde poblasen. Golhuacateuhtli con re
conocimiento á su señor, llamado Mizquitl: á la 
sexta sucesión de éste hubo discordia y se varió 
la ascendencia. La cuarta cabeza de Tizatlan la 
fundó Xayacamachan, viniéndose á los llanos de 
Teotlalpan con gente de Tepeticpan y Ocotelolco; 
y porque iba en crecimiento esta cabeza con la li
beralidad del fundador, le dieron muerte, y pasó 
á otro señor, de quien venia Xicotencatl á quien 
halló Cortés; y por ser la primera por donde pasó 
el ejército, agasajado de este leal vasallo y primer 
cristiano que recibió el bautismo, tiene hoy el pri
mer lugar de cabecera. Con la fama de su valor se 
les venían á vivir muchos; y eran tan valerosos, que 
al que hallaban en la guerra haber muerto vueltas 
las espaldas al enemigo, le tenían por cobarde y 
quedaba para sus parientes el baldón. Nunca pudo 
todo el poder de los mexicanos conquistarlos: guar
dábalos Dios para que fuesen con los españoles, 
no solo de México conquistadores, sino para cuan
tas conquistas se ofrecían; porque lo primero era 
llevar-soldados tlaxcaltecas, y para mayor res-
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guardo los avecindaban como amoldados-de escol
ta. En México tuvieron la plaza de San Juan y 
aquel sitio con título de San Sebastian Tlaxcalte-
capan, cuyo lienzo permanece en la capilla, aun
que en la tabla son muy pocos los que se numeran. 
Eu Zacatecas, hay Tlaxcalilla, y en Guadalaxara y 
otras, partes,, sin, perdonar-, Nuevo-México y¡Hi-
.bueras,í y la isla, de Santo Domingo, adonde fian 
llegado por leales y valerosos soldados. 
- 109»¡.Gobiérnase hoy por un gobernador que 

eligen cada año, y sus alcaldes ordinarios, que ha
cen con sus regidores;y escribano real: pregonan las 
posturas de la carne y mantenimientos, y hacen 
los remates. Salen á las funciones públicas con sus 
maceros, y en junta se les habla de señoría, y en 
el recebimiento de un virey va el gobernador y al
calde, mayorespañol al lado'izquierdo y el gober
nador de los naturales al derecho; y es .con tanta 
liberalidad el recibimiento que hacen en tres partes 
de su jurisdicción, Huamantla, Tlaxcala y San Fe
lipe, que gastanmás de seis pesos en agasajo. Pro
curan conservar la hidalguía de los caciquesy sus 
fueros y privilegios que tienen; y aunque dice Juan 
Diaz de la Galle en sus Noticias (folio 67),,.que 
tiene dos .alcaldes; cuatro regidores, que se; vendie
ron, no tuvo efecto,;porque presentados los privi
legios »y>cédulas.de su|majestad, no tuvo.lugar el 
que se dividiese. Huamantla ni el qué hubiese mas 
alcaldes^regidores'que.los:tlaxcaltecas naturales. 
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En ésta estuvo la silla episcopal desde el aSode 526 
hasta el de 50 que se trasladó á Puebla. 

110. En esta pues ciudad está un convento de 
religiosos de S. Francisco, dedicado á la Asunción 
de nuestra Señora, cuyo sitio fué primero ей Tlax

cú&j- y allí están las ruinas de su primer* fúnda

ción.; Mudada la ciudad al plan por donde pasa el 
rio de Zahuapan, que suele inundar los arrabales 
cuando sale de madre, en un alto repecho dédón

de se divisa toda la ciudad y está eñ'la huerta un 
ojo de agua fría, se fundó el convento: enél se ad

ministraron españoles y naturales hasta1 el año de 
seiscientos cuarenta que fué el despojo: Sábese aj 
convento por1 la pared del Norte, por gradas, hasta 
los tres arcos que tiene el patio, yon el remate de 
la escalera está, una torre hermosa donde está el 
reloj y las campanas, de las mejores que tiene la 
Provincia. Por la parte del Poniente sé sube por 
una escalera, de trds ramales, de sesenta escalones, 
en cuyo descanso está una ermita del Santo Sepul

cro, curiosa aunque pequeña, concuna salalarriba 
con la puerta al patio, que es muy capaz* con sus 
portales* donde'se ejercitan las confesiones', liavi

vienda en tres dormitorios* Tiene'1 muchas Celdas, 
que para los:moradores y estudiantes son necesa

rias. Tiene una escalera que .baja á la sala de Pro

fundís, de artesón y de muchos lienzos adornada. 
Un general bajo muy capaz, cuyas'ventabascaen 
á la huerta, que es bien granée&/iwgxe JasaÜemas 
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oficinas son muy capaces.. La iglesia es de tijera, 
con retablos ¡muy costosos. • El altar mayor tiene 
bula especial de Gregorio X I H , que está en el ar
chivo, para que cualquiera sacerdote que en él di
jere misa pueda aplicar; ipor modo, de sufragio, in
dulgencia plenaria á un alma del purgatorio. ¡ 

C A P I L L A S . 

111. Al lado de la Epístola está la capilla de la 
tercera Qrden, donde se hacen pláticas los lunes, 
miércoles y viernes1 de cuaresma, y los Viernes de 
todo el-año con ejercicios. müy< devotos:-Tiene una 
puerta que cae á la capilla'mayor, y otra mas pe
queña al patio: enfrente está la capilla de ÍS. An
tonio, cuyos hermanos sacan su procesión el viernes 
de la Samaritana, consermon antes predicado en el 
cuerpo dé la iglesia, hacia él medio dia. La de Ntra. 
Señora dé Guadalupe, entierro de niños, que hizo 
don Diego de Tapia, que fué él bienhechor que cu
brió de nuevo la' iglesia.1 En ella está una imagen 
de talla; que por tradición la llaman Conquistado
ra, por ser dádiva del señor marqués del Valle: 
enfrente está la capilla de la Concepción, dónde 
está fundada la cofradía de los míiláios,- que sacan 
su procesión el Martes santo, con sermón que pre
cede en é l patio. Al Sur está la capilla dé. los Na
turales, arruinada, donde sé - ensefiáha^ la- doctrina 
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cristiana á los muchachos y en ella se enterraban 
los naturales, que no eran caciques, que estos en el 
claustro bajo se enterraban, que es de las cuatro 
cabeceras, de cada una un lienzo, donde tiene ca
da cual su altar y entierro. 

112* ;3ua Orden tercera, cuyo ministro soy el año 
de 54, tiene muchos hermanos, y celebra con os
tentación la fiesta de la Purísima Concepción, su 
patrona y titular, la de. nuestro Padre San Fran
cisco y la Conmemoración de los difuntos. Los es
pañoles tienen cofradía de ánimas,,de la, Soledad, 
fundada el año de 637, con' autoridad ordinaria, 
siendo obispo el señor don Gutierre Bernardo. Can
tan una misa cada mes,, y á cualquiera difunto her
mano otra, La cofradía de San Antonio, la: de la 
Concepción, de los Mulatos, de los Naturales, la del 
Santo Ángel de la Guarda, de S. Diego, y la Asun
ción de nuestra Señora, cuya fiesta celebra cada 
año con gran ostentación el cuidado y la cofradía 
de las Ánimas, que todas cantan su misa cada mes. 

113, Tiene contiguo al convento el hospital real, 
con título de nuestra Señora de la; Asunción, don
de todos los dias de fiesta.dice misa un religioso. 
Fundóse¡oqn cédula real del señor emperador y.su 
madre doña Juana, y se puso por ejecución,con pro
visión., real de don Antonio de Mendoza y denlos 
señores oidores licenciado Ceinos de Tejada, auto
rizada por dpnAntqnio de Tursios, escribano.mayor 
de4a audjencif, su fecha en,¡13. de,Enero de, 546. 
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Tenían los religiosos repartidas las visitas en las 
cuatro cabeceras, y en ellas treinta y dos pueblos 
con sus iglesias á diferentes santos dedicadas. En 
Ocotelolco trece, en Tizatlan diez, en Quiahuiztlan 
tres y en Tepeticpan seis. Estos, sjunque por los 
nombres de pueblos y santos los pudiera poner por 
tenerlos en mi poder escritos, por no estar ya á 
nuestro cargo y porque muchos de ellos han que
dado desiertos y las iglesias eaidas, no los pongo. 

RELIQUIAS DE TLAXCALA. 

114. Un hueso del brazo de Sta. Bárbara, otras 
de San Antonio, San Blas, San Cristóbal, Santa 
Águeda, que dio don Martin de Espes, dean.de 
Guadálaxara, el año de 580 en 28 de Septiembre, 
que están auténticas en la nula del señor Pió IV, 
su data en Roma año de 561, segundo año de su 
pontificado, cuyo traslado está autorizado en el ar
chivo. Están en este convento los cuerpos del ve
nerable P. I r . Francisco Lintor, el venerable her
mano de la tercera Orden Juan Bautista de Jesús, 
los dos niños mártires Juan y Cristóbal; cuyas vi
das están en el Menologio; y aunque: en las Noti
cias de Juan Diaz de la Calle está que el cuerpo 
de Cristóbal está en la Puebla, se equivocó quien 
le dio la relación. El lugar buscaron él año que se 
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C H O L U L A . V . 

115. La ciudad de Cholula, que dista dos leguas 
de la Puebla hacia el Poniente, y cuatro de Tlax-
cala al Mediodía, está situada en un espacioso 
campo que de toda la comarca se divisa, y tiene un 
rio que pasa por de fuera, con su puente. Goberná
base por un gobernador que se elogia, en su genti
lidad, por seis consultores. Tenia, cuando los es
pañoles: vinieron, más dé cuarenta mil vecinos y 
veinte mil casas: fué.-.la madre general de la su
persticiosa religión idolátrica, á cuya "causa venían 
de más de doscientas leguas á ofrecer sus sacrifi
cios y cumplir sus votos; y por tenerlo por lugar 
deifico, todas las gentes de la Nueva-España te
nían en él fabricado templo, y la casa del señor 
junto del templo: tenia tan tos cuantos dias tiene el 
año con sus torres altas de cal y yeso blanqueadas, 
y se contaban mas de cuatrocientas torres. La del 
templo mayor sobrepujaba, que era dedicado á su 
dios. Queizalcoatl, qué quiere decir culebra de plu-

reedificó la iglesia, y afirma el reverendo padre fray 
Esteban dé Manchóla que al cavar en el altar mayor 
era tanta la fragancia celestial qué dé ella salkt, que 
aunque no encontraron los huesos, juzgaron estar 
por allí muy oerca. . 
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maje, que era el dios del aire. Sus calles fueron de 
las mejores-del mundo en lo ancho y largo, con 
tanto nivel y tan rectas, que acaban con el orden 
que empiezan. Eran de cal y canto sus edificios; y 
hoy, aunque de edificios bajos, está bien ordenada: 
si antes con las torres causaba admiración, hoy, 
aunque sin torres y con menos vecinos y casería, 
da recreación el verla, tan bien adornada y de tan
ta frescura y arboleda hermoseada. En medio de 
la ciudad estaba un cu y altar que se quedó em
pezado; como la torre, de Babel, hecho á mano con 
sus gradas:' hoy está á manera de cerro. Tiene 
de falda más dé un cuarto de legua en circuito, y 
de más dé cuarenta estados en lo alto. Luego que 
nuestros frailes entraron, pusieron una cruz y edi
ficaron una ermita con la vocación de nuestra Se
ñora de los Bemedios, de mucha devoción. Sus ve
cinos eran grandes mercaderes que corrían, toda la 
Nueva-España: hoy conservan el andar de merca
do en mercado. Las mujeres son grandes hiladoras 
y tejedoras, y van á; los mercados comarcanos en 
bandos. Lo que mas admiró á nuestros españoles, 
fué la loza que hacían tan delicada y fina, como la 
de Florencia: hoy se ha pasado la fábrica de ella 
y de vidrios que remedan á los de Venecia, á la 
Puebla de lo,s Angeles. 

116. .En esta ciudad, que goza .de temple ame
no, está un convento de religiosos de San Francis
co: es la vivienda muy capaz de dormitorios y cel-
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das, y una galera con su puerta, donde los estu
diantes moran recogidos. Elclaustro>es de> sillería 
muy hermoso, y la sala de Profundis y refectorio 
muy alegres, cuyas ventanas; caen á una huerta 
grande de muchos árboles frutales y hortaliza. 
Moran cerca de treinta frailes cuando tiene estu
dio. Hace mención de él Juan Diaz de la Calle 
(folio 68), y pone treinta y seis conventuales. El 
templo es al arcángel San Gabriel dedicado y dé 
las mejores fábricas de bóvedas que tiene la Pro
vincia, de retablos, altares y colaterales preciosos 
adornado. La portería es de arcos muy c a n ^ y el 
patio dilatado con el suelo encalado v tan bruñido, 
que pareoe.de una piedra de jp/ape todo el suelo. 

C A P I L L A S , E R M I T A S Y C O F R A D Í A S . 

117: La capilla de los Naturales Pdé la mas cé
lebre de la Provincia. Es dé sie% naves, Jaüñqúe 
cortas, donde las misase que Sfj cantan por lbs di
funtos y las ofrendas eran machas. En ella admi
nistraban los religiosos y enseñaban' la doctrina 
cristiana hasta el año de 4o. Gozáronla pocos'años, 
porque el año de 52, ^n 27 de Enero, con infor
mación que hubo ep.tre el convento y la capilla, 
calle por medio, se le quitó á los religiosos y se 
adjudicó á los curas clérigos,' estando como está 
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al convento contiguar-AMade-de. ella; está;la capi
lla de la tercera Orden, donde tieneñ'los ¡hermanos 
sus ejercicios espirituales:-celebran la fiesta de su 
patrón San Luis y los domingos de cuerda. Habia 
oinco cofradías de españoles: la del Santísimo; de 
la Santa Véracruz, la de las Ánimas, la de la Con
cepción y la de San José de los morenos. De los 
naturales eran trece: la del Santísimo, las Ánimas, 
nuestra Señora del Rosario, de la Concepción, San 
Diego, de nuestro Padre San Francisco, S. Pedro 
y S. Pablo, el Tránsito de la Virgen, el Nombre 
de Jesús; la de San Miguel, San Juan Bautista, 
la de Santiago el Mayor, la dé Santiago el Menor 
y lá'de la Virgen dé Coatlan; de éstas las nías se 
han trasladado'ala-parroquia. 1 

118. Dentro del pueblo hay en cuatro barrios 
repartidas1 diez y oché ermitas á diferentes santos 
dedioadasy que algunas pueden servir de iglesias, 
y cada cuál celebra cada año la fiesta de su titular, 
Los pueblos dé Visita son treinta y dos, en seis par
cialidades repartido!?, qué cada uno tiene su iglesia 
en qué sé les "decía misa, con tal orden; que'sé iban 
siguiendo encada parcialidad Conforme su antigüe
dad, acudiendo los de aquella parcialidad al pueblo 
que le cabia la misay todos por sus nombres cono
cidos, que por no ser á nuestro cargo no los pongo 
y porque algunos han quedado desiertos y las igle
sias caídas; procurando ltfs1 primitivos padres que 
donde" hubo tantos templos en la gentilidad al de-
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monio fabricados, hubiese .copia de ermitas y de 
iglesias al culto de los santos dedicados: todo lo 
gozan los que no lo plantaron, que unos plantan la 
viña y otros gozan del fruto; pero no puede quir 
tarse á la religion de San Francisco el haber hecho 
tantos templos en honra y gloria de Dios y culto 
de los santos. 

; XOCHIMILCO. VI . 

119. La ciudad de Xochimileo está á cuatro le
guas de México á la parte del Mediodía con dech> 
nación al Oriente, en la orilla de la laguna. dulce, 
donde hay sementeras de flores todo el año,en sur
cos, formadas de céspedes sobre el agua, que lla
man los naturales chinampas, y de ahí tomó, la 
ciudad el nombre de Xochimileo, sementera de 
flores. Provee el virey de corregidor y los natura
les eligen gobernador y tres alcaldes por tres par
cialidades en que se divide,: que son: ,Ieepan, Te-
peteuchiy Olac. Está fundada sobre¡ agua y tiene 
acequias por donde andan canoas que sirven para 
el trajino que tienen á la ciudad de México. Fué 
cabeza de reino y de mucha gente en su gentilidad; 
hoy tiene más de 80 personas de españoles y mes
tizos, y se cuentan 2500 naturales: á unos y á-otros 
administran los religiosos, con su cura ministro co
lado por su majestad, que lo es de toda su jurisdic-
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cion y pueblos que el indio gobernador gobierna. 
s Todos los, indios son oficiales de diversos oficios, y 

así en las tablas no se cuentan, como en otras par
tes por barrios, sino por oficiales de cada parciali
dad. De Tecpan: carpinteros, herreros, olleros, etc. 
De Tepetenchi: carpinteros, escultores, etc.. A, cada 
oficio le ponen su oficio, al que sirve de veedor, que 
se elige por ellos cada año. Por esto son las hechu
ras de los santos que así se hacen celebradas, y 
México se provee de puertas, ¡cajas, camas y ven
tanas de aquella ciudad, que viernes ;y sábado se 
venden en la plaza las flores y legumbres de la tier
ra que traen a la ciudad, son abarcadas. Las mu
jeres se ocupan más en traer legumbres que ven
der: otras en' hilar y Jfcejer.enaguas y huípiles con 
labores de primor, á. cuya causa pudieran ser de 
los más ricos, si, como todos, no lo gastaran en 
beber. 

12.0. En esta ciudad está un convento de los 
grandes que tiene la Provincia. Casa de estudio de 
artes y de teología, algunas veces, donde se han 
celebrado Capítulos provinciales, porqué la vivien
da es de celdas muy capaces, con cuatro dormitorios 
en cuadro, todo á un plan. Dos claustros.con sus 
arriates-de floresjen el medio, dos escaleras y una 
portería de Norte á Sur, bien grande, que es para 
las confesiones necesaria. El patio cercado, muy 
espacioso, y de arboleda y flores sembrado: tiene 
dos huertas y> dos jardines adonde sálenlas venta-
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ñas'.- La iglesia es de una nave» < la mayor que hay 
en las -Indias. Tiene sesenta y tres varas de 'largo 
y veintiuna dé ancho: es de artesón labrado el te
cho; y terrado dé vigas grandes la azotea: tiene 
fuera de los tirantes labrados de madera, tirantes 
de cadenas de fierro con gruesos eslabones: las pa
redes, de cerca de-cuatro varas de ancho, y la al
tura ominento. El adorno de altares es obra de 
primor, qué como hay tan grandes oficiales, son las 
hechuras de talla primorosas. Tiene ornamentos 
ricos: sacristía y demás oficinas, que son como lo 
pide la fábrica del convento muy capaces. 
• 121. Tiene tercera Orden, y aunque no tiene 

capilla, se sirven de la iglesia para sus pláticas. 
Tienen su procesión' de1 cuerda y celebran á su pa
trón S. Luis rey de Francia. Hay cofradías de-espa
ñoles: del Santísimo, qué canta cada mes su misa, 
á que está conjunta la cofradía'del Rosario de 
nuestra Señora, á quien se le canta la misa dé los 
sábados; y ; cada año la fiesta con toda solé muir 
dad, y á veces con fiestas de toros, cañas* y come
dias. La de las Animas, con su misa cantada cada 
lunes; la de la Santa Verapruz, á quien celebran 
cada año, y sacan su procesión de la Santa Vera-
cruz el Jueves Santo. Los naturales' tienen >doce 
cofradías y congregaciones: Sacramento» Jesús Na
zareno, Concepción, Soledad y nuestra .Señora %dé 
la Antigua; Santiago, San Juan; nuestro Padre S. 
Francisco, San Sebastian, San Antonio- y San Dié-
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go, cuyas fiestas celebrad cada año, y las Animas 
con las demás cada mes. 

122. Tiene dentro !de la ciudad un hospital en
frente del convento, hacia el Norte, dedicado á 
nuestra Señora de la Concepción, con su iglesia y 
sala para enfermos (para cuando los hubiere.) Es
tá á cargo del gobernador el cuidar de él, y el ce
lebrar la fiesta de la Concepción con trescientos 
pesos dé renta que tiene cada año en la hacienda 
de Cabras, que está en el monte que llaman Teuh-
tlí. ? a y repartidas por la ciudad, en los barrios, 
quince érmí^s; la Asunción de nuestra Señora 
Colhüaoátzihco, Sari Juan Bautista Tlatenchi, San 
Marcos TÍáltépétlalpah (aquí va todos los años la 
procesión de letanías en su día, y en la ermita se 
canta lámisa), San Juan Evangelista Tzomolco, S. 
Antonio Molotla, San Pedro Tlalnahuac, Nombre 
de Jesús de Xaltocan, la Candelaria de Xaltocan, 
Santa Margarita ÑepantlatlaCa, Belén de Acampa, 
Santa Cruz Analco, San Cristóbal Xallan, San 
Eran cisco Caltonco, San Esteban Tecpa'pan, San 
Diego TlalcoSpan; en cada cual celebran todos los 
aSos su fiesta, cantando en ellas la misa, y entre 
año, tal que vez, dicen por devoción misa rezada. 

123. Los-pueblos que se visitan son trece, en 
cuatro parcialidades repartidos, donde los domin
gos y fiestas de dos cruces van á decir misa los! re
ligiosos qué los administran, que son: primera'par
cialidad, Santiago Tapacaltlalpan, San Lúeas Xo-
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chim anca. Segunda: San Mateo Pochtla, San Mi
guel Topilexo, San Francisco Tlalnepantla.; Terce
ra: San Salvador. Quauhtenco, Santa Cecilia 
Ahuauhtla. Cuarta: San Andrés Ocoyacac, S, Lo
renzo Tlaltecpan, San Martin Tlatilpan, Santa Ma
ría Natívitas Zacatlalitemían. Santa Cruz Acalpix-
can. Todos estos pueblos que caen h a c i a el Medio
día, tienen sus iglesias y aposentos para el Hospi
cio, con sus patios de flores y sacristías. Celebran 
la fiesta de sus titulares con asistencia del gober
nador y alcaldesj y concurso de las demás aldeas. 
Todos acuden á la ciudad de Xochimilco en las 
fiestas de la cabecera, en especial el dia de, Corpus-
Christi ,que se celebra con gran solemnidad en Xo
chimilco, porque todos estos pueblos cuelgan ,en 
cuadro la plaza, que es de buen tamaño, de arcos, 
flores y juncia; de suerte que va por debajo de som
bra .de enramadas la procesión. Ofrendan todos los 
oficios, y para más festejo se visten enmascarados 
de cada oficio algunos, que en sus tabladitos los 
representan haciendo que trabajan con los instru
mentos que á cada oficio pertenecen; hay muchos 
géneros de danzas; ferias con vestiduras galanas; 
pénese en medio de la plaza un instrumento que 
llaman teponaztli, y los más nobles al son de aquel 
instrumento, en rueda, van danzando: unos con fi. 
guras de águilas, otros de leones, otros como que 
van cargados, cada cual con armas pintadas en tar
jas en las manos: á este tiempo están tres ó cuatro 
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viejos junto al instrumento cantando historias pau

sadas déla conquista, unas; déla venida de los re

ligiosos, otras. De este instrumento, aunque todas 
las repúblicas mexicanas lo Osan en sus fiestas con 
danza, usan más los de Xochimilco, porque no hay

fiesta en que no lo toquen desde la media noche, 
porque en una guerra que tuvieron en la antigüe

dad con los de Tepoztlan, ganaron un teponaztü 
qué se oía en un grari distrito, y por timbre de la vic

toria lo usan tocar muy de ordinario. Quédanse los 
arcos puestos hasta el domingo infraoetavo de Cor

pus, porque ese día celebran, no con menos solem

nidad, la fiesta de S*an Bernardino, que és él titu

lar de la iglesia de Xochimilco, á que suelen añadir 
el lidiar toros el siguiente dia, porque con facilidad, 
por ser abundante de maderas, cercan la plaza. 

HÜEXOTZINCOi VII. 

124. La ciudad de Huexotzinco, que fué fun

dada de las naciones que vinieron de teochichime

cas en la falda de la Sierra nevada, doce leguas de 
México al Oriente, gente belicosa, que entre bar

rancas y áspera montaña vivían cuando vinieron 
los españoles cerca de cuarenta mil vecinos, los re

ligiosos viendo desacomodado el sitio (que era para 
aquel tiempo para defensa de sus enemigos á pro
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pósito), ia fundaron una legua más abajo en un 
hermoso y apacible sitio. Tiene alcalde mayor que 
provee el virey, y los naturales eligen gobernador, 
siguiéndoselas cuatro parcialidades en que se di
vide el gobierno, que son: la Asunción de nuestra 
Señora, San Juan Bautista, San Pedro y .San Pa
blo, y Santiago el Mayor. Para cada parcialidad 
eligen un alcalde y un regidor. Tienen los cuatro 
ángulos del patio cada parcialidad su ermita, don
de se enterraban en sepulturas de piedra, y donde 
los domingos contaban á sus,feligreses, que admi
nistraron con los españoles los religiosos hasta el 
despojo del año-de 40. Tenia'veinte pueblos de vi
sita: en cuatro parcialidades repartidos, con sus 
iglesias; de ellos están algunos desiertos y las igle
sias caídas. 

125. En esta ciudad está un convento con su 
claustro y vivienda, de celdas muy capaz. Aquí se 
leía á los principios teología y se celebró un Capí
tulo provincial. La iglesia, que es al arcángel San 
Miguel dedicada, es de bóvedas con lacería de 
yeso muy hermosa: el. suelo estacón azulejos, pie
dra negra y ladrillo, curiosamente enlosado. Tenia 
cineocofradías. De españoles::! del Santísimo, de 
las Animas^ de la Candelaria, de la Santa Veracruz 
y San José.' De los naturales once: la del Santísi
mo, la Santa Veracruz, la Candelaria, el Santo 
Sepulcro, las ¡Animas, San. Diego, San Miguel, la 
Resurrección, el Nombre de Jesús, San Lázaro y 
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la de S&süs- Nazareno, que de ellas se han trasla

dado algunas á la iglesia de los señores clérigos: 
cada cual cantaba su misa cada mes. 

126 /Lo qué1 másilustra aquel convento es la 
ermita y pozo de San Diego, milagroso 'por el caso 
del niño iAlonso, sucedido;'y fué que un dia este 
niño por cortar tináicáñaveral cayó en un pozó an

tiguo, que tenja cinco ;brazais y media de alto, y en 
el plano lleno de ; cieno.1 La madre luego que echó 
ménosí á su: hij oy. se  fué á Un Sari Diego que• esta

ba ¡en un altaría pedirle con lágrimas que le diese 
á su hijo, 'prioponiéndolé1 ser único, y ella pobre. 
Pasáronse1 seisdias y cinco noches; hasta^ue oyen

do Pedro Berna!, que pasaba por allí & caballo, 
gemidos,. fle^í'áreeonbcéVelrpesio qué estaba de 
yerbas) ynáiatoTraiesiéubiertov'y advirtiendé que 
era cri&tuf apdióavisé a sü: madre; yporíamucíha 
distancia'y oscuridad' d e l pozo fué' heesáarioi colgar 
con una'soga á^un hombre que le &úcá vivo; у г sin 
lesión alguna'." Déolaró cómo unlreligiosof togé1 sele 
aparecía consolándole con palabraia'tóoroeds. La

váronle á la iglesia, y allí se cantó al otro dia á S. 
Diego una misa. El muy reverendo padre fray 
Juan Lazcano, que era provincial, fué en esta oca

sión visitando; ymánddlim^tór a^tíel'hígav: levan

tóse un altar junto del pozo, y fueron en procesión 
desdeñe! convento hasta aquel lugar, donde se can

tó la^misaf ém hacimient© de gracias; Hiciere* una 
ermita qué Ыу> «эМив» un religioso asistida^ Ále-

VETANCURT.—TOMO III.—18 
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-É QTJAUHNAHUAC, VIII . ; ; 

127. La. villa ;de Cuerna vaca»; que; es ¡del seflcr 
marqués ;del'Valle, dista de la: ciudad ¡deíMéxico, 
al Mediodía, doce leguas.:Es tierra caliente.y.seca» 

grarotì; el pozo del oual sacan agua en cantidad que; 
beben los enfermos^, y lavándose los ojos, pon ella»' 
ha dado vista áciegos, y cada dia;s&experimentan) 
con la tierra y agua sanidades de enfermos. Cali
ficó Dios nuestro Señor aquel lugar.por de su agra-> 
do con; una : maravilla, continuada, que .'habiendo 
puesto una cruz en. medio del patio junto;- al pozo,; 
todos los días., de fiesta, y i , las vísperas -hace en; 
forma de cruz* sus movimientos;\Torq.nl%b. 3, cap. 
20, -foli 315); y: dudando si por ser la cruz-de ma
dera seria ¡causado-de los- vientos ,eh movimiento-»] 
pusieron en su lugar una de piedra,; la; cual prosi*; 
guióeon los -movimientos délaprimera cruz»;ioonC 
admiración demuchosy-de-que, han dado graeias aL 
Señor," dueño de las. maravillas delmujado, Fué el 
niño Alonso religiosa; fray Alonso dé, San Diego, 
gran predicador messicano. De un sermón debutes > 
le dio un aire de -que quedó fatuo», ¡y; vi/vió como 
criatura, más de seis años. Cayó dé lo alto á un 
cieno de un. ppzo, de que se le ocasionó la muerte,. 
que es Dios en sus decretos admirable. , 
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por'lasioiuobas <aguas que le. riegan de diferentes-
manantiales,; Bs.tierra. muy fértil. Cada casa tiene 
su huerta de, árboles frutales, y por cada puerta 
pasa el agua en una 'zanja,' Enfila hay alcalde ma
yor/- que; provee; el gobernador; del •. Marquesado, y 
efe oidor; que á su cargo leí tiene J ; Tiene gobernador > 
de los, naturales con BUS:alcaldes y¡ regidores, por 
eléccionv Fué énilariantigüedadícabebera,de todos 
los pueblos de tierra caliente, que hoy se gobiernan 
con sus gobernadores diferentes; ) • 

.;12SV:>Está :en ella un convento rde religiosos, que 
á españoles,- y naturales administran. Los españo
les,' negros y mestizosjsbnmásde seiscieátosyy los 
naturales, en toda la jurisdicción, pasan de seis mil, 
con diez y nueve haciendas dé ingenios, trapiches, 
ranchos y de labor; que cogen once leguas á que se-
extiende la administracionyque: es la; más trabajo
sa dé todaSi'La iglesia eS'de bóvedas, el cuerpo de 
la iglesia de cañón entero; y la capilla mayor con 
su crucero de tres medias bóvedas, y Ta media na
ranja muy espaciosa. El adorno de retablos y alta
res ek dé todo costo y primor. Al lado del Evan
gelio,1 hacia el Norte de lá capilla mayor, está una 
capilla dé la Santa Cruz; donde entre vidrieras es
tán unos maderos con cruces bien formadas, qué 
aparecieron én un'árbol de fruta, qúéllámau zapo
te blanco: Tenia un indio en su huerto; este árbol, 
y viaá'su parecer que ün muchacho lé quitaba lá 
fruta: tantas veces lé pareció que lo via en el árbol 
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subido, y qué al llegar para reñirle sede* escondía,; 

que por quitar la ocasión cortó él árbol^y'al partir 
los trozos, de una parte y otra apafécierOri cruces; 
y fueron dantas; que «le arriba* abajo ño:dividió' 
trozo, donde no se hallasen: y aunque pudo ser la,, 
causa natural, porque pudo ser que síendp> chico el 
árbol le hibiesen ,'crüces y-al engrosar quedasen en 
el corazón del tronóos 'par;' la memoria y reverencia' 
se guardan cuatro' cruces en los trozos qué sa?can; 

el dia de su festividad en procesión. : < «. 
129. La portería que mira al Norte es?dé íínás 

de cincuenta varas de largo, dedos naves eminen-> 
tes, de bóvedas fabricada: la una es. de eañon: en* 
tero; con sos arcos deipuntóentero^ yunosesiribos, 
con sus >. relejes que; los hermosean sin embarazo: la 
otra es de bóvedas ornacinasi ELpaítio es con el 
adorno de los naranjos alegre y espacioso. Láhiier-
ta es grande y de muchos árboles frutales, con" un. 
estanco de agua donde se crian bagrecillos y tru
chas: las demás oficinas de refectorio y cocina son 
capaces. '. ' . 

130. Tiene dentro del pueblo un hospital en
frente, del convento, háciá el Norte, y ocho ermi? 
tas dísnde cada año se le canta la misa y celebra 
fiesta á su titular. La ermita de Santa Catalina, en 
la plaza; el Calvario en Dios Piltzintli; San Juan 
Bautista, al >Nor.te; San Ahtohio y San; Miguel, ai 
Poniente; nuestro Padre San Francisco, San pa
blo; Jérusaiem, al Sur, donde cada año se canta 
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íaísav Tiene; treinta pueblos de-visita que tienen 
sus iglesias, sacristías y aposento de hospedaje, en 
cinco parcialidades: repartidos, dos que caeh al 
Norte; y tres al Sur. La primera parcialidad, San
ta María Izteoca, por otro .nombre de los Ahuaca-
tes, donde están unas fuentes de agua que bajan á 
regar el pueblo, y pasan por el ingenio viejo de 
Tlaltenanco del Marqués, que nacen de un sabino 
que tiene de grueso cuatro .brazas» San Gaspar Te-
tela, San Lorenzo Chiamilpan, Trasfiguracion de 
Gcatepecj San > Niéolás Ahüatepée.; ¡Seguidai ipar-
cialidadi, San Miguel Húitzilacj .Sari Buenaventura 
Quauzxoroolco, San Antonio Tlalcomolco, San Juan 
Evangelista Ohapultepee, SahMiguel Acapatzrnco. 
Tercera al Sur: la Concepción de .Temizco;: San 
Juan Evangelista, Xochitepec, S; Sebastian Quen-
tepec, San Agustín Tetlámá, San Andrés Acatli-
pac, la Concepción de Alpoyeca, San Francisco 
Ahuehuetzinco, San Felipe y Santiago-Xoxocotla. 
Cuarta: Natividad de Tlatenchi, San Juan Bautis
ta Panchimalco^ San; Esteban Tetelpán, donde está 
una hermosa imagen dé ¡nuestra Señora de mucha 
devoción. Quinta: San Lúeas Mazatepec, Santo 
Tomás Miacatlan, Santa Catalina ¡ Xonexqo, San 
Gaspar Costlan, ;San Juan Bautista Quauhtelolco, 
San Miguel Huaxintlan, San Francisco Tetecala, 
San Miguel Tlakotla. Y aunque no son muchos los 
hermanos^ hay tercera Orden,' que en ejercicios es
pirituales se ejercitan. Tres cofradías de éspaño-
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les:la del;Santísimo,-nuestra Señoray las-Animas, 
y< otras ¡tres de naturales: la del Santísimo; la de 
nuestra Señora y la de San Diego. Estas tres par
cialidades se dividieron en dos asistencias, por de
creto del señor conde de Gal ve. . 

TEPEYACAC. IX; • f,:-.i.: 

131. La ciudad de Tepeaca dista seis leguas de 
la Puebla, al Oriente. Tenia cuando vinieron" los 
españoles treinta mil vecinos. Antes de la conquis
ta de México, desde Tlaxcala, ganaron esta ciudad 
y le pusieron Villa dé Segura. Tiene españoles y 
alcalde mayor, y muchos pueblos comarcanos, por
que es tierra muy fértil de trigo y maíz. En ella 
está un convento, de los grandes de la: Provincia: 
es casa de estudio de gramática:la vivienda es su
ficiente con claustro, muy fuerte y bien labrado./ 
La iglesia dedicada á nuestro Padre San Francisco 
es de bóvedas, y hay opinión que ninguna en la 
Nueva-España es mejor que ella; pero si hay al
gunas que le igualen,* ninguna le excede: i Es igle
sia consagrada, que: el señor don fray Martin Sar-; 
miento por haber sido allí guardián,.se dignó de 
consagrarla. Tenia tres cofradías de 'españoles:.!»-
del Santísimo, la de la Concepción, la de las Ani
mas y la de los morenos con título de nuestra Se-
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CUAUHTITLAN. X . 

133. El pueblo de Cüauhtitlan dista de Méjico 
cinco leguaS; sal Poniente Con, declinación; al Norte., 
Tiene; alcalde mayor y escribano real y públi
co. Los naturales tienen gobernador y alcaldes 
que eligen cada año: fué de mucha gente en su 
antigüedádí y ¡ de loa primeros pueblos donde se 
predicó el santo Evangelio, porque un sobrino de 

Bora déla Caridad. Délos naturales cinco; la del 
Santísimo, la de la Concepción, la de. nuestro Pa
dre San Francisco, la de San Antonio y. otra de 
San Diego. Tiene tercera Orden fundada que se 
continúa, pero de las cofradías algunas se han pa
sado ala parroquia. i : : ^ :> 

132. Las ermitas que están dentro del pueblo á 
diversos santos dedicadas, son diez y.nueve, Los 
pueblos que se visitan; y en ellos, se decia todos los 
domingos misa conforme se seguían,; en seis par--
cialidadés repartidos; son cincuenta y cinco, don
de cada año. (como en las ermitas) se celebran á 
sus titulares, fiestas. El título de ciudad se lo dio 
el señor Carlos V , en"19 de Enero de 1549; ¡escu
do de armas, en 22 de Febrero; título de noble, en 
14 deMarzo, carao lo refiere ¿fuan Díaz de la Ca
lle en sus Noticias Reales en el folio 6& •< , 
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Motecuhzuma, señor de Tenáyócán y su ¡distrito, 
los llevó á predicar. Tiene la jurisdicción más de 
seis mil personas de españoles, mestizos y mulatos 
y de naturales dos- mil doscientos, que todos son 
administrados por los religiosos con ministro cura 
por su majestad. Tiene el convento un'dormitorio 
grande de Norte á Sur c W Ocho celdas, y con 
las que el reverendo padre fray - Juan de Ávila 
siendo guardián adereizóen el antiguo eonventeiba*; 
jo que5 está al dormitorio contiguo, las tiene so
bradas. El refectorio, que está debajo del dormi
torio, és muy capaz: la huerta» grande, de árboles 
frutales, y todas las • demás ofieinas muy cumpli
das; La iglesia, dedicada al- seráfica dobtori San 
Buenaventura, es de tijera» muy capaz: su adorno 
de retablos y colaterales muy precioso» qué'sirve á 
la tercera Orden para sus ejercicios y plátioasi La 
tercera Orden es dedicada á nuestro Padre San 
Francisco, á quien le hace solemne fiesta y otra al 
Santísimo Sacramento, y los domingos de cuerda. 
Otra capilla tienen los naturales, donde está una 
hermosa imagen de la Concepción, de talla, que en 
hermosura ninguna le iguala. Los ornamentos son 
muy ricos: la música de los; indios; cantores es de 
lo mejor que tiente la Nueva-España» con liodo* gé
nero de instrumentos, sonoras voces y destreza en 
el cantar. - • • - •• • ;-/<[¿ 

134. Tiene cuatro cofradías de españoles: la del 
Santísimo, la de la Soledad de la Virgen, San Ni-
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colas y lasi Ánimas, qué> eadat .cuál tiene su misa 
cada mes^yk 'de la;Soledad una. cantada por ca
da difunto hermanó y la fiesta de cada año. Lo» 
naturales tienen la de las Ánimas, la de la Concejn 
cion én; BiUcCapllla; .y.laíde San Nicolás,, yunaher-
mandad de las Doncellas» de.doctrina;. Tienen un 
altar de nuestras-Sieñofa de:Guada&upe c<im>.tanta 
devoción, que señalan por semanas las que han de 
Yelar y encender continuamente todos los dias las 
candelas á la imagen. En la fiesta de San Nicolás, 
en su dia, hay un sermón en- castellano, y misa de 
los españoles en la iglesia, y otro sermón en mexi
cano,^ misa» e&laiportefíá á-un intimo tiempo. • 

135. Dentro.idelnpaeMo hayt cuatrd ermitas en 
eu.&tr$ Patrios: iSaj^MftTÍa:91i!9p^nti8j¿Sailtá^ii& 
Naqapan, fSan. ¡íuani Téáóuila<^' yi Saw^os4 
cualcan., .Gcápanse los más:eo- sementJerfté éeitrigo 
y de maís$, que fuera dé( las tierras! de lps;in¡dios, 
por. ser; ; tan? ifértil» tiene, íddce 'baciendasy ranchos 
deiabor.;.Qtros,,y.las,mujeres, enhacer tinajas y 
barras] de distintas .formas, muy liníos/y olorosos, 
que pueden competir con los ¡de Portugal» y o l bar
ro de. extreñtos». de que se hace estimación: en los 
reinos de España. LQSI pueblos de¡ visita, énos* son 
de mexicanos y .otros de otomites, en dos parciali
dades repartidos^ Mexicanos: Sania Masía Nativi
dad, de T.oltepee; Santiago Milpantzince, alias I V 
liahua|ieo; San Martin. Haeyotíipari; San Migaíel 
Atitlan; Visitación» de Tepectlixpan;; SanFranois-
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co Tepeyaeac; Asunción de Apantitlan. Otomites: 
San Juan Atlanüca; San Martin; San Mateo Izta-
calco; San Lorenzo Axalpan; Santa Bárbara Tla-
catecpan;. San Sebastian': Xalla: siete ¡méxicanos-y 
seis otomites,; qué cada cual -hace al año* ^ f ies ta ; 
y los domingos* tienen como ;se siguen misa;>y;lós 
dias de,los titulares de cadapééblol &!• '•'>'• 

' M ¡ ., , TOL1ÍCA, X I . f i : ; ¿ ; ; , / . • 

136;. La ciudad de Toluea; llamad* así por e í 
cerro; redondo que tieitó cércaqdé la>ciüdád, llama
do, Tolo ti, dista de México hacia, el Mediodía coi? 
declinación al; Poniente, diez leguas.1 Es del 'mar
qués del Valle, que pone'corregidor;! Tiene fescri-' 
baño real y público. Habrá poeo< más de veinte 
años que se erigió en ciudad, con título de Sanv 
José, con regidores. españoles y alguacil mayor; 
que compraron los regimientoá; y por Ser del mar
qués, que hizo contradicción en él Consejo,5 sé man
dó se estuviera sin ellos y se les volvió el dinero. 
Tiene gobernador de los naturales, y alcaldes que,' 
cada arlo eligen-.' Eué¡cabeza del reino Mataltzincta 
y muy poblado. Es tierra fría;1 pero muy fértil'lpál' 
ra maíz y .ganado dé cerda,á cuy acausa én'ia ju
risdicción hay treinta y siete haciendas y Panchos 
de labor,-con una tenería de dende viene, a vaqué-
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tas .finas* Tiene ¡mil trescientas personas;de.espa-. 
Roles,; mulatos/y mestizos» :qüe dééllQS losinasson-
españoles» más de seis mil personas 4e;indios, qu& 
administran á unos y á otros los religiosos con su* 
ministró^cüra por su; majestad; en. lengua mexiea-f'' 

na, otomité yimátaltzinca, que de todas se >Gompo-; 

ne la jurisdicción. . : J-r. ... 

137. Eñ ésta ;ciudád éstáiuniconyerito, que ha 
sido casa: de¡. estudios ,dé artesj. y con^estudiantes' 
y moradores; pasan rde-treinta ¡convenibles.; ¡Tiene 
celdas suficientes, ¡y. un; doxmitbrioasepaorado ooni 
puertaSj'lqMeDlkmanr ̂ galera, -para; vivienda ¡dé. eo - • 
ristas.v Lai%tes¿af¿ que e» á la AsuncibhUte nuestra? 
Señora; dedicada, esí devtijeraf:müjyjcapaz:¿s»¡adoi-í'.< 
no de mucho primor, y i de -.altares muchas,.orna-r. 
mentos y plata de gran precio: el servicio; de los • 

naturales- muya puntual.'AX Nor4e,renqekcnerpi> de 
la iglesia»] está «na hermosa; capilla del ;Santo- Gris-
to y; nuestra Señora; que ¡tiene puerta al pátiofcorr. 

respondiente; á la de la iglesia^la'dónde se dala se-
marja santar Ja sagrada comunión.; En él patio .está 
la capilla de la-Santa. Veracruz de ¿españoles y la' 
capilla de la tercera Orden, donde se hacen ,las plá
ticas y ejercicios: es de las mas ilustres déla Nueva 
España, así por la, devoción de los sugetos como por, 
la solemnidad de sus fiestas, á SanJElseario;su titu- : . 

lar, á la Concepción de nuestra Señora, á los.di
funtos: y. domingos de / cuerda, á.que acuden con» 
tanta puntualidad como 4 • las ocho cofradías que. 



sirves, que son: la del'Santísimo, las Ánimas, la 
Concepción, la del iRosario, la Santa Veracruz, los 
Remedios, SanNicolás y Nombre d'er Jesús; ."que

cada, cual canta; cada mes sujnisay cada* año su 
fiesta. Los mulatos tienen la de nuestra : Señora de 
la Merced, y paratodos la de Sarita ¡Eebronia. Los 
naturales tienen la del Santísimo; das ¡Ánimas; la 
Soledad,v SangreídexCristo,;Tránsito:!de lá: Virgen. 
Euerai deLpueblo,"encTlacotfepec;Lhay de la Sangre 
deu C3stotúm> >yivi№nuestra 'SefiorajQjbraa Eni San 
Bablottinaf dê  nuéstríot! Fadrsi Santo: iBotñingor. on 
San Aadiesj ¡dé/ Sanata Rosa* en • Sari ¡ Cristóbal, del ; 
Rosario i ¡¡Dichoso» *vecino&v que cokftìapàtjas cofra

díarf;¡secan. multrplioadositosidnlerdefi'O^'si^e'l^s 
famroezeariooo» sus ¿faiegbs #pmo¡¡ello*fiessirven 
COtìS^erinTcipsl'' i' ::>hi>v.f ÍU;ts <.<!• Vw.-r x •'" 

'1^8:'ííLoSfpueblos-jqúeí se visi'fcaaí son; veintiuno; 
que* én matalt¿incas^ mexicanos <y> «toantes: sé;4i

viden; Mataltzincas: SàhoMateO'Ozio^itiany' San 
Franoisco •€aBxtáibuacany SántSagb ! Tlaxémolco, 
Santa'Cruz, Santiago MeÉepec, San Lorenzo, San 
Máteos Oeózacaticpac. • MexicanoSí San Pedro To* 
tolte,ped,da'Con«epieion; Natívitas;!Santa Ana, la 
Trasfignracion (de > Capoltitlán), Santiago Tlacote^ 
pee;San Juan Tlacotepee; Cacalbmacan. Otoiñites: 
San Buenaventura; San Antonio, San Pable Hue

xoapan, San Andrés Cuezcontitlan» y • San Cristó

bal... Todos ¡tienen iglesias; adornos de retablos; y 
celebran sus" fiestas anuales. Estafa ién) el convento 
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Ayála y fray García1 :áá SalyaiiVrra:* estíis1 víalas 
estar?1 # éí Éénólogof '4stÍ en'2'8'' de Febrero, 
dqü$; eia'P t ;de !-íí^eSibre:''• '. -

; : T L i # L l M X L C O ' . X l í . s ^ ' ' :, 

139.; al 
pié'de W'síéVra ^evaotá^^ c¿uel^bnráe 
la's'|uelras 4'üe áicieron :á", Chalco"los iezcuc|ipos. 
Dista de México diez teguas a! Oriente: 'tiene en 
su Sísir'itd 'ikú de! 'léualSócieníal personas'^e empa
ñóles^ més'Éj&os f nHutaioú'^ que los"nías son'labra
dores 'efe q'u'rnc'é liajoíáá&as y ranchos, y cuatro mil 
dosci'óh'tás peWonaV 'dé nafurálós/'quVa todaá las 
administran';!^ cürá'por 
sumájésWeolMól J ! v - ^ - : ' í : : i í ".; \ 

1'40!. Eri^éT está üh convento. dé ^Vivíencfá con 
celda's üéc^^^ay'^.pfici'áak''o%ipJíidas.,Ea iglesia 
es dédfcada • &1 Sari; Iiuis': í'a torre es 'bien i'abraaa' y 
eminente.' Todo es'tá sobré ün sitió héchp á mano, 
por ser ladera de la sierra, que ésbdtquiere decir 
Tlalmanalgo. Dentro déf pueblo está el hospital, 
con título de la Concepción: el Calvarjo al Ponien
te, y tres ermitas, de la Asunción, de San Pedro 
con iglesia' y bercera ÓMenj qué ! acuW con déyo-
cion á'sus ejéVóieié's.' . - v . . . / 

, VETÍNCVRT.—Tono III—19 
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, 141. Lps,pu^blos(que |e^is.itan¡ es:tánen. cuatrp. 

parcíaíídades divididos.) Primera: .Santiago Aya-
panco, San, Martin TÍ4pican, San Bartolomé, Mi;, 
canuacatzinco, San Juan Eyangelista. ; Segunda, 
parcialidad: San Francisco Cetlaípan, San Cristó
bal, S. Diego Chalca Tepehuacan, Santiago Cuauh-
tenco, con una ermita de los reyes y otra de Santo 
Tomás, que es t̂á-en el cerr,o(l}amadp ¡el Pulpito del 
Diablo, porque^nay tradición que desde allí les pre-
dicaba^ Tercera: San .Mateo de loŝ  Molinos, <San 
Juan Atzacualoyan, San Martin Cuaub.tÍa,.;S. An
tonio, San Ancjrés. Cuarta: San Pablo y San Ma
teo Huitzilfczincp, á orillas dê  la laguna, y un bar
rio que tiene llamado., Chimalpan: todas pelebran 
sus1 fiestas anuales, y tienejQ,. diez y siete, iglesias 
con sus retablos v todo lo necesario. rBn Santiago 
Ayapanco la comunidad usa ele,tal .caridad, con los 
pasajeros, que en siendo sacerdote, cualquiera le 
da lo necesario, sin mas paga que < firmarlo en el 
libro que para esto tiene el mayordomo, para dar 
sus cuentas. Aquí fué^ depósito dpi cuerpo del ve
nerable padre fray Mantin de Valencia, cuyo cuer
po no permanece, cuya vida está en el Menologio 
en 31 deAgostp, . . ,. 

TULANTZINCO. XII I . 

142. Fué .Tulantzinco délas mas antiguas fun
daciones de los primeros toltecas en las laderas y 
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después en el plan»; donde, había una laguáilla y' 
tule* que con las lamas y la siembra sé terraplenó 
y secó la laguna. Tiene alcalde mayor, y en su ju
risdicción viven mas de seiscientos españoles y mes
tizos, y más de mil y quinientos naturales, que ad-
nistran religiosos con su-cura ministro colado por 
su majestad. Es el temple de la tierra fresco y sa
ludable, los campos fértiiésj'En treinta y ocho ha
ciendas y ranchos se coge mucho trigo, maíz y 
abundancia de -lenteja; rnCríase mucho- ganado ma
yor» muías y caballos;, fué encomienda de don- Fran
cisco dé Terrazas y^Hernando de Ávilav ' : 

143. El convento;tiene la vivienda necesaria dé' 
celdas, huerta y portería. Fué casa de estudios, y-
lo ha quedado el general» dondo - se- leía, muy ca
paz. Tiene4etrás dé la.iglesia un:eco que;es>eele-; 
brado,.porque¡cantando una copla; la.repite toda 
entera, que cansa: admiración ¿áídós-que lo ¡oyen. 
Tiene un hospital-con título de la Concepción de 
Ntra.: Señora, y- la ermita del Calvario: Lasivisitas 
son siete pueblos;en dos parcialidades. La prime-'» 
ra: Santa Ana Hucitlalpan, la Asuncidn ;y .la Mag
dalena dé Metepec. Lasegunda: Santa María Nati-
vitas,; San Antonio, Santiago y San Francisco Xal-
tepec< Tiene siete, cofradías: de españoles, la del 
Santísimo Sacramento, la de las Ánimas, la del Ro
sario de nuestra Señora, la de San Nicolás, la dé 
Jesús Nazareno, la de la•: Soledad :de¡nuestra Se
ñora y la de San Francisco, que van según sus an-
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-.y--,, . QTUMBA; XIV> • 

144; El pueblo de Otumba fué cabeza de Pro

vincia., Tiene alcalde' mayorJ y casas reales; donde 
la real audiencia y tribunales vaná dar la bienve

nida 4 loa señores vireyes, y todos tes prelados de 
los conventos de México, guardián y priores. El 
guardián de México va y entra con1 el consulado, 
porque .ya la Provincia con los muy reverendos 
padres comisario general y provincial y definidores 
le han dado la bienvenida en Tlascala, donde las 
Provincias de : las demás' religiones'van á darla. 
Tiene doscientas.cincuenta personas dé españoles, 
mestizos y mulatos,; y más de mil de naturales, 
que administran los religiosos con cura ministro 
colado por su majestad; Tiene trece haciendas y 
ranchos, donde se siembra maíz¡yse cria ganado, 
sin otros ranchos» donde hacen pulque y sacan do 
loa magueyes en abundancia: dista once leguas de 
México al Norte. 

145. La iglesia es muy capaz, dedicada á la 
Asunción de nuestra. Señora, de ^bóvedas famosas. 

tigüédades. líos naturales tienentres: № del San

tísimo j\ la Sangré de Cristo nuestro Redentor y la 
Soledad de la Virgen. Celébranse • oort devoción, 
y en especial la del Santísimo, de los españoles. 
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cujnp^dasí, Dentvp. del púebl©; está,LlavN&tividad 
ele.'BujeB^$i'%Qor^,:d^dic«d;o; elt.htfppital.5i la^ermi

tas 4i9ĵ ant¡a,Cruz', T;l#mapa,: Natividad de Xaimi

mi.lelparijoy, .jjina iglesia; 1 de,; San Cosme y. San. Da

mjan,.r fWtym'flW $pMtiÍ№y.iÜ№te según su 
tnrno;,s&,djce. los 4omingos. misa, .son nueve, en dos 
parpi^lidade;s repartidos: SAn;S,a|ya4oir ©uanbtl^n

tzincpj San Pablo, San Mignel Xalitepecy San Ni

coiás Oztpfltipa, Santa María Belén,. Santa María 
TilmaítlgRí S^n.íkanciseo TJalpica; Santo Domingo 
Iztacamecan, San Esteban Axapotzco, que cele

bran sus titulares cada año. Hay tercera Orden, 
cuyos hermanos, aunque pocos y en las haciendas 
divididos, celebransu >üesta y acuden los que pue

den á ejercicios. 

, i JILOTEPEC. X V . 

. l iSvEué: cabeza do Provincia de los otomitea: 
dista.de Méxitío diez y seis leguas mas al Ponien

te que al Norte. Tiene su iglesia. A los sagrados 
apóstol es San Pedro y San Pablo dedicada ¡ Desde 
este convento, ;en los principios» se; visitaban y ad

ministraban muchos pueblos, y tuvo, por visita á 
San Juan del Rio, que es hoy beneficio populo

so de españoles y naturales. Tiene gobernador 
con jurisdicción dilatada. Tiene, cinco visitas: San

http://elt.htfppital.5i
http://dista.de
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ta' María Amealco, Santiago, San Andrés, San Bar

tolomé y S&n Agustín; Nueve ermitas, donde' cada 
año secelébra; fiekta: Santa María Tzimápantonco, 
San Juan, Sah; Francisco, San Sebastián; San Mi, 
guel, la Magdalena Oálpülalpa, San' Lorenzo,1 San 
Pablo y San Luis:' hospital y Calvario'; y kíüátró'tie* 
fradías; el Santísimo Rosario, la ' Concepción,11аЙ 
Animas y San Antonio, y hermandad dé Sáh;Jos'éi 
Viven cinco religiosos cfli^ministré cura colado;' que 
administran á cincuenta españoles y : más dé mil' 
otomites: hay; seis haciendas de labor yorla de 

nadO. : -V. ' ' j ' .  i . . >:. ; v> ; : i >ÍJ\. J Л 

• • •>!';;> • - 'i . V' . ' i •;!:» ü>íi í ' v / í " ; 

••••-i SEPEPULOO. X V I . > ,^.fbA.>:, 
147. Dista dé México tres leguas adelante de 

Otumba, entre el Oriente y el Norte. Fué de los 
pueblos de mas gente poblado; por haber sido de 
las primeras fundaciones, y con la peste y reparti

miento de las minas ha quedado con cuatrocientas 
personas que se ocupan en la cosecha del pulque, 
bebida de los indios, por haber en sus montes can

tidad de magueyes. Tiene nna iglesia muy capaz, 
con ministro colado por¡ su majestad (á nuestro Р.

San Francisco dedicada).1 Pueblos de visita: Tlañá1' 
lapan, San Francisco Achichipica y la Asunción de '• 
nuestra Señora de Chiconcuac. Hay un hospital, 
cuya titular es la Concepción de nuestra Señoras 
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Hay doscofradías: una Sel Santísimo Sacramento 
y o:tra;dé Ia# Ánimas^ f- para: ayuda* dé sus misas 
tienen los cofrades una huerta de : tunas que.dióuin 
bienhechor.' ' . : ••' ' -

TOMiANv X V I I . '••i-

148; !Célebre ciudad fué.etí lá gentilidad la ; po
blación* de -'TáHán j ' porqué fué Ja primera fundación 
dé los' primeros políticos qué vitíieréni, llamados tol-i 

. tecas (nombre que' pusieron derivado del gran rei
no de Tollan, que está hacia el Norte y está por' 
conquistar, y de él hace relación lá' venerable ma
dre María de Jesús, cuyo rey 'es coronado)¿ quiere 
decir:' pueblo dé- mucha'g^enie, y Oh otomite; niá* 
inenhi, significa lo'mismo; Aquí: hallaron los segun
dos que vinieron, edificios: después por muchos 
añoshicíerón altólos' mexicanos;"•'> y vivieron como' 
en un -parauso, hasta qtíe los sacó el detnonió' para1 

que fundasen-á México. Aqttí gobernó por miichos 
años Quétzalcóátl, á, quien adoraron por dios, pa^ 
sando de aquí á Cholüla, y pasando del gentilisofo 
al tiempo de la predicaoion del Evangelio.' Fueron 
los de Tollan los qué abrazaron la fé, entre los oto-
mites, los primeros. Tiene una iglesia de bóvedas 
de las mejores del reino, tan bien; fabricadas, que 
hay opinión si es mejor que las demás con ser tan 
bien acabadas todas. Es dedicada al SeSor S.José, 
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y asifiptoo; 4- ÍÍ#Fftflíía^d)S#.fi :sft: l̂ r4f#|P*^>.̂ 0 W e

$№ M, te mplejela ; ; t\pfr$ y¿ $9 ¿Jas aguas ,no, ¡pue

J¡é niejeyarse^: Tie,aei>cejcai d,e, j a ^ j ^ p e ^ m n ^ j r 
de ellas son seiscientas y treinta y seis españphjs, 
negros y mestizos, que administran cuatro religio

sos, con ministro colado por su majestad, con siete 
haciendas de laboyvy^.e^^ En el convento 
hay siete cofradías; tres de españoles: la del Santí

simo,; la, de Jas Anjmasjyjde ja %;^epc$a;.,Laa^a

tro;.,:de nalurajes>; dej¡ Saptíginjg, de. las, A n i n ^ ^ e , 
la Soledad y ^S^niNi^ás^to^ft^ co,n sus.,altftres,: 

IJay tercera Qr.defl,;.que^g^ej^rGitan,e,n( jejar(gc¿p# 
espirituales. .•:, / [•. ; ; i ... :, \ : , : j s 

• JL49],; ;Las erm]ta iS , :d§RtrOjde l s ? n ; Í9 Í^pr 

sus barrios, ^a, del CaJ>(^iq,0Sg,ní;Bedro,J; Ja líajá: 
vidad. de Ja Virgen/ 1$.Asunción,, ,San ^íligUjel. jf.S. 
Eranciscpi y en Ja gprtería 4a r er^ 
^afltq. iSepulciip, Tiene quince, pueblos, ;qua yiptan 
fuera despueblo en tres parcialidades: S^ntalVIaría 
del Pino,, qinco leguíts, que llajnaneu otpmí Teheli; 
San Juan Michmalpyan, donde se pesca, dos leguas; 
la Asunción de Xochitlan, dos, leguas,; quej quiere 
dê cir tierra; de, florea; .en aton>í,, nipv; S$n Andrés, 
nna legua: Sarita Ana;dP^Sa^Juan Bautista de 
Tezontepec, cer^o, de tezpntli; en otomjt teantexeh: 
San ErancisQO Ttebufililpan,;dos leguas, alias Huan

tex, milpa, doriego: San JPedrp ,Tlac^ca,pan, dos le

guas, ciénega; alias Come,ndehe: la Asunción de Za.

camolpan, dos, leguas y. media; tierra de, bárbaros 
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QUAÜHQÜÜCHÍOLA0. X V I í . 

150. Seis leguas de la Puebla, hacia el Medio
día, en temple caliente^ Está' el convento de Hua-
caohulá curiosamente fabricado: la iglesia dedicada 
á San Martin con cuatro cofradías: la-del Santísi
mo, la de : la Asunción;* là de la Concepciori dé nues
tra Señora y San Diego; que habiéndolas agregado 
á sí el cura, las mandó-restituir el conde1 de Salva
tierra. Dentro del pueble hay siete-ermitas: la de 
San Diego; que sirve' d;evpW-róqüiá;;Já''-Trim#ád^d*i 

ge lo primero, alias en otomí Maxté:San Lúeas 
-Huantela, caja del agua; dos-leguas: Sari Miguel; 
San Marcos Iztlatlali, alias Tazái, una legua: San 
Lorenzo Quapachtli, que es tinte; alias M'azitido; 
un cuarto de legua: San Pédro-Alpoyecay agua sa
lobre;- alias Undéhe> otras muchas tenia; como se 
hallan en los libros'antiguos que se han- dividido, 
como Tepetitlan, Zavilft, ííoxtlalp'ali; que érftn ; en
comiendas de particulares; ferb Tóllan siempre fué 
de la corona real. Descansa» aquilón cuerpos de 
los venerables padres fray Alonso Urbano, fray 
Cristóbal de Zamora, fray Diego Cordero, fray Juan 
de San Clemente, y fray Pablo del Castillo, cuyas 
vidas están en él Medotégib."'. 'U-hJKV 
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Santísimo»;la Asunción, la Concepción,,:San Bartò,? 
lomé y San Matías. En • cuatro parcialidades tenia 
once pueblos de visita, con sus iglesias. En la, pri
mera de Amecac, San Juan, San José, San Fran
cisco, San Mateo. y San Miguel. : En ,1a segunda: 
Santa Ana, San Juan y San Diego. En la. tercera: 
San Miguel, San Juan; y San Antonio. En la cuar
ta: Santiago, que hoy administran los señorea,clèri; 
gOs,.y las fundaron religiosos. Este convento es ya 
de recolección,.' donde viven más d.e àiez religiosos 
que, con las limosnas de bienhechores, se sustentan. 

TECAMACHALCO. 1KIX. . -

151. Dista de la Puebla doce leguas, dos de 
Quecholac, al Mediodía. Fué encomienda de don 
Rodrigo de Vivero, conde dei Valle de (Drizaba por 
su mujer, y en el convento, en la iglesia que es 
muy Capaz, tienen su entierro y está dotado el ani
versario. Tiene; tres cofradías de españoles: la del 
Santísimo, las Animas y Santa Veracruz. De los. 
naturales otras tres: del Santo Nombre de Jesus, 
Natividad de la Virgen y de nuestro Padre San 
Francisco. Tiene. capilla desnaturales y hospital. 
Las: ¡visitas de San Agustín, San Miguel, San Ma
teo, Santa Clara, San Francisco y otra de S. Fran
cisco., Santiago y San Bartolomé» que fundaron los 



gos: .tienej^gunnsijmpsnas.d 
tos» y .así, lo pasan mejor qup en otros conventos. 
La?iglesia es. ;dedjcada á la Asunción de, nuestra 
Señora, cuya.imagen, es idelas'más; hermosas, • qu.e 
tiene el reino, ; (y0que,jtodp el Valle la venera, por 
milagrosa,, ¡,. ¡ . ; , , r . r . ; : V í v , . . . . . 

- , i i - ^ . . : TO/ C I i m O L C O , . • - r "• i 

.• i .' AUÁS OCOPJpTLAYOCAN. '. X&: . ; . . - i ; . . .¡ 

152- La primera fundación fué, en un pueblo 
llamado Qcopetlayocan, y en los libros y libranzas 
permanece: después»: ¡pareciendo mejor; y más Y cer
cano.alsitio de Tochimilco, se fundó en él-ün pue
blo con una plaza muy vistosa y un convento ale
gre, con su iglesia muy capaz, á la Asunción de 
nuestra Señora dedicada. Tiene siete cofradías: la 
del Santísimo, las Animas,'el Santo Sepulcro, la 
de la Virgen, San Antonio, San Nicolás y S. Die
go. Tiepe corregidor;, que vivé én el pueblo,. y ca
sas reales. Españoles y naturales, cerca de dos mil 
personas, con religioso ministro, por su majestad co
lado. Está pegado al volcan, diez y ocho leguas de 
México,:y con las aguas que bajan de la nieve que 
se liquida; es fértil de cosechas y frutas, que aun 
en tiempo de ivierno las hay en las quebradas y 
barrancas. sEs tradición que de Huilango llevó un 
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, TEHUACAN. X X I . 

154. Célebre fué la, conversion de este pueblo, 
porque en él bautizó más de veinte mil personas el 
venerable padre fray Juan de San Francisco; y di
choso, por haberse aparecido en: él ai venerable pa
dre,' nuestro Padre San Francisco y Santa Clara, 
como lo dice- Alva (Portent., tob.. 2, fol. 171) en el 
PoHèntum gratiae. Quiere decir Tehuacan, lugar de 
muchos dioses; y así fué necesario un espíritu do-

familiar á Boma uná's''brévas',%o siendo tiempó: que 
las hubiera, qúé-tatitóeála ferliilitlädvä'ersitiö. 

153. Las visitas, aunque penosas por ib agrio 
ñ'é las bajrancäS; • son: Santiago Hüilanco; Säh : Lu
cas Téltziñco- Sao Miguel Ttíqüaniapaü'̂  Santiago 
Toéhimiloa, la Magdalena' dé XoÖoapn^San 'Lú
eas Colotzinc (en esta visita nació el ilüstrísirao 
señor don fray Agustín de Serralde, obispo auxiliar 
de Sigüenza), San Martin Zacatempan, Santa Ca
talina, Santa- Cruz' QüáüMtMr Otra visita tenia lla
mada San Juan Texopän, qüó está en jurisdicción 
del arzobispado, que los prelados por la cercanía la 
aplicaron á Huacáchula, y íá administran lös Pe
ñeres clérigos. Dentro del pueblo tiene Calvario; y 
las ermitas de la Candelaria de Ttaxcalpan y San; 
Juan Atocpan: viven seis religiosos^de ordinario. 
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bíadopara la conversión de aquellas gentes, y una re
solución como la suya, que un dia de San Pedro 
hizo pedazos veinte mil ídolos. Dista veinte leguas 
de la Puebla, y éste es el último convento de la 
Provincia al Oriente. Estaba en lugar salitroso y 
enfermo fundado, y se pasó a mejor sitio cuando 
les pusieron un clérigo y salieron con tener fraile 
de San Francisco, como se dijo en el cap. I, núra. 
24. Es fértil de uvas, granadas y membrillos: tie
ne una iglesia dedicada á la Concepción: tres co
fradías de espartóles: la del• Santísimo, la de las 
Animas y San Nicolás. De los naturales: la del 
Santísimo y la de la Virgen» que celebran sus 
fiestas. V- : 

155.. De este convento se visitaban 25 pueblos, 
que todos tienen sus iglesias y celebran cada año 
sus titulares, y se les seguía el turno de su misa, 
que son: San Juan Bautista Axalpaj San1 Sebastian 
Tzinacantepec,. San José Oxpanco, San Miguel Tla-
coxcalco, San Miguel Tepeticpac, San1 Marcos Ne-
cochtla» Santa María Asunción Amolán, • San Lo
renzo Teuhtipiíco, San Bartolomé Tlaltizápan, San 
Cristóbal .TeinimilocV San Juan Tláltepanco, la 
Magdalena de Quayocan, Sahtiago Miahüátlan, S. 
Pedro Chapoleo, San Diego Chalma, San Pedro 
Tepepolco, San PabloTépetzinco, Santa Cruz. Aca-
pan, Santa María Monoalco, San Esteban Tlalquex-
calco, San Antonio Xitehüacan, Santa Catalina 
Ocelotepec, Santa María Quauhtla, San Miguel 

VF.TANCURT.—TOMO I I I . — 2 0 



206 

XALAPA. x k l l . 

156. Dista de México cuarenta y cuatro leguas, 
camino para el puerto de la Veracruz, entre sierras 
y montes, donde ¡sé coge la purga que .es una raíz 
que se lleva á España, y zarzaparrilla. Es tierra 
de neblinas y algo caliente y húmeda. En él está 
un convento que se dedicó á la Natividad de nues
tra Señora, de hermosas bóvedas, con su iglesia, 
á costa de la señora emperatriz. Tiene tres cofra
días: del Santo Nombre de Jesús, de la Concepción 
de nuestra Señora, y de las Animas. De visitas 
tiene á Xochimilco y Quauhtepec, de poca gente, 
que fueron encomienda de yillafuerte, y otrasecuá-
tro aldeas que sirvén;,á los cuatro ingenios que hay 
en la jurisdicción. Tiene alcalde mayor y un hos-
. pital de los herraanos de San Hipólito.: Era admi
nistración de los religiosos, ;y fué de las que se qui
taron el año de 40. N. 

Tepeyatzíneo, SanAgustin Tepeapulco, San Lúeas 
Tlilac, San Luis Qüauhtky San Ignacio Tep'eapol-
co, San Felipe Qüauhtla, San Bernardina Ocelote* 
poc, Santa Ana Teotipilco. Santa Catalina Nicaz-
tlacatl,.los Beyes de Qüauhtla, San Miguel de las 
Animas, San Andrés Temalapa. Todos:' estos fue
ron convertidos y fundados por los religiosos,; y los 
administran los señores clérigos. 
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'-1.: , Л • ; i,'¡)i.í,Л j¡ 

Está doce leguas de Tl.axca.la. Щщ.filííoj

te, Tiene cpDye.ntQcpn,una ;^ bien hecha, 
!fenia,;en la^ufis4jp^n. ^wc^ n u e ^ g ^e ^s^tas 
con. sus igl^^as,, y en e(llasrerai| .más, de tres т|С per

sonas c|ue aj|^ói8tr^b^n,.|ire^ religiosos, y,hoy ^rai

nistra цп clérigo. Es, tierra njuy fértil y de. .man

zana abundante. La, iglesia es á los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, dedipada.: yiyen^res religiosos 
de limosnas de bienhechores. 

TLATELOLCO. X X I V . ' ^ р ; 7 0 ' г ' 
, ; •;, ..!•: jb. '•<•. :;.N;I!J . . . : . ; : Í. .Í 

168. La parte de México qué, ai principio se lla

mó Xaltelolco, queivqiúfere , decir ОЮГАВ2<ш Je arena, 
porque en esta parteUa hallaroa¿y en el sitio, divi

didos de los mexicanos,áiposrque'al repartir ú Mé

xico en cuatro cabeceras ffl>¡ks;dieroníoficioy?ó por

que hallaron allí mejor sitio y másalto' para fun

dar; hicieron una;zanja, para dividirse, <jué hoy es 
acequia. Para; mejor ¡ gobierno pidieron alirey dé 
Azcapozalco, de. quien eran ̂ tributarios, llamado 
Tezozpmoctli, u n hijo que les gobernase, y lesdió 
á Qaaquauhpitzahua, su buje segundo, que los go

bernó treinta y cinco años, en que hizo hacer edi

ficios; (huertas, y jardines; abriendio; acequias y h a 

ciendo terraplenes* Mieerfo;.erífcróen ш lugar Tla

cateoatl, que unosrdicen qué filé d e Azcapozalce, 
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otros quede Tezcuco. Gobernó treinta y siete años 
con aumento déla república. El tercero fué Quauh-
tiatóKüatzin, qué queriendo ser dueño dé México 
hizo guerra ¿los mexicanos, y murió en la guerra. 
Siendo emperador Motecühzuma, primero de éste 
nombré, entró'én ; ieí"gobierno Moqüihüiz,y que
daron á los mexióánós sujetos; si bien érá gente 
belicosa como se vido en la conquista, que habien
do éri tres dias ganado la parte de México, retira
dos los mexicanos á I¿t parte de Tlátélolco, gasta
ron noventa y tres dias én Cónquistarios-'y fué én 
Tlaltelolco donde se dio la victoria, y se concluyó 
la conquista. ... , , 

159. En está parte está el célebre convento con 
su iglesia dedicada-¡á Santiago Apóstol, que por 
cédula de la majestad de Eilipo II, dada en 1? de 
Mayo en Barcelona, año de 1543, se mandó edifi
car. Es de bóvedas :ornacinas-con su crucero, muy 
hermosa y de las mejores del reino: el retablo, es de 
todo costo y primor, cuyas imágenes dé talla ad
miran, á los maestros. Tiene muchos altares y reta
blos muy costoso^, y curiosamente fabricados. En
tre ellos uno de nuestra Señora de; Guadalupe me
xicana, que es denlos cantores, que al.paso que.son 
de los más diestros-en-la música, pues de muchos 
de ellos se ha valido la catedral para .su. capilla, 
son en celebrar la santa imagen muy devotos. 

160. Tiene un altar.d'e'uá; Santo Cristo milagro
so, y á su lado otro de San Antonio, á quien visi-



ta con devoción la ' ciudad', én-especial lbs mártéá, 
por ió-Jq%e5'h:an;'éxpenmeniáQo''-;pór su intercesión 
de socorro á sus necesidades; El caso fué que en 
uh oratòrio fl'é Una'indio sudó la imagen del Santo 
Cristo, y arrebatados de-la devoción unos españo
les,lo llevaban á una iglesia, y los naturales se'pu-
sieron en defensa de su imagen; y á las pedradas 
que" hubo una dio eri là- espinilla del .Santo' Cristo, 
derecha; aVriba! déla garganta del pié; y vernò si 
fuera en cárnésé levantó hinchazón y se moreteó 
là parte, que hasta hoy permanece hinchada, ly le 
tienen puesto un cendal.. LTeváróülé áhviglesia de 
Santiago y le colocaron enfrente dé la imagen' - de 
San Antonio, un poco 'alta,temerosos de qtié nó la 
qüitáran'íó'n'fa'cilídad; y teniente elsañtÓ-> puestos 
los ojos en ! íel jniño que tiene-éft !él brazo, levantó 
los ojos háéiaidónde;é'staha él' Santo-'Cristo^ y1 para 
manifestación del prodigio permanece hasta1 hoy con 
la vista hacia el Santo Cristo levantada. • De aquí 
la devoción ha tenido mótivo'paVá'^orltihuaí'las Ve
laciones y visitas'.''E^aè'tìttè'Vidrìéras; y son los Co
laterales ricamente adornados y devotos, y el san
to con su cofradía celebrado.' ; , i - í ; i - ' v ; : ! : 

161;" Estabaéñ este convento 'él colegio' dé San
ta Cruz-' qtìe'pàra'Éiinós nátWáfeU fí/nd#él señor 
don Antonio dé Mendoza,. v'iréy q'üé''fué ' "de esta 
Nueva-^EspIña, movidofle-vèr' d̂ ué̂  éñ la éápilla'do 
San José aprovechaban1 én : ilá gramática; que les 
leyó fray Arnaldo5 de Basácio, dé nación'francés', 

i 



ш 
арсДзшс varón y grau, lpngua.mexicana^ :Fabncó 
en el patio de Tlatilulco,,á la parte del. Mediodía, 
sajtas. altas ,y bajas con,un claustro..pequeño. Jun

tárense de todos los pueblos comarcanos perça de 
cipn/niños,,hijos, dp caciquesj. y ;de diezá. doce años; 
Dio. de ciertas haciendas, que tepia en el Cazadero 
UBaMy ;,eqhó censo en algunas casas para que f se 
sustentasen, y el día qup se puso por obraba, insti

tución del colegio,.dispuesto, todo lp. necesario,;.se 
cantó.en San Francisco .de :ЭДех1рр1а mísa,y¡ predir 
qó el doctor Cervantes, y fueron ;en procesión, ,que 
acompañó el señor virey, el Uustr;ísimp!/señoíi\,,Zur 
márraga» y el. señor don Sebastian Ramírez 4e 
Fuenleal (Тощ. 3 p., cap.' 43,Jal., 129) que aera

ba de ser. presidente» Luego quei pegaron, predicó 
el padre, fray Alonso ¡de'Herrera; y; .mientras cpr 
mían en el, refectorio ,lps señpr§s,,pl¡padre; fray Pe

dro deRivpra, que sirvió ;de.; inicio á los estudios, 
,162. Fueron doctrinados en la gramática¿,en el 

escrebir,. enla músjqa, en lógica.,y filospfíaj; reza

ban spbre. tarde,los maitines,dp nuestra Señorada 
la mañana iban todos pon sus opas en comunidad 
á la iglesia á oír misa y después á sus lecciones; 
dormían,.encunas, ^alas, pn sus. tarimas ponsu es

tera y фадаД^, y upapaja donde.guardaban su ropa 
y.libros; godala.nochenab^a luZry.con ello^ indws 
viejos quejes,servíanle g|uar;4as,.XiOS,maes 
rondel padre fr^y, Juande Gapnpj fray Bernardi

no deS,a|iagun, que estuv¡o cuarenta años er*aq$ie,l 
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colegio; fray Francisco de Bus^aniante y, fray, Ая, 
dres de Olmos, que;saiQaron glandes, di,spípulos que 
sirvieron 4 las republicas y aumentaron el,culto, dî  
vino en sus pueblos, Con el tiempo y las inunda

ciones faltaron¡las rentas; quedó elcolegip ..desier

to, se cayéronlas!sal^§ y, edificio» Уahora, sirven 
dos, que hizo ^yantar^e! muy гвтехе^о.до^е. 
Domingo, dfi Noriega,; s iendo : ^ № ^ T l A j g 0 n ^l i ' 4 e 

enseñar la doctrina, á leer y .escrebU' á, ios : mu

chachos. , . •:•';....;./! 
163. Pudiérase lamentarla,desgraciadeque por 

las injurias del tiempo quedaba,el colegip.. de Santa 
Cruz d* mnphacbos desierto, si no hubierala Pro

videncia restañado esta; pérdida con creeida ganan

cia como la, de los estudios que bey f r e cen de re

ligiosos. Ш il^s.trisjwo^eñordjon frayes h Torro, 
obispo de Nicaragua, siendo 
un convento 4 todíisljices grande: un claustro her

moso со»treinta ¡peídas ЩЦУ : c apaces,. libreria .re

fectorio еддае. ca,bencien frailes, sala de Profun. 
dis y Ms .demás oficinas necesarias, sin olvidarse de 
una cájcceljtan religiosa,cqn^ofue.rte,un genera^щиу 
cumplidocftn asientog^ltos y bajos, y la^átgo^de 
nogal curiosamente lajír^da; y para; qi^ej^e, lograse 
obra mlo gatería].:tan suntuosa, en que.^.¡gasta

ron cejca delincuente bienhe

chor que sustentase con sus; UmpsíJasá^os estu

diantes». Halló/»1 síndipo general délas provincias 
y alguacilmayor del Santo Oficio, Pedro de Soto 
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Lóp ez, 'quien puso en fincas cincuórita y ocho mil 
péáos él año-de1660 en 21 de Diciembre, para qué 
dé sus réditos el síndicó'susténtasé'dós lectores de 
teología escolástica^ uno de moTtìiy un maestro dé 
estudiantes; ocho de esta'' provincia y otros ocho 
dé las provincias dé Zácateóas, Gtiadálaxára y Flo
rida, qué con lección de veinticuatro h<jrás*fuesen 
señalados'por estudiantes ensaqué! colegio bajo el 
tituló de San Buenaventura y San JúaníCapistra* 
no. Presentóse á la provincia, y en difinitorio de 
24' de Enero de 661 aceptaron la prepuesta y pa
tronato. Después, viéndose sin herederos, en obse
quio de la religión hizo traspasó del patronato y 
cesión en la Provincia del Santo Evangélio en 15 
dé Marzo de 661. Tomó á su cargo là Provincia el 
disponer la ejecución del buon deséòrdel bienhechor1: 
luciéronse estatutos en la forma del colegió de San 
Buenaventura de Sevilla; y el año dé'667; siendo 
comisario general el muy reverendo padre fray 

•Hernando de la Ruá, se pusieron lectores y estu
diantes. Y es tanto el aprovechamiento etf letras, 
qué es ya mar de donde salenrios.de erudiciOny ma
gisterio que fecundan las demás Provincias en los 
sugétósqüé'ván á Ser leétbrés dé ellas y'los que 
eri ésta han ilustrado y su madre la Provincia. 
' 164, ' Tiene 'cuatro réíigiosos'qué con él ministró 

colado administran á más dé mil'quinientas: perso
nas en seis parcialidades, 'que éada cual tiene1 sus 
barrios, y veinte ermitas con'sus titulares qué cé-

http://salenrios.de
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lebran: Santa Ana Atenantitech, con la.iglesia don-
dé todos los dias dé fiesta se dice misa rezada de 
mañttná.que oyen los que acarrean el pulque-' Sah-
ta Lucía Telpóchcaltitlaft; la Concepción*^ Até-
nantitlan; San Francisco Mecantalinoó; la Asunción 
de Ápazhúacanj que está al Oriente* San Martin 
Atezcapan; Santa'Catalina Oohüatknj' San Pablo 
Tolquechiucan;; nuestra Señora >dé' 'Belén >Tlaxó-
xiüncoj los Reyes de Capoltitlan; San Simón Iz-
tatla; Santa Inós!Hueipan toncó, Con la iglesia; San 
Francisco Izcatla; Santa Cruz Azococolocan; San 
Antonio Tepiton; la Asunción de Tlayacaltitlan; 
otra de S. Francisco Cihuatecpan; S. Juan Huitz-
nahuác; otra dé íá 'Asunción' de Izáyoe, y-'Santa 
Clara Acozae. 

165; 'Tiene cinco pueblos de visita, dónde, con
forme sus turnos, -van tres religiosos á» decirles mi
sa los dias dé obligación, que son: Santa Magdale
na CoatlayaUhcan, por otro nombre Atépétlac, cu
yos moradores son del gobierno de México, dé la 
parte de San Juan, y cuya administración era Se 
la capilla de San José y se aplicó á Santiago por 
estarlas cercana, San Andrés'Ah-uchUetépanco, 
San Bartolomé Atlapá'h;uác&ny San MigdélíNfOñoal-
co, San Salvador Quilan. Tienen' cofradías del 
Santísimo; dé las Ánimas, San • Antonio,1 nuestra 
Señora de Guadalupe dé los cantores, la Asunción 
y el Santo éntiérrby cuyas capillas' éstáfl¡étfiél pa
tio á la entrada del Oriente con tbdó' adorno; Sa-
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can la. semana santa sus procesiones:; la¡;.del Santo 
Entierro, que sale sobré tarde el Viernes santo, 
llega, áj reconocer & Ja ^catedral y San Francisco 
con mjuojbas ijuees y acompaSamipnto, con lalgünos 
sol dados, ¡y ̂ odáplas insignias»' «anisando devoción 
á los fieles porque las más de,las madrép; vienen 
pon,fus lutos. ¡El¡añé de 88, á: diligencia del reveren

do padre fray José de Ayala, entró el ¡agua hasta 
la plaza» obra útil y pspuciah; y la prosigue el,pa

dre ministro fray .Antonio ;$uridi. : . u,,;

.' ] NATIVJTAS DE T L A X 0 A L A . XXV, . : 

, 166. Dos leguas al Poniente dérTlaxcálaestá el 
convento de Nati vitos, de donde administrábalos 
religiosos;pon diez:y seis prelados'!da visitaríSan 
Andrés, San Damián, San Bartolomé* SantaCruz, 
Santa Isabel, Santa Ana, Santa Bárbara» Santa 
Elena, Santo Tomás, San Juan,S»n.Rafael, San

tiago, San Vicente, San Bernabé» Santa Polonia y 
el santuario, de. San Miguel, que. es de nweha jde

Vocion';por los milagiros fdéi.• santo "arcángel,y,4e 
las aghas'ua p o ^ milagrosoque sana de enferme

dades, que líoy tiene capellanes que ¡asisten, ty pa

sáis ¡de :№^enaSi.. Había cofradías de.espafiolesrdel 
Santásimp,; de las íAnimas y;nuestra Señora» y de 
los Natuifales; lp de nuestra 'Spñora, y del Santo 
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v TECALI. X X V I I . 

168.. Dista de ia Puebla seis leguas rhá< 
Mediodía; Sácase de los minerales qué ¡én & 
una piedra blanca á manera de mármol, d< 

Nombre de Jesús: -en él asisten hoy .religioso 
viven de limosna. . . 

TEPEXIC. X X V I . • 

167. De dos pueblos que estaban á las c 
se formó el pueblo ido Tepexic, y de otro lia 
Otlazpo San Francisco del ¡Rio, de otomites, i 
leguas de México- Tienemil seiscientas pera 
y de -éstas las cuatrocientas son r dé respaíñc 
mestizos,1 que se ocupan] en labranzas dé tri 
maíz, eri doce haciendas> y ranchos que tiei 
tiorra fértil, y con el riego se dá todo gene' 
semillas don abundancia. Administran cüatrc 
giosos con su ministro bolado. La iglesia es ái 
P. --Sv -Francisco dedicada, con vivienda acomc 
y todo lo necesario para el culto divino., Tieb( 
visitas y una 'hacienda que administra. iLos pü 
se llaman: Tlauhtía, Santiago y Sari Ignacio;.' 
cionda San Nicolás Cal tengo. ; i 
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labran los naturales, con arena y agua, unos vasas 
en que beber, salvillas, aras, pilares, columnas, 
cofres y otras cosas muy curiosas: entre las pie
dras hay unas muy blancas y otras jaspeadas. En 
este pueblo está un convento muy capaz, con la 
iglesia al apóstol Santiago dedicada, de las mejo
res que tiene aquella 'Comarca, porque -los natura
les son muy devotos del culto divino y. del servi
cio á los religiosos, porque con haber' faltado la 
doctrina; entran en el convento á servirlos y les 
acuden1 con la ración de- huevos y tortillas cómo 
antes. • Carece de agua; pero, con dos aljibes que 
hicieron los religiosos, donde mestancan las aguas 
llovidas'guóirbajan de las azoteas, se proveen de 
agua suficiente. Tiene dentro!, del pueblo,;cuatro 
ermitas: i la Concepción, Santa María Magdalena, 
Santiago el Menor y Santa Cruz. Las visitas do 
la jurisdicción son quince,: en cuatro parcialidades 
divididas. En la primera: San Lorenzo, Santa Cla
ra, San Bartolomé, Santa María,. Nati vi tas y San 
Martin. En la segunda: la Asunción, San Salvador, 
Santa Isabel, San Buenaventura y San Francisco. 
En la tercera: San Pedro, la Santísima Trinidad y 
San Gerónimo. En la cuarta: S. Miguel. Van pues
tas, aunque no ségün sus dignidades: todas tienen 
iglesias y ornamentos, y según sus turnos misa al 
año la'fiesta titular, fundadas por los religiosos, y 
las administraron hasta el año de 41. Tienen tres 
cofradías: la de la Concepción, en tiempo del señor 
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TLACOPAN. X X V I I I . ' 

169. Dista dé" México hacia el Poniente poco 
más de una legua el4améno- pueblo dé Tacúba, que 
fué cabeza de reino, y dícese Tlacopan porqué en 
él se encarcelaban los esclavos, qué tlacotli signi
fica el esclavo, y hoy sé ve una cárcel con Vigas 
gruesas donde los encerraban. En él está un con
vento donde viven cinco religiosos, y ía iglesia es 
de un edificio suntuoso, al arcángel San Gabriel de
dicada. El cuidado de un cacique llamado don'Juan 
Cortés, y su asistencia hizo que fuese conformé el 
edificio á la grandeza del reino. Tiene ministro por 
su majestad colado, que administra con los religio
sos así á naturales como á españoles, cuyo territo
rio y jurisdicción empieza desdé la puente dé San 
Antonio dé las Huertas, donde fenece e l territorio 
de l§s curas de la Santa Veracruz; declarado por la 
real audiencia en dos ocasiones que han tenido li
tigio. Tiene más de doscientos españoles, y ¿atú
rales más de mil, con seis haciendas de labor. ' 

170. Tiene dentro del pueblo doce ermitas, cu
yos titulares celebran cada año: la Asunción de 

VKTASCÜBT.— TOMOIII.—21 

obispo Romano fundada; la de la Santa Veracruz, 
y la de las Ánimas, en ;tiempo del señor don Gu
tierre Bernardo fundada, y acuden con puntualidad 
en los sufragios. 
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Tepantoñco, San FrancíSGÓ* Toltenco, Santa Cruz 
Ateneo, la:;Bui'ificacion'de Atenantitech, San Pe
dro i Zallan, San.; Salvador Xaltelolco; , 'Santiago 
Huitznahuac, San Gabriel Molanoo r San Juan 
Amatlan, Santa Magdalena Tolman, San Antonio 
Cohuacatlan, la Trinidad de Xicollan, y con su 
iglesia á la entrada del pueblo un barrio de San 
Esteban Popotla, cuyos moradores pertenecen al 
gobernador de Méxipe, que le^ cqbra el,tributo y 
spn de su ouepta, aunque éntlaiadministracipn per
tenecen á Tapuba. ^ > ,,,,;; , - :: 

, 171. Tiene.diez y rpcbo puebles de visita:, Sanc-
tprunx Tliliuíic^,. San Miguel Tecamachalcp, San 
Lorenzo Tlaltenango, Sau,Bartolomé Naubcalpan, 
San Franpiscp Qua.uhtlalpau., Oto mi tes: San An-
drps Tlfttilco, .San IÍUÍ,S, San Antonio, San Rafael 
Cbiamapan, J3an lorenzo. Totplinpan, San Juan 
Totojtepec, San Mateo.Nppalla,,Santiago Ozipapo, 
Santa, Cruz Teyacac, Santa María Tepantitlan, S, 
Francisco. Chimalpan dpi monte (con Santiago Te-
patlacbop),. Saflta- María A^ptoniloo, San Miguel 
Atliztacan. Tiene cofradía dpi Santísimo y de Áci
mas (de españoles), y ,de naturales cofradía del 
Triunfo de nuestra Señora, de San Gabri,el, d^Saa 
Nipplás, .del Santo ;Entierrp.:. en ¡visitas,. de San 
Bartolomé, la del Tránsito y San. N.icQlás,:.qM ca
da mes celebra su misa.j:; v i 
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ZEMPQALA. X X I X . . -.•;,.„. 

172. Está do México hacia el Norte,; fundada 
de dos, parcialidades: una que está delante de la 
iglesia, que llaman barrio de , Zempoála; y otra 
Tzacualla, detrás de la- iglesia:- dada cual con su 
gobernador mexicano. Fué antiguamente :de mu
cha poblaron, y tiene corregidor.;-Era de tanta au
toridad^ que lo fué de allí, don Luis de Velasco, 
virey que fué de la Nueva-'España. El templé, y 
aguas, que, vienen por los arcos, es de lo mejor de 
las Indias: ¡tiene iglesia, dedicada á¡ Todos Santos, 
de bóvedas* y de admirable fábrica, tan fuerte y 
vistosa, que parece: acabada de hacer; en la hermo
sura; Elconventoy,su viviéndaímuyalegre., Tie
ne la jurisdicción ochocientas y cuarenta personas: 
las trescientas y veinte de españoles; mestizos y 
mulatos, que administran cuatro religiosbs con su 
ministro colado, con más de quince ranchos de don
de se saca pulque porque abunda de magueyes, y 
otros tantos ranchos y haciendas de cria de gana
do, vacas y yeguas-, á cuya causa es poco lo sem
brado. 

1,73. Tiene dos cofradías de españoles; la del 
Santísimo y la de la Concepción, con. cuatros ermi
tas: la del Santo Entierro, junto al convento; la de 
San Juan y de San Sebastian en los*.cantones* del 
pueblo,! y larde nuestra SéSoravdscBelB'ili.altpiéidé 
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los arcos, donde tiene una celdita que fué del ve
nerable fray Francisco Tembleque, el que hizo 
aquella admirable obra, de que se tratará en las 
obras insignes. 

174. Tiene, en dos ; parcialidades, cinco pueblos 
con sus iglesias, donde alternativamente dicen dos 
religiosos misa los dias de¡ obligación: ^Tlaquilpan, 
Santo Tomás Teliztaca, San Gabriel y San Agus
tín con nuestra Señora déla Natividad. Otros dos 
pueblos, donde está una hacienda, quedaron des
poblados, que son Sah Juan y Santa Clara Xalla. 
Tuvo antiguamente por sus pueblos á Ep*azayocan 
y Tzinquilocan, que hoy son.prioratos de S. Agus
tín, donde al paso que se ha minorado la gente por 
las minas cercanas y el desagüe, han crecido los 
magueyes para el pulque. Hay tradición que en 
Tlalquilpan, hay mina de oro, que está á dos leguas 
de Zempoala, y no la han podido los españoles des
cubrir y los indios ñola quieren manifestar. 

QUEGHOLAC. X X X . 

175. Dista cuatro leguas de Tepeaca hacia el 
Oriente, donde está un convento con iglesia ;de 
fábrica muy hermosa. Antes del despojo del año 
de: 1640 administraban cuatro religiosos: =tenían 
cinco pueblos con1 sus iglesias de visita: San Pablo, 
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San Bartolomé, San Simón, Santiago y Santa Úr
sula. Tenia dos cofradías: del Santísimo y dos de 
nuestra Señora;, una de las dos de españoles y otra 
de naturales, con otras tres de la Candelaria, de las 
Animas y de San Diego. Hoy viven en el conven
to tres religiosos, con su limosnero, que viven de 
limosnas por ser el valle de sementeras abundante: 
la iglesia es á Santa María Magdalena dedicada. 

HÜEICHIAPAN. X X X I . 

176. Dista veintidós leguas de México, donde 
está un convento con su iglesia muy capaz, á San 
Mateo apóstol dedicada. Tiene trece capillas, aun
que cortas, y siete cofradías de españoles y de in
dios. Compónese el pueblo de tres comunidades de 
indios, las dos de San: José y la una de San Pablo, 
con un gobernador y alcalde mayor por su majes
tad., Tiene tres visitas con sus iglesias: la de. San 
José, que está á una legua del pueblo; la de Tlax-
calilla, tres y media, y la de San Miguel, tres le
guas. En las dos son continuas las misas y en San 
Miguel cada año, á quien llaman en oto mi te Domni. 
La iglesia de Tlaxcalilla es á Sau Bartolomé dedi
cada. En San José hay dos ermitas, San Sebastian 
Dacpani y Santa Magdalena Nopalla. Tienerelpue-
blo la ermita del Calvario: son de jurisdicción mil 
doscientos y noventa españoles, mestizos y muía-
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tos, y naturales cuatro mil doscientos ochenta, que 
administran seis religiosos con sil ministro colado 
por su majestad. Tiene tercera Orden con su mi
nistro que los cuida. Hay doce haciendas de labor 
y dé ganado menor, qué se cria abundante. 

CALIMAYA. X X X I I . 

177. Dista de México once leguas en el valle de 
Toluca. Divídese en dvos gobiernos:: el uno se llama 
Calimaya y el otro Temapaxalco. Tiene tres ermi
tas en sus barrios: el Calvario, la Asunción y Gua
dalupe. En él está un convento cuya-iglesia es! á 
San Pedro y San Pablo dedicada: viven' en él cin
co religiosos, con su cura ministro, que administran 
en mexicano, otomi y mataltziaea tres mil y dos-
cióntás personas, que entré ellas hay ciento.y cin
cuenta españoles mestizos y mulatos en seis hacien
das y ranchos de labor de ganado mayor y cebo de 
ganado de cerda. Tiene once1 pueblos dé visita con 
sus iglesias: Natividad de nuestra Señora» San Lo
renzo, San Andrés, San Mateo, Mexicatzínco, Cha-
poltepéc con un barrio dé San Bartolomé,' San An
tonio- de Pádua, la Concepción, San Lúeas, la Asun
ción, Santiago y nuestro Padre San Pranciscb, que 
van sfegun sus distaheias'y no'suá dignidades'refe
ridos: están en dos parcialidades divididos, y eti las 
misas se alternan los días de obligación. 
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TLALÑEPANTLA. X X X I I I . 

178. Dos leguas de México, tiene un sitio"alegre 
y ameno, donde está un conventó con Celdas aco
modado, y Una huerta de arboleda y legumbres 
abastecida. La iglesia sé quema el año dé 66, y se 
volvió á techar y sé' adornó de retablo y colatera
les. La media iglesia' es dé mejicanos1, y la otra 
media dé ótomitóá, por estar én medio de la tierra 
dé ambáá naciones: qVé" ésto qüiéíé Mc\v Tlalhe-
patítía, eri medio dé Iá tierra, compuesto de los me
xicanos dé' Tetíayüéáti, que eía lá cabecera, y Teol-
cáyócah" dé ótomiíes. Tiene una cofradía del San
tísimo de fas1 dos naciones, y cuatro de la Virgen: 
dos dé méxiéariós y dos dé ótóíniteb. fJíV^d'ésé én 
cuatro' bárribs: Ténayuca y íoá'BJéyes, dé! mexica
nos: Sari Éoréhzcf y Sari lranPisco> tfe-'-otó'mites. 
Tiene dos gobernadores: uno de cada nación, y su 
alcalde mayor, que reside en Tacuba, en cuyo nom
bre asiste un teniente. 

179. Tiene veinticuatrovisitas de pueblos, con 
sus iglesias. En el Monte alto de otomites, San 
Luis Zacachiühcauy Sarita María Mázátía, SY Mi
guel Técpan, Sarita' Ana XilotzinCó, Santiago Tla-
zalári;y laTransfigütacitín; En elMoñíébajb: Sá'ri-
ta María Magdalena Tzltáicaz'pánj Sátf; FfáncísCo 
Nacaz Ayotóchéó, Sari Pedro Azcapotlaítohcó", S. 
Miguel H a , Sari Francisco Tizapan, San' Mateo 
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ATLIXCO. X X X I V . 

180. Cuatro leguas de la Puebla al Poniente, y 
cuatro de Huezotzinco. Está casi á la falda del 
volcan la villa de Carrion,queen su antigüedad se 
llamó Acapetlahuaca, lugar donde hacían esteraá 
de caña seca: llamóse Huche Quauhquechollan, 
porque retirados con una.guerra que tuvieron con 

Xolalpau, Santa María Calacoayan, San Andrés y 
San Lúeas. De mexicanos son nueve: San Geróni
mo, San Pablo, Santa María Teco man, Santiago 
Ochpahuayocan, Santa.María Cohuatepee,, S. Bar
tolomé Tenayocau, Santa Cecilia, San Rafael y S. 
Pedro, sin otras ermitas que por estar desiertas y 
caídas no se escriben. La jurisdicción oonsta..al 
presente de quinientos y ochenta y cuatro españo
les, mestizos y mulatos, y tres mil ciento y cator
ce naturales, que hacen tres mil seiscientas y.no
venta y ocho personas,, que administran nueve re: 
ligiosos con su ministro, por el rey, otomite y •mer 
xicano. Tiene dio? y seis haciendas medianas de 
españoles, donde se siembra maíz y trigo de riego, 
y tres ranchos de naturales. En el Monte alto hay 
otras cuatro haciendas y dos ranchos de españoles. 
En el bajo dos haciendas de labor* y dos carbone
ras. La, iglesia es al, Santo Cuerpo de Cristo dedi
cada. 
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los de Galpa, dos leguas al Mediodía, los que se 
quedaron fundaron el pueblodeQuauhqüechollan, 
llamado así por un árbol donde hallaron un pájaro 
llamado Quecholli; y así le llaman la ciudad vieja 
de Quauhquechollan. Llamóse Valle de Atlixco, 
que quiere decir la superficie del agua, por los 
manantiales que hoy llaman de San Baltasar, que 
riegan este ;valíe, en cuyo nacimiento está el pue
blo que se llama Atlixco, y los españoles Atrizco. 
Fué gente belicosa, á quienes sujetó en el primer 
aBo de su reinado Motecuhzuma, y al sexto se vol
vieron á rebelar,' y en la guerra que les dio le ma
taron algunos capitanes de fama," hasta que á la 
tercera los sujetó. Es valle de las mejores tierras 
y más fértiles de la Nueva^España, porque riega 
sus tierras el rio de Atoyac, comd'á Egipto el Ni-
lo. Cógense de riego de ochenta á cien mil fanegas 
de trigo, porque hay tierra que acude á sesenta 
por .fanega. Cuando-entraron los españoles, viendo 
la arboleda de árboles frutales: tan espesa, que solo 
se hallaba una senda estrecha en aquella vega, y 
la frescura de las aguas, le llamaron Val de Cristo, 
como á las vegas de Sodoma que: regaba el Jordán 
llamado Paraíso de Dios¿ cuya fertilidad es bastan
te para que no se padezca en falta de trigos el 
hambre¿ - >•• •: 

181. Fundóse la villa de Garrion en tiempo de 
don Martin Enriquez, con asistencia de Hernando 
de Robles, oidor de la real Audiencia, Fueron los 
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primeros alcaldes ordinarias, Cristóbal Ruiz de Ca

brera y Pedro,del Castillo. Eran los regidores do 
cada aflo electos; y después fueron perpetuos por 
su majestad, eeisáídos mil pesos: alférez mayor, 
alguacil mayor, depositario general, escribano de 
cabildo y público, escribana de la.diputaoion, y en

tradas, de cárcel, todos, por el beneficio que nacen á 
su majestad de dos mil y quinientos pesos con su 
alcalde, mayor que nombra el virey, con doscientos 
pesos de salarios, como lo trae Juan Díaz de la 
Calle (fol 67). _ .•: . \ . y • . =' 

182. Tiene convento de San Francisco en un al

to peñol, fundado por una fuente que nace en aquel 
sitio, cuyas aguas bajan.á la villa, y porque al prin

cipio habia muchos, mosquitos en lo baj¡Oy que: se 
han; quitado: por. haber faltado lataücha yerba y 
arboleda : La iglesia fué la primera que en aquella 
parte se fundó, dedicada á la/Visitación'de naestca 
Señora. Hay seis religiosos que administran cerca 
de dos mil indios, que viven en los solares con un 
ministro colado; Doctrina qué dejó única, el señor 
don Juan de Palafox el año de 41 en el despojo 
que hizo, de las doctrinas del obispado de la Pue

bla; por haberse presentado á examen el reverefti

do padre fray Gabriel Arias, guardián, entonces. 
Los laboríos que sirven á labradores son adminis

trados de los curas delos españoles de la parroquia 
de losi clérigos; y aunque salió provisión real en 
tiempo,del señor marqués de. Мапсета los adminií
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trasca :los religiosos, por haber representado. ;el de

recho, de haberlos^administrado, apelaron al Conse

jo y no se ha determinado, por lo cual tiene ocho 
visitas pequeñas en los pueblos de S. Pablo Quach

cp, San: Juan Quachco, San Gerónimo Coyulan, 
Santa Magdalena Techachalpan, la Trinidad de Te

panca, San Diego Acapolcp, San Martin, y San Pe

dro. •:'.., .  •;. •    , 
183. Hay conventos, de San Agustín y la Mer

ced: tenia convento de nuestro Padre Santo Domin

go (Шепж. Desejip:,,f&l¡84),. y por haberlo funda

do sin cédula de su majestad se mandó demoler el 
año de 40, y quedó la que era iglesia sirviendo de 
troje, y el convéntoí de vivienda de .seculares. Hay 
convento ;de monjas de Santa Giara, die quese tra

tará en su lugar:;véase á Herrera y Torauemada 
en su Monarquía (/$. h$¡ fol. -346).: Tiene .ocho co

fradías: una de españolee, que es la Goncepoion: 
siete de, los naturales: el Santísimo,. la Ascensión 
del Señor, la Asunción, San Miguel, las Animas, 
Santa Elena y San Diego. ; ; > 

MBTEPEC. X X X V , : . - i , ; ; - . 

184. En el valle de Toluca, diez leguas de Mé

xico, está hacia el Mediodía Metepec, donde su 
majestad nombra alcalde mayor por seis años, cuya 
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jurisdicción se dilata por más de doce leguas, con 
escribano público. Tiene gobernador de naturales. 
En él hay convento, cuya iglesia es á San Juan 
Bautista dedicada. Viven en él cinco religiosos, con 
ministro coladOj que administran dos mil y ocho
cientas personas; y entre los naturales hay ciento 
y quince españoles, mestizos y mulatos; con ocho 
haciendas, donde se siembra cantidad de maíz. 

185¿ Tiene tres barrios: Ntra. Señora Atlamilpa, 
San Lorenzo Xaltipao, Santiago Mexicapa, San 
Miguel Tapacalpa, San Agustín Mexicapa, Espíri
tu Santo Mexicapa, Santa María Quauhxiztenco, 
Santa Cruz Tiariquiztenco, San Mateo Toltitlan, la 
Transfiguración de Toltepec, donde cada año se ce
lebran sus fiestas titulares. Las visitas de los pue
blos;' que cada cual tiene su iglesia adonde alterna
tivamente en dos parcialidades se dice misa los dias 
de obligación, son seis: San Miguel Totocuitlapilco, 
con tres barrios con sus ermitas: la Asunción de 
nuestra Señora, San Sebastian y S. Nicolás, Santa 
María Ocotitlan, San Bartolomé Tlatilolco, con dos 
ermitas, la Transfiguración y Santiago; San Geró
nimo Chicahuazco, con una ermita de San Lúeas, 
y San Francisco Quaxuzco. Tienen sus cofradías 
del Santísimo, Animas y nuestra.Señora. 
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TEOTIHUACAN.: X X X V I . 

186. Dista ocho l e g u a s de Méxicohacia e l Nor
te: fué el adoratorio déla gentilidad; porque en este 
lugar tenían un. célebre templo de sus dioses, y púr 
eso le pusieron Teotihuacan, «lugar donde, se i ado
ran los dioses.'» .Sus moradores no quisieron.admi
tir religiosos de San Agustín; y .así se fundó' el 
convento á San Juan Evangelista dedicado. Viven 
en él cuatro religiosos i que administran! áimás de 
mil y quinientas: personas, y d e ellas más de tres
cientos españoles, mestizos y «mulatos, que en oeho 
haciendas de labor ¡de trigo y de maíz se ocupan, 
con alguna crianza dé ganador :. . ¡> ; ¡ > 

187. Tiene (Oorregidor poriel rvirey-y¡goberna-. 
dor de los naturales: Hay dos-cofradías: una del 
Santísimo, de los españoles, y otra de la Concep
ción de los naturales. Hay ocho pueblos con sus 
iglesias, en dos parcialidades repartidos, donde al
ternativamente se dice misa los dias de obligación, 
que son: San* Juan Teacaloo, San Cristóbal Col-
huacatzinco, Santa María Maquixco, San Mateo 
Tepancaldó, San : Bartolónié Atócpáíi, San Fran
cisco Temazcálpán; San Luis TeCüauhtitlariy San 
Martin Teyacae, San Lorenáo Atézcapan, San' 
Juan Evangelista Pochtla; la Purificación (de Til-
huacan); que cada cual celebra su tituíar: 1 

Vr .TANCinvT .—ToMn ni.—2 !á 
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i HÜEXOTLA¿ X X X V I I ; 

183. Está á media legua de Tezcuco al Medio
día» donde está, un convento con su.iglesia á San 
Luis obispó dedicada:: templi y' aguas saludables; 
sdjeto'al gobierno'de Tezcudól Divídese el pueblo 
en cuatro barrios : con sus 'ermitas': el Santo Sepul
cro, de Tecpantzincbj >la Asunción, deMiipanti-
tlan; Sari Pedro Tétía; San ÜuauíGoatlitecu Tiene 
cinco visitas,: donde se alterna los días de nestaia 
misa: la Asunoüonyíde Tequizquinahuaoj/San Pe
dro Cuauhtla; Safa Bernardino Ateneo;1 la Concep
ción,' de Acayacae, y San "Francisco Otlalitec. Vi* 
ven en el convento trestreligióS0S,!que con su mi
nistro : ociado administran á ^seiscientas : y sesenta 
personas, entre ellas; Beis españoles: tiene cuatro 
haciendas medianas de labor bajo su Jurisdicción. 

¡ ' AGATZINCO. X X X V I I I . 

,189. Dos leguas de Tepeaca,! al Oriente, está; el 
pueblo, donde hay convento, cuya iglesia es á San, 
Juan Evangelista dedicada. Viven en él tres reli
giosos: tenia cinco cofradías de los. naturales,; la del 
Santísimo, la ; Concepción, la dé la Cruz, las Á$i-, 
mas y San Diego. Los españoles tenían cuatro: la 
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190. Llamadoa&íy p o r d é r r o ' quede una cue
va ventea de continuo, en cuya falda está el pue
blo, que dista de México al Norte más de tres le
guas; allí están las aguasdei las vertientes de Pa-
chuca encarceladas con una calzada que por orden 
del marquéB de Mon tesclaj-os hizo él padre fray 
Gerónimo- de Zarate en cuatro, ¡meses; con dos mil 
peones- contináosi (Torq^ Hh: 51 folian 199), de diez 
y ocho varas de dnchoi, que tiene dos compuertas 
por ¿ donde en tiempo de¡ seca desagua la laguna, 
para que reciba én ¡tiempo desaguas las que entran 
de avenida. Tiene desagües altos, que llaman ladro
nes; por donde ¡si crece se désagüa>íporque no ten
ga' lugar de reventar la calzada. Aquí está un con-

del Santísimo, nuestra Señora,, las Animas y San 
Ma-rcesj dé ellas algunas se • han quitado ál los; teí 
ligiosos: tiene tercera Orden; Dentro : del pueblo 
hay cinco ermitas: lai Natividad de la Virgen, San 
José, San Miguel, Saín Gabriel y nuestro Padre 
San- Francisco. Tiene tres visitas en tres» pueblos: 
la Asunción i e nuestra Seniora, San Salvador y 
los Reyes. Hoyotíetien cura elérigo que adminis
tra: cuando administraban los religiosos/ eran, tres 
mili personas; hoy serán menos; porque-todo va 
acabándose cad¡adia. . ; ,¿ ;. . 
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•.- ••- TOPOTANCO. XL. • .'¡i... 

19L; Dista cuatro leguas dé la'Puebla, en el 
medio del camino que va á Tlaxcala. Tiene en el 
pueblo tres ermitas: San Juan»tSan.Lorenzo, y Sau 
Gerónimo: cinco cofradías, la idei Santísimo, nues
tra Señora, las Ánimas» la Santa .Veracruz., nues
tro Padre San Francisco y San.Diego:,.siete pue
blos de visita : con stis iglesias; que: fuudaron los 
religiosos, Santo, Toribio, Santa Catalina/ San, Mar? 
eos, San Antonio, nuestra Señora-, Santa Isabel, 

vento, cuya'iglesia es dedicadas-a- San Cristóbal. 
El pueblo. está4ividido en tres barrios: Calpolpan, 
Tezcacohuac y ITiComati. (Eienecuatro. ermitas: el 
Calvario, Santa Catalina, Saní Diego» y una de Sari 
Juan Bautista en la calzada. Los pueblos de visir 
ta se dividen en dos parcialidades, dondeien cinco 
iglesias.alternándose los dias.se dicen dos misas los 
de obligación, quejón:.SanPedro Xaloztoe»Santa 
Clara Coatitlan, Santa María Tolpetlac» Santo To
más ChiconauMla, Santa María Chiconauhtla¡ Los 
feligreses son cerca de mil personas; y entre, ellos 
doscientos españoles, mestizos y mulatos on un 
obraje y seis haciendas de labor con alguna cria 
de ganados: administran cinco religiosos con mi
nistro colado; tiene alcalde mayor y gobernador de 
naturales, con sus alcaldes, en, los pueblas. p 

http://dias.se
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. ATLIHÜETZIAÑ. XLÍ : ' 

193. Legua y media ¡ de Tlaxcala hay un con
vento, cuya Iglesia es: á la- Concepción Purísima 
dedicadái Tienen', los españoles cofradía con una 
mágen milagrosa que es la devoción de toda, la 

San* Luis, ¡y todo.: pasó á4a administración de íos ; 

señores curas. á;su parroquia. ^ , ,R 
192. El convento es alegre y de celdas acomo

dado, .cuya iglesia.!es. áti/nuestro Padre San Fran
cisco, dedicada. Es de hóviédaside/lacería hermosa-^ 
mente fabricado;, con huerta y agua que le sobra. 
El temple del cielo apacible, por lo cual del; con
vento de. San Juanide¡Tlaxcala;se trasladó á éste 
el año. der&TS la -Recolección^ tino de Iqs señores 
curas sentía mucho elqué hubiese recoletos;. y;pi-
dió con instancia al señor obispo no lo consintiese. 
No' tuvo lugar su pretensión; á pesar suyo entra
ron, y á pocos dias ¿s tanta la devoción del que 
antes lo repugnaba; que no ¡tiene mas casa que el 
convento y su casa es toda para el servicio de los 
frailes,: Vi¡viniendo, á México (porno-idejar la com
pañía), sé va al convento de San Cosmeá hospedar, 
haciendo:mucho de,lo que hacen los,religiosos en 
comunidad como fraile;. Viven doce religiosos con 
dos limosneros con ejemplo de, toda ,1a república y 
edificación de toda aquella,comarca. ? 
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•• '> •• MILPA. XLII . ••• ' 

194, Dos* leguas de Xecnimileo, ew un repecho 
cuya vista se dilata por toda la- laguna, está un con
vento con celdas acomodabas, una- portería mtiy ca
paz y bien labrada, una huerta de ulives: la iglesia 
es á-1» Asunción de^nuesliraSeSora dedicada: es-die 
bóvedas con todo-primor fabricadas; la torre-es>ex
celente, de la forma que es la de las monjas de la 
Concepción de México. Viven en él seis religiosos 
con su ministro, colado, quq administran más de dos 
mil cuatrocientas personas: no vive español ningu
no, ni, tiene; hacienda: el puebla elige su goberna
dor, y está¡ sujetoiahcorüegidor de Xonhimilco. Tie
ne tres» pueJblos< de- visila: San Pablo.,, San Francisco 
y San.Lorenzo, con!cofiradíay hermandad del:San-

jurisdicción,ios naturales! otras dos: déla Concep
ción y de San Diego. Teoknlpareligiosos cuando 
administraban doce pueblos de visita con sus igle
sias : San- Salvador ; Texpantzinco, San Juan Ojwe--
tzalcoäpau, San Andres T/ènextepec, San Dionisio, 
Santa AnaJIuikac, Santa Ursula Tzimatepecj-San 
Benito : Xometitlan, San Lorenzo* Xaltipac, San 
Francisco Tlaxcuilocan, San-Baltasar Tocpanj San 
Mareos, que hoy está despobWo,! y Santa Maruv 
Metecatla. : Viven dos religiosos» qiue: de limosna se 
sustento; ••• " : • >••• 
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tísimo y nuestsa Señora: á este convento está su

jeto el asistente.de San Pedro Atocpan. , . 

VERACRUZ. Ш И . 

,195. La ciudad de Veracruz, fundada del mar

qués del Valle,: año dei 519,, por haber asaltado, en 
tierrai viéroes Santo con título de Villarica, y des

pués por orden del conde de Monterey,, se i*undó 
con titulo1 de Nueva Veracruz en la banda de Bui

troiB!,:.trasladando al sitio donde desembarcan las 
flotas; la Vieji Veracruzv Dióle título de ciudad 
Felipe I H , pdr cédula* de;19 de Julio,, añodebUSv 
Tiene gobernador y corregidor nombrado por su 
majestadi eta castellanojuntamente, y en tiempo 
del marqués de Cerealvo se dividió eloficio.de cas

tellano, porque: asistiera á la fuerzade/ Sao Juan 
de IMa, como dice el secretario Jüart Diazj de la 
Calle (68); en sus Noticias Reales. Tiene regidores, 
alférez ííeal1, alguacil' mayor y escribano publico. 
Hay caja real y oficiales reales,, contador, íhtor y 
tesorero: tres compañías: la una de: á caballov De

positario' generaly que es regidor,, y otros dos escrir 
baños: untt'.que es de la» Vieja y Nueva Veracríuz,

y otror de> la* NuevaVeracruz solamente; y. otros 
oficiales^ comoguarda mayor y cobrador; del Con., 
salada. ; • • ....!•:,•• 

l % i En esta oiudaid, el año de 615, por orden 
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del conde dé Monterey, se trasladó1 el convento qué 
estaba en la Vérácruz Vieja á'ia -nueva ciudad, cü-
yo sitio está cerca de la contaduría, y el muelle 
donde desembarcaban las flotas. La iglesia es de
dicada á San Andrés Apóstol,: aunque el convento 
es de la vocación de nuestro Padre San Francisco. 
Tiene-el patronato de la iglesia la Armada dé; la 
Flota;' cdn asientos; qué;se hicieron el;año;de 621y 
en que hizo la "Armada obligación dé que éadVna-: 
vio que entrase en el puerto diese una soldada; .la 
miteid'para; la ¡obra de la iglesia, ¿y laiotra; imitad 
para» el hospital real; dondecon boleta delpadre* 
guardián se rec>beialénfermo;soldado'Ó marinero;' 
y él hospital cobra del Salario5 ;dél soldado; doajréaH 
les por cada dia el tiempo que en el hospital asiste; 
Tiene; obligación la ¡flota < cuando llega ¡de' dar < á «a-: 
da religioso un vestuario. Celebran cuatro fiestas: 
la dé San Andrés; la de nuestro Padre San FraiW 
cisco; la dé la Purificación, y los Difuntos, -dando 
por cada cual por misa y sermón cincuenta < pesos, 
que dos comisarios nombrados cobran de las tone
ladas dé cada navio: Tiene obligación el convento 
á cantar todos los lunes á las ánimas; y los sábados 
á la Virgen, una misa por recompensa de, la> media-
soldada. En la capilla mayor no se encierra á na* 
diesi no es1 oficial de la Armada ó Contaduría^ En 
el altar mayor hay una bóveda que es entierro de 
los generales, almirantes, castellanos y contadores, 
que en ausencia de flota son patrones,, y se les -da 
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lallave el Jueves i Santo. Hay cédula de su majes
tad para que todas las juntas que se hicieren: sean 
en .el convento -de San Francisco; y que el padre 
guardián sea eLprimer vota, <y que naíse echen pe
nas ni se recojan toneladas < que no;'sean para la 
obra del convento;.por cuya.causa tiene el padre 
guardián unlibro grande: donde se asientan las jun
tas y decretos de, Armada, á que asisten los oficia* 
les reales-con los; oficiales de mar en fuera, y eh li
bro están insertas las íeédulas de su majestad, que 
ala primera, junta las hace el padre guardián no-1 

tórias i al general, ¡ y dé no darles ejeoucion manda 
se dé avjso á la contratación de Sevilla. En falta 
de contadores, si queda; uno solo (como ha sucedi
do) se llama al padre guardián á que se junte con 
el que queda^ previniendo su majestad el corriente 
de los despachos. Tiene obligación el- padre guar
dián el tiempo que inverna lá flota^ enviar un reli
gioso que diga misados dias ¡de obligación á los que 
están en los navios, y de que se esperé todos los 
dias otro religioso para decirle misa al general, co
mo capellanes, aunque no se expresa en los*asientos. 

197. Tiene una ilustre'cofradía dé la Santa Ve-
racruz, que goza de los privilegios déla de Sevilla, 
cuya procesión sale el Jueves Santo en la noohe. 
Saca el estandarte el general* de flota;'y en su au
sencia, el contador mas antiguo, entregándolo el 
padre guardián'enia! puerta'dé lá iglesia: nombran 
un mayordomo de los más :pri6cipalés¡de :la ciudad; 
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que sirve de síndico para las limosnas que-entre 
año se recogen, y éste nombra sus ayudantes, por
que rector y diputadas son perpetuos de la Arraâ -
da y Contaduría. Cántasele cada.mesuna misa en 
el altar del Santo Cristo,, que está (al lado derecho 
de la capilla mayor, y dan ocho pesos por los ser
mones', de los viernes, en la tarde, en la cuaresma, 
á que asiste la Armada y!Contaduría; 

198. Tercera- Orden muy ilustre, que tiene su 
dia: de cuerda todos los ¡meses con Su misa cantada 
y sermón, y una cofradía de San Antonio; que can
ta su misa cada mes y celebra su! fiesta. Otra de 
San Diego que canta su misa y celebra su fiesta, y 
cada cual tiene su capilla pequeña y altar dedicado. 
• 199. La iglesia es de un cañón hermoso, de bó

veda, con seis capillas pequeñas á los lados. La 
primera del lado derecho, de la Concepción de nues
tra Señora, entierro de don Diego Largaoha: la de 
en medio de nuestro Padre San Francisco,, de la 
tercera Orden, y la otra de la cofradía de San Die
go. Al otro lado del pulpito, la de nuestra Señora 
de Buénos^-Aires, de marineros; la de Santa-. Bar 4 
bara, de los artilleros, y la otra de San Antonio. 
Debajo del coro la de ! San, Benito do Palermo, con 
hermandad;de los morenos, que le celebran fiesta. 
La capilla mayor es de una bóveda prnacina, .qué 
tiene encima por remate á-San Andrés: en. una ca
pilla i pequeña, al lado, del Evangelio,.está un Ecce
homo de hechura milagrosa, de; la. cpfradía de la 
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Santa Vemcruz^y; la otra sirvo Je.tránsito áia sa
cristía, que és dedicada > á San Juan • Bautista» y 
tiene de capellanía cincuenta pesos cadaiaño por 
una misa en lainfraoctavaíde difuntos. A 

200:.'Abrióse la iglesia y^se. dedicó»la capilla 
mayor, siendo yo indigno guardián de aquel con
vento, y síndico Luis Pérez de Castro, que la aca
bó con orden de la Armada oon las soldadas que 
cobró.; Dejé'en el mesón;de María de la Puebla 
mil pesos que dio don Diego Largache á censo, pa
ra que rentasen cincuenta cada año para aceite de 
la lámpara, que costó mil y doscientos, pesos en 
México» hecha por' Cristóbal Polanco, la cual robó 
el enemigo el año de. 683; El convento tiene celdas 
suficientes para doce religiosos, que suelen vivir, y 
para huéspedes.. :.: >•-•••';}< 

201. Las idésgtaciasá'que estáni ¡expuestos los 
puertos de mar,<son inexcusables. El año de 568, 
á 15 de ^Setiembre,< entró Juan • Aquines, inglés, 
con diez navios en el puerto de San Juan deJJlúa, 
y se apoderó de lá isla á tiempo que llególa flota 
en catorce navios, en i que vino el señor virey don 
Martin Enriquez, !que los apresó, siendo general 
de flota Francisco' Lujan, y¿trajeron doscientos pri
sioneros* á. la Cantera ¡de ¡Santa, Marta, donde tra^ 
bajaron sacando piedra para México. . ,: ; 

202. La más sensible y vergonzosa que ha teni
do la Nuevas-España, fué la del año de ¡1683. Apa
reció el sol el domingo 15 de Mayo conun desma-
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yo en sus luces. íUo cerco colorado; que todoaJos 
de la Veracruz admiraron,- pronóstico infeliz •con 
que suele avisar el cielo ide las fatalidades de la 
tierra. A 16 se vieron unas naos qué surgieron en 
Puntagordary con ser inviolable costumbre'que el 
barco de? vigía salé á reconocer cualquier navio; en 
aquellos cinco-dias ni salió barbo á pescar, ái la 
vigía á reconocer. A la tarde se vieron dos navios 
que sé encaminaban á la Veradruz vieja,: que no 
entrando por¡ la canal; teniendo tiempo;,' se pudie
ron tener por sospechosos. Corrió nueva que.eran 
dos fragatas que se esperaban decacao. Alas ocho 
déla noche envió ; el castellano recaudo al goberna
dor don Luis''Fernando dé Oórdova, que aquellos 
dos navios parecían de-enemigos; y que estuviera 
prevenido. Hízose del aviso chanza, atribuyéndolo 
más á miedo que á prevención. Aquélla noche Ni
colao Bronon, general; monsieur Agramon y Loren
zo Jácome, holandés, casado en'Islas,'que venia 
por almirante y qué' sabia muy1 bien la tierra, por 
haber sido artillero tres años én la Armada de Bar
lovento, y haber morado en la Veracruz, echaron 
en tierra ochocientos hombres; dejando trescientos 
en los navios, y mai;ebaron con secrete desde el rio 
de Vetfgara á la ciudad. Temerosos por haber oído 
una campana que rendia'el cuarto; enviaron;iá< un 
mulato de la misma ciudad,:'que se habia confede
rado, por' espía. Fuésé al cuerpo de, guardia, ¿donde 
halló un soldado medió dormido;! y entró én él á 
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encender un cigarro. No encontró por las calles 
masque á un negro -aguador. • Con este seguro; 
martes 17 de Mayo (dia de la Traslación de San 
Bernardino, antes de amanecer), se apoderó de la 
plaza y puso en la playa su bandera. Algunos fque 
al ruido: salieron y se asomaron, pagaron con la 
vida á boca de mosquete; Repartidos los más de 
tres en tres y de cuatro en cuatro por las calles, 
al ser la seña de romper el dia, metiendo el punto 
por las cerraduras; i fuer on!- abriendo los-conventos 
y casas, y medio desnudos se los fueron trayendo 
á la iglesia mayor," donde clavadas - las' ̂ puertas 
quedaron presos, haciéndoles cargar en HoS su 
misma hacienda. {Raro y admirable suceso! En 
una casa donde habia doce hombres con-armas y 
escopo tas, • entraron tres ; ingleses, y á todos (sin 
resistencia) los llevaron presos y cargados, que el 
repentino asalto les llenó el corazón decanto mie
do, que no tuvieron alientos para usar de las:ar
mas y defender la hacienda f sus personas."'J • 

203. Encerradas en- la' iglesia tóáS debéis mil 
personas; hombres y mrüjéres, sacerdotes y Regla
res, entre ellos quince religiosos de San Francisco, 
pusieron el cuerpo de guardia en lápúertá. EWcfen-
dian de noche poTtOdalaiglesiá velas de cera para 
tener á la vista les prisionéróll En ínterin; ¿: toda 
diligencia, valiéndose de las muías y éarrnsdé' la 
ciudad y de los negros y mulatos, cargaban á toda 
prisa laplata,á la Isla'de Sacrificios, donde^sta-

VETANCUBT.—TOMQ III.—23 
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ban seis; navios grandes, dos fragatas y tres ba
landras en queíbabián ivenido^ entraban y. sallan 
á la iglesia; sacaban las mujeres que les parecia 
para que les hiciesen de comer y para sus antojos: 
queriendo sacar á, la mujer, de un doctor recién 
easado, .y defendiéndola; su marido, ldiquitaron á 
éste y,ó,la mujer.& un tiempo lanvida con una es
copeta. Lo que en estos dias pasaron en la iglesia 
con hambre y .sed* con el caioc y: apretura de la 
mucha gente, .ejon¡: la hediondez de los cuerpos 
muertos3 que etj lai superfiíeifede \$ tierra estaban 
enterrados,. COBJ.1QS éxci¡émentos> de todos: y coa el 
peligro: que tenian, aloje, de ; perder la vida, aoJoiei 
que lo pasó pudiera, ponderarlo, pues hubo perso
nas que llegaron, unas á perder,el juicio y otras la 
vida, y todos se llenaron de» un sarpullido causado 
por el,calor.. .. . 

204. Bljuévea metieron en la iglesia barriles 
de pólvora, con amenaza de volar la iglesia; aña
diendo amenazas al ternes .Concertaron él fesgatar 
las, vi das,» y que, no se quemaran las,casas, ten .ciento 
cincuenta milpesos, y dieron boleta á dos ¡contadores 
para q u e fuesen con términp de doce; días á traer 
el rescate; y paras queno se, les escapase cosa> ocul
ta, hicieron al; Vricarior.y <ww que-subiesen al pul* 
pito y que- á-t©dos¡ dijesen (hombgés y mujeres) que 
manifestasen lo que habían ocultado y diesen las 
joyas que tenían p u e s t a pena de l a vida: d e que 
r e s u l t a que en¿do,s cestilfeaje) reteogiflrohrarijllesíy 
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arracadas, y alguaos manifestaron, algunas canti
dades qué- habían ocultado en su"s,casas, ¿yáliéndo-
les la.diligencia, más de treinta mil pesosf JNo per* 
donaron i ninguna, porque al capitán Gaspar de 
Herrera lé echaron una soga al cuello con amena
za :dé;ahorcaBle¿porque descubriese si;teaiia algún 
diiafeanotoultoVal padrerfray; ¡Fernando Ricardo^ 
guardián del convento; le levantaran en a^to; que
dándolo la Señal de la.¡ soga,̂  <La caja, del Santo 
Sepulcro, hecha de ébano, marfil y plata,; por sa
car la poca, que tenia la\ hicieron pedazos;,; solo. el 
Santo ¿Cristo q»ue está en su capilla en.la iglesia 
mayor, habiendo llegado á él varias, veces, quedó 
con los clavos y potencias de plata que tenia, que 
no permitid la Divina Majestad que sé le quitasen, 
atribuyendo todos á, milagro'el éuéeso- Aquella 
noche, jueves, doblaron las guardias y tuvieron 
cuidado que ninguno levantase, la cabeza, porque 
entraban y salian á la* sacristía, dionde habían j e -
tirada á las mujeres, violando deo todásiinaneras 
sacrilegamente el templo.»:. : Ü , ; . ;;c ; ; 
•. 20Sv El viernes-i visita»©»,ibs sagrairiosy y»ún 

mulatoy naieido en la ciudad y ocmoeido detbdés, á 
boca- de carabina ahijó* di ..sagrario^ y. fonúmmto 
las formas consagradas sacó el .vaso • donde estaban, 
diciendo que era bueaoí para beber vino.. Aquí las 
lágrimas;>aq^uá fuerohilos: seútimieittoS'de lócente' 
licoSi: jEn viernes quiso Dios padecer esié ultraje 
sacrilego, dé un cristiano qué eé aquella iglesia ha-
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bia reoebidp/ el ̂ bautismo! ' . és te , dentro de veinti
cuatro-horas^pagó con la vida el sacrilegio,; porque 
al reconocer en la isla á Juan Sánchez Orejón, con 
quien habia tenido- una pendencia, le mató con la 
misma carabina con que habia abierto el ¿sagrario; 
y advirtiendo Lorenzo Jácorae la muerte, sacó una 
carabina y mató en presencia de todo3 al mulato, 
que en penas i eternas llorará su castigo!- U •••• 

206i El sábado por la ¡menaüa, d e j a n d o libres 
y desnudas á las mujeres, sacaron mil quinientos 
españoles y dos; mil negros y mulatos (que losmás 
iban cargados) y los llevaron -á bordo á la Isla de 
Sacrificios, donde hicieron ciento setenta y cinco 
ranchos de: á: veinticinco hombres cadaránchc, y á 
cada uno de los ranchos daban un sombrero de biz
cocho y una botijuela'de:agua c a d a veinticuatro 
horas, y con estar con hambre y sed, á las incle
mencias del cielo, estaban afligidos esperando da 
muerte si no llegaba el dinero de-los ciento cin
cuenta mil pesps de - rescate. En -ínterin pidieron 
veinticuatro zurrones de grana, tres mil botijas de 
vino y-rail de aceite,»que las trajeron ál «punto de 
las bodegas: ese día se descuidaron en la raciom del 
bizcocho, y mataron una tortuga grande que les de
paró lafortuna, y de ella comieron á ! pedacitosf' 

;207. Viendo Nicolás Bronon que el dinero no 
llegaba,! quiso tocaT.á 'degüello;: y sabido por Lo
renzo ; Jácome,- tuvo sobre- el • caso» ¡ con é i palabras, 
-y sacando l a espada la: d i o una; estocada, alegando 
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no haberse cumplido el término del tiempo. -Pasa
ron muestra; y fueron desnudando de las vestidu
ras : á ! todos, que ya'qúVno fueron degollados; los 
dejaron desnudos. ; 

208. ¡ Viernes 27' dé "Mayo Se' vio la flota, y avi
sados ̂ hicieron junta-, y salió que no se pusiesen á 
riesgo I de pelear; y cubando se' entendió que'llega-
ban á buen tiempo para restaurar algo 4e lo-perdi
do, se hicieron la mar adentro. El enemigo cobró 
aliento,- porque ya I tenia; dispuesto en> dos 6 tres 
navios ligeros? huir' ;de la persecución y escapar lo 
que pudieran dé lo robado.-'El' domingo;!'estando 
contando1 el dinero de- los ciento cincuenta ^nil pe
sos de-rescate, volvió á aparecer la flota entrando 
portel-'puerto, y él enetnigo, á* vista suya, se hizo 
á la vela aquella tarde, con algazara y burla muy 
contento. A toda prisa en barcos fueron sacando la 
gente para la ciudad, que la hallaron con puertas 
y ventanas destrpMdas, perros/; muías y caballos 
muertos, y segunda vez por los propios robada, 
porqué ¡el sábado entró una escuadrado mulatos 
á Caballo, echaron voz que el enemigo volvía, y sa
liéronse á los médanos las mujeres, con cjúe tuvie
ron ocasión de robar lo que el enemigo habia deja
do de llevar. Dos de las muj eres que habían en la. 
prisión escapado la 7 vida, hallaron en los médanos 
la muerte; porque del nuevo susto y del' calor de 
la arena se murieron; y con una de ellásí hallaron 
una criatura mamando * del pecho dé su madre 
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muerta. Todo este testifica el re vareado padre fray 
Juan de Ávila cnmo testigo de vista-, y uno de Los 
prisioneros que se halló,en todo y lo fué notando 
para escrehir la verdad, contra los que < suelen aSaJ-
dirrnentiras en relaciones semejantes.. Después de 
algunos días» como-, quedó el convento lastimado, 
se vino á plomo un lienzo, del dormitorio, sin que 
peligi|ase persona. Váse otra vez reedificando. B¡e* 
mitiéronse cálices y ornamentos, porque éntodala 
ciudad no se hallé cáliz en-que; poder celebrar;: jElfe-
güe á Dios que este castigo sirVa de escarmiento pa^ 
ra,Ja enmienda y que no sea para la recaída!,Para 
preVéacionse ha cercado paftesdeia ciudad bctntwna 
tapia de dos varas y media de dito. ¡En vano" tra
bajan ios que la edifican» que si Dios no la~ defien
de, en vano vela el que la guarda! 

' > GHALCO. X M V r .•':». " . - i o v - v 

209. Ocho leguas de México, en las orillas de 
la laguna? está un pueblo donde está un cohventó, 
cuya iglesia es dedicada á Santiago el Mayor» don.1-
de Viven cinco religiosos con su cura ministro» que 
administran áf2«50O personas, y rdé ellas sbní6l7 
españoles, mestizos, ilegroá jr- mulatos que se ocu» 
pan, en la «labranza de trigo» maíz y - ótalas semi
llas, de que que abunda» en diez-y seis haciendas. 
Tiene, alealdp mayor qué reáidiaen Tklmainalco, y 
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alguacil mayor eu el pueblo: gobernador de los na' 
turales que eligen cada aSo dentro del pueblo. 
Tiene tres ermitasc ¿Santa Cruz, la Concepción y S. 
Francisco.' En distintos barrios tres cofradías5 hay 
de naturales: Animas, nuestra Señora y el'Santo 
Sepulcro. Las Visitas son cuatro pueblóá ctíri sus 
iglesias, en dos paícialidades: San Lúeas "y S. Mar
cos, la Magdalena Tlapacoya, y San Jttatí Tfapiza-
huayan, enfrenté de la Venta N u e v a . ' ; - » 

2TQV hó» éspétfióíés tiéníeü tercera' 0rdéñ, qué 
cada mea1 tienen prot iés ioh de c u e r d á y ' y sus ejerti-
cios én la capilla de' la Santa Vetóéma. Tienen 
cuatro C o f r a d í a s : la del Santísimo: lá de la Santa 
Véracruz, la de n u e s t r a Señora, y la' de l a s Ani
mas. Hay c u a t r o e m b a r c a d e r o s d o á d é , en canoas 
g r a n d e s , e m b a r c a n para la ciudad dé todo g é n e r o . 
Éü é l de Satl Jüati de Dios hay m i s a todo* los dlás 
de. "fiesta; qisé está media legua'del éohvento:¡ La 
feria, qtíé llaman tóánqúiztil, es todos léé V i e r n e s , 
y ó s de l a s iá$s c é l e b r e s de la íítíevá^Bsp'aia, por
que cetí te cén^iiieücift de las canoas quedo plaga 
á plaza*Hé^án^ptiésllégáli h a s t a k píáza^éf l é x i 
co, y de México hasta la plaza de Chalco. Todo 
c u a n t o en la plaza de México se vende, s a l i e n d o 
jueves en la tarde,-amaneee^en Chalco; y de cuan
tas f r u t a s , s e m i l l a s y l e g u m b r e s hay en tierra ca
liente, v i e n e n ; á Chako; y C u a n t o sobra; étabarcan-
<tose o l V i e r n e s sobre tarde, él s á b a d o amanecen en 
la pl¡a«ard» Méaáco p a r a V e n d e r l o , o : • >. 
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TZINACANTEPEC. X L V . 

211. En.el valle de. Tqluca,, diez leguas de Mé-
xjco,.ep, tierra fria, abundante de. maíces, y de, ga
nado de cerda,, está un convence cuya iglesia es al 
arcángel San Miguel dedicada, con tres, cofradías: 
la del Sandísimo, nuestra Señora del Rosario y 
Animas. Dentro del pueblo hay tees ernjitasfjnues--
tra Señora de la Asunción,-Santa María M^gdale-
n a y San Antonio. .,Y fuera .en su jurisdicción, tie
ne ocho pueblos de visita^ con : .sus: iglesias:, Trans
figuración, San Pejirp,Santa,Gruz, San, J^an, nues
tro Padre San Francisco, San Cristóbal, San, Luis 
y Amapalco, que, es, la mayor, San. Gerónimo, San 
Bartolomé y San Mateo, que se le juntap, pop, que 
son pnce.. Viven en,él cinco.religiosos con su. mi
nistro: pura, que, administran, cinco mil trescientas 
y cinco personas;-de ellas son euatrpciept$sry cua#-
renta y dos españoles, mestizos y mulatos,, que se 
ocupan^en labor de doce haciendas-que tiene la ju
risdicción. Dividióse Amanalco pon tres ¡ pueblos. 

TtJLTITLAN/XLVI. ' v ' 

. 2 * 1 2 1 Cerca del pueblo de Quauhtitian,: cinco le
guas de México; está un convento cuya' iglesia es 
á San Lorenzo mártir dedicada, en - t|W viv«n; tres 



249 

religiosos* coa .su ministro < cura, que ; administran 
rail seiscientas y sesenta personas: que de ellas sen 
las quinientas; y,noventai españoles,.mestizos y mu

latos» cdn cinco haciendas de labtir de trigo ysmaíz. 
Está sujeto al alcalde mayor de Quauhtitlan. Tie

ne cinco pueblos de ¡visita: San Pablo Iztatlala; S. 
Francisco? Huaoalco, San .Mateo Huácalco,: San 
Francisco Milpan,;.y.Santiago Milpan. Tres.cofra

días: ta. del Santísimo! Sacramento, lade la Concep

ción: yj. San Nicolás; una capilla de San • Antonio, 
cuya fábrica y hechura es admiración de los que 
la ven. por su .hermosura. >r-. . 

; ¡QUAUHMANCO. XL.VII. , 

213. Por otro nombre llamado de ldŝ  Españoles 
Huamantla. Valle fecundo, y. donde еш haciendas 
gruesas los labradores socorren de semillas loscori

venibs» por lo cual son celébreselos bienhechores 
de Huamantla.' En .ei p u e b l o tíehe once ermitas etí 
barrios diferentes:; e l Calvario,1' l a Trinidad,; Santa 
Oruzy San; Miguel, San Juan,•• nuestro Padre Sun 
Francisco,: San 'Sebastian, Santa Ana>¿ San Anto

nio, la Caridad1 y San Dieg^.l Antes qué ¡se quita

sen las doctrinas, tenia • cinco cofradías dé españo

les: l a del Santísimo'/ la'Concepción, San Atíténio, 
San Bérnardino y l a s Animase déspuéfr s e j fundó 
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otea de. la Caridad en su ermita.: Cuatro de Ua4u№ 
k¡si la de nuestra Señora, da ¡ de • Santa i©saz, la %1 
Tránsito de nuestra «Señoray San  ¡Nicolás. Dfe 
ellas se han sacado algunasdel convento. aLos^tíe> 
bías de'visita :son  cinco: San Juan Ixtenco,>San 
Pablo/ San Lorenzo. Quapiaztla» Santiago Xalazco, 
y, San Nícolásu Un el convento viven seis religio

sos, que de limosna se sustentan; Acabóse en 'es

tos tietópós Ja iglesia» que es,;á¡San:L£iis dedicada, 
y una capilla devota? de Jesús Nazareno * i Tiene ter

cera Orden, que se Ocupa en ejercicios espirituales, 
y celebra cada mes su cuerda, y cada año su fiesta. 

ALHUEHUEYOCAN. X L V U I . 

•, 2 M . Dista de México, veintidós leguas: en él 
está un cbnventO cuya iglesia es 6. San Martin de

dicada.. Viven en él cuatro religiosos con, su cura 
miniátrOjique administran en lengua Dtonaí. Tiene 
tres ̂ ¡óíradfes: la del Santísimo, nuestra iSe&ora y 
las Ahincas*! en el pueblo una ermita,d«t Calvario^ 
Fijera>tiene <?.inco ermitas» donde*cada:ftño se/cele* 
brarfieslia,querson:,S^nPedro» SgnPable*Santia

go, San Locas» San Juan y Santa Crü2v Las visi

tas donde se altercan las misas de los; días. de;iobü

^5Íott)./§on/.cuatfQ:; nuestro Padre; Sjtfí FraníSseo, 
S&u Agustín* San Antonio; y, San ,¡Bprnftrdifio: la 
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mas poblada, es Tazqujllo, donde tienen una iglesia 
muy adornada. Allí siembran un poco.de trigo* con 
que ayudan al gasto del convento. Tiene cerca de 
dos miLpemónasy conalgunoa españolea.,. 

; SAN FELIPE P E TLAXCALi^ X : , ^ 

215. Dos leguas de Tlaxcala, hacia eí poniente, 
está San Felipe llamado |'e los ̂ atúrales duixtlan, 
donde está un convento pequeño con su iglesia, á 
San Felipe dedicada. En él viven tres "religiosos 
que de limosna se sustentan. Íen\a tres cofradías 
dé españoles: la del Santísimo, la de nuestra Seño
ra, las Animas. Cuatro de naturales: del Santísi
mo, del Nombre de Jesús, ía Concepción y la So
ledad de la Virgen. Los pueblos de visita son ocho: 
la Santísima Trinidad, San Pedro, San Mateo, San 
Cristóbal, Santa Ana, Santa íues y Santa Justina, 
con sus iglesias^que dejaron los religiosos cuando 
les quitaron las doctrinas. '' 

. ¿ : - ' . « í ; - ' . ' • ... y-kú-¡ -..-.w ! . Vi 1 

- - IMI .-n • SAN COSME. L. -i -h ir-m-: 

2-16. Primero y dichoso albergue de los¡ .primeh 
ros fundadores; ;de lavPr0vineia\reiigip8Ísimajdie 8. 
Diego me^ioftnftí per lo cuálcel iksSríMjwiG^SKk-

http://poco.de
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g&-(4< jtn,fol. 1365) lo pono por convento de la 
Provincia de San Gregorio de Filipinas en el cuar
to lugar. En sus principios fué hospital fundado 
del señor Zumárraga para enfermos forasteros na
turales, y por eso fué el título de San Cosme y S. 
Damián. No tuvo efecto por falta de rentas, y ha
llándola baldía, en ella, se hospedaron los padres 
descalca: Trata de éi éí padre Terqiiémada- (?. 3, 
lib. 19, cap. 19), y el reverendo padre fray Balta
sar\dé Medina (lib.'.'i, cap. 1,% y¿>), cuya posesión 
fué con licencia del señor virey don Lorenzo Sua-
rez de Mendoza, conde la Coruna, y del señor ar-
zÓ îsp̂ p don Pedro Moya de Cóntreras. Con oca
sión.de que se fundaba convento dé San Diego eh 
la ciudad, y estar éste algo lejos, dejaron el con
vento, y por acudir con mas puntualidad k la admi
nistración de los naturales queallí moran. La Pro
vincia del Santo Evangelio lo pidió para la doctri
na," entrando-en el arlo de 1594: teniéndose por di
chosos de inorar en el lu'gar donde vivieron, y die
ron con sii ejemplo y virtudes á niuchós pecadores 
vida. ' ; 

21.7. Cercana estaba.á la banda del Mediodía 
donde se trasladó la ermita de San Cosme, que se 
fundó á la banda;del Norte de log-,arcos, una huer
ta de don Agustín Guerrero, devoto y noble caba
llero-/,- que ofreciéndose á labrar iglesia-y convento 
con'-titulo-de patron, dio el sitió y l a huerta -y co-
ineüfccvá'edificai el convento *en. forma," y- los ci-
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mientos d¡e la iglesia; que se intituló nuestra Señora 
déla; Consolación, habiendo vivido seis años en 
aquella cortedad de casa que ios observantes y re
ligiosísimos padres descalzos le dój aron con la muer
te del patrón:; quedó imperfecta la; obra y sin- aca
barse muchos años. 1 • :; í ¡ ; 

218: El año dé 667, á 7. dé Mayo, en capítulo 
provincial, obedeciendo^ las patentes de lósfsuperio-
res generales, sé instituyeron tíes casas de Reco
lección; y dando principio á ésta de San Cosme el 
muyréveréndo padre fray Hernando cíe la Ruá^ co
misario general, llevó desde él convento grande, 
cóü toda lá1 comunidad en procesión, ál venerable 
padre José Trujillo, guardián; '& los padres Fran
cisco déla Sala, vicario y maestro dénóvicios, fray 
Cristóbal Infante; fray Francisco de Ibarra; fray 
Luis Garro; fray Antonio Aguado, predicadores, 
con tres novicios: fray Andrés dé'Borda, fray An
tonio del Villar y fray Antonio* Rbdriguéz, con tres 
legos para el servició dé'lfc cocina; huerta y limos
na: fray José1 de la Concepción y Mesa, fray Juan 
de Guzman-y fray Juan dé San Antonio, qué abra
zaron la nueva-reforma y Vida dé recoletos.'Divi
dióse de allí la administráéión' dé lós/Ñatürales y 
se trasladó al convento ,dé San Antonio de las 
Huertas. • ,'• -;: . "'•- ^ " ; - - - ; > 

219. Reconociendo él'patrotíá qué cumpliera 
obligación del edificio;' renunció don í)iégb "Gúer-
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reí©: el título y derecho que teñía para que el guar
dián'y los discretos con. el síndico: eligieseü patrón. 
Ofrecióse el capitán Domingo dé Oatítabraha; na
tural de Santo .Domingo de la: Galzqda, mobles:ca
ballero, cuyos papeles:de nebieza ¡tengo «vistos, que 
acordándose que una noche (siendo recién venido) 
le cogió un'aguacero, y los religiosos en;:aquel con
vento le hospedaron. caritativos,; acudiendo á su;no-
bleza les quiso .pagar, aquel corto hospedaje cpp 
hacerles templo. Bendijo la primera, piedra el arlo 
de 6.72j á 29 de Agosto, el ilustrísimo señpr,don 
fray. Payo de Ribera,, sien do-arzobispo y después 
virey. Acabada la. jglesiay; coro ; con adorno .de re
tablos, en que gastó más d,e sesenta mil pesos,, cop 
tanta.liberalidad que no quiso aceptar el título hon
roso de patrón, sino que se nombrasen patrones 
Jesús, María y José., y que al glorioso patriarca en 
su dia se le ponga en las manos la vela encendida, 
en reconocimiento del patrocinio de aquel templo y 
de la devoción que él tiene al santo.,„ 

220. Dedicóse en 13 de Enero de 675;.trasla-
. • • • • i • • • 

dando de la capilla antigua la víspera de la. fiesta 
al Santísimo Sacramento, que llevó el misnío señor 
don fray Payp d& Ribera, habiendo hecho antes la 
bendición solemne. El, primer dia predicó, siendo 
canónigo doctoral y catedrático de escritura^®! 
ilustrísimo sejipr, don Isidro de SariHanti, dignísi
mo, obispo $ 0 Oaxaca, sobre el iPsahao^íta^date 
pueri Dominum.—El segundo dia el reverendo P. 
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F^f J í t e de Galdóíon,leot^ 
y custodio dé está Provincia» sobre las tresígíadas 
de la Escala de Jacob': se subió más allfreonlo 
agudode sus conceptos.? El tercero día» qué ¿Upo 
al religioso convento de Safa Diego, en memoria de 
haber sido su( primer hospicio, con la pluma y vara 
del ángel no dejió cosa ni circunstancia quemo mi* 
diese geométrico; predicador el R¿ P¿ Fr.¡¡Baltasar 
de Medina, lector! jubilado^ visitadorde lar (Provin
cia de> filipinasy : dos veces difinidor de aquesta, 
teólogo grande y predicador insigne.: (El cuarto 
diá sé dedicó un altar á nuestro Padre San Fran
cisco,̂ -* fué ¡el orador'de sus glorias el reverendo 
padre fray Francisco Gánüía,'lector jubilado;. El 
quinto se dedicó á la Asunción de nuestra Séflora 
o¡tro altar»'iy' sobre el capítulo 89 de J^b^Num-
qtíid nd praeceptum' tuum éleviabitor áqdi la^el 
pádW fray 'Mieoláti. Lóféá» óon¡ eriíáícionlo predi* 
có. El üéxtb diá fué elérador, de gusto pahv todos» 
el révetendéí padre >íray Félixdé Zañdategai, so
bre el sexto: de hv creación dfe'Adán, ^ l séptimo 
dia fué dedicado un' '• altar á nuestra BeSora de 
Güadalúpet-désémpérló el asuntó el reverendo pa
dre fray Manuel José de Villegas. El octavó dia, 
que fué á éxftéhsas del áeSor den Juan dé Poblé-
té, deán dé la santa iglesia, decano ds la úniver* 
sidad de losí doctores' en teología* arzobispo electo 
dé MáKila y Jdigno de mayores puestos'p'ér su vir
tud y letras: ése día él reverendo p^dfe fray Agus» 
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tia. de Vetancurt,;lector de • teóíogía;lpredi$ado.r 
jubilada y cronista- apostólico de esta Provincia, 
con recopilación délos sermones predicó. í ¡j ¿ ;, 

221 . : Después de la dedicación, como el. padre 
de familias del Evangelio:; que á la viña que plantó 
le hizo torre, lagar y cérea;; el:bienhechor edificó 
el noviciado, con celdas muy religiosas y un ora
torio muy I devoto, que; en las. mortificaciones, y 
disciplinas es' e l Iágar,jy., en el recogimiento de 
aquel año es ¡torré donde se i defienden del; siglo 
los novicios: hizo una cerca do cal y canto de ¡tres 
varas en altos, con que, dando vuelta á todo el dis
trito de la huerta- y convento, asegúrela viña re
ligiosa que amparal caritativo. I :, : Y ;'Í I • 

' 222. En este convento está aína imagen con^el 
título de nuestra Señora del Valle, milagrosa, de 
que trataré .en el catálogo de las jimágenes mila* 
grosas. Fué dichoso, albergue dé los, santos márti
res: del Japón y del santo fray Pedro Bautista, de 
donde saliá á predicar á> la ciudad; en,;él está,en
cerrado elteuerpo del; venerable fundador de la Pro
vincia de-Filipinas fray Antonio de San Gregorio, 
de quien dice la Crónica del Perú de la Provincia 
de Lima, escrita por el reverendo padre.fray Diego 
de Córdovar (lib. 4, cap. 2, folio 310) y Salinas.su 
cronista, que Gonzaga dicé:que murió en la ¡Nueva 
España, y él padre fray Marcelo dé Riva de, Nei-
ra,(&'é.5, cap. í4),< que ¡fué de .aquel tiempo, # 
ce que estáeh el convento de San - Cosme-i visren 

http://Salinas.su


257 

en él cerda de treinta religiosos recoletos; qúe r edi
fican á la ciudad con su ejemplo. . ^ '<: 

GHÍAUHTLA^ LI. 

223. Seis leguas de México, al Orienté, cerca 
de Tezcúco, está él convento de Cniauhtlá, cuya 
iglesia es al apóstol San Andrés, dédicadai ViWn 
eri él tres religiosos, con su cura ministro, que ad
ministran á cerca dé mil personas en once pueblos 
que la cercan como barrios, con sus iglesias, donde 
"alternativamente se dice'misa losi días de obliga
ción,, y cada cual celebra su fiesta cada año, qué 
son según sus distancias: la Purificación, de Tepe-
titlan; la Ascensión, de Tlatecahuacan; ía Asun
ción, de Ateneo; la Concepción, de Ñonoalco'; San 
Bartolomé, cíe Izquitlán; Santiago Chimaípa- San
ta Catalina Zilan; Nati vitas, dé Chiconcóhúac; la 
Resurrección, de Huitznahüac; San Juan CoKua-
tlan, y San Sebastian Méxicapan. 

SANTA MARÍA LA REDONDA. LII. 

224. En un barrio de México, llamado Tlaqueeh-
chiuhean, que quiere decir donde se hacían las es
teras para las. camas, que eso es tlaquéchtlij aquí 
se fundó una iglesia á la Asunción de nuestra Se-
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fibra dedicada, y de lá capilla de San Josjé venia 
un religioso los domingos y dias de obligácipn 4 
decir misa. El dia de la Asunción salia procesión 
con todas las andas de dicha capilla, y se celebra
ba la fiesta con sermón. v ,Un año los indios de la 
procesión se amotinaron contra unos estudiantes 
que hicieron burla de ellos, y mandó el señor ar
zobispo, pena de qxcomunipn,. no saliesen, clérigos 
niestudiantes á verla. , , • 
. 225. Por cédula, del año de 1598, su data en 15 

de ¡Noviembre, dio licencia Su majestad para que 
se instituyese colegio de'estudiantes de las demás 
provincias, y casa de novicios, mandandp^ar tres 
mil pesos de su caja para empezar la obra y la ad
ministración de los naturales para ayuda del sus
tento, con la facultad de nombrar patrón. Hizo la 
Provincia decreto de que estuviese al comisario 
general sujeta el convento, y¡que pusiese guardián 
de la Provincia que le pareciera conveniente. Ofre
cióse por patrón Diego Juárez de Peredo, con,con
dición de que le diesen lugar para un altar de San 
Diego en el convento de San Francisco, que hoy 
está junto de la capilla de San Antonio, y otro 
en Tulanzincp, que está debajo, del coro, y que le 
cantase á cada cual una misa al año. Edificó la 
escalera y un dormitorio/ entróse de. religioso de 
nuestro Padre San Francisco, y,cesó l a o b r a i y 
m tuvo 'efecto con eso la< fundadon fdel "colegio. 
Rtoonvenido el sucesor» que era el conde del Talle, 
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;.,,.í-aEnJHTEEfie.: LIH¿. = 

226. Dos leguas de México, cerca1 de Cuernava-
oa, está el convento cuya iglesia es dedicada á San
tiago el Mayor. Viven enél cinco religiosos con su 
ministro cura; que administran n\i\¡y><aíatr^ieiítas 
personas, y entre ellas las cuatrocientas españoles, 
mestizos-y mulatos, que se ocupan en .quince.ha
ciendas pequeñas en que siembran maíz, frutas de 
tierra caliente, como melones, cañáídülca^oeatrlo-
tes; legumbres de chile^ berengeilás^ calaBazas y? si-
tomate; de que abunda por todaufla cañada» Tie-

renunció el patronato, y picaron las armas que so
bre de la puerta de lá portería estaban en una tar
ja de piedra, y ¡quedó el convento con loa religiosos 
que administran, queson cineo;'consucura minis* 
tro, con cerca de ochocientas persona» dé cuenta. 
Tiene cofradías del Santísimo y de nuestra Señora 
de la Asunción, qué cada cual canta su misa cada 
mea, el Santo Sepulcro; él Tránsito: de la Virgen1 y 
Animas, con Otra cada Semana. May en el barrio 
una ermita del Espíritu Santo de Anal pan, otra de 
Santa Clara Teocaltitlan; la de San Diego Atlam-
pan está per los suelos, y la de Copolco de San
tiago. De la imagen milagrosa de nuestra, Señora, 
trataré en el catálogo de las imágenes, * : ; 
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ne en el convento cofradía del Santísimo» del Trán
sito de nuestra Señora, de los mestizos, y de las 
Animas. En el pueblo de Tezoyocan tienen los es
pañoles una cofradía de nuestro Padre San Fran
cisco. Tiene nueve pueblos de visita en tres par
cialidades divididos, donde se alternan tres misas 
los domingos y. dias de obligación. Primera: Santa 
María Texalpan, Santa María Matlapa y San Gas
par, que se ha despoblado, y San Francisco Tzá-
cualpan. Segunda: San Luis Amatitlan, Santa Ma
ría Tezozoyocan, San Antonio Quauhuyztlan. Ter
cera: San Bartolomé Atlacholoayan, la Asunción 
de Temimiltzinco, y Sau Mateo Tetecala: en el pue
blo hay una ermita del Calvario. ' 

SANTA ANA CHIAUHTEMPAN. LIV. 

227. Una legua de Tlaxcala, al Oriente, está el 
convento cuya iglesia es dedicada á Santa Ana. 
Viven en él tres religiosos de limosnas. Tenia dos 
cofradías de españoles: la del Santísimo y las Ani
mas. De naturales tres: la "del Santísimo, la de 
nuestra Señora y una de San Diego. En la visita 
de San Bernardino una ermita de la Concepción en 
el pueblo. Tenia siete iglesias de visita: San Ber
nardino, San Pablo Tepantla, Santa María Tlaca-
telpan, Santa Magdalena Tlátilulco, San Francisco 
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22®. ¡Dos* leguas de la Puebla está' el .convento, 
cuya iglesia íesPonsagradaiâ la Asunción 'demues

tra Se!ora;¡ yEniélfvivi.en>ibFes?relJgiosos déilimosnas. 

TepàtaiaSeabapSánPedro;y*San¡Bartolomé:, que,an

tes dfilfáfitode¿40 .^dmtnis^òn'(|i)a4«Jigi<É(M9ai \, 
r f ' í •• . ü ^ i : í í : i . ! . ' : V » ; s - _ - r : 7 -b •:••'•> . . > r v 

::„:•' 'Xr.ji-'i C-1.!  ".i • .= t V •{3t*„';,,.:,r:;," . ». î<en ; 
. : , . , . 0 | , ? T . ; ; , ¡ V* i í í j h t r t ; ei . 4 ;>-;-;--.iit - ; ; > , • ; 

TBOOMIC. LV. ^f.y^b 

228. Dos leguas de Xochimilco, al Oriente, y 
media del Convènto de í№^Milp4/vérs$á el convento 
cuya iglesia es á San Antonio de Padua dedicada. 
Ejfeél yiyei»:onatrtì; r^ligi0tosíiqu«(*dlniniítrán;,:vcon 
autoridad, delniinistrp/de:lá'Mtilpa, tmáarde.qu¡inien

tas persoin^&ílasdospientas de.españoles^,mestizos 
.y,¡mulAtoB.,,Hay¡vipft,;ha)QÍfiod>a deJabprdpMenestá 
un pedazo dp: tierra^ue dejó. ün,bienhecb,Oir á San 
AntoniQ^rTiene cuatro •visitas con; sus iglesias,., en 
que se dicen alternadas 4os pisas domingos y fies

tasL;lS f̂t: Juan Iztayppan y Santiago, Tpliabualco 
i la : yggai.de:la laguna.; e$el montea Sat$a Ana?/Te

pétenebiiy SanJtuain Evianjgelista'Tepenahftaeí.aSn 
el pueblo está, al Mediod^ ¡eJ<Caivano y, {tercera 
Orden, aunque de pocos hermanos. 

http://yggai.de


Tenia dos cofradías >de espafiWs: I r dei^Santígimo 
y las&AnitnaB^l)©'los ¿atúrales trestel;ßan.tÖ En
tierro, la de la Virgen y Santiago; y los dos pue
blos de visita, San Salvador y nuestro Padre San 
Francisco. Es tierra de maíces, fértil, y labradores 
devotos. • ••' •? Ji :*.»>.}, í i 

230. ; Ufla4eguá»^é Ghalööy al-Orienté, : y inedia 
dé^Mmánalcó,es^'el- ¡c6nVéntói6!Stó' Jtfan'Báu-
tistá dédifla[dáv Viven en ^iéMtreírelíigioSO&í qtié 
adttmistran; wh autoridad dél'tainistro d^Tlalma? 
ntícé, más' dé quihlentais p'érso'n'aSíí lös ciento* son 
éspafialésy mttetöaös ;y mulatos, qüe^idocé ' ¡ t óén -
dáá' y raoé lroéséoc^anW laboree trlgi/'y^mal». 
T^eoé¡siett pqslri&'fttfviiitt^^iBisen* iCoteoiitfeítí, 
TkpaWa, Metía, Hüéxtfctflco, Solang Sahrtä^görio 
y ios Reyé8,;cdn 'sus iglesias, dotídé sé á"ltétfn«a%B 
misa's-lós eiäii'--4̂ btög*SÄ§!i>̂ ' ti m-v >M<-cq 

TECOTZAUfljPLA. LVIII . 

?281. Veintidós; leguas de México> hacia éL'Nor-
te, con declinación al Poniente^ es ta-: el pueblo «rae-
no y ~ferüiyf de montas cercado r y W iinaTcéTéa .tato 



tapk resguarfladoi'-pbr tenés'-eü aqúelkstiejn:ás: in-' 
dios chicbiihecós qué: le roban. .Tiene huertas de 
duraznos, celebrados por buenosĴ y.;'id»'o.tiras-&Qtas, 
con una calle que llaman la Oscura, por estar de 
árboles frutales llena, y de las ramas espesa. En 
él está un convento alegre, que labró desde los ci
mientos el venerablá pádréfray, Juan de Sanabria. 
Viven en él cuatro religiosos con su cura ministro, 
que émlengúaotomíMminis'tEaa'^má-s"demiLper-
sonásj; y-de: ellas í hay seis familias ¡de españolea. 
La iglesia es- á-Santiago Apóstolsdedicada; RR H , I 

,, • , TOTOMIHUAQAN. LIX. • ; 

•? ;• !•;; , - . -rl • M . . ¡ - : - . . , ' . , . _ i 

232» Pista legua y media de la. Puebla,bácia 
el Mediodía, cuya iglesias ésa nuestro! ¡Padre San 
Francisco., dedicada. Guandos tenía 4a, administra* 
cion había tresucofradías; ídeL Santísimo;- íSaníPa;-
blo y San Diego, y siete pueblos de visita: San An
drés, San Baltasar; SaníMateo,-Santa 'Okray San 
Pedro/ San Martin y.Santo Tomás,: qiae han pasa
do á los señores clérigos. •;,,; o- . ¡ i r ; 

238 .v Eligióse éste ¡convento, por la; cercanía, de 
la Puebla .para, convento de recolección,el áfie ;dé 
667;: en.-7, dé Mayo/ y viven,ení él' veinticuatro'rer-
ligiosqs con susitmosuérós;í<yalpresento és casa 
de estudio.:dé teología; con dos lectores; Tjpn-gran 
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edificación dé los devotos y bienhechores-, COB¡JCU-

yas-Hmosrias'se sustentan en el rigor de la 'nueva 
.reforma/de.recoletos. ' : \ ^ ; ¿ . > : ' v > , ; . - i ! , 

<.!.:Í .(?: i- J\\ .' •'; (•'• 'irr. ¿;:. ;Í>I..V.'-

\.: •)•-••••• {/;•' -:.{•;•• .R:'- •'•/•JII O J ; : - V : ^ <:'•: : 

^í-Ki '-^-n .o:- :: .; 'ATENGO.; LX , • • i-. 
. yifei:';''!* '••"..•,':.> I;;.•'. ?• CJ-• •'.,>.;RI.--'Í O'Í"ÍÍ;.\ ' 1 NAV: -•' 

£34; Diezieguasíde México,' oan el valle de l o 
njea, está el pueblo. ¡Por l&tpólítica- dé su gobier
no llamad véaecianósásusimóradores,: á quienes 
dio don Juan de Barzola leyes para su gobierno. 
Está cercado de piedra tres leguas en contorno, con 
dos puertas en los caminos, donde viven guardas y 
porteros, q u e d e cualquiera' pWso'üa.que entre avi
san á su gobernador. De comunidad tienen su se
mentera para págár tributos y para gastos de fies
tas, y pleitos- de-repúblibaí!para;»eso tiené¡p¡ ¡trés-
uientos bueyes,'que así para1 el .común > como' para 
particulares,'¡ crin igualdad-se reparten sin que le 
deje de tocar al máspobfe; El boyero 'que los 
guarda,'por semanas empieza desde1 el gobernador 
que ida quien le haga semana, hasta ¡el mínimo del 
pueblo; y porque no todos se pueden ocupar en el 
oficio de labradoras, éndistóntoslja-rriosi ¡hay distin
tos oficios: segadores, ífesqurladiores de 'oVejás y 
pescadores;' En la laguna que tienen dé agua> dulce 
los'.vdel barrio dé San Pedrc más vecinos, pescan 
ranaŝ I pescado y patos; y si algún labradorüecesi-
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a do segadores, hecho el concierto con el goberna
dor, entrega con puntualidad los qué pide, y si 
alguno, sin que el gobernador lo sepa, se acomoda, 
es castigado, porque lo que ganan sé les reparte 
con justicia; y si la mujer necesita dé algún ves
tuario, de ello le socorren. : 

235. Divídese el pueblo en doce barrios, que 
cada cual tiene una ermita á su titular dedicada, 
y con dos campanas cada ermita, que al tocar la 
Oración en' el convento.se tocan todas. Son:la 
Asunción do nuestra Señora, San Juan Bautista, 
San Miguel, San Pedro, Santiago,' San Lúeas, 
nuestro Padre San Francisco, San Gaspar, la Mag
dalena, San Nicolás y San Diego, á quienes cada 
taño celebran en sus ermitas fiesta. Tienen su go
bernador, alcaldes y regidores anuales, qué' en sus 
casas de caMldo se juntan losdias dé trabajo á 
disponer lo conveniente y á castigar lo mal hecho: 
En éstas1 tienen' hospedaje, para pasajeros y mer
caderes, y dánles lo q>ue piden por su dinero; pe
ro al tercer dia le notifican que sé vaya^ y si no lo 
hacen le sacan la ropa afuera del pueblo:-én él no 
consienten que Viva español: ni otro alguKo qué 
no sea natural. : > ' : .' 
• 28̂ 6-. •Enél convento, cuya iglesia está muy 
adornada y es á San Mateo apóstol dedicada, vi 1 

ven tres religiosos que con su ministro mexicano 
administran más de tres ímTpersonas con seiscien
tos muchachos y muchachas de doctrina. Cada año 

VETAHCURT.—TOMOIÍI.—25 
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da la república á cada religioso su vestuario, y ca
da semana ración dé carne y de maíz; y si va al
gún huésped religioso, le dan tres noches un pollo 
para cada noche. 

237. Todas estas casas son de voto en capítulo, 
reputadas por guardianías. Hay quince casas de 
las mas principales, que se reparten á las tres par
cialidades, cinco á cada una, que son: la de los 
padres de España, tomados acá el hábito, que lla
man hijos de Provincia, y la de los padres criollos. 
De todas estas sesenta casas, se dan catorce á los 
padres de España, y las otras cuarenta y seis se 
dividen en las otras dos parcialidades,; á veintitrés 
á cada cual; y si acaso antes de capítulo falta al
guna, para que la elección sea legítima, según la 
bula de la Ternativa, se igualan antes que los vo
cales entren á votar, que eligen un provincial con 
dos difinidores de cada parcialidad, y un custodio 
con otros dos difinidores; de suerte que délos seis 
hay dos de cada parcialidad, y el custodio de di
ferente parcialidad que el provincial, como consta 
de los Estatutos generales, revistos el año de 621 
en la congregación general de Segovia, y confir
mados por bula del señor Papa Urbano "VIII en 20 
de Diciembre de 625, año tercero de su pontifica
do. (Cronología Seráfica, folio 671 y folio 677.) 
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• v i c a r i a s / ' 

2 3 8 . ÜALPULAXEA.—Está á siete! leguas de Tea-
cuco, en él está un convento «uya iglesia és dedi
cada ,á San Simón y Judas: viven¡ en él tres reli
giosos que administran mil y quince' personas¡ que 
de ellas son docientas y sesenta españoles, mesti
zos y mulatos,, que están en quince, haciendas de 
hdrnos de cal y-de labor. Tiene tres visitas: San 
Felipe/ San Marcos y San Mateo, y un barrio con 
su iglesia dedicada á Santiago. 

2 3 9 ; APA.—Dista de Tepepulco dos.leguas, al 
Oriente, con su alcalde : mayor: en<él estáun con
vento cuya iglesia es dedicada á la Asunción de 
nuestra Señora. Viven en él dos, religiosos, que 
administran más de doscientas y sesenta personas: 
de ellas tiene ciento y sesenta españoles, mestizos 
y mulatos, con -ocho haciendas de labor/ Hay co
fradía del Santísimo,; de:' las Animas y otra de la 
Concepción: dos pueblos de visita,, la Concepción 
(de Almoloyanj y San Mateo, quñ^e compone dó 
algunos ranchos. Hay tercera Orden, recién funda
da, con el título de Santa Isabel (reina dePortugal), 
y cuida la tercera Orden de un altar de San An
tonio. 

2 4 0 . TEPBTITLAN.—^Dista de-.México dócé le
guas, en él está un convento cuya iglesia es dedi
cada á San Bartolomé apóstol. Llámase Tepeti-tlan 
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por estar eatre cerros, .y en otomi Madietexo. Tie
ne en el pueblo tres ermitas: la Asunción, Nativi
dad y San Mateo. En el convento hay tres cofra
días dé españoles: la del Santísimo, la de las: Áni
mas y la del Santo Entierro, con su-.capilla; á que 
está anexa la de la doctrina cristiana,.y es cofra
día de naturales: también: la Concepción, de los 
indios, cuya imagen es milagrosa. Viven en él tres 
religiosos, con su ministro cura, que administran 
mil y doscientas personas, que de ellas son las 
trescientas y ochenta españoles, mestizos^ mula
tos, en cuatro haciendas de labor, y cria de gana
do menor. Tiene tres - pueblos de visita, con sus 
iglesias: San Pedro Nextlalpa, en otomí Quiquihu; 
San Francisco Zayola, ¡Michuh,tierra .de mosqui
tos; Natividad, dé Ateneo; Dejó, y ¡una legua de 
allí una ermita en una hacienda, dedicada ¿San 
Podre Mártir. ; 

2 4 1 . AXLANCATBPEC.—Tres leguas de Tlaxoala, 
donde está-á San Juan Bautista-dedicada una igle
sia .con el convento destrozado; asiste un religioso. 
Tiene tres cofradías: la del Santísimo, nuestra Se
ñora y las Animas,, y tres pueblos:. San Agustín 
Tlaxco, donde está hoy el cura; San Miguel Mi-
miahuapan; y Santiago; qué todos están.Sujetos á 
Tlaxcala. 

2 4 2 . HÜEYOTLIPA.—Al Poniente de Tlaxcala, 
tres leguas, está una iglesia dedicada á San Ilde* 
fonso, donde viven dos religiosos. Tenia 'tres co* 
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fradías: la del Santísimo:, la de la Virgen y la de 
las Ánimas". Pe naturales: ¡una del Nombre de Je
sús, que se consumió, y otra de la Virgen: nueve 
ermitas, donde cada año se celebra el titular: San 
Miguel, San Juan, Santa Cruz,; San Lorenzo, Ntro. 
P . S. Francisco, Santa Ana, San Simeón, Santia
go y San Blas i Cuatro visitas: laAsunción -¡Natír 
vitas, la Magdalena y nuestro Padre .San Francis
co: pasó al señor cura la administración. 

243. SAN JÜAÍÍTOTOLLÁN;—En los confines de 
Tlaxcala, hacia e l ¡Poniente, está un-convento á 
San Juan dedicado, donde-viven dos religiosos, 
Tenia una cofradía del Destierro de la Virgen á 
Egipto,;que celebran el día de los Inocentes los 
espalóles, y de los naturales la del Santísimo y San 
Juan, y cinco pueblos de visita pequeños: Santa 
María,.San Baltasar,: San Ambrosio^ San Nicolás 
y San Jorge. .Fué unos años convento de recolec
ción y se pasó á Topoyanco. 

244.. TEPEPA'N.T—Cuatro leguas de México, antes 
de Xochimilco, está iin alto convento cuya iglesia 
es dedicada á la Visitación de nuestra Señora, don
de viven tres religiosos que administran con auto
ridad del padre; ministro de Xochimilco trescientas 
personas, y.de ellasdoce españoles, con dos hacien
das de labor en que se siembra trigo y maíz, Fun
dóse él pueblo en tiempo del señor don Luis de Ve-
lasco con ocasión de que se hizo merced del sitio 
para ganado mayor. Replicaron los de Xochimilco; 
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y sabiendo que solo con haber pueblo* se podia eár 
torbar, en una noche y'díale poblaron de casas, se
menteras de maíz én céspedes; y puesta campana 
en la ermita, con dos religiosos, no tuvo lugar la 
merced del sitio. Tiene de visita dos : pueblos, que 
se alternan en las misas dé obligación, Xochimilcoy 
Xocalco: el convento está de nuevo con claustros y 
celdas, y la iglesia mas ancha y en mejor forma que 
antes, que el padre fray Francisco Millán ha obra
do, á quien Dios lé ha dado dony gracia dé obre
ro. La imagen es milagrosa, de que sebará mención, 
y el temple es muy saludable. ; ••••¡' 

245. MÉxiCALTZiÑco.--̂ -En la calzada que divide 
las aguas de la laguna, á una legua de México, está 
un convento cuya iglesia es á S . Marcos dedicada, 
donde viven tres religiosos que con autoridad del 
ministro de San José administran á quinientas per
sonas, entre ellas seis familias de españoles y mes
tizos. Tiene cofradía de la Virgen; Santísima y de 
las Animas, y dos pueblos de visita San Juan Evan
gelista Nexticpac y la Asunción, con Santa Cruz, 
donde se; alternan los dias de obligación las misas. 

246. TBXCAI/AO.-—Dos leguas dé Tlaxcala está un 
convento cuya iglesia es dedicada á nuestra Seño
ra, donde viven dos religiosos. Tenia tres cofradías 
de españoles: la del Sacramento, nuestra Señora y 
las Animas; dos de los naturales: nuestra Señora y 
Santa Cruz; cinco pueblos de visita: Santiago Oco-
tlan, San Bartolomé Matlaloca, San Francisco Tez* 
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catzotic, Santa María Tocatla y San Cosme-Zaloz-
que. Hoy viven de limosnas de bienhechores, y la 
vivienda está destrozada. < 

247.*ACULCO.—En un alto de fértiles vegas ro
deado, donde por ocho leguas se siembra trigo y 
maíz, y tienen cria de ganado menor, tierra de va
riedad dé pájaros, halcones y codornices, está un 
convento de-cuya iglesia es titular Sah Gerónimo. 
En él viven tres religiosos que, con su ministro en 
lengua: oto mí, administran cerca de mil personas,-
y más de treinta familias de labradores, dé españo
les, mestizos y mulatos, de trescientas y veinte 
personas-éu doce haciendas y ranchos. Tiene doce 
pueblos de visita, con sus iglesias: dos de nuestra 
Señora, de San Pedro, San Miguel, Santiago, San 
Lúeas, nuestro Padre San Francisco, San Ildefon
so y Santa Clara, donde so alternan dos misas. En 
el de Santiago, que está más lejos, asiste,religioso 
que está un cuarto de legua de la hacienda de ,1a 
Torre. Todos están al alcalde mayor de Hueychia-: 
pan sujetos. Tiene cofradía del Santísimo y de 
nuestra Señora, encuna. -

248l ATZOMPAN. ¡—Al pié del volcan está un con-, 
vento cuya iglesia es á nuestra Señora dedicada. 
Viven en él dos religiosos que, con autoridad del 
ministro de Tlalmanalco, administran mil doscien
tas y treinta personas; y entre ellas setenta espa
ñoles y mestizos, en dos haéíendas de labor. Y en 
el pueblo tiene-cofradías del Santísimo; y de las 
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Animas: no tiene pueblo, de visita. Terpera Orden, 
á'San Ibón, dos capillas: una de Jesús Nazareno y 
otra á nuestra Señora de Guadalupe,. hacia el 
Norte. " 

249. G A I P A . — L e g u a y media de Huaxotzincp, 
hacia el Mediodía, está un convento cuya iglesia 
es dedicada á : San Andrés. Lugar de muchos du
raznos,, y fértil de maíces. Viven en éltres religio
sos de limosnas. Tiene .dentro del pueblo cuatro 
ermitas: Santa María, San Juan, Santa Ana y S. 
Diego. Tenia cofradía del Santísimo y de Aniuias, 
de españoles. Y de indios: del Santísimo, Animas 
y Santa Cruz. Siete pueblos de visita, con sus, igle
sias: Santiago, San Nicolás, San Mateo, San Bue
naventura, San Juan Tianquizmanalco, San Balta
sar y Santa Elena, cuya administración pasó á los 
señores clérigos, como, también las llaves de cuatro 
ermitas que están dentro de la cerca del convento, 
que son: la Asunción, San Miguel, San Juan Evaní 
gelista y nuestro.Padre San Francisco, que por es
tar dentro de la cerca.debían pertenecerá! conr 
vento. :'.--.< 

250. QÜADHXINQHAN.—Cinco leguas de la Puebla 
está un convento cuya iglesia es dedicada á San 
Juan Bautista. En él viven dos religiosos^ y está 
una segundilla que envió la señora emperatriz muy 
sonora. Tenia tres cofradías: del Santísimo, nues
tra Señora y las Animas; y dos pueblos de visita 
coa sus iglesias: Santo Tomás,y Santa Ana, que 



•273 

ASISTENCIAS. 

2 5 2 . NATIVITAS.-—De México al Mediodía media 
legua: está en un pueblo pequeño llamado Tepe-
tlatzinco, un convento pequeño-dedicado á la Nati
vidad de nuestra Señora;- donde' asisten-tres reli
giosos queseen autoridad del ministro dé San-José, 
administran más de doscientas y treinta personas. 
El año de 8 2 se le agregaron dos pueblos de visita» 
que. eran de Mexicaltzinco, que son:- San Andrés 
Tetecpilco, y San Simón Ticuman, donde sé hacen 
ladrillos^ y cón-ellos ochó personas españolas.- Tie
ne una cofradía de la doctrina de nuestra Señora 
de Guadalupe. Está-süjéto al gobernador de' San 
Juan de MéxiCóY ; < ; - ¡ ^ --i::;: 

pasaron á la administración dé ; los señores • elé-
.rigos. •• 

2 5 1 . GOATMCHAN.—Una legua do Tezcuco está 
un convento, cuyo titular es San Miguel. ; En él vi
ven tres religiosos con su ministra cura, que admi
nistran doscientas y veinte personas', entre ellas 
cuarenta españoles y mestizos, con cuatro hacien
das dé trigo y de' maíz. En el pueblo liabìa; un bar
rio con su ermita de la Asunción, nombíado TehUe-
hue. TÍ8ñe un pueblo dé visita: Santiago1Quaub-
tlalpan: otro de San Felipe está desierto. - ' f 
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.253. CHAPULTEPKC.--r.Al Poniente de México es

tá el cerrito llamado Chapultepec, donde está.el 
palacio donde se hospedan los señores, vireyes en 
Ínterin que se ordena la entrada, con salas y piezas 
necesarias, i ;y su jardín. Del pié del cerro nace una 
fuente, cuyas aguas por una tarjea ;de cal y canto 
de dos varas, y media de alto vienen a l a ciudad: 
caño, que fabricaron en su gentilidad los indios. 
Allí está un pequeño convento donde asisten dos 
religiosos, que administran, sesenta personas natu
rales con autoridad del padre ministro de San José. 
La iglesia es al arcángel San Miguel dedicada. Tie
ne una cofradía de San Antonio, de españoles, con 
su capilla pequeña, y otra del Santo Sepulcro: los 
naturales tienen.la de ¡las. Animas. 

254. IZTACALCO.—En la laguna, una legua de 
México, al Mediodía,: está un convento pequeño, 
cuya, iglesia es & San Matías Apóstol dedicada, 
donde viven dos religiosos que, con autoridad del 
padre ministro de San José, administran más de 
trescientas personas naturales. No tiene pueblo de 
visita, sino solo una ermita de San Antonio, don
de cada año' se celebra fiesta. :': 

255. ACAMBAYE.—Seis leguas dé EDueyciapan, 
adonde pertenece por el alcalde, mayor, está un 
convento en él, cuya iglesia es al arcángel San Mi? 
guel dedieada. En él viven tps religiosos que^con 
autoridad del padre ministro: de Xilotepec> admi
nistran más de ochocientas personas, entre ellas 

http://CHAPULTEPKC.--r.Al
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hay sesenta españoles y mestizos, que en once ran
chos de labor y ganado menor se ocupan. Al pié de 
un monte está el pueblo, cuyo distrito se extiende 
por un valle ameno, que con las aguas que bajan 
se fertiliza en trigo y maíz abundante. Tiene un 
pequeño pueblo de visita llamado Santa María 
Tixmadelie, y otro en la cumbre llamado S. Fran
cisco. Tiene cofradía del Santísimo y de la Virgen, 
y hermandad de las Animas, de los naturales: los 
españoles tienen cofradía de San JoséV 

2 5 6 . SANTA MAMA. -^ -Dis ta tres leguas, de Mé
xico hacia el Oriente, en las orillas de la. laguna 
salada, donde están las canteras de donde se saca 
piedra liviana para edificios, que llaman tezontli. 
En el convento, á Santa María dedicado, asisten 
dos religiosos que, con autoridad del padre minis
tro dé San José, administran doscientas y veinte 
personas;; entre ellas doce españoles: Tiene tin pue
blo de visita llamado los Reyes de Caxahuacan, y 
una cofradía de nuestra Señorada,que se agrególa 
de la doctrina. 

2 5 7 . SAN ANTONIO DE L A S HoBRTAs.-7-Hecha ca

sa de recolección San Cosme, de donde se adminis
traban-los Santos Sacramentos, el señor¡ virey, 
marqués de Mancera, don Antonio de Toledo, el 
año de 6 6 7 fundó la villa de Mancera con gober
nador de naturales, dando sitio á sus: moradores 
donde está el convento de San Antonio. En él-vi
ven dos religiosos que, con autoridad del padre 

i 
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ministro de San José, administran:quinientas per
sonas, que se ocupan los más en cultivar las huer
tas de hortaliza. Hizo de nuevo,el padre fray Fran
cisco Millan, las celdas-y claustroj- aunque- peque
ño, acomodado. Reedificó,la iglesia; que se dedicó 
el año de.670, con limosnas dé bienhechores. La 
imagen de San Antonio es milagrosa, y está un mi
lagro auténtico de haber resucitado una criatura, y 
en memoria de él cada año se celebra fiesta. Hay 
cofradía del Santo, junta con la del Santísimo Sa
cramento, en una.- :i-.; -

2 5 8 . SAN GREGORIO ACAPULCQÍ-^DOS leguas de 
Xochimilco, á la orilla de la laguna, está un con
vento cuyaiglésia; es á San Gregorio Papa dedica
da, donde asisten dos religiosos que, con autoridad 
del ipadré ministró de Xochimilco, administran cua
trocientas personas. Tiene un pueblo de visita, cu
ya iglesia es dedicada.á San Luis Obispo, donde 
cada quince dias se dice misa. Hay tres cofradías 
de la Virgen: una.de la Concepción, otra de la Pu
rificación y otra del Rosario. La gente es devota, 
que como no viven mas que naturales, por los mu
chos mosquitos, se ha conservado-en la buena doc
trina y educación del padre, fray Alonso de Paz 
Monterey, que les hizo la iglesia. 

2 5 9 . SAN,PEDRO ATOCPAN.—-¡Un cuarto d« legua, 
al Poniente de la Milpa está el pueblo, con- cuatro 
barrios: de San ¡Martin, Santa Cruz y dos de;úues> 
trá Señora,1 San Francisco y San Diego, con ius 

http://una.de
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ermitas. La iglesia es dedicada ¿San Pedro. El 
convento tiene cinco celdas con sus claustros de 
bóveda, aunque'pequeños, que el año dé 669 aca
bó el padre fray Agustín de Vetancurt, y abrió los 
cimientos dé la iglesia, que se hizo de bóvedas bien 
fabricada, que se'dedicó» en 26 de Agosto, año dé 
1680, siendo asistente el padre predicador fray 
Diego González, cura ministro de aquel partido, 
cuya ; diligencia 'dio fin á la obra; Adminístrense 
ochocientas personas: visítase desde allí, cada quin
ce dias, un pueblo llamado San Bartolomé, que tie
ne iglesia y está en la cima de un cerro de allí cer
cano. Todos los lunes se canta misa á las'Animas, 
y los sábados á nuestra Señora: los jueves,, en nú> 
sa rezada, se renueva con mucha luz encendida, el 
Santísimo Sacramento, cuya misa pagan los princi
pales. Media legua de allí está el monté llamado 
Téuhtli, una mina de azufre, de donde se saca con 
abundancia. Dividióse de la Milpa el año de 94, y 
está con religioso asistente y compañero. 

260. CABEBEITA,—-Cinco leguas de Huéychiapa, 
al pié de Sierra Gorda, para reprimir los bárbaros 
chichimecas que en ella vaguean, en los robos é in
sultos: que cada dia cometían, se fundó una villa de 
españoles, con ¡autoridad del señor viréy, marqués 
de Cadereita,de este nombre. En ella está un con
vento, cuyalglesia es á nuestro Padre San Fran
cisco dedicada. Viven en ella trescientos españoles 
con su corregidor, nombrado por el señor virey» y 

VETANCÜET.—TOMO IIL—26 
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más/de,,cien indios.jqjue. se. han convertido, adminis
trados por dos religiosos. Hay cuatro haciendas de 
maíz y cria de ganado menor, y en la. Sierra un Real 
de minas. Cada día se van con virtiendo los chichi-
mecas que, por ser la¡Sierra tan áspera y dilatada, 
njo se, halló más remedio para convertirlos. El Ve
nerable padre, fray Juan de Sanabria, y el venera
ble ;p:adre fray Pablode,Vetancurt, fundador y pri
mer ministro, de, la villa, trabajaron oon espíritu 
apostólico, y convirtieron,, bautizando á muchos, 
que el año de, 49 estuvieron, en, esta ciudad. El pa
dre fray Marcos de Aguirre intentó fundar en la 
Sierra el pueblo de Macpni y San Juan Tetla, que 
por la poca consistencia de los chichimécas no tu
vo permanencia.. El padre fray Francisco de Trejo» 
con, autoridad y licencia del señor don fray Payo de 
Rivera,, intentó la misma fundación- y aunque ayu
dado del capitán Labra no la pudo conseguir, otros 
dos religiosos llevó el dicho capitán y los tuvo en 
su Real de minas un año á su mesa, y no se pudo 
ajustar. Dos religiosos de los apostólicos del con
vento de la Cruz de Querétaro, fueron con espíritu 
á la empresa; y viendo la dificultad, se volvieron, 
porque si un dia se juntan, á pocos días, llevados 
de su natural, no amanecen, hasta que llegue, el 
tiempo que su divina Providencia dispone. Tiene 
cofradía del tantísimo y de la Concepción de nues
tra Señora, de españoles. 

2 6 1 . TECAXIC;-—JJna legua, poco menos, de To-
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luca ¿háciaiel Norte, está un-convento.pequeño cu
ya iglesia es dedicada á nuestra Señora de los An
geles. En él asisten dos religiosos por la frecuencia 
que hay de gente á visitar á aquella; imagen mila
grosa, cuya historia remití m latin al Capítulo ge
neral j y la- mencionaré en 'el catálogos dé las imáge
nes milagrosas. Administran, con autoridad del 
padre .ministro, de ToluOa, en dos pueblos cercanos 
á la. asistencia, poco más de veinte personas, que 
en ellos viven. ' : • ' :"... •': 

2 6 2 . i IXHÜACAN.—Dos leguas de Jalapa está un 
convento/ (qué ©rà -visita suya) ¿ con una iglesia dé-
dicada á los Santos ReyeA; Viven en él dos reli
giosos de limosnas. Cuando administraban •.• tènia 
cofradía' de: nuestra Señora y de;, las Animas, y otra 
derlas Animas, en la visita ;dé/Ocelo. Tenia, las .vi1-
sitas de. là Asunción y de San Diego, y cinco: ermi
tas, que están hoy arruinadas: San. Pedro, S; Am 
dres, San Ambrosio, San Martin, todo lo cual pasó 
á la: administración, de Jos'señores: clérigos. 

2 6 3 . ToMNTONOQ.-T-Jünto de Tezeuco, estar un 
convento donde asiste xm< religioso á la : obediencia 
del reverendo padre guardián; porla concurrencia 
délos devotos de aquella.imagen de:nuestra Señoi. 
ra, con una iglesia que, á expensas de Melchor de 
Peralta, se dedicó en 2 de Eebrero; año?de-676, 
de bóvedas,, curiosamente fabricada, con ettítulo de 
la Purísima Concepción, cuya historia, se dirá en 
el catálogo de las imágenes; 
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264. El año de 694, con mandato del señor• ar

zobispo y licencia del señor conde de Gralve,por la 
distancia de las cabeceras, se dividieron: San An
tón de la Capilla, con tres pueblos de la laguna: S> 
Marcos Amanalco de Tzinacantepec, con dos pue
blos: Xochitepec, con ooho pueblos, y Mázatepec 
con diez, donde administran dos'religiosos encada 
asistencia. Estos con la del ministro de Cuernava-
ca: Amanalco con la de Tzinacantepec, y San An
tón con la del ministro de San José. <<• ' 1 

265. Otras muchas iglesias edificaron los reli
giosos, que por quedar los pueblos desiertos que
daron arruinadas.. La de San Andrés de Chblula, 
habiéndose edificado en virtud de la cédula de la 
princesa del año de 1557, dada en 9 de ; Abril en 
Valladolid, donde vivieron tres y cuatro religiosos 
que administraban la parte meridional de Cholollan, 
hecha de bóvedas, quedó la del altar mayor por 
cubrir, hasta que el año de 670 con algunas limos
nas se aeabó- de que resultó que con siniestro in
forme denunciaron en e l Consejo real cómo se'ha
bía edificado templo y convento nuevo sin licencia-
y e l año de 73 vino cédula que se demoliese.-Y 
visto por el marqués de Mancera ser falso el infor
me, y-estar en los libros reales el convento de San 
Andrés y su iglesia, mandó que se sacasen los san
tos y- alhajas y que se cerrase y diesen ;laV llaves 
al muy reverendo padre provincial de Santo Do
mingo. Una imagen de San Diego-queriéndola sá-
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car se hizo tan pesada, que veinte hombres no la 
pudieron mover. Estuvo cerrada hasta el ano de 
8 6 , después de trece años de cerrada. Dio el señor 
conde de lá Monclova permiso, como virey, para 
que el cura beneficiado entrase como hoy está, y 
vive en el que era convento y celebra en la iglesia. 
Pidió la Provincia, y remitieron la petición al real 
Consejo. 

2 6 6 . SAN JUAN AHDACATLAN.—Dos leguas de 
Zacatlan: en él quedó un religioso asistente que de 
limosnas se sustentaba. Pidióle el cura que le ad
mitiese en el convento, y porque no tenia casa aco
modada le recibió. Estuvieron juntos más de vein
te años, hasta que hecho Capítulo, cuando fué el 
religioso no lo quiso admitir el cura; y por no po
ner pleito lo dejó la Provincia en poder del clérigo. 

2 6 7 . SANTO TOMÁS DEL MONTE.—Quedó sin gen
te, desierto, y con el tiempo la pequeña iglesia y 
la vivienda caida. Y viendo que el religioso habia 
de andar todo el año vagueando para sustentarse, la 
fuerza obligó á que se dejase. Y con esto dejo la 
historia de los conventos de la Provincia, y paso á 
las custodias. 





TftÁÍÁDO TÉRCÉJÉiO 

CELAS CtfSÍODÍAS DE'tA PROVINCIA DEL SANTO 

EVÍNQELIO. : ' ' ' • 

1. La religión seráfica/que ha llenado y poblado 
las cuatro partes del orbe, sin perdonar ni olvidar 
sus rayos Palestinas, Persias, Moscobias, Berberías, 
Chinas, Japones, Tartarias, Turquías, Filipinas, 
Indias Orientales, dándose las manos el ejemplo 
de la vida y de la predicación del Evangelio, ha 
sido luz de la gentilidad, y en especial en las In
dias Occidentales; ha dado Dios nuestro Señor á 
sus religiosos 'gracia en que se encendieron, alum
brando la oscuridad de estos indios; han sido co
mo la piedra de Asbestos que crió Dios en Arca
dia, de quien dice San Agustín (lií. 22 de Ciu., 
cap. 5 et 7), que no teniendo en sí fuego, si una 
vez la encienden nunca jamás se apaga, dura por 
largo tiempo conservando el fuego, como la mas 
encendida brasa, sin consumirse. Luego que sal-
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taron en tierra les duró él ardor "hasta cfüé'múrle" 
ron para el cielo: ni los trabajos en la conversión, 
ni lo áspero de las sierras, ni los temples nocivos, 
ni la ferocidad de los gentiles pudieron apagar es
tas lámparas misteriosas, de quien dice Salomón, 
que eran de fuego y esparcían rayos que daban luz, 
sin que las aguas del mundo ni los vientos del in
fierno apagasen su resplandor: con éste penetraron 
por toda la tierra y formaron conventos y custo
dias. Las que se han erigido en Provincias quedan 
ya referidas; las que le han quedado á su gobier
no son dos, la Custodia del Salvador (de Tampico) 
y la de la Conversión de San Pablo del Nuevo 
México, de que se dará relación extensa; 



• p o l a Custodia.del Salvador.(d«i.Jtynpico). 

;2i¡ Desda; los principios de; la .fundación>de la -
Provincia,!el año de,530, se fundó en los términos 
del arzobispado mexicano, y riérminos del nbispado,* 
la Custodia, del Salvador, que dista d e México más 
de cien leguas: hacia el Norte, ¿en:1a.región de la 
Huasteca.Cíñela el Icio de; Panuco, de donde to
mó el hombre; de Provincia de P á n Ü G o y Corre de 
Oriente á,Poniente ciento y-cincuenta leguas de 
longitud y cuarenta d e latitud:fCotífinatcónlaiCus-
todia de-Rio-^Verde, por cuyaicáusá enf el/capítu¿ 
lo general de Toledo, año d e 1645; de las dos-Cus
todias sé había'erigido una Provincia; y por tío te^ 
ner noviciado n i casa's d e estudiov1 siendo las casas; 
entre'bárbaros y m u e b a s ' f r o n t e r a s d e Infieles, no 
tuvo ejecución. El temple esMmedo yealiente e n 
extremo, e n montañas ásperas yo llenas" de¡€eras 
como tigres, lobos, gatoscervales; animales'porizor 
Sosos como escorpiones y iraas culebfca'f que ¡llaman 
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náhúiyaques, que quiere decir de cuatro narices, 
que se dejan caer de los árboles y es mortal su 
ponzoña, y otras voladoras de á cinco y de á seis 
varas: los mosquitos cubren el sol, y son ponzo
ñosos; donde quiera que pican sale materia, y de
jan la señal: la sombra de los árboles no sirve, 
porque todos están de, garrapatas cuajados y cual
quiera que llega por debajo de ellos se llena de 
ellas. Tiene muchas lagunas y profundos rios que 
se pasan con riesgo de la vida: los llanos, á cada 
paso tienen ciénagas y pantanos: el alimento es de 
tortillas :deímaíz,(-qué la harina de trigo'solamente 
se ¡lleva parai hostias, y eá necesario; cuidarla por* 
que á;poco tiempo eohvlfc humedad sejpása y no 
sirve: cómese» vaca salada, y con el calor las.1 mas 
veces se-llena;de gusanos, y en su luga» de; pal
mitos, cocidos se sustén tain. Muchos;de-los que en* 
tiran en aquella región, fofaéós* dias¡acaban 'su 
existencia;r,yJSÍ; escapan; quedan: coñ¡achaques:ha? 
bituales para toda:su vida; Todo esto Vence.la 
fuerza de la obediencia y el deseo de lá salvación 
de,aquellas!aliñas, que.emdoce casas administran 
veinticuatro religiosos, que han reducido bárbaros 
á política, vivienda y á pueblos: con casas! los. que 
tenían;las grutas; y cuevas* por hospicio y todoa el 
«ampo y serranías por pueblo, sin parar en un lu
gar mas de aquel tiempo en que gastaban la tuna 
y. fruta silvestre que comían, desnudos, oonunipe-
llejo de animal enlas partea verendas: por cendal, 
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comiéndose unas - á~ otros si« : razón y « o » bestial 
fiereza, con otras abominaciones diabólicas de que 
los ha sacado la doctrina y enseñanza religiosa; 
sirven las casas de los religiosos de defensa á los 
que viven en el pueblo cristiano, por la gran ve
neración que los demás bárbaros tienen á los frai
les, y sirven de que c u c h o s bárbaros, ó llevados 
del ejemplo, ó inspirados con el auxilio divino, se 
convierten á nuestra santa fe católica.. 



t lAÍEfütOII . ! * 

Da los conventos de ìa. Custodia da Tampico. 

I. VILLA DE LOS VALLES. 

3. El primer monasterio es el de la Villa de los 
Valles, que á la orilla del rio de Panuco fundaron 
los españoles, donde asiste el alcalde mayor, que 
es capitán águerra; el révérehdo padre custodio, con 
su secretario, guardián y compañero. Está casi en 
medio de la Custodia, distante del pueblo de Tam-
pico cincuenta leguas al Oriente. Tiene treinta fa
milias de españoles, nueve de negros, mulatos y 
mestizos, y treinta y tres de indios, que hacen más 
de cuatrocientas personas. Estuvo á los principios 
un clérigo beneficiado, que por el temple malo y 
las enfermedades tan continuas lo dejó; y no ha
biendo quien quisiese asistir, pusieron religiosos. 
Tiene iglesia, aunque de palmas, con betún de tier
ra blanca las paredes: es á Santiago el Mayor de-
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; . I I . T A M P I C O . 

4. Cerca de la boca del rio de Panucó, á la ori
lla del mar Océano, está el puerto de Tampico, con 
catorce familias de españoles, que son de presidio, 
en un baluarte para su defensa, con su capitán que 
hace oficio de castellano, con sueldo de su majes
tad. Hay veinte familias de negros y mulatos, y 
otras tantas de indios, que se ocupan en pescar el 
pescado que se conduce á México y otras partes, 
salado. Tienen tres cofradías: guardián y compa
ñero que administran, cuya iglesia es á San Luis 
dedicada. Las invasiones del enemigo han sido 
muchas, y por dos veces han quemado el puerto; 
y aunque tienen el escape por el monte, han co
gido al guardián y á algunos vecinos por interés 
del rescate, causa de que se hayan minorado sus 
vecinos. En la iglesia están los huesos deí vene
rable padre fray Andrés dé Olmos, que trújerón 
de Tamaulipas. 

VETÁJÍCOUT.—TOMO ÜL—S7 

dicada. Los huesos de los venerables padres fray 
Diego Franco y fray Francisco Montero se trasla
daron á este convento. 
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Ili . ÓZOLOAMA. 

6. Dista de la villa hacia el Mediodía cuarenta le
guas. Compónese de sesenta familias, que tendrán 
hasta trescientas personas, que administra un reli
gioso, y á veces vienen dos: tiene iglesia dedicada 
á la Asunción de nuestra Señora,. 

. IV. TAMAÜUPAS. 

6. El venerable padre fray Andrés de Olmos, 
primer apóstol de la Huasteca, trujo de los campos 
que están entre la Florida y Tampico una nación 
que por ser donde se crian olivos les llaman los 
olivas y pueblo Tama, que quiere decir pueblo 
olipa de loS Olivas, y así son de lenguaje diferen
te de los huastecas. Fundóse al pié de unas serra
nías, donde viven bárbaros chichime'eas, para ir 
conquistando aquella gente indómita, que por es
tar entre espesas serranías y tan fragosos riscos y 
barrancas no han podido llegar los españoles. Tie
ne cerca á manera "de muralla, con puertas que se 
cierran de noche, y centinelas que por sus cuartos 
hacen posta por estar' cerca de estos bárbaros que 
les hacen hostilidad, aunque siempre han salido 
los bárbaros vencidos, porque diez-olivas bastan 
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para cincuenta de los ¡demás: son diestros en ¡el ar
co, animosos' y robustos.' Dista i treinta leguas del 
puerto de Tampico hacia el Mediodía. Tiene treinta 
familias de indios, y algunos españoles con sueldo, 
que harán seiscientas peréonas, á quienes adminis
tran dos religiosos. El año de 85 subió el enemigo 
al pueblo,'que está cerca del mar;*;y en el camino 
encontró 'conoel guardiáníyiloi apresó y tuvo en el 
navio algunos días: aquí murió iel venerable, padre 
fray Andrés Olmos, que fué trasladado á Tampico. 

7. Desde este convento han salido; varias1 veces 
á catequizar á los de la sierra; y aunque hay al
gunos ya cristianos', no viven en Tamaulipas: ¡estos, 
al tocar la campana, bajan los dias festivos; -Los¡que 
están por convertir son muchos, y de estos suelen 
bajar á -pedir el agua del bautismo. Antes que su
pieran que lo hacían por el interés de la comida y 
el agasajo, jqueiea; hacían, les catequizaban y bau
tizaban muy - gozosos; ¡pero después que; la expe
riencia les enseñó-,que ;dos y tres veces .venían «nos 
mismos, procedieron eon- mas recato. El ¡sefier ar
zobispo don Francisoo'd© Seijas, visitando la Cus
todia el año de 8 4, llegó á este pueblo-en ocasión 
que el guardián estaba apresado", y halló á un re
ligioso recien ido á la Custodia.. Bajaron algunos 
á pedir el bautismo; y muy glorioso con su celo 
santo los bautizó él mismo: juzgó por descuido el 
no haberlos bautizado,.yísintiáel^ne el guardia» 
ao asistiese. Quizá.serian de los qué otras veces se 
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' " " . •', V . TAMUÍ. 

8. El pueblo de Tamui está á seis leguas de la 
. villa, entre dos sierras que ocupan los'bárbaros fun^ 

dado, ácuya causa es;eLjpaminopeligroso. Habitan
te trescientas personas* á quienes administra un re
ligioso: y con su asistencia se conservan: tiene igle
sia al apóstol Santiago dedicada. 

V I . "ÍAÑQÜAYALÁB. 

- 9v • Dista doce leguas hacia el Mediodía de la vi
lla:'tiene doscientas familias de indios y veinte de 
negros y mulatos que se ocupan en la siembra de 

habían bautizado por el interés; y/cuandose debie
ra compadecer del pobre fraile que estaba en poder 
del enemigo, no se debía acusar!el no asistir como 
debia. Al presente está uno de los predicadores 
apostólicos, fray Juan de Estoves, con su¡ compa
ñero entre estos bárbaros, solicitando su conversión: 
poderoso es Dios nuestro Señor para que se consi
ga, aunque sétóene porvdifieultoso, cuando muchos 
religiosos se han. dedicado á hacerla; y aunque en 
parte hicieron algún fruto, no se ha conseguido en 
el todo. El padre fray Andrés Correa, natural de 
Tacubaya; estuvo entre ellos mucho tiempo y mu-
rióen la demanda.; Tiene la iglesia á la Asunción 
de nuestra Señora dedicada. 
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caña, y trapiches de..chancaea, que haceirochocien-
tas personas, á quienes administran dos religiosos: 
tiene iglesia á.Ntro. P. ,S. Francisco dedicada* 

VII. TAMPAZQUIN. 

10. Dista de'la villa hacia el Poniente doce le
guas, y tiene ochenta familias de indios huastecos 
en el pueblo congregados, con su iglesia al apóstol 
Santiago dedicada. Tiene cuatro iglesias de, visita, 
con seiscientas familias de la nación Pames, que 
viven entre sierras y peñascos, que harán más do 
dos mil personas, que al sonido de la campana se 
congregan obedientes, y son administrados por dos 
religiosos. 

. VIII. TALNACÜ. -••>>••• 

11. Tiene seis familias de españoles y más do 
ciento de indios, que por todos harán más de seis
cientas personas: los indios viven en cuevas y mon
tañas, administrados de un religioso, y á veces (y 
lo ordinario) dos. Tiene iglesia á San. Pedro y San 
Pablo dedicada: está á ocho leguas de la villa ha
cia el Poniente con declinación al Norte. 

IX*. GUAYABOS, . 

12. En montañas ásperas tiene el sitio, distan
te de la villa jiácia el Poniente diez-yseis leguas, y 
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por elrtcoméréio que tienen con San Luis Potosí, 
viven españoles, negros y mulatos, y naturales más 
de dos mil personas, á quienes administran dos re
ligiosos: tiene iglesia á San Antonio de Padua de
dicada. 

X- TAMISAS. 

13. Eí año dé 1647 fundó este pueblo el vene
rable padre fray Diego Franco, donde asistió más 
dé1 quince años y murió. Prosiguió el venerable 
padre fray Francisco Montero, con más de qui
nientos fieles, entre quienes viven tres familias de 
españoles y ciento veinte de naturales. Tiene igle
sia, á la Concepción dé nuestra Señora dedicada, 
que llaman Santa María de las Palmas, y el pueblo 
se llama Calpolco, que quiere decir el barrio ó con
gregación de las casas. Dista 30 leguas de la villa 
hacia el Poniente, con declinación al Norte. Aquí 
acabaron su glorioso curso de la vida los venerables 
padres fundadores, cuyos huesos se trasladaron á 
la villa: quemó un gentil la iglesia, á persuasión del 
demonio, que se le aparecía visible, y en el incendio 
murió el padre Montero, que pidió á Dios ántés de 
morir le perdonase el agravio. Pasó él gentil á la 
Custodia de Rio-Verde, donde quemó otra iglesia; 
y al querer quemar otra, le prendieron y lo senten
ciaron á horca: antes de morir pidió con instancia 
eLagua del bautismo, que se ledió,atribuyendo á 
la. oración del V...P. Montero tan singular ventura. 



295 

XI. TAMAPACHI, ALIAS TAMAQUIOHÜ. 

14. Tiene dos naciones este pueblo: guastecos y 
pamez, en cuatrocientas familias de mil y seiscien
tas personas que en él viven, administrados de dos 
religiosos, y con su iglesia ai arcángel San Miguel 
dedicada. Tiene dos fuentes singulares, que al son 
de trompetas y chirimías brotan y manan con bu
llicio, y en cesando el ruido de la armonía bajan y 
cesan del bullicio. Dista de la villa, hacia el Po
niente, quince leguas. 

XII. HUEHUETLAN. • 

15. El primer convento por donde se entra de 
la provincia á la Custodia, es Huehuetlan, que dis
ta catorce leguas de la villa, hacia el Mediodía. Es 
pueblo ¡de mexicanos, y tiene doscientas y cincuen
ta familias, .que contienen ochooientas personas. 
Tuvo voto en el Capítulo de la Provincia, y por la 
distancia del camino se determinó quitarlo. Asis
ten dos religiosos: la iglesia es délas mejores déla 
Custodia, á San Diego de Alcalá dedicada. Con es
te principio daremos ala Custodia fin, aunque á.los 
trabajos que en ella se padecen no se les h,alla tér
mino. • . • 



CAPITULO III . 

. De la Custodia de Ja conversión de San Pablo de la 
Nueva-México. 

16. Dista de la ciudad de México, hacia el Nor
te, con declinación al Poniente, la que era Nueva-
México, cuatrocientas leguas. Está en 37 grados 
de altura, cuyo temple es al de nuestra España 
parecido, porque nieva como en Europa, y llueve 
'al tiempo que en España llueve. Tiene arroyos y 
rios que la bañan, en particular el rio grande del 
Norte, donde se. crian varios géneros de pescados 
regalados, y se cogen nutrías y castores, de que 
han hecho sombreros: Tiene, montes de arboledas, 
y pinos donde se cogen piñones, que no se lian vis
to mejores ni más tiernos. Montañas ásperas y fra
gosas donde habitan leones, osos, lobos y todo gé
nero de caza: conejos, liebres y venados, que lla
man alazanes, casi del tamaño de toros. En los 
campos que se i dilatan por muchas leguas, hay cí
bolos; que son especie de vacas, con el pelo largo 
y andan vagueando en manadas cuantiosas. Hay 
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aves y pájaros de diversos colores, águilas, -gavila
nes; ruiseñores, gallinas, pavos, codornices, perdi
ces, palomas, golondrinas y todo género de patos, 
y ánzaresj-cenzontles, de-aquellos que son en Mé
xico célebres por los varios cantos, que en mexi
cano 'oénzontli, es número de cuatrocientos. Hay 
minas de plata, fle cobre, de azabache, de piedra 
imán, y.una de talco trasparenté á modo de yeso, 
qué lo sacan,comoiablas,y adornan las ventanas 
con ellas como si fueran de cristal. 

17. Hay árboles frondosos,1 encinos, sauces y 
álamos.- A la orilla del rio se va por sombra de ála
mos por más de cuatro leguas. Las semillas; legum
bres, viñas y árboles frutales se dan con abundan
cia como en España. Las carnes son gustosas y de 
sustancia; y se procrean1 vacas y carneros mejor 
que en otra parte de las- Indias. La salud de los 
hombres más robusta, porque los achaques son me
nos; porque los temperamentos,-á sus tiempos,-no 
son variables. En todala tierra no se usa dé mone
da, porque los- tratos son á cambio, trocando una 
cosa por» otra en especie; y así siempre corren los 
géneros por un precio. 

18; La primera entrada que se hizo, en qué se 
descubrió esta Provincia, fué el año de 540 'por el 
capitán Francisco Hernández Coronado, que por la 
Provinoia;de Chiametla y valle de Corazones, lle
gó á los liguas y campos de Cíbola, dando vuelta 
por tierra-dé íá Florida1' y Tampico para México, 
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sin poblar, tierra sino reconocer las gentes para dis
poner la entrada. Después el año de 5.81, el vene
rable hermano fray Agustin.Rodrigue^ína.tural de 
Niebla, junto.á Sevilla, hijo de .esta Provincia,, que 
con celo de la conversión había estado en Zacate
cas, salió, de México llevando en su compañía dos 
sacerdotes estudiantes teólogos del convento-, que 
fueron el padre fray Fraqcisco López, natural de 
Sevilla, déla Provincia de Andalucía, y el reveren
do padre fray Juan.de Santa María, catalán*, hijo 
de esta Provincia, con doce soldados. Y habiendo 
caminado por Zacatecas hacia el Norte cuatrocien-, 
tas leguas, dieron con los tiguas, y viendo la mu
chedumbre de gente que con todo cariño los reci
bieron, le pusieron á la Provincia la Nuevas-Méxi
co. Salió al punto fray Juan de Santa María.ádar 
la buena riueva á la Provincia con algunos soldados 
por distinto rumbo del ¡que habían llevado; y i tres 
días de camino dieron en manos de infieles, que le 
quitaron la. vida: los soldados escaparon porque no 
se detuvieron á predicar y catequizarlos como el 
padre, y trujeron al señor virey la nueva de la mul
titud de la gente. ! 

19. El año siguiente: de 582, por ,ei mes de,No-
viembre, don Antonio de Espejo salió á su costa 
con cien caballos y algunos soldados con armas ne
cesarias: y llevando en su compañía al padre fray 
Bernardino Beitran, llegaron 411 de Juliode 583. 
Hallaron muertos á IQS padres fray Francisco Ló-

http://Juan.de


•209 
pez у fray Agustín Rodriguen; y viendo la multitud 
de gente y peligro en que se ponían siendo pocos, 
se volvieron á retirar. 

20. Después, el año 695, por cédula de su ma

jestad, el señor don Luis de Velasco hizo nombra

miento de capitán general para esta entrada, en don 
Juan de Oñate, dándole diez mil ducados de laca

a. Los cuatro mil dados y los seis mil prestados: 
estando levantando gente, llegó.la nueva de la ve

nida del conde de Monterey, don Gaspar de Zúñi

ga у Асе vedo, por virey. Aprobó la elección, dan

do por su mano el estandarte real á don Juan de 
Oñate, y haciendo pregonar la jornada á don Vi

cente de Saldívar, maese de campo del reino. Dio 
el comisario general, frav Pedro dé Fila; ocho reli. 
giosos; y por su presidente, á fray Diego Duran. 
A las doce leguas.se detuvieron á reforzar la gen

te, y á esperar pastos para las cabalgaduras, y en 
este ínterin se volvió fray Rodrigo.Durán y fué en 
su lugar fray Alonso Martínez. Llegaron con feü

cidad,y entre los dos ríos fundaron una villa áS. 
Gabriel dedicada. Avisaron con el padre fray Cris. 
tóbal de Salazar y unos soldados cómo se iban con

virtiendo y recibiendo nuestra santa fe, y en el ca

mino murió el padre y al pié. de un, árbol lo enter

raron: su compañero el venerable hermano fray Pe

dro de Vergara vino con la nueva, y el ano.de 604 
fué el venerable .padre fray Juan, de Escalona con al

gunos soldados por custodio сод algunos religiosos. 

http://leguas.se
http://ano.de
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21 ; El año siguiente fué el padre fray ¿Francisco 
de Escobar por custodio y,eomisarió apostólico; con 
seis religiosos, á quien el señor don Juan ¡de Oñate, 
en nombre de su majestad, dio posesión, y á la re
ligión en su persona, desde el : rio del Norte hasta 
el puerto de Buena Esperanza, doscientas leguas 
al austro, cuy o instrumentó está en el archivo, su 
data en 15 de Enero, año de 605;; ante Juan Ve-
lardé, escribano, y juntamente la posesión que dio 
don Francisco Manuel de SilVa, gobernador, aire-
verendo padre fray Tomás Manso; entonces custo
dio y después obispo de Nicaragua, su fecha en 0 
dé Marzo, año de 629, en que se le ;da posesión des
de el rio que llarnan del Sacramento hasta el Nor
te, y parte septentrional, en. que está la Quiviray 
demás naciones; 

22. El año de 1608, convertidas más de ocho 
mil personas, recibió su majestad en sí el subsidio 
para soldados y religiosos, con asientos que se* hi
cieron entre la religión y el señor virey, y fué por 
custodio el padre fray Alonso Peinado, con religio
sos, por cuenta de su majestad, y-fué en crecimien
to la conversión. 

23. El año de 1628 llevó el reverendo padre fray 
Esteban dePerea treinta religiosos, con cuyo ejem
plo y enseñanza sé poblaron treinta y siete casas 
de diferentes naciones. Mansos, por otro nombre 
lanos, tiquas y téquas, piros y tumpiros, pecuries, 
taós,-pécos, xuinanas, taños, queres, hemes y apa-
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ches, que en diversas lenguas administraban los re-, 
ligiosos en provincias dilatadas, donde no se reco
noció diocesano. El custodio era juez eclesiástico, 
á quien le daban los diezmos, y confirmaba por el 
privilegio de Adriano VI y León X , y juntamente 
era comisario por el santo tribunal del Santo Oficio. 

VGTANCORT.—TOMO III.—SiS 



CAPITULO IV. 

De la conversión de los Xumanas. 

24. En 22 de Julio, el año de 629, llegaron al 
convento de San Antonio de la Isleta, donde esta
ba entonces el custodio, algunos cincuenta xuma
nas á pedir religioso»-que-les.enseñasen la ley del 
Evangelio. Y preguntados qué les movía á pedir
los, dijeron que una mujer con el hábito les habia 
instado á que viniesen; y enseñándoles un retrato 
de la madre Luisa de Carrion, que el padre fray 
García de San Francisco tenia, se alegraron, y ha
blando unos con otros dijeron, que se le parecía, 
salvo que era mas moza, y hermosa, la cual los en
viaba. Ofreciéronse á ir los padres fray Juan de 
Salas y fray Diego López, con algunos soldados 
que el gobernador les dio, y habiendo caminado 
más de cien leguas al Norte, hallaron más de dos 
mil personas que, alegres con festines á su usanza, 
los salieron á recibir con demostración de su gusto. 
Al segundo día se juntaron muchos más, y cate-
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qujzándolos pedían a voces el bautismo; y • man
dándoles que en señal.de, su voluntad levantaran 
el dedo, todos, chicos y grandes lo levantaron. 
Trajeronalgunos doscientos enfermos, y haciéndo
les la señal de la cruz y diciéndoles las palabras 
del Evangelio, se levantaron sanos. Esto fué bas
tante para tener á la cruz tanta devoción, que de
lante d e cualquiera cruz se arrodillaban para ado
rarla; y én sus casas, sobre las puertas; pusieron 
cruces. Con las invasiones y guerras continuas con 
sus enemigos los apaches, no pudo tener 'eat& con-
v e T s i o h i en aquel lugar consistencia; y así se fueron 
con los cristianos ceroa de Quárac, de donde les ad
ministraban.;' Súpose, allí de cierto cómo varias ve
ces i se les apareció la venerable madre María de 
Jesús, abadesa del convento, de' Agreda, y cómo 
después se lo refirió ella misma al padre fray Alon
so de Benavides; custodio que fué, y después ar
zobispo de Goa. ¥ de allí tuvieron noticia de otras 
naciones,< de los aijas, escanjaques, uracas, lupies, 
chulescas, Cambujos,; tulas y quiviras, cuya rela
ción se imprimió en México, año de 63% en la im
prenta de Bernardo Calderón, por o r d e n del señor 
arzobispo don Francisco Manzo, á quien la remitió 
el padre fray .Esteban de Perea. • ; J r • 

25. El año de 684, á 2 de Enero, llegó'una re
lación del gobernador al señor virey, de cómo: á 20 
de Octubre del año antecedente, habían venido 
más de doscientos xumanas pidiendo religiosos, y 
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dando relación de que treinta y dos naciórfés espec
iaban el bautismo, movidos de que estando • pár-a 
dar una gran batalla; afligidosde que eran pOcós, 
y más de treinta mil los contrarios, invocaron la 
aydda de la santa cruz, deque teniañ noticia dé 
sus pasados, y al punto había; bajadd^or el> aire 
una cruz labrada de colorado, con su peana de dos 
varas de largo, cuya forma venia en el informe "fy 
que puesta en la bandera, sin pérdida de persona 
alguna, habían vencido á sus contrarios, quedando 
con muchos despojos de guerra. Y conocido el mi
lagro, venían á pedir el santo bautismo. Pasaron 
tres religiosos y hallaron mucha gente de xumanas 
y tejas: quedaron de volver "con mejor dispoBÍoion 
y ministros suficientes. Propúsose la entrada al se
ñor marqués dé la Laguna. Remitióse a l fiscal de 
su majestad, qué fué de parecer no se gastase en 
cosa dudosa la hacienda real hasta que con certi
dumbre se supiese; Fué en ocasión que vino cédu
la, en que mandaba su majestad se sobreseyese, 
por ahora, en la conversión de la California, y otras 
nuevas conversiones, y se atendiese á la, resisten
cia de las invasiones que hacían; los infieles en la 
Nueva México, y Guadiana. No obstante, volve
rán algunos religiosos condesighio de entrar en los 
xumanas. y tejas, al rio de Caracoles,. dónde hay 
noticia que se cogen perlas para que ellas den' tes
timonio déla Verdad, y sé-han remitido informes 
al real Consejo; los cuales necesitan de confirma 
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cion :y seguridad de las naciones que 'habitan en 
aquellas dilatadas provincias, que se extienden por 
mas de seiscientas leguas, y de cómo por parte de 
Francia van entrando por el rio del Espíritu San
to conquistando y catequizando con frailes capu-

1 chinos, y de Teati, de que han dado relación algu
nos prisioneros. La aparición de la cruz salió in
cierta, porque fué engaño que fraguó un indio de 
los tejas para que los españoles le ayudasen á pa» 
sar del rio de Conchos' á sü tierra, cuyo paso le im
pedían los apaches; y de estas quimeras se experi
mentan muchas en. los indios, por saber estos la fa. 
cuidad con que los creen los españoles.. 



:CAJ>ITÜ1,0 V. :-¡.... , 

De las (¡asas. q«« permanecen después del rebelión á la vera del 
rio del Norte, y lo que era la Custodia antes del alzamiento. 

• 26. Aunque no todoa los templos fueron por los 
bárbaros quemados,- algunos conventos'quedaron 
desiertos, porque los indios con el temor del casti
go desampararon los pueblos. Unos por temor de 
los alzados, y otros por no ser comprendidos en el 
castigo, hoy no los habitan religiosos, y esperan á 
que vuelvan á sus pueblos para volverlos á habitar, 
porque aun les amedrenta la conspiración pasada 
para no volver, qué pbrq*üe no padezca detrimento 
la gloria de Dios y la exaltación de nuestra santa 
fe, determinan dar todo el pecho á los riesgos de la 
vida temporal, volviendo al lugar mismo donde im
píamente se vertió la sangre de sus hermanos. Lo 
mas lastimoso del suceso estuvo, en que cuanto ha
bía perfeccionado la mano misericordiosa de Dios 
por mano de sus ministros evangélicos en cien años, 
ya en lo espiritual, convirtiendo infieles, ya en lo 
material de tantos templos, tan decentemente ador-
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nados, todo se destruye en un día; y esto le dan 
por razón á David para que' no vuelva á Judea, 
donde habia experimentado la persecución de Saúl, 
y hace relación á la historia del capítulo 22 del 
libro primero de los Reyes; donde, porque tuvo 
Saúl noticia de que Achimelec favorecía á David, 
envió por él y por los demás sacerdotes á la ciu
dad de Nobé y mandó que les quitasen la vida: 
por este caso aconsejan á David q u é no vuelva á 
Judea, donde se experimentó la crueldad sacrile
ga de Saúl. Aquí David figuraba á Cristo nuestro 
Sefior, á quien aconsejaban sus discípulos que no 
volviese á Jerusalem; pero David volvió á Judea, 
obedeciendo al profeta Gad, como Cristo volvió 
obedeciendo, por la redención del mundo, á su 
Eterno Padre. Pues si el instituto de la religión 
seráfica ,es profesar la imitación de Cristo según 
el Evangelio, nunca mejor ostentan esta imitación 
los hijos de nuestro Seráfioo Padre que cuando, sin 
volver temerosos la espalda á los riesgos, vuelven 
á los mismos conventos, y de obedientes saben vol
ver todo el pechó á los peligros, despreciando la 
vida temporal por la salvación espiritual de aque
llas almas, buscando la gloria dé Dios en la r e d u c 
ción de los que llora apóstatas. 
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CONVENTO DE GUADALUPE DE. LOS MANSOS. 

27. A la falda de un pedregoso monte, á la ri
bera del rio del Norte, en el paso, el año de 659 
hizo el venerable padre fray García de San Fran
cisco la conversión de los lanos, por otro nombre 
mansos, y fabricó un convento donde se hospedan 
treinta religiosos, con una iglesia muy capaz dedi
cada á nuestra Señora de Guadalupe mexicana; y 
el año de 668, á 15 de Enero (domingo segundo 
después de la Epifanía), con célebre solemnidad 
la dedicó, con asistencia del custodio, él reverendo 
padre fray Juan Talaban y predicó su secretario. 
Aquel día, entre tres religiosos, bautizaron cien per
sonas: en una puerta los varones y en otra las mu
jeres, y en medio de la iglesia los casaron y vela
ron. Tiene más de mil feligreses; y hoy, con la 
asistencia del gobernador, soldados y Otros natu
rales de diferentes naciones que se ampararon én el 
rebelión, pasan de dos mil. Antes de llegar á este 
paraje, doce leguas, está una ermita con un reh% 
gioso, dedicada á nuestro Padre-San Francisco, 
donde hay algunos cristianos á la orilla del rio, en 
el paraje donde coge el curso para el Oriente de la 
nación que llaman Zumas y Zumanas, primer lugar 
donde llegan los carros á la ida, y legua y media 
de aquí se ha puesto el real que intitulan de San 
Lorenzo, porque en su día se perdió la Custodia, 
por ser lugar mas acomodado á la defensa. 
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29. Siete leguas de; SenecÍ!; está; el .convento, de
dicado á nuestra Señora del Socorro, nombre que 
le dieron porque á la venida de los carros, antes de 
la fundación de Guadalupe; se les llevaba socorro 
de paü y otras cosas áloá'caminantes. Fué funda
ción del venera/ble padre*fray García; álaribera 
del fio déla nación Piros;de un idioma cotí los de 

28. En una taohtáña-dé.escollos pedregosa^ él 
áSO dé 680; -fué hecha la conversión de les' indios 
de' Sériecú por el •réVeréádb padre fray Án'tohie dé 
Arteága, 'provincial dj&é fué dé íá" Próvinciá;Isanta 
de los descalzos de San Diego, y un íémpio' y'con
vento á San Antonio de Pádua dedicado. Dejó allí 
á su compañero el venerab]e padre fray García de 
.Zúñiga, alias de San Franpisco, que tlo adornó de 
órgano y ornamentos fieos, y una MérÉS, 'donde' co
gía uvas de sus viñas y "hacia Vino qüé'répartíá á 
los demás conventos. Pasa cerca del puéb|ovuh rio 
donde se hallan castores, y cria diversidad de pe
ces, en particular los dé íá piedra, que ón el inorró 
crian, que son de muy buen sazón: hoy esta él pue
blo despoblado y arruinado en. la tierra dé les ene
migos: son de nación pifos. 'Aquí está sepultado el 
venerable padre fray García1: uáy setenta leguas dé 
poblados desde dicho convento de Guadalupe á es
te dicho pueblo que fu&de'Senecú. 
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' > . í SÉVILIiETA. •>.•].. •: 

31. Al lado diestro del rio, cinco leguas del Ala-
millo, está Sevilleta, que por la multitud que se ha
lló de piros tomó el nombre de Sevilleta, y le ha-
bitaiiitréáfaniilfás: hoy está asolada^ 

¡S2. Eórmase un rio.de la nieve que se derrite, 
que con el rio Norte cercan un campo de cinco le-
guas; tan fructífero, que hay siete ranchos de la-

Senepíi, donde habia^eiscientaspersonas. Estepue-
:blo está destruido, y el año de 81 quitó las campa
nas que babian quedado el padre fray Francisco de 
Ayetay las sacó paralas nuevas fundaciones del 

. rio del Norte. .. , 

30. Tres leguas del Socorro,está el pueblo del 
Alamillo con su iglesia'á Santa Ana dedicada, don
de habitan trescientas personas piros. Cógense tru
chas, pámpanos y salmones entre la diversidad que 

< abunda de pescado.. Este pueblo se quemó el ano 
de 8,1 que se ontró á su reducción, y sehuyeron 
los'apóstatas á las. sierras, de donde no se pudo 
conseguir bajasen.de paz no obstante el perdón ge
neral, que se les aseguró.. 

http://rio.de
http://bajasen.de
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bor en que los españoles siembran trigo, maíz y 
otras semillas: hay huertas de flores y hortaliza, 
porque es abundante el riego: por el mucho frío 
usan estufas ¿orno en España. La iglesia es gran
de, á San Antonio* de Padua dedicada; elCónvén-
to es de claustros altos y bajos, con celdas muy ca
paces, que el Venerable padre fray Juan de Salas 
edificó. Es el paso para las provincias de Acomia, 
Zunias, Móquí, de donde vinieron algunas cristia
nos y religiosos huyendo en él rebelión 'del furor 
dé los bárbaros y se ampararon en là IèlètàTtéhia 
dos mil personas, que eran dé nación tigü'ás, y ü é 
aquí sacó el gobernador Oterihin quinientos" diez y 
nueve apóstatas, y,el padre Ayeta los sacó én .sus 
carros para Guadalupe, y se volvieron á su apos
tasia todos los más de ellos: acabóse de techar la 
iglesia de este pueblo. 

ALAMEDA. 

33.. Ocho leguas á la, vera del rio dista el pue
blo de la Alameda. Llámase así, porque son tantos 
los álamos, que por la sombra de. ellosaecaminan 
cuatro leguas: tiene trescientas personas de nación 

j tiguas, con la iglesia á señora Santa Ana dedicada. 
| Este pueblo se abrasó todo, adonde se huyeron por 
' no-haber sido posible hacer bajar de la sierra, aun

que se les concedió perdón general. 
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••' HJRAl". 

34. El, nombre Puray quiere decir gusanos, que 
es un género de que abunda aquel lugar. Está cer
ca de una legua de Zandía, á la orilla del rio: tie
ne doscientas personas de nación tiguas y labrado
res españoles; la iglesia es al apóstol San Bartolo
mé dedicada, y fuera del pueblo, á cuarenta pasos, 
está una ermita donde martirizaron al .venerable 
hermano fray Agustín Rodríguez, que fué el pri
mero que regó aquella, tierra, con, su sangre: éste 
se quemó también por los soldados, que volvieron 
á,la reducción. 

' ZANDÍA. 

35. Poco más de una legua está el pueblo de 
Zandía, que tenia tres mil personas tiguas de na
ción, donde estaba un convento muy gracioso, con 
la iglesia muy capaz á nuestro Padre San Fran
cisco dedicada. Esta conversión hizo el reverendo 
P. Fr. Esteban dé Perea, custodio que fué el año 
de 628 Con treinta religiosos: está sepultado en él, 
que habiéndole costado su trabajo, en él quiso Dios 
concederle el descanso. Venérase aquí, y se guar
da con devoción, la calavera del venerable herma
no fray Agustín Rodríguez.; señalada con el golpe 
de la macana, y por su intercesión alcanzan mu-
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VETAKCUHT.—TOMO III.—29 

chos ía santídad que pldéT. ~Losreligiosos" qué ha
bitan en estos conventos tuvieron noticia del mo
tín algunas horas antes, y con toda presteza se es
caparon: también se abrasó este lugar, y la plata y 
cálices que se hallaron enterrados los trujo el padre 
Ayeta á San Francisco de México. 



CAPITULO VI. 

De los pueblos amotinados que destruyeron los templos y quitaron 
la vida á los ministros. 

36. En feliz prosperidad, en crecimiento de con
versiones y aumento del divino culto se hallaba la 
Custodia (pues el año de 660 se hizo padrón gene
ral, en que se hallaron mas de veinticuatro mil per
sonas, chicas y grandes, indios y españoles), cuan
do por permisión divina, quizá por los pecados de 
los hombres, se confederaron los gentiles con los 
cristianos, que temerosos de las amenazas de los 
bárbaros cooperaron en el rebelión forzados: hoy 
están algunos en sus pueblos sembrando, como se 
vio en la entrada que se hizo el año de 81, y juz
gando los buscaban para la venganza, se retiraron 
á los montes. Los soldados les quemaron las se
menteras-y destruyeron sus casas, porque no hu
bo remedio de que bajaran aunque diversas veces 
les ofrecieron perdón general. Pondré los pueblos 
y las iglesias que habia, más para motivar á com
pasión de lo pasado, que para historia de lo presen-



315 

: •• ••' SAN FELIPE. ''''< ' ; > ' 

37. Por larabera deírio Zandjfa se v& á un. pue

blo que ciñe por, la parte del Poniente ejvrip, en,;un 
alto fundado,: cuyo convento шФ- de enfermería 
y éniél estaban las medjicfinas. Fundiólo 4 ' ; ц й В Д № ; 
ble; padre fray Cristóbal de Quiñones?, cuyo cuerpo 
está en> él sepultado y el del hermano y venera

ble fray Gerónimo de, Pedraza, boticario yciruja

no, ambos^de angelical vida y die ^ittudössidorna. 
dos. Tenia capilla de músicos, y gran' numejfor de, 
fieles que ¡conlos de ш pueblo peq¡u»ño,. Uajaaadó. 
Santa Ana, eran más de, seiscientas rpersonásrudesr: 
de un corredor qwá estaba sobre un escollo' funda

do cogian los religtososr.el pescado* Dte) aqaírse lif• 
bróelieligioso con eb aviso que, tuvo: aoaidéi na

ción zures. . , h •л>.:<-;-\щ • "!•••/ • ,<>h -уел >'Ь"' 

3'8i SantoBamn0<^^MúkéídoálögÖasideSain 

te> y con la confianza én la 4hioa:,mjséji.CQEÓli¡a:; que 
de losapóstatas hará arrepentidos, cristianos, que 
no, quiere su Divina Majestad .que la3 almaS. pereza 
can, ¡sino, que arrepentidas se conviertan::viento en 
popa navegábala fe y seg^jrasínsostrábalaiganan^ 
cias la; mercancía del cielo; ¿perorcuándo: falta teto.; 
pestad.donde el demonio; jeoenóéeáu pérdida?; ¿qué 
cosecha; deja lograr sin mezclar! zizsSalÓ prácMBa*: 
le hielos?:;:' • ••• ••'.-•.!<<•;<> ¡ K  Í ? ' ; <  ¡ Í O ' . . rj 
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Felipe, con' ciento y cincuenta feligreses que tenia, 
y un convento de los mejores de la Custodia, don
de estaba el arohivo, y era la asistencia: de los re
verendos padres custodios. El año de 661 se-cele-
bró auto particular delafecon autoridad del Santo 
Oficio,-y el año siguiente fué la primera publica
ción : de bulas. Está en él enterrado el venerable 
padre fray Juan de EsOalona, á quien IemostróDios 
la conversión que se espera de los dilatados reinos 
del Norte: en el motin quitaron las vidas al reve
rendo padre fray Juan Talaban (custodio que ha
bía sido), al padre fray Francisco Antonio de Lo-
renzana, y al padre fray José de Montes de Oca, 
y quemároá la igiésia'y sus imágenes. ¡ 

39-; Vütá <k8ant&Fev-^Q\ó\Q^ 
llano de Santo Domingo estaba la villa, donde el 
góbéínádor y soldados asistían, con cuatro religio
sos: las casas bien'dispuestas, y una plaza hermo
sa con1 casas reales y seis piezas pequeñas de arti
llería en las azoteas: Pelearon diez y -seis dias,y 
por la mortandad de los bárbaros y- el fetor :de los 
cuerpos, faltando ya- el sustento, pólvora y muni
ciones, la desampararon y se retiraron al paso, y 
los bárbaros le pegaron fuego. ¡' ":. 

40: Sún horenso Tezuqufc^-Wos leguas: de la vi
lla, en medio de un monté que cria ciervos grandes 
que llaman alazanes, y hay abundancia de piñones, 
tenia más de doscientas personas de nación tiguas. 
El día de San Lorenzo, acabada de cantar la misa, 
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en-el mismo templo, fué muerto el venerable padre 
fray Juan Bautista Pió, de la ciudad de Víctoriaj 
hijo de la provincia de Cantabria, y el templo que
dó abrasado. -

41. San Francisco Nambe.—-Tres leguas de Te-
zuqui; al Oriente, y cinco" del rio del Norte; con dos 
aldehueías al lado ; izquierdo, Japona y Cuya Man
gue, tenía más dóseiscientás personas.^Oróza'de un 
rio dulce que cria truchas regakdasyy dé hortali-" 
za: en él fué muerto el- padre fray Tomás Torres, 
hijo de esta Provincia y natural de Tepozótlan, y 
el templo en cenizas'quedó reducido. 

42. San Ildéfonsó—CéiGKdel rio; ;y:dos leguas 
de Jácona; en una V e g a hermosa ;y'fértil,'dé árbo
les adornada, tenia U n a iglesia muy éapaz',1 Con dos 
religiosos que administraban ochocientas personas 
y entre ellas v e i n t e labradores que teniah semen
teras de maíz y trigo,1 melones y hortaliza, cria de 
ovejas, y en una quebrada caballos dé armas y cria 
dé muías. En el motín unos murieron y algunos 
escaparon: á manos d é ' los bárbaros1 perdieron la 
vida los padres fray Luis de Morales y fray An
tonio Sánchez de Pro, qué de la descalcez pasó 
á la Custodia, natural de México, y él padre fray 
Luis'natural'de-Baeza (profesó en la Puebla): 'él 
templo quedó 'destruido. 

43: El convento de Santa Cítem.^DéCapééstá-
á la orilla del rio éh un alto' f u n d a d o , qué ¡tenia 
trescientas personas grandes y chicas; lugar de ár-
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bolesrde, manzanas, y donde so icogia mucha rosa 
de Castilla, lino y cáñamo^de que se hacían las. 
redes: visita de San Ildefonso. : : ^ v: 

44. San Juan de los Caballeros.—Llamado iasí, 
porque los de aquel pueblo ayudaron á los españo

les á la primera; entrada; y fueron Ubres del tribu

to. Tenia;.otra» trescientas personas, administradas 
de; San Ildefonso:, desde allí se ven los edificios de 
San ®а;Ьив1, prim^ 
t^Fe^, Д la¡;otra parte djei,rip> r¡; (;••: -'i y* r ; 

ib^.&an. Lórmzo de los РеццгШ-~tSeisileguas,, 
en un monte alto, estaba;u;%.concento con su igle

sia, muy? capaz, y adornada; ent^e la nación Pecu

пе,; fiOQ tresj.mil .cristianos, muy ^diestros en, el; 
c% á, quienes, el vienerableí padre ¡fray Ascensia de; 
Z^teradiíunistrój y doctrinó; en.tvirtudes, y cuyo, 
cuerpo, está¡ftllí,enterrado;el, mptiu mataron al 
padre'¿fray Matías dependen, natural;de la.Pue* 
bla, hijo de esta Provincia, y f emaron §1 templo, ; 

46> San .Gerómmo ф. los УЗДсз.г—vTres leguask, 
la bajada; .delos^ ej»co leguas delrio fdel 
Norte, eftn..hermoso,valle: que se, dilata por tres le

guas, y.:,áíla .parte; siniestra :цт selva, de, pastos ; 

abundanleSj donde se criaai;caballos, y se apacien

tan yaftasj estaba^el:pueblo delpsi tabos, concasasl 
de tres altos: el convento y laiiglesiaimuy capaz, y 
dos religiosoSi que administraban cerca de dos mil 
personas.coníialgunos .españoles,:y lo ordinario;: 
Aquí, el año de, 31 quitare», la vida a| venerable) 
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padre fray Pftdro'de Miranda; coya vida está eaiel 
Menologio con sobrenombre-de Avila. En-.7 deQoi 
tabre, en el niotin,; murieron el padre-fray Antonio 
de Mora, natural de la Puebla; hijo de-esta praHrra-í 
cía; y fray Juan, de- Pédrosa, mexicano^ i y el tem-v 
pío quedó quemado. Este es el id timo pueblo'hacia 
el Norte, y así .-pasaremos al Occidente por otra-; 
cordillera. : • ; 

47. San Esteban :de Áeoma.-r+kl. Oriente del 
pueblo de Zia, está, el Peñol de Acema,: que tiene 
una legua en circuito de treinta Estados de-alto. 
Vivían mU y quinientas personas, que! dieron ¡quei,; 
hacer á, los españoles hasta que el padre fray Juan 
Ramírez» cuya, vida; está en el: Menologia,, loa* con?-
virtió, edificó templo y lo,dedicó'á San.E^tóban. 
Por lo pedregoso, tiene dos estancos labrados á -pie? -: 
co, de una pieza de piedra cada uno, en-quese:re
coge agua; llovediza, que dan suficjept^pitra,; todo-' 
el año. Rebelados,,! mfttarou a-1 padre Cray L&cass 
Maldonado, natural de Tribujona,; deresta provincia. 

48. 8an,L)iegQ de los,fíewes-.'-~D$QÍnctopuebJos 
so hizo uno, qqe tenia ciñen-mil personas,, y por 
estar en frontera de enemigos tenían en mediar dé 
una plaza el convento, y, por muralla»laa!,mismas 
casas de dos ¡y, tres al$ss;,y. las:puertas-altas & ojéév 
subían, por escaleras. Cogiase-mnchQjalg^^ 
ocupaban, en tejidos. Aquí, con sentimiéítóide ¡mu
chos del pueblo que, defendian.áísu., minino, que 
veneraban -por padre, y lo procuraron UefenderySíai'r, 
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fiaron ¿ l a plaza al reverendo padre fray Juan de 
Jesús/ que había pronosticado dos anos antes lo 
que habia de suceder: - porque á un religioso qué 
estaba-haciendo "un colateral, le'dijo en presencia 
de los Capitulares: padre, tratemos deponernos lien 
con Dios para morir por su santa fe, que los colate
rales han de parar en cenizas,-y-muchos de nosotros 
en la muerte. Hincado de rodillas, con actos de 
amor de Dios, esperaba su Santa voluntad con un 
Cristo en las manos, en ínterin que altercaban en 
su defensaj-cuando uno de los que le asistían, con 
una espada le pasó los pechos y dio su alma al 
Criador. Era natural de Granada y de la provincia 
de Mieboacan;; anciano venerable qué, nueve años 
antes, pasó al Nuevo México con deseo de la co
rona. -'•'• , ; 

49; Áfona.—Veinticuatro leguas de Acoma es
tá él pueblo dé Alona, con su iglesia dedicada á la 
Purificación dé la Virgen, con dos aldeas dé visita, 
que»cada cual tenia su pequeña iglesia, llamadas 
Mazaquia, en la entrada de la provincia de Zuni, 
y de Moqui, y Caquima, dos leguas de Alona. Te
nia mil y quinientas personas: cogíase algodón y 
tejían colchas y paños. En el rebelión quitaron la 
vida al padre fray Juan de Bal, de la Provincia de 
Castilla y misionero antiguo, y quemaron él templo. 

50 : : Za Concepción de Aguico.—Está al Occiden
te de Alona; tres leguas, con otros pueblos peque
ños donde hábia más de mil personas. Estos se re-
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belatoli !ël ! año de 32 y mataron al -Venerable padre 
fray Francisco Letrado; cuya vida está' én él Më-
nologio á 22 dé Febrero; y quemaron la iglesia. 
Volvieron pordónatfos áreducirse, y én el rebelión 
séëscëpO él religioso; pero volvieron á quemar él 
templo.' •• 

bl.-'San Bernardino de Ahiíatobi.—En la pro
vincia dé Moqui, veintiséis leguas de la dé'Zuéi; 
está én un alto el pueblo que ocupan ochocientas 
personas: conversion que hizo !el venerable padre 
fray Francisco de Porras, cuya vida está én él Mé-
noldgío; á"2"8 dé Junio. Beben agua de cisterna algo 
salobre. Hay piedra pómez en cantidad, y piedras 
que sirven de carbon; aunque el humo es nocivo 
por fuerte. Allí en el rebelión mataron al padre 
fray Jòsédé Figùefàs, alias de la Concepción, me
xicano de esta provincia, y el templo acabó en 
llamas. •'•"•i>r --: •'• ; i - • " ••'•;•' 

52. San Bartolomé de Xongopdbi ¿-¿Está - siete 
leguas adelante con Una aldea llamada Moxainabe, 
con là1 iglesia muy5 éapazy Tenia más de' quinientas 
personas;; doüde ' en° él ; motín cumplió5 él deseo ' de 
morir por Dios el' venerable padre fray José Truji-
110, natural de Cádiz, detesta provincia, cuya vida 
admirable está en el Ménélogio á 10 de Agosto. 

53. .San Francisco'- de Omy5«.~Está hacia' el 
Poniente. y es él'último convento de la provincia 
de Moqui, mas de sété'títa leguas de la villa. An
tes de sü'conversión había más dé catorce milgen-
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tiles, y untt/$es,te: ,Jos c o n s u m i ó * ^e/niaen ¡él ¡una . ) * ! , 
dea llamada,Gualpima^de, mil y doscientas, pepsi

nas. Rebelados, quitaronvhvvida al reverendo, pa

dre fray José de Espoleta, custodio habituad., (na

tural deEsteJa de Navarra, hijo de esta provincia, 
con más de treinta años de misionero; y al reve

rendo padre fray* Agustín de SantaMaríaynatural 
de jOjaerétaro, de la provincia; de Michoac|«n,.;que

dando e s t e m p l e , en cenizas;convertido.,Aqnj j#tn 
fin las provincias de Zuni y Muquí, y paso á .]a 
otra cordillera. • : f: ; : ; i i ; i 
..•04. El pueblo de Coehiti. r?Esiá ai lado izquier

do del rip del Norte, tres, leguas;de Santo Domin

go. En él habia: más de trescientos cristianos de 
nación queres, donde : sucedió) que á un cantor que 
los apaches habían Uevado < caminandomas^d?. diez 
leguas, acordándose que al, otro dia se cantaba Ja 
misa de nuestra Señora, sábado, se encomendó ála 
Virgen; y; viéndose suelto, caminó tod̂ o viernes 
en;k, noche y ¡amanece en su, pueblo,, y asistió, al 
cantar la misa de.la Virgen. Rebelados,, quemaron 
el templo,yunque no ejecntaron en;el;iifeligiosQ, ;au 
furor: por el escape. ¡A;la.cerc.^ de este, pueblo, se 
convocaron todos Jos apóstatas para defenderse de 
los ciento y cincuenta,, feombresq^e fuer orí ,á ía,rer. 
duccion el dicho año de 1681. ..... 
. ¡¿0(5, Santfi Qr№ de Galisíe&:>^$ei& legras,ade

lante: tenia un hermoso tpmplo, y en una,paldea 
otro dedicado á San Cristóbal, con ochocientos cris
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tianos, de nación taños, donde antes de enterrar á 
una vieja de buena vida resucitó, y levantando la 
cabeza les dijo: Todo lo que los padres os enseñan 
es la verdad: y los que lo guardaren irán á gozar 
del descanso que Dios, por su misericordia, me ha 
concedido. Y los que no, irán á las penas del in
fierno eternas. Volvió á morir, y elpadre fray An
tonio de Aranda que estuvo presente* la enterró. 
Aquí en el rebelión fueron muertos los padres fray 
Juan Bernal, actual custodio, y fray Domingo de 
Vera, mexicano, hijos de esta provincia. 

56. El pueblo de los Pecos.—Tenia á nuestra 
Señora de los Angeles de Porciúncula un templo 
magnífico, con sejs torres, tres de cada lado, ador
nado: las paredes tan anchas que en, sus, concavi
dades estaban hechas oficinas. En el monté: que se 
extiende por más de cien leguas,.se cortaban made
ras, y abunda de piñones. Tenia más da dos mil 
cristianos. A la raíz de este monte está un llano de 
cerca de legua, donde los apaches traían pieles, de 
cíbolas, gamuzas y otras cosas, á hacer.cambio por 
maíz, piedras de varios colores, que llaman: chal
chihuites, y por tabaco, y venían con sus. recuas 
de perros, cargados más de quinientos mercaderes 
cada año. Este es el paso páralos reinos^de la Qui-
vira. Aquí rebelados, mataron al padre fray Eran-
cisco de Velasco, natural de Cádiz, hijo de esta 
provincia, antiguo misionero, y quemaron el tem
plo. . , , • . . : , r i . :.. . 
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&7. San -Maréós.^Al lado derecho, hacia <el 

Norte> cinco leguas de" Santo Domingo, tenia seis
cientos cristianos, de nación qüeres, con dos peque
ños pueblos: : el uno San Lázaro, con su'iglesia; y 
el otro lá Ciénega, Tiene vecino un monte pelado 
y pedregoso, donde se hallan metules- de plomo y 
plata, y : se sacan piedras chalchihuites, y una vena 
de piedra1 imán; y se saca el yeso trasparente como 
cristal! En¡ el convento una «huerta de hortaliza y 
frutas. Rebelados, mataron' al padre .fray Manuel 
Tinoco, de la provincia de San Miguel, y quema
ron los templos, "• • 1 -

58. Ghilili.-—Por la ladera del monte está, tres 
leguas de San Lázaro: tenia de nación piros más 
de quinientos cristianos, que convirtió el reverendo 
padre fray Alonso ̂ Peinado, éuyo cuerpo -efetá allí 
enterrado. El templo era á la Navidad de nuestra 
Señora dedicado. Es el primer pueblo del valle de 
las Salinas. '•"' • " ! 

• 59. La Oondepcioñ de Qiiarac.—Está á tres le
guas de Chilili.! Tenia seiscientos cristianos de na
ción tiguas, que hablaban el idioma de los piros. 
La iglesia era de ricos altares y vasos de plata pro
veída; -Conversión que hizo el reverendo padre 
fray Esteban de Perea. Aquí descansa el venera
ble padre fray Gerónimo de la Llana, cuy a vida 
está én el Menologio en 19 de Julio. ; ' 
; 60. San Miguel Toxique.—Distade Qúaráe cer

ca de dos leguas, donde habia cerca de trescientas 
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DEL REBELIÓN DE LOS BARBAROS 
EN LA NUEVA-MÉXICO. : 

62. Por ser el rebelión el que dio fin á los au
mentos de la Custodia, va su relación á los fines 
de su historia; Apoderado el demonio de los co
razones de los infieles; hicieron liga secreta con los 
cristianos, quienes con el'rigor de sus amenazas y 
poder de sus armas'atemorizados,en el concierto' 
de que á la luna nueva de Agosto á un mismo tiem
po quitasen la vida á los religiosos y españoles- él 
día de San Lorenzo, año de 680, murieron en sos 

VBTAHCÜUT.—TOMO III.-r-30 

personas j-que ;á'9iifniistWbá!üñ':i^igl'6sóqüd escapó 
déí' rebelión con otros dos españoles. : ' : ' 

61. San Gregorio ^¿¿'ó.^Tiené^su sitio en él 
Vallé de las Salinas, que én diez leguas5 que coge 
de cirtíüíto toda la agua llovediza se convierte en 
dura sal; qué sacan *como!tablas y cargan para toda 
la Custodia y aun para las minas del GParral. Tiene 
dos pueblos pequeños, Ténabo y Tábfrájcon ocho
cientas pérsohas qué adminisirába un religioso: has-
ta'aqüí llégala administracionriáciaél Orienté,' aun
que quince leguas dé allí hay álgunbs'xuíüahas, que 
eran dér QUaraC administrados. Aquí descansa el 
venerable padre fray Francisco de Acévedo, cuya 
vida está'én él Menologioj en 1? dé Agostó, y dá 
fin aquí la memoria de lo qué fué. 1 



326 
manos veintiún religiosos, deque hago mención en 
el Menologio, á 10 de Agosto; algunos que tuvie
ron noticia escaparon retirándose. Quemaron tem
plos, violaron los consagrados vasos y rasgaron las 
vestiduras sacras. En la villa, aunque ese dia tu
vieron la noticia por la nueva; de. la muerte del pa
dre fray Juan Bautista que cerca de allí mataron, 
en San Lorenzo Tezuqui se resistieron y fué gran
de la mortandad en dos días que pelearon. Retira
dos los bárbaros con la resistencia, dejaron la villa 
y se fueron al paso del rio por el temor de que pu
dieran volver con mucha mas pujanza, y cercados 
allí les faltase el bastimento: con los españoles se 
retiraron muchos indios cristianos que les ayuda
ron á la defensa, y que. por lo distante no alcanza
ron á saber la liga. 

63. Todas estas muertes y estos estragos con de
solación de templos vivos y materiales se ejecuta
ron en un día. Claro es que para una ejecución tan 
pronta estuvo la prevención anticipada: la causa se 
ignora. Apócrifamente algunos de los indios cuen
tan que en forma de ; gibante se les apareció el de
monio, qué les dijo: Y o soy vuestro antiguo dueño; 
compadecido de vuestro cautiverio, vengo á daros 
el remedio: congregaofs todos, y en esta luna que 
viene quitad la vida & un mismo tiempo á los es
pañoles que os oprimen, y en particular á estos re
ligiosos que os gobienaan; quemad sus templos y 
destruid sus imágenes, que en paz y en libertad os 



327 
conservaré como antes, de mi valor ¡defendidos; 
que si hasta aquí, por haberme dejado, me! teníais 
enojado, ya vuelvo á ampararos compadecido. Pu
do ser que el enemigo se valiese de estas astucias, 
porqué tanto Culto 4 ©ios le causaría tormentos. 

64. Seis años antes,, una niña déidiez, años (hi
ja del alguacil mayor, que estaba ícon>graves dola
res tullida) se oncomendóáuna-imagen,de nuestra 
Señora del Sagrario áe Toledo que tenia presente, y 
súbitamente se halló sana; y admirando el milagro, 
dijo que la Virgen le había dicho: «Niña, levántate 
« y di que esta Custodia presto se. verá destruida 
« por la poca reverencia queá>mis sacerdotes se tie-
« ne; y que este milagro será el testimonio, de esta 
«verdad; que:se enmienden de la culpa si no quie-
«ren experimentar el castigo.» Publicóse el caso, y 
cantóse, una misa «on sermón,: ¡presenté la niña.— 
Quemaron causas y pleitos que permanecían contra 
los sacerdotes en el archivo. . 

65. Por ocultos juicios divinos y secretos fines 
permite Dios el que se padezcan calamidades. Sae
tas de la aljaba de Dios fueron las que afligieron. 
Y la aljaba, dice S. Gerónimo, simbolizael juicio de 
Dios oculto en lo que sus siervos padecen; y puede 
también ser símbolo de la simulación en que ocultan 
su intento depravado los que persiguen, como el ar
co, que en la mano del pecador, dice astucias de la 
malicia,—peccatores intenderunt arcum,—y en la 
mano de Dios (donde le mira Jeremías) apunta muy 
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á otro fía la persecución que. permite su providen
cia.—-Tetendit arcum suum, et posuit me tanquara 
signum ad sagittam. ; 

66. Dignamente d á á estas calamidades y muer
tes lágrimas la ternura; debidos son los suspirosque 
exhala el sentimiento; justamente puede lamentar 
la religión seráfica haber perdido una Custodia que 
era paso para .penetrar á mayores provincias y di
latar la fe en mas dilatados reinos. ¡Llore la perdi
da vida de sus hijos; pero prevalezca el consuelo 
en las bien.fundadas esperanzas de la mejor vida 
á que pasaron los que así padecieron, porque aquel 
padecer es seguro camino para vivir, que el mejor 
título que corresponde á semejantes muertes es lla
marlas vidasl ¡Consuélese con la consideración de 
su mejor vida nuestra esperanza, y en la reducción 
de tantas almas pongamos en la divina misericor
dia la confianza! ¡Vuelvan, ojalá; á la unidad de la 
Iglesia, para que con nosotros gocen no solo lo que 
se llama suyo, sino también lo que se llama nues
tro, la salvación de sus almas por medio de los sa
cramentos, y la gloria de Dios en su divino culto! 
Después acá vino nueva que el año de 94 se ha
bían reducido á la paz muchos de los pueblos. 



T R A T A D O C U A R T O 

DÉLOS CONVENTOS D E LAS MONJAS QUE ADMINISTRA LA 

PROVINCIA DEL SANTO EVANGELIO DE MÉXICO. 

1. El fundar casas de; vírgenes, palacio para sus 
esposas dedicadas á Cristo, eomó centró de la virgini
dad y espejo de modestia, fué siempre á sus divinos 
ojos agradable, que en cada esposa que en un con
vento se encierra le ponen,á Dios una corona, glo
riándose de que por su amor haga una mujer hazaña 
tan heroica. Crió-Dios á Adán en el campo damas-
ceno, donde no lo cercan tapias; y para criar á Eva 
lo lleva al paraíso, guardado de cercas y cercado de 
murallas, donde se hizo el primer matrimonio, pro
fecía del que hizo Cristo con su Iglesia: fué decir 
que las verdaderas esposas del segundo Adán Cris
to nuestro Señor son las que viven encerradas, por-
que es la propia casa del estado virginal, paraíso 
para Dios en que se recrea con ver las flores de su 
castidad. Elor llamó Dios al mártir, y también al 
virgen llamó flor; y San Gregorio dice que el mar-
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tir es flor del campo y la virgen flor del jardín: la 
del campo está expuesta á los riesgos porque el aire 
la combate y las bestias la comen ó la pisan; la del 
jardín es mas agradable, porque encerrada está libre 
de varios peligros su hermosura. Los religiosos de 
San Francisco cogen flores que el campo del mundo 
cria, y las trasplantan,en los huertos de los conven-
tos que encierran para Dios; y si el que encierra vír
genes en cada una le pone á Dios una corona, ¿cuán
tas Te ha puesto á Dios la religión jen tantas vírgenes 
como ha plantado en los paraísos de su placer? 

2. El primer convento de vírgenes vio S.Juan en 
él cielo (Apoc. 14) i y escrito; en sus gloriosas fren
tes é l nombrede Cristo y el de súPadféy y dice que 
su prelado eraun Cordero (que para 'monjas- encer
radas no son'menester leones); cantaban aquel nue-
cántico que solo Dios y ellas lo sabían, sin qué go
zasen de este privilegio profetas,'mártires ni confe
sores, que las vírgenes son las mendicantes en el 
cielo, que gozan de cuantos privilegios alcanzan los 
demás santos; y advirtió San Juan qué siembre se 
acompaña de vírgenes el Cordero.—Sequntúr Ag-
num quocumque jefit. Prima virgo trias—dijo el 
Nazianzeno. La causa bien se manifiesta, porque 
Cristo ni es, ni puede ser, mártir, apóstol ni con
fesor; cabeza de todos sí, y El, su Padre Eterno y 
él Espíritu Santo, son y se llaman vírgenes por 
blasón divino. ¿Qué mucho sé acompañen con los 
que ; son de su profesión? Si las esposas subditas 
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traen, el nombre de su prelado en las frentes, es 
por el primor dé ser esposas que le acompañan. ' 

.3. Templo hicieron los boecios á Euclia porque 
se conservó en la castidad hasta la muerte: lá hija 
de Fauno nunca salió de su recámara, ni la vido ni 
ella miró á hombre alguno, á que celebran fiestas 
los romanos en las kalendas dé Mayo. Llamáronle 
Buena Diosa Bona Dea, en cuyo templo no podía 
entrar hombre alguno: que á las otras diosas no les 
dieron1 nombre de Buenas, porque no-faeroh castas, 
que aun entre gentiles granjeó títulos dé divinidad 
la pureza; Ofrecíanle sacrificios que en todas'laá 
naoíones rinde parias & la castidad, y el tributario 
de la limpieza, él apetito en el reino de la razón. 

4. Gran premió merece mi religión en habéi? da
do al Cordero tantas subditas,1 y tantas esposas al 
Esposo, dignas de mejores. templos 'qué la diosa 
Euclia, y de mas glorioso título qué la Bona Dea, 
pues son vírgenes viviendo eh carne; y ser castas-, 
siendo de los hombresfvistas. Comunicando con los 
hombres, merece mayor premio; más peligros le 
cercan, pero más premios le aguardan; mayor es-la' 
victoria de las vírgenes, que el mérito dé los ánge
les, porqué estos viven sin carne, y las vírgenes 
pelean consigo y triunfan en si mismas. Y si - fué 
Bona Dea tan adornada por solitaria (que aun él 
Espíritu Santo llama á las soledades cielo), monja 
quiere decir solitaria. Cuántos más gloriosos lau
reles merecen las que viven en la clausula sólita-
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rías, cuanto más acompañadas? Parece que compa
ñía y soledad no puede ser. Es á la casa de Dios 
(dice San Agustín) Sup. Pf. 132, Quans bonum, et 
quamj'ucundum: que la compañía de muchos, don
de el amor es uno, es soledad donde el retiro es 
santo. A éstas sí, y no á las otras, debe adorar 
el respeto y ofrecer sacrificio de honor la cris
tiandad. 

5. Si el primer convento de vírgenes en el cielo 
vido San Juan, en este nuevo mundo el primer con
vento de monjas fundó la Provincia del Santo Evan
gelio, con las que trujo el padre fray Francisco de 
la Cruz el año de 530, á 14 de Enero, de Sala
manca. A l a madre Elena Medrano (como dice el 
maestro Gil González en su Teatro); las madres 
Paula de Santa Ana, Luisa de San Francisco, y 
Francisca Evangelista, como está en el libro de las 
Profesiones del convento insigne de la Concepción 
de México, fundado por la religión, y administra
do por muchos años. Siendo los primeros hijos de 
San Francisco que criaron un occidental paraíso, 
que el que planta una parra se le debe, como á pri
mer causa, la honra de los frutos. Noé plantó la 
primera parra después del diluvio, y lo tuvieron 
los gentiles por dios, á quien llamaron Juno, que 
quiere decir vino. No tiene Cristo en la Nueva-
España (como dice Salomón) una sola esposa en la 
viña, sino viñas grandes cuajadas de vírgenes, es
poséis suyas, que han salido á plantar otros celes-
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tialés vidueños." Pasó la administración de esta ca
sa de vírgenes al Ordinario, y cinco son las clausu
ras de moDJas que tiene la Provincia. Forzosa ma
teria para mi historia; de mejor pluma mas bien 
cortada, y de más alto vuelo necesitaba para sus 
grandezas. Pero dirá lo que alcanzare de ellos mi 
rudeza. , . . . 



CAPITULO I. 

Del convento de Santa Olara, mexicano. 

6. De e8te convento hace memoria muy sencilla el 
ilustrísimo Gonzaga, en la cuarta parte de esta Pro
vincia. Tuvo principios este plantel fecundo en la 
iglesia que hoy es de la Santísima Trinidad, donde 
está hoy fundada la Congregación de San Pedro; 
donde una noble señora llamada Francisca de San 
Agustín (cuyo esposo no se ha podido averiguar), 
viuda y con cinco hijas, María de San Nicolás, Isa
bel del Espíritu Santo, Luisa de Santa Clara, Ma-' 
ría de Jesús y Francisca de la Concepción, con tí
tulo de San Nicasio, fueron entrando algunas hijas 
de padres nobles; y el año de 579, en á de Enero, 
en presencia del señor don Martin Enriquez, virey 
entonces, y del doctor don Pedro FarfaD, profesa
ron veintidós religiosas en manos de la madre Lui
sa de San Gerónimo, primera abadesa que vino del 
con vento'de la Concepción, siendo comisario gene
ral el muy reverendo padre fray Rodrigo Zequera, 
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y á 6 de Enero profesaron otras cuatro; Hallándo
se en aóuel sitio corto desacomodadas, dispusieron 
el pasar el convento á la ciudad, y en 22 de Diciem
bre del mismo año de 579, con acompañamiento 
del virey y toda la nobleza, salieron de la Trinidad 
para el sitio en que hoy permanece el convento, 

«treinta y una religiosas. Por abadesa la dicha madre 
Luisa de San Gerónimo, y por vicaria la madre 
Francisca de la Trinidad. Siendo comisario el muy 
reverendo padre Zequera,'fué creciendo el'húmero 
de religiosas en el sitio que está en la calle que lla
man de Tácuba, en el sitio donde se vendían este
ras, por lo cual ;le llamaban lo* naturales Pépetlan. 
Fué su primer vicario el padre fray Bern'ardino 
Pérez, religioso muy docto, y de espíritu y virtud 
muy conocida. ; •.. 

7. Después; el año de 1601,: en 13 de Octubre, 
gobernando la Iglesia la Santidad de Clemente VIII , 
y los reinos de España la majestad de Felipe III , 
comisario general el muy reverendo padre fray Pe
dro de Pila; provincial fray Ventura de Paredes; 
vicario fray Baltasar Pérez, y abadesa la madre 
Flora Angela de San Miguel, hechas escrituras de 
patronato por Andrés Arias Tenorio, se abrieron 
cimientos para la iglesia, y se puso lá primera pie
dra, y. el año de 624, en 17 dé Junio, se bendijo 
la piedra, siendo Pontífice Urbano VIII. El señor 
Felipe IV, el grande rey de las Españas; comisario 
general, el muy reverendo padre ¡fray Alonso de 
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DEDICACIÓN DEL TEMPLO 
. ' " . . DE .SANTA CLABA. -

9. El templo primero de ángeles fabricado por 
manos dé hombre, en qué los ángeles se hallaron ar
quitectos de lafábrica, se halló con título y sin pa-

Moétémáyor;i provincial; el muy; reverendo padre 
fray Domingode Portu; vicario,.fray Francisco de 
Torres, y Marina de la Concepción, abadesa. Gas
tó el. patrón ¡sesenta mil pesos, y teniendo ya en al
borea la iglesia, le cogióla muerte y cesó la obra, 
porque como las haciendas que' se distribuyen en 
herederos^ van á menos,'Viy .éstas en las Indias no 
llegan á. los nietos;! porque si-el padre es1 rico,' el 
hijo és ¡caballero, y el nieto pordiosero, no tuvieron 
los hijos para proseguir- la obra que comenzó su 
padre.- :'¡¡.;::-- ••'.> -•' - ..i;; v ; " ' ' i ; -

8. Después de muchos anos, -compadecido el li
cenciado Juan de Ontiverós Barrera, dejó cincuen
ta mil pesos para acabar-la iglesia. Fueron recon
venidos tos patrones y renunciaron el patronato, 
que fué recompensado en dos capellanías de doce 
misas cantadas cada afió: nueve, á las nueve festi
vidades de la Vírgen,:unaá San. Andrés, otra á S. 
Gerónimo; y otra de. difuntos: y lugar de entierro 
que le hicieron, que está al lado del pulpito en el 
altar de la Concepción. 
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tron, glorioso en su estrechura, siendo efecto de un 
sueño su erección. Durmió Jacob un sueño contem
plativo y devoto; y apenas duerme, cuando desco
gió el cielo una vistosa Escala, por donde subieron 
y bajaron ángeles. Recordó Jacob, puso la prime
ra piedra con título y sin patron, y dejó una pon
tea en la figura de este alcázar para templo de vír
genes y casa de ángeles, donde habiendo puesto la 
primera piedra su noble fundador, Andres Arias 
Tenorio, vino á quedar el patronato sin patron. Y 
hoy que le vemos acabado, se puede juzgar efecto 
de sus deseos ardientes en que siempre andaba. 
Qué de veces decía: No se aterren mis ojos hasta 
que yo eché cimientos y levante paredes. Cumplióle 
Dios sus deseos, y dejóle principiado. Durmió en 
el Señor, y este Sueño de íq. muerte en su bienhe
chor, costó á las religiosas desvelos tantos, que 
echaron escala en la Oración, por quieti subiendo y 
bajando merecieron que anduviera la obra, coro
nando la fábrica el licenciado Juan Ontiveros Bar
rera, tesorero de la Cruzada, que dejó en su testa
mento para su fábrica. Ambos eran difuntos, que 
habían subido de esta nueva Jerusalem á la otra 
vida, quedando esté templo con el título y patrona
to del Templo de Jacob, cogiendo las palabras de 
la boca del Profeta: No My mas aquí que està casa, 
de Dios; y así quedó Dios constituido por patron 
del templo, verdadero poseedor de aquesta obra, 
con el título dé casa de Santa Clara; templo de''án-

V E T A S C B R T . — T O M O III .—31 • i 
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geles en la nueva Jerusalem de Jesus, declara tí
tulo de su patron dichoso. 

10. Llegó el diá deseado en que se acabóla ca
sa de Dios, que aguardó por espacio de treinta y 
ocho años á esta ciudad. ¡Dichosos mexicanos, que 
gozan de la belleza de un templo, con tanto primor 
acabado y con tanto ornato guarnecido, que sus 
partes cada cual, como su todo, son un no hay mas 
que desear, en quien se unieron recíprocamente al
tar, pulpito y coro, cuyos espacios se hallan tan 
medidos, como sus bien obradas bóvedas, ilumina
d a s del sol, que á vueltas de sus luces se entra por 
sus claros. Lo dilatadt» de su crucero; lo capaz de 
la sacristía; la coronación de su coro; lo pulido de 
su tribuna, que cae hacia el Mediodía sobre la en
trada d e la sacristía; la gallardía de sus puertas, 
que parece labraron ángeles para que logren vír
genes; aquí la admiración solamente pudiera hablar; 
que yo, recogiendo los vuelos á la pluma, y en la, 
clausura de la modestia, lo remito al silencio que, 
con muda retórica, sin hipérboles lo engrandezca. 

11. E l adorno de los altares y retablos es de lo 
rico y curioso de las Indias. La composición y fá
brica del altar mayor no me atreviera á referirla, 
porque quedara mi pluma corta para engrandecer
la. Fué donde puso el cuidado la valentía dé un 
artífice, cuyo nombre en su fama tiene adquirido 
tan singular aplauso, que ha ganado de mano á 
cuantos insignes labores con sus nombres. Es el 
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mismo que hizo el del convento grande: de nuestro 
Padre San Francisco, el que fabricó la escalera de 
San Buenaventura, la portería y casi los de Méxi
co todos; ya en los nuevos que fabrica, ó ya en los 
antiguos que enmienda Pedro Ramírez, maestro de 
maestros del siglo que le goza. Solo se me permita 
cortar los puntos para desplegar los giros del sa
grario, única presea en que tuviera Fídas que ad
mirar; y los maestros antiguos que aprender. Fún
dase sobre un banco en el cual se miran ocho pelí
canos, que por comunicar la dulzura de la sangre 
rasgan el compasivo pecho: sobre ellos estriban ocho 
columnas revestidas de hojas, pimpollos y renue
vos de una florida hiedra, cuyas campanillas tocan 
al fuego de las luces que en ellas reverbera. Entre 
columna y columna unos relicarios que en unos jue
gos circularmente se mueven á manera de tornos 
(que siendo de monjas, hasta en el altar mayor se 
mueven tornos), para mostrar las reliquias que en 
sus espacios: colocó el ingenio curioso del artífice. 
Corónase este cuerpo de una cornisa de o r d e n co
rintio, guarnecida de arquitrabe y friso; su segun
do cuerpo se levanta sobre una sotabanca, donde se 
sustentan otras ocho columnas con tercios revesti
dos, y la caña estirada ceñidas de sus capiteles, co
rona este cuerpo una cornisa del mismo o r d e n y en 
el medio délas columnas un círculo de medio pun
to, que se mueve con tanta industria, que descoge 
dos alas que sirven al cerrarse de puertas á la man-
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sion del Sacramento, cubriéndole como puertas las 
que sirven de alas descubierto. En las tablas están 
de pincel la imagen de nuestra Señora en una, y 
la del arcángel en la otra. Forma trono un cristal,. 
y á los dos lados corresponden en sus movimientos 
otros artificios que descubren sus reliquias. Es el 
remate de este cuerpo una sotabanca donde, y en 
ella, se forman unas andas de sus columnas reves
tidas de hojas de oro, y en iguales epiciclos otros 
dos relicarios en sus movimientos, y todos se enou-
bren y descubren cuando la ocasión lo pide, y de 
pincel en ellos las nueve festividades de la Virgen. 
En todas las cornisas de sus tocaduras nacen' sus 
frontispicios, y descansan sobre cortezas relevadas 
de talla, dónde la vista se pierde de manera qué en 
apacible laberinto se embaraza, y dónde el oficial 
en el tropel de sus labores y artificios, dejó magis-
tralmente acabada su tarea, merecedora de que el 
buril en bronce la eternice. 

12. Acabado, dispuesto y adornado, sábado por 
la mañana en 22 de Octubre de 661 años, siendo 
comisario general el muy reverendo padre fray 
Diego Zapata; provincial, él muy reverendo padre 
fray Antonio Meuendes, y guardián del convento 
grande, el reverendo padre fray Alonso Bravo. 
Como guardián, bendijo la iglesia, que después fué 
el ílustrísimo obispó de Nicaragua. A la tarde, con 
procesión solemne y repique de campanas en toda 
la ciudad, trujo desde la iglesia Catedral; por la ca-
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He de Tacuba; que estaba á las maravillas colgada, 
el doctor don Juan de Poblete, deán meritísimo y 
arzobispo electo de Manila, el Sacramento del Al
iar. Aguardábanle en las puertas de Santa Clara 
siete ñiflas como flores, en él traje mexicano, con 
copiles de perlas y diamantes, que dejaron á su pa
rentela sin joyas, deque se adornaron, y con baile 
gracioso y una loa entre dos, le dieron la bien lle
gada. Colocóse el Santísimo Sacramento en la ca
sa angelical de vírgenes. El dia siguiente ocupó él 
altar el que hizo la procesión, y predicó con singu
laridad el doctor don Francisco de Siles, canónigo 
por oposición de Escritura, y catedrático de víspe
ras, propietario de teología, sobre él cap. 3 de la 
Epístola 1 ad Corintio: JEt ego frátres non potui 
volts loqui, etc. El segundo día de la ilustre familia 
de predicadores, fué el desempeño el reverendo pa
dre predicador general, fray Cristóbal Tellez, ex
poniendo el cap. 8 de Job: Tutamensidilvmlo con-
surrexerís ad Deum. El tercero de la religión del 
Aurelio Padre S. Agustín, el reverendo^padre fray 
Nicolás de Acuña, maestro y lector de prima del co
legio: expuso con variedad de conceptos el cap. 2 
de Aggeo: Ádhuc modícum est, et commowbo Goe-
hm, et térram. El cuarto vino á desempeñarla re
ligión del Carmen, desde el convento de la ciudad 
de los Angeles, su prior el padre fray Fernando dé 
la Madre de Dios, sobre el 39 de Job: ülevabitur 
Aquüa, etc. El quinto, la religión de la Merced, 



que cantando á coros con las religiosas, se le pudie
ron hacer mercedes. Predicó el reverendo padre 
maestro y profundo teólogo, fray Alonso Sedeño, 
sobre el 2 del Génesis: Edificavit Dominus costam 
in mulierem. El sexto, la Compañía de Jesús, alum
brando apacible luz en su oratoria el padre Luis de 
Legaspi, sobre el 54 de Isaías: Lauda sterilis, quae 
non parís, etc. El séptimo, la descalcez de S. Die
go, paraíso de flores, de cuyo verjel trasladó una 
descalza planta en el reverendo padre fray Diego 
de Astudillo, sobre el cap. 6 de Isaías: Vidi Do-
minum sedentem, etc. El octavo echó el sello á las 
siete oratorias, el siempre maestro grande, el reve
rendo: padre fray Alonso Bravo, guardián actual 
del convento, lector jubilado, cualificador del San
to Oficio, obispo meritísimo que fué de Nicaragua, 
sobre las primeras palabras del Génesis: ln prin
cipio creavif Deus Coelum, et terram. Hicieron en 
los ocho dias alo festivo el gasto. El primero, las 
religiosas y el convento; el segundo, el capitán Juan 
de Medina; el tercero, la madre Luisa de la Ascen
sión;* el cuarto, el capitán Pedro Sedaño; el quinto, 
los capitanes José de Quezada y Retís; el sexto, 
Julián de Posadas; el séptimo, Tiburcio de Urrea; 
el octavo, el maese de campo, don Antonio Urru-
tia de Vergara; dando fin á celebridad sin igual en 
los concursos, digna de mayor ingenio que la refie
ra, y de mejor pluma que la pinte. 
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RELIQUIAS. 

13. La santidad de Gregorio. XI I I , con breve 
particular, su data en 8 de Febrero del año de 582, 
á solicitud del muy reverendo padre fray Diego de 
Valades, hijo de esta Provincia, natural de Tlaxcala 
y procurador en Roma, envió las reliquias siguien
tes, que se refieren en la bula, de que participa el 
convento grande: Huesos de Santos Fabián y Se
bastian, de San Cornelio, de los cuarenta mártires, 
de San Eucherio, San Antonio Abad,'San Roque, 
San Sixto, San Mario, San Zenon, San Dionisio, 
San PancraciOj San Bartolomé, San Hipólito, San 
Cristóbal, San Calixto Papa, San Crisanto, San 
Daño, San Tiburcio, San Valeriano, San Máximo, 
la cabeza de uno de los compañeros de San Mario, 
un dedo de San Marcos Papa y dos dientes del in
victo mártir San Laurencio, de los cuales upo está 
en.este convento,grande. Presentóse la bula al se
ñor arzobispo don Pedro Moya de Contreras, y fué 
admitida, como consta del testimonio que dio al pié 
del breve Alonso de Toro, notario apostólico. 

14. Fuera de éstas, tienen una reliquia particu
lar de San Donato, enviada.de la-serenísima empe
ratriz María, reina de Bohemia, con carta firmada 
de su mano, su data en 17 de Marzo, año de 599, 
que se guarda en el archivo. Tienen otras particu
lares del convento grande: Lignum Crucis, en su 
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relicario de cristal; una cabeza de las once mil vír
genes, y un clavo dé madera, tocado al clavo de la 
cruz de Cristo. En la ermita, un pequeño hueso de 
nuestra madre Santa Clara y otro de San Blas, y 
seis cuentas originales de Santa Juana.. 

15. En una ermita bien curiosa y adornada que 
cae dentro! del convento á la huerta, desde cuyas 
ventanas se gozan los claveles y olor de yerbas olo
rosas, está la imagen de nuestra Señora de los Re
medios, donde las religiosas acuden con sus nece
sidades. ¡Sagrado oratorio que se le representó en 
sueños y mandó edificar á la venerable madre Mag
dalena de Cristo y á la venerable Leonor de los 
Angeles, con la imagen que, siendo^ al parecer dis
forme, aplicada á la veneración de su ermita es en 
todo hermosa y devota, á cuyo auxilio se han ex
perimentado sanidades milagrosas que están en un 
lienzo que hoy se venera en la sacristía pintadas! 
Celébrase anual solemnidad á esta santa imagen, 
qué asiste por espacio de doce días en la iglesia, 
con justa alegría de los que la ven, el octavo dia 
de la Asunción de nuestra Señora; y acabada la 
fiesta vuelve á su ermita, donde la tienen en gran 
veneración las religiosas. Descansan en este con
vento los cuerpos de diez y siete religiosas que con 
loables'virtudes pasaron á su Esposo á gozar de sus 
delicias, cuyas virtudes van en el Menologio escri
tas, y las que ordinariamente viven religiosas de 
velo pasan en el número ordinario de noventa. 
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16. Tiene el convento de Santa Clara una he-* 
chura de un Santo Cristo, que estando algo disfor
me se aficionó un devoto de ella. Para comprarla 
empefió á un hijo suyo, y estando en su poder se 
puso muy hermosa. Con este milagro, echaron 
suertes, y cúpole á Santa Clara la suerte dicho
sa. Fundóle cofradía de los Chinos, naturales de 
Manila, que tiene por bula algunas indulgencias. 
Celebran dia de la Trasfiguracion la fiesta: sacan 
el Jueves santo en la noche una procesión muy 
devota con el paso del Lavatorio, con muchas lu
ces. Tiene, un colateral muy rico, de composición 
artificiosa, con pinceles de los pasos de la Pasión, 
muy coreano al coro bajó de las religiosas; que 
cerca gozan de sus pinturas. 



CAPITULO II. 

Del convento de San Juan dé la Penitencia-

17. Deseosa estaba toda aquella parte de la ciu
dad, que cae al Poniente, de tener un templo cer
cano de religiosas, y la república mexicana de los 
naturales alcanzó del señor don Luisde Velasco, 
virey entonces, el año de 591, en 27 de Agosto, 
para que en una iglesia que tenian dedicada á San 
Juan Bautista, patrón de su gobierno, pudiesen 
morar religiosas de Santa Clara; y dispuesto el 
convento con la clausura y oficinas, el año de 598 
en 18 de Julio, con licencia del muy reverendo 
padre fray Rodrigo de Santillan, salieron de San
ta Clara en procesión y acompañamiento de la no
bleza de la ciudad cuatro fundadoras: la madre 
María de San José, Andrea de San Juan, María 
de la Ascensión y Isabel de Santiago, que fueron 
de los naturales con bailes y demostración recebi-
das, y en las casas que eran de comunidad (con
vertidas en casas de vírgenes) hospedadas. El año 
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siguiente pasaron otras ocho, que llenaron el nú
mero de doce; y crecido el número, de ordinario 
moran más de cuarenta religiosas. Al principio, 
como entraron sin tener rentas, vivieron de limos
nas, hasta que la providencia del Señor les ha da
do renta aunque corta para poder pasar. 

18. La iglesia, como era de las fábricas antiguas, 
en un temblor de tierra quedó maltratada; y con el 
milagro del Niño Jesús, presea que goza aquel con
vento, tuvo bienhechores que le edificaran iglesia. 
El caso fué: Que habiéndose dejado unindiola i m a 
gen del Niño Jesús en poder de una madre portera 
sin volver por la paga, les pareció que no siendo tan 
hermosa la hechura, se pusiese en un colateral por 
remate en ínterin que parecía el i n d i o que le ven
día; y al rigor del terremoto se desplomó un arco 
que cayó sobre la cabeza, del Niño, y levantando 
el brazo la hechura con dos dedos detuvo la clave 
para que no cayese todo el arco, y para manifes
tación del milagro quedó ía hechura con el brazo 
levantado y agobiado el ouerpecito, como quien 
hace fuerza, y el rostro con admiración hermoso, 
con los dos deditos rozados, donde (aunque han 
pretendido resanarlos) no ha sido posible recebir 
encarnación, como si no tuviera virtud para resa
nar. Es esta hechura milagrosa, la que á cualquiera 
enfermo que solicita le visite para su salud, llevan 
en coche dos religiosos, y la experiencia ha enseña
do, que si es de vida el enfermo que visita, muestra 
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en el rostro alegría, y si es de muerte demuestra 
tristeza, como que dá á entender la que tendrá la 
casa.-'Varias veces ha sudado; y en una á la muer
te dé la venerable madre Leonor de la Ascensión, 
presente todo el convento: fui testigo de vista del 
copioso sudor qué tenia y limpié con algodones sus 
gotas. Lávanle en ocasiones, y llevan el agua para 
salud á los enfermos. Dé esta imagen puede hablar 
Job éh él capítulo cuarenta:'« Si tienes brazo como 
«Dios, levántale en alto y viste preciosos ropajes 
« dé hermosura.» 

19. Tiene el convento un Santo Eccehomo mi
lagroso, que habiendo estado el tiempo de la inun
dación con otro que está de la columna en la ter
cera Orden, con las aguas dé la inundación en una 
bodega donde sé quedó el monumento perdido por 
muchos arlos en el agua, en sueños fué avisada una 
religiosa que sacasen aquellas hechuras inundadas; 
y haciendo entrar á una donada dentro de una ar
tesa por el agua, estando la bodega oscura y no 
acertando con las imágenes, oyó la voz que le de
cía: Aquí, aquí estamos, y halló las dos imágenes, 
de la cintura arriba intactas y con admiración her
mosas, cómo aderezadas lo muestran las carnes y 
los rostros. Dedicóle oolateral, que está en la igle
sia juntó al pulpito, el capitán Diego dé Zérralde, 
y dedicóse cuando se dedicó la iglesia. : 
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DEDICACIÓN DEL TEMPLO 
" : DE SAN JUAN. 

20. No llegan á verse los desooá cumplidos y se 
retardan las obras, duelo permite Dios para que le 
instemos con los ruegos. No alcanzaron las limos
nas á que se acabase la iglesia; quedóles á las 
monjas el coro, donde rezaban, con sii techo'y la 
bóveda del altar mayor; donde se celebrase, quedan
do el cuerpo de la iglesia por muchos años (que pa
saron de siete) descubierto, hasta que compadecido 
el licenciado Juan de Ontiveros Barrera, tesorero 
de la Santa Cruzada, ái6: para1 que se acabase la 
iglesia, dándole Dios vida para que la :viese aca
bada, y dando en secreto la limosna (qué lo que 
hace la derecha no hade saber la izquierda)) cuer
da cautela para excusar la vanidad y ganar el mé
rito por entero. 

21. Dedicóse en 30 de Enero, año de 649', con 
ocho días de solemnidad y predicadores del con
vento. El primer dia predicó el primero en los des
empeños, el iluStrísimo señor dòri fray Alonso Bra
vo de Lagunas,'Con sü acostumbrada erudición: el 
segundo dia el padre lector de vísperas de teología 
(entonces fray Agustín de Vetancurt, cronista de 
esta obra) : el tercero el muy reverendo padre fray 
Martin del Castillo, lector dé teología entonces,1 y 
ahora padre de Provincia el mas antiguo; lector1 

VETASCITRT.—TOMO I I I . — 3 2 
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jubilado y calificador del Santo Oficio: el cuarto el 
reverendo padrerfray Esteban de Manchóla, lector 
jubilado y difinidor habitual, lector entonces de 
prima: el quinto el reverendo padre fray Gaspar 
de.Izeta, vicario actual do aquel convento enton
ces: el sexto el muy reverendo padre fray Sebas
tian de Castrillon, provincial, que ha sido en da 
Proyincia de San, Diego, Demóstenes insigne de 
nuestro siglo, sobre aquellas, voces del Psalmo 28 
que en el octavo verso concluye:—Et ip templo 
ejuSjQmnes dicent gloriam.-—El séptimo dia* pre
dicó el padre Cristóbal .Quintero, predicador¡con
ventual: rematóse la fiesta, coronando.la octava él 
padre predicador conventual fray Fernando de Ve
ra. El noveno dia se dedicó al altar del Santo Ecce
homo, que costeóel capitán Diego de;,Serraldé, y 
predicó el reverendo padre fray Baltasar Dorantes, 
lector jubilado y difinidor que fué», ¡lector de teolo
gía moral entonces, con que se dio fin alegre á la 
fiesta y cumplieron sus deseos los que tanto desean 
á aquellas religiosas sus aumentos. Hoy se ha vuel
to á edificar nuevo templo á expensas de una limos
na de la mujer de Francisco Canales, que ya es re
ligiosa ep el convento de San Felipe ,de Jesús de 
religiosas capuchinas. 

22. Tiene una cofradía de San Juan con auto
ridad, del Ordinario fundada, de que son los más 
notarios del arzobispal cofrades, que dan doctor y 
botica á sus enfermos y diez pesos para ayudad 
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su entierro. Sacan su procesión el Martes santo, 
precediendo la de los naturales de la república 
mexicana por delante: los pintores sacan la ima
gen devota de nuestra Señora de las Angustias, 
que está en el altar de San Juan, junto al coro: la 
comunidad del convento grande saca con luces en 

v hombros de religiosos la imagen del Niño milagro
sa, que por las calles causa devoción y alegría á 
sus devotos. Hay fuera de ésta otra cofradía de 
nuestra Señora de Guadalupe, que celebra su Apa
rición milagrosa á 12 de Diciembre. 

23v Descansan en este convento los cuerpos de 
doce religiosas ilustres eh virtudes, que están sus 
vidas en el Menologio, donde se podrán ver sus 
santas vidas. 



CAPITULO III . 

J)el convento de,,Santa Isabel de México;-; 

24. ; La ilustré y piadosa matrona doña Catalina 
do Peralta, viéndose viuda de don Agustín de Vi-
llanueva Cervantes, caballero mexicano, trocólas 
casas de su morada en casa de vírgenes para que 
viviesen monjas descalzas de la primera regla de 
nuestra madre Santa Clara; y considerando el tem
ple y sitio nocivo, y la inopia de las limosnas, no 
tuvo lugar ser descalzas y se fundó de urbanistas 
con bula del señor Clemente VIII , su data en 31 
de Marzo, año de 1600. Dispuesta la clausura y 
las demás oficinas necesarias, siendo comisario ge
neral el muy reverendo padre fray Pedro de Pila 
y provincial fray Buenaventura de Paredes, con 
procesión solemne salieron del convento de Santa 
Clara seis religiosas fundadoras, en 11 de Febrero 
del año de 1601, las madres María de Santa Cla
ra, abadesa; Beatriz de San Juan, vicaria; •Catali
na de San Gerónimo, maestra, á quienes acompa-
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Han las madres Ana de Jesús, Ana de San Fran
cisco y Ana de San Bernardo, con cuyo ejemplo 
creció el número hasta cincuenta y dos, á quiénes 
dejó la fundadora algunas rentas, con obligación de 
dos perpetuas capellanas, las mas cercanas pafien-
tas: dejó el patronato á la Provincia del Santo 
Evangelio. Aquí se hospedó la venerable madre 
Gerónima de la Asunción, que vino de Toledo con 

' la venerable madre Juana de San Antonio para ir 
á fundar el convento dé Manila de religiosas de la 
primera regla de nuestra madre Santa Clara:'lle
varon consigo de este convento á las madres Leo
nor de San Buenaventura y María dé los Ángeles, 
quo florecieron en las Filipinas en santidad y vir
tudes. 

DEDICACIÓN DEL TEMPLO. 

25. Con el decurso de los tiempos, que arruina 
los edificios y lo consume todo, la pequeña iglesia 
(que formada de dos salas, haciendo de las bajas 
y altas una iglesia) comenzó á declinar y sus pa
redes á rajarse; llenáronla de puntales para estor
bar la ruina total, que seria con detrimento de los 
colaterales que tenia. Compadecido el ánimo del 
capitán Diego del Castillo, á lástimas de su consorte 
Elena de la Cruz, como habia fabricado en Churus-
busco el.convento entero de celdas y claustro y la 
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iglesia $ 6 los descalzos, le empeñó su ardiente ca
ridad á socorrer . á las descalzas de Santa Isabel 
(nombre que les ha quedado por su primitiva fun
dación), y ¡alentado con una limosna que diÓ para 
principio el capitán don Andrés de Carbajal, em
prendió Ja fábrica de la iglesia suntuosa, de bóve
das hermosas. Tiene de largo sesenta y cuatro.va-
ras, las diez y seis de coro,,y las cuarenta y ocho 
de iglesia, con trece varas ele ancho., Hizo sacris
tía muy capaz, y adentro upa escalera de todo ar
te, corredor, celdas y sala de labor, que no se es
trechó su liberalidad, en lo de afuera, sin dejarles 
acomodadas en la clausura; y si les; hizo iglesia 
para todos, les fabricó también adentro, para las 
religiosas una capilla devota á nuestra Señora de 
Guadalupe dedicada, que cae á un jardín de flores, 
que como se formó de rosas y es huerto cerrado 
del Esposó," en huerto ;le viene muy á gusto de 
Dios ser venerada, y otra de Belén devota. 

26.. Acabóse el templo en menos de cinco años, 
y llegó el dia en que se colocara, como en su cen
tro, el Sacramento de las Aras, y precediendo la 
bendición, que hizo el ilustrísimo señor don fray 
Juan Duran, obispo de Troya; mercenario, que pa
só á Filipinas. El año de 683, sábado 26 de Julio, 
vino por la calle de San Francisco, que estaba de 
colgaduras ricas adornada, el Cordero •Divino en 
procesión solemne, á repique de campanas,. con 
acompañamiento de todas las religiones y cofradías; 
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Esperáronle á la entrada con loas y saraos, dándo
le la bienvenida,, y juntas las niñas del.convento 
de Santa Clara can las de Santa Isabel, que per
didas entre la variedad de plumas y lo rico de sus 
joyas, parecían mariposas que, á las ascuas del sol 
que esperaban, se pretendían abrasar, ' . 

27. Colocóse, el Santísimo.Sacramento, que vino 
á. visitar, á Isabel, ;y el día siguiente celebróla fies
ta, el docto, noble y singular GabildomexicanQ, pre
dicando el siempre, deseado, bien, visto,,, y por su 
erudición oído en pulpito, y cátedra, el señor,dpc-
tor don Isidro de Sariñana,,.canónigo doctoral; y 
catedrático. de Escritura entonces, y ahora merití-
simp obispo de Oaxaca. El segundo día trasladó la 
religión de Predicadores un astrp.dpl cielo, de Do
mingo, al cielo, de Isabel, que con agudeza cente
lleó luces de conceptos, el reverendo padre maes
tro fray José de Berrera, doctor teólogo en la real 
Universidad, y rector que.,ha sido. ,$e los colegios, 
de San Luis y Porta-coeli.. El tercero día desem-, 
peñó, la familia del .entendimiento y luz, de laigle : 

sia San Agustín su dia, con el muy reverendo pa-í 
dve fray Antonio Gutiérrez. El cuarto día, la ¡ob
servante familia del Carmen Qèlebró la< fiesta con 
su orador, docto.: y elocuente, el reverendo padre 
fray Juan de la,Cruz. El quinto dia, la insigne fai 
milia de nuestra, Señora de Redención de cautivos, 
cautivó las voluntades con el panegírico, magistral 
del muy reverendo padre maestro fray Diego;G.qn-
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zalea. El sexto dia, la maestra de sabios, la Com
pañía de Jesus, aumentó las luces con la erudición 
ymagisterio del reverendo padré^Pernando de Val-
tierra; catedrático de teología en el colegio Máxi
mo. El séptimo dia (oh qué Sábado de Gloria les 
dio el fénix pálavicino de esta corte; fénix, por lo 
reelevadodesús conceptos), él muy reverendo padre 
fray Sebastian de Castrillon Gallo, provincial que 
fué dignísimo de la Provincia de descalzos dé San 
Diego. El octavo, con la asistencia del señor virey, 
marques de la Laguna, como en el primer dia, fué 
célèbre, en que coronó lá fiesta con su acostumbra
da retórica y elocuencia, refiriendo todos los ante
cedentes con elegancia ceñidos; un predicador jubi
lado general, cronista entonces, el reverendo padre 
fray Juan de Mendoza y Ayala, ahora difinidor en 
acto. 

28. El adorno de colaterales es precioso. Al la
do del Evangelio, uno del glorioso San José con sus 
retablos de pincel de sus misterios, hermosa talla 
en que sé excedió el artífice: al lado de lá Epísto
la uno, aunque el mas pequeño, por lo curioso, 
grande, dé Santa Rosa, Limana, hechizo de Jas In
dias: adelante uno de San Lorenzo que, á expensas 
y á todo'costo, dedicó el señor don Gonzalo Sua-
rez de San Martin, presidente de la real Audien
cia y comisario de la santa Cruzada, cuyo cuerpo 
descansa debajo del altar: otro de* San Antonio con 
pinceles de sus milagros, que se llévalos ojos: jun-
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to al coro uño dé una Santa Verónica, admirable 
hechura, todo de láminas ricas y relicarios graba
dos, que á expensas de los obreros se : dedicó. Otro 
enfrenté de la cofradía de la Santa Cruz y Destier
ro de la Virgen, que subiendo á los arcos de las 
bóvedas, se ha levantado con la grandeza de suar-
quitectura y composición corintia, con la atención 
de los curiosos. 

29. Tiene el convento una cofradía de la Santa 
Cruz y de la Huida á Egipto, fundada el año de 
676 con autoridad del Ordinario, que en dos gre
mios se divide: el uno de sacerdotes, así regulares 
como seculares, y religiosas: el asiento es de balde. 
La hermandad es, que los sacerdotes decimos una 
misa por cada difunto sacerdote, ó religiosa herma
na; que son muchas, porque de todos los conventos 
han solicitado el asentarse. Y las religiosas dicen 
tres oficios con participación de todas las obras me
ritorias entre sí. El otro es de seculares, que dan 
su limosna con que celebran la fiesta de la Huida 
á Egipto en 28 de Diciembre, y la fiesta de la Cruz, 
y Conmemoración de los difuntos; y al morir ayu
dan los hermanos con la cera y diez pesos para ayu
da del entierro. 

30. Gozan de una partícula del Lignum Crucis 
en su relicario de cristal, y en el coro está una ima
gen de piedra con el niño en los brazos, que siendo 
de piedra, á los ruegos y oraciones de sus esposas, 
un dia, teniendo el rostro vuelto á su querida Ma-



358 

sefíalque, le екап .deragrado y servicio; sus .pe^cioj 
nés.» Eni ¡este, convento aguardan, la resurrección 
universel, coulas demás; diez y siete religiosas qije, 
por su4obe,roica;s yirtudes» tengo en, el Memojogio 
escritas,* y, :hqy tiene; çe,rça de¡sesentareligiosas,.:, 
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' CAPITULO IV. : " 

Del.convento,de Santa Clara de.la Puebla.. ¡ 

81. Dio feliz principio á la fundación de este in
signe i convento, doña Isabel de ViUanueva, noble 
matrona, viuda dé Alonso de Arellano, qué ofreció 
veinte mil, pesos para ella:, y\ dispuesto él sitio y la 
clausura, por algunas controversias que tuvo se le 
volviéronlos veinte mil pesos, y con limosnas de 
particulares bienhechores se prosiguió; el que se 
fundase, y con once novicias de la Puebla, y tres 
mexicanas, que trataron de entrar, hubo para que 
se lograse los deseos de la nobleza de la Puebla. 
Fueron de losconventos de México, Santa Clara y 
San Juan de la Penitencia; en.3 de Julio del año 
de 608,'las madres Francisca de los Angeles; aba
desa;. María de San Nicolás, Gerónima dé S. An
drés, Agustina de San Ambrosio, Leonor de San 
José y Francisca dé Santa Clara. De San Juan: 
las madres Leonor de Santa Clara, y Petronila de 
la Concepción. Con estas ocho plantas se principió 
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el paraíso de vírgenes, flores que han dado al mira
do olores de virtud, y luego el dia 13 de Julio, lya 
del seráfico doctor San Buenaventura, venturoso 
dia, con asistencia del señor ilustrísimo don Alon
so de la Mora y Escobar, se celebró solemnemente 
la fundación, ocupando el pulpito el muy reveren
do padre fray Juan de Enormendi, actual provin
cial, y el altar el reverendo padre fray Juan de la 
Torre, guardián del convento, con alegría de toda 
la ciudady numeroso concursó dé auditorio. El nú
mero de religiosas pasa de ciento, que en aquella 
clausura alaban á su Esposo, y ep ella descansan 
doce,-- que con sus' raras virtudes ilustran la religión, 
cuyas vidas estañen eíMenologió escritas: •'•*;" 

: 32. La iglesia 6 S de las mejores que tiene la ciu
dad, con ser todas tan bien hechas.' Es de bóvedas 
bien acabadas, y su adorno de altares y pinceles no 
tiene que : envidiar al más lucido. Dedicóse !a pri
mera vez el año de 642; y por > haber falseado la 
arquitectura, el reverendo padre fray Francisco 
Pérez en menos dé-dos años la volvió á reedificar, 
echándole á la parte de la calle unos estriboscon 
que se fortificaron las bóvedas, y se volvió á dedi
car el año dé 669 con la solemnidad posible. ' 

'33. Tiene -una de las espinas de la" corona de 
Cristo: nuestro ¡Señor, y ama partícula del leño de 
la Santa Cruz en su relicario de cristal; y venéra
se en un colateral junto al coro una imagen de Je
sús Nazareno con la cruz-á cuestas de pincel, don-
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de en lugar del judío milagrosamente se esculpió 
la imagen de nuestra Señora, como se dice en la 
vida de la venerable madre Ana de San Bernardo. 
Otras muchas grandezas se conocen en estas reli
giosas, lo suntuoso de las fiestas, el cuidado y pun
tualidad en la observancia monástica, y la curiosi-. 
dad en acudir á las necesidades, teniendo dentro 
del convento una botica hecha de manos de religio
sas boticarias, en que excusan al convento de mu
cho gasto, y en que socorren muchos pobres. 



CAPITULO V. 

Del convento de Atlíxco, Villa de Oarrion. 

34. Siendo el valle de Atlixco tan fértil en las 
cosechas de trigo, tan fresco y verde por el riego 
de sus aguas, clima benévolo por el temperamento 
de los cielos, vistoso y alegre por su sitio, parecía 
que solo faltaba en aquel paraíso de las Indias un 
jardín de clausura de ángeles, y cerrado huerto de 
virginales flores, cuando, la liberalidad del bachiller 
Antonio Pérez de las Casas, presbítero y cura be
neficiado de la villa, dio, en beneficio de las reli
giosas, las casas de su morada, para que fuesen ca
sa de Dios. Y alcanzada licencia del señor virey, 
marques de Guadalcázar, su fecha en 27 de Mayo 
de 617 años; dispuesta la clausura y fabricada la 
iglesia, con patentes del muy reverendo padre fray 
Juan de Otalora, comisario general, y del reveren
do padre fray Juan López, provincial, salieron de 
San Juan de la Penitencia, en 2 de Febrero de 618, 
ocho religiosas fundadoras: las madres María de 
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Santa Ana, abadesa; María de Jesús, vicaria; Ju
liana déla Concepción, maestra de novicias; y las 
madres Mariana de San Pedro* Mariana de S. Ja
cinto, Luisa de la. Encarnación, María de la Cruz, 
y Ana de San José. Después, creciendo el núme
ro de las que entraban, y viendo que las que ha
bían venido ancianas eran difuntas, trajeron del 
convento de Santa Clara de México; siendo comi
sario general el muy reverendo padre, fray Alonso 
de Montemayor, y provincial, el reverendo padre 
fray Domingo de Portu, año de 625, cuatro reli
giosas: Beatriz de Cristo, Luisa de San Francisco, 
María dé la Ascensión y Francisca de San Ildefon
so. Con estas dichosas y fecundas plantas creció el 
número hasta más de sesenta religiosas, que sirven 
á su Esposo en aquella casa, y ocho que en el Me-
nologio se escriben en ¡santidad ilustres. 

35. Adórnase aquel convento con una partícula 
de la Santa Cruz, con testimonio auténtico; y en 
el coro tienen una hechura de barro colorado;.del 
Niño Jesús, que el dia de Navidad reclinan en el 
pesebre. Fué el caso: que viniendo de camino el 
reverendo padre fray Pedro de Leiva, provincial 
de Michoacan, una madrugada oyó llorar una cria
tura: siguió el eco, y vino á dar á un lugar desier
to y entre malezas, donde halló esta liechura her
mosa, como flor del campo, y dedicóla para la ma
dre Marina de la Trinidad, á que fuese flor del jar-
din y huerto cerrado de Atlixco. Un dia que esta-
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bá el coro lleno dé rosas y de juncia, llevando la 
imagen, cayó con ella en tierra, y como dé barro y 
delicada se hizo toda pedazos la hechura, y puesta 
de rodillas fué recogiendo los menudos pedazos y 
reliquias; y llorando su desgracia en presencia de, 
las religiosas, quedó tan entera como de a n t e s es
taba, sin faltarle cosa: caso que aumentó la vene
ración que le tenían. Estos conventos tan ilustres 
se han edificado con instrumentos pobres y con ha
ciendas cortas, porque lo ordena Dios así para que 
no se atribuya la grandeza de una obra y la exce
lencia de una grandeza, á riquezas de oro ni al po
der del mundo, sino solo á su amor y poder; para 
que se conozca el dueño y no se divierta en cosas 
humanas la gratitud, y se dé á la piedad del Altí
simo la gloria. Aquí aeabé éste tratado y libro. 
Quiera nuestro Señor, su Madre Santísima, y su 
esposo San José, á quien va dedicada como á mi 
dueño. Sea para gloria suya, honra de la religión 
seráfica y provecho de las almas. Amén. 



T R A T A D O Q U I N T O 

DE LAS ENTRADAS Y MISIONES QUE H A N HECHO LOS 

RELIGIOSOS D E LA PROVINCIA DEL SANTO EVANGELIO, 

OBRAS ÚTILES, T SANTAS IMÁGENES QUÉ SE 

V E N E R A N . 

1. Dios nuestro Señor, que por su divina cle
mencia tuvo por bien de admitir á los hijos del 
gran patriarca Francisco al estado perfectísimo de 
la pobreza evangélica, se dignó de escoger este me
dio como mas ajustado á la propagación de su ver
dad y doctrina, para enriquecerlos con el celo déla 
fe de Cristo, á imitación de los Apóstoles, primeros 
colones de la Iglesia que, enajenados de todos los 
bienes de la vida, la plantaron con admirables 
ejemplos de doctrina. Esteha sido el principal asun
to de la Provincia del Santo Evangelio mexicana, 
desde su primera fundación, en que tuvieron logro 
los acrecentamientos de la fe, que se plantaron con 
la pobreza, trabajos, sudores y doctrina de aque
llos doce primeros apostólicos varones en estas 
tierras, á quienes en su imitación siguieron inhume-



366 
rabies frailes, que desde esta Provincia, como del 
centro de la Nueva-España, salieron á entregarse 
con riesgo y peligro de sus vidas entre bárbaras 
naciones, al ministerio espiritual de las almas, con 
que el fruto que los primeros comenzaron se ha 
prosperado con suma felicidad, en servicio de Dios 
y de los reyes Católicos, •* • l\ > 

2. El medio con que se han logrado las conver
siones dilatadas, ha sido la suavidad cristiana, por
qué, como dicen San Agustín (de.útil. cred. ir ai. 
26), San Ambrosio (2 ad Coria, in fine) y San Ber
nardo (Serm. 66, in Cant. Math. 25): los princi
pios de los recien convertidos han de ser blandos y 
amorosos, porque la aspereza los atemoriza y se 
vuelven á sus antiguos ritos; que¡ el yugo del Evan-r 
gelio es suave y ligera la carga, y con.este sobres
crito llama el Señor á todos. 

3. Grandes son los nuevos descubrimientos que. 
aguardan el bautismo en tierras dilatadas, que en
cierran innumerables tesorosy á nadie excluyen, an
tes á todo género de gente convidan que se apro
vechen de ellos. Al pobre ofrece sustento;: altra.-f 

bajador satisfacción de, su trabajo; al soldado, oca-* 
sion de más valer; al noble honras; al religioso ri
cos empleos, para el cielo, de almas redimidas; con 
el tesoro de la sangre de Cristo; y al rey nuevos 
reinos en que dilate su imperio. , ••, - . - T , - ¡ 

4., Desdicha grande si por la omisión y,tibieza 
de los que,están en las dignidades,levantados, se 
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dejan de ganar tantas almas que, si por lá perdi
ción de algunos infieles (como dije en el tratado del 
pulque) se tenia por infeliz el doctor seráfico San 
Buenaventura, será mas desdichada la suerte de los 
ministros que, llenos de ciencia y faltos de caridad, 
pasan y viven en las Indias viendo caminar al in-
fierno tantas almas, pudiendo remediar á muchas 
que por descuido peligran. 

5. Para las entradas y misiones de los gentiles 
será eficaz medio que los capitanes y soldados sean 
personas de prudencia, que aunque atiendan al in-
teres temporal, no sea de manera que atropellen el 
celestial, haciendo del medio fin; pecado en que 
consiste la perversidad de la naturaleza humana; 
como la luz de la Iglesia San Agustín dice: que los 
religiosos sean varones de virtud y espíritu; para 
que puedan obrar con fortaleza y suavidad. Con 
fortaleza, sufriendo las incomodidades que se ofre
cen en semejantes demandas; con suavidad, habién
dose como corderos entre lobos, reduciendo las vo
luntades de los que á Dios no conocen con manse
dumbre en las palabras, humildad en el trato, cari
dad en las obras, desinterés de bienes temporales; 
de suerte que conozcan los indios que desean más 
la salvación de las almas, que los bienes de su 
tierra. 

6. Si hubiera de referir las misiones que se han 
hecho y las entradas á conversiones varias, fueraa 
menester muchos tratados; XT así las que de las 
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Provincias se han hecho dejo á sus cronistas, qué 
con mejor pluma las sabrán escrebír y con circuns
tancias individuales historiar. Las que en nuestros 
tiempos se tratan en lo que falta por conquistar, 
que es mucho, pues el padre fray Juan de Escalona 
en el rapto que tuvo cuando exclamó: ¡Bienaventu
rados los primeros! porque ié mostró Dios que ha
bían de ser insignes mártires, dijo que todo lo con
quistado era un arrabal respecto de lo que estaba 
por convertir; y es dé creer el ser así, pues nos dá 
la venerable María de Jesús noticia de doce nacio
nes que habitan hacia el Norte, de que hago men
ción en la cuarta parte, tratado tercero número 24, 
en seiscientas leguas tienen reinos y ciudades po
pulosas con política y gobierno, y riquezas gran
des, de que están deseosos nuestros frailes de ver 
y conquistar. 



CAPITULO I. 

De la entrada que BO hizo :á las Californias y las que se ian 
proseguido. ., 

7. Dios, nuestro Sefior, luz que ¡alumbra los en
tendimientos de los hombres, y fuego que abrasa 
los corazones de sus siervos, alumbró al rey nues
tro señor, quien el año de 1596 envió orden al 
conde de Monterey para que sefuefien á descubrir 
las Californias (donde habia estado el marques del 
Valle don Fernando Cortés C u a n d o salió al mar del 
Sur); diósele segunda vez una armada á Francisco 
de Alarcon el año de 539 por don Antonio de Men
doza, virey que era entonces,, al tiempo que Fran
cisco Vasquez Coronado iba por tierra con intento 
de ver si podía descubrir algún puerto en la mar 
del Sur-para comunicarse por tierra, porque juz
garon que de allí estarían cerca las Islas de la Es
pecería; y no se encontraron, porque Francisco 
Vasquez Coronado se bajó antes de tiempo á la 
costa del mar del Sur al Poniente y se alojó en 
los llanos de Cíbola, que si llegara á treinta y seis 
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grados, encontrará con grandes poblaciones y le 
dieran noticias de Francisco de Alarcon. Sé volvió 
y puso cruces en los parajes en que estuvo, y bo
tijas enterradas al pié con cartas de su aviso de 
dia, mes y arlo. 

8. £1 ano, pues, de 566 se cometió la entrada á 
Sebastian Vizcaíno, hombre, de experiencia en se
mejantes jornadas: pidieron al reverendo padre pro
vincial fray Esteban de TJrzúa, religiosos; y se ofre
cieron á ir los padres fray Francisco de Balda, que 
iba por prelado; fray Diego Perdomo; fray Bernar-
dino de Zamudio; fray Nicolás de Saravia, y fray 
Cristóbal López, dego. ; Hecho el nombramiento y 
junta la gente; en tres navios salieron de Acapulco 
y llegaron al puerto de Salagua y de ¡allí á Maza-
tlan, donde se huyeron algunos soldados y se que
dó, por el enfermo, el padre fray Francisco de Bal
da, que dejó su comisión al padre fray Diego Per-
domo, quién después renunció y eligieron al padre 
fray Bernardino-Zamudio. 

9. Llegaron á un puerto, que nombraron de San 
Sebastian, después de cincodías de navegación,don* 
de hallaron gente desnuda que, sin resistencia, los 
recibieron; tomaron posesión, y después de quince 
días pasaron adelante'y descubrieron mejor puerto,; 
que le pusieron de la Paz, porque los naturales les 
recibieron con paz y señas de alegría: trujeron per
las y pescado asado,:frutas de pitahayas y ciruelas, 
y una; fruta menuda muy sabrosa que no fué cono 
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cicla. Allí, por haber hallado algunas herramientas 
y la plaza hecha cómo plaáa de armas, y que los 
indios por señas decían haber estado allí otros es
pañoles, que se presumió ser el marques del Valle, 
desembarcaron é hicieron sus ranchos y una peque
ña ermita, y tomaron posesión en forma. 

10. El general de allí empezó á hacer entradas 
la tierra adentro, hasta cien leguas, y hallaron po-
blazones de mucha gente. Otros por los puertos: en 
uno de ellos, viendo que los querían acometer, dis
pararon y mataron cuatro indios, y se convocaron; 
y viéndolos embarcar en la chalupa, de golpe les 
embistieron á los españoles, y zozobrando queda
ron diez y nueve soldados muertos: cinco escapa
ron á nado solamente. ' 

11. En el real los religiosos comenzaron á en
señar la doctrina cristiana á los niños, que se los 
traían sus padres, porque tenían amor á los reli
giosos y les pedían que se quedasen con ellos. La 
desgracia de no pasar adelante esta sarita obra, fué 
porque por falta dé bastimentos no pudieron per
manecer más que des meses, y no se pudo hacerla 
misión como convenia, y aceleróse la salida porqué 
un soldado, aficionado de una perla que pendiente 
traía una india hija de un capitán de ellos, sé la 
arrancó, y por este atrevimiento se alzaron los in
dios, y por una perla se perdió el tesoro. • 

12. Después, el año de 1667 fueron enviados el 
reverendo padre fray Juan Caballero ¡Carranco, lee-
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tor jubilado, y el padre fray Juan Bautista Ramí
rez; y aunque se hizo fruto, por falta de bastimen
tos en la provincia de Nayari convirtieron, y hasta 
hoy permanece por la provincia de Guadalajara. 

13. Toda la costa es tierra templada, la mas baja 
y de pescados abundante: hay puertos grandes y 
acomodados. Es mar de pesquería de perlas, y á tres 
y cuatro brazas se ven las ostras como si estuvie
ran en la superficie del agua: los indios las echan 
en hogueras, y aprovechan la carne. Algunas gran
des traen colgadas al cuello por galay otras de-las 
narices: hay grandes llanadas donde se crian ani
males comestibles, montes bajos y altos de árboles, 
gruesos, frutas de muchos géneros, en particular 
una fruta menuda muy sabrosa, como cañamones, 
y diversos géneros de ciruelas; ensenadas y cale
tas, y muchas Salinas de sal muy blanca. Llueve 
al tiempo que en España: en la seca hay pocos 
aguaceros pero grandes. Es gente bien dispuesta 
y grandes flecheros: no tienen siembra de maíz; 
pero por señas dieron noticia que en la tierra aden
tro se sembraba, donde dan nueva, que el gentío 
es grande; y es así, porque no lejos de allí está el 
Tehuayo, de donde viene el rio que entra en la 
California. 

14. El año de 683 entró don Isidro Orondo por 
almirante, y, con los padres de la Compañía de Je
sús descubrió puertos varios, y sierras donde se 
hallaron varias naciones de lenguas diferentes. 
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Bautizaron algunos párvulos moribundos y de los 
adultos dos, porque como no tienen señalada vi
vienda ni pudieron catequizarlos, ni menos atraer
los por regalo y caricias que les hacian, señalaron 
algunos parajes y puertos con sus nombres de san
tos, de que se hizo un mapa el año de 86, y el de 87 
fué el padre Quino, grande astrólogo, por tierra, á 
demarcarla y á buscar hasta treinta y cinco grados 
el rio que llaman del Coral. Cesó la entrada, por
que su majestad envió cédula qué cesase y se des
barataron dos navios en el puerto de Acapulco, has
ta i tener nuevo o r d e n para proseguir.' • 



. ,; . CAPITULO II. 

• ,De las entradas que se han;hecba áila parte deliNorte dé¡la' 
, Quiyira yj otras partos. 

15. Con la ¡noticia de tan dilatados reinas, des
pués de haber plantado la fe en el Nuevo-México, 
salió el año de 604 don Juan de Oñate con el pa
dre fray Francisco de Velasco y con el padre fray 
Pedro Salmerón á la banda del Norte; y habiendo 
reconocido algunas naciones vagas que no tienen 
firme habitación, después de doscientas leguas lle
garon á un rio caudaloso,que,porque sus moradores 
andaban de noche con tizones á la pesca, le pusieron 
el Rio del Tizón. Informáronse de la tierra, y por 
señas les señalaban poblazones grandes que divisa
ban; y preguntados por el oro y las perlas, dieron 
noticia que lo habia en la tierra adentro con abun
dancia. Lo que en el viaje hubo de singularidad 
fué, que habiéndoseles perdido unas cabalgaduras 
que se alargaron en busca de pasto, salió un indio 
tlaxcalteca qué llevaba el padre fray Francisco de 
Velasco en su busca y encontró unos indios vestidos 
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al uso mexicano, con unos que llaman copiles por 
sombreros, de que usan los mexicanos en sus bai
les, de forma de media mitra; Llegóse á preguntar
les por señas.si habían visto las cabalgaduras, y 
respondieron en lengua mexicana. El tlaxoalteea, 
alegrej comenzó á conversar con ellos: hiriéronse 
varias preguntas de una y otra parte. Supo eran 
del gran reino de Tollan, de donde vinieron estos 
mexicanos; que por allí se iba á las Siete Cuevas 
y al Tehuayo, que es donde comeroian las demás 
naciones, con aqueste reino; por tener un rio que 
le.baña, con una ciudad'abastecida^: Volvió á dar 
noticia al-padre, que aunque se dio toda prisa y 
puso diligencia, no los pudo alcanzar: Hallóse don 
Juan con muy •. poca:: pólvora y bastimentos, y la 
gente enferma, y trató de volverse, y guardar para 
mejor ocasión la entrada. 

16. Esta relación envió por extenso,y diario á 
sumajestad don Juan de Oñate, y el padre Sal
merón á los prelados: para en mi,poder. ¡Quiera 
Dios nuestro Señor se logre la entrada, para ser
vicio suyo y bien.de las almas! Otras muchas en
tradas han hecho ios religiosos con el celo de la 
conversión. El reverendo padre fray Alonso de Po
sadas dio vuelta por todos aquellos campos y sier
ras; y como por todo aquello no viven en policía y 
poblado, no pudo hacer fruto su salida, sirviendo 
solamente de reconocer la tierra, porque aunque 
está llena de apaches'(nación;qüe por más de tres-
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cientaS leguas se dilata), es la que se>ha resistido 
con más pertinacia al yugo del Evangelio, y á los 
españoles mas contraria. -

17» Otras muchas entradas y misiones ha hecho 
la religión Seráfica, no dejando parte donde no haya 
alcanzado el calor de su espíritu/que, como ha sido 
el sol de la predicación, no hay! partey por remota 
que sea, que de'su calor se esconda; y si todas se 
hubieran de escrebir, se hiciera un gran libro; pero 
por ser hoy las mas célebres, pondré solamente las 
que al presente se han logrado con singular fruto 
de las almas, que son: la dé la Provincia de Sonora, 
dondeel año de 45 entró el padre fray Antonio de 
Aranda con cuatro compañeros; y teniendoya funda
das cuatro misiones (por patente del muy reverendo 
padre fray Alonso de la Lima), fueron entregadas á 
los padres de la Compañía, por estar cercanas á las 
misiones de Sinaloa: hoy están por las minas que 
se descubrieron muy adelantadas en el trato y con
trato de la tierra, que ha fomentado el fruto déla 
predicación: evangélica. M 

18. Y aunque no es de esta Provincia la.conver
sión de San Francisco de Cuahuila; adelante del 
Saltillo y Sombrerete, donde los padres de la Pro
vincia de Jalixco entraron el año de 676¿ hallaron 
indios de lengua mexicana, aunque tosca, bien dis
puestos de J talle y corpulentos: fundaron en térmi-
noide más de'cincuenta leguas cuatro doctrinas:!* 
de la Concepción de nuestra Señora, San Ildefonso, 
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San Antonio y San Bernardino, con otras dos pe
queñas, una de San José y otra en el rio de los 
Nadadores, llamada Santa Rosa de Viterbo; y ha
biendo catequizado, bautizado y casado más de 300 
personas, vino el padre fray Francisco Peñasco.con 
algunos de ellos, á quienes hablé en su lengua, y 
fueron edificados dé haber visto las representaciones 
de ejemplos por los mexicanos, que llaman neixcui-
tilli, y la semana Santa, que hoy van en aumento 
con el despacho y limosna qué én nombre de su 
majestad les hizo el excelentísimo señor don fray 
Payo de Ribera, arzobispo de México. 

19. Finalmente; no contentándose los religiosos 
de Ntró. P. S. Francisco,-como- soles déla predica
ción que giran por el orbe dando la luz¡del Evan
gelio con tantas Provincias, pasando hambres, des
nudez y riesgo de sus vidas, ofrecidas á Dios como 
hijos de tan santo Padre, por la salvación de las al
mas, con católioo celo van buscando el logro de sus 
trabajos con ocasiones nuevas de aumentar nuestra 
santa fe, trayendo muchas naciones de qué hay cier
ta noticia, á ella,* deseando libertarlas del cautive
rio de Satanás y entrarlas en el rebaño de la Igle
sia nuestra madre; y aunque no les ha sido posible 
conseguir sus buenos déseos, por faltarles el sus
tento ordinario, pero venciendo las dificultades con 
el deseo de ganar almas redimidas con la sangre 
de Cristo, emprenden las conquistas y solicitan las 
misiones. ; , n 



CAPITULO III . 

Be las obras grandes que fado ¡hecho los religiosos de la Provincia 
del Santo Evangelio en servicio de la.república. 

20. No se contentan los.espíritus de los hijos dé 
nuestro padre San Francisco con las conversiones 
de tantas almas "para la Iglesia, sino que llevadas 
delramQrdeDJQs y del prójimo, han emprendido 
en lo temporal obras heroicas para la conservación 
de las repúblicas, que si han sido en lo espiritual 
tan fervientes, no han sido monos en jo temporal 
cuidadosos. 
• 21. No hago mención de los templos suntuosos 
y de las iglesias donde se alababa el nombre de 
Dios y se adora el Santísimo Sacramento del Altar, 
porque no tiene números determinados la suma de 
ellas, pues soló aquel V. P. Fr. Pedro de Gante hi
zo más dé quinientos en el arzobispado: el muy re
verendo padre Salinas én su Manifiesto; dice que 
más de setenta y cuatro mil son;.en el Perú.¡ No 
serán en la Nueva-España menos las que han edi
ficado en tan dilatadas Provincias; mi asunto, por 
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a hora, es la memoria de lo que en servició de la 
república han obrado en esta Provincia solamente, 
y sea la primera aquella que entre romanos pasara 
plaza de maravillosa entre sus obras. 

ARGOS DE ZEMPOALA. 

22. Condolido el venerable padre fray Francis
co Tembleque, de que .tanto número de gentes, co
mo las poblaciones de Otumba y Zempoala, que^n 
aquel tiempo eran crecidas, careciesen del agua ne
cesaria por causa de que si en su gentilidad, en 
unos jagüeyes rebalsaban la llovediza teniendo la 
necesaria, después los ganados de los españoles se 
la bebían y les obligaban á Ios-naturales á traerla 
de nueve leguas; determinó el traerla por. barran
cas y cerros en tarjea de cal y canto; y aunque tu
vo, así de seglares como de religiosos, contradic
ciones, emprendió la obra, y en tres barrancas hizo 
tres puentes de arcos. La primera de cuarenta y 
seis arcos; la segunda de trece, y-la última, donde 
echó el resto de un arco de cuarenta y dos varas y 
dos tercias de alto; y de ancho, veintitrés varas y 
una téroia: que á los que lo ven causa asombro, que 
si fuera paso podia por debajo de él pasar un na
vio de porte á vela tendida: de este arco, en que 
gastaron cinco años en hacerlo, van después dismi
nuyendo sesenta y siete arcos colaterales conforme 
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va subiendo la barranca; hasta que vuelven á co
ger el plan de la tárjea. Estando en esta obra fué 
un alcalde de'corte á ver las dificultades que po
nían los que juzgaban imposible'que la agua, por 
parecer estaba muy baja, subiese á tanta altura: y 
sin darse á conocer fué á comunicar con el religio
so esta dificultad; y consu conversación, y ver que 
un gato que tenia le trujo un conejo para comer, y 
que diciéndole el religioso que fuese á traer otro 
para el huésped, le trujo, quedó convencido á que 
tendría efecto la obra que se haoia. 
. 23. Lo que es digno de ponderar es; el ingenio 

con que lo hizo. Tan perfecta; sin haber aprendido 
el arte para tan insigne obra. La perseverancia que 
tuvo, en diez y siete años que gastó en hacerla, y 
la fortaleza con que ba perseverado en más de cien
to y cuarenta años; sin que se haya descantillado 
unapiedra, y sin que le haya nacido una yerba en 
distancia de quince leguas, que corre la tarjea por 
los rodeos que hace, sin haber, faltado agua en tan
tos años; porque aunque el año de 674 había fal
tado, el año de 75, por intercesión de San Nicolás 
la volvió don Juan Caballero, alcalde mayor que 
fué. Que si todo fué á impulsos de la caridad del 
venerable padre. Tembleque, á intercesión de los 
santos se continúa. 
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INUNDACIONES Y CALZADAS. 

24. La'mayor defensa que México necesita por 
estar entre lagunas fundado, son las calzadas' por 
las inundaciones que padece (Torq. Ub- cap: %7). 
En la gentilidad, en tiempo dé Motecuhzümá, pri
mero dé este nombré, 'creéieroh las lagunas, y con 
el favor-del rey dé Tezéuco, Nezáhualcoybtl, el'de 
Tacuba, Izf apalapá, Cuyoacári y Xóchimilcó (Torq'. 
Hb. 2)cap'.'67), hizo uWalbarrada estacada de-más 
de tres leguas y de dos brazas de anchó, que es la 
calzada de Mexicaltzingo y' San Antón, para dete
ner las aguas dé la laguna 'dulce, con1 qW'tuvó 're
medió. Después, en tiempo dé Ahuyzotl, antecesor 
del segundó Motecuhzunia, con ocasión dé querer 
traer á México las aguas del manantial que está 
en San Mateo Huitzilópochco, qué llaman Churu-
busco, y alas aguas Acuecuexátl, sé inundó Méxi
co, y con industria del rey de Tézcuco, Nezahual-
piltzintli, se tapó él manantial, qué fué á reventar 
á la otra banda cérea de Huexotzincó: entonces 
Ahuyzotl descubrió lá cantera de Santa María: sa
có mucha piedra con que levantó dé cal y canto el 
templo y su palacio, y muchos señores hicieron de 
piedra sus edificios. Otra hubo en tiempo del últi
mo Motecuhzüma de poca importancia. ' 

25. Én tiempo de los españoles, el año de '553, 
én tiempo de don Luis de Velasco, el viejo, y don 
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Alonso Montúfar, arzobispo, llovió tanto, que se 
inundó la ciudad/{Torq. Ub.5>íf.mp.<l4), y pa
ra su remedio hizo hacer la albarrada con ayuda de 
los religiosos, que con brevedad se acabó, y consi
guió el remedio y se atajó el daño. . ¡ . 

26, El año de 604 se volvió la ciudad á inundar 
en tiempo del marques de Montesolaros, décimo vi 
rey, y valiéndose de la diligencia de los padres 
fray Gerónimo de Zarate y fray Juan Torquema-
da, se, aderezó la/albarrada que don Luis de Velas-
co hizo. Tratóse de que se hicieran descalzadas: 
la de Guadalupe y San Cristóbal. Pidió el señor 
vi-rey religiosos, y encomendándose la de Guada
lupe al reverendo padre fray Juan de Torquemqda 
,(Mb. 5, fol., 79.9), guardián de Santiago,,que con 
cerca, de dos mil peones, y en cinco meses, se hizo 
de dos varas en alto y diez y ocho de ancho. La 
de fSan Cristóbal fué mucho mayor y prolija, rebal
sando las aguas de las corrientes, y corrió por el 
cuidado del padre fray Gerónimo de Zarate. Aca
badas estas calzadas, que tan necesarias han sido 
para el remedio de las inundaciones, este mismo re
ligioso; ipasó á aderezar la calzada de San Antón, 
que va á Xuchimilqo, y; el padre Torquemada á la 
calzada que va á Chapultepec, con su gente, l u 
ciéronse dos compuertas en Mexioidtzinco para 
abrir las aguas de ,1a laguna dulce cuando conven
ga, y-cerrarlas cuando necesario fuere. Todo con 
disposición, asistencia y trabajo delos religiosos,y 
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conveniencia: de los peones, proveyéndoles del sus
tento necesario: y después de cada quince dias que 
se remudaban los indios, por mano de los sobres
tantes/españoles que tenian, se les daba la paga de 
su trabajo; quedando ellos contentos y para otras 
obras alentados, porque pasados algunos; meses, se 
limpiaron las acequias para que tuviesen las aguas 
vaso y mejor corriente. •!/ : : 

27'. El año de 607, én tiempo de< dómsLuis de 
Velasco, el segundo, aunque la inundaoion de al
gunas calles, como la que hubo el año de 580 en 
tiempo del conde: la Coruña {Torq. 5, fól. 831), 
viendo que no bastaban calzadas y albarradás, se 
puso calor en el desagüe, quesea empezó.el añade 
600 porHenrico: Martínez. Pidió él señar virey re
ligiosos que asistiesen, al consuelo espiritual de los 
indios; • y aunque fueran diferentes ¿los; nombrados, 
el que más les asistió fué el-padre fray Francisco 
Moreno, procurador general, de que se tratará des
pués en su'propio lugar. / ; 

28. El año de 629, dia de San Mateo, amaneció 
la ciudad inundada con cerca de vara y media de 
agua, ctonde menos. Fué considerable la ruina, así 
de las casas que se cayeron, como de la hacienda 
que so perdió en las bodegas, por haber sido de no
che y repentina. Era virey el marques de Zerralvo, 
y arzobispo el señor don Francisco Manzo; que sa-
lia en canoa á repartir pan á los que no podían sa
lir á bascar el Sustento. Todos se mostraron cari-
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tativos á tanta- lástima; pero los .religiosos de San 
Francisco; como quienes tenían sus conventos alas 
orillas de las lagunas, se hallaron más dispuestos 
para el socorro de las canoas y barcas, en que sa
caban la ropa y gente que pobló la comarca, hu
yendo del riesgo de las casas y buscando el sustehr 
topara susfamilias: Paraeonsuelo espiritual délos 
fieles ponían altares portátiles en las azoteas; don
de celebraban los días festivos para que oyesen mi
sa los que no.podian salir con conveniencia de.las 
casas. . :. 

29. A toda diligencia se hicieron calzadillasá 
raíz de las paredes porque no batiesen las aguas, y 
para el pasaje á los negocios, con puentes levadizas 
en las encrucijadas^ y'babia cantidad de canoas pe
queñas; que se alquilaban, navegando por las calles. 
Duró más de cinco años la inundación, valiéndose 
en los conventos y clisas grandes de norias conque 
achicaban-la agua. Permitió la,Divina Providencia 
que en todo este tiempo no se quebrase caño, y así 
hubo aguadulce en las pilas, que la que inundó la 
ciudad era salobre.: Quedó sin inundación la plaza 
mayor^la Catedral, el Palacio y plazuela-fiel Vo
lador, y toda la parte de Santiago, por tener mas 
altura que las calles. El barrio de San Juan de la 
Penitencia y Santa Cruz, por estar bajos, tuvieron 
mas agua y fueron los últimos que se vieron en
jutos.:1 : :.-•> 

30. Después de enjuta la ciudad, con un tem-
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blor de tierra qué hubo, se trató de que se limpia-
rali las acequias: señalaron religiosos de San Fran
cisco, que repartidos con cantidad de indios por sus 
barrios veintitrés religiosos, limpiaron veintidós mil 
varas de acequias. Ahorraron más de cincuenta mil 
pesos, porque pedían ciento cuarenta mil, y con 
menos dé noventa mil se hizo: en especial los pa
dres fray Juan de Sanabria y fray Andrés deMe-
neses, que llegaron hasta los planes antiguos; y en
tonces sevió cómo todo lo que coge de la plaza y 
palacio la acequia principal está enlosada con losas 
cuadradas de piedra tenayocan, que después no se 

# han descubierto en las que se han limpiado. 
31. En el ínterin dé la inundación se cerraron 

las compuertas y creció la laguna dé Ghalco: te
mieron no reventara la calzadade Mexicaltzinco, 
y encomendóse sü aderezo" al padre fray Sebastian 
de Garibay, guardián que era desdicho pueblo, y 
á toda diligencia, con estacas y terraplén, la dejó 
segura; y porque se advirtió que de las vertientes 
del volcan venia un arroyo considerable que entra
ba en ella, se le cometió lo divirtiese (como lo hizo), 
haciéndole madre, y por una barranca lo encaminó 
á las Amilpas, de que está adelante de Ameqüemé-
can en el camino del volcan que va á la Puebla'Un 
padrón, donde está escrita la obra para perpetua 
memoria. Después acá, conociendo la utilidad que 
trae que los religiosos asistan en ocasiones que s"e 
han limpiado las acequias, se han encomendado á 

VETANCÜRT.—TOMO ITT,—35 
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la religión cada cinco ó seis.años, que las,ha deja
do á satisfacción de la república y con menos cos
to de lo que se ha gastado en otras ocasiones, por
que con la asistencia y cariño de los religiosos tra
bajan los indios mas animados. 

32. El año de. 674, por órde^fdel señor don fray 
Payo de Ribera, arzobíspo-virey, se aderezaron las 
calzadas; y aunque se repartieron al cuidado délos 
señores oidores, tocó la que va de San Hipólito á 
San Cosme al, padre fray José del Rosal, y de allí 
hasta Tacuba al padre fray Francisco Barba;, y }a 
que le tocó al señor don Gonzalo Suarez de San 
Martin, que va de México á la Piedad;, la asistió 
el .padre fray Blas Sableo: la que mejor quedó ade
rezada entonces, fué la que va á nuestra Señora de 
Guadalupe, en que puso el señor yirey su mayor 
cuidado, y en llevar á aquel, santuario en cañada 
el agua, si bien no ha permanecido,. Porque fuese 
perfecta la obra, se limpiaron las acequias, y no 
asistieron religiosos, de que se hizo novedad; y 
experimentóse que habia sido superficial la limpia, 
espumándolas solamente, porque al año estaban 
ciegas las más, y á los tres años se pasaba por las 
acequias á pié enjuto; y en tiempo del señor mar
ques de. la Laguna, año de 685, se limpiaron, dán
doselas al maestro mayor Cristóbal de Medina, á 
destajo, que en breve tiempo les hizo corriente, y 
hoy están otra vez como antes ciegas. 

33. Otras muchas obras han hecho los religio-
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sos, así de puentes en los ríos y barrancas; para el 
tragino 4e los caminos y comercio de los pueblos, 
como de zanjas y tai jeas. para 4a conducción de las 
aguas,.porque el amor y caridad con que se han 
ejercitado en la conversión evangélica, les ha rm> 
vido á emprender obras en provecho: de los fieles 
parala conservación política: éstas.no Jas numero 
con individuación por excusar la prolijidad. 

D E S A G Ü E . ! 

34. Las inundaciones que por. todo el circuito 
de setenta leguas amenazan á la- insigne ciudad de 
México, metrópoli de la Nueva-España, y que con 
efecto ha. padecido varias veces, causando temores 
por las .desgracias que se han experimentado con las 
ruinas, de. los edificios, falta de bastimentos, impedi
do el comercio, destruyéndose las. fincas de las ca
pellanías y rentas de ios conventos y dotaciones de 
monasterios, qaídas de casillas dejos naturales que, 
como miserables, las tienen de lodo edificadas eon 
adobes, y las demás consecuencias de enfermedades 
y trabajos que se siguen 4 la inundación!, movieron 
á los señores vireyes, ciudad y tribunales 4 buscar 
desagüe para las aguas; y aunque hubo cédula y pa
receres de mudar la oiudad á puesto mas,-seguro, 
que no tuvo en dos ocasiones efecto, por el monto 
de muchos millones que se perdían en los conven
tos y edificios, en la una más de veinte millones y 
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en la otra más de cincuenta, se determinó con el 
mandato de S. M¡ el marques de Montesclaros á ha
cer desagüé perpétéo y general para la inundación 
del año de 604; y vistos los gastos que seguían, ha
biendo parecido imposible con la del año de 607, 
del tiempo de don Luis de Velasco, instó á que se 
buscase desagüe; y propuestos uno para desaguar 
la laguna de Chalco, abriendo zanja y encaminan
do el agua entre Tenango el viejo á la barranca de 
Tepopula, distancia de. legua y media (Cepeda, fo
lio 11), propuesto por Francisco Pérez, á que fué 
enviado Juan de Islas y otros cuatro por la parte 
de San Cristóbal Ecatepéc, salió en persona el sé-
ñor virey con los oidores, y el señor fiscal, y los 
comisarios dé la ciudad á vista de ojos; y propues
to por Luis de Salcedo otro desagüe, por un lado 
de Tezcuco á Tepetlaoztoc y de allí á Calpulalpa, 
para que por unas quebradas descolgaran las aguas1, 
se halló no ser conveniente, con juramento de Alon
so Arias !y otros maestros; ninguno de éstos se eje
cutó por imposibles y dificultades que tenían. 

35. Finalmente, después de muchas dificultades 
y contradiciones que hubo, deseoso el señor don 
Luis de Yelasco de dar algún medio; vistos los pa
receres en juntas genérales, y medidas las alturas, 
se determinó á empezar el desagüe de Huehueto-
ca, y en 28 de Noviembre de 607, habiendo dicho 
misa en el sitio de Nochiztonco, boca de S. Grego
rio, fué el primero que con una azada en las manos 
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empezó k obra, á que prosiguieron 1500 indios que 
estaban prevenidos. Proyeyó auto para que délas 
posesiones, bienes muebles y mercaderías de los ve
cinos de México, se recogiese uno por ciento (Ce
peda, folio 14), la cual comisión dio á los alcaldes 
del crimen y regidores, y se recogieron por enton
ces 340.000 pesos, los cuales contribuyeron con 
mucho gusto, sin exceptuarse el cabildo eclesiás
tico y religiones. Nombróse por maestro mayor de 
la obra á Hénrico Martínez; por tesorero y paga
dor generala Luis Moreno deMonroy; por conta
dor y secretario á Juan Ángel, escribano real, y 
fué mandado se proveyese de sustento á los que 
trabajaban, señalando indias cocineras, dándoles 
carne, maíz, sal, leña y todo : ló necesario, y sé 
dispuso un hospital para los enfermos, y religio
sos de nuestro Padre San Francisco que les asis
tieran para el consuelo espritual (Torq.,1' p . , lib. 5, 
folio 833), en especial el padre fray Francisco Mo
reno, procurador general, que por hombre de soli
citud y cuidado fué pedido por el señor virey á los 
prelados para la asistencia y ministerio. " • 

36. El año siguiente de 608 fué el señor virey 
con el arzobispo de México; y viendo correr las 
aguas por el desagüe; y que derribado un paredón 
de tierra entró el raudal de la agua de la laguna de 
Citlaltepec por el socavón hasta la boca, don Pedro 
Altámirano su mayordomo, en su nómbrenle echó 
una cadena dé oro á Hénrico; Martínez én albricias; 
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y considerando que siendo tierra débil podia el 
socavón,, aunque, con maderas fortificado, por al
guna parte derrumbarse, con parecer de todos los 
maestros, fué determinado que á tajo abierto y 
talusado se labrase el desagüe. Fuese prosiguien
do la obra, aunque con varias contradicciones así 
de los maestros como de, otros particulares, que 
decían no servir para desaguar la laguna de Méxi
co,, y que los mayores enemigos eran las lagunas 
de Ohalcoy vertientes de la parte del Sur, en es
pecial la contradicción de Alonso Arias (4.que se 
añadió el parecer de Adrián Boot, francés, que el 
año de 14 fué enviado por su majestad por inge
niero con salario, el cual, reconocidas las medidas, 
dijo no ser.de utilidad el desagüe de Iluehuetoca 
para impedir inundaciones, porque, no podia des
aguar la laguna de México, sino solamente la de 
Zumpango, vertientes de Pachuca y rio de Cuauh-
titlan, quedándose los mayores enemigos que eran 
las aguas del.Sur, laguna de Chalco, rio de Cuyoa-
can y Mixooac, vertientes de los Morales y Tacu-
ba); y aunque dio parecer que cercase la ciudad y 
que con instrumentos de su arte por .cuatro cana
les le sacaría el,agua, no fué admitido y se prosi
guió, aunque no con eficacia, el desagüe de Hue-
huetoca. 

, 37. El año dé 623, por auto del marques de Gel-
ves, cesó la obra del desagüe y mandó que entrase 
el rio de Cuauhtitlan para ver el crecimiento de las 
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aguas, y si se podia excusar el gasto de obra que 
tenían por inútil. Cesó.hasta el año de 23 en que 
se conoció el peligro. Mandaron se librase dinero, 
y á toda diligencia volviese á correr el desagüe:, en 
cuatro meses le restituye Honrico Martínez, La 
ciudad con el peligro que amenazaba, consulta de 
otras obras al señor virey, que con su licenciase 
ejecutaron,, divirtiendo los arroyos de los Morales 
y Mixcóac: cierran las compuertas; aderezan las 
albarradas; pero sin embargo, de todas estas pre
venciones del año de 27 y 28, el siguiente de 29, 
en 20 de Junio, Henrico Martínez cerró la. boca 
del desagüe, rompió el vertidero dando paso al rio 
de Cuauhtitlan, ó fuese necesidad que le obligé pa
ra "no echarse á perder la obra ó industria, para 
que se reconociese lo que importaba aquel desagüe. 
A los 21 de Setiembre amaneció la ciudad anega
da. Prenden á Henrico: dá por excusa que el avío 
era corto, que las lluvias habían causado avenidas, 
que le cerraron con lajas la boca del socavón, y no
tificante que vuelva á detener las corrientes; mán
dase que se.hagan ealzadillas en la ciudad y puen
tes levadizas: échase en Oculma un pared©* de ar
gamasa, con el cual quedó represada; el aguai que 
de Teotihuacan entraba, inundando el pueblo y el 
convento de los padres agustinos, de fábrica'exce
lente, con más de vara y media de. agua, hasta qué 
pasadaJa inundación de México, quedó librede su 
inundación y trabajo. •;-
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38. En este tiempo se propusieron varios des

agües. Simón Méndez, vecino de Michoacan^ ofre
ció entre Xaltocan y Santa Lucía, llevando la agua 
al arroyo de Tequizquiac, desagüe de la laguna de 
México, y habiéndole dado cien indios cada mes 
abrió cuatro lumbreras, y no se prosiguió por in
útil. El año de 630, Antón Román y Juan Alvarez, 
toledano, ofrecieron desagüe por la laguna de San 
Cristóbal, á un lado de Santa Lucía y Tezayuca, 
á verter á la barranca de Guípuztla: y medido, se 
halló inconveniente. Don Cristóbal de Padilla, cor
regidor de Gculma, dio noticia al virey que habia 
en aquel lugar detrás de las casas del encomende
ro,: tres boquerones adonde se podían conducir las 
aguas con zanja por Tezquititlan, porque en ellos se 
consumían las avenidas de Teotihuacan. Y visto 
por Fernando de Sonsa, corregidor, y los maestros, 
se halló no ser cosa de importancia. 
• 39. En este tiempo el padre Francisco Calderón, 
de la Compañía de Jesús, pareció ante el marques 
de Zerralvo, diciendo haber sumidero en la laguna 
de Texcuco, junto al Peñol, de que habia noticia 
de indios antiguos y mapas caracteres de la genti
lidad:, fueron maestros y de todas religiones, los 
prelados de los conventos fray Juan Bautista del 
Castillo, prior de Santo Domingo; fray Francisco 
Real, guardián, y fray Miguel de la Cruz, padre 
de provincia; fray Juan Castellanos, prior de San 
Agustín, y fray Juan de Herrera, comendador de 
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la Merced. Y puestos en el medio reconocieron el 
puesto que se decía; y no habiendo señas de sumi
dero, quedaron los maestros. Trabajóse desdé Se
tiembre del año de 31'hasta Diciembre, en qué ha
biendo ido los oidores y ciudad hallaron no ser co
mo se decía, y cesó el sumidero: 

40. Vino cédula para que se mudase, siendo 
conveniente, la ciudad de México álos llanos de 
Sanctorum, jurisdicción dé Táóuba, y en el paré : 

cer de la ciudad se hallaron inconvenientes por 
montar las posesiones y edificios más dé cincuenta 
millones, y determinóse proseguir el desagüe dé 
Huehuetoca; echando sobre las pipas de vino vein
ticinco pesos y i a sisa del cuartillo, con algunos do
nativos y pensión en el asentista de las carnicerías. 

41. El año de 31 á 2 de Enero, se despachó 
por juez superintendente al doctor Juan de Villa-
bóna con doscientos pesos cada mes, y estuvo nue
ve meses con información que envió, pidió licencia 
y fué don Juan Cervantes Casaús, del Orden de 
Santiago, Contador del tribunal de Cuentas que es
tuvo con el mesmo salario hasta el año de 32, en 
que en 24 de Diciembre se nombró á don Juan Ce-
bicos, racionero de Tlaxcala, con el mesmo salario, 
que por haber muerto én aquel año Henrico Mar
tínez, que sé enterró en Cuauhtitlan en el altar 
mayor, llevó á Diego Pérez por maestro mayor. 
Estuvo hasta el año de 35 en que hizo dejación an
te el señor marqués de Cadereita. 
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42. El año de 637 entró por superintendente 

el muy reverendo padre fray Luis Flores, comisar 
rio general, que con su industria, trabajo .y asis
tencia venció muchas dificultades con las labores 
que hizo: profundó en más de tres mil varas, por 
el arroyo abajo, hasta el socavón, tres, varas y me
dia, con. que facilitó ejl Hoyarse la tierra, Vencióse 
la dificultad de la guiñada, y con, dos.aljibes gran
des en lo alto del: cerro en -que se recogía cantidad 
de agua llovediza, se fué venciendo el riesgo de 
partes y parajes que daban temor, distinguidos 
por él, uno con nombre de Boca de Infierno, y otro 
Boca del Purgatorio, y otro el Tajo dei las desgra
cias, pndiéndose andar por• ellos sin riesgo. .Abrió 
de tajo abierto tres rnil.y quinientas.varas: quitó 
los enmaderados mas de las mil y quinientas, ex
cusando los, gastos,de •• maderas y clavazón quo se 
gastaban para reforzarlos: profundó en diez y ocho 
mil varas de longitud dos varas y ; media que nece
sitaba para sacar las aguas de la laguna.de Tzum-
pangp, que, en la parte, que menos, tiene de profun
didad diez y siete varas, y de ancho, en la que más, 
cuarenta varas, y en mil varas de longitud en los 
tajos de. la guiñada, y quebrada, setenta y dos de 
profundidad y cien varas de ancho. Vencidas,todas 
las dificultades y riesgos, de las vidas de los natu
rales con la industria de derrumbar la tierra, á los 
planes, y soltar el agua para que se la lleye, y sien
do necesario para que trabaje la gente en sacar, la-
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jas ó levantar la tierra molida encerrando las com
puertas, se. trabaja sin riesgo; y no fué menor obra 
haber divertido el rio de Cuauhtitlan haciéndole 
entrar por el desagüe, excusando las prevenciones 
que se hacían para templar su corriente en tiempo 
de seca, como se vio en ocasión que sus grandes 
avenidas, en tiempo del marques de Cadereita, cau
saron, guidado, y enviando al doctor don Juan de 
Burgos, oidor de la real Audiencia, con el maestro 
Juan Zerrano, se gastaron siete mil pesos en solo 
remediar este daño. Y en consideración de ser el 
mayor enemigo, el muy reverendo padre Flores lo 
divirtió al desagüe con una zanja que hizo de siete 
mil varas de largo, qatorce de ancho> y de profun
didad hasta diez y seis, con que se remedió el da
ño que pudiera causar y él gasto de todos lósanos 
tan continuo; lográndose, vencido lo que juzgaban 
imposible, y la seguridad experimentada de que en 
tantos años no ha tenido la ciudad inundación, ni re
celo de ella, pues sus ciudadanos han fabricado sun
tuosos templos y edificios grandes, por conocer que 
con obra tan útil han cesado los daños que antigua
mente experimentaron los mexicanos; y aunque en 
tiempo de don Marcos de Torres, y Rueda, obispo de 
Yucatán y gobernador de la Nueva-España, cesó 
por diez meses, en que no se dio el avío, sin embar
go de petición y parecer del, fiscal de su majestad, 
por muerte suya, se prosiguió por orden de la real 
Audiencia, con crédito y opinión; del que la obraba. 
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43. Por muerte del muy reverendo padre fray 

Luis Flores, fué nombrado por superintendente, el 
año de 61, el reverendo padre fray Bernardino de 
la Concepción, religioso de la misma Orden, que 
continuó con crédito la obra del tajo abierto, y por 
sü ancianidad y achaques renunció el oficio. Gas
taron en su tiempo cerca dé (cincuenta mil pesos. 

44. El año de 664, por Noviembre,1 pidió :él se
ñor virey le señalase un religioso de satisfacción al 
muy reverendo padre fray Diego Zapata, y ofreció 
al padre fray Manuel de Cabrera, que hecho el 
nombramiento honorífico, empezó á trabajar el año 
de 65 prosiguiendo con el tajo abierto;'y'con otras 
obras de grande Utilidad para el mejor corriente, 
que propuestas con aprobación de los maestros se 
hicieron, que fué una tarjea con que divirtió las 
avenidas que caian al desagüe, encaminándolas al 
embocadero por las muchas lamas que traían; y 
derrumbaderos que causaban, con que se azolva
ba la principal corriente. Un frontón de Cal y can
to con un ojo para detener el raudal de las. aguas 
en su crecimiento, en que se lograban dos efectos: 
él uno, correr con mas violencia las aguas por el 
plan para llevarse la tierra molida, que de la obra 
del tajo abierto sé sacaba;'y el otro, excusar el que 
las aguas llenasen Ta madre del desagüe, porque 
humedecidas las partes superiores de las bóvedas, 
con facilidad se ocasionaban, caídas qué azolva
ban, con-tanto cuidado y advertencia, que aun mis-
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mo tiempo se vían, unos cortando céspedes para 
fortalecer los albarradones, otros carreteando, otros 
sacando con cubos las lamas en el remangue, otros 
derrumbando la tierra para el tajo, y siendo cosa 
que pudiera servir de diversión para la vista, y de 
mapa para entender la obra, se encomendó aun pin
tor que, al vivo, lo dibujó en un lienzo que hoy 
tienen en su palacio los señores vireyes. 

45. El señor marques de Mancera, que varias 
veces fué á vista de la obra por la fama que corría, 
y la ciudad de México con su cabildo como tan in
teresado, escribió á su majestad dando cuenta del 
remedio tan seguro en que se hallaba con la obra 
del desagüe, con el cuidado de religioso tan dili
gente; y escribióle en- una cédula su majestad la 
reina gobernadora el agradecimiento debido, man
dando que de ninguna manera le removiesen de la 
ocupación, y encargando al señor virey empeñase 
su autoridad para que la religión le honrase, áque 
correspondió la Provincia haciéndole guardián de 
Cuauhtitlan, por estar al desagüé cercano, y des
pués difínidor. No obstante, por segunda cédula 
mandó su majestad, que sepa su excelencia si tie
ne algunos parientes y personas de su cariño para 
que haga en ellos, premiando el trabajo tan útil, 
en ínterin que de sü mano se remunera el cuidado 
en su persona, de donde se tuvo por cierto le pre : 

miara con alguna iglesia. ; r ;. 
46. Y porque se entiendan las utilidades y efec-

VETANCURT —TOMO III.—36 
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tos favorables por la puntualidad, industria y so
licitud de los religiosos, es de advertir que fuera 
de los reparos singulares para su conservación, y 
haber dado corriente á tantas dificultades de la 
guiñada (que era lo mas dificultoso de vencer), y 
de otros lugares en treinta y seis años que corrió 
por diferentes superintendentes seculares, se gas
taron dos millones, novecientos y cincuenta y dos 
mil cuatrocientos y sesenta y cuatro pesos, siete 
reales y nueve granos, según parece por los autos 
impresos del relator Fernando de Cepeda (folio 27), 
sin otras muchas cantidades que corrieron por di
ferentes manos, que no se ponen, como él mismo 
dice; de suerte que pasan de tres millones en trein
ta y seis años. Y estando el desagüe en poder de 
religiosos, en treinta y ocho años se hallaron de 
gastos seiscientos mil en los veintiocho años del 
muy reverendo padre fray Luis Flores, cerca de 
cincuenta mil en tiempo del reverendo padre fray 
Bernardino de la Concepción, y ciento sesenta y 
tres mil en el del reverendo padre fray Manuel de 
Cabrera, que no llegan á millón; no porque los que 
administraronántes dejasen por descuido correr en 
cantidad el gasto, porque fueron hombres de auto
ridad y satisfacción, sino porque á la asistencia de 
los religiosos, á quienes los indios veneran como á 
padres, con menos gente se trabaja más, y con la 
industria de que la corriente del agua se llevase la 
tierra se ahorraron muchas cantidades. 
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47. No ha sido menos la seguridad de que én 

todo el tiempo que los religiosos han entendido en 
esta obra no se haya tenido inundación alguna, 
quizá por la ayuda de los santos á quienes han 
invocado, en especial á S. Antonio de Padua, que 
en un arco portátil lo llevaban á la parte donde se 
trabajaba, sirviendo el Carro de capilla donde se 
decia misa. 

48. De gran consuelo ha sido para los religiosos 
y naturales el que habiendo muerto tantos en los 
socavones enterrados y otros en las corrientes de 
las aguas miserablemente ahogados, en el tiempo 
de la asistencia do los religiosos no haya peligro 
por la obra alguno; que aunque han muerto ha si
do en el hospital, sacramentados, cesando el temor 
de que peligren sus vidas y que sin confesión muer
tos nos lastimemos de sus almas. El remedio con
veniente fué clavar unas estacas, y que de ellas se 
atasen unas sogas con que amarrados por la cintura 
trabajaban seguros por si pierden pié en el derrum
bo de la tierra se hallan colgados por la cintura de 
la estaca. El cuidado de que con las cocineras nom
bradas les sobre la comida y que al tiempo de re
mudarse no les falte un real de la paga; les obliga 
á trabajar cOn perseverancia y á venir á trabajar 
sin resistencia. . • ••• 

49. Estando en este feliz estado y habiendo el 
señor arzobispo-virey, don fray Payo de Ribera, 
escrito dando las gracias de que habiendo sido las 
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lluvias tan continuadas no se hubiese temido inun
dación por su diligencia, entrando petición de que 
se adelantase el tercio, remitida la petición al se
ñor fiscal don Martin de Solis y Miranda, respon
dió se le concediese, y que juntamente se viese si 
con adelantar el gasto se podía concluir el desagüe. 
Fueron á vista de ojos, y preguntándole en cuán
to tiempo se acabarían á tajo abierto dos mil y dos* 
cientas varas que faltaban, dijo el padre Cabrera, 
que no sabiendo si dentro habría alguna piedra no 
se podia señalar tiempo, determinaron se abriesen 
á tajo abierto trescientas varas que habia hasta una 
bóveda y que con eso se diese por terminada la obra: 
encomendóse al señor don Lope de Sierra, oidor, y 
á los seis meses hecha una zanja que no igualaba 
con el tajo abierto, se dio por acabado. Repicáron
se las. campanas y cantóse el Te Deum laudamus, 
y, se vendieron las herramientas y pusieron una 
guarda para que avisase de los reparos. A este 
mesmo tiempo entró en el acuerdo el reverendo 
padre fray Manuel de Cabrera petición, y pronos
ticando los caídos el azolvarse el desagüe, protes
tando los daños; de que resultó por auto mandarle 
retirar y notificar á los prelados le señalasen celda, 
que así se premian en el mundo los trabajos,,y á 
su majestad informaron lo que quisieron, y los da
ños ha pagado la real hacienda, i 

50. Los señores que eran de contrario parecer 
escribieron que no estaba el desagüe'acabado, y así 
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se mandó proseguir; y aunque la persona del señor 
fiscal á la asistencia conoció la dificultad y el ries
go de-la vida, como lo tuvo en dos ocasiones en que 
peligraron algunos indios, estuvo doce años sin te
ner remedio lo que el tiempo ocasionó de daño. 

51. Vino el señor conde de la Monclova, y yen
do á vista de ojos para el remedio de tantos acha
ques, hizo junta general, y todos juntos mostrando 
que los daños que en profecía habia expresado el 
reverendo padre Cabrera se vían por experiencia 
ejecutados. Volvieron á llamarle, y encargándole 
la obra como experimentado, le hicieron nombra
miento honorífico, dándole autoridad con más cir
cunstancias de las que antes gozaba, de poder ir y 
venir cuando quisiera, en que ha sido Dios servido 
que se conozca el buen proceder del religioso, vol
viendo con aventajado honor el que fué expelido con 
ignominia tan grande. Ha sido universal el conten
to de los vecinos de la ciudad por asegurarse de 
inundaciones, de los entendidos en la materia por 
la utilidad de la obra, y de la religión por la repu
tación del hábito, que como hermanos la honra de 
un sugeto toca á todos. ¡Dios nuestro Señor será 
servido se concluya con el tiempo, y que sean con 
felicidad sus progresos! 



CAPITULO IV. 

De las sagradas imágenes que en nuestros conventos se veneran 
devotas. 

52. Para formar al hombre s e declara Dios con 
decreto consultando, y al ejecutar su formación con 
las circunstancias que pondera gravemente Tertu
liano (Ub. de Resur. Car., cap. 9):—Recogita to-
tum illi Deum ocupatum, et ipsa imprimís afectione 
quae lineamenta ductabat. —- Todo Dios ocupado, 
esmerando sus atributos y el del amor, rasgando 
líneas]y disponiendo forma: semejantes extremos 
y favores'tan públicos fueron porque advirtió Dios 
que formaba una] i m a g e n y semejanza suya, que 
habiéndose de pintar una imagen de Dios (aunque 
no necesita de prevenciones) quiso hacer ostenta
ción de sus atributos. Por eso San Juan Crisósto-
mo celebra á Dios en semejante obra en medio de 
Dios y de su i m a g e n : — B g o vero utroque nomine 
Deum admiror,—-en las dos cosas que eocierra, en 
la imagen de Dios y en el dibujo de la tierra: tal 
i m a g e n en tal dibujo, tal dibujo para tal i m a g e n . 
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53. Luego si Dios, para imagen suya, para la 
Veneración debida quiso prevenir tan acordado di
bujo; siendo María Virgen la imagen mas perfecta, 
como dijo San Agustín (Serm. 85 de Sani):—Si 
formam Dei te appellem digna existís,—-privilegio 
que lleva consigo en todas sus imágenes, que po
demos decir en la veneración de tantas como vene
ra la América milagrosas, donde piadosamente se 
puede creer asiste María Santísima en nuestra: ayu
da, como se refiere en los raptos de Amadeo, que 
entre, otras cláusulas nos dejó ésta para nuestro 
consuelo, que diversas veces tengo predicado: Hi
jos queridos, sabed que por gracia de mi Señor Je
sucristo, estaré con vosotros corporálmente hasta el 
fin del mundo: y aunque no como mi Hijo en el Sa
cramento, porque no es licito, entonces conoceréis que 
estoy en la$ imágenes pintadas, 6 de bulto presente; 
entonces de cierto cuando por ellas obrare maravillas. 

54.' De donde debemos para celebrar las imáge
nes milagrosas, no solo reparar en lo prodigioso que 
oiremos de la historia, sino que procuremos escu
driñar lo soberano; no contentándonos con deleitar 
la vista en los milagros sin entrar,con el entendi
miento en lo profundo; porque lo apárente que ve
mos, encierra en/sí lo misteriosoique noiveraos^re--
partiendo las consideraciones en la vista para que 
se contemple, .y en el entendimiento para que se 
discurra: y aunque el querer escudriñar lo oculto 
pareciera atrevimiento de la presunción humana,' 
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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 

55. La milagrosa imagen demuestra Señora de 
Guadalupe, mexicana, milagro de las imágenes, 
que el ano de 531, en 12 de Diciembre, fué- apa-, 
recida. Es en la hermosura un portento, cuyo su
ceso escribió él licenciado Miguel Sánchez en su li
bro impreso, año de 648. El bachiller Luis Becer
ra Tanco, año de 75, en la imprenta de la viuda de 
Bernardo Calderón, y ahora el padre,Francisco de 
Florencia, de la Compañía de Jesús, con nuevas 
circunstancias que en un papel antiguo se hallaron 
escritas, al parecer del padre fray Gerónimo de 
Mendieta, ó de don Fernando de Al va, es en lo su
cinto como se sigue. Escriben todos: Pasaba Juan 
Diego, natural de Cuauhtitlan, llamado Quauhtla-
tohuatzin, que vivía'casado con Lucía María en el 
pueblo de Tolpetlac,\ á 9 de Diciembre, sábadoj á 
oír la misa en el convento de Tlatilolco, cuando al 
legar al cerrito que llaman Tepeyacac oyó música 
Jde ángeles, y subiendo, vido entre resplandores una 

podemos de San Agustín (Sup. Joan. 1,24) apren
der el remedio para facilitar el estilo:—Interroge-
mus ipsa miracula quid, nobis loquantur, habent 
enim linguam suam,—Leamos y entendamos pia
dosos en las imágenes, los milagros: y en los lien-
zos sus pinturas. : v • 
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Señora que le dijo fuese al obispo y dijese ¡que allí 
era su voluntad le fabricasen templo. Oyó de rodi
llas el recaudo, y parte alegre y confuso á dar el 
recaudo. Y aunque el obispo don Juan de Zumár-
ragale oyó con benignidad, viendo ser cosa en que 
pudiefai no dar crédito á un indio, respondió: Que 
se vería con más acierto. Volvió ala. tarde: á dar 
su respuesta: desconsolado, y mandó volviese otra 
vez, ; como, lo hizo el domingo, en que tercera vez 
se le apareció, y de rodillas recibió el segundo re
caudo ¿ Eué : al señor, obispo, que para, certificarse 
le pidiió señal, y despachó dos criados que le siguie
sen, sin que por él fuese sabido. Que. en llegando 
á la: puente le: perdieron de vista. Volvió Juan 
Diego con la segunda' respuesta, -diciendo que; le 
había hecho varias preguntas, y que para tan gra
ve negocio le pedia.señal cierta para;su crédito: 
mandóle ¡que volviese,, y le daria sefíal.i Y volvien
do á su pueblo halló á su tío Juan Bernardino, 
muy doliente. Ocupóse el lunes en buscarle medi
cinas y. médico, y el martes antes de amanecer sa
lió para: Tlatilolco á buscar un confesor; y pare-
ciéndole negocio preciso,'dio j a Vuelta por la parte 
del Oriente, del cerrito, divirtiendo el camino á to
da prisa, cuando.al:dar la vueltavio bajar ala Se
ñora que le llamaba. Y dándole excusa que iba á 
llamar el> confesor, le dice que^no. tenga pena, que 
su tío estaba ya de la enfermedad sano. Mandóle' 
cortar unas, flores de aquel cetro que; á la coñside-
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ración piadosa en aquel tiempo, serian aparecidas, 
y dándole por señas aquellas flores, con mandato 
que no dejase á nadie verlas hasta que en la 
presencia del.obispó pareciese. Partió Juan Diego 
con el regalo de las flores, y en el puesto donde 
María Santísima se habia parado, brotó un pozo 
pequeño de agua salobre, que hoy se venera, antí
doto de las enfermedades. Aguardó en la escalera 
Juan Diego á que saliese el señor obispo, y al mos
trarle las flores pareció la imagen en la manta de 
Juan Diego, hermosamente pintada. Entróla el. se
ñor obispo con veneración en su antesala, corrió la 
fama, y ¡para más crédito, fueron dos criados con 
Juan Diego á visitar á Juan Bernardino, que: le ha
llaron sano, y que como el hijo del Régulo, á la 
hora que lo dijo la Madre de misericordia, experi
mentó la sanidad. El señor obispo, á toda diligen
cia, edificó la ermita; y porque estaba para1 irse1 á 
España, en 7 de Pobrero, colocó la imagen y dé 
allí partió al puerto para embarcarse. Quedó Juan 
y su tío en servicio de la Señora: y porque oyó 
predicar de la castidad al venerable padre fray To-
ribio Motolinia, hizo voto de castidad con su mujer 
Lucía Marías. Tio- y sobrino con ayunos y peniten
te vida permanecieron hasta el año de 48, que-ápa-
reciéndole la Madre! de Dios le avisó de su muerte, 
que fué poco.ántes que el señor obispo muriese, & 
quienes por intercesión de María Santísima habrán 
recebido el premio á» sus trabajos en la gloria, co-



407 

NUESTRA SEÑORA DE. LOS REMEDIOS. 

58. Entre las, imágenes que los soldados del se
ñor Fernando Cortés trujeron á la conquista, Juan 

mo piadosamente podemos creer de la benignidad 
de Dios y de su Madre. 

56. Celébrase fiesta todos los años; y aunque el 
dia octavo era la misa y sermón de los religiosos 
de Tlatelolco, en reconocimiento de ser aquel dis
trito á su doctrina perteneciente, de pocos años á 
esta parte han qonvidado á diferentes predicadores; 
aunque no .por eso pierde el derecho el convento 
de Tlatelolco, por estar en su, territorio. 

57. Concurren de varias naciones por los mila
gros que cada dia experimentan los que la invocan: 
en especial es esta sagrada i m a g e n la defensa de 
que en esas partes no haya endemoniados, como se 
sabe por .tradición, de que un hombre de España 
que á cada paso se espiritaba, pasó á estas partes 
donde en siete años se halló libre; y volviéndose á 
España, volvió á padecer. Y conjurando el espíri
tu dijese la causa de qué estando en estas partes 
no le hubiese atormentado; á su pesar declaró, que 
la imagen de Guadalupe érala defensa en estas 
partes; y así los llevan á la presencia, de los tra
suntos que se han llevado á. España, experimen
tando en sus imágenes el privilegio. Hoy se está 
fabricando nueva iglesia de tres naves. 
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Rodríguez de Villafuerte trujo una efigie de b u l 
to pequeña, de poco más de media vara, con el ni
ño en los brazos, que le d i o un hermano s u y o sol
dado,! á quien habia acompañado! Y ayudado en 
sus conflictos por la Italia y Alemania, púsose en 
el templo grande de México en una capilla que se 
le hizo en quince días, donde se celebró misa cuan
do estaban de paz con Moteouhzuma a n t e s de la 
Noche Triste. A pocos dias vinieron los indios á 
Cortés con las cañas secas y mazorcas, diciendo 
que sus dioses enojados no les daban agua por ha
ber consentido el celebrar aquella i m a g e n . Cortés, 
con viva f e , les dijo: andad, que a n t e s de veinti
cuatro horas lloverá y será el mejor año de. cose
chas que hayáis tenido (Torq. lib. 4, cap. 63¡ fot. 
150). Llamó á los soldados y mandó que confesa
sen, y que los que pudiesen comulgasen al otro dia, 
pidiendo á Dios desempeñase su palabra. Díjose la 
misa en ella, comulgó con muchas lágrimas Cortés 
y algunos, y a n t e s que la misa se acabase fué tanta 
el agua, que para pasar á su alojamiento fueron 
bien mojados. Prosiguió el agua con abundantes 
lluvias, dando todos gracias á Dios de que por 
aquella santa i m a g e n alcanzaron lo deseado. Que
daron Motecuhzuma y los suyos confusos, y halla
ron ocasión de predicarles, aunque no tuvo la pre
dicación su fruto. Dé aquí vino el ser esta i m a g e n 
de los< Remedios en la falta de agua para los tem
porales implorada. • '•• 
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59. Algunos contradicen este milagro con decir 
que en el tiempo en que asistió Cortés no pudieron 
darse cañas ni hacer mazorcas: dificultad de poco 
fundamentó que quiere oscurecer un milagro en 
aquella ocasión tan importante, porque á fines de 
Mayo (en que pudo suceder) que es cuando suele 
el agua faltar; ya está el maíz con caña tierna, que 
desde luego que brota sale encañado, y en algunas 
tierras calientes, donde es la siembra por Febrero, 
hay ya mazorcas en berza, que llaman jilotes, y de 
estos pudieron traer para formar su queja. 

60. En las refriegas que tuvieron los españoles 
con los mexicanos después que vino Cortés de ven
cer á Panfilo de Narvaez, teniendo preso á Mote-
cuhzuraa, quisieron los sacerdotes del templo qui
tar á esta santa imagen del lugar donde la habia 
colocado Cortés, y á unos se les pegaban las ma
nos, á otros se les descoyuntaban los brazos, á 
otros se les entumían las piernas y caían por las 
gradas abajo: quitáronla los españoles y lleváron
la á su alojamiento, y en un combate fuerte en que 
pensaron acabar con los españoles, por la gente 
que les habia venido de socorro de la comarca, con 
tantas flechas que recogieron cuatro carretadas, y 
que prendieron fuego á las casas donde se resguar
daban los españoles, se entendió que aquel día die
ran fin á'los españoles, si no fuera por lo que los 
indios decían {Torq., lib. 4, cap. 4-, folio549), que 
la imagen de nuestra Señora les echaba tierra en 
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los ojos, y que un caballero vestido de blanco, en un 
caballo con la espada en la mano, sin ser herido, 
hacia en ellos destrozo; y el caballo con manos, pies 
y boca les hacia tanto mal como el caballero con 
su espada. 

61. La noche triste en que salieron huyendo de 
México los españoles, cuando les mataron en el 
salto de Alvarado cuatrocientos castellanos, vein
titrés caballos y seiscientos indios tlaxcaltecas, al 
salir el sol llegaron á Otoncalpolco, donde los de 
Teocalchihuacan y Tlüiuhquitepetl les llevaron re
fresco; y aunque pelearon; fué Dios servido que allí ^ 
tuviesen victoria, y le llamaron el Puesto de la 
Victoria. Juan Rodriguez de Villafuerte dejó en 
el cerro llamado Toltepec (cerro de Pájaros; por los 
que en aquel lugar se criban), en un maguey, aun
que otros dicen en un espino, á la santa imagen de 
los Remedios, por verse imposibilitado por las he
ridas que tenia de cargarla. 

62. El año de 1535, quince años después de la 
noche triste, don Juan Diego, llamado Ceqúauhtzin, 
yendo á cazar encontró el tesoro, y muy contento 
se lo llevó á su casa, que era á la bajada del cerro 
hacia el Poniente; y viendo que se le ausentaba y 
se volvía al puesto donde la halló, la entró en una 
arca y con simple sinceridad le ponia de comer y 
atole, suplicándole no se ausentase; y juzgando que 
alguna persona la llevaba, dormia sobre la misma 
arca por asegurarse, y con todo repetía el irse al 
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monte. Viendo lo que pasaba y no entendía, dio 
parte á los padres de Tacuba, que conocieron que 
las luces que todos los años (dia de Santa Clara) 
salían de aquel lugar serian por estar en él la sa
grada imagen. Avisó al maestreescuela don Alvaro 
Tremiño, que la fué á visitar; y por el concurso de 
gente que la iba á visitar, la trasladó á una ermi
ta del pueblo de San Juan, de donde se iba la ima
gen al puesto del monte. Nombraron á Gabriel Ló
pez, labrador vecino, que la cuidase; y no obstan
te repetía el ausentarse en doce años que allí es
tuvo sin ermita. 

63. Enfermó don Juan Diego, y fuese á nues
tra Señora de, Guadalupe, á pedir salud, y allí 
tuvo visión en que se le dio á entender era gusto 
de la Virgen el que on aquel monte se le hiciese 
ermita, y para crédito de la verdad le dio la sa
nidad repentinamente. Dio parte á los religiosos y 
á sus parientes, y en el lugar donde hoy está la 
puerta de la iglesia, se, le hizo ermita de piedra y 
lodo y el techo de paja, donde estuvo veinticinco 
años en un altar de piedra de un'avara de largo y 
tres cuartas de alto el año de 1550. • 

6,4. Los religiosos de Tacuba, condolidos de que 
imagen tan milagrosa no tuviese mas decencia,, el 
año de 574 entraron petición al cabildo de la ciu
dad con palabras sentidas; y en 30 de Abril se de
cretó se hiciese á su costa la iglesia, y alcanzaron 
del Sr. D. Martin Enriquez, virey, y del Sr. D. Pedro 
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Moya de Contréras, arzobispo, el patronato, y con 
asistencia de don García de Albornoz, regidor, se 
acabó la iglesia, de bóvedas, de cien pies de largo y 
y treinta de ancho. Pusieron la imagen en el altar 
mayor (lugar donde la halló don Juan Diego), Cu
ya capilla mayor tiene'diez y nueve pies de largo 
y once de ancho: hizo un patio hacia el Poniente, 
cercado, con dos puertas para sus entradas, una al 
Norte y otra al Mediodía. La ciudad pidió al padre 
fray Pedro Roldan, provincial entonces, licencia 
para elegir un capellán que cuidara de dicha igle
sia, y señaló á Felipe de Peñafiel, presbítero: hizo 
casa para su vivienda, y casa de Novenas para la 
misma ciudad, al Mediodía, y en la parte inferior 
casas con todos cumplimientos de Novenas. Fun
dóse una cofradía, en que se nombra por rector 
uno de los regidores, y dos diputados y un tesore
ro y mayordomo, qué es de los mas ricos de la 
ciudad, con obligación de cantar los lunes misa 
por los conquistadores y el sábado por los cofrades. 

65. Dedicóse el templo el año de 1576, domin
go infraoctavo de la Asunción de nuestra Señora, de 
donde quedó el celebrar todos los años ese dia la 
fiesta la cofradía, y en el que se sigue la celebra 
el pueblo de Tacuba, convidando á los comarcanos 
con altar y pulpito, en mexicano, los religiosos á 
quienes pertenece el territorio. Oelébranse al año 
(fuera de éstas, en que corre gran número de per
sonas, eá especial á la de los Naturales, con crecí-
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da limosna), cuatro festividades de la Virgen: Na
tividad, Purificación, Encarnación y Concepción. 
Se han experimentado de la devoción de esta ima
gen milagros que ha hecho nuestro Señor en reme
dio de sus devotos, en especial en el socorro de las 
aguas, para la salud y temporales, por cuya causa 
se ha traído á la ciudad quince veces, y porque, la 
devoción no las ignore en breve las refiero. 

66. Año de 1577 para el remedio de la peste, 
por haber muerto cerca de dos millones de gente, 
más que el año antecedente de 45, en que. murie
ron ochocientas. Vino en litera dentro de su cus
todia, acompañada de don Martin Enriquez y de 
don Pedro Moya de Contreras, arzobispo,,y luego 
cesó la peste. 

67. El 1597, en 14¡de Agosto, por nb haber 
llovido hasta entonces, vino segunda vez en carro
za de cuatro caballos: traía una liga'de seda, guián-
dolos por un lado D. Fernando de Villegas, alcalde 
mayor de Tacuba,. y por el otro lado don. Rodrigo 
dé Zarate, alcalde ordinario de la ciudad; y en lle
gando á las casas del marques, antes de San Cos
me, fué tanta la agua que llovió, que llegaron al 
convento de la Concepción con el agua á media 
pierna. Salió á recebirla el conde de Monterey, 
que estaba en TlatilulcO, y en la Concepción se le 
celebró el dia de la Asunción: era, sedévacante 
y gobernador don Juan de Cervantes Carbajal: 
volvióse de allí, pasado el novenario, como vino. 
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68. El año ,de 1616, en 11 de Junio, por la fal
ta devaguas, en tiempo del marques de Guadalcá-
zar (virey) <y de don Juan Pérez de la Serna,: ar
zobispo, que le acompañó á pié desde su ermita 
hasta la ciudad, en hombros de sacerdotes hasta. 
Tacuba, y de allí á México á la Veracruz, aunque 
del convento de la Concepción solicitaron el que 
fuese, y de la Veracruz á la catedral salió luego 
el viernes una procesión de sangre: gastáronse á la 
vuelta más de trescientas arrobas de cera. . .•• 

69. Año de 641 vino en 13 de Junio, en tiem
po del marques de Villena, y sedevacante, y salió 
procesión de sangre de la Veracruz: llovió tanto, 
que no pudo llegar á la catedral la sangre: estuvo 
trece dias. 

70. Año de 642, en r? de Agosto, por la peste y 
guerras vino, y don Juan de Palafox, virey, la re
cibió descalzo: estuvo nueve dias. 

71. El año de 653, en 17 de Junio, por la falta 
de aguas. Virey el conde de Alvadeliste; y no ha
biendo llovido, la volvían á 3 de Julio, y estando 
el cielo sereno y sin nubes en el distrito de una cua
dra llovió tanto, que se quedó aquella noche en 
Santa Clara hasta por la mañana que la llevaron 
con agua. 

72. Año de 656, en 16 de Septiembre, vino por 
la calle de San Francisco, siendo virey el duque de 
Aiburquerque, y arzobispo don Mateo de Saga de 
Bugeiro, y entonces empezáronlos padres descaí-
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zos de San Diego á traerla en hombros, como lo 
han continuado; y el mismo año de 56, en 12 de 
Noviembre, la trujo el señor duque por la nueva 
de haber llegado la flota á ¿España á salvo, y la 
volvió á 21 de Noviembre. 

73. Año de 661, en 15 de Junio, por la falta de 
aguas, siendo virey el Conde de Baños y arzobispo 
don Mateo de Saga de Bugeiro: llegó á las ocho de 
la noche con agua, y volvió en 12 de Julio. 

74. Año de 663 en 17 de Julio, en tiempo del 
conde de Baños y de don Diego Osorio, gober
nador, vino con agua y volvió con agua á 1? de 
Julio. 

75. Año de 668, en 13 de Junio. Virey el mar; 
ques de Mancera, y don fray^Payo de Ribera ar
zobispo: vino por falta de aguas, y volvió á 26 de : 

Junio. 
76. Año de 678, en 30 de Mayo, siendo arzo-

bispo-virey don fray Payo : de Ribera, vino en co
che hasta la Veracruz, y se volvió en coche á 11 
de Junio. 

77. Año de 685, en 2 de Junio, por falta de 
agua, siendo virey el marques de la Laguna: vino 
en hombros de religiosos desde la Veracruz, en 7 
de Junio: se volvió en el coche de su excelencia 
por los muchos lodos. 

78. Año de 692 fué la catorcena vez, en que en 
tiempo del señor conde de Galve vino á México á 
fines de Mayo, y á 8 de Junio sucedió la sublevación 
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por la falta del maíz. Quemaron el palacio real y 
casas1 de cabildo: estaba la ciudad,con; los calores; 
como con tabardillo, y así vino al catorceno, quitán
dole el agua para que sanase, como suelen los mé
dicos, y porque no peligrase permitió que el fuego 
subiese á la cabeza, que era el palacio real:-estuvo 
más de dos años, y en ínterin se le fabricó en su 
iglesia un camarín muy curioso. Esta1 santa i m a 
gen puede ser que sea la que en el arca en que el 
infante Pelayo llegó por el rio Tajo de la villa de 
Alcántara cuando su madre doña Luz le echó al 
r i ó y con él una i m a g e n ; porque, según don Jacin
to Arias de Quintana Dueñas, en el Libro de las 
Antigüedades de la villa de Alcántara (lib. 2¡e> 9, 
folio 101)i impreso en Madrid el año de ! 66l ; dice 
que la i m a g e n que vino d e n t r o del arca con el prín
cipe don Pelayo, la vendió un cura á un indiano; 
que la llevó á México, donde hoy está con vene
ración por sus muchos milagros. , : 

; 79. Año de 696, siendo obispo-virey el señor 
don Juan de Ortega Montañez, afligidos con la 
nneVa de que él enemigo aguardaba á Vista de la 
Habana para apresar la flota, bajaron á la ciudad 
á la santa imagen én 28 de Agosto para hacerle 
sü novenario, con esperanza de qtie en esta Señora 
hallan de sus aflicciones el remedio. Estas son las 
quince veces qué ha venido esta santa imagen á 
remediar la ciudad, aunque desdé el retiro de su 
ermita á todos los que la invocan favorece. Escri-
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NUESTRA SEÑORA LA CONQUISTADORA. 

80. En el convento de la Puebla está una ima
gen á la de ios Remedios parecida, que según las 
informaciones auténticas, el marques del Valle don 
Fernando Cortes, después de la conquista, estando 
en Cüyoacan, la dio á Acxotecatl Cocomitzin, ca
pitán tlaxcalteco, que se llamó don Gonzalo, en 
premio de haberle ayudado á la conquista. Estimó 
en gran manera ala sagrada imagen; diósela al ve
nerable padre Juan de Rivas, uno de los doce pri
meros, que la llevó á la Puebla, donde hoy se ve
nera en su capilla ricamente adornada, dentro de 
nna águila de plata, cuya cofradía la celebra con 
novenarios anuales: y ser Conquistadora traída en 
el ejército con'la de los Remedios, coustá de infor-

bió sti historia el reverendo padre fray Luis Se Ois-
neros, catedrático de vísperas de teología en la real 
Universidad, en un libro impreso el año de 621, en 
México, por Juan Blanco de Alcázar; y el reveren
do padre fray Juan de Grijalva, citando á nuestro 
Torquemada, y ahora el padre Francisco de Flo
rencia (de la Compañía de Jesús) con estilo ele
gante, bien escrita, á que me refiero para enmien
da de los mal formados renglones de mi pluma, y 
al libro de nuestra Señora de Guadalupe.' 
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NUESTRA SEÑORA DE TEPEPAM.. 

81. Un trasunto de la Virgen de los Remedios 
hizo el venerable padre fray Pedro de Gante de una 
piedra|de la cantera de los Remedios para el con
suelo de sus devotos. Púsola eü el convento de 
México, de donde fué llevada áXochi milco por 
haber entonces inopia de imágenes; de. allí, en la 
fundación de Tepepam, cercano al deXochimilco, 
se colocó aquesta i m a g e n con su niño en los brazos. 
Creció la devoción por sus milagros, y concedió la 
santidad de Urbano VIII las mismas indulgencias 
que á la del monte de los Remedios, para que fue
sen en todo semejantes; que si hubo en la antigua 
ley dos mujeres en dos montes, figuras de María 
Santísima en sus prerogativas, Jaél, que en el 
monte Tabor ayudó á Barac para alcanzar ¡contra 
los de Jabín, clavando en la tierra con un clavo á 
Sisara de las sienes,, la imagen de los Remedios 
ayudó á Cortés contra lös mexioanos echándoles 

macioües auténticas que se hicieron en Tlaxcala el 
año de §82 en 22 de Agosto ante Alonso,de Nava, 
gobernador, y Toribio de MediaviUa, escribano, que 
fueron impresas el año de 1666 en México, en la 
imprenta de Francisco Lupercio, dé que se trata en 
la relación del convento de la Puebla, número 101. 
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tierra en los ojos y clavando(en el suelo la cabeza 
del gentilismo por las sienes; y si en el monte Efrain 
estaba Débora, que acompañó á Barac, á ella acu
dían los de Israel para su consuelo; en Tepepam, 
monte fructífero, asiste la Débora mexicana (ima
gen de María) á quien acuden á pedir consuelo. 
En Efrain, dice Bercorio que puso Josué los dos 
cuchillos de piedra con que se circuncidaba por re
liquias; en Tepepam están las dos'imágenes del 
Niño y de María Santísima de piedra: de Efrain 
fueron sacados dos ídolos que adoraba Micas, y en 
Tepepam se quebraron dos ídolos que adoraban los 
mexicanos. 

NUESTRA SEÑORA DE LA REDONDA. 

82. Contemplando la singular hermosura de esta 
sagrada imagen, no solo en la asistencia de su con
vento, siendo indigno guardián, sino en las afectuo
sas aclamaciones de mi corazón, busqué papeles y 
escritos de .su"origen, con diligencia; y no hallándo
los en los archivos (descuido general de aquestas 
partes), apelé á las noticias de los viejos: encontré 
con un viejo de más de noventa años, llamado Gar-
nica, del mismo barrio, y con un indio que habia 
sido cuarenta y seis años mayordomo de la cofra
día de la Virgen, y alguacil mayor de la iglesia 
otros treinta, de buena vida, que frecuentaba los 
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sacramentos, y me hicieron relación uniforme de 
que un comisario general que se volvió a España, 
que según el tiempo seria el muy reverendo padre 
fray Rodrigo de Zequera, remitió en un cajoncito 
el rostro y manos de la imagen; y manifestándola 
el guardián, una de las indias viejas, que deseaba 
hacer una imagen, se encargó de.hacerla. Halló en 
su casa tres oficiales que se ofrecieron para la fá
brica, y en un aposento de su casa se hizo de pas
ta en pocos días; y yendo la matrona á visitar un 
dia sus oficiales por ver si habían acabado la ima
gen, no halló mas que á la sagrada imagen de ta
lla entera, el rostro escorzado y los ojos viendo al 
cielo, en que daba á entender que era del cielo 
aquella imagen. Llevóse á la iglesia, donde se ve
nera su hermosura por milagro del arte ó arte de 
milagro. Sale en procesión por la ciudad el lunes 
Santo en la tarde, acompañándola con luces la co
munidad de religiosos y muchos caballeros de há
bito y sacerdotes seculares, que por su devoción le 
acompañan: de las ventanas la reciben con flores y 
otros agasajos de música con que la festejan. Con-
muévense todos para ver su gallardía; y siendo el 
imán de las almas, parece que se arrebata los co
razones, lio pudiendo sufrir al verla la ternura las 
lágrimas con que se venera: vista en una parte, 
vuelven á toda prisa á rodear la cuadra para vol
ver á verla, teniéndose por infeliz el que aquel dia 
no vidola cara de tan milagroso bulto. 
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83. Los milagros que con enfermos que á su in

tercesión se han encomendado, se han experimen
tado, no son pocos, en ocasión de falta de agua y 
de incendios le invocan con afectos. El alo dé. 670 
faltaron las aguas, y pedida licencia para sacarla 
en procesión á devoción del señor don Juan Poble-
te, deán dignísimo y arzobispo de Manila, electo, 
dio el señor provisor la licencia contal qu;e fuera 
solamente hasta la parroquia de Santa Catalina, 
volviendo por la calle de San Lorenzo,? y fué- tan 
copiosa el agua,,quese quedó en la clausura.del 
convento de San Lorenzo la imagen, pero tan ta
sado el aguacero, que solamente de la calle de San 
Lorenzo para el Norte fué lo que gozó del agua, 
quedándose lo demás de la ciudad sin que le cayese 
gota, en que se conoció que.fué voluntaria la lluvia 
que Dios segregó por su SantísimaMadre á 9 de Julio. 

84. El año de 676, en 11 de Diciembre; fué el 
incendio,del,templo de San Agustín, tan fuerte, 
que redujo, las piedras en ceniza, y el plomo del 
techo;.derretido caía por las canales como lluvia." 
Llevaron á la santa imagen, y al punto que Se acer
có; al incendio, como si fuera racional; aplacó su 
furia, y , en conocimiento de este favor,-1 con luces 
encendidas,leacompañanásu casa más,detres mil 
personas, que con admiración publican el milagro. 

..85¿ El año de 96, viendo que Junio seliabia en
trado seco y,sin llover, en 15 del mes llevaron ala 
san ta, imagen desde el convento de Santa Isabel 
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hasja h v g a n t a , C a j ^ d j a l , ce^ p r o c e s i ó n ! s o l e m n e d e 
v ^ e ^ i j j ^ e | D C ^ > l c a ^ ^ d o . « p ] e s í á | U c p i , y t p d a s l a s 
r e l i g i o n e s ; , d o n d e s e l e c a n t ó u n n o y e n ^ r i p , y de. a l l í 
a l c,onven;to d e Santo; Clara, y Juego h u b o t a n a b u n 
d a n t e s l l n y i a s , c j u e / e i c ie lo ,1a hizo, r e d o n d a . : ¡ • „ i ir5. 

n ú e s í k a SEÑORA DEL VALLE. :'" 

- 8 6 V E H e l c P h v e t t ó ' d P n u e s t r a Señora d e Con
s o l a c i ó n d e San Cosme; s e v e n e r a u n a i m á g é t i j m i 
l a g r o s a c o n t í t u l o d e n u e s t r a Señora d e l Vallé, p e r 
e l i n i l a g r o s i g u i e n t e ; Una n i n a p e q u e ñ a / l l a m a d a 
María,i c a y ó e n u u p O z o d e l á ' c a s a ( q ú e s e g u ' n t e n 
g o - e n t r e l o s viejos* a v e r i g u a d o ) ; e s t á e n é l b a r r i o d e 
t r á s : d e : l a c é r e a de• San J u a r í l l a m a d o Tlaxilpám: 
l a mádre< a f l i g i d a q u e l a v i d o a g o n i z a r é h s u s a g u a s , 
a s i d a . d e - u n a i m a g e n , i n v o c a n d o á g r i t o s é l f a v o r 
d e María Santísima, l a c o l g ó d e l brotíal d e l p o z o 
c o m o Escala d e J a c o b p a r a q u e l e s i r v i e s e ' d é g r a 
d a s á : l a n i ñ a . A- la'presencia d e l s a g r a d o 1 b u l t o s u 
b i e r o n l a s a g u a s , y a l a r g a n d o l a i m a g e n 1 e l b r a z o ' S a 
c ó d e l a m a n o á l a n i ñ a v iva , ' q u e d a n d o d e s d e a q u e l 
p u n t o ¡ ( c o m o h o y s e v e ) i n c l i n a d o e l r o s t r o y e l d e 
rechos h o m b r o a l a r g a d o e l b r a z o , d e c u y a p i a d o s a 
m a n o : p e r i d e ; h o y tan t r a s u n t o d e l a n i ñ a p a r a c r é 
d i t o ' d e l m i l a g r o , q u i t a d a l a v i s t a d e l ' niño5 J e S u s , 
q u e e n e l i z q u i e r d a t i e n e . Q u e no' e s n u e v o v o l v e r 
l o s ! ojbsr d e s u m i s e r i c o r d i a p a r a e l ' r e m e d i é • d é l o s 
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NUESTRA SEÑORA DE TOLANTONCO. 

87. Con ocasión de que una devota i m a g e n de 
pincel dio, vista á un indio Antonio, creqió la de
voción á la santa imagen. Melchor de Peralta, que 
tenia su trato en Tezcuco (adonde pertenece el 
pueblo, de un cuarto de legua de distancia) le cos
teó un.templo decente de bóvedas que se dedicó 
á 2 de Febrero, año de 676. Asiste un religioso, 
y tiene ya la plata necesaria para su adorno, y es 
frecuente la devoción por los favores que reciben 
los que la imploran devotos. 

hombres. Corrió la fama del milagro, y alborotá
ronse las iglesias pretendiendo este tesoro. No sé 
si lo hizo la devoción, ó el defender su derecho la 
parroquia: determináronse á reducir á suerte la 
emulación devota. Salióle al convento de nuestra 
Señora de Consolación de San Cosme. Alegre el 
marques del Valle por tener sus casas y huerta 
junto á San Cosme, solicitó le intitulasen nuestra 
Señora del Valle, para honrar su título con el de la 
sagrada i m a g e n , que si es flor del campo ó azuce
na de los valles, en él habia de esparcir su olor. 
Fué el tesoro (Lilium conval. Cant. 2, Maih. 13) 
que se escondió en el campo, porque en el campo 
se baile. Hoy yace en el altar mayor.entre,crista
les, como la que es más pura que el cristal. 
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NUESTRA SEÑORA DE TECAXIO. 

88. A la falda de un monte llamadoTecaxic, qué 
quiere'decir en'el vaso de piedra, está'uña ermita 
toda con el tiempo destrozada, y qué érá habitación 
á V e c e s de las bestias, donde estaba una imagen de 
nuestra Señora de los Angeles de la Asunción; y 
con O c a s i ó n ; de qué saliendo dos vecinos desafiados 
oyeron música celestial que los redujo á la paz, cre
ció la devoción á esta desierta y olvidada i m a g e n 
con repetidas músicas que se oyeron celestiales. 
Asiste un religioso con su compañero, porque 
con las limosnas de los bienhechores de" aquel 
valle se hicieron celdas y casas dé'Novenas,'y se 
continúa la fábrica de su templo. Acuden de dis
tintas provincias agradecidos á sus beneficios: los 
natüralésla celebran con danzas, que vienen en 
cuadrillas ofreciendo sus sementeras; y aunque el 
colorido del pincel con el tiempo se ha-desmayado, 
la hermosura dé la imagen no ha faltado. Dista de 
la villa dé Tóluca hacia el Poniente una legua, 
adonde reconocíala ermita por cabecera. Estas son 
las mas conocidas, aunque son muchas las que tie
ne lá Provincia muy devotas; y' porque ño tenga 
quejosos la historia, en breve nombraré las que se 
me acuerdan. 1 
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IMÁGENES DIFERENTES. 

89. En el convento de* nuestro Padre S. Francis
co de México hay muchas imágenes de la devoción 
de los fieles. La.de la Concepción, de la capilla de Zu-
leta, que hermosa como ella sola sale á las proce
siones de, la calle y á las de su festividad adorna
da. La del Santo Despedimento: la do la Piedad, 
en el Altar de los Soldados: la de Guadalupe, que 
después del original no hay mas bello pincel, aun
que todas son hermosas á maravilla:; las, dos imá
genes de San Antonio que con efecto se veneran 
en su capilla, milagrosas. 

90. En la tercgra Orden el Santo Pristo,ala 
columna, escultura del cielo en la ternura de sus 
carnes y apacibilidad de su rostro., La imagen., tra
sunto de la de los Remedios, que goza del privile
gio de dar aguas en su novenario: la de Santa Ro
sa de Viterbo, tan frecuentemente visitada de, sus 
devotos. , 

91.| En la capilla de los Naturales la Santa Ve
rónica, que, está en la .capilla del Sagrario, que,el 
año de 35. sudó cuatro meses copiosas, gotas, y 
dándoles, el capitán Zuleta á los naturales mil pesos 
por la hechura para colocarla ensu capilla,la saca
ron : por pleito en la real audiencia. Unaimágen de 
la Candelaria, que habiendo publicado un merca-
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der que le había dado la salud, por el concurso que 
á todas horas de la noche acudía ,á una ermita á 
extramuros, la mandó el señor arzobispo traer á la 
parroquia: otra de San Antonio que llaman el Po
bre,' milagrosa. 

92. En el barrio y ermita dé Atizapan; una ima
gen de nuestra Señora déla Piedad, con cuya pre
sencia müch.Os enfermos han conseguido el socorro. 
El bachiller'don Luis de Ürréa, estahdfl los ciruja-
ríos para cortarle una pierna cancerada, llevándole 
la imagen á ta mañana, con solo el contactó de las 
flores que llevaba sé halló repentinamente sano, dé 
qué mandó él señor arzobispo sé djese testimonio, 
y dé allí la llevaron á su oratorio, para dócírlé::ml-
sa; y por el afecto que tiene á ésta sarita imagen, 
manda que á los dé aquel barrió se reparta mas 
porción dé maíz que á los demás. Otra señora hó-
bló; estando desahuciada, cotí lá vista dé está imá1 

gen sé halló repentinamente sana, y segunda vez 
lé sucedió lo' mesmó: y ótr'á; que' tenia Un pechó 
cancerado, con él contactó dé las floréase libró del 
cáncer, con admiración de los que la curaban. 

93. j íEn el oonventó de'Tlaxcáiaestá' éb el- altar 
mayor una imagen de la ¡Conquistadora,' del tama
ño de la de lósi Remedios.' En Tecamathaléó una 
de la Concepción, de talla; con cofradía, milagrosa. 
En Cuauhtitlan otra dé la Concepción; que compi
té en hermosura con la mas agraciada, con sü'co-
fradíal En Cholula una, con el Niño en brazos, de 
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bella talla, á quien llaman los naturales Teaantzin. 
94. En Toluca está un Santo Cristo:tde la cofra

día de la Vera-Cruz, que trayendo á tender la 
hechura unos mancebos, desaparecieron y.hasta 
hoy se guarda el dinero. : La de nuestra Señora 
del Rosario, de pincel, que es el imán ¡de ios que 
miran su hermosura, y un Niño Jesús pequeño, 
que dicen lloró sangre y se repicarón las campanas. 

95. En Santiago Tlatelolco un Santo Cristo, 
que habiendo sudado sangre lo quisieron llevar á 
Santa Catalina, ; y al defenderlo los indios le die
ron al Santo Cristo en la espinilla derecha una pe
drada y se le moreteó y se le hinchó como si fue
ra de carne; y puesta esta santa imagen á un lado 
de San Antonio un: poco alta, la imagen de San 
Antonio (que tenia los ojos en el Niño ¿del brazo 
izquierdo), inclinó el rostro y levantó los ojos á 
ver el Santo Cristo, y hoy permanece, en crédito 
del milagro, deque hay auténtico testimonio. El 
concurso.de México á visitar estas dos imágenes 
es numeroso, y en especial los martes;; que aunque 
las imágenes han tenido séquito á la novedad y han 
descaecido los ánimos; en visitar estas hechuras ha 
sido la devoción permanente. Otra imagen de San 
Antonio está en el convento de las Huertas, ade
lante defSan Cosme, que con su manto resucitó 4 
una criatura;deque hay testimonió, y cada año :se 
celebra el milagro. 

96. Echa el restó el Santo Cristo do Tlalnepan-
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ttej ¡que estando en la portería salió del incendio 
entero; ^habiéndose quemado la cruz; y quedó, todo 
ampollado y coloradas las ampollas como si fuera 
sangre y fuese carne viva, y. se pudiera decir:-r-
Vere languores n'ostros ipse portavitj-^-ha hecho 
muchos milagros y se venera en su capilla. Otras 
muchas imágenes hay en la Provincia, que fuera re
ferirlas no dar fin en muchos tratados á la historia. 

97. Selladas quedan las grandezas de la Provin
cia del Santo Evangelio con éstos cinco tratados; 
que constan de veinticinco^ capítulos, en que sé ru
brican todas las cosas que pueden engrandecer una 
Provincia, á que s& puede aplicar el enigma numé
rico de quinqué sunt om?iia, que constando de x5nco 
letras|el oninia, son cinco los tratados á que se re
ducen todas las cosas de su historia, con; el: quina
rio misterioso coronado. En aquellos cinco ciclos 
con que se redemian los primogénitos hebreos que 
refiere el 18 de los Números, se descubren cinco 
todos compuestos de cinco partes cada uno. Cada 
ciclo era todo, y cada todo tenia cinco cosas, como 
participó de Arias Montano e l padre CornelioJa no
ticia. Tenia-en una. cara el maná, la urna, y al pié 
Oielus Israel; en la otra cara lavara florida deAaron 
y por trono la inscripción Jerusalem Sancta, Estas 
cinco cifras dibujan los cinco tratados ;de la Cróni
ca: eh el maná, la predicación y pasto espiritual de 
los siete sacramentos que contiene ell primer trata
do: en la urna, las iglesias y conventos del según-
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FIN DEL TOMO TERCERO. 

do, urnas del eucarístico maná: en el título Ciclus 
Israel, las Custodias del tratado tercero, que si el 
ciclo era para redemir primogénitos hebreos, las 
Custodias con sus conventos son para redemir al
mas gentiles: en la vara de Aaron, que encerrada 
en el tabernáculo se vistió de flores y adornó de 
frutos, ¿qué mejor dibujo puede ser de las vírgenes 
religiosas? materia del tratado cuarto: en la inscrip
ción de Jerusalem Sancta, se reconocen las imáge
nes de santos milagrosos del quinto- tratado, en 
cuya veneración se recuerda la Jerusalem triun
fante de la visión beatífica; luego conforme á la 
Escritura Sagrada fué en estos cinco tratados ó 
Pentateuco evangélico, ofrecer el omnia de sus glo
rias que le ilustran, para que, fundándose en cin
co letras, pongan fin á los sucesos religiosos de su 
historia, que sea en honra de Dios, alabanza de 
María Santísima nuestra Señora, honra del señor 
San José y de nuestro seráfico P. S. Francisco. 
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