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RESUi\!E1'

EI objeto principal de este articulo es hacer una evaluacion de la trascendencia dellegado artistico
que dejara la Compafiia de] esus en la poblacion indigena del noroeste de Mexico durantela epoca
colonial. Para alcanzar este objetivo se revisan, por un !ado, las fuentes coloniales escritas por los
misioneros que tratan tangencialmente esta tematica y, por otro, se utiliza informacion swninis-
trada par la etnografia contemporanea de diversos grupos indigenas de la region, ylos "datos"
derivados de la experiencia ritual en el seno mismo de las comunidades indigenas del noroeste
mexicano. Entre las cronicas utilizadas destacan las de Cristobal de Canas, Eusebio Kino,]ean
Fonte, Andres Perez de Ribas, Mateo Mange y documentos dispersos de los jesuitas que habi-
taron en el noroeste de Mexico y en la peninsula de Baja California en el siglo XVII, yenla primera
mitad del siglo XVlll durante la conquista de la region.
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ABSTRACT

This article evaluates the importance of the artistic legacy of the Society of] esu$, left within the
indigenous community in northwestern Mexico during the colonial period. For this purpose,
the article, on one hand, reviews the colonial sources, written by missionaries who tangentially
address the topic, and on the other hand, uses information from current ethnographies on the
region's various indigenous groups. It also uses "data" taken from the ritual e:ltperience at the
heart of these indigenous communities in northwestern Mexico. Among the accounts, the most
remarkable are from Cristobal de Canas, Eusebio Kino,]ean Fonte, Andres Perez de Ribas, and
Mateo Mange, as well as scattered documents from] esuits who lived in the north:western Mexico
and the Baja California peninsula in the seventeenth century and the first half of the eighteenth
century during the conquest of the region.
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La reconstruccion historiogr:ifica nos ofrece una extensa gama de herramien-
tas que ayudan a fundamentar y elaborar interpretaciones sobre el panorama
general de "educacion" y evangelizacion del noroeste de Mexico. En conse-
cuencia, nos per mite encontrar cierta continuidad de sentido estetico, refleja-
do en el arte ritual indigena, en particular en la danza y la musica que, dentro
de tantas otras actividades artisticas, son llevadas inicialmente al noroeste de
la Nueva Espana por la Compaiiia de Jesus. Mediante las referencias sobre las
artes traidas al noroeste de Mexico en el siglo XVII, he intentado restituir el
contexto historico en el que fueron ensenados en la region las artes y los
oficios vinculados directamente con el pensamiento catolico. Para esta tarea
senalo los colegios y pueblos de mision instalados por la Compaiiia de Jesus
en los actuales estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y algunos de Baja
California. Asimismo describo brevemente la formacion artistica de la Com-
paiiia de Jesus en los colegios europeos y en el centro de la Nueva Espana.

Entre el conjunto de manifestaciones artisticas ensenadas par jesuitas a
indigenas del noroeste de Mexico, se cuentan diversos generos de musica reli-
giosa: misas, salmos, himnos, oratorios, letanias, magnijicat, alabados, te Deum
y otros cantos derivados del canto llano, asi como una gran diversidad de
instrumentos musicales propios del ambiente secular como arpa, violin, sistro,
campanas y sacabuches, cuya interpretacion se extiende a los ritos religiosos
de indigenas y mestizos. En ese tiempo se ensenan tambien danzas que inclu-
yen variadas prendas para su vestuario. Los misioneros introducen, por otra
parte, objetos litlirgicos y representaciones que, en el conjunto simbolico, for-
man parte de la estrategia de evangelizacion y conversion de los indigenas del
noroeste mexicano. Asi, pues, otro de los propositos de este trabajo es hacer
un recuento de los objetos artisticos llevados por los misioneros jesuitas a la
frontera septentrional de la Nueva Espana. Estos objetos, utilizados a menu-
do en la liturgia catolica, fueron cargandose paulatinamente de sentido reli-
gioso en la logica de los indigenas coloniales. Esta vision de 10 sagrado se
constituye a partir de las referencias semanticas originales, que se insertaban
en cada uno de los "objetos" litlirgicos y (0) artisticos.

Con la conquista espiritual del noroeste se instaura una cultura indigena y
mestiza que incorpora y apropia los objetos con una vision artistica particular,



fundamentada en la puesta en escena ritual y religiosa de estos. Este fenome-
no repercute en una concepcion neoindigena y neohispana de las manifesta-
ciones del arte europeo llevado a la region durante los siglos A\'ll YX\'lII.

El arribo de los jesuitas al noroeste de Mexico marca radicalmente el curso de
las artes que florecenin en la region; los misioneros perciben la dificultad de
imponer las pnicticas catolicas como estas se ensenan en el centro de Mexico
o en los paises de origen cristiano. Este forcejeo ideologico trastoca el signifi-
cado de los objetos artisticos de evangelizacion. Incluso algunos objetos no
estrictamente religiosos, como pinturas que aluden a ciertos personajes 0 pa-
sajes bfblicos, 0 de la vida cotidiana, se transforman en objetos de adoracion.1

Esta transculturacion trae como consecuencia el trastorno de sentido 0 la
perdida del significado original de los objetos artisticos en sus "contextos de
creacion".2

La instalacion de la Compaiiia de Jesus en el centro y norte de la Nueva
Espana es relativamente tardia. A la caida de Tenochtithin en 1521, varias
ordenes religiosas se concentran en la evangelizacion de los infieles. Francis-
canos, dominicos, agustinos y jesuitas participan activamente en la conver-
sion de los indigenas del nuevo mundo. La Compaiiia de Jesus funda su primer
Colegio de San Pedro y San Pablo en 1574, en 10 que fuera la antigua ciudad
azteca.

En 1531, en el noroeste de la Nueva Espana, una de las primeras incursio-
nes militares, al mando de Beltran Nuno de Guzman, es acompanada por el
franciscano Marcos de Niza. Diez anos mas tarde, Francisco Vazquez de Co-

1
Estos objetos eran contextualizados en la cultura indigena como objetos con poderes particulares (tal es

el caso de la pintura de Francisco Xavier, venerada en la sierra Tarahumara). Otro ejemplo de esta
situaci6n son los cascabeles de metal que se colocan en las pantorrillas, que en el contexto europeo eran
codificados como instrumentos de arlequines y payasos de la corte, mientras que en el noroeste poseian
-;Y poseen- particular relevancia ritual asociada con varios personajes sagrados.
Las incursiones espafiolas en America Latina se acompafian invariablemente de la conquista espiritual, 10

cual implica tambien la colonizaci6n del goce artistico.



ronado recorrera este territorio hasta llegar al rio Sonora. Poco tiempo des-
pues Francisco de Ibarra entrara por las faldas de la Sierra Madre OccidentaP

En 1590, en el actual estado de Sinaloa, se celebra la llegada de los prime-
ros jesuitas al noroeste de Mexico: Martin Perez y Gonzalo de Tapia son reci-
bidos en la villa de San Felipe y Santiago en el actual poblado de Sinaloa de
Leyva. Los dos misioneros inician la evangelizaci6n de los gentiles de estas
tierras; sin embargo, su intento se ve truncado por ellider cahita Nacabeba,
que da muerte al padre Tapia en acci6n misma de sus ejercicios espirituales.
Antes de la muerte del sacerdote, se fortalece la educaci6n del colegio: se
ensena tanto a los hijos de espanoles como a los indigenas. Despues de la
muerte del padre Tapia se suman a los esfuerzos de evangelizaci6n el siciliano
Tomas de Basilio y el espanol Andres Perez de Ribas, quienes asientan las
primeras misiones en la regi6n, con 10 que fortalecen considerablemente el
trabajo evangelico. Ambos fundan una veintena de misiones en el territorio de
los cahitas, que agrupaban, entre otros, a yaquis, mayos y a los desaparecidos
tehuecos, vacoregues, ocoronis, zoeces y ahomes, que habitaban el actual
estado de Sonora y el norte de 10 que hoy es Sinaloa.

A la lista de evangelizadores se Ie sumaran Pedro Mendes, Crist6bal de
Villata, Vicente de Aguila, Diego de la Cruz, Pedro Castini y Giulio Pasquale,
que junto con el portugues Manuel Martins mueren emboscados par los pimas
entre los actuales estados de Sonora y Chihuahua. En la obra del jesuita An-
dres Perez de Ribas, Triunfos de nuesfra santa fe ... , publicada par primera oca-
si6n en 1645, el autar incluye ademas los nombres de otros jesuitas como
Juan Martinez del Castillo, Tomas de Soberanes, Juan Caballero y Antonio
Ruiz, quienes, entre otros, fundan la villa de San Felipe y Santiago en el centro
del actual estado de Sinaloa.

En cuanto a la segunda etapa misional, en la pimeria y papagueria, en el
actual norte de Sonora y sur de Arizona, participan misioneros de origen ale-
man, italiano y, sobre todo, sacerdotes de la regi6n de la Bohemia del antiguo
imperio Austro-Hungaro (vease el cuadro 1).4

Poco tiempo despues de la llegada de los jesuitas a las costas del actual
golfo de California, misioneros como Jean Fonte entran por la sierra para su-
3
4Las incursiones de diversos aventureros, impulsados par el sueno de oro, continuanin hasta el siglo XIX.

Sobre el periodo colonial en Baja California existe una lista importante de jesuitas, entre los que se cuenta
a Ferdinand Konsak, Juan Maria Salvatierra y Miguel Venegas.



marse al trabajo de evangelizacion en la zona Tarahumara. Por su parte, Eusebio
Francisco Kino incursiona en los territorios de Sonora y Arizona a finales del
siglo )..TYII y funda varios pueblos de mision. La region seria visitada posterior-
mente por Joseph Och y Enrique Rhuen, entre otros, muerto este Ultimo en la
insurreccion pima de 1751.

En 1619, el portugues Pedro Mendes; entra en la Sierra Madre Occidental,
a la pimeria y opateria. El religioso es el primero en subir a esta zona para
formar los primeros pueblos de mision. Mendes penetra por la sierra de Crunipas
y bautiza a la poblacion indigena pima.6 Entre 1619 y 1653, los jesuitas fun-
dan 46 pueblos de mision en la pimeria y la opateria, y de 1613 a 1620 esta-
blecen 27 misiones en la region caruta. No obstante la fundacion de diversos
asentamientos de conquista en los actuales estados de Sinaloa, Chihuahua y
sur de Sonora, las misiones jesuitas no llegan al norte de este Ultimo ni al sur
de Arizona sino hasta fInales del siglo )..'YII con la labor evangelica de Eusebio
Francisco Kino, acompanado por varios escribas, que narran sus experiencias
e impresiones en el trabajo de fundacion de misiones, educacion y evangeliza-
cion, describiendo al mismo tiempo las rebeliones y guerras en contra de los
indigenas pimas y yumas.

En la primera etapa misional del norte de la Nueva Espana, referida anterior-
mente, llegan inicialmente espanoles, portugueses, franceses e italianos. En la
segunda, a partir de la segunda mitad del siglo )..''1'11, los sacerdotes jesuitas que
arriban al noroeste de Mexico provienen, particularmente, del antiguo territo-
rio de la Bohemia, ubicado en Europa del este.- Durante todo el siglo XVII

llegaran aproximadamente 150 jesuitas formados en el Colegio de Brno, situa-
do en la actual Republica Checa.8 La participacion de este grupo misionero

;En algunos apellidos de los rnisioneros se ha consetTado la ortografia original.
6
,Luis Gonzalez Rodriguez, Crrinieas de /a sierra Tarabumara, "Mexico,D.E, SIP, 1984, pp. 14-15.
sKaspar Olclich, Losjesuitas ebeeosen /a 1\'uel'a Espana 1678-1767, D.E, Li\, 1991, pp. 27-60.
Ver J\.1iguelOlmos, "En la busqueda de los sakajes. Conquista, alteridad \. colonizaci6n del imaginario

estetico en el noroeste de Mexico: Cabeza de Yaca \. Perez de Ribas", en Frontera i\'orte, num. 22, julio-
cliciembre de 1999, pp. 23-24.



tendra consecuencias importantes en ciertas practicas rituales artisticas. A
traves de las cronicas y la descripcion ritual contemporanea del noroeste de
Mexico es posible reconstituir las formas de educacion artistica que se esta-
blecen en colegios y pueblos de mision desde finales del siglo XVI.

Muchos de los principios eticos sobre los que se fundan las ensenanzas
artisticas jesuitas se encuentran contenidos en los ejercicios espirituales de
Ignacio de Loyola. Los estados de recogimiento y la purificacion mediante la
meditacion retomando el pecado como motivo para fortalecer el espiritu con
la oracion son ensenados a los indigenas de la Nueva Espana como conse-
cuencia del proceso de evangelizacion. No obstante, esta suerte de estados de
conciencia estetica y religiosa es bien conocida por la poblacion indigena que,
con otros mecanismos y otra simbologia proveniente de su antiguo sistema de
creencias, ejercita momentos de iluminacion al igual que otras culturas.

En la Nueva Espana, los sacerdotes jesuitas no solo ensenan el evangelio:
tambien educan ala poblacion en diversas artes y oficios.9 La concepcion de
la ensenanza espiritual jesuita se con centra en la formacion integral del hom-
bre. El aprendizaje que los sacerdotes obtienen en los seminarios instalados
en diversos paises de Europa les proporciona las herramientas necesarias para
actuar tanto en la fe como en las ciencias y las artes. A este respecto, Soriau
senala:

El arte jesuita es a menudo un arte de la teatralidad. En sentido estricto: los colegios de
jesuitas organizaban espectaculos actuados por sus alumnos, en donde las piezas se ameni-
zaban con musica e incluso a yeces con danzas, bajo la direcci6n del pater cOlllicus (generalmen-
te el profesor de ret6rica).tn

Los jesuitas forman personalidades de las humanidades y de las artes, en-
senando, entre otras disciplinas, la ftlosofia, las letras, el teatro, la musica y la
geografia. En letras destacan los nombres de Moliere, Calderon de la Barca y
Cervantes.11 En musica, uno de los compositores europeos mas conocidos en
las misiones de Paraguay es el italiano Domingo Zipoli, mientras que en el
Peru es Juan de Araujo. Ambos estuvieron en este hemisferio aportando nota-

9
Frost, 1992:21.

10
11Soriau Etienne, Vocabulaire d'estitique, Paris, PCF, 1990, p. 916. Traducci6n del aurar.
Frost op. cit.



bles composiciones al barroco suramericano. En ftlosofia, uno de los ejem-
plos mas celebres es Rene Descartes. En cuanto al aspecto cientifico resalta la
preparacion en geografia de Eusebio Kino, quien realiza las primeras cartas
del noroeste de Mexico en los Ultimos anos del siglo XVII, con las que demues-
tra, entre otras cosas, que California no era una isla sino una peninsula. I]

En los siglos XVI YXVII, en los colegios y seminarios jesuitas de Espana, Fran-
cia e Italia se realizan representaciones teatrales donde se incluye musica es-
pecifica para cada ocasion. La puesta en escena incorpora libretos con
diferentes escenas de la cultura catolica. SegUn Fulop-Miller,13 tanto la dra-
maturgia, puesta en escena y argumento tenian una tendencia general hacia la
dramatica del infierno y pasion, fundamentada en los ejercicios espirituales de
Ignacio de Loyola. De igual manera, la musica tiene un lugar irnportante en
otras puestas en escena que incluyen vestuario y gran colorido incorporado al
universo de sensaciones procuradas para la representacion. Frost senala que,
en Europa, los jesuitas de Munich innovaron el teatro con musica en el drama
Sanson, y con una comedia lirica sobre la conversion de Ignacio de Loyola.
Posterior mente y con exito se presenta, en 1647, la opera Philotea. I~ Sin em-
bargo, este tipo de manifestaciones no son siempre bien vistas por las corrien-
tes ortodoxas del pensamiento catolico.

Los jesuitas no se contentan con montar piezas de teatro con musica sino
que tambien incorporan la danza. Los sacerdotes saben manejar este arte al
grado que es aceptado, de acuerdo con FUlop-Miller, como "un ejercicio util".
El teatro religioso se convierte as! en una de tantas actividades artisticas en-
senadas en la Nueva Espana. La danza llega a integrarse a la educacion de la

12
Estos documentos se encuentran en la Universidad de Arizona y en la Biblioteca Nacional de Paris.

13 •

Rene Fiilop-i\1iller, EI podery los serretos de losJesuitas; l1Ionografias de eultura hist6n'ea, Madrid, Biblioteca
tJueva, 1931, p. 431.

Fillop-MilIer, citado por Frost, op. eit., p. 18. La obra literaria se adjudica al sacerdote jesuita, quien fuera
obispo de Puebla de 10sAngeles en Mexico. Vease Juan Palafox y '\Iendoza, Peregrinacion de Philotea af santo
tempfo,y monte de fa Cruz / del C... ) Senor Don C ... ) Obispo de Osma C... ), Madrid: Mateo Fernandez C ... ) [en
la imprenta Real], 1659, [12], 182, [2] h.; 4°.



nobleza para pasar posteriormente al escenario en una suerte de puesta en
escena magica.1S Este teatro, con el cual se educa a la poblacion indigena y
mestiza, es introducido en Mexico no sin dejar de poseer una fuerte carga
imaginaria de transformacion hacia el pensamiento cristiano.

LAS ARIES jESU1TAS EN LA NUEVA ESPANA
Y EN SU FROl'rIERA SEPIEl\TRIONAL

Desde su llegada a la Nueva Espana, los jesuitas estimulan un desarrollo par-
ticular de la espiritualidad indigena y encuentran rapidamente que el teatro y
las artes son una manera adecuada para convertir a "los salvajes". En el ano
de 1575, recien fundado el Colegio de San Pedro y San Pablo en la ciudad de
Mexico, los jesuitas representan su primera obra teatraL Se trata de "una tragi-
comedia que versaba sobre las injurias que inferian los herejes a la Iglesia
Romana, principalmente su truculento enemigo Selim 1T'.16 En la ciudad se
llevan a cabo pomposas obras de teatro y piezas pastoriles -mejor conocidas
en la actualidad como pastorelas-, con las que se exalta el espiritu evangelico.
Estas piezas ponen en la escena el nacimiento de Jesus (el triunfo del bien
contra el mal) y confieren al arcangel San Miguel un lugar preponderante como
salvador de las almas tentadas por Lucifer. Se ensena tam bien la danza de
pastoras, en la cuallos indigenas y criollos representan la version noble de las
fiestas indigenas. Entre otras piezas de teatro se cuenta con el texto del Triun-

fo de los santos, representada en 1578 en el Colegio de San Pedro y San Pablo,
en la ciudad de Mexico; Didlogo para la visita del padre Antonio de Mendoza;
Coloquio por san juan) representado el 24 de julio de 1582; la Comedia del hijo
prodigo, el 24 de junio de 1583; un Coloquio latino, puesto en escena el 18 de
octubre de 1596, asi como la comedia del Triunfo del glorioso santo san Hipolito,
representada el 13 de agosto de 1594.17 De esta manera, la leccion evangelica
puesta sobre un escenario se convierte en el medio para arrancar las costum-
bres demoniacas practicadas por los indigenas.
l'i

16FiiJop-JYiiller,op. cit. .
Quinones ~Ielgoza, Teatro mexical1o, bistOlia y dramatury,ia. TeatTOproftsiol1al jesuita del siglo .\1 7 (estuclio

j!:1troductorio de J. Quinones Melgoza), Conaculta, i\Iexico, D.F., 1992, p. 13.
Op. cit., pp. 11~, 126 \. 127.



En el noroeste de la Nueva Espana, la ensenanza de las artes, incluyendo
el teatro y la musica, son actividades obligadas en colegios y pueblos de mi-
sian. A este respecto, Perez de Ribas narra las actividades de los beatos en las
misiones establecidas en el norte del actual estado de Sinaloa:

(...) por los anos de 1620. Ya en ese tiempo era grande el fervor con que estos nuevos
cristianos acudian a doctrina a misa aun los dias entre semana; r los muchachos y mozos de
las capillas, a aprender canto, leer, y escribir, a celebrar sus fiestas y a 10s demas ejercicios
[espirituales] que se han contado en estas misiones.18

Entre los ejemplos literarios que se ensenan en el siglo XVII, se encuentra la
decima.19

1. Voz de tenanch?' menor,
2. que sen·iste en este templo,
3. dando a rodos buen ejemplo
4. de nuestro oficioso amor;
J. con fidelidad en el senor
6. que \'e \'Uestro corazon
7 estari en roda ocasion
8. dispuesro a favorecernos
9. y tendri a bien concedernos

1O. el cielo por galardon.

18
Andres Perez de Ribas, T riunJos de nuestra santa fe entre gentes las mcis bcirbarasy jieras del nuevo orbe, \'ols. I

;;, II, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 29.
Este tipo de verso, propio del ambiente intelectual meditemineo europeo en los siglos de colonizacion,

tiene en la actualidad gran difusion en America Latina y el Caribe. Como forma literaria popular casi ha
desaparecido en el noroeste de Mexico. No obstante, he encontrado algunos ejemplos en el pueblo
mestizo de Tacuichamona, ubicado en el sur del estado de Sinaloa. Esta muestra fue registrada en 1994.
2'1

Esta decima forma parte de un cuaderno escriro con decimas y versos sobre las costumbres rituales de
Semana Santa de este pueblo. En la introduccion se precisa que 10 que se escribe son costumbres que datan
del ano 1656.
21

En la tradicion nahua del altiplano mesoamericano, el tenanche es el encargado de organizar las fiestas
religiosas.



Las pd.cticas artisticas de 10s jesuitas del siglo XVII se basan en un dimulo
de conocimientos prapios de la cultura popular de 10s colegios y seminarios
situados en 10s paises mediterd.neos, de la Bohemia y, en general, del enton-
ces territorio cultural Austro-Hungaro, debido, como antes seiialamos, a la
gran cantidad de jesuitas que pravienen del colegio de Brno (vease el cuadra
1). Entre otras actividades, 10s jesuitas llevaron la pd.ctica de las danzas po-
pulares moriscas, tan en boga en Europa desde el sigl0 XIV, y que siguen repre-
sentandose en pd.cticamente toda America Latina y en las ciudades andaluzas
de Granada y Almeria:

Aun se conservan en Espana unas 200 poblaciones que anualmente celebran estas represen-
taciones teatrales callejeras. Abarcan las regiones de Andaluda, Aragon, Baleares, Castilla,
Cataluna, Extremadura, Galicia, La Mancha, Navarra, y Valencia.
(...) Tambien en el viejo mundo se conserva este tipo de representaciones (portugal, Francia,
Italia y Andaluda).22

Paralelamente a la educacion teatral, 10s jesuitas instruyeran a sus disdpu-
10s en la music a barroca religiosa, la poesia y las piezas populares de 10s siglos
XVII y "A'VIII.

LOS OBJETOS UTURGICOS Y L4S ARIES JESUITAS

A pesar de que las fuentes no muestran informacion precisa sobre la funcion
y significado de muchos objetos artisticos coloniales, estos rasgos se encuen-
tran presentes en la arqueologia colonial y en la restitucion etnografica de las
culturas indigenas de la epoca. En la actualidad, diversos objetos introduci-
dos durante la evangelizacion jesuita han permanecido en la region. Entre

22
Francisco Checa y Concha Fernandez Soto, "Moros y cristianos en Andalucia oriental. Textos y fiestas", en

Nueva Revista de Fon%gia Hispanica, tomo XLVI, mim. 2, Mexico, D.P., Centro de Estudios Lingiiisticos y
!Jiterarios de El Colegio de Mexico, 1998, pp. 265-308.

Es preciso seiialar que aun siendo 10s jesuitas 10s que sientan las bases de las anes indigenas, 10s fmiles
franciscanos --que llegan una vez que 10sjesuitas son expulsados-, asi como el clem secular, influyen tambien
en las artes que cultivara la poblaci6n indigena. Entre 10s tarahumaras, y en particular yaquis, mayos y
papagos, saltan a la vista 10s cultos, ceremonias y pr:icticas religiosas, donde el imaginario del arte cristiano
esra presente en sus creencias.



este conjunto, los objetos de caracter litlirgico representan el fundamento para
llevar a cabo eficaces trans formaciones en el sistema de creencias original.23

A proposito de la imposicion de las practicas catolicas entre los yaquis del
siglo A'VII, Perez de Ribas senala:

Y al fin todas las iglesias de los pueblos, que se redujeron a ocho, salieron hermosas y
capaces, y como se iban perfeccionando se iban dedicando con grande solemnidad fiestas,
danzas, convites, porque es gran celebridad esta para estas gentes.

Acabadas las iglesias procuraron 10s padres adornarlas de vistosos ornamentos, imagenes,
colgaduras de seda, quitandoselo de la boca y vestuario, de la limosna que para esto les da el
rey. (...) Un padre de los que administraron estas misiones envi6 de Mexico para la Ermita
arriba dicha, un retablo de pin eel, en que estaba pintado el juicio final, con Cristo, juez de
vivos y muertos y su santisima madre a su lado en la gloria, con todo 10 demas que se usa
pintar para declarar 10 que ha de pasar ese senaladisimo dia; poniendo a vista de los que los
Angeles llevan en su compaiiia al cielo, 10que los demonios arrastran condenados al infierno.24

Como hemos senalado en otro lugar, en el norte de la Nueva Espana, la 10-
gica de poblamiento indigena seguia una pauta muy distinta a la predominan-
te en el centro de esta colonia. En el norte, las poblaciones seminomadas 0 de
sedentarios ocasionales representaban fuertes dificultades para las congrega-
ciones en su labor evangelizadora y en la fundacion de los pueblos de mision,
en las cuales se instituye la ensenanza de las artes religiosas. Sobre el Colegio
de San Felipe, en la mision de Sinaloa, existen en particular algunas referen-
cias sobre la Navidad de 1585, en la cual los indigenas escenificaron una
comedia:

Los festejos, cantares, ornamentaci6n publica, bailes tipicos, juegos de cana, entremeses, etc.,
ete., que tan bien sabian organizar los jesuitas suavizaron indudablemente las costumbres y
comunicaron a aquellos hombres barbaros en beneficio, que buena faha les hacia, de una
sana alegria que reemplazara sus pasiones de venganza y de tristeza.25

24
2sAndres Perez de Ribas, op. cit., vol. II, p. 163.

Cuevas, 1928:336, citado par Frost, 1992:26.



Se les ensenaba a leer, escribir, cantar, tocar algti.n instrumento. Todo esto en su misma lengua
y despues en espanol; tambien asistian a los sermones y jubileos del seminario los hijos de
los espanoles. En el seminario les enseiiaron el "adorno de retablo" e imagenes as! de pincel
como de escultura.26

Otro de los metodos que utilizaron a traves de los ninos, para acceder a la conciencia de los
naturales, fue el de introducir la devoci6n a la Virgen Marfa, as!, en torno a esta figura fueron
apareciendo 10 que se conoce con el nombre de cofradias y congregaciones (1622).r

En la actualidad, estas cofradias siguen temendo un importante papel en
los grupos indigenas del noroeste. As!, por ejemplo, entre yaquis, mayos y
tarahumaras, estas agrupaciones festivas y religiosas, poseedoras de una jerar-
quia ritual bien establecida, se presentan en los conjuntos rituales, en particu-
lar entre los yaquis, con personajes como los caballeros, alferez, temastianes,
cantoras (quienes desde la epoca jesuita interpretan cantos en latin), angeli-
tos, etcetera. Cada uno de estos grupos tiene la obligaci6n de participar en
momentos y actividades propias del ritual. Destaca la cofradia de los mata-
chines 0 danzantes de matachines, quienes se encargan de cuidar a la virgen
Maria, a la que le deben culto. Este grupo es tambien conocido como solda-
dos de la virgen.

Contrariamente al arte ensefiado por los jesuitas, tambien existen, eviden-
temente, practicas artisticas de origen. A prop6sito del arte originario de los
pipagos, el padre Och, que estuviera en las misiones del norte del actual
estado de Sonora, declara:

C...) Los pimas, por otra parte estlipidos, hadan algunas cosas artisticas, de las cuales yo
adrniraba las cestas redondeadas, tejidas de plantas corniformes Ccoritas). El tejido de estas
coritas es tan difkil, que la sangre corre por los dedos que tejen y nadie puede aguantar esto
por espacio de dos horas. Elios hicieron coritas para mi de tal tamaiio, que podian ser usadas
como bateas para amasar. C...) Ternan varios y bonitos colores: rojo, verde, amarillo, azul y
blanco, los cuales elios utilizaban para diversas ceremonias y cuando salian a pelear contra el
enemigo, para parecer mas temibles que ellos.28

26 •
Ma. Elena Alvarez Tostado A., "Jesuitas, educacion y cultura", en Gilberto Lopez Alanis, (comp.),

Presencia jesJlita en el noroeste (400 alios del ambo jesJlita al noroeste), Culiacan, Editorial Difocur, Serie
Historia
r.

Idem.
2B

Arturo Arellano Romero, "El padre Joseph Och en las misiones de Sonora 1756-1765", en Lopez
Alanis Gilberto (comp.), op. cit., p. 13.



Sin embargo, el desarrollo de las artes originarias indigenas se ve trastoca-
do y truncado voluntariamente por los jesuitas. El arte ensenado por la Com-
pallia de Jesus se deja sentir tanto en el tiempo musical como en todos los
espacios de la vida de la colonia. Los misioneros construyen templos con una
perspectiva arquitect6nica particular, obras que intentaran representar, sin
exito, el centro de los pueblos de misi6n. En la actualidad todavia se aprecian
esas construcciones en distintos pueblos del noroeste de Mexico. En la sierra
de Chihuahua, por ejemplo, se aprecian algunos de los templos que datan de
la epoca jesuita. En otros casos, de las iglesias fundadas por Eusebio Kino no
quedan mas que vestigios, como es el caso de la de Coc6spera. Sin embargo,
los templos de Oquitoa, Atil, Tubutama y Caborca, en el norte de Sonora, han
sido restaurados y funcionan de manera regular (vease el mapa de misiones).29

En el diario del padre Juan Mateo Mange se relata la introducci6n de mue-
bles y bienes materiales empleados para la liturgia en las primeras misiones
jesuitas:

(...) en sus pueblos hay grandes r adornados templos colaterales, cuadros de pinrura y talla,
campana y ricos ornamentos, calices, patenas, cruces y otros vasos de plata, hasta blandones
y candeleros de los mismos, instrumentos de musica, y en algunos pueblos, de seis anos aca,
6rganos con muchas y buenas voces de cantores con que celeb ran y cantan en las misas,
visperas y procesiones de las fiestas de sus titulares, pascuas, cuaresma y dominicas del ano,
y todos bien instruidos y radicados los indigenas antiguos en [os misterios de nuestra santa
fe cat6lica.3D

Con respecto alas danzas, se narra la introducci6n de diferentes objetos
integrados al vestuario, compuesto principalmente de coronas, paiiuelos, co-
llares, tUnicas, capas y rosarios. Ademas de los instrumentos musicales sena-

29Lostres primeros templos son poco frecuentados por los grupos indigenas contemponineos, mientras
que, por 10 general, los orros templos de la region continuan siendo sedes de los cultos religiosos
incligenas; por ejemplo, algunos que se encuentran en Ios pueblos yaqui, en la zona mayo, en Ia sierra
Tarahumara 0 en Magdalena, donde yacen los restos de Eusebio Kino, poblado que sigue funcionando
iomo santuario para los incligenas de la region, por 10 menos desde el final del periodo jesuita.
Juan Mateo Mange, Diario de fas expforaciones de Sonora, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora,

1985, p. 153. Elorgano que menciona Mange en este escrito se refiere al organum como forma coral ados
?t mas voces, y no al instrumento de teclado.

Mange, 0p. cit.



lados en el texto de Mange,3! en otras fuentes, Perez de Ribas y Joseph Neumann
mencionan tam bien chirimias, tambores, darines, arpas y violines. A proposi-
to de la iglesia de Canchi en la sierra Tarahumara, este Ultimo seiiala, alrede-
dor de 1698:

se procuraron ademas de un rico mobiliario plateado y ornamemado artisticamente, jarrones
y abundames ornamemos sagrados. Para hacer mas solemnes las letanias de Nuesrra Senora,
camadas todos los sabados, y para realzar la celebraci6n de orros c1iasde fiesta, se disponia
normalmeme de un 6rgano y diferemes instrumentos de musica.32

Seglin eI informe de Juan Ortiz Zapata, visitador de las misiones, en 1678 habfa en total 51
capillas musicales, 0 pequenos grupos de cantores en las misiones del noroeste mexicano: 14
en la misi6n de San Francisco de Borja (Sonora), 8 en la de San Francisco Xavier (Sonora), 12
en la de San Ignacio yaqui (Sinaloa), 13 en la de San Felipe y Santiago (Sinaloa) [de Leyva], y 4
en la de Santa Cruz de Topia (Durango). Existian 14 [sic] instrumemos musicales distimos:
darin, chirirnia, arpa, guitarra, rabel, baj6n, chabeba, flauta, rrompeta tenor, monocordio, lira,
sacabuche, y organo. Antiguameme, hacia 1667, los pequenos cantores de la misi6n de San
Miguel de Bocas eran celebresY

De los misioneros jesuitas que participan en la evangelizacion de la Tarahu-
mara, destaca el padre Neumann, que deja sus escritos publicados con el titu-
lo Revueltas de /os indios tarahumaras. Este misionero es formado tambien en
Brno, y de 1681 a 1732 dedica su vida a la mision tarahumara. En su obra
existen mUltiples referencias a la enseiianza de las artes. Por ejemplo, comenta
la introduccion de musica instrumental, pintura, bordado y escultura.34 De
acuerdo con Luis Gonzalez, Joseph Neumann tenia muchas razones para es-
tar orgulloso de su capilla musical en la Tarahumara, pues en 1667 no se
encontraba otra que sobresaliera en calidad musical.

32
Joseph Neumann, Rivoltes des If/diens TarahufJ1ars. Tradueei6n dellatin e introdueei6n de Luis Gonzalez

Rodriguez, Paris, Insritut des Hames Etudes de L'Amerique Larine de L'Uni\'ersite de Paris, 1969, p.
p3. Tradueei6n del franees al espanol por el autor.
34 Cita de Luis Gonzalez en Joseph Neumann, op. cit., p. 133.
Joseph eumann, op. cit.



Musica tarahumara
Plegaria interpretada durante la Semana Santa
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Plegaria interpretada en una Semana Santa tarahumara en la comunidad de Tatawichi en el municipio

de Guachochi. Pieza registrada par Miguel Olmos en abril de 1996.



Por su parte Spicer, sin dar mas referencias, encuentra que en el territorio
yaqU1:

el tipo de organo powitil usado en Europa durante los siglos XVI YXVII, fue utilizado por los
misioneros para introducir a los yaquis ala musica de la iglesia. Elorgano podia llevarse en el
lomo de un burro. Un tipo antiguo de trombon, y otros instrumentos como el oboe y la
flauta, fueron introducidos por los jesuitas, pero para el siglo xx no se usaban mas en las
iglesias yaquis.36

Organo portatil 0 positivo
tipo medieval (1500)

Es indudable la huella dejada por los instrumentos musicales que aportan los
jesuitas. Algunos desaparecen; otros se integran y evolucionan como instrumen-
tos de banda en la poblaci6n mestiza, mientras que algunos mas, sobre todo de la

36
rEdward H. Spicer, Los yaquis. Historia de una cu/tura, Mexico, D.P., L':'';A~I, 1994, p. 28.

Spicer, 1994:28-29. En la referencia original aparece el nombre de tromb6n; sin embargo, en los siglos
xv y XVl, aJ ancestro del tromb6n moderno se Ie conoda como sacabuche. Este Ultimo no presenta
diferencias sustanciaJes con respeto aJ tromb6n con tempo raneo. EJ autor menciona tam bien un oboe en
lugar de un fagot similar aJ fabricado en Dresden por Koch Siegfried en 1696.



familia de cuerdas -violin, guitarra y arpa-, forman parte del acervo musical
contemporaneo de yaquis, mayos, guarijios, tarahumaras y pipagos. Estos
instrumentos de madera son construidos y tocados por los grupos indigenas.
Los tarahumaras, por ejemplo, utilizan la palabra label para designar al violin,
siendo que en su origen europeo el rabel es un violin pequeno, utilizado para
la musica del renacimiento. La introduccion de estos instrumentos se asocia
con cultos catolicos en donde se venera a la virgen Maria, a Jesus, a los santos
a la Trinidad 0 la asuncion, tal como se aprecia entre yaquis, mayos y tara-
humaras durante el ana litlirgico. A pesar del claro significado catolico de las
fiestas traidas por los misioneros, algunas ceremonias de posible origen
prehispinico se rigen por un calendario solar y lunar. Un ejemplo de 10 ante-
rior se observa durante el ritual de Semana Santa y Cuaresma entre los tara-
humaras, en el cual se perciben tanto los elementos catolicos como los que se
cinen a una cosmovision no catolica. En este ritual se hace evidente la in-
fluencia que guard an la virgen y la luna llena, ambas anunciando la llegada de
un nuevo ciclo agricola.38

En cuanto alas formas musicales, en la epoca colonial se introduce el
minuete, la contradanza,39 el motete, el villancico (diversas formas de musica
popular, sobre todo en el siglo xvm) y cantos antifonales en latin, como parte
de la liturgia, que continuan siendo interpretados durante las procesiones in-
digenas. 19ualmente se introducen las formas instrumentales que acompanan
la musica de las danzas de tipo morisco. A proposito de la musica traida a la
region, Varela indica:

El canto que cultivaron durante la colonia 105 misioneros de las diferentes 6rdenes, dej6 su
huella, tanto en la poblaci6n indigena como en la poblaci6n mestiza, que siguen entonando
misas, salmos, letanias, lamentaciones, te Deum, magnificat, y otros cantos en latin tan
modificado como el canto llano 0 polif6nico original, y del que 5610 quedan restos revelado-
res. Los alabados cantados en espanol abundan por to do el estado [de Sonora], sobre todo
entre 105 habitantes mestizos.40

38
Las relaciones entre la luna !lena, la virgen Maria, la resurreccion de Jesus y el inicio del ciclo agricola

son evidentes en diversas comunidades. Esta observacion se circunscribe particularmente a la comunidad
tarahumara de Tatawichi, Chihuahua.
39
4QEnInglaterra es cultivada como el country-dance.

Leticia Varela, "Tradicion y religion en armonia", en La Onda, num. 79, ano VIII, octubre de 2001, pp.
22-23.
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La introduccion de musica y de la danza de matachines, en particular, tiene
repercusiones en la nueva concepcion de la sonoridad cultural de varios gru-
pos indigenas. La musica modal y, sobre todo, la sonoridad proveniente de la
cuerda punteada y frotada son, en ese entonces, totalmente desconocidas para
los indigenas. Por esta razon el estilo de interpretacion musical se ve altera-

41 Fuente: Musica grabada en la region yaqui en Poram, Guaymas, Sonora, en abril de 1995. La pieza es
interpretada par Ismael Castillo Rendon, alias EI Charo. La transcripcion de la musica es de Miguel

Olmos.



do.42 Un aspecto que determinarfa la l6gica acustica colonial son los modos
musicales eclesiasticos ensenados, entre otros, por los jesuitas, y a su salida
son cultivados par diversos compositores franciscanos, sobre todo en el norte
de California. Sin embargo, como veremos mas adelante, en el transcurso de
la histaria colonial, la musica indigena se apropia de rasgos musicales diversos
y se transforma en algo muy distinto a 10 que pudieron imaginarse los prime-
ros jesuitas que ensenaron diferentes modelos de la musica europea. Hoy en
dia, la musica indigena ha incorporado la tonalidad como parte del proceso de
cambio de las artes musicales, producto de influencias diversas. Los elemen-
tos que se entreveran con los principios musicales de origen provienen, por un
lado, de la music a coral e instrumental religiosa de los primeros anos de con-
quista. Los indigenas adaptan generos vocales como organums, himnos y mi-
sas. Otras influencias fundamentales (no desarrolladas en este espacio) son,
por una parte, la que establece el clero secular y, par otra, la que emana de la
cultura musical de colonos y militares, que tiene eco principalmente entre la
poblaci6n mestiza. Ademas de las implicaciones esteticas de la sonoridad de
la musica vocal, de cuerda 0 de aliento en las que se inspiran las practicas
littirgicas, la danza de matachines participa directamente en la colonizaci6n ima-
ginaria indigena debido, entre otras cosas, al fuerte simbolismo de conversi6n.43

A prop6sito de la music a de flauta interpretada en las ocasiones funerarias,
en el siglo XVII, el padre jesuita Pedro Mendes comenta sobre los desapareci-
dos ocoronis:

tienen estos indfgenas buenas habilidades y toman cualquiera cosa facilmenre que se les
ensena. En menos de quince dfas aprendferon unos ocoronis muchachos a tocar flautas bien
( ... )44

42
En las actuales piezas indigenas tOcadas can violin, arpa y guitarra, se aprecia Ia influencia jesuita pero

~3S innegable Ia fuerte presencia del estilo indigena.
Vease Miguel Olmos, "Moros y cristianos en el noroeste de Mexico", en Revista de la Universidad

AutOnoma de Sinaloa, num. 8, Culiacan, 1999.
44

Luis Gonz:ilez Rodriguez, Cr6nicas de la sierra Tarahumara, 1984:37. En este libro, el aurar cita el
Texto de la relacidn de la entrada de Chinipas de Pedro Mendes.



A materia de religion y culto divino, pertenece tambien 10 que toca al canto y musica de la
iglesia; y aunque a los principios se puso en esto algun cuidado, ese no se podia adelantar,
porque era menester ensenar primero a escribir, leer y luego el punto de canto a los musicos
y escoger voces, todo 10 cual con el tiempo se consiguio C ... ).

Prevenidos estos habiles ninos, se procuraron maestros de canto, cristianos antiguos, y
juntaron y C... ) formaron capillas muy diestras en cada uno de los partidos del Yaqui, donde
ya hoy se celebran las fiestas a canto de organo y con otros instrumentos musicos, de bajones,
sacabuches, chirimias, y £lautas, que en todo han salido diestros.45

De las antiguas misiones e iglesias de la California, Francisco Xavier Clavi-
jero advierte:

Las iglesias de las misiones, aunque pobres por la mayor parte, se mantenian con toda
decencia y as eo posibles. La de Loreto era muy grande y estaba bien adornada; la de San Jose
de Comondu, edificada par el padre Francisco Inamma, era de tres naves, y la de San Francisco
Javier, fabricada de boveda por el padre Miguel del Barco, era muy hermosa. Cad a iglesia tenia
su capilla de musicos y en cada mision habia una escoleta en donde algunos ninos aprendian
a cantar y a to car alglin instrumento como arpa, violin, violon, y otros. C••• ) En la misma
Iglesia repasaban la doctrina cristiana y cantaban en alabanza de Dios y de la santisima Virgen
un dntico que los espanoles llamaron alabado porque comienza con esta palabra.46

Entre los generos ensenados por los jesuitas que dejan huella todavia entre
los yaquis se encuentran los himnos, responsos, misas y cantos antifonales,
interpretados en la liturgia yaqui con un estilo similar en una mezcla lingUisti-
ca con partes de latin, yaqui y espanol. La cantora entona la melodia de la
primera frase arrastrando la melodia, mientras que el conjunto de cantoras
entona otra melodia a manera de responsorio. No obstante, el maestro rezan-
dero puede tambien intervenir como voz principal, seguido par las otras can-
toras, mientras que este se altern a con la cantora para dirigir cada una de las
frases.

La musica litlirgica del siglo XVII crea en el noroeste los inicios de la polifonia,
que sera apropiada posteriormente por la music a indigena para violin y arpa,
compuesta a menudo sobre una base modal. A finales del siglo XVIII, se incor-

45
Perez de Ribas, Andres, T riunfos de nuestra santa fe entregentes las mas barbarasy fteras del nuevo orbe, op. cit.,

};,ol. Il, p. 164.
Francisco Xavier Clavijero, Historia de la antigua 0 Baja California, Mexico, D.F., Universidad Ibe-

roamericana, 1986, pp. 250-251 [1789].



poran probablemente ciertas escalas y cadencias provenientes de la evoluci6n
arm6nica de la musica occidental; es decir, cadencias que pueden ir del quin-
to al primer grado de una tonalidad 0 del cuarto al primero. Pese a que los
indigenas aprenden estas cadencias arm6nicas, el estilo final de una pieza no
siempre sigue este patr6n. Actualmente, en muchos sones para cuerda, la me-
lodia persiste en la t6nica realizando al mismo tiempo un leitmotiv mel6dico
que se mantiene hasta conduir la pieza, "como sucede en algunas segundas
secciones de sones en el cual pende una melodia cortisima sobre el subdomi-
nante, misma que se repite varias veces antes de regresar a la t6nica".47

La musica y el arte, "austero en apariencia", de los grupos indigenas del norte
de Mexico integra, recupera y se fundamenta en los elementos ensenados por
los jesuitas durante la evangelizaci6n del noroeste de Mexico en la epoca
colonial. En la Ultima decada del siglo XVI hasta la primera mitad del XVII, los
misioneros evangelizan sustentados en un universo multicolor de imagenes y
sonidos puestos en escena, sirviendose igualmente de las tradiciones indige-
nas ya enraizadas. Este cumulo de conocimientos artisticos difundidos a tra-
ves del teatro, la musica, la danza y varias formas literatias, es aptopiado por
las culturas indigenas. En el caso de los cantos liturgicos, pot ejemplo, los
indigenas repetian frases y palabtas en latin. Sin embargo, mas alia de la for-
ma, el contenido ideo16gico no era en 10 absoluto el cristiano sino el de la
cultura aut6ctona. Esta situaci6n trajo como consecuencia el fortalecimiento
paulatino del pensamiento mestizo. Desde las primeras misiones, induso, no
es posible aludir a un arte estrictamente jesuita, sino a un genero artistico
indigena en el que las tradiciones litlirgicas y "paganas" traidas del viejo con-
tinente se incorporan a la sensibilidad indigena en un esfuetzo de adaptaci6n
alas necesidades de la ensenanza del evangelio. Este proceso de trastotno y,

47
En el noroeste de Mexico no se compusieron obras polif6nicas como las que se encuentran en el estado

guarani de Paraguay 0 como Jas del centro de Mexico y del Peru. Lo mas cercano a la tradici6n po-
lif6nica indigena en eJ noroeste de Mexico es el coro de Jas ninas de Norogachi en la alta Tarahumara,
aun cuando este conjunto no tiene mas de 30 anos y nace en un contexto casi mestizo con fuene
influencia externa.



finalmente, incorporacion de signos evangelicos plante a tambien un arte indi-
gena de influencia jesuita, espedfico del septentrion novohispano. Sin embar-
go, por otra parte, el arte de la Compallia de Jesus en la Nueva Espana sufre,
de la misma forma, un vuelco y se convierte en un conjunto de manifesta-
ciones que integran las expresiones artisticas indigenas. Al igual que en el no-
roeste de Mexico, por ejemplo, el auge del arte pictorico y musical jesuita
-desarrollado con notables polifonias en America del Sur- comprende mani-
festaciones que responden a una nueva corriente estetica del arte introducida
por esta compallia. En realidad, el arte de los jesuitas nace y se reproduce en
la evangelizacion y colonizacion de America Latina, retomando estilos e ima-
genes del nuevo mundo.

Como antes apuntamos, si bien la music a y las artes se inician en la pobla-
cion indigena, estas repercuten y se cultivan a menudo, en otro estilo, en la
poblacion mestiza. A este respecto, Varela senala:

Decorme atribuye al padre Azpilcueta eJ haber establecido una escuela de musica en Batuc
[Sonora], para la cual trajo un maestro de musica para enseiiar a sus ne6fitos cantos y devo-
ciones.48

Seglin Leticia Varela, en esta region del estado de Sonora han proliferado
grandes compositores y actualmente se desarrolla una fuerte tradicion musi-
cal en la que participan orquestas tipicas e instrumentistas.49

Recapitulando la herencia jesuita en el arte de los indigenas del noroeste
mexicano, es posible resumir que buena parte de los conocimientos artisticos,
literarios, musicales y pictoricos fueron ensenados probablemente por la Com-
pallia de Jesus. El hecho de que la mision jesuita llegara a finales del siglo XVI

y se fortaleciera durante mas de 150 anos me l1eva a pensar que su in£luencia
en el noroeste de Mexico es determinante en las diversas formas artisticas,
litlirgicas y musicales de los indigenas durante este periodo colonial y poste-
rior. Por consiguiente, la sociedad indigena contemporanea, en su conjunto, es
incomprensible sin los conocimientos artisticos, tecnicos y religiosos llevados
por la .Compallia de Jesus a la region. Pese a que los rasgos arquetipicos se

48
Varela, op. cit., p. 21.

49.
Idem.



encuentran presentes en los ritos religiosos de los pueblos indigenas, tam bien
se perciben en las formas eticas y religiosas de la sociedad mestiza. La pricti-
ca religiosa de la Cuaresma, la Pascua, el culto a la virgen, la Santa Trinidad,
son solo algunas de las tantas fiestas religiosas que continuan celebrandose
entre muchos grupos indigenas y no indigenas en su version sincretica de uno
y otro lado. Asimismo tienen un significado particular para la poblacion mestiza.

No obstante el peso que Ie otorgamos a los jesuitas, el conjunto de ense-
nanzas artisticas y religiosas son reafirmadas por las ordenes franciscanas y
dominicas, establecidas despues de 1763, 0 por el clero secular. Ademas exis-
te la rama de conocimientos transmitidos por militares y colonos en el contex-
to cotidiano.

Finalmente, despues de la interrupcion de la actividad jesuita desde finales
del siglo XVIII, la Compafiia de Jesus regresa al noroeste a principios del siglo
xx a los lugares como la sierra Tarahumara, donde habfan trabajado anterior-
mente. En pueblos como Carichi, Sisoguichi y Creel -en la sierra Tarahumara-,
la Compafiia de Jesus continua su labor con importantes proyectos de accion
social y evangelica.
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Doctrina cristiana y pldticas
doctrinaLes en Lenguasopata.
Tambien escribi6 una relaci6n
sabre minerales y plantas de la
provincia de Sonora (Zambrano.

AGUIR.RE, Manuel 1715 1768 Sonora 1961, xv, p. 51-55).
J listorin de In provincia de La
Campania de]esus en Nueva

ALEGRE, Fco. Javiet 1972 1788 Sonora tspnnn (Alegre, 1956).
AMARELL, Maximilian Bohemia Praga 1693 1951 1696 Sonora

San Crist6bal,
ARMESTO, Juan Galicia, Espana 1748 1752 1713 1795
AR.N ES, Victoriano Atag6n, Espana 1764 1768 1736 1788 Baja California

Vocabrdario de la lengua opata 0

tequimn (Burrus-Pradeau, s.f.,
AZPILCUETA, Martin Espana 1596 1637 Sonora p.21).
BADILLO, Fco. Ma. Espana 1755 1719 1783 Baia California

/VOI/Clasrte tn pemnsula amertcana
de CaLifOrnia, can un doble

BAEGERT, Juan Jacobo A1sacia 1751 1768 1717 1772 Baja California apend ice sabre falsas
Vida del padre saeta. Tambien
escribi6 una relaci6n de la pimeda
alta que, probablemente es la que
se encuentra en los libras 1\ y 1\1

BAI.:rASAR, Juan Antonio 1697 1763 Sonora de apost61icos afanes. (Burrus, s.f.,
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Historia natural y cr6nica de la
Extremad ura, antigua California, Mexico,

BARCO, Miguel del Espana 1738 1768 1706 1790 Baja California UNAM,1973.
BASALDUA, Juan Nueva Espana 1702 1709 1675 1746 Baja California

Arte de fa lengua cahita, catecismo
de fa doctrina cristiana traducido a
fa lengua cahita (Burrus, s.f.,

BASILIO, Tomas Italia 1580 1645 Sonora Ip.ll).
Arte de fa lengua caMta, (Burrus-

BAUTISTA Velasco, Juan 1564 1613 Pradeau, s.f., p.283).
BISCHOFF, Juan Xavier Glatz, Bohemia 1746 1768 1710 1768 Baja California

Memoriales presentados al virrey.
Guillen Bravo Ugarte, Testimonios
subcalifOrnianos, nueva entrada y
esrablecimiento en el puerto de La
paz, Miguel Le6n Portilla

BRAVO, Jaime Arag6n, Espana 1705 1683 1744 Baja California (editor), IIH, UNAM.1970
Noticia de fa CalifOrnia y de su
conquista temporal y espiritua,/

BURRIEL, Andres Marcos Espana 1719 1762 Madrid, 1757
CABRERO, Juan Relacion sobre los indios seris
Fernando 1640 1693 Sonora (Burrus-Pradeau, s.f., p. 83).

Escribi6 dos relaciones sobre la
exploraci6n del Moqui (Gonzalez,

CAMPOS, Jose Agustin de 1699 1737 Sonora 1977, p. 227-236).
Estado de la provincia de Sonora,
1730 (Gonzalez, 1977, pp. 265-

CANAS CRlST6BAL de 1680 1740 Sonora 304).
Vida del padre Martin de
Azpilcueta (Burrus-Pradeau, s.f., p.

cARDENAS, Lorenzo de 1596 1656 Sonora 43).
CARRANCO, Lorenzo Nueva Espana 1725 1695 1734 Baia California
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Compendio de doctrina cristiana en
apata (Zambrano, 1961, [V, pp.

CASTANO, Bartolome J60[ \672 Sonora 750-765).
CASTINI, Pedro Juan Italia 1620 1588 [663 Chihuahua

Oaxaca, Nueva
CEVALLOS, Francisco Espafia [704 1770

Cllrsofilosafico. Physica Particularis.
Storia antica del Messico. Gregorio
Biasini Cesena, J 780. Gramdtica y
diccionario en lengua ndhuatl.
Biografia de San Juan Nepomuceno

CLAV1JERO, Francisco Veracruz,Nueva (traducci6n). Dos cartas de San
Xavier Espafia \731 1787 Francisco de Sales (traducci6n).

l:.scritosen lengua cochimi y de la
Tourcoing, Gramdtictl-catecismo de la lengua

COPAR'I~ luan Bautista Francia 1684 1643 \711 edt; 0 ,nonqul.

L)[EZ, luan lose Nueva Espafia 1765 \768 \735 \809 Baia California
D[PRATO, Nicola Italia
DRUET, Jacobo Turin, ltalia \732 [698 \753 Baja California

Relato en lacin acerca de !as
penalidades que suftieron losjesuitas

Munich, al salir exiLiados de CalifOrnia
DUCRUE, Franz Benno Alemania \754 1768 \72\ \779 Baja California rumbo a Europa.
ECHI:VERRfA, lose Espafia \730 1688 \756 Baja California

Andonain,
EGUZQUIZA, Juan Guipuzcoa

Bautista (Espafia) 171 [ [787
ESCALANTE, Francisco Jaen, Espafia 1758 1768 1724 1806 Baja California

Bohemia, Sinaloa,
EYM ER, Wenceslao Melnik \692 1723 J661 1723 Chihuahua

ApologetiC()defemorio y puntual
maniJiesto (Burrus-Pradeau, s.f., p.

FARfA, Francisco Javier de [632 [G8[ 8\).
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FRANCO, Fco. Javier Castilla Espana 1764 1768 1738 1807 Baja California
GARCfA, Andres Espana 1737 1686 1764 Baja California

Villa de
Alesanco,

GARCfA, Francisco Espana 1691 1749 Baja California
GASTEIGER, Jose Viena, Austria 1737 1755 1702 1755 Baja California

Escribi6 13 obras sobre las
mislones, entre ellas un informe al

virrey marques de Valero
GENOVESE, Jose Marfa 1681 1757 Sonora (Gonzalez, 1977, pp. 125-187).

Geograffa mapa. informe sobre los
seris1 varios vocabularios sabre las

lenguas eudeve. pima y seri
Rymarov, (Burrus, s.f., 4).Relato del viaje

GILG,Adamo Moravia 1688 1709 1653 1709 Sonora de Cadiz a Mexico, Mexico, 1687.
Manual para administrar a los
indios del idioma los santos
sacramentos, mltodos para hacer una
buena conftsi6n {cabita}

GONzALEZ. Diego Pablc 1690 1758 Sonora (Zambrano. 1961.XV, p. 694).
GONzALEZ, Tirso 1705
GORDON, Guillermo Escocia 1730 1697 Baja California

Cfr. Jaime Bravo, Testimonios
GUILLt.N, Clemente Nueva Espana 1714 1677 1748 Baja California californianos.

GUISI, Benito Italia 1711 1713 Baja California
Esrella. Navarra,

GULLER, Bias Espana 1703
HAFFENDRICHTER, Bohemia,
oseph Vildstein 1761 1762 1729 1762 Sonora

Colonia,
HELEN, Everardo Alemania 1719 1735 1699 1757 Baja California Gramdtica en lenf!Ua cochiml.
HLAWA. Francisco Bohemia, Praga 1757 1768 1725 1768 Sonora, Sinaloa
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HOLUV, Wenceslao Bohemia, Stod 1761 1768 1735 1802 Chihuahua
HOSTELL, Lamberto Alemania 1737 1768 1706 1779 Baja California

(Valasske
HOSTINSKY, Jorge Klobuk)
Estanislao Moravia 1689 1726 1654 1726 Chihuahua Lyra Jesu et Mariae Sacra

Bohemia,
HOTTL, Luis Antonio Nepmysl 1761 1767 1732 1777 Chihuahua

Chihuahua,
ILLING, Guillermo Bohemia, Zats 1687 1723 1648 1723 Sinaloa
INAMMA, Francisco Vicna, Austria 1751 1768 1719 1782 Baja California

Breve infirme del estado presente en
que se haL/an /as misiones de esta
provincia (Sonora) (Gonzalez,

ANUSKE, DANIEL Silesia, Vratislav 1693 1724 1661 1724 Sonora 1977,p. 189 y ss.).

Valorescelestiales, publicado con eI
rfru10 Llts misiones de Sonora y
Arizorllt, paleografiado e (ndice de
Francisco Fernandez del Castillo;
introducci6n y notas de Emilio
Bose, Mexico, publicaciones del
Archivo General de la Naci6n 8,

KlNO, Eusebio Francisco Trenro, Austria 1683 1645 1711 Sonora, Arizona 1913-1922,cultllra.
KIRSTEL,lindrich 1722 1768 Sonora

Moravia, 1731 1759 1702 1759 Descripcion y mapa de la pimeria
KOLLER, Ignacio lavier Olomollc Sonora atta.

"Oescripci6n compendiosa de 10
descubierto y conocido de la
California por eI padre Fernando

1732 1703 1759 Consang de la Compafiia de
Jesus", Fuentes documentales para

VerazdinJ fa historia de Baja Califirnia,
KON5AK, Fernando Croacia Baja California UABC. 1985.



Misioneros Origen L1egada Salida Nacimiento Muerte Estado Obra publicada
KORTZEL, Enrique Silesia Wangra 1755 1767 1722 1768 Chihuahua

Noticia de la visita general de !as
LIZASOAIN, Tomas Pamplona, 1717 1789 misiones. 1761 (Burrus-Pradeau,
Ignacio Espana Sonora s.f., p. 140).

Escribio dos libros sabre los

1718 1765
diferentes idiomas de la provincia
de Sonora (Zambrano, 1961, XVI,

LOAIZA Francisco Sonora pp.62-63).
Vocabulario de la lengua tegiiima,

1647 1704
prdcticas doctrinales en lengua
tegiiima (Burrus-Pradeau, s.f., p.

LOMBARDO, Nadal Sonora (40).
LUUANDO, Agustin Nueva Espana 1730 1730 Baia California

LUYANDO, Juan Bautista Nueva Espana
1727 1734 1700 1757

Baja California
MAGAZABAL, Juan Espana 1704 1682 1761 Baia California
MARTINS, Manuel Tavira, Portugal 1632 1632 1600 1632 Chihuahua
MASARIEGOS, Fco. Ma. Nueva Espana 1740 1685 Baja California

Destierro de losjesuitas misioneros
1734 1790 de Sonora, Sinaloa y Tarahumaras

MATHEU, Jaime Sonora (Burrus-Pradeau, s.f., p.154).
MAYORGA,lulian Toledo, Espana 1708 1669 1736 Baja California
MENDEZ, Pedro Portugal 1594 1637 1558 1643 Sinaloa

Bohemia,
1762 1768

POST
MICYHEL, Andreas Libesice

1732
1777 Sonora

Escribio una relacion sabre la
MIDENDORFF, 1723 1794 pimeria alta (Burrus-Pradeau, s.f.,
Bernardo Sonora p.164).
MINUTULI, Geronimo Cerdena, Italia 1702 1705 1669 Baia California
MUGAZABAL, Juan

1704 1684 1761
Bautista Alava, Espana
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"Relacion del padre Ignacio Marfa
Ndpoli, sobre su primera entrada
entre los coras, 1121 ".
Introducci6n y paleograffa de

1721 1732 1692 1745 Roberto Ramos, Memoria del
Primer Congreso de Historia
Regional, dos vols., Mexicali,
Gobierno del Estado de Baja

NAPOLI, Ignacio Sicilia, Italia Baja California California, 1958.

1735 1703 1754
Mapas de California para la

NASCIMBEN, Pedro Venecia, Italia Baja California edici6n del padre Burriel.
Descripcion geogrdfica natural y

K1adsco Labice 1751 1767 1713 1768 Sonora y curiosa de la provincia de Sonora
NENTUIG, luan Silecia, Polonia Sinaloa 1164

La historia de las sublevaciones
1681 1732 1648 1732 tarahumaras, escrita en 1723,

NEUMANN, loseph BeIgica, Bruselas Chihuahua Praga, 1730.
NEUMAYER, Carlos Silesia, Polonia 1745 1764 1707 1764 Baja California
NEWMA VR, Karel Bohemia 1707 1764 Baja California

1700 1768
Apostolicos afimes de la Compania

ORTEGA, Jose Sonora de JesUs (Ortega, 1944).
Relacion de {as misiones del norte,

1620 1689 1618 (Burrus- Pradeau, s.f, p.
ORTIZ ZAPATA, Juan Sonora 194).
OSORIO, Francisco Nueva Espana 1725 1727 Baja California

Descripcion de !as calamidades que
padecen !as misiones de Sonora por

1655 1718 los indios jdcomes y janos, 1696 y
otros escritos (Burrus- Pradeau, s.f,

PALLARES, Jose Sonora Ip.195).

SaI6, Lombardfa, 1632/1617 1632 1587 1632
PASQUALE, Giulio Italia Chihuahua
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PAUER, Francisco Morovia, Brno. 1750 1767 1721 1770 Sonora
PECORO, Fernando ltalia

PERALTA, Francisco Sevilla, Espana 1709 1682 1728 Baia California
Triunfos de faft. Madrid 1645.
Cronica e historia religiosa de fa

1604 1655 1576 1655 provincia de fa Compafifa de Jesus
C6rdoba, Sinaloa y de Mexico, en no. E., 1896, dos

PEREZ DE RIBAS, Andre Espana Sonora vols.
Descripcion de fa provincia de

1725 1795 Sonora (Pradeau, 1959, pp. 196-
PFEFFERKORN, Ignacio Sonora 201).

Informe del estado de fa nueva
cristiandad de California y otros

1697 1654 1729 documentos, Madrid, Colecci6n
Chimalistac, ediciones Jose

PfCCOLO, Francisco Ma. Sicilia, Italia Baja California Porrua, 1962

PIMENTEL, Francisco 1716 1759 Vocabufario manual en lengua opat
Antonio Sonora (Burrus-Pradeau, s.f., p. 210).

Descripcion geogrdfica, natural y
PLANK, Juan 1763 1768 1732 1768 curiosa de fa provincia de Sonora
Nepomuceno Bohemia Cheb Sonora 1764 (Nenrving,1971).

(Veliki Tabor)
1681 1647 1683RATKAY, Juan Marla Croacia Chihuahua

Dusseldorf,
1751 1768 1717 1773

RETZ,Jorge Alemania Baja California

Bosquejo historico de fa mision de
1766 1702 1773 Arizpe, 1744 (Zambrano, 1961,

ROJAS, Carlos de Nueva Espana Sonora XVI, pp. 461-462).

Napoles, Reino
de las dos 1664 1724

ROMANO, Alejandro Sicilias
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1745 \751 1702 1768

RONDEROS, Jose Nueva Espana Baia California
Informe del estado de sumisi6n y

1759 1768 1732 1799 una carta relativa alas culturas

ROTEA, Jose Marla Nueva Espana Baja California rupestres de California.
Borsum,

1718 1751
RUHEN, Enrique Alemania Sonora

Copias de carta de California,
escrita por eI padre Salvatierra y

1697 1648 1717
Francisco Marfa Piccolo, Mexico,
imprenta de los herederos de la
viuda de Bernardo

SAJL\!ATIERJlA, Juan Milan, Iralia Baia California Calder6n, \699.
SBECK, Francisco 1762

Vocabulario de lengua pima, varios
1703 1799 informes sobre la pimerfa alra

SEDELMAYR, Jacobo Sonora (Burrus, s.f, p. 42).

\689 1762
Relaci6n, J 731 (Burrus-Pradeau,

SEGESSER, Felipe Sonora s.f., p. 245)
Escribe Relaciones sobre Califtrnias

17\8 1747 \684 1756 Y sobre las relaciones jesuitas de
SISTlAGA, Sebastian Nueva Espana Baja California Nayarit.
SLESAK, Ftancisco Morovia, Brno 1761 1765 1728 1781 Chihuahua
SLINK, Wenceslao Neiek, Bohemia 1762 1767 1736 1790 Baja California Diarios de viaies.
SOTELO, Manuel Espana 176\ 1736 Baja California
STAFFEL, Matheo Moravia, Jihlava 1761 \767 \734 1806 Chihuahua
STEB, Juan Moravia, Jihlava \764 1767 1735 1773 Chihuahua

1703 17\6 1664 \716
Flori/egio medicinal, edici6n 1712;

STEIN HOFFER, Amsterdam, 1719; Madtid, 1730
ohannes Moravia, lihlava Sonora y 1755; Mexico,1887.

STENZL, Jose Praga 1711
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Moravia, Velke, 1757 1767 1728 1799STRSANOVSKI, Antonio Mezirici Chihuahua

TAMARAL, Nicolas Sevilla, Espana 1717 1687 1734 Baia California
Historia de las misiones jesuitas en

1730 1750 1700 1763 Califtrnia baja, desde su
TARAVAL, Segismundo ltalia Baja California establecimiento hata 1737

Olomouc, 1737 1744 1703 1746
TEMPTS, Antonio Moravia Baja California

1761 1768 1733 1781 Codex pietoricU5 mexican us.
Bohemia, Cuaderno referente a la naturaleza

TIRSCH, Ignacio Chomutov Baja California I y habitantes de California
Cancabria, 1730 1701

TOMPES, luan Francisco Espana
TRUJILLO, Gaspar Espana 1748 1748 1704 Baia California
TRUJILLO, Joaquin Nueva Espana 1754 1750 1726 1775 Baia California

1700 1662 1730 eft. Jailne Bravo, Testimonios

UGARTE, Juan de Honduras Baja California subcalifOrnianos.
Tegucigalpa, 1704 1671 1745UGARTE, Pedro de Honduras

VACLAV, Eymer 1661 1709 Chihuahua
VACLAY, Houlb 1735 1802 Chihuahua

Nejdek, 1761 1768 1736 1769VACLAV, Link Bohemia Baja California
Escribio dos relaciones de la

1677 1737 pimeda alta, en 1716 y 1717
VELARDE, Luis Javier Sonora (Gonzalez, 1977, pp. 17-121).
VELASCO, Juan Bautista Oaxaca, Nueva 1562 1613 1562 1613 Sonora y
de Espana Chihuhua Arte de la lenj(Ua cahfta.

Empresas apostdlicas, 1739.No se
publico. EI padre Andres Marcos

1680 1764 Burriel se baso en e1la para hacer
Puebla, Nueva su obra Noticias de la Califtrnia,

VENEGAS, Miguel Espana 1757.
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VENTURA, Lucas Espana 1758 1768 1727 1793 Baja California Escriros inediros sobre California
Austria,

1690 1727 1678 1727
VERDIER, luan K1ae:enfurt Chihuahua

VILLAVIEJA, Juan Espana 1767 1768 1736 1816 Baja California
Waterford,

1586/1618 1644/1626 1586 1644
Prtictica de fa Theologla Mysticq

WADDING, Michael Irlanda Sinaloa escri ta en 1681.

WAGNER, Francisco Alemania 1737 1706 1744 Baia California

1754 1767 1721 1768
Sonora y

WATSEK, Jose Moravia, Sadek Chihuhua

ZUMPZIEL, Bernardo Alemania 1744 1748 1707 Baja California
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