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Hist!rla COionaiil"''\'1DrctlnR--/ 

"Vblta aaa ReaWn de CoaWfttOI "" un die" 

· Por Rafael Gutllirrez Y. 
lnlrod...,.l4a 

Primero fue la Iglesia do Morclos en 1~ des
pu6s la Socretarla del Patrimonio Nacional en 
!967, ahora, en 1989, el Estado y muchos mexica
nos vol vemos los ojos a nuestro Patrimonio Cul
tural. Pese a la debacle de nu.,.tra Identidad, no 
falta quien todavla lo mire con Intenciones de 
convertirlo en rehén polltlco. Sin embargo, 
todavla lo viejo y lo infantil es una carga, no un 
patrimonio histórico. 

Los mismos historiadores tanto regional~ 
como nacionales, con sus notables excepciones 
por ejemplo: Kubler, Von Wobcscr, Crespo, Los 
Toussaint, Dubemard, Ricard y algunos otros, 
prestan poca atención a los temas y periodos bis-· 
t6ricos que no les ofrecen recompensas pollticas. 
A esto habrá que añadir prejuicios jacobinos li
berales. neollbcrales y hasta raciales que han ses
gado la historia en favor de los grupos de poder. 

La misma iglesia tanto la oncsiana como la. de 
Cristo conocen su historia como Iglesia regional, 
empeñada la primera en Impedir que el hombre 
se libere, mientras la segunda busca rccncontnr-
sc con el pueblo. . · · 

El desarrollo de la historia no depende do 111 vo
luntad humana, y en nucstn confusión cultural 
buscamos, como en otro tiempo lo hicieron los pa
Ises desarrollados con las culturas clé.sicas; el ori
gen de nuestras ralees. 

Con todo y los errores que ..,.ultan de ser parte 
de un sistema en crisis, el Instituto Nacional de 
Antropologla e Historia, ha sido el despertador 
de las desiguales conciencias nacionales que aho
ra encuentran cl cauce eonduetor de nuestra id en· 
ti dad. 

Para los que hacemos crónicas de historia es 
tiempo de abandonar capcllanlas y cooperar con 
la conciencia popular acere~ del valor de nuestro 
Patrimonio Cultural. 

Con esa Intención, quiero comenzar una serie 
de historia de la ~poca colonial en el actual Esta
do de Morelos, desde la perspoctlva de sus 
construcciones. Comenzaré con los Conjuntos 
Monacales porque refiel11n el proyecto colonial 
que pretendieron los fnlles, 1524-1580, y qllc des
pués fue substituido por otro que vino a reflejar
se en las construcciones de los conjuntos haccnda
rios donde la Iglesia fue obligada a cooperar con 
ci proyecto como sujeto de control de las concien
cias. También quiero comenzar por los conventos 
porque son importantes puntos de referencia ur
bana a lo largo y ancho de las tlerl'8s morelcnscs, 
y es conveniente que también lo sean pan nues-
tra historia. . 

Como pretexto, quiero proponer a quienes co
rresponda un proyecto de atraocl6n no 10lo turls
tica sino cultural que le llamo "VISITA UNA RE-

-EL CONVENTO DE SAN JUAN TETE LA DEL VOLeAN Rafael Gutiérrez Y. 
-LA INQUISICION; UNA INSTITUCION MEDIEVAL EN MEXICO. Juan A.Siller. 
-LOS MA YAS(/1) Silvia Garzo T. de Gonz61ez. Eduardo Kuriok 

GION DE CONVENTOS EN UN DIA". Consiste la parte alta de Morelos, conserva 1u imagen ur' 
precisamente en eso: en recorTer diversos conven- bana colonial de barrios alrededor dci convento; 
tos de una reglón enlazada por carretera en un su arquitectura habltaclonal todavia no es alte
dla y regresar al punto de partida que puede ser rada si¡nlflcatlvamente aunque uisten materia
Cuemavaca, C4auUa o ci Distrito Federal. Para les de construcéllon ajenos al clima frto. En su 
que este proyecto sea viable es necesario estable- mercado se encuentran dlvesas frutas de tierra 
cer tres condiciones mlnimas: Designar un con- fria. · 
vento como "Cabecera regional" sobre el eje de Elconventohasufridoreclenteslnvasionespor 
la carretera que enlaza los conventos; en este con- proyectos de Estado que ·le han hecho perde.r la 
vento se deberán construir los siguientes servl- · prestancia que ofrecla en otros tiempos cuando se 
cios en corrcsp9nsabUidad entre el Esado Y la acercaba uno a la población; en dlas soleados el 
Iglesia: una uniáad de lnformacl6n que contenga: Popocatepetl sirve de fondo al perfil de la pobla
un mostrador con literatura local, regional o es- cl6n. En su Interior llaman particularmente la 
tata! que sitúe e informe al visitante de los valo- . atencl6n loa cuadros al f....co restaurados, al al
res culturales del lugar, ademé.s del propio con- traje de la sacristla, las ruinas de la capilla del 
vento, un Informante que al mismo tiempo dirija Rosario y la pesadez de su lgl.,.ia reconst~lda a 
la visita, un espacio donde se puedan reunir gru- principios del siglo pasado con reminiscencias 
pos visitantes para escuchar una plAtica, ver un del barroco popular, lnfiucncla poblana como 
audlvisual o vldeograbacl6n relacionada eón los toda la reglón oriental del Estado. La ubicación 
valores culturales locales y regionales; dotar al del convento en el cruce de caminos prchlsptlnl· 
convento de una unidad de sanitarios limpios y cos y coloniales lo convirtió en un Importante sl
responsablemerile controlados, nada hace m's tlo de paso pa..,. las misiones del sureste. 
dificil una visita que la falta de este servicio, que . 
por otro lado en nada afecta al edificio colonial ·· Tftolo .. Volúlo · · '· · ~ . · 
porque lo hubo muu origen; una unidad de come- . ~ · · 
dor y control de desperdicios donde los visitantes .; El c..-to ~alce da .~ J"!"! ~ llaootlota ·,:, .e e 

consuman tranqullamente lo que llevaron o pu- · ... Al llegar a1, pueblo de Tetela del Volcin uno 
dieron comprar en el men:ado. Con estas condl-, . queda impresionado por la silueta del convento 
cion"" mlnimas "" p,oslble llevar visitantes a es- ' recortada contn la serranJa coronad!! por el Po
tos conventos. . · pocatepetl: Después la traza urban11 y su arqui-

La lnformacl6n pretende mostrar mediante el tectura tan propia de nu.,.tros pucbros serl'8nos, 
estudio de la tierra, lo. pobladores, sus proyectos con sus muros de adobe casi amarillos Y sus te
sociales, la forma de llevarlos a cabo, sus dlflcul- i:bos de teja plana Inclinados, atrae nuestra aten
tad"" y formas de resolverlas,los resultados y lo. ·, ciOn; finalmente, queda uno impresionado por la 
favorecidos, que las contruoclon"" históricas; · dignidad de la construcción monacal, pese a las 
conventos, haciendas, acueductos, al~.dlas, . Invasiones sufrida. en época reciente. 
puentes y otros, ·fueron sOlamente cond~eaones •· Pero el conjunto monacal es mucho mis que 

· del proyecto colonial que tenlan .en mente los · una hermosa obn! es un t""tlmonlo histórico de · 
grupos de poder. . , .. los empello. mendicantes para construir una so-

Comenzaré por loa conventoa de la I'QII6o del, . cledad colonial, al pretender un proyecto de so-· 
voleAn. Son el de Santo Domln¡o de Hueyapan, · cledad a¡raria con profua.~os remanentes filUda
el de San Juan de Tetela del Volc'n el de SanAn-... les, preblspAnlcos y bumani.-t.u que pronto se 
drés Xumlltepec, dde Santiago Ocultuco y el de· ·vieron rebasado. por el avance del capitalismo 
San Juan el Bautista .d,e Y ecaplxtla. con su proyecto de explotaclOn col~. 

El camino c'omienza.en la desviscl6n que esU a El pueblo de Tetela del VoleAn es la cabecea del 
12 kilómetros de Cuautla sobro la carretera fede- municipio mú oriental del actual Estado de Mc>
ral 115 rumbo al Distrito Federal hacia la dcre- relos. Hace esquina, por un lado con el territorio 
cha en dirección al VoleAn. Los conventos, meno. poblano, y por otra con el me:dquense. Se llega 
el de Xumlltcpec se encuentran a la orilla de la por una maltntada carretel'8 que se desvla por el 
carretera ' kU6metro 86 de la que viene de Méldco a Cuautla, 

En ... t~ ocasión veremo. el convento de San 27 kms. en dirección del voleAn. Es un pueblo 
Juan de Tetela dci VolcJin, al que se llega después apicola 7 frutero tndiclonalmente con una eco
de pasar por Y ecaplxtla y Ocultuco 10brecarrete- nomla 1!11 transición hacia la comerclallzacl6n de 
n asfaltada. Como todos los pueblos serl'8nos de produetos extnrcglonales. 
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La relación del obispo Zumii'T1lla de 1531-1532 
(Gerhard 1970, 118-119), menciona a Tetcla, Xu
mUtepee y Acatzln1o formando con Ocultuco una 
provincia, tributaria de Moctc:zuma. Dice que son 
xocblmUcas. En su frontera orienté colinda con 
la provincia de Ocopetlayuea, el actual Tochlmll
co, paso del camino que venia de la re1lón tlax
calteca y después de la poblana y que entraba al 
actual Morelos en Hueyepan; al pasar por Tetcla 
cruzaba cl camino que venia de Cbalco rumbo al· 
sureste y las mlxtecas. De Tctcla partla un cami
no hacia el poniente por la orilla de la sei'T1lnla, 
donde terminan los valles de Amllpas y de Cuef'o 
na vaca y se forma el pledcmonte, pasando, bien 
al valle de Toluca o al de Mdxlco. 

Entro Tetela y Ocopetlayuea estaba el pueblo 
de Hueyapan donde los dominicos fundaron cl 
convento de Santo Domingo como descanso de la 
jornada entro ambos pueblos. Este convmto d~>
cayó cuando cl antiguo camino dejó de pasar por 
alll a causa de la nueva vla de comercialización 
de los productos llegados a Acapulco y que abrie
ron mercados en los nuevos centros económicos 
de Puebla , Ca rrión, lzC.car y Cbiautla rumbo a la 
mar del sur. La suerte de Tetela fue diferente por 
cl carácter de paso obligado desde la metrópoli 
por Chalco hacia cl sureste y las mlxtecas; cami
no de las m isiones de los padres dominicos. Y Te
tela, ademis, acerca relaciones con los pueblos de 
las Amilpas, la Tlálnahuac y la tiei'T1l caliente y 
el noreste del actual Estado de Guerrero, as! 
como los de Cuauhnáhuae, Mallnalco y Toluca. 

A fines del siglo XVI, los antiguos barrios pre
h ispánicos fueron reducidos a poblaciones con 
" pollcla y buen gobierno"; las disposiciones Ins
tituidas por Felipe 11 para la reorganización de 
las antiguas poblaciones y la craclón de nuevas, 
dio una nueva flsonomla urbana a las poblacio
nes. El convento aseguró la rcctoria sobro los 
nuevos barrios de Santiago, San Jerónimo, San 
Agustln y San Miguel, con lo que hubo mejor con
trol tanto de los pobladores como de los recursos, 
que pronto pasaron a formar parte de las mercan
el as de explotación. 

Los primeros espatloles comandados por Pedro 
de Al varado y Bemardlno V6zquc:z de Tapia vi
nieren en plan de reconocer cl tCJTCno hacia T~>
nocbtltlán, guiados seguramente por sus aliados 
tlaxcaltecas. Dcspul!s de haber sometido a los 
fuertes mcxlcas de Oaxtepee, AcaplsUa y Cuauh
n~huac, cayó Tenocbtltlin; los conquistadores 
volvieron a Tetela para dar forma a "el cuento 
que me contaron" seglln dice Durin (Histo-

ria ... 1967, 6) de, cómo Maria de Estrada vino a ser 
encomendera de Tctela, en paco por haber enca
bezado el sometimiento de los tctclellos, hecho 
encomloso para el esplritu aantlaguello de los 
conquistadores cuando se vieron desplazados de 
sus meomlendas en cumplimiento de las Leyes 
Nuevas. 

La de Estrada debió lnldar la evantellzadón, 
porque era una obllcaclón de los encomcnden>a; 
seguramente adquirió los servicios de alC(in cl~ 
rigo quo cumpliera cl encaJ'IO, como era costum
bre. Ya en 1531, Tctela forma parte de la provin
cia de Ocultuco, dondeZumii'T1lga ea encomend&o 
ro. En 1533, los primeros agustlnoallecaron a ea- . 
tablecene en Ocuitueo; el cl~ri10 que atendla 
Tetela fue retirado y los fralles se hicieron cargo 
de las misiones de la recfón mientras pasan a la 
Misión del Sur. El pie de misión que seguramente 
Iniciaron corrió la misma suerte que el de Ocultu
eo, cuando los agustinos se cncmlslaron con el 
obispo Zumárraga; pronto se resolvió cl proble
ma y los frailes retomaron las misiones de esa 
provincia. Sin embar1o, no pudieron construir 
un convento en 1'r.tela, bien sea porque reduclan 
mis los tributos que Zumirraca pretendla para 
su "hospital real", o bien porque los agustinos no 
obedcelan las prohibiciones de construir conven
tos sin autorización, de suerte que el ·proplo rey 
proveyó que "somos Informados que los frailes 
agustinos han Intentado, sin licencia del virrey, 
hacer un monasterio en un pueblo a un cuarto de 
legua de Ocultuco, que se dice Totela, que tiene 
en encomienda Marta de Estrada ... vea lo susodi
cho y · provea que no se basa ninglln monasterio 
en esas tici'T1ls sin licencia suya ... (Zavala 1984, J. 
603). Al paroccr los agustinos no tuvieron conven
to, a6lo una visita, que aeg(ín Fr. Allplo (Historia 
de .. . l982,) la mlsl6n se cerró en 1544 como conse
cuencia de que Zum6rra1a perdió la encomienda 
por causa de las Leyes Nuevas; nuevamente vino 
un clérigo secular a encarcarse de la misl6n hasta 
que en 1516, el segundo anobispo, el dominico 
Fr. Alonso de Montufar, entresó la mlal6n a su 
cofrades dominicos. 

La Importancia do Tctela se fue Incrementan
do; los tributos, (tasaciones 1952 436-440) eran Im
portantes, mientras que la función de convento 
de paso se hizo mis necesaria al incrementarse la 
actividad misionera en las recloncs del sureste y 
las mlxtecas. En 1572, los dominicos podlan esta
blecer "una linea continua desde Mdxleo hasta la 
Mlxteca' (Rieard 1947, 196'1), a través de los con
ventos de Cbalco, tomado a los franciscanos, Te-

naneo, Ameca, Tetcla, Hueyapan, Puebla, Jzciear 
yTepejl. 

En la década de loa 1570., se registra una inten
sa actividad construcctlva (Kubler 1962, 70); y ha
cia 1581, el convento se encuentra terminado bajo 
la supervisión de Fr. Juan de la Cruz (idcm, 637). 
En 1581, el Corrccfdor de Tctela, Cristóbal Godl-
nC1 Maldonado informa que hay un convento que 
'sirve de descanso a los frailes que van alas misio
nes del sureste; de paso menciona que desde 1563, 
cl arzobispo Mantufar, retiró al cl~co y puso a 
los dominicos en su lu1ar., En 1586, cl padre Pon
ce, Vlsltador dominico do Conventos, recorre cl 
camino de Puebla a Toluea y M~co; en su apre
surado caminar, pasa de larlo a Tetcla pensando 
que es un convento de los agustinos. Para este 
tiempo, cl convento dQ Hucyapan esti tan arrui
nado que el fraile residente no tiene comida que 
ofrecerle al caminante. 

El aislo XVII, fue tcstl1o del decaimiento de 
los mendicantes y con ellos sus conventos; los e!C!
rigos que los substituyen y los religiosos que pel' 
mancecn se sujetan a las nuevas disposiciones de 
Trento; ·como laa disposiciones relativas a las 
Iglesias del Obispo Borromeo. La nueva funcl6n 
parroquial convirtió al convento en ruina, subu
tUizada tal como prealceió hasta nuestros dlas. 

En las poblaciones de los altos y pledcmonte 
enraizaron las tradleion'es. Numerosos gremios y 
eofradlas piadosas y de artesanos crearen y die-
ron anlmael6n a loa barrios; en Tetela el Volcán 
surgieron los barrios de Santiago, San Miguel, 
San Jerónimo, San Atustln cuyas capUias reani
maron las tradiciones populares bajo la supervl- . · 
alón parroquial. Las relaciones con los pueblo ..... 
de los valles se estrecharon mediante el lnte~. 
cambio de mercanclas Incluida la mano de obra·. 
para las haciendas. 

El nuevo enfoque tridentino de la religión y l:!o ,::... . 
peralstenela de Tetela como población de paso en- -
tre la Metrópoli y las reslones del sureste y las. ' · 
mlxtecu, donde fue menos violenta la aplicación -
de las nuevas disposiciones, permitieren la 
afiuencla de las manifestaciones. populares de la 
cultura y elsurcfmlento de artesanos aJn¡pados 
en talleres alrededor de un "maestro". Numero-
sas tallas de madera de estos talleres cercanos a 
la capital de la Nueva Espada, Inundaron los 
templos de las poblaciones ribcrellas del AmaW-
nae con retablos, nichos, pinturas, 6rganos "de 
vara" y eacultura. Mientras se desarrollaban, 
tambl~. formastremlales, comunitarias y fami
liares nllmcnladas por la pujante religión perso
nalizada y acorde a las clases aoclales en gesta-
ción. ..A 

Conforme estudiamos cl convento obtenem ..... 
Información de este tiempo. Las pinturas mura
les ofrecen unalcono1rafla del periodo medlca'loilll. 
te: temas recogidos de las Eacrituras, de la prim""" 

- -< tlva Iglesia y de las Ordenes religiosas, son lndl
eativa~de que: o fueron pintadas a finales del si
glo XVI, o son reminiscencias hechas después; 

· resta saber mis sobre su origen. El tocho de lasa
cristla muestra la facilidad de uso como alterna
tiva de las bóvédas. Si es poco· lo que sabemos 
acerca de la historia del convento, mucho menos 
es lo que sabemos del origen, desarollo y tipolo
gia, tanto de los materiales como de las tecnolocf
as del edificio. 

Cuando retomaron posesión de la provincia los 
agustino• de Ocultueo-, el conjunto monacal esta
ba casi completo, parcialmente usado Y gran par
te arruinado, el claustro en particular a eaust de 
la ausencia de cura párroco; de entonces a nues-

R• • ... -o..-., v-..· 

. tros dlas ha desaparecido cl espacio que fuera la 
huerta donde so acllmalarorr tantas frutas de 
"tierra fria" , que despul!s llenaron los huertos 
familiares. Con esta ~rdlda tenemos ahora una 
visión acoriada de un monumento bist6rico sin 
que la población, ni la Iglesia, ni la sociedad haca 
alguna defensa. Invadida la vieja huerta, nada 
Impide que cl claustro abandonado corra suerte 
semejante; la fiell e Injusta apropiación de Patri
monio Histórico es un capital polltieo en manos 
de los surgientes grupos polltlcos regionales. El 
abandono de los agustinos de Ocultueo, de quien 
depende, bien podria ser el cobro de cuentas a un 
conventq no pudieren construir: loa dominicos al. 

4 1 Domingo 16 de AbrU de 1989 



La Inquisición, una institución 
medieval en México 

Por Juon Antonio Slller 

... . , 
Las ocasiones especiales para la clrculacióln 

eran: 
l .-Herencias 
2.-La venta de libros de difuntos. 
Los principales lectores de estas obras eran: 

l .-Particulares. 
2.-Mercaderes. 
3.-Libreros. 
4.-Funelonarios del gobierno. 
5.-MMicos. 
Los tipos <!e obras que circulaban eran: 

l .-Obra" de carácter piadoso. 
2.-Eserhos injuriosos para eclo!'slésticos. 
3.-Escrltos injuriosos para la Iglesia. 
4.-Coplas contra el virrey. 
5.-Papeles contra el Rey. 
6.-0bras Supersticiosas. ' 
7 .~Obras heréc:ticas. 
B.-Obras de autores ortodoxos. 
9.-0bras filosóficas. 
10.-0bras cientlflcas. 
11.-0bras polltlcas. 
La preocupación Inicial en las censuras de las 

Ideas que circulaban en los escritos que menci o
namos anteriormente radicaba princlpalmer t t! 
en la lndole religosa mAs que en la polltica filo ,(, 
flca que prevaleció posteriormente hacia md i.;
dos del siglo XVIII. 

Otro de los controles en el interior de la Nue'·" 
Es paila era el de las personas que podlan prof ,. 
ciar levantamientos independientlstas como SI! 

cedió hacia el final del siglo XVIII con sacerdot!! · 
y caudUlos c:omo Mi¡uel Hidalgo y Maria Mo: ... 
los con los que la inquisición retomó nuevo a·¡¡e 

- que ya habla perdido. · 

Este trabajo es un breve anüisls de una Institu
ción medieval que surge en Europa y que a trav~ 
de Espada se adopta en la Nueva Espada hasta ef 
principio del siglo XIX en que es destituida, defi
nitivamente. Es Interesante analisar el papclldc-· 
ológlco que juega esta Institución en las relacio
nes sociales que se establecen y la forma que va 
adoptando en las transformaciones que sufre por 
las presiones económicas, pollticas y sociales In
temas y e.•ttemas provocadas por el desarrollo 
capitalista. 

Veamos pues los antecedentes de esta Institu
ción , que surge bajo el pontificado de Gregorlo 
IX (1227-1241) por la preocupación de la Iglesia de 
controlar la hercjla que recogieron los cru7.ados 
al r;>Correr el Asls y que llevaron luego a Alema
nia, Francia e Italia y mfls tarde se extendió por 
todo el continente. Aunque anteriormente bajo 
Inocencio ni (1198-1216), el IV concilio Latercnce, 
y Santo Domingo de GuzmAn hablan tomado me
didas contra la herejla; no es sino hasta Gregario 
IX cuando se Instaura como una Institución en
cargada de castigar la hercjla, habiendo sido 
aprobada en le Concilio de Toulouse de 1229. 
(Pércz-Marchand 19~5; 28-29). 

En Espada esta Institución ya habla sido cono
cida antes do los Reyes Fernando e Isabel, por un 
envio de religiosos dominicos que habla hecho 
Grcgorlo IX, bajo el titulo de lnqulsldorés. 

El Inquisidor general era un delegado eSPCClal 
de la Santa Sede en lo eclesiAstlco, y los reyes en 
lo civil, y cuya potestad se extendla a toda la na
ción. 

Las funciones del Santo Oficio eran "Impedir 
que cundiesen los errores contra la fe y las cos
tumbres, prohibiendo los libros o escritos perni
ciosos; procurar la retracción de los autores, pro
tectores o propagadores sospechosos de hercjlas; 
solicitar por todos los medios suaves la convcr· 
sión de los disidentes: absolver a los arrepenti
dos imponiéndoles penitencias saludables o cas
tigar con censuras canónicas a los pertinaces; y 
por último relajarlos al abarzo seglar una vez se
parados dcl gremio de la Iglesia" (P~rez

Marchand, 1945: 30). 

El tribunal do la Inquislclót . ••.• Espalla mantc
nla cierta Independencia de la congregación del 
Santo Oficio, el rey podla nombrar a los Inquisi
dores, aunque requerla de la autorización por el 
Sumo Pontlflce, cosa que no exlstla en otros poi-
ses. 

En Am~rica el primer Inquisidor General fue el 
Obispo de Cuba, Juan Quevedo en 1516, que tuvo 
poderes dlsqueclonales. 

Fray Juan de ZumA¡-raga primer Obispo de Mé
xico fue nombrado el primer Inquisidor de la 
Nueva Espada en 1535. 

Pot· CMula real en 1569, se establecen los tribu
nales del Santo Oficio en Lima, M~lco y Carta-
gena de Indias. , 

La jurisdicción del Santo Oficio Mexicano com
prendla la dudad, arzobispado y todos los esta
dos, reynos y provincias de al Nueva Es paila, con 
los obispados de Tiaxcala, Mlc:hoac:iq, Gua tema.-., 
la, Guadalajara, Cblapas, YucatAn, Oaxaca, V&
racruz, Honduras, Nicaragua, Nueva Vizcaya, • 
Islas Filipinas sus distritos y juridlcCiones (Pé- ' 
rez-Marchand, 1945: 31-35). .. .. ¡. 

Entre los primeros castigos que se aplicaron • 
por la Inquisición, tenemos los que se usaron c:on- ~ 
tra la población lndlgena, a travb de juicio a ¡m 
sedor principal de Texcoco, hacia 1535, poro por ·. 
decreto en 1538 de Carloa V se cstablecla que un!-· , 
camente los colonos europeos eran sujetos a los 
procesos lnqulsltorianos. • 

La principal preocupación era él control de 10. 
inmigrantes los cuales tenlan que demostrar "su 
pureza de sangre" que servfa para saber su ori
gen y evitar la entrada de judlos y no creyentes 
católicos; esto nunca pudo aer controlado debido 
a los sobornos y tllttlos falsos que podlan obt&
nerse en forma fraudulenta en Europa. · 

Otra de las preocupaciones era la clrculaclón de 
Ideas· que atentaba contra la estructura existente 
y que era principalmente la que circulaba en los 
libros que se lntroduclan. 

Los Instrumentos de circulación eran: 
l .-Personas dedicadas al comercio. 
2.-Eclesléstlcos y particulares que prestaban 

los libros a sus amigos. 

Es en esta etapa en la que las lecturas polltico
filósoflcas adquieren una mayor importando 
tanto por los lectores, como por la Institución P.n
car¡ada de consurar y tratar de evitar la ci r.·ula
clón de las mismas, la cual ya habla sobrcpasJ!.dO 
la posibilidad de que la Inqulsiclóln pudiera con
trolar la sltuael6n. 

Podemos sacar algunas observaciones en Jo¡ 
mecanismos Ideológicos de este estado de ar'~ to
crAcla teudal que ae enfrentaba a una burq.,esla 
capltallsta-comerdal: 

l .-Mientras que en 
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clan desde el RcnMclmlento un dcsarrollo del ca
pitalismo comercial, eon lo cual se empieza una · 
importante transforamcl6n en !01 aparatos Ideo
lógicos a travfs de las corientcs qucentican la.,... 
tructura y antlncllalosa. Espafta y sus provln
das se refuerzan contra esta penetracl6n ldeol6-
gica que ¡olpeaba la estNctura existente que ya 
habla sufrido un fuerte proceso de refeudallza
ción con la conquista de la Nueva Es¡iaila y los" 
demás dominios de Am~rlea, mientras que otra• 
naciones como Franela y principalmente Inclate>
rra estaban aprovechando para desarrollar su es
tructura económica capitalista. 

2.-El control económico era ejercido desde la 
metrópoli a trav~ de los monopolios comerciales 
de las casas de contratación de Sevilla y Cadlz, y 
de los admlniltraclonf!l locales en las diferents 
provincias espallolu en América. 

El control jurldlce>-polltlco se complementaba 
con la religión, es aqul en donde la institución In
quisición juega un papel importante en los meca
n ismos necesarios para la existencia y reproduc
ción de las relaciones de producción de la clase 
domin:antc. 

3.-Mientru que las clases aoclales explotadas 
se les controla con los mecanismos jurfdlcos, poll
t icos e •dcolócicos corpo en este (lltlmo punto par
ticipaba la reliclón. Otros mecanismos represi
vos co,- •1 el militar eran tambl~n muy utilizados 
con la. poblaciones lndlcenas. 

La población no lndlgcna se le controlaba con 
otros mecanismos que complementaban a 101 
jurldlco-pollticos mencionados anterlonnente, 

los Mayas (11) 
Por Sllula Garm T. de Ganzólez 

y Eduardo Kurjack 

est01 eran la cohenl6n y rnpreslón de la lnttltu
clón de la Inquisición cuando la vfa ldcoló¡lc:a de 
al rcll¡ión no era suficiente es por""' que la Co
rona Espallola en cl Decrclo de 1538 dice que 101 
procesos Inquisitoriales 6nlcamcnte podlan "'" 
aplicado• a colon01 europeo•. · 

La Inquisición pueJ, tomó el papel cohercltlvo 
y represivo contra 101 que la rell1lón no era sufi
ciente y atentaban eon modificar y transfonnar 
la11 estNcturao rcli¡OIIIIs cxlstentcs, quo eran cl 
blanco de la nueva ldeololfa bur¡uesa, en Fran
ela e In¡laterra. 

4.-La cstNctura económica de Espafta no 
pudo resistir 101 contradicciones Internas y ex
temas del desani>llo capitalista, esto se ve n:fle>
jado en la Nptura del monopolio y en la ~etra
ción comercial directa hacia mediado• dcl si¡lo 
Xvni. Repercutiendo csto en la extinción del tri
bunal en 1813, que aunque qulzo volver a 1er res
tablecido en 1814 con el reareso de Fernando VU · 
en Es paila, este ceso definitivamente en el allo de 
1820. 

En Mblco al IJU&l que en Franela, 1 .. blena 
de la l¡lcsla fueron conflsc:ad01 por losarupos en 
el poder, pero en M6xlco a dlferenc:la do este otro 
pal11la existencia de esta lnstltucl6n·con antece
dentes medievales perduró mucho mis tiempo, y 
nol fue sino hasta 1857 con las Leyes de Reforma 
la confiscación definitiva de los blcncs de propl~ 
dad cellclae pudo llevarse a cabo. 

y es asl como este aparato represivo de Estado 
es dcistNido y remplazado por uno nuevo que 
permita la exiatencla y reproducc:1ón de las nu• . 

vas relaciones aoclales de la clase dominante en 
el poder. . 

El estudio de las fuentes hlstóricu que la In
quisición trató de controlar son fundamentales 
para poder conocer que corrientes filosóficos po
lit leas y rcliafOIIU lnflulrin en la estructura so
cW y cultural de este mundo Novo Hisp6nlco 'f 
·en su transformacl6n. 

•••......,r. 
liNIII Althuaer, Louls. l...,. J ........ ldoeWclceo cid Eot-
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"La plaza de Santo Domingo en Mé
xico". o.,.~a • M011amoat• c-.. 
alaloo. No. 25. Instituto Nacional de 
Antropolocla e Hlstória. Mbtlco, 
D.F . . 

1945 Pérez-Warcband, Moncllsa Llna. 
Deo olapu .......... dtl •l&lo XVIII n 
MáiN atnrio clt lel ......... clt k l"''ulol
cWa¡ Ed. El colealo de Mblco. Mbl-
co. -

Ull2 RIYC!ft Cambas, Wanuel. 
MáiN--., Ar1lotlca J llloo ...... al . 
Tomo 1e¡undo Ed. NacionaL M~xlco . 

1863 Torres de C.Jtllla, Alfonso. 
~8 llllt.ta clt lu ,..__.._ polllcu J rcll

....... ......tdu H Eolrapa doldo la Edad ; 
,_ ...... ·-- dfu.. Ed . Ban:elon· ) 
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ck1 DOlÍa ck-'e ca.• COft lecha ck paja hato ,... ..,...., 1111/a colonial ck laamal ,.... Indican que ala _ 
queña1 y gra~ edlfldoe cub/ertoe can elfamoea fue la Mde de un atado que lncluy6 loe ru/na1 efe -= 
arco maya. &la DGtfedDd en la uhliendo Implica Alrf, que .., encuentran unida a lmmal mediante-
dl1llnta. alfla1 de ulda dentro de una mf1ma co- una calzada ck 32 Km. ck longitud. Ton ..Sfo el mo· _-
munidad, como.., puede obHruor m cualquier du· lerfal ck una de loe plnbnlda ck &ama/ puede .er· 
dad mockrna. ulr para caulrulr IDdoe loe edificio• monumento/a 

Ella maña ck la arquitectura en la• cm""" de lol ck AlrL &le a una de Jo. uorfa. ejemp/ó4 de que 
¿Pero quE e1 lo que 1obema. a lo luz de la. re· eUio• en Yucal6n Indica eu Importancia palfllca. U. dlepanc la arqueo/ogfa pará hablar de la otvonfza· 

cienlee e1ludfo• cfenl!/ka.? rfquua de loe anll,_ moyae conelell6 m la mono d6n krrilarlal ck /al anlls- mayaL 
Lo arqueo/ogfo llene IU metodologfo para fnler- de obra y la calidad de piedra emp/eoda en lol edl/l· Otra elemento ckleclodo ckede el "'"' fueron 

pretor los dato• canc,.,la. de que diapane. Anotare- do1. &lo a tallmonla del número ck lrfbuiGrfa. muro• drcundaiodo pabladonee P"'hllpcinlcal que 
mol o conllnuod6n una eerie de conc/U1ione1 elo· /nuolucrada en 1a·coneirua:l6n. &IG dl/erenda en obufamenle ee "'jlercn a contlruc:cfona defenof-
borodal o partir de lol re1la. arqueof6gfco1 encon· monummiGIIdad ,... permite recanocer lamblfn DGI. Haela el momento.., han mconlrada /orlf/lco-
lrodol en Yucalcin. La forma ck P"'Kntod6n de el· d!{erenlel ronga. en Jo. comuntdada, par ejemplo: da Chkhfn út6, UDnal y dnco efllo1 mci1 en ~~ a-
lo• Id-~. -4e allunood6n efectuada en laamal y U.moo/ como copila/el y olrDI m6• pe-- · lodo ck Yucal6n, lodo. e//01 e~lcin /«hado• como 
lo• •lila• y, eegunda, la fnlerprelad6n directa de lo ñaJ como eoiE/Ita. mú lempra,... que Mayapcin. -
obleruado. U. eualuod6n ck /o1 D~VUmeniDI El 1110 de lknlc:aa ck p......,a:/6n como Jo. /olo- Por úUfmo, loe aleJa. •n monumento. conme 
deber6 quedar al akonce ck lada, ya que ni lol gra/101 aE,..,... ha jodJUada d atudJo ck Jo. anll- morallDGI ck hecha. hút6rfcae. Cuando habfo un , 
resto• de1c:rfloe ni lol expllc:adoneJ ..,¡,,.. &101 .,.. guo1 camunldadea 1110}/01- dr611ko cambia ck packr, Jo. ...cuUur01 de laJ u1c 
Ión muy /ejoo de la ulda ~lidia"'!- & .fundono!!!l!l/ • ..,. ,Fray Diego ck lAnda •ilal6 en el ,Jgla XVI - ~ }oe eaudllloe ""'" dalruldae. En el 111/a arqueo/6gl· 
apreciar /a rela~4ri'que u alafilece enl"' el peua- la comunidad mCI}IO conllllla en temp/c>1 centra/a ca ck D¡lblkhaUún, loe ac:oDGIIona melaron da 
miento de /01 arquecilagoo y loo malerfalel dejod01 roclead01 par loe e- ck loo prfncfpa/a. U. gente ateloe row y reuoodcu en el baaamenta de una pl· 
par loe anlfgua. mCI}IOL • . , . • m61 humllck oc:upaloa la petf/erjferia del a...nla· rom/ck. &lal obnu ck orle mutlladao ..,,. loe re-

lA• eJqueleiGe en loo turnloal mualra11 ·- lol mfmla. . · cuerrloe ck - antiguo nuúl6n " ck 1a· hl•lorlo, 
mo}IDI .fueron exac:IGmenle como 110101rae: ...,... LaJ fotof¡rq/ftu ..,_ ck raloe ladaufa mú an- como .ucele con fret:uendo e!' ~ oáualldad. · 
humanal. Su /IM>nomla .fue rnuyeemejante a la de tiguoo lndlca11 - alal palabtao re.flrjan la .,.,,.. Ale, hemoe dicho que loe ma)ltle anlls- fuerall 
fo1 demú pabladoree que ocuparo11 Mbclco y Cen- dad. El uiJIIGnte ti.,.., que lomar e11 cueniG que loo hum-. que - comunldadel eJiuu/eron ckua-
lro Amfrica ~n llempoo precolombina•- Dicha• ca- edljlclal en pie que El ..., en un lUla arqu..,/6glco mente pabladaa y que no a pallb/e redudrla1 a 
roclerfllfc01 ee coueruan en Jo. actuola poblado- 10n 16/a loo canllruc:dona centralel y que al recle- centroo ceremonlaJel; que el pell*'mlenla maya ee 
reo de la penlnlula ck Yucat6n. . dar de &lal aula! mllel ck pequeilcur c-. e~ a la palftlcq y a G guerra laniG o m61 que 

lA• rala. de la moyarfa ck loe c:aaa IIICI}IOI pre- A peJOr ck que loe dmlenlal de loo CCIIOI comu- a la OJinNioon(a y a la reglcSn y, ckeck luego, que no 
húpcinfcaa- Iguala a loe ck Jo. habiiG~ lf· -no pueden oprecfcuM 1111 derta odl_,.,mwnto, a ,_,_,., hablcw de /,.¡luencla atro-f.,...tre o 
plcOJenYuc:olcindehaydfa. Enoarfa.lltlaleehan en Yuc:at6n lol a,.....S ...... han examinado loo ckuUramarparaapllcord,.,..,rrollocklacullura 
encontrado dmfentoe ck plaiG abelda/, .,. ckdr, q.fueroo ck la1 corn...........,. mCI}IOI dacubrienda maya. _ . 
can aqulnOI recia......_ t./ y coma .., uen en lol albarrada que ddlmllan predlol y caDa entre p..,. - Dedr- lol 1110}101/ueron ..,,... h-no la 
trodlclanalea c:aaa ac;1ua1a. · pledaclee Ded.-. Adan6a. loe •/oree anii8J101tle- quila nada de ., glarioeo paeada. L01 }oyu orquf· 

Una m/norfa ck Jo. e- •nllflua•Jvirorl euntuo- nm aiiJiclenta CllfiOCio como para ltobar contentclo llct6nlcol "" - IN ..,f/ldol pi'Wit,.,.niCN ..,.. 
-· P""llo de 41M ol,.._ 111ayae '""' rlcol rnle,..- hu...., ~lila,_. _ _ , . clan como ,.,.~oa~ flala halriUaclde- conalnoe
tra~ otroo rnudtoa _,po/Ira. Loe llamadoe pala- Loo cobada entiW dÍaci .....,._~ """""" c:la-. Y • la hurnoaldad la ,...,...,_b/e de loo 
do• fundonaron como habltudona para la lllle · - alud/oda JI detec:tadaa en /al fotogra.flao .a--. La d111Jiaad6n moya a u11 claro ejemplo 
mfenlrDI - gran cantidad ck choaal aerufan ck aheaa con mCI}IOr jadlldad- fHVa la uegetad6n. · que no• mueltra loe /agrOI y alraiOI de uno c:ultu
Diulenda para el grupo ck la pablad6n. Sin emllo,.. EataJ conttruc:clana entre aentamlenla. lndlca11 ra, c:ultura daarrallada limpie y Danamenle par 
go, t.nta en paladoa CIOIItO e11 chaau .., ,..,ba la u11.{uerte lnlerc:ambla. Laa dlrnenolana de 1o1 edl/l- ,_ h'!"""""o con contraclfa:lana como la 
múma ceriirnlca para prepann alimenta. 011 como cfoa c:enllalea ck loe altk>a quót .., hallan e11 lol a- guerra JI la pat, la pabraa y la rfqueaa Y laniGI 
lo1 mllrnoe rnefala pan1 _,.,r loe~ tremOl ck la cabada .. - cu6/ck ellol..,.. d olral COII Jo. que ee enfrenla el hambre aduolmen-

ÜJ arqultedura moya dam&tbr en aula. gran- mú pocleroao. Alt, ... """- rufnOI • la M.. ,.,_ 
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