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Siempre cabe la posibilidad, ante la publicaci6n de un documento ori
ginal manuscrito, de preguntarse la razon de ella, maxime cuando testimo
nios historicos de la indole del elaborado por el jesuita Carlos de Rojas
pertenecen a un vastisimo campo documental, en el cual no es siempre Hcil
establecer una jerarquia.

En primer termino, hay que recordar que el pueblo-ciudad de Arizpe
de Sonora fue durante treinta y un alios -en dos periodos- la capital de
la intendencia y provincia, y como tal se constituyo en eje de la vida social,
politica, economica, religiosa, militar y administrativa; por consecuencia,
en cierta medida, los acontecimientos ocurridos alli pudieron determinar 0

influir en otros de diferentes regiones de la misma provincia; consecuente
mente, adentrarse en el conocimiento de la realidad historica de Arizpe,
representa, en parte, introducirse en el de Sonora, al menos en el periodo
que va de finales del siglo XVII hasta el ano 1722, que es cuando fue fe
chado el documento del P. Rojas aqui incluido.

Desde luego que tal vez podrian ponerse objeciones al informe de Ro
jas, sobre todo cuando tenemos conocimiento del elaborado por el P. Agus
tin Morfi,a pero aqui hay que tomar en consideracion que cada uno de
estos documentos tuvo motivaciones esencialmente distintas y se refiri6 a
circunstancias tambien distintas; ademas, el trabajo de Morfi ya fue pu
blicado,b a diferencia del de Rojas que se hahia conservado imSdito.c

EI Informe del P. Rojas tuvo un claro proposito: formular la cronica
religiosa de Arizpe, exaltando las bondades que, segun el, derramo sobre
el pueblo la Compania de Jesus; secundaria y tal vez inconscientemente,
intento ofrecer una vision esquematica de las costumbres del pueblo, en

aJ El original manuscrito de su Descripcion de Arizpe se encuentra en la Bibl. Nacional,
Mexico: Archivo Franciscano, caja 34, expo 733. El documento aparece como anonimo; pero
l'S posible asegurar que es 1m autografo de Morfi, dado que en el mismo AF, caja 34, se contienen
varios que Bevan alguna anotacion del franciscano y su propia firma: f'Xps. 95/773, 96/774,
97/775, por ejemplo.

bJ Lo hizo el Sr. Roberto Ramos, con motivo de la IX Sesion del Congreso Mexicano de
Historia (Hermosillo, Sonora, Mexico, 1949). La edicion corrio a cargo del Gobierno del Estado.

c) El original manuscrito del P. Rojas se halla en la Biblioteca Bancroft, de 1a Universidad
de California, en Berkeley, que gentilmente nos proporciono una fotocopia.
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particular aquellas que guardaban relacion con formas del culto religioso.
En medio de todo esto se halla una heterogeneidad considerable de noti
cias, que poco contribuye a la vision integral del pueblo, y, en cambio,
favorece el acumulamiento de "nimiedades", como el propio Rojas 10 ad·
virti6 al final de su escrito.

Ahora bien, dentro de ese empeiio por historiar las actividades de los
misioneros jesuitas en Arizpe, asi como tambien algunos aspectos costum
bristas, resulta interesante advertir que el P. Rojas se queda siempre en el
plano del observador superficial; jamas intenta ahondar en el porque de
las realidades circundantes, a pesar de que algunas facilmente podrian herir
la sensibilidad social de cualquiera, maxime la de un misionero que, como
Rojas, hahia realizado la mayor parte de su vida y actividades en el pueblo
de Arizpe. Mas aun, el propio Rojas aborda alguna vez problemas de grave
repercusion social, como en el caso del desposeimiento de tierras en per
juicio de los indios opatas de Arizpe, y, sin embargo se reduce a seiialar
la cuestion sin ofrecer en momento alguno visos de soludon, a diferencia
de otros muchos colegas suyos, que en diferentes epocas se desempeiiaron
en distintas regiones de Sonora; piensese solo en Kino, Nentvig, Pfeffer
korn, Sedelmayr, y tantos mas. Desde luego que cabe la posibilidad de pen
sar que su intento de cronista tenia un caracter meramente informativo y
no critico, ni mucho menos conc1usivo; pero si esto fue asi, habra que creer
entonces que la realidad de Arizpe, durante cuarenta aiios, no ofrecia mo·
tivos para ejercer una actividad propiamente reflexiva y activa de parte de
un misionero jesuita como Rojas; esto es, que solamente se sobrevivia, y
que esto hundia a los arizpenses en un letargo social que tuvo repercusiones
en todos los ordenes de la vida. Sin embargo, para fundamentar debida
mente una aseveracion tal, habra. que esperar a tener los materiales docu
mentales suficientes y necesarios, y esto, desafortunadamente por el mo
mento, no es posible. A pesar de todo, el informe de Rojas puede y debe
considerarse como un elemento documental, entre muchos, que a su manera
constituye una aproximaci6n al conocimiento de una region importante del
noroeste de Mexico.

Independientemente de todo 10 anterior, es conveniente informar al lec
tor, aunque de manera sucinta, sobre la personalidad del P. Rojas; para ello
10 unico con que contamos, pero que es valioso material de primera mano,
son las escuetas informaciones que la propia Compaiiia de Jesus integraba
en relacion con cada uno de sus individuos. Asi, tenemos que el "CataIogo
29 de la Provincia Mexicana", de fecha 18 de mayo de 1744, yelaborado
por Cristobal de Escobal, define con cierta precision la personalidad del
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P. Rojas :cb un hombre con ingenio, de buen juicio, bastante prudencia, aven
tajado en letras, pero de temperamento colerico; sin embargo, con capacidad
para dirigir y para administrar. En otra parte,d la propia Compafiia nos
ofrece otros datos personales: que habia nacido en la Ciudad de Mexico en
1702, que tenia cuarenta y seis afios en julio de 1748, que en esta misma
fecha tenia treinta afios como individuo de la Compafiia, y que era profeso
de cuatro votos desde 1737; ademas 10 definen como un hombre vigoroso
fisicamente. Se completa la informacion sobre Rojas diciendosenos que en
el mismo mes de julio de 1748 ya era Visitador de Sonora, con sede
en Arizpe. Esto, aunado a un corto epistolario y documentos conocidos de
Rojas,e y a su propio "informe" sobre Arizpe, son los materiales con que
contamos para configurar un bosquejo de la personalidad del P. Rojas; son
escasos, pero suficientes para conocer la mentalidad suya, sus intereses y
sus inquietudes.

Respecto al "informe" mismo, es conveniente precisar su estructura y
sefialar, al mismo tiempo, sus peculiaridades estilisticas; ademas, habra
que informar al lector sobre el criterio de redaccion que hemos seguido.

Tocante a la primera, aunque corresponde a un escrito en 10 general
deshilvanado, es posible distinguir ciertos elementos. En primer termino,
una introduccion que pretende caracterizar a los indigenas mexicanos con
que se encontraron los espafioles recien lograda la conquista de Mexico;
en seguida pasa a sefialar brevemente cuMes eran las condiciones sociales
de los grupos indigenas de Sonora. Inmediatamente despues refiere el mo
mento en que llegaron a la provincia los primeros individuos de la Com
pafiia, y cuando se logro la integracion del partido de Arizpe; en este mis
mo punto habla el P. Rojas de la ubicacion del pueblo, y cita rapidamente
una estadistica de el. A esto siguen algunos datos sobre la fundacion del
partido y los primeros materiales de su cronica religiosa, con motivo de la
informacion de los tres misioneros con que conto Arizpe (Molarga, :Esgre
cho y Loyola); a esto sigue uno de los desvios caracteristicos en el estilo
de Rojas, para de aqui pasar a la noticia sobre el P. Francisco Javier de
Mora; esta, dentro de su trivialidad, es extensa. Terminada ella, refiere
amplias noticias sobre el P. Cristobal de Cafias, con la misma caracteristica
que en el caso de las relacionadas con el P. Mora. Llegado a este punto,
el P. Rojas toca su propia administracion religiosa del pueblo, con la pecu
Haridad de que ofrece noticias ya referidas al principios de su informe,

ch) AGN, Historia, tomo 309, f. 40v, ficha 463.
d) [d., supra, f. 26lv, ficha 526.
e) En AHH, por ejemplo, se encuentra un informe elaborado por el, que se refiere a

toda la provincia de Sonora; consta de 25 fojas.
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como es el caso de los breves datos estadisticos que introduce aqui. Por
otra parte, toma especial interes en la caracterizaci6n de los 6patas, aun
que en relaci6n con esto posteriormente cae en frecuentes contradicciones.
Sobre esta cuesti6n se extiende un poco mas el P. Rojas, para luego asumir
su relato mayor caracter reiterativo, al hablar nuevamente de la fundacion
de Arizpe y del proceso evangelizador realizado alli. Terminada esta breve
relacion, nos habla Rojas, aunque muy nipida y superficialmente, de algu
nos aspectos de la vida economica del pueblo. De esto, y sin mayor pream
bulo 0 relaci6n, continua con la cuestion de la hostilidad del colonidador
espanol respecto de los jesuitas, y hace una pobre defensa de estos. Casi
para terminar, describe algunas de las costumbres del pueblo, en relaci6n
con el culto religioso practicado por ellos mismos; esto Ie sirve para intro
ducir su tematica final, que consiste en el relato de dos anecdotas de super
cheria, narradas con una ingenuidad e intento moralizante que en verdad
sorprenden.

Las partes estructurales senaladas anteriormente son perfectamente de
finibles; sin embargo, la unidad del informe resulta muy confusa, pues
dichas partes no guardan la necesaria secuencia 16gica y, ademas, cada
una de ellas se encuentra entremezclada en una considerable variedad de
datos intrascendentes, que el propio Rojas quiere disculpar al final, afir
mando que "en las presentes circunstancias" no resultan nimios, sino nece
sanos.

Tocante al estilo del informe, hay que decir que tiene la cualidad
-sola- de la libre y sincera expresi6n, pero que en un documento de la
indole del que intento formular Rojas estaba fuera de lugar, e incluso hace
que su trabajo pierda su posible caracter cientifico.

Por ultimo, y en relaci6n con nuestro criterio de redaccion del texto
de Rojas, precisamos 10 siguiente: hemos disuelto todas las abreviaturas,
dada su obviedad; los anadidos que nos permitimos incluir van invaria
blemente entre corchetes; hemos actualizado la ortografia y modificado
la puntuacion, esperando con ello lograr un poco de mayor £luidez de la
lectura del texto; sin embargo, hay que admitir de antemano las de£icien
cias en el objetivo propuesto, dado que en numerosas ocasiones el unico
camino habria sido alterar radicalmente la redaccion original, y ante esto
nos hemos reprimido. Por otra parte, hay que reconocer tambien que una
lectura lenta y excedida de atencion, lograra salvar cualquier obstaculo de
los que presenta el informe de Rojas, los cuales, por otra parte, segura
mente son fruto de la espontaneidad y no poca displicencia con que el
autor emprendio su labor historica.
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MISION DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION DE ARIZPE

Para conocer 10 mucho que la Compania de Jesus, por medio de los
padres misioneros de esta provincia de Nueva Espana ha adelantado en las
misiones, es necesario reflejar que cosa eran los indios antes que los padres
los trajeran al conocimiento de Dios y los redujeran a vivir politica y ra
cionalmente, como verdaderos cristianos, como hoy viven.1

Cuando los espanoles conquistaron a Mexico, ahora 224 anos, los me
xicanos y los habitadores de todas sus comarcas eran indios racionales,
politicos, que tenian emperador, reyes, ciudades, palacios y casas en que
vivian, vest ian y comian como gentes, trataban y contrataban, etc., y, con
todo, viendo su barbaridad los primeros cristianos y sacerdotes de aquellos
tiempos, dudaron si eran racionales y capaces de baptismo 2 y demas sa·
cramentos y bienes espirituales del alma, en tanto grado, que asi 10 avi
saron al Sr. Emperador Carlos V y al Sumo Pontifice, que era la santidad
de Paulo III, ano de 1536. Coligese esta verdad de la carta de don Fray
Julian Garces, primer Obispo de Tlaxcala, que escribe al Sr. Paulo III
desvaneciendo estos informes, de donde resulto que el Sr. Paulo III decla
ro a favor de los indios, por 10 que nuevamente los recomienda el Sr. Em
perador, con que, por la cabeza de la Iglesia, se corrigieron semejantes
pensamientos, declarandolos por verdaderos racionales, siendo su protec
tora para este fin Nuestra Senora de Guadalupe, que escogio para su apa
ricion a un Juan Diego y a un Juan Bernardino, ambos indios. Pues si estos
indios politicos racionales, solo por su barbaridad, se dudaban racionales,
que dijeran de los indios chichimecos que la Campania de Jesus, ahara
noventa y ocho anos toma a su cargo en esta provincia de Sonora. Dnos
indios puramente salvajes, que vivian desnudos, a las inclemencias de los
tiempos, sin casas ni mas vestido que un caposita, que Haman eUos a un

1 Esta breve introduccion hace espl'rar una informacion mas 0 menos detallada acerca de
la condicion social de los indigenas de Mexico, en general, y de Sonora en particular; sin em·
barl!;o, en este como en otros casos, todo quedo en un buen proposito.

• Hemos conservado la graHa arcaiea de "baptismo", como la de algun otro vocablo, pero
hacemos notar que a este respecto Rojas es muy inconstantI'.
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taparrabo 0 gurupera que usan, y las mujeres una gamusa a piel de animal,
can que cubrian solo la cintura abajo. Todas sus riquezas y ajuar: el arco
y la flecha, en que llevaban contingente la comida que cazaban. Si algo
:::embraban, 10 mas se carnian antes de la cosecha, par falta de trojes en
que guardar, las que solian hacer debajo de la tierra, para siquiera man
tener la semilla, Ia que, cuando llovia con alguna fuerza, se podria y alIi
daba fin la siembra, contentandose con mantenerse can mezcalear. Ayu.
daba mucho a tanta miseria 10 sumamente dejados que son para el trabajo,
sumamente flojos y que no :::e acuerdan del dia de manana, ni si han de
comer a vivir, de donde se sigue que siempre vivian en su perecer y en
una miseria y necesidad, y en esta miseria vivian y morian, sin conocer a
Dios, quien por sus justisimos juicios los dejaba que, de un infiemo tem
poral, pasaran a otro infiemo etemo.3

En este estado vivian los indios opatas, que son los pobladores de esta
provincia de Sonora, 0 de este rio, que vulgarmente se llama de Sonora,
porque corre par el valle de Sonora, teniendo su origen al norte, cincuenta
leguas mas arriba de dicho valle, y otras tantas para abajo, al sur y poniente,
hasta formarse de iiI una laguna en la marisma del poniente, donde se
resume, sin entrar por su corriente hasta la mar.

Noticiosos estos opatas de los progresos del Evangelio, y como la naci6n
yaqui lograba el irse convirtiendo; deseosos del Evangelio y de la ley de
Dios, que los padres de la Compania de Jesus ensefiaban, determinaron ir
hasta Sinaloa, que dista mas de ciento y cincuentas leguas de estos paises,
en busca de los padres, pidiendoles los vinieran a ensenar y baptizar, pues
querian vivir en su ley y adorar al Dios verdadero.4

Vinieron los primeros padres hasta esta provincia, y el primero que
entro a esta nacion fue el padre Castano,5 logrando hacer sus entradas por
todo este rio, y aun adelante, donde hoy esta la mision de nuestro Santo

• Sobre la cuestion de la indole de los indios de Sonora, hubo una opinion {!eneralizada entre
los jesuitas, la cual comparte Rojas en este parrafo. Para una informacion mas amplia, puede
verse la ohra del jesuita Nentvig, por ejemplo: Descripcion geogra!ica ... de la Provincia de
Sonora, en sus capitulos V y VI. La edicion fue hecha por el Archivo General de la ~acion

(Mexico, 1971).
• Acerca de la entrada de los jesuitas en 1'1 noroeste de Mexico, n'sulta interesante examinar

la "Relacion de la entrada de los jesuitas a las naciones de Chinipa ...... AGN, Historia, Vol. 16,
Exp. 13.

• Bartolome Castano 0601, Santaren, Portugal·1672, Mexico). Este jesuita concluyo sus
estudios en l\lexico en 1632. Entre 1636 y 1639 se hallaba ya en Sonora, en donde junto con 1'1
P. Pantoja, fundo los actuales pueblos de UrI's, Aconchi, Banamichi y Sinoquipe. Posteriormente
misiono en Sahuaripa, y en 1650 se traslado a Oaxaca, donde habia sido nom bra do Rector del
Colegio de los lesuitas en esa ciudad. A su paso por Sonora adquirio el conocimiento de alg;unas
lenguas indigenas, 10 cual aprovecho para la redaccion de un catccismo en lengua opata 0 pima,
que desgraciadamente conocemos solo por referencia con 1'1 nomhre de "Catecismo breve de
10 que precisa saber 1'1 cristiano".
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Padre San Ignacio de Cuquiarachi, pueblo hasta hoy fronterizo de las
naciones gentiles. Fueron poco a poco internandose y fundando sus nuevas
cristiandades y estableciendo sus misiones, hasta que el ano de 1625 entro
a fundar esta mision de Arizpe el P. Ignacio Molarga,6 y despues a Cinapa;
y liltimamente, cinco anos despues, entro a Bacoachi, que son los tres pue
blos que desde entonces hasta el dia de hoy componen esta mision de Nues
tra Senora de la Asuncion de Arizpe. Chinapa en sus principios se llamo
Santa Maria de la Cruz, y Bacoachi Jesus del Valle de la Paz. Mas despues,
asentadas las cosas, quedo el pueblo de Arizpe por cabecera, con el nombre
y advocacion de Nuestra Senora de la Asuncion de Arizpe, nombres con
que ha usado la Compania -en donde quiera que entra- baptizar las
funciones de sus nuevas cristiandades, poniendolas debajo la proteccion y
amparo de Jesus, su Santa Madre y demas santos, para que amparados con
tan noble proteccion logren con su fervor mas seguras sus felicidades.

Dista Arizpe del pueblo de Sinoquipe, perteneciente ala mision de Hue
pac, siete leguas al sur de Arizpe. Arizpe es cabecera y asiento del P.
misionero, por ser el pueblo mas crecido, pues solo de confesion tiene 423
personas.7 A las 6 leguas del pueblo de Arizpe, para el norte y oriente, eshi
el pueblo de Chinapa, dedicado al glorioso San Jose. Es visita de esta
mision; tiene de confesion 286 personas. Ocho leguas adelante, para el
norte de Chinapa, esta otro pueblo, que se llama San Miguel de Bacoachi,
y es visita de este mismo partido. Tiene 92 personas de confesion, con
que en todo el partido tiene el misionero que confesar, para que cumplan
con la Iglesia, ochocientas y tres personas, que son las que administra el P.
misionero en e11argo de 12 leguas, siendo toda su administracion rio arriba;

• ]';"0 hemos hallado aun ninguna documentacion acerca de la fundacion de Arizpe. La unica
informacion paralela que tenemos se refiere a la solicitud de villa que se hizo, y la concpsiorl
de ciudad; la primera se encuentra en una carta de Teodoro de Croix a Jose de Galvez, fechada
el 23 de enero de 1780; la seglznda Iue concedida por Real decreto dp 6 de julio del mismo
ano.-Vease al respecto AGI, Guadalajara, legajo 278.-En cuanto al P ,\lolarga, es poco e incierto
10 que sabemos; solo que era originario de Cerdena, y que ademas . Ie Arizpe nisiono en Teco·
ripa, Cumuripa y Suaqui; de aqui se crce Iue trasladado a Tepotzotl:;''l como maestro de novicios;
Dtras in formaciones son inciertas; solo 10 dicho aqui por eI P. Raja, resulta mas digno de credito.

7 Datos estadisticos de primera mana acerca de Arizpe y su j'lrisdiccion, encontramos vario,
y de diferentes epocas; entre los mas interesantes, por la realidad ,""cial que oIrecen, estan: a) un
documento de 1646, en AGN. Misiones, tomo 25. fs. 400-402; b) \.no de 1678, en AG:"i, Misiones.
tomo 26, I. 256; c) el autografo mismo de Esgreeho, de 1690, "n ARH, 279, 21; eh) otro
mas, anonimo y eserito en latin, fechado en 1730, en AGN, Jesuit-oS. III, 16; d) un padron de
Arizpe, levantado el 20 de agosto de 1777, en RAH, Boturini, 18, f. 193; e) una tabla estadistica
de 1778, en AGN, Ristoria, toma 17, expo 30; f) algunas interesantes noticias, de 1805, en AF,
caja 37, expo 822, y, par ultimo, varios documentos sin fecha: Una descripcion y actual estado del
pueblo -de finales del s. XVIII-, en el MuseD ]';"a,-al de Madrid, ms. 567, fs. 36·40; un "Estado
espiritual y temporal en que se hallan las misiones de Sonora", en el que se induye a Arizpe.
El documento 10 firman Daniel J anuske, Francisco Javier Door y Cayetano Guerrero. Se en('uentra
este en ARH, 278, 2; finalmente, en AF, caja 32, expo 661, encontramos una breve estadistica
sobre tada la jurisdiccion de Arizpe; y sabre Bacoaehi en particular, que fue uno de los pueblos
de este partido, haHamos informacion estadistica en AGN, Provineias Intcrnas, tomo 5, f. 377.
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y son tantas las vueltas y revueltas que da este rio, que solo para la admi
nistraci6n se pasanin mas de cien veces el rio; y con tanto mojarse, ha sido
Dios servido dar salud a los padres que la han administrado, pues siendo
una de las mas cosijosas y largas administraciones, en 98 anos que lleva
de fundacion solo ha tenido seis misioneros, y de estos, los tres que han
muerto en este partido, solo se llevaron 89, cosa que de pocas misiones se
ha de contar.

El P. Ignacio Molarga administro y dio principio a esta fundacion;
estuvo en ella desde el ano de 1625 hasta el ano de 1651, [en] que 10
mudo la obediencia no se para donde. No tengo mas noticia de su reveren·
cia, si no es que murio en el partido de Tecoripa. Siguiole -que entro en
este partido el ano de 1651- el P. Felipe Esgrecho,s y 10 administro, con
grande adelantamiento en la educacion de los indios, 21 anos, hasta que el
ano de 1692, dia 25 de marzo, dia de la Encarnacion, en que Jesus nuestra
vida se humano por los hombres y dej6 la gloria por humanarse, se lIevo
para si a que gozara de la gloria, al que se humano tanto en doctrinar, criar
[y] dirigir a estos pobres indios, los que hasta el dia de hoy Ie viven agra
decidos, par 10 mucho que adelanto en ellos la doctrina y evangelio, conser·
vando su memoria despues de tantos anos. Hallo esta partida en el libro
de los entierros:

"El 25 de marzo del ano de 1692 muri6 en este partido de Arizpe el
P. Felipe Esgrecho, habiendo estado en este partido mas de 21 anos. Era
de la isla de Cerdena; nacio en la ciudad de Caller. Murio su reverencia de
mas de 76 anos de edad, recibidos todos los santos sacramentos, y 10 enterre
en la capilla mayor de esta santa iglesia de Arizpe, al pie de las gradas del
altar mayor, donde el sacerdote se para para decir misa, y por verdad 10
firme de mi nombre en 27 de marzo de dicho ano de 1692.-Marcos de
Loyola".

[EI precitado fue] g quien administro este partido hasta el ano 92, por
haber sido senalado de los superiores para Rector del Colegio de Miitape,
de donde despues administr6 otras vadas misiones, hasta que en Cuquiii
rachi (partido que administr6 primero con grande amor y estima, que hicie
ron de su reverencia los hijos de aquellos pueblos, tanto, que en un alza-

• Respecto al P. Esgrecho padecemos igual falta de informacion que tocante al P. Molarga.
Lo que menciona Rojas aqui es 10 mas confiable; ademas de ello, podemos aiiadir que lIego a
Mexico en compafiia del P. Molarga, y que misionaroc juntos hasta que aquel fue trasladado
a otras misiones.-Autografos de Esgrecho conocemos dos: uno de 12 de noviembre de 1690,
que refiere las gentes y animales de los pueblos correspondientes a la jurisdiccion de Arizpe
(AHH, 279, 21); el otro, sin fecha, es una memoria de Esgrecho, que resulta interesante por la
descripcion interior que hace de la iglesia de Arizpe (AHH, 279, 3).

• La informacion que ofrece aqui Rojas sobre el P. Loyola es la mas completa que nos ha
sido posible conocer.
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miento que de miedo de un Alcalde Mayor intento esta nadon, y aun los
hijos de los tres pueblos de Cuquiarachi llegaron a irse a la sierra) juzgaron
conveniente volviera, para el sosiego de aquellos pueblos, a administrarlos
el P. Marcos de Loyola. Vuelta tan acertada de los mperiores, pues con
solo vel' al padre los indios. de aquellos pueblos, se redujeron a vivir y
volver a sus pueblos, solo porque volvia a administrarlos su antiguo amado
padre, quien hubiera vivido con ellos hasta Ia muerte, muriendo en la
batalla como verdadero soldado de Cristo, si los superiores, mirando pOl'
su saIud, no 10 hubieran sacado, a vel' si mudando temple hallaba remedio,
el que solo Ie hallo en la muerte, pues sus males no era enfermedad natu
ral, sino causada del comun enemigo, el demonio, [que] viendose vencido
de tan valeroso soldado, se valio de un hechicero que enhechizo al padre,
habiendole lastimado las narices, de donde, con admiracion de todos, echaba
el padre unos gusanos peludos, que Ie comieron las narices y 10 redujeron
a tan lamentable estado, que muri6 en la misi6n de Aconchi, y despues se
descubrio el hechizo, pues descubiertas las maranas del hechicero en Teu
ricachi, pueblo de visita de Cuquiarachi, se hallaron en una cueva -POl'
su confesi6n- varios hechizos, y entre ellos d del P. Marcos, en un muneco
vestido de jesuita, con una espina atravesada en la nariz.10

Ya que el comun enemigo en estas tierras no se puede valer de los
Nerones, para que a las c1aras se muestren enemigos de los varones apos
tolicos, quitandoles cruelmente las vidas, se vale de sus Nerones los hechi.
ceros, para que, muriendo inocentes ovejas victimas de la caridad y de la
fe, muchos de los padres misioneros logren el oculto martirio, solo acep
table a los ojos de Dios, que conoce el modo y fin porque mueren.

[EI] ano de 92 entro a administrar este partido de Arizpe el P. Fran
cisco Javier de MOl·a. Hizolo con adelantamiento de la doctrina cristiana
y buena educacion de los naturales de estos pueblos, pOl' el espacio de 26
anos, solo en esta misi6n de Arizpe.

Fue el P. Francisco Javier de Mora,l1 varon lleno de Dios, lleno de
letras, lleno de caridad, y habiendo acabado sus estudios con acto de todo
el dia, vino destinado a estas provincias, donde a la saz6n estaba la mies,
aunque mucha, pero llena de espinas; mas la mucha caridad de que Dios

'0 Contenidos de la indole del de este parrafo, encontrani el lector otros mas. A nuestro
entender, sirven muy bien para el conocimiento de la personalidad del P. Rojas.

11 La dicho aqui por Rojas respecto del P. Mora es casi todo 10 que sabemos de este; solo
podemos anadir alg{m dato personal mas, CCimo el de la informacion que sobre ,',1 formula la
Campania, y su fe de bautismo (AHH, 295, 156); alli mismo se senalan los cargos que tuvo
hasta 1711. Por otra parte, a traves de correspondencia suya sabemos que sus fricciones con
civiles espanoles radicados en su jurisdiccion (AHEl, 325, 343), 0 bien de Sll decision para
defender a los indigenas (AElH, 325, 29); asunto este ultimo que 10 lJevo a fuertes discrepancias
con el propio Kino, tal como se evidencia en su extensa carta. contenida en AF, raja 32, expo 649.
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Ie adorno, 10 sufrio todo con tanto amor de Dios, y por su amor lIevado
con paciencia, que cuando murio, despues de 26 anos de haber servido a
este partido, todas las espinas las hallo convertidas en bellisimas flores,
de los ninos que dejo baptizados y bien criados desde su infancia, y en
sazonados frutos de los adultos, tambien doctrinados, que dejaron baptiza
dos y plantados sus antecesores.

Dia de los Santos Reyes, 6 de enero, ano de 1720. Despues de 29 anos
de misionero (los 26 de este partido, con 58 anos de edad y varios males
que Ie molestaban y habian reducido a la cama), conociendose cercano a la
muerte y dispuesto de antemano con una vida santa para bien morir, viendo
que se Ie acercaba la hora de entregar la alma aDios, y que el padre com·
panero que habIan ido a Hamar, por estar [a] 28 leguas de distancia no
venia, rogo a los que 10 asistian Ie concedieran, como pudiera, ir a decir
misa, para que la misa Ie sirviera de viatico, y porque el Capitan don Juan
Baptista de Anza, can el amor que siempre profeso a la Compania y a los
padres misioneros (cuya buena memoria sera eterna en nuestro agradeci
miento) era uno de los que entonces 10 asistian, no convenia con su reve
rencia en dejarlo decir misa, temeroso no Ie sucediera no poder acabar el
sacrificio por la suma debiIidad del enfermo, que era en tanto grado, que
aque! mismo 0 el siguiente dia, a la una del dia, dio su alma aDios; mas
conmovido de los ruegos del enfermo P. Javier, quien para que no se 10
impidieran dio y daba por ejemplar al P. Luis de la Puente, de nuestra
Compania, que en tantos anos de enfermedad Ie concedian, por su fervor,
decir todos los dias misa, como a su reverencia, viendose tan proximo a la
muerte y sin sacerdote que Ie ministrara los sacramentos, que es una de las
casas de mas edificaci6n de los padres misioneros, vivir y morir en un total
desamparo de sus hermanos y de todo alivio, no solo temporal, sin medicos,
medicinas, ni boticas, ni enfermeros, mas que sus pajes indizuelos [sic],
tontillos, atarantados de ver que se les muere su padre, que aun los mas
advertidos no atinan con cosa, ni aun en avisar con tiempo a los padres
companeros; asi Ie sucedio al padre Mora, pues cuando avisaron a los dos
padres mas inmediatos, que el uno estaba [a] 20 leguas [y a] 28 el otro,
cuando llegaron ya el P. Mora habia dado su alma a Dios, sin mas sacra
mentos que la misa que a piadosos ruegos habia conseguido decir aquel
dia, ni mal ultima confesi6n que una verdadera contriccion, con que movia
a todos a ternura y los ponia por testigos de que moria como fiel y ver
dadero cristiano, con verdaderos deseos de confesarse, si tuviera sacerdote
con que hacerlo. Este, pues, mesmo dia, despues de comer, pareciendo se
hallaba aliviado, 10 hicieron se recogiera a reposar un rato, cuando repen
tinamente oyo ruido un mozo que Ie asistia, y acudiendo al padre, 10 ha1l6
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en ademan de quien, cogiendo los calzones, se comenzaba a vestirse, y, no
pudiendo, qued6 desmayado; acudieron los mozos de casa, y a vista de
elIos, en manos de un paje y del Capitan don Juan Baptista de Anza, en
trego su alma aDios. Difunto su reverencia, 10 enterraron en esta iglesia,
y en el libro de los entierros haUo esta partida:

"Ano del Senor de 1720. Este ano comenzo can la muerte de [1] [mi
sionero de] este partido, el P. Francisco Javier de Mora, religioso profeso
de la Compania de Jesus. Muri6 a 7 de enero, de edad de 58 anos, des
pues de mas de 29 anos de misionero, y los 26 de [= en] este partido de
Arizpe. Nacio en la ciudad de la Puebla de los Angeles, de padres notoria
mente conocidos par su virtud y nobleza. Administro este partido con sin
gular cuidado, y 10 puso especialisimo en el adorno del culto divino, y a
su esmero se debe [n] las mas de las preseas que tienen estas iglesias, de
que tendni recibido el premio del Senor. Esta enterrado en la capilla mayor
de esta iglesia, allado de la Epistola y junto al P. Felipe Esgrecho. Hizosele
su entierro con toda solemnidad y asistencia de cuatro sacerdotes y de toda la
vecindad de Aranzazu, can su vigilia y misa de cuerpo presente, y con un
novenario que Ie hice consecutivamente, de misas cantadas, y par verdad
10 firme en 12 del mismo mes y ano.-Ignacio de Arceo".12

Este mismo ano entro a administrar este partido el P. Cristobal de Ca
nas,13 varon verdaderamente ilustre y solido; religioso desenganado del
mundo, aun en la religion. Nacio en el Puerto de Santa Maria, a 25 de
agosto del ano de 1680; habiendo pasado nino a este reino, aprendio la gra
matica en nuestro Colegio Maximo de Mexico. Acabada esta 10 llama Dios a
la Compania, donde entro el 19 de mayo de 1697. En la Compania aprove
ch6 no menos en virtud que en letras, tanto que merecio coronar sus estudios
con un acto de todo el dia, fuera de varios actos que mantuvo en el curso
de sus estudios. Ordenose de sacerdote [el] ano de 1702; leyo filosofia en
Queretaro, de donde pasa a la Puebla, y alIi senalado por ministro de San
Ildefonso, con ciertas esperanzas de seguirse ya a entrar a leer la teologia.
Ejercitando el oficio de ministro fue Hamado de Dios con fuerza, para que
se ocupara en la ensenanza de los indios en las misiones; no pudo resistir,

ta EI P. Arceo nacio en Zamora, Mexico, en 1685; prababiemente murio entre 1751 y 1758.
Ingreso a Ia Compania en 1701 y, apenas termino sus estudios. misiono por Sinaloa y Sonora. La
propia Compania, proporciona la siguiente informacion: En julio de 1748 tenia 63 anos, era pro·
feso df' 4 votos desde 1719, tenia 49 anos de pertenecer a Ia \.ompania, y ya entonces su energia
se hallaha menguada (vires debilesJ.--CF. AG;\/, His/oria. tomo .309, f. 84r., ficha 243. Ademas,
el mismo registro 10 definio como hombre de ingenio, pera de capacidad y prudencia medianas.
allnque con mllcha pxperiencia y aprovechado pn ]ptras, igual que con capacidad aclministrativa.
C/. AGN, His/oria, tomo .309, f. 41, ficha 472.

10 Es amplia la informacion que ofrece Rojas sohre el P. Canas; por ello nos concretamos
solo a senalar la lIbicacion de parte de su epistolario: AHH, 282, 70 (726): id.. 17,46 07.32):
id., 280, 94 (} 745.-Aqui se registra su nombramiento de Rector del Colegio de Guadiana). .
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razon porque manifesto a1 P. Provincial, Alejandro Romano,t' sus llama
mientos, juntos con un voto que tenia hecho de venir a misiones, en ocasion
que e1 P. Provincial se hallaba necesitado de misioneros, y aunque muchos
se pensaron que el P. Provincial, dispensandole el voto, 10 detendria para
ensenanza de la provincia, pues el P. Cristobal, a su amorosisimo natural,
claro ingenio y duplicadas letras, habia acumulado mucha virtud, que res
plandecia en su religioso porte y ejemplar observancia, con que a un tiempo
pudiera adelantar a nuestros estudiantes, tanto en virtud como en letras.

Era el P. Alejandro muy amante de los indios, y asi en su gobierno a
los mejores ingenios, viendolos tantito inclinados, los dedieaba a las misio
nes. Vino, pues, el P. Cristobal, habiendo ya hecho su profesion de euatro
votos, a dos de febrero de 1715, en la Puebla de los Angeles, donde vivi6
hasta fines del ano de 19, que salio para estas misiones. Vino, y en el
camino Ie cogio la cuaresma en el Real del Rosario, en compania de otros
dos padres jesuitas, y los vecinos de aque1 real, armados con sus reveren
cias, lograron una fervorosisima mision, de que, asi el P. Cristobal como
sus companeros, lograron los frutos de la cosecha en unas fervorosas con
fesiones.

Entro en esta provincia [el] arlO de 1720, y luego fue destinado a admi
nistrar esta mision de Arizpe, donde con su celo, amor y caridad, habiendose
hecho dueno de la lengua, que es uno de los mas difieiles embarazos que
topa el fervor de los padres misioneros en sus principios --querer hablar
y no poder-, siendo s610 al principio sus sermones, su virtud y ajustadi
simo proceder, con que predicador, mudo ensefiaba a bien vivir, no solo
a los indios, sus fe1igreses, sino a toda la provincia, que 10 tenian por su
oniculo/5

Dueno, pues, del lenguaje de los indios, no dejo continuamente de pre
dicar y ensenar, con que mantuvo y aumento todo el feliz trabajo que
comenzaron sus antecesores, habiendose mantenido en este partido hasta 10
de febrero del ano de 1720, dia que murio; con que casi administro los
20 anos. Y aunque sabia con perfeccion la Iengua de los indios, usa siem
pre el predicarles, no de memoria, sino leyendo 10 eserito, y daba varias
razones para predicar de esta manera en unas platicas breves; breves, para
que se les quedara impreso en la memoria su contenido; escritas, porque

14 Es este el conocido Provincial que adquirio renombre por su sen~ridad y, en orasiones,
intransigencia, Era napolitano de origen; su fecha de nacimiento es imprecisahle aim, Ingreso
a la Compania en 1680, y termino sus eSludios en Mexico, en 1695. Trabajo en el Colegio de San
Gregorio de esta ciudad, y fue nombrado su Rector en 1696. EI cargo de Provincial Ie fue olor
gado en 1714, y 10 auos despues faIIecio en la Ciudad de Mexico.

15 EI presenle parrafo tiene un suhrayado caracter suspensivo; para una rapida comprension
sugerimos pasar de: " ... con su celo. amor y carino ... ", hasta " ... no dejo continuamente de
predicar y enseiiar ... ".
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por ser Ia Iengua rnuy equivoca en sus voces, aseguraba el no ensenarles una
cosa por otra, y aunque fueran rnuchas las ocupaciones y concurrencias,
como no era necesario el mandarlas a Ia memoria, en ningun dia dejaba
de hacerles las platicas que Ia obligacion pedia, a que anadia que los rnisio
neros que de nuevo entraban, viendoselo hacer a su reverencia, arrimaban
el rubor que les podia causar el leer las platicas que comenzaban a hacer,
con que no se dilataba el comenzar a predicar, aunque por leidas. Y hubo
P. Visitador General que solo particularmente por esto de leer las platieas,
Ie diera muchas gracias por el ejemplo que con esto daba a los nuevos
misioneros, diciendole que 10 rnismo de leer las platicas ejecutaba en Ia
California el P. Juan de Ugarte,'G solo para quitar la vergiienza a los padres
nuevos que entraban en la California. Y en lugar de perder su reverencia
del concepto que se podian haeer los que 10 aian leer sus sermones, antes
se grange6 tantos aplausos, asi de indios como espanoles, que 10 aclaman
por eI mayor hombre de esta provincia. Tan grande concepto hicieron de
su reverencia los rnayores hombres de estas provincias.

Notable estimaci6n hizo de su virtud y letras, en sus dos visitas, el
Sr. Obispo don Benito Crespo, y 10 rnismo en la una que hizo el Sr. Obispo
don Martin de Elisacochea, dejando uno y otro a su disposicion negocios
de suma importancia, y mostrando con sus cartas de Guadiana cuanto le~

habia llenado su reverencia y robado su voluntad. No fue menos el aprecio
que hizo de su reverencia el Sr. Brigadier don Pedro de Rivera, en la vi·
sita que hizo de presidios, ni el que siempre Ie profesaron los Capitanes
don Antonio de Becerra [y] don Juan Bautista de Anza, siguiendose en sus
arduos negocios por su parecer. Lo mismo hacian casi todos los Alcaldes
Mayores de esta provincia, y el Sr. Gobernador don Agustin de Vild6s01a,
que hoy gobierna con tanto acierto estas provincias.

Reconquistador de las perdidas, fue tanto el amor, respeto y veneraci6n
que profes6 a su reverencia los 20 anos que casi vivieron juntos, que no
10 llama con otro titulo que el de "mi padre", siguiendo la muerte, que par
asistir a su reverencia, hallandose de Sargento Mayor, y dejando sus minas
y quehaceres, se estuvo de pie fijo con su reverencia, asistiendolo, aplican
dole personalmente las medicinas y solicitandolas de su caudal, como todo
10 que era alivio del padre en su enfermedad, por muy costoso que fuera;
y adonde reparaban los escrupulos del padre en sus costos, nada reparaba

11 51" reliere al celebre misionero y civilizador de California. nacido en Tegucigalpa en 1602.
y muerto en San Javier Nuevo, Baja California, en 1730. Habia ingresado en la Compania en
1679.-Junto con eI P. Juan Ma. Salvatierra fue 1"1 principal promotor de la empresa misional
en California.-Del P. Ugarte se conocen diarios y noticias de viaje por California, qu" Ron
PAlenciales para su integral ronocimiento.-AI lector mayormente interesado en su obra. 10 remi.
timos a la Vida que del P. Ugarte escribi6 Juan J. de Villavicencio, y que se imprimio en 1752.
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su bizarria, manteniendose de pie fijo en su amor, hasta la muerte, que
pusa el cuerpo del difunto padre en la sepultura.

No fue menor el apreeio que nuestros superiores tuvieron de la virtud y
prudencia del P. Cristobal; los padres provinciales 10 ocuparon dos trienios
con el rectorado de la Misi6n de San Javier, y en otro trienio Ie encargaron
la visita de toda esta provincia de Sonora; ocupaciones que ejercito y des
empeno can el acierto que siempre se penso de su reverencia. Nuestro P.
General, Francisco Retz, 10 nombro, en un trienio, secretario del P. Provin
cial, y en otro Rector del Colegio de Guadiana. Mas, con el amor que tenia
a sus indios y al oficio de misionero, dejo todas estas homas, excusandose,
para reeibirlas, de la ciencia que tenia en la lengua opata, en cuyo ejercicio
confiaba en Dios Ie serviria en salvarle muchas animas, repartiendo el pan
a estos miserables hijos, dejando las honras para los muchisimos que se
las merecen en las eiudades y colegios, donde par sabra de operarios no
hace falta un sujeto que se oeupe en sus debidos honores, como 10 hace cual
quiera buen misionero en estas misiones. Quiso vivir y morir can sus hijos,
y aun por sus hijos, como despues dire. Cuanto eonseguia solo era, a para
el adelantamiento 0 veneracion del culto, y homa de Dios en sus iglesias y
templos, que adorno con alhajas y preseas de muchisimo valor, 0 para ves
tir y dar limosna a sus feligreses; sin querer, aun pudiendo divertir estas
limosnas en otras personas necesitadas, aun siendo su sangre.

Escribiole en una ocasi6n un caballero de Mexico, avisandole como un
cierto pariente suyo Be habia retirado a vivir a un desierto, y que si su
reverencia queria hacerle alguna limosna, tenia para ello la licencia de los
superiores. Oyo esto un caballero de esta provincia, y queriendo obsequiar
en su pariente al P. Cristobal, Ie trajo una crecida porcion de oro, para
que la remitiera a su pariente ermitano. EI P. Canas, sin querer admitir tal
oro, Ie respondi6 a su amigo caballero: "Vaya Vuestra Merced, llevese
BU oro; yo se 10 agradezco, que, a quien sirve a Dios, no Ie falta nada, y asi
espero sucedera can mi huen pariente ermitano".

Viendose asi un sobrino, como un hermano del P. Canas, destituidos de
bienes de fortuna, y sabiendo la mucha estimaci6n que se hacia en esta
provincia, asi de su tiD como de su hermano, vinieron buscando Ia fortuna
que habian perdido, aver si Ia hallaban al lado de su hermano.

Mientras tuvieron pesos, no se acordaron, ni el uno del hermano, ni el
otro del tiD; estos perdidos [no] se acordaron del hermano religioso; comun
dolencia de los parientes religiosos, que sus riquezas y gozos Be los comen
solos, mas, en hahiendo pesares, han de tocar de elIas los religiosos; como
particip6 en esta ocasi6n de elIas el P. Canas.

Su reverencia sinti6 mucho la venida, por los que pudieran imaginar
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[que] venian en busca de los bienes de la mision. Mostrose su reverencia
cuan despegado vivia de 10 que era carne y sangre, con grande admiracion
de todos; aunque el tio y el hermano no se enganaron, pues el sargento
mayor, movido del amor que tenia al P. Cristobal, los acogio a su casa;
miro y mantuvo, como si en ellos viera al mismo P. Canas. Mucho mas
admiracion Ie causo al Sargento Mayor este despego en el P. Canas, cuando
proximo ya su reverencia a la muerte, en varias ocasiones Ie preguntaba
al P. Cristobal que era 10 que dejaba encargado, y aunque dicho senor
esperaba alguna, aunque corta recomendacion, asi del hermano como del
sobrino, nunca oyo de boca de su reverencia mas recomendacion ni respuesta
que decirle que Ie pagara 10 mucho que 10 habia querido, con encomendarlo
mucho aDios y no olvidarse de hacer mucho bien por su alma.

Ya que Dios quiso llevarse para si al P. Cristobal, a darle el premio de
10 mucho que habia trabajado por su amor, y que cogiera el fruto de su
mies tan bellamente cultivada, 10 puso en el crisol del tormento, en el potro
de unos escrupulos que casi 10 sacaban de su juicio; y un hombre que antes
era el asilo y consuelo de conciencias mas enredadas, llego a verse tan
atormentado, que en cuantas materias hay, halla escollos, tropiezos y ba
rrancos, haciendole la pureza de su conciencia grandisimos elefantes los mas
pequenos mosquitos, con tal zozobra, que si huia de Sila {sic}, [se} encon·
traba en Caribdis, a que era doblado el tormento, viendose precisado a decir
misa cotidianamente, teniendo el confesor distante muchas leguas.

A estos escrupulos, se Ie aumento la congosa {sic] enfermedad de unas
ansias y aogio {sic], con que Dios Nuestro Senor permitio a un maldito
hechicero que 10 atormentara los dos ultimos anos de su vida; viendose
bueno y sano, repentinamente se hallaba en las gargantas de la muerte, cau
sando maravilla a todos ver un hombre fuerte, de buena y sana complexion,
templadisimo asi en la comida como en la bebida, regular en todas sus
aeeiones y que mostraba poder vivir hasta 90 anos en 10 natural, repentina.
mente Ie aeometia el aogio de una bola que Ie subia, a quererlo ahogar,
que se ternian, los que se hallaban presentes, que ya era llegada la hora
Ultima de su vida, y con esto daban aviso a los padres eompaneros y vecinos
mas inmediatos, y easi siempre, cuando venian, 10 hallaban bueno y sano,
y que por su pie saBa el mismo padre enfermo, a recibirlos sirviendole
esta sanidad de mayor mortificaeion, pues veia su reverencia que, por su
enfermedad y peligro, eran obligados a andar en un dia, ya las 32 leguas,
ya las 22, ya las 20, ya las 25, s610 por dar consuelo a su revereneia. Tanta
fuerza Ie hacia, que el mismo padre, con amor y sentimiento les pedia
mil perdones a su revereneia, y se maravillaba de su mal, que nunea
imagino heehizo ni enfermedad sobrenatural; maravillabase, si, que estando
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con sacerdote jesuita en su compama, 10 dejaban los males, y 10 mesmo
era apartarse de su reverencia los padres, que volverse a acometer can
mas fuerza; y asi, en ocasiones fue preciso, ido un padre compaiiero, el
mismo ser preciso irle a llamar a otro, por no darle aquel cosijo al mismo
que se acababa de ir. Y muchas veces, los que Ie asistian, viendo que ningun
otro remedio Ie aprovechaba, sino un padre jesuita en su compania, sin que
el atribulado padre 10 supiera, llamaban a algun padre, de los compaiieros,
para que Ie suavizaran tan penoso martirio.

De dia los escriipulos, de noche las ansias, fue el crisol con que el
Senor 10 fue purificando para llevarselo. A fines del ano de 1739, visperas
de la Natividad, a las ansias se Ie allegaron repentinamente unas hinchazo
nes en las piernas, que Ultimamente 10 redujeron a ya no poder andar. Este
genero de hinchazones era el modo con que un maldito hechicero, tenido
por tal por todos los indios de este pueblo, habia causado la muerte a varios
indios de su misma nadon. Ya entre ellos y otras personas corria, ser la
enfermedad del padre hechizo {sic], y no enfermedad natural.

Sabiase de uno que habia muerto, que decia 10 mataba el tal hechicero;
que 10 veia claramente con su arco y sus flechas, {y} que 10 mataba. Murio
este, y viendose descubierto el hechicero por el difunto, se dejo decir que
a 61 10 cogerian, mas no seria el solo, pues el descubriria otros muchos; y
con esto atemorizados todos, no habia quien hablara palabra, por ser sumo
el miedo que esta gente tiene a los hechiceros.

Crecia la enfermedad del padre, y todas las noches, desde la una de
la manana hasta al amanecer, se veia a la muerte.

Llego a oidos de la justicia que al padre 10 tenian hechizado; aprehen.
diendo al que se imaginaba el malhechor, que era el mismo que indigna.
mente obtenia la vara de Gobernador del pueblo, confeso luego claramente
que el era el malhechor, y entrego los instrumentos del hechizo, con que
decia Ie habia metido una bola al padre, dentro del cuerpo, sin maS causa
para ello, que el no haberlo querido sacar de Gobernador y el haber curado
a un indio, que castigo el Gobernador por un hurto, de las lastimaduras
que Ie cansaron en la espalda los azotes. Caritativamente 10 hizo curar el
padre, formo el Gobernador sentimiento, quiso dejar el oficio, no Ie dio
gusto al padre, y solo por esto, valiendose de su arte, con 5610 quemar
nnos pelos y un pedazo de estampa de un crucifijo, Ie infundio al padre
la bola con que 10 martirizo. Sobre el curar al padre, anduvo con mil
enganos, hasta que claramente dijo que, sin nuevo hechizo, no podia curar
al padre. Murio el P. Cristobal sin imaginar era hechizo su enfermedad,
sino que, viendo se Ie agrababan los males, el dia 2 de febrero, dia de la
Purificacion, con asistencia de todo el pueblo, dandole saludables consejos
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a sus indios y haciendo pUblicamente la protesta de la fe, les hizo cargo de
que, cuanto les habia predicado y ensenado, era la ley de Dios, a quien iba
a dar cuenta; y asi, que en ningun tiempo dejaran la ley de Dios, que
siempre les habia ensenado. Recibio el viatico con ternura y lagrimas de
todo el pueblo. Ultimamente, el dia siete, en su entero juicio, hizo Ie minis
traran el santo oleo; luego Ie entro una calentura can tal fuerza que 10
saco de si, y asi se mantuvo en santos delirios, hasta que el dia 10 de febrero
del ano de 1720, como a las 3 de la tarde, dio su alma aDios. El dia
siguiente, con la solemnidad que se pudo y estas tierras ofrecen, se Ie dio
sepultura can grande dolor y sentimiento nuestro, de todos estos pueblos
y vecindades, que 10 amaban como a su padre.

Para dar sepulcro al P. Canas, se abrio contingentemente la sepultura,
donde el ana de 1720 se habia enterrado el cadaver del difunto P. Fran
cisco Javier de Mora, y se hallo primeramente un cajon de madera, afo
rrado can balleta, claveteado. La balleta negra, intacta; abriose el cajon,
que estaba entero y aun clavado, y se halM el cuerpo del difunto P. Fran
cisco Javier de Mora intacto e incorrupto, en forma de quien duerme,
risueno; y no solo todo el cuerpo incorrupto, y ni aun la punta de la nariz
comida, con cejas, pestanas, barbas, el cuerpo blanco y flexible, sino que
la sotana, ropa, zapatos y ornamentos, se hall6 como si 10 acabaran de
meter en la tierra, siendo tal esta tierra, que la ropa de lana que no se usa
sobre una mesa 0 caja, solo con no menearla, se consume y apolilla en
pocos meses, y aun a los mismos mercaderes, si no son diligentes en asolear
y sacudir las Ianas, se les pican y pierden.

Esta incorrupcion nos causo grande maravilla, y mucho mas a los indios,
que a todos los mas los crio, baptizo y caso el padre, y los que hoy son
hombres, 10 enterraron y vieron morir, [y] viendo a su querido padre inco
rrupto, llorosos de gusto Ie besaban las manos y los pies, y querian no 10
volvieran a enterrar, sino que 10 pusieran en los altares. Por no causar albo
rotos, y que los indios 10 adoraran como a santo, se volvio a enterrar en
su mismo cajon, como estaba: juntos en un mismo sepulcro los dos difuntos
misioneros: el antiguo y el nuevo. Para este fin, se ensancho la sepultura,
yean es[to} topo a un lado can el cajon en que se enterro el Ve

• P. Antonio
Leal, misionero de Huepac, que el ano de 1710 muri6 en esta misi6n y se
enterro en esta iglesia.11 Halla esta partida en el libra de los entierros, de
letra del P. Mora:

17 A 10 dicho por Rojas sobre el P. Leal, anadimos solo que, de 1692 a 1693, se hizo cargo
de la mision de Arizpe, a causa de la muerte del P. Esgrecho. Sabemos tambien que escribio
un informe sobre la entrada de las misiones de la Compania en 1699, pero no 10 hemos localizado.
Un catalogo jesuitico 10 define como hombre de ingenio, de criterio mediocre, con eierta prudencia
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"En 28 de marzo de 1710 murio en este pueblo y mlSlon, despues de
larga enfermedad y muchisimos ejemplos de virtud, y recibidos los santos
sacramentos y demas funciones cristianas, el P. Antonio Leal, de buena
memoria, y esta enterrado en el presbiterio, debajo la lampara. Requiescat
. "zn pace.

Con que, segun muestra el cajon aforrado en balleta sin corromperse,
tambien estara incorrupto su cadaver. En las partidas de entierro hay equi
voco, pues el P. Arceo dice enterro al P. Mora junto al P. Esgrecho, y el
P. Arceo no debia de saber que el P. Antonio Leal murio y esta enterrado
en esta iglesia, pues su reverencia no entro en esta provincia hasta en ano
de 13, y el P. Leal se habia enterrado el ano de 10. Rase de estar mas
a la partida del P. Mora, y a 10 que afirman los sacristanes que dicen ser
este difunto que esta en este cajon el P. Leal, y que el P. Esgrecho esta
mas al Evangelio.

EI P. Antonio Leal pertenece a esta mision no solo porque en ella murio
y descansa en paz su cuerpo, sino porque los anos de 1679 y 80 estuvo
en esta mision de companero del P. Felipe Esgrecho, quien tuvo varios
companeros por su avanzada edad. No digo nada de las virtudes del P. Leal,
pues da alguna notioia de ellas la carta que acompana a este informe, y
es la de edificaci6n, que escribi6 el P. Mora. El ano de 80 entr6 por com
panero del P. Felipe Esgrecho el P. Carlos Celestri,'8 y estuvo hasta el ano
de 89; no tengo noticia de su reverencia. Pareceme he oido decir que paso
por misionero de Bacadehuachi, y que alIi muri6 su reverencia.

Ano de 89, entro por companero del P. Felipe el P. Marcos de Loyola,
y estuvo con su reverencia hasta su muerte, ano de 92, y despues quedo en
propiedad de misionero hasta el ano de 93, que salio para Matape, como
ya dejo dicho arriba.

Por la muerte del P. Canas, ano de 1720, entr6 a administrar esta mi
sion de Arizpe el P. Carlos de Rojas, quien desde el ano de 1731 estuvo
administrando la misi6n de Cuquiarachi, y se mantiene administrando estos
pueblos hasta el dia de hoy, 27 de julio de 1722 anos.

Las almas que actualmente viven en estos tres pueblos pasan de mas
de mil. Solo el padron de confesiones de este ano de 1722 numera 803;
siendo los que, por hallarse suficientemente capaces y instruidos, mas de
quinientos. EI numero de baptizados desde el principio hasta 8 de junio
de 1722 es de siete mil cuatrocientos y cincuenta y seis.

y experiencia, aprovechado en letras, de temperamento melancolico, pero con capacidad adrninis
trativa. (Cf. AGN, Historia, torno 309, f. 35v, ficha 358).

18 Sobre el P. Celestri solo podemos anadir que era originario de Palermo, donde nacio en
1646. A Mexico llego en 1675, y estuvo en Arizpe de 1680 a 1689. Al ano siguiente murio en
Movas.
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En estos pueblos y naci6n 6patas es mucho el fruto que ha conseguido
mi Madre la Compania de Jesus por medio de sus padres misioneros, a
razon de haber sido esta nacion la tierra mas bien dispuesta para que
arraigara y naciera la semilla del Evangelio. Vease al P. Andres Perez de
Rivas, en la Historia que escribi6 de estas misiones, y dio a la estampa
el ano 1625, en el libro 6, cap. 18 y 19, donde prefiere esta nacion a las
demas, cuando solo habia convertidos y cristianos los tres primeros pueblos
de Sonora, y solo tenian de conversion 5 alios; que, aun cuando imprimi6
el padre -0 escribi6- los de esta misi6n de Arizpe eran gentiles, y en
esta misi6n ese ano comenz6 a entrar la Compania.

Todo esto digo porque no se piense que cada uno alaba sus maderas.
Yo ciertamente siento que la naci6n 6pata es la mejor nacion de todas las
descubiertas en toda la Nueva Espana,19 y la que con mas tenacidad se [hal
arraigado en la Ie y evangelio, y [ha] abrazado con mas veras la ley de
Dios. Esta nacion solicit6 a los padres y fue a buscarlos y traerlos hasta
Sinaloa, que dista del principio y entrada de Sonora 130 leguas. Venidos
los padres, cedieron a las iglesias sus tierras, muchos de enos, para la
manutencion del padre y de la iglesia. Abrazaron la religion cristiana can
tal firmeza, que ni alIn de un indio particular de esta naci6n se sabe que
haya apostatado. Siendo en su gentilidad dada a las borracheras, 10 mismo
fue convertirse que dejar este vicio, y ni convidados de otras naciones jamas
10 han vuelto a ejecutar, y con tal generalidad, que nunca se ve borracho
un indio opata. En el alzamiento que hicieron los yaquis el ano pasado de
1720,19 bi. casi todas las naciones se les arrimaron, y adonde comenzaron
los 6patas, alli se les acab6 su liga.

Sus [= son] muy racionales y cumplidos en sus tratos, vergonzosos en
cubrir sus cuerpos despues que se convirtieron, y esto con grandisima decen
cia, trabajando por mantenerse a si, a sus mujeres y a sus hijos; procurando
tenerlos decentemente vestidos, aun mejor que a si; especialmente en siendo
viejos, no reparan andar menos portados, porque sus hijos vistan bien.

Tienen buenas casas de adobes y labores de siembra; habiles para cual
quier cosa; amigos de vivir juntos en pueblos, despues de convertidos. Se
averglienzan que los de su naci6n no sean parejos y de que haya entre ellos
algunos ladrones, hechiceros 0 publicos pecadores; son muy trabajadores, y
tienen especial consuelo y gusto en ver que entre todas las naciones sus
iglesias son las mejores, las mas bien adornadas, y que las casas de sus pa·

19 Evidentemente esta favorable opinion sabre los opatas se hallaba generalizada entre los
jesuitas; ademas de 10 dicho par el P. Perez de Ri,'as y eI propio Rojas, puede verse tambien
el capitulo VI, parrago 1 de la Descripci6n ... de Sonora. eserita par el jesuita J. Nentvig.

19 bls Sabre alzamientos de indios yaquis y mayas, vease la carta del P. Lorenzo Salgado al
Gobemador y Capitan General de Sonora, Juan Claudio Pineda: AGN, Hisloria, tomo 17, expo 11.
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dres mmIstros sean mejores que las de la otras naciones, y aim entre su
misma nacion tienen su emulacion de que otros pueblos no tengan ni mejo
res iglesias, ni mejores casas para sus ministros, que eUos.

Procuran cumplir con las obligaciones de verdaderos cristianos; traba
jan de buena gana para mantener en ser sus pueblos y sus iglesias, porque
estas iglesias no tienen otro modo de subsistir, ni mas pie de altar que el
trabajo de elios mismos; economia que Dios sugiri6 a los primeros padres
misioneros jesuitas, para mantener estas cristiandades en ser, a que eUos
de su bella gracia se obligaron. Nuestro Rey magnificamente concurre con
la limosna para mantener el ministro en cada partido, y a los principios
de la fundacion de cada mision da los necesarios ornamentos para el culto
divino; aunque a esta mision de Arizpe, por hallarse nuestro gran monarca,
al tiempo que se fundo, en crecidos gastos de guerras, la Compania, viendo
los gastos en que se hallaba la Corona, Ie ahorro que concurriera con el
garbo que acostumbra para su fundacion, y solo se fundo con la industria
de la Compania y trabajo de los mismos hijos, con que se han adornado
todas estas iglesias, con las preseas de riquisimos ornamentos y alhajas, que
admiran los que los ven.

Ha concurrido mucho el fervor de los padres misioneros, porque de la
limosna que el Rey les da para que se mantengan, dejandolo de gastar en
sus personas y manutencion, 10 han ayunado, para conseguir, a costa de sus
limosnas, el adornar sus iglesias, teniendo mas gusto en ver que se gasta
en el adorno y culto divino. En las iglesias que el Rey ha concurrido Eon
limosnas para el culto divino ... 20 El tiempo todo 10 consume, todo 10
envejece, todo 10 acaba, con que es necesario, para mantener en ser y ade
la~tat.TIi.ento estas iglesias, el trabajo voluntario a que se ofrecieron en sus
prmClplOS.

Los padres de la Compania de Jesus les administran y sirven en un
todo a estos indios; luego que nacen, comienzan, de gracia, a darles la
gracia en las aguas del baptismo. Asi que les comienza el uso de la razon,
a toque de campana, a tarde y manana, los traen a la iglesia, y a todos
los ninos y niuas de los pueblos les ensenan la doctrina y oraciones, y asis
ten todos los dias a la misa, diligencia que hace admirar a los mismos
espanoles (Ia dicha de los indios), pues ni en la corte mexicana, ni en
poblaciones de los espafioles, se vera que el comun todo del pueblo y los
nifios de diez auos arriba se hallen perfectamente ensefiados en las oracio
nes y doctrina cristiana; todo en sus propias lenguas, que es uno de los
mayores lustres de la Compania: no solo aprender las lenguas tan diversas,
sino poner en elIas las oraciones y doctrina; y no contentos con esto, se

... A nuestro juicio, aqui presenta una laguna el texto de Rojas.

466

---- --- ---



han esmerado en que unas lenguas, que recibieron barbaras, las han vuelto
politicas, y reducido a artes y ciencia, imprimiendolas, para la ayuda de
los venideros.

Desde que comienzan a tener edad de razon y juicio, [los indios] todos
los anos cumplen ya con la iglesia, solo con la confesion; ya que comienzan
a tener mas conocimiento y juicio mas asentado (que esto es despues de
crecidos anos), reciben todos los anos el cuerpo de Cristo sacramentado.
Llegando el tiempo de ponerse en estado, usan los indios de esta nacion
el que los padres han de solicitarles casamiento a sus hijos, y con esta
individualidad, que los padres de la mujer han de pretender por medio de
los padres del varon, el que se haga el casamiento (el que ajustado), no
tienen mas cuidado que ir a ver a su padre ministro, para que hechas las
diligencias necesarias, los casen y los velen, porque no se les lleva por esto
obvencion ninguna. Llega la enfermedad, luego acuden a sus padres misio
neros por las medicinas para el cuerpo, como para el alma. Confiesanlos,
danles el viatico y santos oleos, etc., procurandoles algunos medicamentos
y medicinas para su alivio, y no pocas veces dandoles limosnas para el
sustento del cuerpo, cuando 10 necesitan. Cuando mueren, luego acuden
a los padres por mortaja para el difunto, el que, traido a la iglesia, se
entierra con la decencia que pide su estado, segun los ritos de la iglesia,
sin que para el entierro, ni cera que se gasta en todas las funciones de sus
iglesias, tengan el desembolso de un peso. Con que, sin obvencion ni pension
ninguna, en un todo se hallan estos indios beneficiados y servidos de la
Compania, por medio de sus padres misioneros. Esto muy bien 10 reconocen
y agradecen los mismos indios, y sobre el amor, obediencia y veneraci6n
que les profesan los hijos de cada partido al padre misionero, 10 muestran
en la reverencia con que los saludan, pues en nuestro castellano, cones
ponde su salutaci6n "Dios te ayude, padre, mi padre", salutacion que no
dan a los demas padres y sacerdotes, sino s610 a sus ministros.

No teniendo dotacion alguna para soportar estos gastos, se valen los
padres de los ganados, que con ayuda de los mismos indios crian en las
tierras de sus propios pueblos; de los trigos y makes que los mismos in
dios Ie siembran para sus iglesias, de cuyo producto sale la manutenci6n
de sus iglesias, ceras y adornos; la manutenci6n del padre y sus sirvientes,
sacristanes, fiscales, justicias de los pueblos, etc.; la manutencion de caba
llos, mulas con sus vaqueros para el servicio y pronta administraci6n de
sus pueblos. El cuidado de todo esto corre por cuenta de cada misionero
en su partido, y segun es de ec6nomo 0 dejado el ministro, tienen sus altos
y bajos los partidos. A los indios que ayudan con especialidad en estos ofi
cios, del superavit les dan los padres ropa para su vestuario y el de sus fa-
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milias; con en mismo superavit socorren [a] las viudas, huerfanas, etc. Co
mo todo tiene tan feliz consumo, echale a todo el Senor su bendicion, con
10 que viven consolados los padres misioneros en estos destierros, esperando
que el bien de tantas almas los ha de llevar con ventajas a Ia gloria.

Este modo de economia y gobierno, con que desde el principio ha criado
la Compania estos pueblos, hacen muy dificil para, en 10 venidero, poder
eximirse del cuidado de su administracion, diciendo que ya son cristianos
viejos, y pudieran ya los seiiores obispos ponerles curas que los adminis
traran, porque como es muy dificil hallar senores curas que quieran, como
10 hacen los religiosos, servirlos de balde, sin que el indio que se baptiza
traia {sic} capillo y candela, 0 su equivalente; si se casa, que no pague, ni
casamiento ni velacion; si quieren misa y fiesta para sus santos, decirselas
de balde; si se mueren, que no paguen derechos de entierros, antes dades
la mortaja, de limosna; aunque todo sale de este concurso de su trabajo
para la iglesia, en el comun de todos y el gobierno econ6mico de los padres.

Bien comprob6 esta verdad, a pesar de todo este reino y a costa de los
erarios reales, la perdida lastimosa de los pueblos de Parras [y] Los Patos,
que asi se llamaban. Cri610s en los anos pasados la Compania, como a los
pueblos de estas provincias: viendolos un Sr. Obispo en su visita, mansos
y reducidos, quisolos para sus cIerigos, voluntad que acompana comunmen
te a los obispos de este reino: querer los indios ya reducidos, y no solicitar
entrar a reducir a los gentiles por medio de sus clerigos; s610 anhelar a
los ya cristianos, y que mueran en su ceguedad innumerables barbaros.

Con facilidad cedi6 la Compania a su derecho; entraron clerigos; al
principio 10 nuevo place, mas 10 viejo satisface, y mas en los indios, que,
igualmente, son inc1inados a novedad que a inconstancias. Tomaron pose
si6n los senores curas de sus indios mansos reducidos, y a poco tiempo
de salidos los padres, alzaronse los indios, perdieronse los pueblos, acabli
ronse las cristiandades, y hasta el dia de hoy se quedaron perdidas. Sus
visitas fueron destrucci6n de aquellas provincias, y a nuestro Rey, para
mantener sus dominios y estas nuevas conversiones, Ie ha sido preciso, a
costa de muchos gastos, mantener tantos presidios.

Algo de estos curatos se imagino el Sr. Gobernador don Manuel Huido
bro, quien por mano del Teniente Aldames escribio al P. Luis Maria Mar
ciano,21 para que avisara al P. Visitador General, Jose Javier de Molina,22
que los indios yaquis alzados en Cerro Prieto prometian hajarse de paces,

21 Se refiere al jesuita que fue visitador de la Pimeria en 1733.
.. EI P. Molina fue un misionero espaiiol y visitador de misiones en Sonora. Murio en 1740

en Santo Tomas de la Tarahumara. Por su curiosidad, citamos una carta suya, fechada en Teco:
ripa, en la que informa que suprimio las corridas de toms, por las inconveniencias que provocan.
(Cf. AHH, 17, 14).
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si se les ponia por ministro a un senor clerigo llamado Mendivil, y cuando
don Manuel Huidobro andaba en estas diligencias, fue cuando los indios
yaquis 10 hicieron retirarse de Bayoreca, y despues de Los Cedros; justos
juicios de Dios, donde se vio claramente como los indios alzados dieron la
muerte a los que los favorecian en contra de los padres, y aunque estos
decian [que] los yaquis no querian padres sino clerigos, declarado el alza
miento, habiendose quedado los padres en sus misiones con sus indios, a
ningun padre jesuita mataron.

Causa grande admiracion ver como los espanoles en estas provincias,
siendo aun mas beneficiados que los mismos indios de los padres, les viven
tan mal correspondidos. Los padres les administran de gratis, y ni aun por
la cera de sus entierros les llevan estipendio, y la paga es desear la salida
de la tierra de los padres de la Compania.

En todo el mundo es estimada la Compania, por 10 mucho que sirve al
bien de las almas; yaqui, que se excede aun a 10 que hacen en todo el
mundo, es aborrecida.

Aun antes que esto se conquistara y los jesuitas entraran en Sonora, ya
el Sr. Solorzano, en su Politica indiana (lib. 4, cap. 16, fo1. 623) tenia
anticipada la razon, que no es otra sino que los padres defienden a los
indios de la sinrazon, en las vejaciones que los senores espanoles les hacen.
Habla de las misiones, y dice: "Y otras de que se han querido encargar los
padres de la Compania de Jesus, donde juntamente con la buena doctrina
de los indios en 10 espiritual, se han experimentado otros buenos efectos y
medidas suyas en 10 temporal y politico, y en el celo particular con que
los amparan y defienden de los espanoles, mestizos y negros, y de sus
propios corregidores, que no son los que menos exceden en oprimirlos".

EI defenderlos de estas vejaciones es causa de las malas voluntades.
Intentaron quitarles sus tierras; con el titulo de medir tierras quisieron los
espanoles estrechar a los indios a las cortas medidas de los pueblos, qui
tandoles las tierras que desde su gentilidad poseian, y los padres, que
de los bosques y canadas los redujeron a pueblos, asegurandoles no por
venirse a vivir a pueblos (perdian el derecho natural que Dios les habia
dado sobre sus tierras), sino [por] que cristianos proseguirian duenos de
ellas, y desde sus pueblos las gozarian. Viendolos injustamente desposeer
de ellas, han de callar, porque los espanoles sean duenos de hacienda.23

.. Las controversias entre jesuitas, civiles y autoridades espanolas, eran cosa vieja. Algunos
misioneros que se desempenaron en Arizpe hablan con frecuencia de ello; desde luego el P. ]\rora,
quien, en una carta fechada en junio 15 de 1707, hace una calurosa defensa de los indios, a fin
de que no Heven demasiados para trabajo de minas (AHH, 325, 29). En otra, el mismo Mora
escribe al P. Madariaga sobre los "altibajos del general Subiate", quien ataca a veees a la
Compania (AHH, 325, 43) .-~Muehos anos despues las disputas allmmtaron sa intensidad; Arizpe
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Favorecieron los padres a los indios, representaron a la Audiencia de
Guadalajara y salio despacho a favor de los indios, y de aqui se concibie
ron que mientras los padres administraran [a] los indios, no se han de
poder hacer los espanoles duenos de sus tierras; [asi] pues, fuera los pa
dres, vengan clerigos, sin considerar que salidos los padres, los cIerigos
que los sucedieren, 0 seguinin sus huellas y haran 10 mismo que los padres,
o de solo atender a sus propios intereses y ascensos, en cuatro dias destrui
das las misiones, se venin funestisimos fines, y que una cristiandad tan
lucida, se llore brevemente eclipsada.

5i a los senores cIerigos les mueve el corazon para convertirse almas,
el celo de la gloria de Dios, como tantos eIerigos llenos de dineros, ni uno
siquiera de los mas fervorosos solicita entrar a la conversion de tanta
innumerable gentilidad, que por £alta de ministros no hay quien les reparta
el pan, ni les predique la verdad del Evangelio. Esto, a quien, segun todo
derecho, toea, es a los senores cIerigos seculares, que a los regulares dis
pensaron los sumos pontifices, para que se ejercitaran en esta administra
cion, sOlo por falta de clerigos seculares. Pues si hay ya abundancia de
clerigos seeulares, por que no seran estos senores clerigos seculares para
las nuevas misiones, y no que a un mismo tiempo los senores obispos
solicitan jesuitas para las nuevas misiones, y el Sr. don Manuel Huidobro
quiere clerigos para las antiguas.

Trabajen los jesuitas en convertir, fundar, plantar y regar; fabriquen
iglesias, adornenlas, hagan casas para los ministros, y vengan los senores
cIerigos [a] apoderarse de iglesias, y casas, y a lograr los frutos y cosechas.

Si que causa regocijo y da muchisimo consuelo ver estos indios sono
ras, pocos anos ha gentiles, brutos, barbaros, y ya hoy politicos, eristianos
fervorosos; ver estos pueblos tan gustosamente entretenidos en sus obliga
ciones cristianas, dias de trabajo en sus labores y crias de ganados y cui
dado de sus haciendas. [En] dias de fiesta, tan puntuales a su observancia,
venir todos a misa, y oida esta con toda devocion, todos de comunidad
en sus mismas iglesias, rezar todas las oraciones y doctrina cristiana, con
preguntas y respuestas, no excusandose de esta piadosa obligacion ni los
mismos gobernadores y justicias; estas acabadas, por ser grande la devo
cion que tienen con Maria 5antisima (a quien siempre que la nombran
Ie dicen Maria Nuestra Madre), todos de comunidad rezan el santo Rosario.
En devocion a Maria, los sabados todos acuden a la misa como si fuera
dia de fiesta, y tienen una capilla de ninos y ninas, que ofician la misa
[con] motivo de Nuestra Senora, y acabada la misa rezan de comunidad

no fue excepcion, y 10 demuestra un documento anonimo de 1773, fechado en Bacoachi, del
partido de Arizpe (AHH, 325, 35).
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el Rosario. Esta devocion del Rosario la acostumbran en todos los dias de
fiesta, y aun en las fiestas que no son de indios acuden a la misa y Ro
sario; devocion que acostumbran toda la cuaresma, oyendo todos los dias
misa, y despues de esta rezan el Rosario. Esta buena costumbre tambien
guardan en devocion de Jesus y Maria, [y] en su nacimiento [del] Nino
Dios, asistiendo todos los dias a misa y Rosario, desde el dia de Pascua
de Resurreccion hasta el dia de Pascua de Reyes. Y en los pueblos que
no vive de asiento el padre, que son solo de visita, asi los sabados como
los dias de fiesta y toda la cuaresma, ya que no logran oir misa, se juntan
y de comunidad rezan el Rosario de Maria Santisima.

[El] dia de la Asuncion de Maria Santisima, titular de Arizpe, hacen
sus tres dias de fiesta y las celebran con misas cantadas [y] sermon;
con sus escaramuzas de moros y cristianos. Para estas fiestas usan elegirse
de un ano a otro, para capitanes, alferez y sargentos, con alteracion entre
los dos pueblos de Chinapa y Arizpe; y la comida de estos tres dias, de
todos los pueblos y concurrentes a las fiestas, corre por cuenta de los capi.
tanes, alferez y sargentos, quienes elegidos de un ano para otro, todo el
ano gastan en buscar y juntar para su fiesta, y se glorian de haber sido
capitanes, alferez 0 sargentos de las fiestas de Maria.

Concurre siempre el padre misionero en ayudarlos, casi con la mayor
parte del gasto.

EI dia de los Dolores, en reverencia de Maria Santisima, 10 tienen como
de fiesta, con misa cantada, y despues, al mediodia, dan de comer en una
mesa a doce Marias y un Juan; una comida muy espIendida, sirviendo a
la mesa el padre misionero y los jesuitas del pueblo. Esta misma funcion
hacen el Jueves Santo, con los doce pobres, que Haman ellos los doce
apostoles, haciendo a la tarde, en la iglesia, solemnemente el lavatorio;
se les da su competente limosna a los apostoles, oficio que ellos cogen
por grande reverencia, siendo generalmente los doce apostoles de los mas
viejos del pueblo; y asi, cuando se les pregunta si han hecho alguna cosa
menos decorosa 0 decente, reconvienen ellos diciendo: "como habia yo
de hacer eso, si ya soy ap6stol".

En los anos pasados acometio una peste de tabardillo, y por disposicion
del P. Cristobal de Canas juraron por patrona y medianera para can Dios,
para que cesara la peste, a la esclarecida anacoreta Santa Rosalia, juran
dole haccr sus fiestas, todos los anos, las mujeres de este pueblo de Arizpe,
can cuya intercesion ceso la peste, de donde Ie cobraron suma devoci6n
los de estos pueblos; y 10 mismo comenzar cualquier enfermedad, que da
mar a Santa Rosalia, cantarle su misa, sacarla en procesi6n, hacerle novena,
que acabarse las enfermedades. Y aun el matlasagua, que en todo el reino
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hizo tanto estrago, con intercesi6n de Santa Rosalia y de Nuestra Senora
de Guadalupe, no entr6 en estos pueblos, sino sin fuerzas.

Celebranle sus fiestas a Santa Rosalia en su dia 2 de septiembre, fiestas
que corren por cuenta de las mujeres de Arizpe, senaIandose de un ano
para otro de capitanas, alferez y sargentas, y hacen sus escuadras de moros
y cristianos. Son dos dias de fiestas, con sus misas cantadas y sermones y
danzas muy bien ensayadas, haciendo tambien su escaramuza en danza
o baile, y el gasto de la comida de estos dias, que es tambien como para
todo el pueblo, corre por cuenta de las fiesteras, ayudadas con su socorro
competente del padre misionero.

[En] la cuaresma es grande la devoei6n de estos pueblos, pues a mas
de la misa y Rosario que oyen y rezan todos los dias, como si fueran de
fiesta, es tanta su devoci6n, que muchos de elIos, halIandose dispensados
por su suma pobreza, grandisima necesidad y, 10 que mas, con enferme
dades considerables, se abstienen en un todo de la carne, y si les recon
vienen con que la pueden comer, asi por la suma necesidad, como por la
enfermedad, dan por respuesta que no la comen porque es cuaresma; y
en muchos de elIos, s610 el no comer la carne es virtud grande, por ser en
los indios el apetito a comer innato; la suma pohreza en que viven haee
que 10 mas del ano sea para elIos cuaresma, en 10 que toea [a] abstinen
cia de carne, y que el dia que la topan con suma apetencia a comerla se
abstengan, es un acto muy heroico para un pobre indio, y que pide mucha
ayuda de Dios, por su genio de elIos.

Cuando se comienzan a confesar y a cumplir con la Iglesia, causa grande
edificaci6n el verlos; el dia antes de comulgar se eonfiesan; el dia de la
comuni6n, a la madrugada, ya estan en la iglesia; va su padre ministro
y muchos de elIos se vuelven a reconciliar, viniendo muy decente, y aun
galanamente vestidos, que para este fin unos a otros se prestan la ropa
de su poner. Reciben al Senor Sacramentado, y dadas sus gracias entran
en casa del padre misionero; toman su almuerzo, que a todos se les da,
y se vuelven a la iglesia, en la que gastan toda la manana, velando al
Santisimo Sacramento que recibieron, rezando y cantando sus varias devo
ciones, hasta el mediodia, que, entrando en casa de su padre ministro, 10
saludan, danles de comer y van a sus casas, donde sus parientes 0 fami
liares les tienen prevenida una muy decente comida, segun su corto posible.

Las Semanas Santas acuden con mucha devocion a la procesion de ramos,
y el jueves, viernes y sahado, a los oficios, teniendolos por su devoci6n
como fiestas de obligaci6n.

Viniendo de los pueblos retirados, convidados de la ternura y devoci6n
que causa la memoria de la muerte y pasion de nuestro redentor, acuden
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a velar y [a] haeer guarda al Senor, con sus armas. Sacan sus procesio
nes: [el] jueves a Jesus Nazareno, y [el] viernes al Santo Entierro que
se venera en esta iglesia, y es el mismo crucifijo que el P. Saeta tuvo en
las manos, y con que predico a los indios pimas que 10 martirizaron en el
pueblo de Caborca, en la Pimeria Alta.24

El tiempo de la proeesi6n 10 gastan andando las estaciones hasta el
Calvario, que para este fin 10 tienen de antemano con sus cruces, en ellugar
de las estaciones. Salen muchos haciendo sus penitencias y disciplinas de
sangre, y concluyen su cuaresma con la solemnidad de la resurreccion del
Senor; salen las mujeres, en compania de Maria Santisima, a encontrar
al Senor resucitado, que viene acompanado de los varones, y al encontrarse
tienen una grande salva y fiesta, que se corona con su misa cantada y
Rosario.

Son los opatas, en viendose enfermos, muy prontos en cumplir con las
obligaeiones de un verdadero cristiano; tratan de eonfesarse, recebir [sic]
el viatico y extrema uncion con tiempo, y se ponen luego en las manos de
Dios para morir, tomando casi siempre la enfermedad de que Dios les envia
por castigo de sus culpas y pecados.

Dos cosas he observado en eUos: la primera, el sumo sosiego con que
mueren, favoreciendolos el Senor en aqueUa tremenda hora, con no dejar
que el demonio les tiente, como acontece por el comun con los hombres.
Dispuestos para morir, los mantiene el Senor, por su suma misericordia
y bondad y por intercesion de Maria Santisima -que es la [que] a todos
los saca del poder del demonio-, en una suma paz y tranquila serenidad,
hasta que entriegan a Dios sus almas. La segunda, es la suma conformidad
que tienen los vivos que quedan, por intimos y cercanos parientes que sean
del dHunto, aunque sean padres e hijos, y esto me haee mas fuerza, viendo
que los indios se aman entre si mas que ninguna otra nacion, razon porque
Dunca quieren salir de entre sus parientes, y, en muriendo, si no se conior
man con 10 que Dios hace, hacen escrupulos, aun de aquel sentimiento
natural que causa la muerte de un amigo, pariente, padre, mujer e hijo;
mucho mas pudiera decir de estos pobres, que dejo por no cansar, que,
para que se conozca 10 que la Compania ha trabajado y ha adelantado
entre estos indios, basta 10 dicho, aunque algunos me tendran por difuso
y propiamente nimio y prolijo.

Acabo este informe con los dos casos siguientes: En 29 de abril de 1716
murio en este pueblo de Arizpe Juan Calderon, espano!. Este servia al

.. Para 'todo 10 concerniente a la muerte del P. Saeta, remitimos al escrito del P. Kino
"Inocente, apostolica y gloriosa muerte del venerable padre ... " (Bib!. Nacional, Mexico: Manus
eritos, 1118, 139-198).
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P. Francisco Javier de Mora; era hombre devoto, en especial de Maria
Santisima; tenia la devocion de salir con los indios rezando el Rosario,
para cuyo fin, pOl' ser hombre ya viejo, tenia un rosario de cuentas bien
grande, con que apuntaba las Aves Marias; ofrecia el Rosario y enseiiaba
con su buen ejemplo a los hijos la devocion. Ojala y todos los espaiioles
fueran como este, que mueho mejores fueran los indios, si no vieran en
los espaiioles tan malos ejemplos. Murio este buen hombre recebidos todos los
sacramentos, y, muy bien dispuesto, enterrose en esta iglesia, aiio de 1716.
Estuvo su sepulcro sin ser abierto hasta 16 de agosto de 1720, en que,
abriendo el sepulcro para enterrar a Luis Daguari, se sacaron los huesos del
difunto Calderon, sin mas rastro de vestidos, ropa ni mortaja, que tierra
y huesos, y solo, entre los huesos, salio el rosario integra, y el cordon,
que era de seda fuerte, como si 10 acabaran de meter en la tierra. Con
admiracion mla y de todos los que 10 vieron y conocieron, [dijeron] ser e1
mismo rosario con que dicho Calderon rezaba y fue enterrado 22 aiios
antes.25 Maria Santisima quiso que se conservara integro e ileso de la co
rrupcion, para que hagamos juicio que la integridad de las cosas espiritua
les y que sirven a Marla Santisima se mantienen merecedoras perpetuamente
del premio, en los ojos de Dios, y en el aprecio de su Santisima Madre,
y para que estos hijos, que por dejados suelen hacer poco aprecio del
santo Rosario, viendo esta incorrupcion, Ie den la estimacion que el santo
Rosario se merece.

El otro easo es no menos horroroso que lastimoso: el hechicero que
enganado del demonio causo al P. Cristobal de Canas el hechizo de que
murio. Descubierto y confesado por su boca el hechizo, aunque arrepentido
decia que ya habla dejado al demonio, 0 no fue asi, 0 si se habia arrepen
tido, con la muerte del padre se despero [sic] y tiro a matarse, y 10 con
siguio, 0 porque el diablo 10 ahogo, 0 porque el, can no comer se veia
ahogado, estando fuerte, bueno y sano, aunque preso por la justicia. La
manana que murio llamaronme con grande prisa, diciendo se moria; llegue
y 10 halIe bueno; dijeronme que no tenia nada, sino que al darle de comer
no queria, y si 10 forzaban se veia ahogado, pero que rezando el Credo
los circunstantes volvia en s1. ExhorteIo a que no fuera homicida de SI
mesmo, a que comiera; h icele traer una jicara de atole, y al ir a beber
10 vi casi ahogado, estando sentado; hice rezar el Credo, y volvio en si;
hice que rezando el Credo, acostado ya como estaba, Ie dieran el atole, y
el que antes ni probarlo pedia, rezando el Credo se bebio toda la jicara.
Viendo esto, trate de exhortarlo y aconsejarlo cuanto pude, a que se con-

•• Transcribimos textualmente, aunqne advertimos que, de aCllerdo con el contexto, deberia
decir: .... ,y fue enterrado 4 anos antes".
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fesara bien, hasta donde alcanzaron mis fuerzas. Era un genero de proter
via, que consistia solo en no querer eficazmente, pues a cuanto Ie decia se
daba por convencido y decia que se confesaria, pero en Hegando a la ac
tualidad del confesarse, era diablo mudo. Gaste en esto gran parte de la
manana, y aun pase del medio dia, y viendo que no queria confesarse,
sino que decia que ya se habia confesado, aunque 10 decia en su lengua,
y 10 entendia yo muy bien. Le dije -porque era ladino y hablaba casti·
lla-: "Quizas 10 que me dices, de que no te quieres confesar, no 10 entiendo
yo; aver, di claro en castilla 10 que dices"; y me dijo por tres veces: "no
quiero, no quiero, no quiero"; con 10 que hice Hamar a sus hijos, mujer
parientes, y los hice que 10 exhortaran a que se confesara. Salime cansado,
dejandolo fuerte y bueno al parecer, porque me Hamaban a comer, y
estando comiendo murio. Llame a sus hijos y mujer, para que me dijeran
como habia muerto, y 10 que me respondieron fue que, 10 que habia hablado
conmigo era 10 ultimo que habia hablado, porque aunque ellos 10 exhor
taban, nada les respondio. Aturdido no menos que confuso me dejo el
caso. El protervo (sus ultimas palabras demostrativas de su reproba volun
tad: "no quiero, no quiero, no quiero") perecio miserablemente, y e1 que
acaba de ser causa que el P. Canas volase al cielo, en castigo de su sacr!
lego atrevimiento, descomulgado, hechicero por su querer, se fue al infier
no. Como a impenitente desesperado, no se Ie dio eclesiastica sepultura,
sino que se arrojo al campo. Yo, receloso [que] sus parientes e hijos no
trajeran el cuerpo 0 los huesos y de noche 10 enterraran en el cementerio,
dije al Gobernador les mandara a sus hijos que alla, a escondidillas, 10
enterraran, mas si ellos 10 hicieron mal y los coyotes 10 sacaron, 0 si la
misma tierra, no pudiendolo sufrir 10 echo, no 10 puedo asegurar; 10 cierto
es que el remanecio fuera de la tierra; los coyotes se 10 comieron, y aun
entre los indios corria que los coyotes que 10 comieron reventaron. Una
hija suya encontro en el campo con la calavera; naturalmente piadosa e
ignorante, trajola de noche y la enterro en el cementerio, mas la tierra la
boto fuera y amanecio fuera, que yo mismo la vi. Aunque ignorante del
caso, imagine seria alguna calavera que los fiscales, por descuido, no hablan
enterrado, mas los fiscales, que no habian dejado calavera alguna fuera,
llendola a reconocer dijeron ser la calavera del hechicero, que estaba en
tal parte, y que de estar al aire y sol estaba blanca; oyendo esto la hija,
se horrorizo y llamo a un su hermano, y Ie dijo: "mira, hermano, yo, com
padecida de que la calabera de nuestro padre estaba tirada en el campo,
fui, y a escondidas la traje y la enterre en e1 cementerio, mas Dios no quiere
que este en la iglesia, porque la tierra 10 echo; y asi, anda, y sin que te
Yea nadie, vuelvela a tirar al campo". Esto 10 ha declarado ella misma,
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despues que se supo, averiguando si habian traido otros huesos -para
sacarlos- y bendecir el cementerio violado con tan sacrilega cabeza.

Esto permiti6 Dios, para ejemplo y escarmiento de hechiceros, minis
tros malditos del diablo, peste de la iglesia de Dios, y en esta tierra Nerones
de Satanas, que tienen llenas las iglesias de cuerpos muertos, que han
acabado la vida con sus hechizos, y el cielo lleno de misioneros que, porque
se les oponen 0 persiguen, 0 porque predican contra elIos y el demonio,
no tienen mas defensa que quitarles la vida, 0 imposibilitarlos en un todo,
causandoles muchos males.

De diez padres misioneros tengo noticia han perecido por causa de es
tos malditos.

Todo 10 que tengo dicho, aunque con muchas nimiedades, por parecerme
en las presentes circunstancias no nimias, antes si necesarias, todo es ver
dad, y para que conste, 10 firmo de mi nombre, en este pueblo de Nuestra
Senora de la Asuncion de Arizpe. Hoy, 28 de julio de 1722 anos. Carlos
de Rojas, de la Compania de Jeslls.
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