
Fecha de aceptaci6n: 
junio de 2007 

Fecha de recepci6n: 
marzo de 2007 

Palabras clave: 
Carrnelitas descalzos, doctrina, clero regular, clero secular, San Sebastian. 

flictos y de las pretensiones del resto del dero 
regular. Mas aun , la distancia que se les ha 
arribuido respecto de los intereses de francisca 
nos, agustinos, dominicos y jesuitas, ha pro 
vocado que se los muesrre como favorables a los 
proyecros de la Iglesia diocesana. Sin embargo, 
el abandono de la doctrina de San Sebastian es 
un buen ejemplo para rnostrar c6mo, aunque 
los carmeli tas descalzos eran una orden re 
formada comandando las pretensiones regias, 
pugnaron al igual que las dernas 6rdenes por 
no sujetarse al clero secular, privilegio del que 
habfan gozado desde su llegada a Indias. 

Resumen 

La orden de los carmelitas descalzos en Nueva 
Espana fue distinta al resto de las hermandades 
mendicantes: admitieron principalrnenre a 
peninsulares y, por excepci6n, a algun criollo; 
privilegiaron el repliegue interior en lugar de la 
convivencia y adocrrinamienro de los indios; su 
desernpefio doctrinal s6lo dur6 de 1586 a 1607 
al abandonar la unica doctrina que tuvieron, la 
de San Sebastian; sirvieron sobre todo a penin 
sulares, entre otras caracterfsticas, Es por ello y 
por su llegada tan tardfa a Nueva Espana su 
cedi6 en 1585, que la historiograffa ha pre 
senrado a los carmelitas al margen de los con 
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the conflicts and aspirations of the rest of the 
regular clergy. Moreover, the distance they are 
reputed ro have had from the interests of 
Franciscans, Augustans, Dominicans and Jesuits 
means that they have been portrayed as sup 
porting the projects of the diocesan church. 
Nevertheless, their abandonment of the doctrine 
of San Sebastian is a good example of how, 
although the barefoot Carrne l ires were a 
reformed order with significant aspirations, 
they, like the other orders, fought to avoid being 
subjected co the lay clergy, a privilege they bad 
enjoyed since their arrival in America. 

Abstract 

The order of barefoot Carmelite monks in New 
Spain was different from the rest of the mendi 
cants: they admitted mainly peninsular 
Spaniards and occasionally one or two Creoles. 
They encouraged contemplation rather than 
socializing and indoctrinating Indians, with 
their doctrinal performance lasting only from 
1586 to 1607, since they abandoned the only 
doctrine they had in San Sebastian, serving 
mainly peninsular Spaniards, among others. It 
is for this reason and the fact that they did 
not arrive until 1585 that historiography has 
depicted the Carmelites as being unaffected by 
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nurn. 71, mayoagosto 2008 [15] 

5 Cuevas, Historia, 1924, vol. I. 
4 lbid., p. 317. 
~ Confesaban, predicaban, celebraban misa y 

escribfan solo con licencia de los superiores. Martinez, 
Gran, 1985, p. 37. 

Al seguir al padre Cuevas, la historio 
graffa ha estudiado a los carmelitas des 
calzos desde una perspecriva particular. 
Lejos del resto de las 6rdenes mendican 
tes, se ha destacado su funci6n de pres 
tadores de pasto espiritual.? Asimismo, 
al tiempo que se ha subrayado su papel 

[ ... ] en.relaci6n con el papel que desernpe 
fian en nuestra evangelizaci6n, cultura y 
orientaci6n social, aparecen en segundo 
terrnino y con eficacia muy inferior a la 
ejercida por las cuatro 6rdenes religiosas. 
Esto se debe a que llegaron cuando ya se 
habfa llevado a cabo la tarea evangelizadora 
y porque el estado de los negocios eclesias 
ticos no permitfa ya que se encargasen de la 
administraci6n parroquial." 

Debido a ello, Mariano Cuevas anot6 
que los carmelitas descalzos aparecen en 
segundo terrnino respecto de las otras 
6rdenes que ruvieron a su cargo la evange 
lizaci6n y estructuraci6n de la Iglesia en 
los territorios americanos. 3 

Secuencia 

* Agradezco a la docrora Leticia Perez Puente 
las sugerencias y comentarios que hizo a esre artfculo. 

1 las primeras 6rdenes que se establecieron en 
Nueva Espafia fueron los franciscanos en 1524, a ellos 
siguieron los dominicos en 1526, los agusrinos en 
1533 y los jesuitas en 1572. Asf, para cuando los car 
melitas llegaron en 1585, las bases de la evangeliza 
ci6n regular estaban esrablecidas, lo mismo que la 
organizaci6n social y adrninisrrativa del virreinato. 

·Las 6rdenes inaugurates de Nueva Espafia se encar 
garon, en un primer mornenro, de la evangelizaci6n 
de los indios y, mas avanzado el siglo XVI, se dedicaron 
a su adoctrinamienro, lo cual signific6, entre otras 
cosas y en cierta rnedida, el control de los indfgenas, 
el poder de su fuerza de trabajo, mano de obra y la 
recolecci6n de sus triburos. 

2 Sobre la conformaci6n de la orden pueden verse 
Ramos, Imagen, 1990; Martinez, Gran, 1985, y 
"Provincia'', 1982; Correa, Recuento, 1998; Victoria, 
Carmelztas, 1966 y fray Agustin, Tesoro, 1986. 

La orden de los carmelitas descalzos 
en Nueva Espafia fue distinta al 
resto de las hermandades mendican 

res.' admitieron principalmente a penin 
sulares y, por excepci6n, a algun criollo; 
privilegiaron el repliegue interior en lugar 
de la convivencia y adoctrinamiento de 
los indios; sirvieron sobre todo a penin 
sulares; limitaron los estudios a sus co 
legios, destinados exclusivamente a los 
religiosos de la provincia y, por ultimo, 
SU desempefio doctrinal solo dur6 de 15 86 
a 1607.2 
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10 Et iinico estudio particular con el que contamos 
de San Sebastian cuando se encontraba en manos de 
los carmeliras es la tesis de Eleazar, "Pape!", 2002. 
Sin embargo, ella ve que el abandono de la docrrina 
se debi6 solamente a que venci6 la facd6n contempla 
riva de la orden. 

11 Agustin, Tesoro, 1986, p. 38. 

A su llegada a Nueva Espana en 1585, los 
carmelitas descalzos =rambien llamados 
hijos de Santa Teresa, se instalaron en 
el palacio del marques del Valle, desde 
donde =segun afirma fray Agustfn de la 
Madre de Dios confesaban, predicaban 
y oraban continuamente. 11 

SAN SEBASTIAN A CAMBIO 
DE UNA PRETENDIDA INDEPENDENCIA 1 o 

La decision de alejarse de las tareas 
doctrinales, aunado a su buena relaci6n 
con el obispo visitador Juan de Palafox, 
no signific6, sin embargo, que la orden 
del Carmen estuviese conforme con los 
intentos de las preladas diocesanos par 
subordinar la acci6n pastoral de las or 
denes religiosas a las esrructuras de la 
Iglesia secular. En ese sentido, es objetivo 
de este trabajo rnostrar c6mo el abando 
no de los carmelitas de la iinica doctrina 
a su cargo, no se debi6 al apoyo de una 
tendencia secularizadora por la cual los 
frailes regresarfan a sus tareas primigenias 
de misi6n, contemplaci6n y oraci6n, sino 
a que los carmelitas descalzos vieron como 
inevitable la sujeci6n de los frailes doctri 
neros a la autoridad diocesana. Se rrato, 
pues, de una actitud de defensa de los pri 
vilegios e independencia de la orden asf 
como de anticipaci6n ante los intentos 
de la puesta en practica de los dictados de 
Trento. 

16 

6 Los ideales comemplativos han sido objeto de 
esrudio de Baez, Santo, 1981 y de los diversos estudios 
imroductorios a las obras de Sama Teresa y San Juan 
de·la Cruz. 

7 la arquitecrura carmelitana ha sido estudiada 
por Eduardo Baez en el estudio inrroductoria de la 
obra de! carmelita fray Andres, Obras, 1969 y 
Ordorika, Comento, 1998. 

8 Los aspecros econornicos de la orden han sido 
trarados por Garcia, "Vida", 2002. Tarnbien, Wobeser, 
Vida, 2005, y Dominacion, 2003. Martinez, Wobeser 
y Munoz (coords.), Cofradfas, 1998. 

9 Israel, Razas, 1980, p. 149. 

No significa ninguna maravilla que los car 
melitas se opusieran al marques de Gelves; 
pues, al conrrario de las dernas 6rdenes men 
dicantes que operaban en Mexico, casi no 
posefan bienes inmuebles ni se encargaban 
de parroquias indigenas, por lo que tendfan 
a desaprobar cuanto las otros frailes hadan. 
Durante todo el periodo crftico par el que 
atraves6 la colonia en el siglo XVII, las carme 
li tas apoyaron al clero secular, yen la decada 
de 16401650, [ ... ], se contaron entre los 
aliados mas cercanos al obispo Palafox.9 

mistico,6 se ha privilegiado el estudio de 
la arquitectura y la esterica de sus con 
ventos, poniendo especial enfasis en SU pa 
pel de exponentes del arte novohispano. 7 

Es cierto que una nueva historiograffa 
ha atendido los aspectos econ6micos de la 
orden," no obstante, al ser vistos como 
obligados a cumplir con la conrernpla 
cion, se ha presentado a los carmelitas 
como al margen de los conflictos y de las 
pretensiones del resto del clero regular. 
Mas min, la distancia que se les ha atri 
buido respecto de los intereses de francis 
canos, agustinos, dominicos y jesuitas, ha 
provocado que se los muestre como favo 
rables a los proyecros de la Iglesia dioce 
sana. Asi, dice Jonathan Israel: 
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1 
~ De hecho cuando Pedro Moya de Contreras 

regres6 a la peninsula, dio ante el Consejo de Indias 
muy buenas referencias de la orden carmelitana. 
Victoria, Carmelitas, 1966, p. 41. 

15 Las provincias mendicanres en Nueva Espana 
eran cinco de franciscanos calzados, una de descalzos, 
cuatro de dominicos, dos de agustinos y una de car 
melitas. Adernas de ellas existfan una provincia de 
padres mercedarios (no considerados mendicanres en 
estricro senrido), tres de hermanos hospitalarios (hi 
poliros, juaninos y berlernitas) y una de la Compafifa 
de Jesus. Rubial, "Voros", 2002, p. 54. 

1<'Garcfa, "Vida", 1992, p. 58. 
17 Respecro a este proceso vease Perez, Tiempos, 

2005. 
18 Estudios contemporaneos han llamado a esta 

erapa la edad de las confesiones, la cual remite a la 
ruptura de una religion medieval ecurnenica como 
una de las consecuencias del cisma protestante; un 
conrexro en el que las confesiones (principalmente 
carolicisrno, lureranisrno y calvinismo) tienden a 
estructurarse como conglomerados homogeneos en 
el piano de la orrodoxia, en el de las pracricas reli 
giosas y de los modelos de comportamiento rnedianre 

Moya de Contreras sentfa por la orden, 14 

aun cuando este siempre habfa sido un 
severe crftico de los mendicantes con el 
argumento de que significaban una pesada 
carga para los indios; 15 de hecho, los cali 
fi caba como parasites osrenrosos de la 
sociedad. 1 6 

Para entender este conflicto por la 
division de doctrinas, cabe recordar que a 
partir de la erecci6n de la arquidi6cesis de 
Mexico en 1547, la Iglesia secular em 
prendi6 el lento caminar hacia su fortale 
cirniento, nunca lineal, para desernpefiar 
las actividades que le correspondian, 17 

Dicho proceso se venfa gestando desde la 
peninsula con miras a centralizar el poder, 
a partir de ciertas normas disciplinares, 
para lo cual fue pertinente la metamorfo 
sis de las estructuras que constirufan al 
reino y sus colonias. 18 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

12 Cabe aclarar que dicha errnita estaba dentro 
de la jurisdicci6n de la parroquia de Santa Catarina, 
pero que debido a las licencias dadas por el arzobispo, 
los religiosos podfan adrninistrar sacramentos. Por 
ello, al romar San Sebastian, los frailes se convirtieron 
en colaboradores de! parroco de Santa Catarina, 
aunque independienres de las obligaciones que ese 
renfa. Victoria, Carmelitas, 1966, p. 287. 

13 Moreno, Terminos, 1982, vol. 22, y Vetancurt, 
Teatro, 1960, p. 124. 

En ese mismo afio, el arzobispo Pedro 
Moya de Contreras ofreci6 a los carmeli 
tas descalzos darles la ermita dedicada a 
San Sebastian, doctrina de indios ubicada 
al noreste de la ciudad, con lo cual, al 
parecer, vio la oportunidad de suavizar un 
problema que venfa arrastrando afios 
atras.12 La contrariedad que enfrenraba el 
arzobispo se habfa desatado en 15 71 a 
prop6sito de un breve del papa Pfo V, por 
el cual' se le daban amplias facultades para 
dividir en parroquias la administraci6n de 
los indios de la ciudad de Mexico. 

En aguel momento eran cuatro los 
barrios de indios de la ciudad con sus res 
pectivas ermitas, los cuales habfan de 
pendido de la capilla de San Jose, a cargo 
de los franciscanos. Sin embargo, con 
aguella autorizaci6n del papa, Moya de 
Contreras determin6 que San ] uan (Ma 
yodan) guedarfa para los franciscanos, San 
Pablo (Zoguipan) para los agustinos y 
San Sebastian (Atzacualco), en conjunto 
con Santa Marfa (Ceupopan), para los 
dominicos. 

Ante esta division los franciscanos 
comenzaron WJa dispura en contra del pre 
lado pues consideraron desigual el repar 
to.13 Por tanto, la decision de otorgar a 
los carmelitas la doctrina de San Sebas 
tian llevaba la intenci6n de comenzar a 
equilibrar la division de los territorios, 
adernas de sustentarse en la simpatfa que 
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22 En 1562, con la fundaci6n de Sanjose de car 
meliras reformadas, Teresa de Avila abraz6 los obje 
tivos regalistas y emprendi6 el regreso a los orlgenes 
medianre la renuncia a la reforma inocenciana. Por 
los buenos resulrados de ese primer recinto y con 
ayuda de fray Juan de la Cruz, el 28 de noviembre 
de 1568 en Duruelo se fund6 la rarna de los carme 
liras reformados, despues llamados rambien descalzos. 

n Al parecer la devoci6n para con el sanco era 
popular, especialmente enrre los indios del barrio, ya 

estos ultirnos mas afines al objetivo regio 
de centralizaci6n por el repliegue interior 
en sus conventos, el desprecio de lo mun 
dano, una moralidad intachable, el regre 
so a la regla y su actividad siempre pasiva 
ante el poder real, por lo menos en los 
aspectos legislatives. 

Los carrnelitas descalzos u observanres 
nacieron en ese ambiente reformista, y es 
por ello que se los ha visto como los por 
tadores en N ueva Espafia de las If neas 
esbozadas desde la rnerropoli para reaco 
m odar al clero regular y regresarlo al 
ambito donde Se habia desenvuelto SUS 
monasterios y territorios misionales hasta 
antes de que surgiera la necesidad de rea 
lizar funciones de adoctrinamiento. 22 En 
ese sentido, la cordialidad de Moya de 
Contreras, primer arzobispo pertenecienre 
al clero secular, hacia la orden del Carmen 
probablemente se debi6 a que concebfa a 
los carmelos como una orden que coman 
daba el ideal regio de reforma, pues de 
acuerdo con su regla el acento de sus acti 
vidades estaba en la vida contemplativa y 
en la misi6n. 

Las diligencias para llevar a efecto la 
voluntad del prelado comenzaron en 
1586. Los indios del barrio asf como la 
cofradfa de los cereros, cuyo patron era 
San Sebastian Martir y tenia su sede en la 
ermita, consintieron en que los carrnelitas 
se hicieran cargo de ella y de la doctrina.23 

18 

la insrrucci6n e imposici6n de nuevas normas y la 
reafirmaci6n de arras. Borromeo, "Felipe", 1998, r. 
III, p. 11 7. Otro escudio al respecto es el de Boettcher, 
C onjessionalization, 2000. 

19 Para ahondar en el terna vease Perez, "Trento", 
2006. 

20Steggink, Rejonna, 1965, pp. 7884. 
21 Los conventuales son los frailes no reformados 

y los observances los reformados. El 13 de marzo de 
1561 Felipe II, pot medio de su embajador en Roma, 
Francisco de Vargas, consigui6 el permiso para re 
formar a las 6rdenes. Apenas a dos meses de la auto 
rizaci6n, el rey ya habfa nombrado una junta en 
Madrid para llevar a cabo la reconstrucci6n de aquellas 
6rdenes que hubieran degenerado. 

Precisamente, dentro de los cambios 
necesarios para la centralizaci6n se inserto 
la polftica religiosa que incluy6 la reforrna 
del clero regular y del secular, respaldada 
por el Concilio de Trento, asf como por 
los concilios provinciales posteriores a el. 19 

Al clero regular se lo regresarfa a las fun 
ciones con las que habfa surgido: una vida 
hacia el interior del convento, de repliegue 
y oraci6n; se lo reencaminarfa hacia la 
misi6n y evangelizaci6n de los desconoce 
dores de la fe cristiana. Mientras tanto, el 
otro clero, el secular, serfa educado for 
rnalmenre para asf encargarse del adoctri 
namiento entre los ne6fitos y de la vida 
parroquial. 

A partir de los reajustes jurfdicos e ins 
titucionales, los obispos y el clero secular 
en su conjunto, se vieron beneficiados para 
iniciar la transici6n de un proyecto de 
Iglesia regular a uno secular. Asimismo, la 
monarqufa emprendi6 la reforma de las 
6rdenes tanto para establecer "generales 
naturales", es decir, que la maxima auto 
ridad dentro de las 6rdenes religiosas 
estuviera a cargo de un subdito fiel a la 
monarqufa, 20 como para someter a los con 
ventuales y favorecer a los observantes,21 
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19 

27 Carta del virrey Villamanrique al rey, J 5 de 
noviernbre 1586, en ibid. 

28 Los benefactores de esta reedificaci6n fueron 
Diego Tello Pantoja, hombre muy virtuoso y peni 
tente que dio mas de 20 000 pesos. Alonso Arias, 
armero mayor de! rey y arquitecto de esta obra a la 
que dej6 mas de 8 000 pesos. Dona Francisca Infante 
Samaniego, sefiora noble de la provincia de Michoa 
can, mujer de don Diego Fernandez de Cordoba, 
hermano de la marquesa de Villamanrigue y que 
muri6 presidenre en la provincia del Panama. Agus 
tin, Tesoro, 1986, p. 74. 

29 Carta de Villarnanrique a Felipe II en Victoria, 
Carmeluas, 1966, p.75. 

.so Agustfn, Tesoro, 1986, p. 128. 

No obstante lo escrito, en 1592 fray 
Pedro de los Ap6stoles se lamentaba de 
lo escaso de las limosnas que recibfan, por 
lo que =segun dijo no habfan podido 
hacer iglesia para poner el Santisimo Sa 
cramento, asi como decir los oficios divi 
nos con decencia y aiin menos edificar una 
casa de clausura para los frail es. 30 Aunque 
estas quejas solfan ser parte del discurso 
de los mendicantes, gracias a ellas consi 
guieron que el rey pidiera a su represen 
tante en el virreinato, proveyera a la orden 

y la errnira que aquf se refiere de San Se 
bastian, es la que yo di en nombre de vuestra 
majesrad a los frailes del Carmen y adonde 
ahora estan con mucho conrenro y consuelo 
espiritual de rodos los vecinos de aquel ba 
rrio y con beneplacito de los interesados. 29 

los carmelos.27 Adernas, segun el virrey, 
tal era el gusto con el cual la genre del 
pueblo recibi6 a los nuevos frailes, que en 
cuanro tomaron San Sebastian y cornenza 
ron a reparar la ermira que estaba en malas 
condiciones, 28 los indios se ofrecieron a 
ayudarles aunque tal vez solo fue parte 
del sistema del repartimiento 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

que el rercer concilio recien celebrado sefialo el dia 
de San Sebastian como un fiesta de guardar. Victoria, 
Carmelitas, 1966, p. 77. 

24 El arzobispo ororgo la licencia hasra el 26 de 
enero de 1586. Dice Victoria Moreno y yo estoy 
de acuerdo gue aunque la licencia arzobispal lleva 
fecha posterior a la torna de posesion de la ermira, 
esto no significa como la reforma ha interpretado 
que el arzobispo la diera de mala gana; puede ser que 
haya habido s6lo un rerraso pues como ya comenta 
mos, existi6 siempre el apoyo por parre de Moya de 
Contreras para con los carmelitas y al parecer fue 
de el de guien provino la idea de otorgar San Sebas 
tian a Los descalzos. Ibid., p. 73. 

25 Agusrfn, Tesoro, 1986, p. 40. 
26 Carta de! virrey Villamanrique al rey, 23 de 

febrero de 1586, en Archivo General de Indias (en 
adelante AGI), Mexico 20, cap. 26. 

A partir de lo anterior, el marques de 
Villamanrique dio licencia el 1 7 de enero 
de 1586 y un dia despues los descalzos 
tomaron posesi6n del recinto en manos 
del corregidor de la ciudad, Pablo de 
Torres.24 A la mafiana siguienre se orga 
niz6 una procesi6n para la colocaci6n del 
Santfsimo sfmbolo de tenencia que 
parti6 desde el convento de Santo Do 
mingo; a ella se convoc6 a las 6rdenes reli 
giosas, a los cabildos seglar y eclesiastico, 
a la audiencia, al virrey y al arzobispo. 25 

El benefactor principal de los carmeli 
tas en San Sebastian y virrey de Nueva 
Espafia inform6 al monarca c6mo habfa 
otorgado iglesia a la orden descalza para 
que trabajaran con los indios, a la par que 
alab6 sus virtudes. 

Al margen de la correspondencia, el 
concejo escribi6: "que se agradece lo que 
ha hecho e lo continue, que de ello su 
majestad se tendra por servido".26 Nueve 
meses despues, el marques de Villaman 
rique reconoci6 la labor tan benefica de 
doctrina y predicaci6n llevada a cabo por 
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34 Los carmelitas aseguraron a su llegada a la 
ciudad de Mexico que esra s6lo seria un puente para 
pasar al norre de! virreinato, Filipinas y China, pero 
que necesitaban esperar mas refuerzos. Asf pas6 el 
tiempo y comenzaron sus fundaciones, como la de 
Puebla, y casi quince afios despues que parecfa estar 
solucionado su problema poblacional, el virrey no los 
dej6 marchar a una expedici6n al norte ya encomen 
dada a los franciscanos. Por fin, en 1601, el virrey 
don Gaspar de Zuniga y Acevedo pidi6 se trasladaran 
a misionar a las cordilleras de Puxinguia y Rfo Verde; 
sin embargo, Jos descalzos rechazaron ir a dichos sitios 
ya que consideraban que eran zooas de mucha dificul 
tad. Es claro, pues, gue los carmelos no buscaban ya 
para esos momentos estar lejos de! rnundo, ni des 
prenderse de sus lazos con la elite peninsular para 
optar por una inserci6n entre los grupos indfgenas 
como lo habfan deseado en 1597, cuando propusieron 
ir a la expedici6n de las Califomias; las facci6n con 
templativa ya habfa vencido. Ramirez, "Desier 
to", 2006. 

era el caso del general de la orden y, por 
el otro, los que pugnaron por un activis 
mo misional y evangelico. De hecho el 
paso de la orden a America se autorizo 
desde la segunda postura, en la que los 
carmelos serfan los nuevos portadores de 
la fe y de un orden distinto: en los lugares 
donde hacfa falta un trabajo evangeliza 
dor, ellos serfan los ap6stoles; donde ya 
estuviera la dinamica religiosa esrablecida, 
su quehacer seria la oraci6n en el interior 
del convento. 

Particularmente en N ueva Espafia y 
al ser enviados por la facci6n que pugnaba 
por un acrivismo misional y evangelico, 
apenas a su llegada aceptaron la parroquia 
de San Sebastian y llevaron a cabo su unico 
intento misional en el virreinato novohis 
pano, el cual consistio en la asistencia a la 
empresa de exploraci6n de la Alta Cali 
fornia. 34 Como parte de la tripulaci6n del 
Vizcaino, tres carmelitas zarparon de Aca 
pulco el 5 de mayo de 1602 con la Virgen 

20 

31 Un afio despues aproximadamente, fray Pedro 
reiteraba la queja; por ello, en la cedula emitida el 2 
de junio de 1594 se insisti6 en la peticion de que se 
los proveyera, como se hizo poco despues, de lo ya 
mandado. 

321as consriruciones de 1581 mandaban: "ningun 
convento de nuestra provincia pueda tener beneficios 
curados con cargo de animas". Reg/a, 1756, parre 
primera, cap. x, parr, 4. 

33 La reforma de las 6rdenes religiosas fue 
enrendida de distintas formas por quienes la pracri 
caron. "para unos, [ ... ] el apostolado adquiere un valor 
secundario, es decir de tolerancia, en la medida en 
que no afecte la vida de observancia en el claustro. 
En cambio para los orros, la reforma [ ... ] implica 
fidelidad al rnedio integral comptendido como con 
templaci6n teol6gica y predicaci6n apostolica, que 
sin disminuir el valor de la observancia, no llega esta 
a convertirse en centre de finalidad, de ta! modo que 
queda dentro de! contexto de la contemplacion y de! 
apostolado." Ulloa, Predicadores, 1977, p. 41. En 
el interior de la orden de carrnelitas descalzos existfan 
las dos facciones expuestas anreriormenre, ambas estu 
vieron en constante pugna por conseguir la preerni 
nencia y de esa forma promover solo aguellas acciones 
que concordaran con su concepci6n de reforma. Sin 
embargo, la vencedora fue la que privilegi6 la con 
templaci6o y no el apostolado. 

de lo necesario, dorandola hasta en can 
tidad de 4 000 pesos.31 

No tenemos noticias detalladas res 
pecto de la labor llevada a cabo por los 
carmelitas en San Sebastian; pero resulta 
claro que los superiores de la orden, ubi 
cados en la penfnsula, nunca estuvieron 
de acuerdo con esa tarea doctrinal pues el 
general fray Nicolas de Jestis Marfa Doria 
y su grupo de apoyo no comulgaban con 
ideas que significaran el abandono de la 
clausura. 32 

Los carmelitas descalzos se encontra 
ban divididos en su interior desde la me 
tr6poli. 33 Por un lado, aquellos que privi 
legiaron el aspecro conremplativo, como 
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:l7 Uno era el principal proposiro, segun qued6 
asentado en la cedula donde se autorizo el envfo de 
los carrnelitas a lndias: ir de misiones y traer a los 
infieles a la fe. La idea de arribar a Nueva Espana era 
fundar una casa donde los frailes peninsulares pudieran 
albergarse y de ahf partir hacia el norte de! virreinaro, 
Pilipinas y China en fechas convenientes; sin embargo, 
con la red de fundaciones que emprendieron en el 
virreinato y el criunfo de la facci6n que optaba por la 
clausura, los carmelitas nunca se dedicaron a la misi6n 
propiameme. 

·38 El rnadrilefio Gregorio Lopez (15421596) se 
convirrio en el sfmbolo de erernirismo en Nueva 
Espana. Por el afio de 1562 se esrablecio a siete leguas 
de Zacatecas, despues pas6 a Los Remedios y mas tarde 
a Santa Fe por la acusaci6n hecha en su contra ante la 
lnquisici6n por los frailes franciscanos de Atlixco. 
Rubia!, Santidad, 1999, p. 100, y Losa, Vida, 1727. 

indios y la obra misional,37 dur6 solo 
rnienrras vivi6 fray J er6nimo Gracian de 
la Madre de Dios, primer provincial de la 
descalcez, quien tramit6 la partida de los 
carrnelitas descalzos a Nueva Espana en 
1585. Muerto fray Jeronimo alrededor 
de 15 97, la facci6n que pugnaba por el 
activismo misional comenz6 a difuminarse 
y fue entonces que la orden de N uestra 
Senora del Carmen se consolid6 como una 
orden meramente contemplativa. 

La orden en Nueva Espana experi 
ment6 ese mismo proceso. Asf como 
contraataque al grupo que luchaba por 
una vida activa, los adversarios de ella 
encontraron para Nueva Espafia a su 
mejor aliado en el recien elecro provin 
cial, Juan de Jesus Marfa. Este habfa 
llegado al virreinato con los primeros once 
carrnelitas y siempre se habfa inclinado 
por la vida conternplariva, lo cual se per 
cibi6 desde su acercamiento al siervo de 
Dios, Gregorio L6pez,38 en el palacio del 
marques del Valle, lugar donde compar 
rieron el misrno techo y extensas platicas. 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

35 El recorrido fue de Acapulco, luego al puerto 
de Navidad; pasaron despues a las islas de Mazatlan. 
Se dirigieron hacia el cabo San Lucas y de ahf a la 
bahfa de la Magdalena. Desde ahi salieron al puerro 
de San Bartolome, luego a la isla de Serreros y hacia 
la de San Geronimo. Despues a la de San Francisco, 
llegaron a la de las Once Mil Vfrgenes, mas adelante 
al puerto de San Diego y luego a la isla de Santa 
Catalina para ir al puerto de Monterey. Ahl se 
separaron las naves: la almiranta regres6 a Nueva 
Espana y las otras dos la capitana y la fragata 
siguieron su camino hasra el cabo Mendocino, desde 
el cual emprendieron su regreso al puerto de 
Acapulco. "Transcripci6n escrira en maquina de! 
manuscrito llamado Tlacopac. 1632", en Centro de 
Escudios de Hisroria de Mexico CONDUMEX (en 
adelanre CEHCONDUMEX), fondo CCCLIII, rollo 2, 
carpeta 220, p. 58. 

36 Para ahondar en la expedici6n consulrese , 
"Colecci6n de apuntes para la historia de la provincia 
de San Alberto de Carmelitas Descalzos de Mexico", 
CEHCONDUMEX, fondo CCCLIII, rollo 44, p. 123. 

del Carmen como patrona y estuvieron de 
vuelta el 19 de abril de 1603.35 La expe 
dici6n se llev6 a cabo por mandato de 
Felipe III, quien orden6 recorrieran el 
camino peritos, cosm6grafos y carmelitas 
descalzos. El encargo de los ultirnos era 
ir a misionar; sin embargo, en realidad 
su labor se centr6 en ser capellanes de los 
buques que recorrieron las costas y de 
marcaron en las cartas maritimas los acci 
dentes naturales de la zona; esro con el 
objerivo de evitar dafios a los navfos pro 
venientes de Filipinas, como habfa ocu 
rrido ya varias veces. Por tanto, la mayor 
actividad evangelizadora llevada a cabo 
por los carmelos reformados fue cuando 
desembarcaron e intentaron acercarse a los 
infieles para hacerles enrender con sefias 
la existencia de un ser supremo. 36 

La pugna desde la merropoli en favor 
de la evangelizaci6n, el trabajo con los 
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41 Las cursivas son mfas. Ibid., p. 392. 
42 No existe voz acorde con el derecho canonico 

para calificar a las juntas eclesiasticas novohispanas. 
Estas se iniciaron por una preocupacion por guiar las 
labores de conversion de la poblaci6n indlgena y se 

En su intento por insertarse en una 
sociedad que ya posefa estructuras propias, 
los carmelos debieron adecuarse a ella, 
aunque sin olvidar su cometido reformista: 
dedicarse a la misi6n en los lugares mas 
apartados para educar en la verdadera fe 
a los desconocedores de ella, adernas de la 
continua oraci6n y del repliegue hacia sus 
monasterios. 

Aquella definici6n de las tareas de los 
regulares hecha por fray Juan de Jesus 
Maria, resulta compatible con la idea de 
reforma de las ordenes y la que se habfa 
perfilado desde las primeras juntas ecle 
siasticas, 42 particularmente la de 1546, 

Si al pasar a estas provincias y al fundar en 
esta tierra romamos las doctrinas, foe por 
solo conformarnos con el esrilo de las religio 
nes que en ella con canto fruro tienen este 
ministerio, no por obligaci6n ni pacto alguno 
hecho con srt majestad. Antes es tan amtrario a su 
dictamen y al de su Real Consejo que cuando 
nos encargaron pasasernos a las lndias no fue 
con propio destine a aquesta Nueva Espana, 
porque sobraban en ella religiones y minis 
tros, sino que hacienda pie aqui pasasemos a 
orros reinos a predicar y atraer los infieles 
a la iglesia y merer en las redes de su aprisco 
las perdidas ovejuelas.41 

miento de las almas, ellos como monacales 
tenfan que confinarse a sus conventos para 
desde ahi rezar por la salvaci6n de los eris 
tianos y la conversion de los infieles. 

Los argumentos de fray Juan de Jesus 
Marfa concimian: 
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39 Victoria, Carmelitas, 1966, p. 245. Aun en 
1634 el padre Francisco de Crisco, uno de los que 
vinieron con el padre Pedro de la Encarnacion, intento 
dirigirse hacia Filipinas; sin embargo, no tuvo exiro 
y hasta fue castigado por los superiores. 

40 Agustfn, Tesoro, 1986, p. 392. 

Apenas tom6 posesi6n en 1606, Juan 
de Jestis Marfa convoc6 a su primer De 
finitorio y propuso deshacerse de la pesada 
carga que implicaba dicha doctrina: los 
definidores dieron su aprobaci6n. Asf, 
los esfuerzos de los carmelitas Antonio de 
la Ascension, Eliseo de los Martires, Pedro 
de San Hilari6n, entre otros que encabe 
zaban la oposici6n a dejar San Sebastian 
y las actividades misionales, eran soslaya 
dos ante una consolidaci6n provincial que 
opt6 por la clausura. Muertos estos tres 
defensores de la causa rnisional en N ueva 
Espana, no hubo quien autorizadamente 
encabezara el movimiento en favor de las 
misiones. 39 

Aunque tanto la obra misional como la 
contemplativa encajaban en el proyecto 
tridentino y en el de centralizaci6n, los 
carmelitas descalzos optaron por lase 
gunda, al vencerse a la facci6n que habfa 
pugnado por el contacro y evangelizaci6n 
de los infieles. 

En ese sentido, en 1606, el padre pro 
vincial expuso al nuevo virrey, Luis de 
Velasco, sus motivos para desentenderse 
de San Sebastian. Le explic6 que si bien 
era cierto que los carmelitas tenian "un 
instituto mixto y aunque por mendicante 
acude al bien de las almas, por monacal 
atiende a su retiro y aun es esta la parte 
principal que Dias la ha encornendado" .40 
Dicho donde se denota el nuevo espfritu 
con el cual algunos carmelitas se embar 
caron a Indias, pues aunque las 6rdenes 
mendicantes se habfan dedicado al trata 
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44 Agustin, Tesoro, 1986, p. 392. 
45 Las juntas eclesiasticas se llevaron a cabo en 

los afios de 1524, 1532, 1537, 1539 y 1546. El 
Primer Concilio Provincial Mexicano se inaugur6 en 
1555, el segundo en 1565 y el tercero en el mismo 
afio de la llegada de los carmelitas a Indias, 1585. 

46 Hubo una constante competencia entre virreyes 
y arzobispos por el poder politico y la jurisdicci6n, 
pues "ambos eran pilares del gobierno temporal y 
espirirual de la monarqufa cat6lica. Aunque insrru 
mentos de un mismo poder real, virreyes y arzobispos 
manruvieron distintas concepciones sobre el ripo <le 
organizaci6n social que debfa prevalecer en Nueva 

Esa idea de la administraci6n parro 
quial como una actividad propia del clero 
secular, fue rarificada en los tres primeros 
concilios provinciales novohispanos. 15 

Desde el Concilio de Trento se establecie 
ron las bases que colocaron a los obispos 
como el eje de la evangelizaci6n y de la 
Iglesia americana al fortalecer su autori 
dad. La adaptaci6n e intentos de aplicaci6n 
de las disposiciones tridentinas en N ueva 
Espana se realizaron sobre todo a partir 
del Tercer Concilio Provincial, el cual re 
tom6, por un lado, las normas sefialadas 
en el Concilio de Trento que impulsaban 
acciones para llevar a cabo los proyectos 
episcopales de reestructuraci6n jerarquica 
de la iglesia indiana asf como los deseos de 
reforma del clero y, por el otro lado, se 
preocup6 por incluir las costumbres, regu 
laciones reales y privilegios imperantes en 
la Iglesia novohispana. 

Por ello la aplicaci6n del Tercer Con 
cilio Provincial result6 tan espinosa: reco 
nocer las disposiciones conciliares llevaba 
consigo aceptar la dependencia para con 
el ordinario en detrimento de la autoridad 
regular y hasta de la virreinal.46 Sin em 

conservar agueste cuando se admiriere 
aquel.44 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

constituyeron como el antecedenre de los concilios 
provinciales. Asf, podemos identificarlas como la 
reunion de dignidades civiles y eclesiasticas, presbf 
teros y otros clerigos para examinar el estado de la 
Iglesia americana en gestaci6n y debatir y aprobar 
resoluciones para su buena marcha. Los alcances, temas 
y propositos en ellas debatidos, se fueron modificando 
con el paulatino crecimiento de! clero secular y al in 
crementarse el apoyo a este por la corona, en de 
trimento del que inicialmente gozaron las 6rdenes 
religiosas. Perez, Gonzalez y Aguirre, "Estudio", 
2003,p. 7. 

43 En la junta de 1546 "se debatieron todos los 
problemas que entonces agiraban la vida polftica y 
social de Nueva Espafia: la encomienda, el sistema 
de congregaciones, la guerra contra los infieles, el 
pago del diezmo por parte de los indfgenas, su derecho 
a recibir el sacramento de la eucaristfa, el respeto al 
asilo en las iglesias, la creaci6n de nuevas di6cesis y la 
modificaci6n de sus lfrnites por autoridad real. [ ... ]. 
En esa junta, mas queen ninguna otra, la corona dio 
voz a la jerarqufa ordinaria respecto a los asuntos sus 
tanciales para el gobierno espiritual y temporal de la 
colonia." Ibid., p. 4. 

Despues de ganar las almas, despues de con 
vertirlas, tiene la Iglesia ministros que las 
rijan y conserven y aquesre minisrerio es tan 
opuesto al estado carmelita gue es imposible 

en la cual la corona dio su apoyo a la 
jerarqufa ordinaria en lo concerniente al 
"gobierno" espiritual del virreinato, en 
detrimento de las prerrogativas que los 
frailes habfan gozado hasta enronces en lo 
tocante al adoctrinamiento y aRlicaci6n 
de los sacramentos a los indios. 3 

El padre Juan de Jesus Marfa conti 
nuaba su discurso hacienda hincapie en 
la distincion que debfa hacerse entre curas 
y predicadores, pues mientras este era un 
oficio de ap6stoles, aquel era propio de 
parrocos, Asf, el primero correspondfa al 
clero regular mientras el segundo era pro 
pio del secular pues, seiiala que: 
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-19 Las primeras 6rdenes que se establecieron en 
Nueva Espana fueron los franciscanos en l 524, a ellos 
siguieron los dominicos en 1526, los aguscinos en 
1533 y los jesuitas en 1572. Asi, para cuando los car 
melitas Hegan en 1585, las bases de la evangelizaci6n 
regular estaban esrablecidas, lo mismo gue la organi 
zaci6n social y administrativa del virreinaro. Las or 
denes inaugurates de Nueva Espana se encargaron en 
un primer rnomenro de la evangelizaci6n de los indios 
y, mas avanzado el siglo xvt, se dedicaron a su adoc 
trinamiento, lo cual signified, entre orras cosas y en 
cierta medida, el control de los indfgenas, el poder 
de su fuerza de trabajo, mano de obra y la recolec 
ci6n de sus rriburos, 

50 Acerca de la implantaci6n y aplicaci6n del 
Concilio de Trento bajo las normas acordadas en 
el Tercer Concilio Mexicano tenernos los rrabajos de 

y regresar a los principios con los que se 
habfan conformado, no solo los carmelos 
reformados o descalzos, sino rarnbien las 
ordenes regulares en general. Pero, si bien 
se abogaba por la clausura y el abandono 
de las tareas parroquiales que agustinos, 
dominicos y franciscanos desempefiaban 
en Nueva Espana, no por ello se alejaba 
el provincial de las pretensiones de aque 
llas otras ordenes."? Como ellas, aspiraba 
a que su orden preservara privilegios, 
mantuviera su influencia en la sociedad y, 
sobre rodo, su independencia respecto del 
prelado diocesano. 

En este ambito los carmelitas se pre 
sentaron como una herramienta mas para 
llevar a cabo la reestrucruracion de la Igle 
sia virreinal, en la cual los frailes regresa 
rfan a sus actividades primigenias de 
oracion y predicaci6n. La coyuntura de la 
llegada de los carmeli ras descalzos a 
Nueva Espana en conjunto con la reali 
zacion del Tercer Concilio Provincial, se 
encamino asf hacia una reorganizaci6n 
eclesiastica, la cual intentaba lograr la con 
solidaci6n de la jurisdicci6n ordinaria.?" 
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Espana y sobre el significado de W1 buen gobierno al 
servicio de la corona". Perez, Tiempos, 2005, p. 10. 

47 Agustin, Tesoro, 1986, p. 393. 
48 Ibid 

Asf, el provincial carmelitano argi.ifa 
que si ellos cumplfan funciones propias 
de un cura quedarfan someridos al obispo 
en detrimento de la jurisdiccion del pre 
lado regular. La mezcla de potestades, en 
la cual cada uno de los poderes tenfa in 
tereses y vfas diferentes para conseguir 
objetivos propios, a SU parecer solo oca 
sionaba que el sujeto gobernado se encon 
trara siempre en contrariedades.48 Asi, fray 
Juan de Jesils Marfa conclufa que lo mejor 
era abandonar la iinica doctrina que tenian 

Casa encontrada es con la obediencia, el ser 
duefios de sf mismos y el estar en cuanro 
curas sujeros a los obispos como el Concilio 
manda; pues es fuerza que aunque el ser 
religioso y el ser cura sean en la precision 
diversas cosas, la persona y las acciones de 
ella son una misma. Y si en cuanto religioso 
no puede tenet otro prelado que a los de 
su orden, o no ha de ser religioso sujetdndose 
al obispo o no ha de ser buen cura sujeto a sit 
prelado.47 

bargo, la forraleza de la Iglesia secular se 
definirfa desde la praxis y por el terreno 
que fue ganando ante los constantes en 
fremamientos suscitados, por ejemplo a 
partir de la autorizacion que el rey debfa 
dar, y luego el obispo sancionar, para que 
las 6rdenes erigieran nuevas fundaciones; 
la faculrad que se le ororgo al ordinario 
de visitar las doctrinas del clero regular y 
realizar examen; la sujeci6n de las 6rdenes 
al obispo o las limitaciones en la aplicacion 
de algunos de los sacramentos a las que 
se vieron sometidas. 
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:>i Agustfo, Tesoro, 1986, p. 394. 

Lo que pretendo, senor, es no tener doctrines 
y que pues lo profesamos guardemos nuestra 
regla e instituto las que somos religiosos, 
pues debe procurar vuestra excelencia que 
no se pervierta todo reduciendose par pobres 
los clerigos a rnendicantes y las rnendican 
tes a clerigos, y que el estado eclesiastico se 
vea en suma pobreza y el pobre en riqueza 
suma [y] que los frailes, por nuestra pro 
fesi6n obligados a vivir en el coro y en los 
claustros andemos fuera de ellos en la admi 
nistraci6n y los otros, ordenados para la 
administraci6n, vivan por necesidad en el 
claustro de su pobreza. 52 

sus tareas en medio de los seglares, sin 
amar el coro, la disciplina, la esrrechura, el 
retiro y la observancia, sin practicar la 
humildad, la obediencia y la pobreza, no 
podrfan regresar al verdadero sentido de la 
orden. 

De manera sirnulranea, el padre Juan 
de Jesus Marfa sostuvo que dedicarse a 
una doctrina implicaba una serie de con 
flictos con los otros docrrineros para obte 
ner la casa mas provechosa, por lo que el 
encargo se convertfa mas que en una tarea 
de educaci6n religiosa, en una de compla 
cencia para con el virrey, quien servfa para 
amparar a los religiosos ranto del rey coma 
del obispo, si alguno de ellos los querfa 
reformat o despojar de sus doctrinas. 

Asf, concluye sus postulados el pro 
vincial. Si el virrey no les concedfa el dejar 
la parroguia les estaba vetando la posibi 
lidad de guardar la regla y las obligacio 
nes que tenfan como religiosos y coma 
servidores del rey, pues un mendicante no 
puede ser un clerigo; adernas de estar con 
denando a los seculares a la pobreza. 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

Perez, "Trento", 2006 y el de Poole, "Direaorio", 2004, 
pp. 111124. 

5 t Sin embargo, y aunque no me detendre en ello 
en esre trabajo, los carmelitas solo desarrollaron uno 
de sus cometidos la contemplaci6n pues muy 
promo descartaron rambien la misi6n como una de 
sus actividades. 

Es en esre sentido de presentar a los 
carmelitas como reivindicadores de las 
acrividades monacales que, en su discurso 
para liberarse de la docrrina de San Sebas 
tian, el padre Juan de Jesus Marfa acepr6 
la condici6n de mendicantes y hasta de 
predicadores de los carmelitas, pero desco 
noci6 la de fungir coma agentes que rigen 
la vida religiosa de los fieles a partir de la 
administraci6n de una parroquia propia 
del clero secular, labor que los hubiera 
sujetado aiin mas al obispo. Al contrario 
de ello, el provincial reirero las tareas 
propias de un fraile, muy distintas a las 
de un parroco, en lo cual se perfila de 
nuevo el ideal de los regulares reforma 
dos: permanecer en sus conventos o dedi 
carse a la tarea misional. 51 

Aunado a lo anterior, fray Juan des 
pleg6 una serie de motivos interminables 
para abandonar San Sebastian, hacienda 
al mismo tiempo una severa crfrica hacia 
los religiosos doctrineros. Explic6 que la 
administraci6n de doctrinas implicaba 
la adquisici6n de riquezas, la perdida de la 
castidad, iquien comrolaba a los que an 
daban fuera? y los que andaban fuera, 
ic6mo aguantarfan las tentaciones al estar 
en casa de los laicos entre plara, autoridad 
y poder? En tales condiciones, la clausu 
ra y las obligaciones del coro quedaban 
en el olvido, pues argumenta el padre 
Juan de Jestis Marfa nose podfa cumplir 
con lo espiritual y con lo mundano. Para 
el provincial, quienes habfan madurado 
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54 De hecho era ran arduo el sentido conrempla 
tivo que querfa irnponerse desde la peninsula gue por 
esas fechas enviaron a un visitador, fray Tomas de San 
Vicente, para gue quitara el Colegio de San Angelo y 
los convenros de Guadalajara y Michoacan, Victoria, 
Carmelitas, 1966, p. 304. 

55 Fray Agustin de la Madre de Dios, cronista 
carmelita gue dice recabar todos los datos de lo 

Segun narr6 fray Antonio de la Ascen 
sion, 5 5 el abandono de la doctrina de San 
Sebastian trajo el disgusto del rey, pues 
este se habfa hecho sin su consentimiento, 
por lo cual el monarca se quej6 con el 
general de los carmelitas reformados y este 
Ultimo tuvo que acceder a dar la orden de 
solicitar la devoluci6n de San Sebastian. 
Sin embargo, para cuando lleg6 la dispo 
sici6n, los agustinos ya habfan comenzado 
a construir una iglesia y un convento en 
el lugar, por lo cual se prefiri6 ya no al 
terar mas la situacion y perrnitir a los 
agustinos seguir con la tarea. Segun fray 
Antonio, a consecuencia de ello el monar 
ca mand6 al virrey no dar a los carmelitas 
de Nueva Espana la limosna de vino, 
aceite y botica 

~ RESCATE DE PRJNCIPIOS 
0 REBELDIA HACIA UN PROYECTO? 

deb fa solo a la voluntad del padre Juan 
de ] esiis Marfa pero no a la de la orden. 
Los nuevos poseedores de la doctrina acce 
dieron a devolverla si el provincial de los 
descalzos lo aceptaba, pero este ultimo se 
present6 ante los agustinos y les ensefio 
el testirnonio del general y del definite 
rio donde se aprobaba la medida. 54 Por 
consiguienre, el abandono de San Sebas 
tian por parte de los carmelitas no tuvo 
marcha arras. 

26 

53 En contraposici6n con lo gue dicen los cronistas 
de la orden, gue esro se debi6 al gran carifio gue el 
pueblo les tenfa, Baez, en el estudio introductorio de 
la obra de fray Agustin, Tesoro, 1986, p. XXXJI, dice 
gue se debi6 a gue se llevaron con ellos los altares y 
los santos de la parroguia. 

Ante estos largos argumentos, Luis de 
Velasco acept6. Claro que hay gue sumar 
la intervenci6n de su confesor, el agustino 
Miguel de Sosa, quien es de suponerse 
intercedi6 ante el virrey para que la doctri 
na pasara a manos de su orden. 

En 1606 comenzaron a hacerse los 
tramites para la transferencia de la ermita 
y la doctrina pero la situaci6n empeoraba 
con el paso de los dfas, pues no solo los 
indios se oponian al cambio, sino tarnbien 
algunos religiosos carrnelitas quienes vefan 
en San Sebastian el unico reducto activo y 
hasta misional que le restaba a la orden. El 
padre Eliseo de los Martires, ex vicario 
general y ex provincial de San Alberto, 
encabez6 la oposici6n diciendo que la 
reforma carmelitana establecfa que debfan 
llevarse a cabo tanto actividades de replie 
gue, como misionales y evangelicas; pre 
ceptos gue se estaban diluyendo por 
complete en medio del predominio claus 
tral. Sin embargo, no tuvo resultados sa 
tisfactorios pues el grupo que pugn6 por 
abandono de la parroquia fue el vencedor. 

Aunque en 1607 los carmelitas entre 
garon la doctrina, esto no difumin6 la 
inconformidad de miembros y seguido 
res de la orden en un primer momenta. 
Mientras los indios del barrio se amoti 
naron y apedrearon al padre Juan de J esus 
Marfa,53 el oidor don Juan de Quezada y 
Figueroa, benefactor de los hijos de Santa 
Teresa, pidi6 a los agusrinos regresaran 
San Sebastian a los carrnelitas pues, en su 
opinion, el abandono de la parroquia se 
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58 La derecfa secular "esraba esrrecharnente su 
peditada al rey; de hecho, constiruia un importante 
instrumento para llevar a efecto las 6rdenes reales, 
lo que explica la crecienre protecci6n de que fue 
objero", Perez, Gonzalez y Aguirre, "Esrudio", 2003, 
p. 8. 

59 Rubial, "Mitra", 1998, p. 240. 
60 Perez, "Dos", 2006, p. 3. 

risdiccionales de la Iglesia secular sobre 
la regular.58 

La independencia de las 6rdenes al 
respecto del ordinario, era aiin visible a 
mediados del siglo XVI para aquellas que 
no renian doctrinas a su cargo. Muestra 
de ello son las discusiones del Primer 
Concilio Provincial, las cuales "se centra 
ron alrededor de la administracion de los 
sacramentos, el bautismo y el matrirno 
nio sobre todo, y del cobro de los diezmos 
a los indios"."? 

No obstante, para cuando los carmeli 
tas arribaron a tierras novohispanas, el 
Tercer Concilio Provincial se estaba Ile 
vando a cabo yen sus paragrafos se reco 
nocfa la plena potestad de los obispos ya 
no solo sobre la adrninistracion de los sa 
cramentos o las supervisiones de las doctri 
nas; sino que se generaliz6 normativamente 
SU tarea COffiO UiliCOS encargados de la fe y 
de la disciplina eclesiastica en todo el rerri 
torio diocesan 0. 60 

Entonces, para cuando los carmelitas 
insistieron en su independencia respecto 
del ordinario al no tener doctrinas, este 
ya gozaba no solo en la norma, sino cada 
vez mas en la practica de facultades para 
direccionar a las ordenes no solo en el pia 
no doctrinal, sino en el de todo su acruar 
en N ueva Espana. 

Asf, pues, si bien es cierto que los car 
rnelitas descalzos pasaron a Indias con una 
concepcion distinta de las funciones que 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

acaecido los primeros afios del establecirniento de la 
orden en Nueva Espana, guarda total silencio a este 
res pee to. 

56 Apunte biogrdfico de fray Juan escrito por fray 
Antonio de la Ascension, 9 de noviembre de 1631, en 
Colecci6n Eulalia Guzman, Archivo Hist6rico del 
Instiruto Nacional de Antropologfa e Historia (en 
adelante AHINAH), legajo 74, dccumento 4. 

57 "Desde fines de siglo XVI el rey intentaba 
extender, hacia las zonas poco evangelizadas, las fun 
daciones religiosas, rnuchas de las cuales se hacfan 
sobre territories de vieja ocupaci6n, seguros y c6modos 
para los frailes, en lugar de dirigirse hacia las regiones 
aridas, mucho mas necesitadas de misioneros. Las 
congregaciones regulares que no rnosrraban inreres 
en fundar en esas regiones, eran poco favorecidas." 
Rubial, Convento, 1989, p. 129. 

La rnetropoli ceso de proveer a los 
carmelos de recursos como vino, aceite y 
botica, pero esto no se debio a un aero 
deliberado de disgusto; sino a que la obli 
gatoriedad de la corona a ese respecto 
terrnino autornaticamenre cuando entre 
garon San Sebastian, pues esta dotaba de 
dichos recursos particularmente a quienes 
tenfan a su cargo las doctrinas. 

Si le creemos a fray Antonio al respecto 
del descontento del rey, mas bien podrfa 
mos explicarlo a partir de los roces que 
ya se venfan perfilando por no desarrollar 
las actividades acordadas desde la penin 
sula como lo era la misi6n. 57 Mas aun 
porque querfan evadir sujetarse al obispo, 
siendo ellos enviados por la corona como 
uno de los agentes portadores de sus pre 
tensiones de privilegiar los derechos ju 

gue era cada un afio cantidad notable con gue 
las casas pequefias se reparaban; y tambien 
mand6 que si hubieren de pasar no fuese por 
su cuenta ni a su costa, pues no ayudaban 
en cosa alguna a la conversion y doctrina de 
las indios.56 
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62 Reg/a, 1756, rercera pane, cap. xvr, parr, 18. 
63 La provincia de San Alberro de carrnelitas 

descalzos de Nueva Espana fue constiruida en 1590, 
aunque hay diversas disertaciones en cuanto a la fecha 
exacta de la conformaci6n de la provincia. Veanse 
Santa Maria, Refomza, 1683, t. 11, l. VII, cap. 8, pp. 
427429; San Jose, Vida, 1641, pp. 609610; Victoria, 
Camzelitas, 1966, pp. 116119; Agustin, Tesoro, 1986, 
p. 316, y Martinez, "Provincia", 1982, p. 477. Obras 
ciradas por Baez, "Estudio'', 1986. 

64 "Item mandamos queen la dicha provincia 
de S. Alberto de hoy mas no se reciban al habiro de 
nuestra orden los nacidos en aquellas parres, sino fuere 
tenido veinridos afios cumplidos y que sepan muy 
bien gramatica, conforme a lo que en esro mandan 
nuestras Constituciones, y con los que se recibieren 
nacidos en Espana dispensamos en la grurnatica por el 
poco c6mo que tendran para poder estudiarla, rengan 
empero en un convenro un religioso sefialado que se 
las lea y ninguno se pueda ordenar hasra que sufi 
cienternente la sepa, ni tampoco pueda ofr gramatica 
hasta despues de haber profesado." Li bro de capirulos 
y definicorios y fundaciones de esta provincia de 
nuestro padre San Alberto de Nueva Espana, en 
AHINAH, fondo Andres Lira, t. l, legajo 9, folio 80r. 

nas; ni en esto podra dispensar prelado 
alguno, sino el capftulo general". (,2 

Asf, las caracteristicas con las que se 
consolid6 la provincia de San Alberro, 63 

la colocaron en ambitos diferemes en com 
paraci6n con aquellos que las primeras 
6rdenes habfan ocupado; sin embargo, 
compartieron intereses y preocupaciones 
en pos de conservar los privilegios de los 
que habfan gozado las 6rdenes regulares 
en el arnbiro novohispano. 

Mientras las dos primeras decadas de 
su presencia en N ueva Espafia fueron un 
momento de inserci6n, pues durante el 
ocuparon la doctrina de San Sebastian, 
permitieron el ingreso de criollos a la or 
den entrada que poco a poco se foe 
limitando64 y promovieron la devoci6n 
a la Virgen del Carmen asf como el uso 
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61 Agustin, Tesoro, 1986, p. 393. 

debfan desempefiar los regulares, tambien 
lo es que al ver el poder del que gozaban 
las primeras 6rdenes en la sociedad, deci 
dieron aceptar San Sebastian como una 
forma de acercamiento e introducci6n a 
las dinarnicas propias del virreinato. Sin 
embargo, al percatarse de que el tener una 
doctrina trafa consigo una mayor depen 
dencia hacia el obispo, los carmelos op 
taron por abandonarla. Como decfa fray 
Juan de Jesus Marfa: "no ha de ser reli 
gioso sujetandose al obispo o no ha de ser 
buen cura sujeto a su prelado".61 Muchos 
otros argumentos se aunaron a este, como 
la codicia que generaba el pelear por las 
parroquias mas ricas, 0 la perdida del 
espfritu contemplativo propio de la orden 
al privilegiar las actividades hacia el ex 
terior; no obstante, se percibe que una de 
sus mayores preocupaciones era no quedar 
sujetos a la autoridad episcopal. 

De tal forma, aunque los carmelitas se 
diferenciaron de las dernas 6rdenes por sus 
caracteristicas particulares, compartieron 
con ellas la pretension de eximirse de la 
autoridad episcopal, aunque con otra es 
trategia de combate. Mientras las dernas 
6rdenes se enfrentaron decididamente al 
clero secular para preservar las doctrinas 
y, con ellas, sus privilegios polfticos, so 
ciales y econ6micos, la orden de Nuestra 
Senora del Carmen opt6 por el abando 
no del servicio parroquial y emprendi6 
rnovimientos disrinros para influir en la 
sociedad y cultivar su poder. De hecho, 
para mediados del siglo XVII las propias 
constituciones ordenaban: "nunca podran 
nuestros religiosos ser parrocos, ni obli 
garse a administrar los sacrarnenros a los 
indios, ni admitir las que llaman doctri 
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68 En sentido amplio, obras pfas hacfa referencia 
a: instiruciones eclesiasricas del clero regular y secular 
(catedrales, parroquias, sanruarios, ermitas y convenros 
masculinos y femeninos), rambien las instiruciones 
de beneficencia piiblica (colegios, hospitales, rnani 
cornios, recogirnientos, casas de misericordia, orfana 
torios y casa de cuna), las asociaciones con finalidad 
religiosa (cofradfas menos las de indios, bearerios y 
hermandades), asimismo fundaciones piadosas pro 
piamente dichas (dotes de monjas, pensiones para 
huerfanos, etc.) y por ultimo las capellanfas de misa. 
Wobeser, Dominacion, 2003, pp. 3536. 

el enfrentamiento del espiritu misional; el 
decrecimiento de la poblaci6n indf gena; la 
progresiva desintegraci6n del orden social 
en los pueblos de i ndios a causa de la 
formaci6n de las haciendas; la criollizaci6n 
de las 6rdenes mendicantes; la pugna con 
Ins obispos que se hizo muy intensa enrre 
15 80 y 15 8 5; la dism inucion del favor 

pedir por la salvaci6n de su alma. A partir 
de esta nueva concepci6n se entiende no 
s6lo el poderfo econ6mico que los carme 
liras fueron adquiriendo con las obras pfas 
que sus seguidores fundaron en su favor,68 
sino rarnbien parte del lento caminar hacia 
la secularizaci6n, proceso en el que en 
sus primeras fases la administraci6n de 
las parroquias fue quedando en manos 
de la Iglesia diocesana, a la par que los re 
gulares se replegaron en sus monasterios 
o en las zonas misionales. 

Pero el abandono de la doctrina por 
parte de los carmelitas descalzos era solo el 
inicio de las transformaciones que sufrirfan 
los regulares en general. Parad6jicamente, 
y a manera de epflogo, la orden a la que 
entregaron San Sebastian pronto y por 
diversos morivos, seguirfa sus pasos al 
emprender un proceso de urbanizaci6n, 
como lo ha llamado Antonio Rubial, cau 
sado por 

CLERIGOS CURAS 0 RELIGIOSOS DOCTRINEROS 

65 En 1675 el papa Clemente X expidi6 una bula 
que Jes prohibfa obtenerlas. 

66 El Santo, 1978; Tomei, Desierto, 1940; Baez, 
Santo, 1981, y Ramirez, "Desierro", 2006. 

67 Garcia, "Vida", 2002. 

del escapulario, a partir del segundo cuar 
to del siglo XVII antepusieron las activi 
dades de clausura y oraci6n interior en 
detrimento de un contacto con seglares, 
con los cuales sobre todo peninsulares 
se concreraron a confesar, predicar, celebrar 
misas y, finalmente, no fue sino hasta el 
siglo XIX cuando aceptaron dignidades 
eclesiasticas. 65 

Por tanto, cuando la provincia carrne 
Ii ta de Nueva Espafia qued6 conformada, 
y renunci6 al espacio doctrinal, comenz6 
la promoci6n de una vida regular prepon 
derantemente contemplativa. La edifica 
ci6n de un desierto en el virreinato se pre 
text6 a partir de la necesidad de un sitio 
de preparaci6n para parrir a la misi6n;66 
sin embargo, para los superiores de la 
orden y por la propia tendencia con la que 
se perfilaron, el lugar signific6 tanto el 
apego a las familias prominentes del vi 
rreinato en detrimento del contacto con 
las comunidades indf genas, como el co 
mienzo de la promoci6n del nuevo desern 
pefio de los frailes: el repliegue hacia el 
interior con el fin de estar mas cerca de 
Dios y de esa forma ser escuchados por 
el para salvar el alma de los pecadores. El 
exito fue contundente, basta asomarse a 
las cifras de fundaci6n de capellanfas que 
obtuvo la orden, en las cuales se ciment6 
su poder econ6mico. 67 

Paulatinamente los fieles ya no recurri 
rfan a los carmelitas descalzos, y despues 
a los regulares en general como parrocos 
sino como hombres divinos o por lo me 
nos mas pr6ximos a Dios, que podfan 
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72 Tornel, Desierto, 1940, p. 60. 

Agustfn de la Madre de Dias, fray, Tesoro 
escondido en el monte Carmelo mexlcano: mina rica 
de exemplos y virtudes en la historia de los carmelitas 
descalzos de la provincia de la Nueua E.1paiia, descu 
bierta cuando escrita por fray Agustin de la Madre de 
Dios, religioso de la misma orden, revision paleo 
grafica, intr. y notas por Eduardo Baez Macfas, 
nEUNAM, Mexico, 1986. 

Andres de San Miguel, fray, Obras de fray 
Andris de San Miguel, intr., noras y version paleo 
grafica de Eduardo Baez Macfas, BEUNAM, 
Mexico, 1969. 
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69 Rubial, Comento, 1989, p. 124. 
70 Victoria, Carmelitas, 1966, p. 309. 
71 Por ejemplo, el conflicto que ruvieron con el 

obispo de Tlaxcala Diego Romano para fundar en 
Puebla. Para ahondar en el tema veanse Ordorika, 
Conuento, 1998; Baez, Santo, 1981, y Ramirez, 
"Desierro", 2006. 

Sin embargo los carmelitas se enfren 
taron a diversos grupos, entre ellos al clero 
secular, en pos de una independencia juris 
diccional, 71 lo cual nos hace replantear 
nos los cambios, movimientos y alianzas 

En una palabra, podemos afirmar que el 
carmen descalzo en Mexico duranre el pe 
riodo estudiado se mantuvo fiel a sf mismo 
y de esa manera contribuyo a la consoli 
dacion de la vida cristiana en la Iglesia nova Bibliografia 
hispana.?" 

CEGAHJNAH 

Nacion. 
CEHCONDUMEX Centro de Estudios de 

Historia. 
Coleccion Eulalia Guzman 
del Archive Hist6rico de! 
Instituto Nacional de 
Aotropologfa e Hisroria, 

Archivo General de la AGN 

Archivos 

FUENTES CONSULTADAS 

Fray Lttis de Leon 72 

Vivir quiero conmigo 
Gozar quiero del bien que debo al cielo 
A solas, sin testigo, 
Libre de amor, de celo, 
De odio, de esperanza, de recelo. 

de esa orden que la historiograffa ha visro 
como contemplativa, poco conflictiva y 
hasta aliada del clero secular. 

Asf, el trato con los indios fue dismi 
nuyendo a la par del establecimiento de 
los regulares en villas espafiolas, ya que 
adernas de gozar de mayores comodida 
des, podfan llevar con mayor espiritu la 
observancia de la regla, muy relajada para 
algunos, en los pueblos de indios;69 obje 
tivo primordial tridentino y conciliar de 
N ueva Espana. 

El abandono de la doctrina de San 
Sebastian es, pues, un buen ejemplo para 
rnostrar c6mo aunque los carmelitas des 
calzos eran una orden reforrnada coman 
dando las pretensiones regias, pugnaron 
al igual que las dernas 6rdenes por no 
sujetarse al clero secular, privilegio del que 
habfan gozado desde su llegada a Indias. 

Dice el historiador carrnelita Dionisio 
Victoria: 

virreinal hacia los agustinos, influida por la 
polftica de la corona, etcetera. 
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