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PRÓLOGO

Todos hemos oído la expresión popular “si algo sale bien, hazlo de nuevo”. Y 

aquí estamos presentando el quinto volumen de “Humanidades e Ciências Sociais: 

Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de Investigação”. En esta ocasión, como lo dice 

uno de nuestros autores, abordamos los diferentes niveles de análisis, micro o individual, 

meso o local, y macro o global. 

En esta obra, en la que incluimos 21 autores, de procedencias diversas, tanto 

teóricas, como metodológicas, y hasta disciplinarias, agrupamos los trabajos en cuatro 

apartados. Iniciamos con 7 capítulos bajo el rubro “Interacción, amor y desviación sexual”. 

En primer lugar encontramos las creencias sobre el amor romántico, las relaciones 

tóxicas, la dominación masculina y la violencia de género. Enseguida encontramos 

el análisis de la infidelidad y su relación, o falta de ella, con el género y la inteligencia 

sexual. Tercero, podemos ver como esta infidelidad, que aparece en casi la mitad de los 

encuestados, genera daño emocional y violencia. A continuación se revisan los factores de 

riesgo de la violencia en parejas, una “preocupante realidad de millones de adolescentes 

y adultos jóvenes”. También cómo la autoestima, y su interacción con los padres, les 

permite tomar decisiones sobre el inicio de su vida sexual. Incluimos también como 

se cuestionan las músicas populares, los discursos textuales y corporalidades que se 

entrelazan en ciertas composiciones performativas, para deconstruir aspectos sociales 

de las masculinidades hegemónicas. Finalizando este apartado con una mirada clínica 

que intenta, como muchas otras miradas, dar una explicación de los conflictos internos, 

y la pérdida de contacto con la realidad, que llevan a la violencia y la desviación sexual.

En el segundo apartado nombrado “Cómo nos forjó la historia: Esclavitud, 

Guerra y Justicia”, tenemos 5 trabajos. Ahí podemos encontrar parte de la historia 

virreinal, analizando el arte religioso como “agentes con presencia, potencia y acción en 

la interacción social entre culturas”. Siguiendo con un trabajo que usa la hermenéutica 

jurídica, para evaluar la justicia y la esclavitud en los afrodescendientes. En los últimos tres 

capítulos de la sección, se busca resignificar el pasado: primero, interpretando la batalla 

del Ebro en la memoria colectiva; segundo, analizando la politización de una canción, 

ejemplo de los diálogos en contra de la dictadura militar y, en el último estudio, se aborda 

una vanguardia artística vinculada al Modernismo en América Latina, que se reflejó en la 

figura del indio Caraíba, y la llamamos aquí la jungla identitaria.

La sección “Salud y Sociedad” inicia con un trabajo que muestra que los 

determinantes sociales de la salud juegan un papel crucial en la aparición y evolución 

de las enfermedades crónicas. Algo necesario para contraponer con los determinantes 

comportamentales, el estilo de vida sedentario y la mala alimentación. Así la hipertensión, 

la osteoporosis y otras enfermedades empeoraron “con el desbalance que generó el 



Covid”. Sigue un trabajo en la misma línea, que pretende conocer estos determinantes 

tanto biológicos como psicológicos y hasta sociales, con el fin de poder guiar a los 

adultos mayores a adaptar y mejorar su estilo de vida. El apartado finaliza con un estudio 

que considera a los cuidadores de los enfermos, particularmente de Alzheimer, quienes 

también sufren el cambio en sus rutinas y estilos de vida, para dedicar a sus familiares 

una labor de 24 horas.

El último apartado “Derecho y Movimientos Sociales”, comprende 6 capítulos 

sobre problemáticas que se analizan en distintos países, Argentina, Perú, Colombia, 

México, Ecuador, pero que se presentan en toda América Latina. Inicia con la convicción 

de que los movimientos sociales están en crisis, pero porque la propia sociedad en 

su conjunto está en crisis. Los gobiernos neoliberales se alternan, mientras se da un 

paso atrás, al alinearse al Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Sigue el análisis 

del sindicalismo latinoamericano, que transita bajo la paradoja de que a mayores 

prestaciones a los trabajadores, menor desarrollo económico. A continuación se analizan 

las políticas públicas del deporte tanto de aficionados como profesionales, que se 

dictan entre agudas contradicciones en aspectos sociales, económicos y legislativos. 

Luego se analiza la política fiscal, con la adopción de las nuevas tecnologías, llegando 

a la conclusión que debe haber colaboración entre los organismos internacionales, los 

estados y los particulares, en aspectos de seguridad y privacidad, pero siempre a “favor 

de la dignidad humana antes que a la tecnología”. Le sigue una propuesta sobre acuerdos 

bilaterales, que propone también negociaciones equilibradas que logre integraciones 

económicas para el desarrollo, tanto en cuestiones ambientales como de infraestructura 

y en contra del cáncer de la corrupción. El apartado finaliza con los derechos legales e 

internacionales de los refugiados, y lo mejor, propone recomendaciones prácticas para la 

protección de estos derechos.

Hemos intentado balancear los temas, las aproximaciones y los diferentes puntos 

de vista sobre la conjunción de las Humanidades y Ciencias Sociales, para el disfrute del 

lector que busca estar al día en estas apasionantes materias. 

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Una mirada decolonial de la 
historia del arte no solo significa centrarnos 
en un periodo especifico (virreinal) y 
analizar la producción artística desarrollada 
(principalmente arte religioso) como el 
resultado de las relaciones de las culturas en 
contacto; sino entender esos objetos como 
agentes con presencia, potencia y acción 
en la interacción social de dichas culturas. 
Para sustentar esta aseveración, se analiza 
un estudio de caso: el retablo del ingenio de 
San Nicolás Ayotla, Oaxaca (siglo XVIII); como 
ejemplo de las estrategias de evangelización 

1 Los resultados presentados en este articulo derivan de 
mi tesis de maestría del Posgrado en Historia del Arte. 
Agradezco a la Universidad Autónoma de México por las 
facilidades y respaldo a la investigación durante el periodo 
de pandemia; a mi directora de tesis Mónica Echeveste 
por su apoyo constante; al Archivo General de la Nación 
por permitirme la consulta y reproducción de sus acervos 
y a la colaboración técnica del colectivo Nahui Olin en el 
levantamiento fotográfico y medición de la capilla y el retablo.

y adoctrinamiento de la Compañía de Jesús 
sobre su población esclava. No obstante, la 
historia de su fabricación, programa devocional 
y supervivencia parcial hasta fechas actuales 
nos habla también de la contraparte; es decir, 
de la aceptación y resignificación por parte de 
sus destinatarios. Por tanto, el retablo encarnó 
intensiones y expectativas que modificaron 
el contexto social en el que estaba inmerso, 
desempeñando así un papel muy importante 
como agente identitario e impactando las 
relaciones sociales y laborales entre los 
administradores y la esclavonia del ingenio. 
PALABRAS CLAVE: Evangelización. 
Compañía de Jesús. Retablo. Esclavonía. 
Devociones.

IMAGE AGENCY AND EVANGELIZATION 

STRATEGIES BETWEEN THE SOCIETY 

OF JESUS AND THE SLAVERY OF THE 

INGENIO DE SAN NICOLÁS DE AYOTLA, 

OAXACA

ABSTRACT: A decolonial view of art history 
does not only mean focusing on a specific 
period (viceroyalty) and analyzing the artistic 
production developed (mainly religious art) as 
the result of the relations between cultures in 
contact, but also understanding these objects 
as agents with presence, power and action 
in the social interaction of these cultures. 
To support this assertion, a case study is 
analyzed: the altarpiece of the sugar mill of 
San Nicolás Ayotla, Oaxaca (18th century); as 
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an example of the strategies of evangelization and indoctrination of the Society of Jesus 
over its slave population. However, the history of its manufacture, devotional program and 
partial survival to the present day also tells us of the counterpart; that is, of the acceptance 
and re-signification by its recipients. Therefore, the altarpiece embodied intentions and 
expectations that modified the social context in which it was immersed, thus playing a 
very important role as an agent of identity and impacting the social and labor relations 
between the administrators and the sugar mill slaves.
KEYWORDS: Evangelization. The Society of Jesus. Altarpiece. Slaves. Devotions.

1 INTRODUCCIÓN: UNA MIRADA DECOLONIAL DE LA HISTORIA DEL ARTE

La Historia del Arte como disciplina institucional surgió en Europa durante el siglo 

XIX, su desarrollo y categorías de análisis respondieron a la concepción del arte surgido 

en ese momento, así como a las culturas que compartían dichos valores. No obstante, el 

debate sobre la globalización de la Historia del Arte es relativamente reciente (principios 

del siglo XXI), los cuestionamientos a los métodos, conceptos y propósitos de la disciplina 

fue resultado de la crítica cultural en occidente a partir de la década de 1980 -análisis 

ideológico, deconstrucción, poscolonialismo, etc. (Zainab et al., 2014). La idea de una 

historia del arte mundial comenzó a tomar fuerza y resultar atractiva, ya que, para algunos 

académicos como James Elkins (2006) esto significaba unificar su metodología y corpus 

interpretativo, establecer un canon que evitara la disolución del campo de conocimiento. 

Para otros investigadores como David Summers (2003) era incorporar nuevos marcos 

de referencia para interpretar la obra a través de un cambio en el lenguaje; y una tercera 

propuesta era la de intentar estrategias interpretativas fuera de los métodos occidentales, 

Io cual implica descartar no solo los modelos interpretativos de la Historia del Arte sino de 

otras disciplinas surgidas en occidente. 

Desde un punto de vista histórico y cultural, las manifestaciones de arte religioso 

virreinal son de herencia occidental creadas bajo los cánones estéticos y materiales de 

la época. Sin embargo, durante mucho tiempo el carácter devocional de estas imágenes 

restaba importancia a su valor estético, es decir, el concepto de arte no era compatible 

con estos objetos. Fue más a menos en la década de 1990 donde cambió la forma de 

percibir la imagen religiosa como un medio vital en el que Io divino se materializaba dentro 

del mundo haciendo atractivo su estudio (Taylor, 2010). Pero este cambio de valoración 

vino de la mano de la transformación disciplinar de la historia del arte.

Autores como el historiador del arte norteamericano George Kluber (1962) 

especialista en arte precolombino e iberoamericano, contribuyeron a este nuevo rumbo. 

Para él cualquier objeto producto de la creación humana, incluyendo las obras de arte, 

debian reconocerse por su clase de acción. Esta concepción fue de especial importancia 
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porque trascendía Io meramente formal y estético centrándose en el fin y función 

(Bonet, 2008, p. XII). Algunos estudios colonialistas realizados desde Latinoamérica 

también voltearon a ver el arte porque resultó un elemento indispensable para entender 

la confrontación y mediación entre culturas, ya que fue una vía mucho más inmediata 

de comunicación entre esos universos culturales. El arte surgido en los virreinatos 

americanos, aunque inspirado en modelos europeos y con motivos principalmente 

religiosos, experimentó transformaciones significativas al incorporar en su ejecución la 

tradición indígena (García-Huidobro, 2018). 

Pese a lo interesante de estas propuestas, Atreyee Gupta y Sugata Ray (2006) 

cuestionaron este planteamiento porque a pesar de proponer el uso de conceptos e ideas 

representativos de las culturas en cuestión (específicamente indígenas), su búsqueda de 

originalidad, pureza, autenticidad y autoría dejaba de lado los contextos modernos no 

occidental, lo criollo, lo híbrido y lo mestizo. ¿Cuál es entonces el camino que han seguido 

las investigaciones sobre la imagen devocional y arte religioso? 

Siguiendo el método de análisis desarrollado por lgor Kopytoff sobre la biografía 

cultural de los objetos (1986); las investigaciones históricas sobre arte religioso, 

concentradas hasta ese momento en el fenómeno guadalupano como expresión del 

criollismo, tornaron su atención al estudio de las “vidas sociales” de los cultos americanos. 

No obstante, es en la última década del siglo XX y principios del XXI donde han surgido 

con mayor auge nuevas propuestas de cómo entender y estudiar la imagen religiosa en 

diversas latitudes: Javier Portus y Felipe Pereda en el estudio de la imagen religiosa en 

España, Carolyn Dean, Verónica Salles-Reese y Juan Carlos Estensoro para el Perú; 

Jaime Cuadriello y Luisa Elena Alcalá en la Nueva España, por mencionar algunos.

Ante todo lo anterior, tanto desde mi formación en el ámbito de la antropología 

como de la Historia del Arte, me pareció sumamente interesante enfocar mi proyecto 

de investigación sobre el campo de estudios del arte religioso. La complejidad de este 

campo de estudio ha permitido nutrir las teorías y metodologías de la disciplina aún 

dentro de los marcos institucionales de occidente; así como a generar categorías de 

análisis útiles en el campo de las humanidades y ciencias sociales. Algo que da gran 

notoriedad al arte religioso, desde mi particular punto de vista, es su agencia -relación 

de los objetos en el medio social, en tanto que forma parte de una serie de secuencias 

causales, eventos causados por la voluntad, la intención y la mente (Gell,1998), su 

espectro simbólico-identitario y continuidad, entre otros. Por tanto, entrar en un análisis 

profundo requiere de métodos y herramientas interdisciplinarias, así como de conceptos 

más adecuados y flexibles.
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2 EL RETABLO DEL INGENIO DE SAN NICOLÁS AYOTLA, OAXACA: HUELLA DE LA 

EVANGELIZACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO JESUITA A SU ESCLAVONIA

Los resultados de la investigación que aquí presento tienen por objeto el estudio 

de un caso peculiar: el retablo de la ex hacienda azucarera de Ayotla, actualmente en el 

municipio de San Martín Toxpalan, Oaxaca (Santiago, 2023). El caso me pareció fascinante, 

porque la evidencia de su autoría se encuentra referida en un proceso interpuesto por 

un esclavo, Tiburcio Antonio, solicitando que el gobierno virreinal le extendiera su carta 

de libertad, obtenida por su padre, Victorino Sánchez, en pago por la elaboración de un 

retablo a los padres jesuitas que administraban una hacienda azucarera en la cañada 

oaxaqueña, a mediados del siglo XVIII. (AGN, Civil, vol. 1523, 1787).

La relevancia de esta información radica en el ascenso de esclavos en la escala 

gremial, ya que los retablos debían ser elaborados por maestros u oficiales, constituyendo 

así una excepción a las normas establecidas para la fabricación de retablos u obras 

religiosas. Por otra parte, el testimonio también evidencia parcialmente la relación de 

los jesuitas con sus esclavos, tanto económica como religiosamente. Sí la Compañía de 

Jesús aceptaba la esclavitud como fuerza de trabajo en sus haciendas ¿Cómo justificaban 

teológicamente esta actividad? ¿Con qué intención se elaboró el retablo? ¿Cuál era el 

mensaje que se deseaba transmitir? ¿De qué manera aprovecharon las imágenes para la 

evangelización de los esclavos?

Mi interés se centró en el programa original de la capilla y en su función 

evangelizadora, para lo cual resultó indispensable remitirme al retablo y la capilla 

actual, por ser una de las principales evidencias materiales. No obstante, el problema 

de los dos tiempos plantea muchas complejidades; principalmente porque, debido a las 

remodelaciones de la capilla, éste fue reensamblado, modificado con ello su estructura 

y el orden original de sus esculturas (algo bastante común en los retablos virreinales). 

Por tanto, para poder verificar la autenticidad del retablo actual, y poder identificarlo con 

el que elaboró Víctorino Sánchez (ya que el proceso jurídico nos menciona muy poca 

información) recurrí a los inventarios elaborados por la Junta de Temporalidades (una 

vez que fueron expulsados los jesuitas). En estos inventarios se presenta una pequeña 

descripción (no exhaustiva) de los objetos existentes en los diversos espacios de la 

hacienda, su estado de conservación y, por supuesto, su avalúo. La propuesta de esta 

investigación, y por lo que considero que puede ser novedosa, es que, sumando las 

intenciones del autor (fabricante) y recapitulando las características que tuvo y que tiene 

actualmente el retablo, podemos tener una idea más nítida de su programa original en el 

siglo XVIII y de sus funciones evangélicas y litúrgicas.
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Actualmente el retablo ha sido dispuesto en una estructura reticular, tiene 420 

cm de alto x 530 cm de ancho, y está integrado por cinco calles, la predela, el remate y 

dos cuerpos en los que se distribuyen ocho nichos. Al centro de la predela se observa el 

sagrario. Los nichos del primer cuerpo contienen las esculturas de san Nicolás Tolentino 

(calle principal), de san Juan Bautista (calle del Evangelio) y san Juan Evangelista 

(calle de la Epístola). En el segundo cuerpo hay cinco nichos, el nicho central ocupado 

actualmente por la escultura de san Isidro Labrador (de manufactura reciente). En las 

calles del evangelio y la epístola se hallan dos santos negros (idénticos entre sí) con 

hábitos franciscanos, mismos que probablemente representen a san Benito de Palermo. 

En las angostas calles de los extremos hay dos nichos más con otros santos negros, 

también idénticos entre sí, pero con vestiduras diferentes a la de los santos franciscanos. 

El retablo está ornamentado con flores, hojarascas, rocallas y ángeles. Otros elementos 

característicos de la obra son la combinación de columnas y pilastras antropomorfas 

(bichas y cariátides), aunque algunas de ellas perdieron sus brazos para ajustarse al 

espacio en el reensamble del retablo. En cuanto a la policromía, presenta un mínimo 

de rastros del dorado original, cerca de un tercio son áreas donde es visible la base de 

preparación o carecen de tratamiento y el restante ha sido cubierto con pintura vinílica. 

(Foto 1 y 2) 

Foto 1. Dubois, O. (2022). Retablo de San Nicolás Tolentino, ex hacienda de San Nicolas Ayotla, Oaxaca [fotografía]. 
Colección particular.
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Foto 2. Dubois, O. (2022). Santos negros, retablo de San Nicolás Tolentino, ex hacienda de San Nicolas Ayotla, 
Oaxaca [fotografía]. Colección particular.

Más allá de la identificación precisa de los santos negros y la razón de su 

duplicidad, resulta difícil comprender la coexistencia de santos agustinos (san Nicolás 

Tolentino), dominicos (Virgen del Rosario), franciscanos (san Benito de Palermo y san 
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Antonio Etíope), entre otros, en un retablo perteneciente a la Compañía de Jesús, mientras 

que las imágenes de los santos jesuitas se encuentran ausentes. De ahí que se planteen 

las siguientes interrogantes: ¿los santos que hoy forman parte del retablo pertenecieron 

al programa original fabricado por Victorino Sánchez por orden de los padres jesuitas? 

Y si la coexistencia de imágenes de distintas órdenes puede ser atribuida al programa 

jesuita, ¿se trató de una estrategia de acomodatio para evangelizar a los esclavos de la 

hacienda con imágenes de santos negros, o estos fueron incorporados después de la 

expulsión de la Compañía de Jesús? 

La diversidad del programa iconográfico del altar mayor podría responder a la 

disponibilidad de la Compañía de Jesús para adecuarse a la heterogeneidad del público 

y “acomodar cada culto a la realidad social sobre la que actuaban” para facilitar así su 

conversión -principio de acomodatio. Pero, si bien es cierto que las imágenes utilizadas 

se adecuaban para servir tanto a propósitos didácticos como propagandísticos, también 

es necesario advertir que existió un conjunto de cultos recurrentes que manifestaban la 

identidad de la Compañía. 

Para profundizar sobre las semejanzas del programa actual con en el original 

del retablo fabricado por Victorino, resulta útil retomar la teoría del decorum de Ernest 

Gombrich (1983), es decir, lo que él llama “temas adecuados en contextos concretos” 

(p.19). La documentación existente no nos proporciona noticias certeras sobre el origen y la 

identidad de los santos negros. No sabemos si fueron incorporados por los administradores 

jesuitas por su afinidad con la población objetivo bajo un principio de acomodatio, o si 

fueron incorporados durante los siglos XIX o XX. Lo que sí es posible identificar, a partir 

de las descripciones de los inventarios generados por los administradores de la Junta de 

Temporalidades, son los objetos existentes en la capilla: muebles, imágenes y ornamentos 

(en especial las alhajas). Si a lo anterior agregamos las relaciones de misas, así como las 

temáticas y devociones habituales de la Compañía en retablos de la época, me parece 

que tendríamos los elementos suficientes para generar algunas hipótesis a partir de lo 

que Gombrich denomina “principio de intersección” (p.19-20): la correspondencia entre 

los tipos iconográficos, la función de los espacios y el público al que estaba destinado.

2.1 RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL: EL PROGRAMA DEVOCIONAL DE LA 

CAPILLA

Los inventarios recuperados hasta el momento han sido identificados gracias a 

las referencias de la tesis de Yunuen Maldonado (2008), al artículo de Arturo Motta y 

Velásquez (2000) y una búsqueda exhaustiva en los fondos documentales del Archivo 
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General de la Nación. En total se pudieron comparar catorce inventarios de un periodo 

de cincuenta años (1767-1817). Pese a la distancia temporal entre uno y otro, en algunos 

casos más de diez años, pueden percibirse pocas diferencias en el contenido e inclusive 

en el deterioro descrito. Aunque no todas las descripciones refieren las dimensiones 

espaciales, detalle y ubicación de los objetos (particularmente de los santos), es posible 

formarnos una imagen mental de la capilla: de una sola nave, con muros de adobe con 

arcos ciegos de cal y canto, suelo enladrillado y techo de terrado, ripiado y revocado, muy 

maltratado; mismo que permaneció así casi por dos décadas, hasta que fue reparado en 

la década de 1780.

Respecto al mobiliario, todos los inventarios comparados refieren tres retablos: 

uno del altar mayor (dedicado a San Nicolas de Tolentino y la Virgen del Rosario) y dos 

laterales en el cuerpo de la capilla (uno de la Virgen de los Dolores y otro a la virgen de 

la Asunción). La identidad de los santos no está completamente especificada en cada 

relación, de forma genérica en los primeros tres inventarios se refieren veintitrés imágenes 

de escultura, cantidad que concuerda con el inventario de 1785 -único que describe el 

número de imágenes en cada retablo (AGN, Civil, vol. 1523, exp. 2, 1785)- y solo difiere 

en una imagen con el inventario de 1817 -veintidós imágenes (AGN, Tierras, vol. 3462, 

1817). Pese a que únicamente se nombran los santos principales, el listado de alhajas 

y ornamentos descritos en los distintos avalúos da luces sobre la presencia de otros 

santos: dos Cristos, tres imágenes de la Virgen María (en sus advocaciones del Rosario, 

Dolores y la Asunción), san Nicolás Tolentino, san José y Santo Niño de marfil, además de 

los lienzos del Padre Nuestro y la Virgen de Guadalupe; mismas que se mantuvieron por 

lo menos cinco décadas después de la expulsión de los jesuitas. Otro aspecto importante 

que se desprende del listado de ornamentos es que San Nicolás era sacado en procesión, 

pues se mencionan unas andas del Señor San Nicolás (AGN, op cit., 1785) y un palio de 

damasco con sus cuatro varas (1773-1802). La inclusión de otras tres andas de madera 

(AGN, op cit., 1817), sin especificar su uso, nos hacen pensar que había otras imágenes 

que también salían en procesión: san José y la Virgen de los Dolores, por ejemplo. 

Contrastando la información de los inventarios con en el proceso de Tiburcio 

Antonio la información se complementa. Los testigos presentados en el juicio señalaron 

que el padre Baltasar de Porras, administrador de la hacienda, le encomendó elaborar el 

retablo mayor y que “en efecto principió y finalizó la obra de dicho colateral que hasta hoy 

existe en el altar mayor de la capilla” (AGN, Civil, vol. 1523, 1787). Asimismo, declararon que 

Victorino devolvió al padre Porras cien pesos de lo obtenido por su trabajo para comprar 

la libertad del hijo que había concebido con Jacinta Antonia, esclava de la hacienda. No 
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es claro si la carta de libertad nunca fue escrita, o si se perdió a causa de que, al poco 

tiempo, Victorino se enfermó y murió. 

Para la realización de los retablos, Victorino contó con la ayuda de dos de 

los testigos: el esclavo carpintero Juan Osorio, oficial de la obra, y el esclavo Nicolás 

Paulino, como peón. Sin embargo, llaman la atención las discrepancias en los testimonios 

de los cinco testigos sobre la cantidad de retablos fabricados y el pago recibido por 

el trabajo. Según Miguel Damián, Victorino realizó dos retablos, el del altar mayor y el 

lateral de Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, tanto el oficial, como el peón que 

participaron en la obra declararon únicamente la manufactura del retablo del altar mayor, 

no mencionan el de los Dolores. En cuanto al costo, Fernando de la Trinidad dice que 

le pagaron $300 pesos, mientras que Miguel Damián atestigua que fueron $500 pesos 

por los dos retablos. El resto dicen no saber. Es posible que Victorino Sánchez realizara 

ambos retablos, pero que la mayoría de los testigos considerara relevante mencionar sólo 

el mayor por haber sido durante su fabricación cuando acordó pagar al padre Porras los 

cien pesos por la libertad de su hijo, o que sus ayudantes no participaran en la elaboración 

del segundo retablo. Lo cierto es que los inventarios describen ambos colaterales como 

de reciente manufactura.

2.2 EL CORPUS DEVOCIONAL JESUITA: PRESENCIAS Y AUSENCIAS EN EL 

RETABLO DE AYOTLA

Si realizamos una comparación entre el retablo actual y los datos referidos en los 

inventarios de los siglos XVIII y XIX, es evidente que los bienes de la capilla se han reducido 

considerablemente. Solo sobreviven fragmentos del retablo principal (reensamblados 

en el retablo actual) mientras que de los santos y ornamentos del programa original se 

pueden identificar únicamente las esculturas de san Nicolás Tolentino y de un Cristo de 

vestir de tamaño natural, cuya carnación se ha obscurecido por el polvo y el humo de 

las velas. Éste se encuentra exento, en uno de los extremos de la tercera nave. Por la 

posición de las manos puede tratarse del Cristo de la Columna, aunque el balaustre no 

se conserva. No tenemos certeza de que las otras esculturas que componen el retablo 

actualmente (los cuatro santos negros, san Juan Bautista y san Juan Evangelista) 

procedan del programa de los jesuitas. Sin embargo, ya que solo conocemos la identidad 

de ocho de las veintitrés imágenes que fueron inventariadas entre 1767 y 1817, tampoco 

podemos asegurar que no formaran parte.

Por esta razón, y aplicando la teoría del decorum y el “principio de intersección” 

propuesto por Ernest Gombrich, es necesario preguntarnos si las esculturas no 
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descritas resultaban adecuadas dentro del contexto del programa jesuita. ¿Qué temas 

se consideraron apropiados para la capilla de una hacienda azucarera? ¿qué santos 

pudieron auxiliar a sus operarios en el cuidado de las cosechas? ¿qué devociones se 

tuvieron por convenientes para la evangelización y adoctrinamiento de los esclavos? 

Si bien la Compañía de Jesús nunca se pronunció contra el esclavismo, las 

prácticas desmedidas de explotación levantaron las voces de algunos de sus miembros, 

quienes enfatizaron el compromiso misional de volver “buenos cristianos” a los esclavos, 

en especial a los que tenían bajo su jurisdicción. La doctrina impartida se concentró en 

la salvación de sus almas a partir del reconocimiento de un estadio previo de sufrimiento 

y de la esclavitud como vía de purificación. Durante esta etapa, el “padre espiritual” se 

encargaría de guiarlos y evitar que cayeran en vicios que condenaran sus almas. Esta 

manera de entender la educación (a través del adoctrinamiento) y el trabajo (como 

instrumento de salvación), fueron fundamentales para justificar el uso de mano de 

obra esclava en sus propias haciendas. Las experiencias de los coadjutores llevaron 

a que la Compañía de Jesús elaborara un manual destinado a los administradores de 

sus haciendas, donde se enfatizaban sus responsabilidades productivas, sociales y 

espirituales; mismo que podían adecuar, dependiendo de sus recursos y posibilidades, 

estos principios. Por tanto, la capilla representó un espacio de gran dinamismo social, que 

buscaron embellecer y mantener óptima para sus funciones. 

Como ha estudiado Luisa Elena Alcalá (2003), la orden desarrolló ciertos criterios 

para el impulso del culto y la adquisición de imágenes tomando en cuenta “cuestiones de 

funcionamiento interno, estrategia misional, identidad corporativa de la orden, y relación 

con el contexto social” (258). Conscientes de la potencia didáctica y propagandística 

del arte, los miembros de la Compañía “tuvieron presente la heterogeneidad social y 

étnica del público hispanoamericano, siendo éste un factor indispensable a la hora de 

analizar y valorar las imágenes del entorno jesuita” (259). Como parte de esta política 

de adecuación, la Compañía de Jesús mostró gran flexibilidad al incluir entre sus altares 

a devociones locales e incluso a santos promovidos por otras órdenes. Sin embargo, 

también es posible identificar un corpus iconográfico que aparece de manera recurrente 

en todos los retablos de la orden. A partir de los inventarios y de los retablos que aún se 

conservan, tanto Alcalá como Consuelo Maquivar (1984), han indeitficado un conjunto 

de cultos jesuíticos presentes en casi todas sus iglesias a través de los cuales la 

Compañía manifestaba su identidad en diferentes latitudes. Estos incluían a sus santos 

(San Ignacio Loyola, San Francisco Javier, el patrono de las misiones, San Francisco 

Borja, San Estanislao Kostka, San Luis Gonzaga, etc.), devociones marianas promovidas 

por ellos o estrechamente relacionadas como la Virgen de los Dolores, la de la Luz, la 
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Inmaculada Concepción, Santa María Maggiore o del Popolo, la Virgen de Guadalupe y 

la de Loreto; y también los arcángeles, sobre todo San Miguel, los apóstoles, San José, 

el Sagrado Corazón y las Animas del Purgatorio. En el caso de las misiones también 

sobresalen patrones: se repiten una y otra vez la presencia de san José, de un Cristo 

asociado a la contrición o la preparación para la buena muerte (Crucificado, Atado a 

la Columna), de san Miguel Arcángel, la Virgen de los Dolores y san Francisco Javier 

(Alcalá, 2003, 195-196).

Al comparar este corpus con las imágenes de la capilla de San Nicolás de Ayotla 

antes referidas podemos observar tanto coincidencias como ausencias importantes. En 

cuanto a las ausencias, llama la atención que no se mencionara a ninguno de los patronos 

de la orden, ni tampoco a san Miguel arcángel. Sin embargo, vale la pena examinar más 

de cerca estas ausencias.

2.3 LA AUSENCIA DE SANTOS JESUITAS

Si bien, en los inventarios no hay ninguna mención directa de los santos jesuitas 

es muy probable que existiera al menos una escultura de san Ignacio de Loyola en la 

capilla. Cuando en 1887, Ignacio Mejía adquirió la hacienda y trasladó a los trabajadores 

del ingenio a un nuevo pueblo, eligió como santo patrón a san Ignacio. Actualmente la 

población (agencia Ignacio Mejía) cuenta con una pequeña iglesia de techo de lámina en 

la que se veneran dos imágenes de Loyola. (Foto 3) 

Foto 3. Dubois, O. (2022). Esculturas de San Ignacio de Loyola, Parroquia de San Ignacio de Loyola, Agencia de 
Ignacio Mejía, Teotitlán, Oaxaca [fotografía]. Colección particular.
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San Luis Gonzaga fue otra devoción importante de la orden. Su intensa vida 

espiritual, castidad y su temprana muerte lo convirtieron en modelo adecuado para los 

jóvenes. Una escultura de este santo es referida en el inventario de una tienda de Teotitlán 

perteneciente a uno de los administradores de la hacienda (no se dan características 

de la imagen únicamente está contabilizada), cuya fianza tenía designada a favor de la 

archicofradía de San Miguel de la Corte de México (AGN, Tierras, vol. 3461, 1801). Si bien 

no podemos asegurar que procedía de la capilla de Ayotla, resulta un poco extraño que 

un santo jesuita fuera adquirido por un administrador del gobierno virreinal después de la 

expulsión de la Compañía.

Otras menciones a los santos jesuitas fueron las dedicaciones de las suertes de 

caña en los campos de la hacienda (San Nicolás y Ayotla); presentes prácticamente en 

todos los inventarios, con excepción del de 1801. También fue frecuente que se bautizara 

con los nombres de los santos jesuitas tanto a hombres como mujeres de la esclavonía. 

En ambos casos se trata de evidencias que muestran que los santos de la orden siguieron 

formando parte de la vida cotidiana y devocional de esclavos y trabajadores de la hacienda, 

actuando como intercesores o abogados celestiales, incluso después de la expulsión 

de los jesuitas. Tanto si las imágenes de san Luis Gónzaga en posesión de uno de los 

administradores y san Ignacio de Loyola de la capilla del pueblo fundado por Ignacio Mejía 

provenían efectivamente de San Nicolás Ayotla, como si no, lo cierto es que sus cultos se 

mantuvieron activos. La ausencia de sus nombres en los inventarios pudo deberse a que 

se trataba de imágenes secundarias de los retablos y a que no poseían alhajas. 

2.4 LOS LÍMITES DE LA ACCOMODATIO

La gran incognita continúan siendo los santos negros del retablo actual, ya que 

no se ha encontrado ninguna referencia o alusión a ellos en los inventarios. Resulta 

complicado pensar que Victorino Sánchez por iniciativa propia haya incluido estas 

esculturas. Consuelo Maquivar (1982) identifica por lo menos cinco gremios relacionados 

a la elaboración de retablos: los arquitectos diseñaban el plano arquitectónico de acuerdo 

con los requerimientos del solicitante; los carpinteros realizaban elementos estructurales 

como entablamentos, columnas, etc.; los entalladores elaboraban distintos ornamentos 

y tallas; los ensambladores armaban y aseguraban las piezas; y finalmente el dorador (p. 

1105). Sin embargo, en la mayoría de los casos bastaba con el trabajo de un entallador-

ensamblador y de un dorador que trabajaban el diseño entregado por el solicitante; en 

este caso el administrador de la hacienda. 

Para que san Benito fuera tan relevante e incluido en el retablo debió haber sido 

una devoción previa apropiada por los jesuitas, opción poco probable por las fechas de 
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propagación de su culto. En caso de ser promovida por los jesuitas, entonces resulta aún 

más extraño que no haya ninguna evidencia de sus misas y, además, que las esculturas 

se quedaran abandonadas en la capilla y no las hayan llevado consigo los esclavos. Al 

comparar el caso de San Nicolás Ayotla con otros retablos jesuitas de otras haciendas, 

destacan algunas coincidencias, pero en ninguno se presentan santos negros. Otro 

argumento de peso para creer que no recurrieron a las devociones de santos negros 

es la percepción negativa del “color obscuro” y su asociación con la vileza. Para ellos 

la justificación de la esclavitud tenía que ver con el pecado ancestral de Cam (hijo de 

Noé) y el color negro representaba el signo visible de ese pecado y, por consecuencia, 

a la sujeción de su descendencia (Rowe, 2016, 56-58). Superar esa condición solo se 

lograría a través del blanqueamiento de su alma y como ejemplo de obediencia y virtud 

tenían a los santos fundadores y mártires de la Compañía, inclusive, al mismo san Nicolás 

Tolentino, el patrono de las almas del purgatorio.

3 CONCLUSIÓN 

Hasta aquí parecería que el adoctrinamiento solo tuvo como fin asegurar la 

productividad de la hacienda. En parte sí, pero simplificarlo de esa manera oculta la 

agencia de la esclavonía, bastante visible en los reportes de los funcionarios novohispanos. 

Una vez que la Compañía de Jesús fue expulsada, los nuevos administradores quedaron 

obligados a mantener las obligaciones religiosas de la capilla: pagar las misas semanales 

y los derechos por los casamientos, defunciones, bautizos, etc. Por supuesto que el 

declive económico también repercutió en la falta de mantenimiento de las instalaciones 

y los ornamentos, además de las limitaciones en sus necesidades básicas. La actitud 

rebelde y contestataria de algunos esclavos se hizo patente: algunos huyeron, otros 

llevaron sus quejas a las autoridades del pueblo e incluso interpusieron juicios. En 

numerosas ocasiones testificaron abusos y abandono por parte de sus administradores, 

comparándolos con la etapa de bonanza y cuidados recibidos por los padres jesuitas.

En este contexto, incluso, la buena cristiandad tuvo su recompensa. El retablo en sí 

mismo, más allá de su carácter litúrgico y adoctrinador también fungió como agente para 

conseguir la libertad del hijo del escultor. Cuando Tiburcio Antonio reclamó sus derechos 

de libertad, comprados por su padre Victorino Sánchez como pago por la elaboración 

de un retablo para la capilla, el retablo que se mantenía a la vista de todos constituyó su 

mayor evidencia. A pesar de la ausencia de la carta de liberación o del acuerdo escrito 

entre el padre y el administrador y aunque existían muchas dudas sobre la veracidad de 

los testimonios presentados por los esclavos, finalmente las autoridades le concedieron 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação V Capítulo 8 91

el privilegio solicitado. El proceso se constituye en prueba del uso práctico y tangible que 

tuvo el aspecto religioso en la vida de la esclavonia. 

En conclusión, aunque resulta muy atractivo atribuir a la herencia africana a la 

configuración actual del retablo de Ayotla; es importante considerar otras interpretaciones 

a la luz de la documentación. Principalmente considero que el retablo ha materializado 

un discurso que se renueva, que desde su creación brindó un mensaje claro para que 

la población pudiera asimilarlo y a su vez dotara de sentido su existencia; pero no eran 

necesarios santos negros (o por lo menos no para los jesuitas) para ser recibido por 

la esclavonia. Por el contrario, lo que parece tener más peso es la liturgia y prácticas 

devocionales como las procesiones (san Nicolás y virgen de los Dolores), los rezos 

del Santo Rosario, e inclusive la devoción al Santo Niño de marfil. Esto no implica que 

posteriormente otros santos no se hayan incorporado, sobre todo durante la gestión de 

la Junta de Temporalidades, ya que los diferentes administradores llevaron sus propios 

santos y dada la movilidad de algunos esclavos a otras haciendas y su retorno, es posible 

que trajeran consigo nuevas devociones. 

Lo que sí es evidente es que en determinado momento la función del retablo y su 

mensaje fue superado por las nuevas necesidades de la feligresía. Primero con el declive 

de la hacienda y su venta a particulares, etapa en la que también considero surgió el 

culto al Señor de Ayotla; posteriormente con el traslado de la población a las nuevas 

instalaciones del ingenio, donde se abre una nueva capilla dedicada a San Ignacio de 

Loyola, y finalmente con la remodelación y ampliación de la capilla para recibir a los 

devotos del Señor de Ayotla provenientes de Puebla y la Cañada Oaxaqueña. 

Finalmente, el que la evidencia e interpretación sugieran una recomposición del 

retablo actual no quiere decir que este pierda su valor histórico; por el contrario, me parece 

que lo enriquece. Las devociones no son algo permanente e inalterable; para que cobren 

significado y relevancia deben mantenerse flexibles y adaptables a las necesidades de 

su feligresía; o en su defecto desaparecen. Creo que el retablo de Ayotla es un claro 

ejemplo sobre esa evolución, de la función e interactividad que alrededor de este objeto 

desarrollaron administradores y esclavos.
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