
LA COLECCION ARQUEOLOGICA DE BOTURINI 
EJE:\1Pl,A"KHS HESCOXOCIHOR EXISTllNTES EN LA BIBLIÓTECA NACIONAL" 

PoR EL Lrc. RAMON MENA 

El Caballero don Lorenzo Botnrini y Benaduci, Señor de la Torre y de 
Hon~, descendiente de antigua y linajuda familia de Milán, Italia, llegó a 
!\léxico en el año de 1735. Vino en calidad ele Mandatario de la Condesa 
ele Santibáñez, doña Manuela de Oca SilYa y Mocteuhsoma, hija de doña 
Teresa de Silva y Moctezuma, a recabar el pago de una pensión anual de 
$ l. 000, 1111 mil pesos, que adeudaban las Cajas Reales de México y demás 
lugares de este Reino, a dicha ilustre Señora, por cantidades pertenecientes 

· <1 sn Patrifnonio, como descendiente que era de la Imperial Casa y sangre 
ele Moctezuma. 

Acerca ele la Intendencia ele la recaudación respectiva, la Condesa había 
cambiado cartas con Boturini en 1736, y como el Mandato notarial debida
men'te requisitado, se hiciera indispensable, fue hecho en Madrid a 14 de 
junio de 17 J7. 

Católico ferviente el ·ele Boturini, apenas llegado a la Capital de esta 
Nuent España, visitó el Santuario de la Yirgen de Gtwdalupe, supo de las 
tradiciones relatinls a la aparición y dióse a recoger documentos con tal su
ceso relacionados. Para ese fin aprendió el idioma de los indígenas y ganóse 
su confianza, con lo que obtuvo Códices religiosos y profanos y la elescifra
ción correspondiente, ¡mesto que, algunos ejemplares estaban escritos en 
hieróglifos, tratando asllntos históricos, geográficos, dinásticos, económi
cos, de culturas que aún pugnaban por Yivir. 

L,a noticia de la existencia de un Mapa, de nn manuscrito, de un libro 
antiguo, hacían a don L,orenzo recorrer a pie largos e incómodos caminos, 

* .-\ horn en e~r.e \J ur;eu. 
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comer frugalmente, si comía, y dormir al raso; pero todo t-llo lll\'O recol!l
pensa, ¡mesto qtte, pasados ocho años. poseía el sabio milanés nna Colección 
original, extensa y valiosa, la más notable que haya existido de la literatnra 
indígena anterior y posterior a Hernán Cortés. 

Conocía su te~oro y estimaba grandemente el Museo que había formado 
en su casa, qne estn vo en la acera Poniente de la entonces calle de la Estnwpa 
de la Concepción (ahora 2~ del Cincuenta y Siete) ,l dato que recogemos a 
don Carlos :María'de Bustamante, en stts "::VIafianas de la Alameda." H11 esa 
casa, de la que no hu sido posible conservar el número, pasaba nuestro hcm
bre días enteros sobre algún Mapa o recorriendo los intrincados garrapatos 
de los manuscritos del siglo XVI, procurando descifrarlos en ¡wm·echo (le 
nue~tra Historia. Todo esto, no amengnaba su devoción a la \'irg-en ele (;na
clalnpe, y hasta solicitó de Roma licencias para coronar a la Imagen, y JH"<lir 
limosnas y oblacione~ encaminadas al objeto. 

En 11 ele jnlio de 1740. le llegó directamente Despacho del Cabildo Ro
mano, concediendo las licencias, y en 19 de marzo, dos años después, la:-:. 
presentó Botnrini al Real Acuerdo de Oidore,:;, solicitando el PASE, que fue 
dado hasta los 19 días del mes de julio. Va con esa autorización y acompa
ñando copia de los documentos de Roma, se dirigió a diver:-as personas y a 
los Alcaldes de no pocos lugares, pidiendo oblaciones y limosnas para la co
ronación. En manos del Alcalde de Xalapa <Ver.) cayeron aqnellos papeles 
y a la sazón pasaba por ahí, rnmbo a l\Iéxico, el nnen> Exmo. \"irre); don 
Pedro Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara, quien consultado por el Al
calde xalapeño, ordenó fuera suspendid-a la solicitud ele limosnas y nblacio
ne-., recogiéndose los docnmentos enviados por el Caballero Boturini: a éste, 
el Despacho de Roma, sns papeles y el Yl nseo, y se le sujetara a prcceso, para 
lo qne fne nombrado el Alcalde del Crime11, don Antonio Rejas de Abren. 

Capíttüos de acusacíón para incoar el procedimiento, ft1;!ron los si
guientes: 

L-Qne el Despacho de Roma vino directamente a Botnrini y no por 
los conductos debidos. 

2.- Qne el PASE dado por los Oidores fue indebido y qne no era bas
tante a autorizar la recolección de limosnas y oblaciones. 

3.-Qne Botnrini había ofrecido hacer la coronación a sus expensas, 
por lo que no podía ni debía pedir ni recibir limosnas a dicho fin, sin la 
respectint autorización . 

. 4.-Qne era presumible hubiera dispuesto de las limo;;nas y oblaciones 
recibidas. 

5.-Qne la mayor parte de las obras de la coronación debían de ser he- . 
chas con nn legado ofrecido por el Conde Alejandro Esfonía Pala:vizino. cn
yo.escndo, además del de la Basílica Vaticana, debía de ~er grabado en la 
corona ele la Virgen, con lo que se vnlneraban las regalías del .Ylonarca Es
pañol, quien tenía el patronato de la Colegiata de Gumlalupe. 

1 l~n esa casa exiHte una placa alm!iva, coloc!ida por la Academia .\l~xicaua de !u 
Historia. 
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l'on ~emejan\e~ elementos, fne mandado prender Botnrini y secue~tra

doc; sus papeles, bienes y .\Inseo. Esto ocurrió el día 30 de enero ele 1743. 
1·:1 ,\.lcalde Rojas lle Abren, cateando la casa del sabio, hizo nn trasiego 

en los papelec; y documentos, dejándolos dispersos de sus legajos y sin con
cordancia algnnü .. '\sí las cosas y estando Boturini en la Prisión del Aynn
tamiento, fne comisionado clon Domingo Valdrcel, Juez para la persecnción 
de Extranjeros, para inn~ntariar el .Museo precitado, a lo que se opmo Bo
tmini, c;abedor del trasiego ejecutado por Abren; entoncec; fue transladado a 
la Prisión de Palacio ~r encerrado en nna bartolina estrecha, obscura y hú
meda, la número 4, porque al negarse a concurrir al inventario, protestó 
contra su prisión y apeló ante S. M. el Rey de España. Como se extremara 
el rigor, no faltó quien persuadiera al sabio de los males qne le acarrearía 
su actitud y accedió a presenciar el famoso im·entario, denominando piezas 
y explicanllo el contenido de las pintura~ jeroglíficas; este inventario fue 
hecho diariamente, de 9 a 12 del clía, principiando con el número 1 y con
cluyendo con el prog-resi\·o corre;.ponllit:nte, para principiar la numemción 
al día sig·uiente. 

Al ser tomada nota de las Ji m os nas y oblaciones, fue encontrado todo ab
solutamente, con la~ listas ele donantes, etc., etc. 

Nue,·e meses estuvo el Caballero Boturini en la· Cárcel de Palacio, su
friendo molestias y privaciones con ,·a!or y resignación; agotados sus recur
sos pecuniarios, tuvo que vemler sus ropas para proporcionarse la subsisten
cia. En los últimos meses de su injusta cuanto infamante prisión, \'ivió como 
un mendigo. Por fin, en octubre y bajo partida de registro, fue remitido a 
Espai'ia. 

Cuando Boturini, durante el proceso pedía ser oído, se le consultó al 
Virrey Conde de Fuenclara, quien dió la signiente estupenda respt;esta: ''a 

los reos de esta naturaleza no se dtben oír''. 
Parece indudable qne cuando el señor de la Torre y de Hono abrió sü 

:\Juseo, ya tenía adelantada la idea de su Nueva Historia General de la Amé
rica Septentrional, fundada en los documentos ele los indios. 

Cuanto al Museo, fue transladado a la Uniyen.idad, de donde pasó a la 
Secretaría del Virreinato, en Palacio; ahí, por orden de su Exa. el Virrey, 
en auto de 2 de abril de 1/45, don Patricio Antonio López reconoció los 
papeles y mapas secnestraclcs a Boturini. 1 

De lo expuesto se desprende que las iniciales y numeraciones _ele tinta 
negra puestas al reverso de los documentos, y que corresponden a dos tipos ca
ligráficos, son de los inventarios ele Valcárcel, en 1743, y de Lópezen 1745. 
_Unas cedulitas en papel europeo, blanco, y pegadas con cera roja, correspou
dca a un tercer im·entario, hecho en 1804 ¡::-or don Ignacio Cubas, en la mis
ma Secretaría del Virreinato (actualmente Archi,·o General de la Nación en 

1 Boturini fnl' ah~nelto en Españu; pero aquí no ~e le maud11ron flevoh·er su Mu!<t>O 
ni 8118 pupelt)B. Poco tiempo despu.Ss de.Pscrita su Hi~toría, murió Boturini, sin haber 
rPgresado n Ml'xico, ni a su pat.riR .. Fue una víctima de su amor a la ArqueologíA Mexi
cana y de la Jiaña del ril'!'ey Cebl'ián, Conde de Fueuclaru, 



el Palacio Nacional). Casi abandonada estuvo ahí la Colección\ metía !11H!10 

en ella quien quería. Con anterioridad al tercer iun~ntario, hahía :-.acaclo el 
Arzohis¡Só de México, Cardenal de Lorenzana, la Matrícula de Tributos a 
Moctezuma, con lo que ilustró su edición de las Cartas de Corté:-c. < 1768.) 

Consumada la Independencia, la ex-Secretaría del \'irreinato continuó 
albergando la Colección erí estudio, ya mermada por paisanos y soldados, los 
de nn cuartel contiguo (hoy Zapadores), que desde los últimos tiempos dtl 
Virreinato, en unión de los empleados, hacían bnrla de los hieroglíficos con
tenidos en los Códices que desarticulaban y destruían parcialmente. 

La destrucción y substracciones continuaban despiadadas, por lo que en 
1823, el mismo don Ignacio Cubas hizo nuevo im·entario (el cuarto), consig
nando los documentos faltantes y fue trasladada la Colección a una pieza baja 
y húmeda, contigua al Cuartel ya mencionado, donde esperaba la creación del 
Archivo ele la Secretaría de Relaciones, adonde se le destinaba. 

Era el año de 1830 y había llegado a e~ta Capital el Prof. j oseph )íarius 
Alexis Aubin, quien ante la magnificencia y multiplicidad de nuestras rninas 
y la cantidad ele piezas arqneológicas existentes, dióse a formar Coleccione:-;, y 

teniendo noticia de lo que ocurría con la de Botnrini, encontró Yeta riquísi
ma que explotó corrompiendo emp1eadm., con 1o que llevó a su gabinete buena 
parte del M u seo de Bótnrini. 

Tres años permaneció Aubin en Chapingo, Texcoco, y atrayéndose a los 
indios de quienes sabía eran poseedores de antigiíedacles, les recogió Códices 
y Manuscritos de la cultura texcocana. 

En 1840 regresó Aubin a París, rico en tesoros de tmestras antigiiedacles, 
pero poco dejaba ver y menos estudiar sn Colección. No fue sino hacia 1889, 
durante la Exposición Universal de París, cuando el arqueólogo mexicano, 
Dr. Antonio Peñafiel, hi:r.o proposiciones de compra a Aubin, proposiciones 
mejoradas por Mr. Augusto Genin, en representación de Mr. Eugéne Bohan, 
quien fne el afortunado. É1 sí dejó estudiar y fotografiar los ejemplares y pu
blicó el Catálogo Razonado con Atlas en fototipias, (París 1891.-Leroux 
ed.) aunque con el nombre de Colección Goupil.-344 piezas la integran y al 
decir de Attbin, :mlamente 17 pertenecieron al Museo ele Boturini. 

Este Museo contaba 330 ejemplares, de los que el fundador, catalogan
do de memoria, en Madrid, en 1796, menciona 271 en la obra 1DEA DE CNA 
NUEVA HISTORIA GENERAL DE LA AMÉRICASEPTEXTRIONAL. 

Visto el segundo imrentario de Cnbas, resulta que en 1823 faltaban a la 
Colección 105 piezas. 

En 1840, al retirar;;e Aubin, quedaron 88, de las qne ahora existen en 
I nstitnciones Oficiales de México 35; de manera que de 1840 a 1917. en se
tenta y siete años han desaparecido toda YÍa 53 piezas de la famosísima Co
lección de Boturini. Seguramente que tales ejeiuplares obran en Colecciones 
de particulares y en Museo~ de Estados Unidos y ele Httropa. 

Al ser hecho el arreglo del Archivo ele la Secretaría de Relaciones, fue
ron encontrados documentos de Historia y ele Antigüedades que fueron en
viado:; a la Biblioteca Nacional, adonde el eminente polígrafo don José l'viaría 
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\'igil gl1anlú la:-> joy·a:-;, sin hacl:r mny público el hallazgo, a Yirtucl ele\ fun
dado temor de qne inten·inieran manos profanas y non sanctas, como eran 
las que en aquellos días manejaban nnestras antigiiedacles. Las cosas no cam
l>iaban y los Códices continuaban en una cómoda de la Dirección de la Bi
blioteca ya citada, cuando ocurrió la muerte del f\r. Vigil, el año de 1909. 

Transitoriamente ocupó la Dirección de la Biblioteca, el Secretario don 
Eugenio Znbieta, quien encontró en nna cómoda del despacho de la Direc
ción (la Subdirección actual) los ejemplares citados, y se consignó el hallaz
go como importante por tratarse de antigüedades, aunque no se precisó qué 
antig iiedacles eran. 

Al hacerse carg·o de la Subdirec>ión del Establecimiento el conocido bi-
11 ., f 1 J • I '. Oo.IS'',ó. 1 C'l. ID' ) 1ogra o l on _ nan B. gtumz, fHtro m1entes en os oc 1ces, y con e trec-
tor don Ciro B. Ceballos, acordó importancia extraordinaria a las piezas en 
cuestión y comisi.onaron al que esto escribe para estudiarlas y rendir inforn:e. 

Así lo hizo y manifiesta al mundo americanista que 21 nne\'as piezas del 
Museo Botnrini han sido preservadas y estrtdiadas en la Biblioteca Nacional 
de México, merced al inteligente esfuerzo ele su personal directivo. 

Huelga decir qne allllnsco Boturiui pertenecieron: el iliapa de la Per!'
J.rrinacióu A.c::fem t'JI el Valle de ¡)ffxito, la Tira dt' t'Sa peregrinación desde su 
salida de A:t.tlan, el fragmento de un Plauo de la Ci'udad dt' ilféxiro (papel 
de mag-uey), la célebre Jllatrfmla dt~ Tributos a ¡lloda:u111a, la Historia Cln'
chimeca, a la que deb.emos las noticias del gran Netzahnalcóyotl, etc. 

\1. FRAGMENTO DE LA FIESTA CICLICA 

Papel de maguey, miele 1m. 76X0m. 77. Huellas de agua. Le faltan gran
des porciones, principalmente en el sentido longitudinal a los lados. Hay 
una tira aislada, que sin lugar a duda pertenece a este Códice, ¡)[les presen
ta hacia una esquina pintura del mismo estilo que las. demás y qne es com
plementaria ele! asunto qne se desarrolla en aquella. En lo que queda, la 
parte lougitndinal está trunca. El papel e:-. de buena calidad y no muy grue
so, alisado y con remiendos superficiales en algunos lugares, a fin de que 
alcanzara: estos remiendos son únicamente de la tez del papel, de la parte 
alisada. Hay huellas de dobleces: dos longitudinales y cuatro transversales. 

Es posible que hacia el lado derec-ho haya tenido el Códice Om.25 más 
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ele ancho, con lo que, la anchura total, puede ser estimada en ln1.0~. Fl da
to se toma· por la figura de la tira ai slacla. 

En el borde superior falta la otra porción al Códice, pnes ahí resulta 
incompleto el techo de un teocalli. 

En el reverso no hay anotación del inYentario ele Botnrini, como en 
los otros .Códices; pero es posible haya estado en alguna de las parte~ que 
faltan. Hay restos de la Cédula de papel blanco lle,·ada por los anteriores, 
y como todas aquellas cédulas van junto a las anotaciones ele inventario, 
muy cerca debe de haberse encontrado en el presente. 

Veamos el anverso: cerca del borde izquierdo, amparados por Utl arco 
de extremidades iguales, verde con escamas y manchas negras (es una 
:,:iu/¡coatl, formando casa o templo), está un grupo de guerreros y sacerdo
tes; de ellos, uno lleva en la mano una flecha invertida, y en la otra una 
flor o ramillete; frontero está otro, que tiene en la cabeza el signo xi/mil/, 

qne lo es del año, y en la mano una rodela flocada, aunque lo de la cabeza 
más parece bandera con plumas. 

Abajo de estas figuras, otras dos, ele las que uno 11e,·a el pwu¡uchaliS'!Ii, 

insignia ele la fiesta de ese mes en honra ele .flmh:i!oporl!tli, dios de los 
guerreros, y del fuego nuevo que en aquella fiesta se sacaba. Enfrente, un 
incli,·icluQ sacando el fuego con los dos maderos :t·iuhcoa!l y mamallmazlli: 
queda el primero y las vírgulas del humo producidas por la operación. 

A la derecha de esta ceremonia, un signo al/ incompleto por abajo y 

qne puede set remate del signo cíclico teo-at/-c/¡inolli. Del lt1gar de la ce
remonia salen huellas de pies humanos, hacia la derecha y hacia la izquier
da, bajando primero y luego dando las vueltas hasta finalizar en pequeños 
teoca/lis, en los que hay sacerdotes en las puertas, con ramilletes ele flore,; 
en la mano y qne muestran en la cabeza signos simbólicos ele dioses de la 
fiesta secular; las pisadas indican se llevaba el fuego nneYo, del feocal/i ma- · 
yor a otros pequeños, de los barrios o de pueblos inferiores; por supuesto, 
que solamente figttran en el documento en estudio la salida y llegada ele 
las huellas, el resto y quizá figuras complementarias figurarían en la porción 
de papel faltante. En seguida del sacerdote Pantecatl, hay una planta con 
raíz y dos tallos, llevando cada 11110 su flor, por referirse a Omcácal/, dos 
cañas, nombre del Dios del Fuego. 

junto al borde superior del papel, está un incliYiduo encuclillado den
tro de una xiulzcoat/ pequeña; otra hay en la tira .aislada; en d borde dere
cho del Códice, se ve el arco de otra xiuh.coatl; y siendo ya tres, claro es 
que fueron cuatro, por ser este número ritual y recordar otro de los nom
bres del fuego. 

Cerca del borde superior hay otro teoca/li, que tiene techumbre de za
cate y está incompleta por el papel faltante. 

Frente al tcocalli del sacerdote con el signo fcnamill, está nn jeroglífi
co de lugar; pero sin el cletern1_inante. 

Sobre los personajes, hay leyendas en náhuatl, con letras hispanas y ele 
éstas, bien legibles, la del que saca el fuego, dice: cili nt(1' itzmi11fli (nom-
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hn· tle uno de los l1ías ele la lS Trecena del 1'onalámatl), día <le mala fortn
na para quienes en él nacían; aquí es el día de la fie~ta. 

El ahanderndo tiene el nombre Xudlilltonal (día flor), tiene relación 
con la fiesta;-' puede ser el título del abanderado, cosa que no se sabía. 

El qne lle1·a la flecha, tiene esta leyenda: nica lilor¡ui:: _l'alinodo!". 
Entre e) abanderado y el que saca fnego, otra leyenda, ele la que úni

camente se alcanza .... pi/huía. 
La fiesta secular descrita por el pictóg-rafo, tu1·o efecto después de una 

de lns g·uerras floridas; por eso la existencia repetida de flores y de In plan
ta . wdlillicatml. 

De los personajes principales, el qne lleva d!ilnalli y la bandera con 
phmws, en la cabeza, es Hnitzilopochtli. 

El Códice es prehispánico;.lo dicen el papel, el estilo de la pictografía 
y el asunto y simbolismos tratados. Las leyendas hispanas son obra de al· 
gÚn intérprete, !/ami/o, de los <¡ne ilnstraron a los espaiioles en los ritos 
antiguos. 

"2. APUNTES DEL TEQUITLATO 

Tira de piel de venado curtida y actobacla con tiza blanco por el anver
so: m id e 0111.84 x O m. 245. N o es toda sn extensión, porqne en el lado izquier
do fa! ta la orla que en marcaba la tira, y la línea del borde no es regular, como 
la de los otros tres bordes; aquí parece cortada con instrumento cortante. 

T)neas ele color grana corren paralelas a los lados largos y c]jyiden la 
piel en seis fajas, y e11 cacla una está, a perfiles grana, el signo CALLI, 17 
veces, excepto en la faja inferior, en la que solamente está 16. Numerales 
del clos al ocho, acompañan estos signos anuos, y dichos numerales son tam
bién de color grana .. 

Dentro del siglo XVI, la equivalenda de los signos es como sigue: 

II. Calli.-1546. 
III. Calli.-1534. 
IV. Calli.-1522. 

V. Calli.-1510. 
VI. Calli. -,¡ 550. 

VII. Calli.-I53il. 
VIII. Calli.-1526. 
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Arriba de cada sig-no CALLI, hay e:-critos, en castellano, JWJnhre~ de 
personas, con expresión de su estado. De estos nombres, los m<b son na
huas, unos, y mixtecas, otros. 

A más ele! estado, ninguna otra indicación existe y que relacione tales 
nombres con la fecha a que están sujetos; mas como hay constancia de ser el 
documento de Pedro de Santiago, Tequitlato de Zapotitlán y eran los Te
lJUitlatos, precisamente, los que hablaban a los trabajadores en cosas de tri
buto, o mejor, quienes prestaban su trabajo gratuitamente a la Municipa
lidad o a los señores; de donde procede aún la palabra TEQUIO, con la que 
es nombrado el trabajo de que se trata en algunos Estados del Sur. 

Siendo la institución del tequio netamente hispana, claro es que el do
cumento en que se contienen datos relativos, no puede ser anterior al siglo 
XVI; pero sí muy reciente a la conquista, y lo dice la gráfica del tcquitlato 
cuyo es el docu1nento. 

Se trata de sus Apuntes acerca de las personas a quienes durante el año 
que se expresa en jeroglífico les correspondía prestar el tequio. 

Cubas ·lo creyó un Mapa de Tributos; pero no lo es, porque cuando de 
éstos se trata, siempre se expresa la cosa tributada y la cantidad. 

Insertaré algunas ele las inscripciones del fcqúitlato.: "tliego y11;essa 

J''l'llan ypi!tzin casados me." Pedro ynondaa, casado. Diego ymi_yá, casado. 
toribio ynzmdu yvan ypiltzin casadosme. Antonio ydundáa casados. juan 
ymtji casado J'Van ymona xcnocivat!. juan ymich l!ú y lczcaulz, casaclosme 
yvan veventzin. Pedroyndaqztindu yvan yteacl!cau yx:popoyofzicti casado.'' 
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Como se ,·e, el ln¡uillalo conocía el castellano, el mexicano y el mixte· 
ca, y el documento es de yalor para h1 Onomatología mixteca. 

REVERSO.- Imcripción con tinta negra y puesta con pluma de ~n·e: 
· ·~9 58 1 Vnwntar9 41 pintura de P9 de Santiago !equis /lato de!Japotitlau 
presend" en nuebe 1 deagofto <le milleqnis sesen 1 ta e vn a 0 s" (1561). 

Por lo anterior, y dado que en la piel aparece la lengua mixteca, no cabe 
dudar que se trata del pnehlo de Zapotitl~ín, del Estado de Puebla en la ac· 
tualidad, y que es muy próximo al Estado de Oaxaca, donde es hablado el 
·idioma mixteca, inflnencianüo a los pueblos vecinos por relaciones comer
ciales, a las que han sido y son entregados los mixteca. 

En la esquina superior izquierda hay cedulita de papel blanco europeo, 
de Om.05 x Om.065 y que dice, con letra manuscrita: ''N'·' 4. foja 3. 1 tribu
tos de Zapotitlán. 1 Legajo 19

" 

Hay tres sellos en negro, de la Biblioteca Nacional de México. La ins· 
cripción sobre la piel lleva tres firmas con rúbricas que van calcadas en~la 
fignra l. 

3. MAPA DE PUEBLA 

Pintado en papel de maguey corriente, grueso y pulido en el anverso: 
en el rtverso, se advierte cómo fue hecho y también el parenquima del ma
guey. Mide en la actualidad: 1m. 58 x lm.l3; está muy destruído en los do
bleces qne tuvo: uno en medio a todo lo largo, y tres horizontales; le faltan 
porciones hasta ele Om.20 x Om.JO. 

Le faltan porciones en los bordes superior e inferior, en el de la derecha 
y un poco en el de la izquierda. Está pintado con pinturas indígenas de agua, 
ocre, verde, azul y negro; todos los perfiles de las figuras en negro; para el 
color blanco, se aprovechó el fondo del papel. 

Gruesa línea negra ele Om.003 y Om .005 de ancho, hacía marco en color 
blanco del papel, como de Om .14 y que se conserva abajo y a 1a derecha del 
Mapa, pero algunas figuras alcanzan e interrumpen dicho marco. 
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Arriba, el papel ha sido cosido con hilo ele algodón y puntadas en sesgo 
para evitar el que continuara rompiéndose; ma~ adonde ;;e \'e Jo mano~eado .. 
que ha sido el Mapa, es en el re\·erso, por un gran número de parche,.; del 
mismo papel de maguey. pegados probablemente con atole; los parches tmtn 

rupturas y son de la época de Boturini. 
Serranías pintadas un tanto a la manera indígena y un tanto a la mane· 

ra hispana, corren en d lado derecho de abajo a arriba, pintadas en \·enle. 
y, casi siguiéndolas paralelo, nn Río grande que voltea en la parte ;;nperior 
a la izquierda, y su color, azul y negro; antes de voltear. emite dos arroyo~ 
que corren tran~versales y son en aznl, sin los remolino~ negros. 

Llenando el re~to del Mapa jeroglíficos ele nombres de lngar ~· peque
ños Planos de ciudades en blanco; entre estos Planos ~' los nombres de ln¡.ra
res importantes, hay caminos, :señalados a la manera clásica de los pictógra
fos nahuas, !mellas de pies humanos entre línea;;. La dirección de esas huella~ 
indica el rumbo. En no pocos jeroglíficos va la interpretnció11 en letra his
¡mua antigua. con tinta negrn y e;;críta con plmua de aYe. 

En la porción inferior del Mapa, aparece el jeroglífico de Tecamachalco 
y ;;u interpretación, un poco borrosa por desfibramiento del papel, está asi
mismo el planito respectivo, incompleto. A la izquierda y también un poco 
Hrriba, los jeroglÍficos ele A lmoyahuamn-tepantli (no interpretado), de Xo 
qttitlan, de tlatlaulu;uitepcc, de Acallan (no interpretado), Acaátigo, no tie-
ne jeroglífico, sino escritura hispana y plano, junto a éste, San ] uan ..... . 
(de los Llanos?) Siguiendo hacia arriba: Tepeyar:ac, plano sin jeroglífico, lle
va lectura hispana, y después, tete/a San Francisco: el jeroglífico está destrn í
do. Sigue Santiago tecalco (Tecali actual) con plano, y casi al centro del 
Mapa, plano y jeroglífico e interpretación que dice: Cuautinchan. 

En el lado derecho. abajo, se alcanza a leer: tetepo:ic ( 1'epexi actual), 
ahí falta papel; más adentro y arriba, el nombre tmtzou, que es adonde prin
cipia el Río a subir; pero no es este el nacimiento de dicho Río, no, venía 
precisamente de la porción derecha que falta. Tmtzon, vale tanto como ori· 
llita, margen pequeño, y el Río es el Atoyac. Pasa cerca de acaj:etlahuam 
(sin jeroglífico) y de tolomehuacan (sin jeroglífico); toca ya arriba clel Ma-
pa, un Plano incompleto en el que se lee: .......... los áuge!es (Pnebla ac-
tual) y sigue rumbo a tlaxcala y un cerro alto (Cholollan?). Luego se ve el 
Cerro de la Estrella y un nombre en el qne parece y es racional leer Jtzta
palapan; en seguida; tenochtitlan (únicamente el jeroglífico). 

Al centro hay la palabra totochatlixco, y queda el jeroglífico de totodt, 
nada mas (Atlixco actual). Junto está el jeroglífico de llfalinaltepec, que es 
una variante de los conocidos. Hay el nombre de trpenaltuaz ... ... (t!i'!) y 

abajo, dos individuos ante nna laguna o atezcatl, espejo de agua, de ellos, 
nno lleva su nombre, que es Cacaloxoch, por la florecilla ~itnada atrás de l¡t 
cabeza. 

Cerca de Tetela encontramos los nombres: Quautepcmc, 7Jto.t·aya·uatl, y 

abajo: itzcuintepet/, totolquetzale, Quetzalcolmatzi1ltla y teo'1/tlecor.,auhqui, sien
do lo:; dos primeros jeroglíficos una combinación m1eya en la gráfica fouéti-
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ca de los mexica. Junto al nombre de !t•o¡•/lcmraulll¡lfi <dio,; de la cara ama
rilla. questtbe-solnaciente-), está la fecha¡·¡ Todilli. eqniYalentea nues
tro 1+70. 

Entre los nombres de ilzmilllefidl y Qurhakolmalú!ll/a, hay una águila 
en pie y con corona hispana sobre la cabeza, acaso hace referencia a Cuaulin
dwll, por encontrarse muy cerca. 

] unto al jeroglífico de Tmothtillan, está la fecha VI 1 acat/, equivalente 
a 14+7, con memora ti ya del principio de construcción del Gran Teocalli. Te
nemos el nombre QualePell y próxima la fecha l'JJ! ara//, o sea 1487, con
nH'IIlorati\·a de la dedicación del Gran Teocalli. Hay la palabra nalma _;~.-h•itl, 
qne es aíio, y asimismo dos piedras preciosas o chalchihuites y 11 rayas, que 
son numerales, y arriba de éstos la fecha .Y/ am/1, 1451 o bien 1503; me in
clino a la última. 

No lejos de Tlaxcala, encontramos el jeroglífico de tlacotej;ec y su lectu
ra española. Hacia el centro del Mapa tenemos los nombres Cuaxocau, Xo
lot:::ingo y A !mal u . ... ( lwf) 

Tal es el documento notabilísimo que trae robusto contingente a la geo
grafía antigua de lo que hoy es Estado de Puebla, y no cabe dudar que se 
trata de nna copia de Mapa antiguo, dadas las fechas indígenas consignadas 
y algunos jeroglíficos y rasgos arcaicos que ni el copista, seguramente indí
gena, pudo alterar. De cuándo fue la copia? En el reverso del Mapa hay, 
con tinta negra, lo siguiente: 1720 años. (abreyiado·esto último con as.) 

Encuentro también en el reverso, con tinta negra, escrito con pluma de 
ave: "NQ 441 Ynvent 9 4.'' 

Hay cédula en papel europeo sin cola, blanco, y dice con tinta neg;ra : 
"KQ 10 fo 1 ja 3 vuelta." 

Es identificable este Mapa con el núm. S de'la página 41 del Catálogo 
de Rotnrini, edición citada. 

Los jeroglíficos que van en la Lám .. _ son tomados del Mapa y dicen: 
a) Tczcal!cpet! (cerro o lugar del espejo). Es variante de los conocidos. 
b) klat!a!tcpcc. -Variante. 
e) Zot¡uil!tín. 
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d) A!moyalmacwz-tepanlli (al!, ag-ua, moyalllla!oa, enroscar;.e como cule
bra, can, lug-ar, y tepanfli, muralla, cerco de muralla). Dada la copia 
del pictóg-rafo aparece nn solo jeroglífico. La porción de la cabeza de 
culebra es nueva, o por lo menos era desconocido ese fonema. 

e. 
f. 

e) Dos individuos que llegan a un lugar Atezcan, o de la laguna; uno lleva 
bastón o insignia de mercader; el otro tiene su nombre, ya mencionad0. 

fJ /v/a!inaltepec, y es variante de las figuras asignadas a este nombre, casi 
un j.erog!ífico nuevo. 

g) Quetzalcohu.atzint!a (tierra o lngar abajo de Quei2:alcolzuatl.) Hl fonema 
gráfico es nuevo. 

h) Totolr¡uetzalc (pavo precioso, es nombre de lugar y, como el anterior, 
nueYo). La cabeza de un pavo, tototl y plumas de quetzal. 

NOT .-\.- l.n.s palR.lwas A lmoyitll!I>!CcW y 'l'ep;wt./i, es decir. los jeroglífieo¡.¡ re~p~t·· 
tí vos, están ilep¡u·adoH; por tanto, se refim·en a lugllres diverso K 
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4. ·TOPONIMIA DE TLAXCALA 

Rectángulo de piel de venado, curti<la y preparada por el anverso con tiza 
blanco. Miele Om.97 x Om.80. 

La imprimación de tiza, está muy quebrada en toda la piel y hacia el 
centro, y la porción inferior completamente perdida. Parece que esta piel 
estlwo en htgar mny húmedo, si no en el agt1a, lo que trajo consigo 1a diso
lución de las pinturas; nmy pocas conserva en la actualidad, pero bastantes 
a identificar el interesante documento. 

ANVERSO. Al centro de la piel, tres circunferencias de color grana, 
concéntricas y distantes. la exterior, de la segtmda, Om.06, y é~ta de la in· 
tema, Om.066; el diámetro de la exterior es de Om. 74. Los círculo;; respectivos 
son radiados con radios también de color grana; por el estado borroso del 
centro de la piel no puede precisarse ;;i los radios se unieron todos en el cen
tro de las circunferencias, o si tocaban una pequeña circunferencia central que 
contuviera figura:s; informes y pequeñas manchas, ele color al centro, hacen 
presumir esto último. En todos los sectores dejados entre los radíos, lmbo 
nombres jeroglíficos de lugar, de los que sol_amente se conservan diez, que 
van en figuras de 1 a 10 y que corresponden a tres sectores de la parte late
ral superior izquierda y a 11110 frontero de la derecha, que es de dos árboles; 
tuvieron interpretación hispana y los letreros en el mismo color grana, casi 
todos borrados o ilegible:-;; :-;in embargo, con no poco esfuerzo apunto los que 
signen· al lado derecho y hacia abajo, frente a tm tribnto de mazorcas: 
Ct¡ . .. cozcaqu.auitl, abajo, Atlauhco, quamatla; a la izquierda: ... azcus . .. 
cae . ... Los demás nombres ya perdidos. 

Orlando la c:;ircnnferencia exterior, hay carcaxes con flechas, de las que 
las plumas son dos, una verde y otra amarilla; Jo;; hay de dos formas como 
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van en la fig. núm. 11 y miden Om.03 y Oll!.35, pmqm: no son de iguales di
mensiones. 

A Om.Ol de la segnnda circunferencia y siéndole paralela, corre una cuer
da interrumpida por borlas de pluma de garza qne distan una de otra Om.064. 
Estas borlas rematan en dos plumas y son en verdad el azfa.re/!i, o adorno 
de Reyes, Sacerdotes y Deidades; pero ligados tales signos con una cuenla, 
tienen ll;Ja significación ritual o astronómica y no exclusivmnente ornamen
tal, y como ret?nlta algo nuevo podremos denominarla azfla!pi!oui o a:dla!pi!!i. 
- Fig. 12. 

01 \·idaba decir que junto a-los bordes de la piel y formando marco existe 
una línea negra de Om.002 de ancho. 

En los cuatro ángulos de la piel qnedan restos perceptibles de las in~ig
nías o emblemas de las cuatro parcialidades de 1/a:rca/a, y así. en el ángulo 
inferior izquierdo, quedan una ala y cola de plumas verdes y abajo uno~ pies 
humanos con restos de lacfli dorados en la talonera, y el armazón de varas 
para sujetar la insignia a la espalda; el armazón es de color rojo. Se trata del 
emblema de Ocotelo!co. 

En el ángnlo inferior derecho quedan el armazón rojo y buena parte de 
penacho verde, rojo y oro, de Quialmizllan. 
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1.2 

En los ángulos sup~ores solamente son perceptibles los armazones rojos 
y manchas verdes informe:-;; tnas tienen que haber sido los emblemas de Tiza-
1/an y de Tepeticpac. 

Arriba y al centro de la piel, un l1t1eco ya sin imprimación y con manchas 
de color indefinido, que bien pt1dieran haber sido trascoles de un e:;cudo; pues 
Botnrin í, qtte alcanzó la piel menos destruí da que nosotros, refiere haber tenido 
el escudo es pafio!, y si no fue fue por lo menos el que España concedió 
a Tlaxcala. A uno y otro lado del hueco, quedan porciones preci:-;as, viniendo 
de arriba hacia abajo, de cuatro y cuatro individuos, vestidos a la usanza de 
los teC1thtlis y sentados en sillas hispanas de tijera; sólo de nn iecuht/i se ve 
la cabeza y algo del pecho y de las rodillas a abajo; en los demás, qt1eda la 
porción inferior del cuerpo. Boturiní dice que eran 5 individuos de cada lado 
y qt1e se trata de los 10 primeros Virreyes, afirmación destruída con los traje;.; 
aún visibles de los nobles indfgenas. * Figs. 13 y 14. 

En el lado derecho de la piel, cerca de la primera circunferencia y frente 
a la palabra C'u . .. cozcaquauitl, ,;e ve un grupo jeroglífico integrado por dos 

* l•il indivi<lno lleva ro¡m incllg<'lH1 de noblt: y g·olilln hispunn. PnNl~ se1· Señn¡· de 
unu. Pardalidud o lteg·idor. 
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mazorcas ele maíz y cinco banderitas, lo que indica: lOO ma:c-orm.l·, e,.;pccie de 
tributo, y ahajo, inmediatamente, un individuo que empuña una hacha como 
labrando un tablón, y adelante, visibles, 15 numerales, lo cual parL:c<: también 
tributo. Fig. 15. 

~ fJI(I}~~ 
r-Jf(.• ? 

~~ "'~ l 

( ' /; 

l 

En el inferior ele la piel, y de una a otra línea ele la orla, quedan cas1 
borrados ocho renglones de letra castellana. Botnrini habla de semejante le
yenda sin transcribirla y advierte estar muy borrosa; pues bien, le pasé una 
solución de ácido tánico, alcohol y agua, por consejo del actual Subdirector 
ele la Biblioteca Nacional, nuestro entendido bibliófilo don Juan B. Igníniz. 
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~:on lo qne .. ~tn perjuicio de la piel, aclaró la inscripción, de In que he podidq 
leer nada má,; lo siguiente. 

(( . . . la muy noble y muy leal . dad detlaxcala defta nuent . 
. cazique . . _ . . gobernadores don 

alcahks ordinarios Regidores . 
. relación. . . 
. En cafi .. 

G 9 V 9J9 .. m .. z 
ca margo (rúbrica). 

Esta firma está a la izquierda; en la derecha hnbo otra, ya ilegible. En 
la ~mterior. se advierte bien que el firmante tuvo dos apellidos, incompren
sible el primero: mas por el segundo, puede colegirse nn descendiente del 
célehre historiador ;\Inñoz Camargo . 

Por el principio tle la inscripción. podemos aproximarnos a la fecha de 
esta pintura. dado qne los títulos de 71ntJ' noble _Y muy leal, fueron dados a la 
ciudad de Tlaxcala en 1585 por el Rey de España don Felipe, y mandó guar
dar v cumplir la Prod~ión Real en ='!'neva España, el Exmo. señor don Al
,·aro Manriqne de Zúñig·a, Virrey, en Enero de 1586: pero no fue sino hasta 
a.1rosto de 1596, cuando se maudó observar en Tlaxcala por el Ayuntamiento. 

REVERSO. - Doblada transversalmente la piel en dos partes iguales, te
uemos en una. manuscrito con tinta negra, "NQ 1 del 1 Yuvent." directa
mente sobre la piel y que creo letra del Catalogador arriba, una cédula blanca 
tle papel sin cola, pegada con cera ·roja por las esquinas y que dice con letra 
española antigua, muy más moderna que_ la- anterior: tinta negra, ''N9 8 
del i Legajo 1'? foja 3." Mide esta cédula Om.73x0m.ll 5 sellos ovales en 
negro, directos sobre la piel y que dicen: Biblioteca Nacional de 1 1\-Iéxico. 
Miden Om.26x0m.04. 

En la parte del doblez que corresponde a la superior del anverso, hay 
perfiles de cerros, haciendo marco, y abajo nombres de lugares escritos en 
mexicano con letra castellana. Hay también jeroglíficos de lugar al centro 
tlel rectáng·ulo; todo con tinta negra y parece que con pluma de ave. 

Hacia arriba y abajo, pero dentro de la orla de cerros, esta::; palabras: 
Rlexido. 

Los nombres que pueden ser leídos, son: A laguna de Zacatepec, Pum te . .. 
(ilegible), Ahuatí, i'epec/zicllil . . Zahuatl, ehecatejJec, S. Juan (bajo el per
fil de nna iglesita hispana), A laguna de tetetzahuatl, tepetl (abajo), dtia, 
Cuauhyolitzin, A lcnanro ( abajo), tepdl, tlatlanca ( abajo), Pueute. 
Dos iglesítas hispanas, cuyos nombres están perdidos; en una parece alcan
zarse 'San Juan Bautista. 5'mt Lucas, S. S. ped. . T:::intzim Cualzuil, 
Tec!zalotej;ec, Puente . . anda, Quauhtetepe, Tepetl, ¡}falayerua, fofazale·Pec. 
Sol, te¡?ec (sic) tlalayolla, titihquilejYetl, tezoya tepet!, tejJetl, Cuez ... Zitolotepdl, 

BIBLIC'~' ~ >\ CENTR 'L DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOi..OOlA E HISTOittA 

CIUDAO OE MEX.ICO 
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Tcpemc kuehucchoca, Y !zuampo in colmahcautetepe, e otiticantdcfl¡·ayc } 'at:::ii! 

.')an 11 a u ;rus, tin tlanchco yh.uan tecomafofican. 
Este Códice posthispánico, del último tercio del sig-lo XVI, se identifica 

con el mapa original núm. 1 del parágrafo XVII ele! Catúlog-o ele! l\Inseo 
Indiano del Caballero Boturini, pág. 32. gdición en l\faclrid. Imprenta de 
Juan de Zúñiga, año de M.D.CC.XLVI. (1746). 

EXPLICACIÓN DE LA LAMINA 

Üel número l al 10, van las figuras de los nombres de lugar aún ,-isib!es 
en la meda del centro del anverso de la piel y pueden ser: 

l. Xochicuahutla. - 2. flfazapa (subsiste el nombre en una Hacienda). 
- 3. Chimalatlá11 o Ozima/tejJec. -· 4. Contla (subsiste el nombre en el Es
tado de Hidalgo).- S. Api!olco.- 6. Cuahutla (subsiste el nombre eu una 
hacienda de Huamantla). - 7. Cacaloxoc/dla. 

Y. ll,¡tdtco (subsiste el nombre así : .Mixco). 
10. 1Uichac (subsiste el nombre en el Distrito ele Zaragoza). 

·Los nombres referidos subsisten en el Estado actual de T/axra!a. 
11. llficomitl, o sea carcax. 
12. Azt!aipi!oni o aztlalpilli. 
13. El Teculztli (Señor) o el Regidor (tecenyacáur¡ui). 
14. Silla hispana de tijera. 
15. El tributo de elotes o de mazorcas de maíz y de tablones. 

5. - .. TIRA DE TRIBUTOS (Fragmento) 

M;ide la tira Om.39 x Om.l9; es de papel de maguey. Se advierte que fal
tan· porciones abajo y a los lados. 

Anverso.-Ostenta tributos de hacecillos de cañas, chalchihuites y oro. 
AhaJo 'es,tá el ''justicia,'' vestido a la usanza hispana. 

Rez,erso.- Escritura de letra española del siglo XVI, dice: "Digo ~'ci 
Diegq hernandes mayordomo 1 DeJa comunidad Deste pueblo de mis qni 1 ~~ 
gual;t Q Resebi del Señor mann 1 el deolvera corregiclorcleste clho pueblo 1 dos 
pesos y t~~s tomines.Del sacate Q lle adado.para sus cabalgaduras y an 1 si
mismo.estoy contento.detodo el saca te 1 Qhastael di a dioy mean daclo.digole 
eclado.y por verdad clieste.sienclo fr.gaspar- suares y gaspar de contreras q 
firman por .mi fecha a veinte y nnebe ele 1 mayo de mil y Qnínieutos y sesenta 
y nue 1 beañ<;>s, ~una cruz) 

melchior de 
contreras (rúbrica) 

pasa ante mi 
p0 ele palma 
m 0 de misa (Rúbrica). 

En esta cara tierle'la tira la cednlilla de papel, con el número 20. 

\ ";' 

~ ",- ,' 
-.·~ .. ·.~·~ 



6. FRAGMENTO DE TRIBUTOS 

l\1 id e en su estado actual Om.185 x O m. 37. Es de papel de maguey pe
gado en cartón. En el anverso ostenta pintados, a perfiles negros, tributos 
de chile:;, peces y chalchÜ1t1ites. 

Pnede verse que faltan porciones de papel, arriba, abajo y a los lados. 

7. MAPA DEL JUEGO DE PELOTA. 

Hs de papel ele maguey; mide On1.8l x Om.415. Quedan manchas de agua, 
que destruyeron las esquinas y parte del centro del ejemplar. Los dibujos 
:o;on a gruesas líneas carmín y líneas negras, delgadas. 'l'res !mellas de pies 
humanos' cruzan nn camino, y hay otro, que no llega al centro. En el lado 
derecho, hay un leocalli, y en el izqnierdo, dos, menos importantes. 

Hay los contornos de nntlachtli o juego de pelota. Letreros hispanos el el 
siglo XVI queclan visibles. 

Una estrella marca el Norte en el borde inferior: todo en el anverso. 
Reverso.--Hay t5 líneas ilegibles, del mismo estilo de letra e idioma que 

las líneas del anverso. Tres líne¡~.s aparecen aisladas; además, y sobre el mis-
mo papel, lo siguiente: N9 42 1 Ynventario ............ Cédula de papel eu-
ropeo, con el N9 15. · 

En el anverso y sobre el ltoca!!i principal, una cruz hispana de diversa 
tinta. Lateralmente, 'con letra hispana del siglo XVI: "Al monasteryo = 

Aquí subiana !los ques ele Vichylobos a lo qc dizen". Abajo: "sytio ele Vi
~hylobos." Más abajo, nn t!achtH y en él. dice: "Al juego del batí y 1 ydv
liatrias".--A una y otra cabecera del t!acht!i, circunferencias, de las que una 
está destruí da en lo absoluto por el agua y de una inscripción que la atrave-
saba, queda: "de Aqny Asta dqndesta al cabo deste cyrculo ...... " En la 
circnnferencia frontera, dice: eyrcnlo redondo ...... dsto queshatoma-
do del es la que ...... Raya colorado .... oc .... di .... di zen" 

En el otro fragmento encontramos: ''la casa del dueñio del pedaso dela 
qclyzen questaba dentro del patio e~e sytio 1 Dha Yga es desta casa Asta 

donde si e la Raya divide esta8 ds quzes" ( cúes). de donde esta figurada la 
Y glesya de los Religiosos el esta Rama 1 A los camynos q estan circullados por 
cirpioz el .... estan fignrados Aqui yestos p:-~.qestan ( sytio) delos q11zes dyzen 
.qes ün pedaso de Vsca.qeradenn yndyo rico lo 1 ocuparon con! dho patyo= . 

.. ·- '14-1 
, d~rsq t;e~~n de qu.~a., _.d. 

\ )' idJw. (dicho 
T· ,. 
~\', ... ~· 
. ·~ .~·' \ ~ '. ·. 

~ : ', ', r . "' 

1; 

Cn; rastras trs. 1 sisa.si" 1 yna as. A J l, 

Abajo: "Sta. Antl.ra desde cvrculo: ....... dyzen la Raya colorada es 
( 1111 párrafo borrado por el agua.)-
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Hn el reverso: 1 }1 DeJos ynDios del ¡mehlo de toto ...... (horrado 

vor el agua.) 
los yn Dios (tachado) frailes Del pueblo (horrado) ve:"etto y lo yeml ido 
N" 42 1 Ynventario. 
Céchüa N° 15 
" ....... Veynte e tres días ele Di ....... heynte del miso an~·o ele myll 

qutyos e quarehtiaños hista ..... clescritura por el señor Visorre~· Desta ::\"ne 1 

baspaña Yo el ynfrt0 m 0 q.sohre este sitio e ter. .de cliedzm" (rotura) myn 

de di ante] R" Antonyo lopez de agnado (ilegible) que solicita lizia ...... . 
q .mandaba e mando q .ceclp sitio e ese .... destinamos queestá sinq entregan-
dose del ...... q.no tiene los Camynos por el ....... sus .. presados asientos 
que ...... Rclalgun' e aonqal ynclio clestas q. 

Este han oliregil-Rúbrica ...... An t 0 cleli ncaos.R úbrica. 
La identificación de este Códice la encontramos en el Catálogo de Botn

rini, a la pág. 41, en la siguiente.fonna: "~lapa de los Indios de Toto!aj)(l, 
qne se presentó ante el St1perior Govierno de Afé.t:iro.--Lle\·a la noticia del 
'femplo y Patio del detestable I dolo Huitzilopochtli.'' 

8.- TRIBUTOS DE MEZQUIAHUALA 

Papel de amate, de Om.79 xüm.49. El papel es delgado. 
Los tributos consisten en mantas, hnipiles, calzones, cargas de chile, jí

caras, ollas de miel y carg-as de algodón que 15 Señores entregaban cada 60 
días. 

Los tributos van figurado~ al centro del papel, y abajo, la~ cabezas lle los 
15 Señores, Cerca del borde inferior del papel el tequitlato y en seguida el 
número ele días. Arriba, con letra gruesa, hispana, la explicación que da 
vuelta al re1·erso y lleva firmas. l,a leyenda muy destruída por agujeros. 

Al reverso otra inscripción de tliferente letra, chica y a perfiles delgados. 
Hn una y otra leyendas, las líneas son a todo lo ancho del papel. 

Los dobleces, uno longitudinal y tres transversales, han contribuído a la 
destrucción ele las letras. Aun puede ser leído el nombre de IZTACALCO. 

La cedulita de papel tiene el número 17. 
SotJre el papel con letra delgada: "Inb" 3. t. 37." 
Hs identificable con el descripto en el Catálogo de Botnrini; párrafo XXI 

pág. 44. 

\ 9'. --COPIA DE BOTURINI? 

Cuadrete de papel europeo, pegado sobre papel de maguey. acaso, ele 
amate; mide: O m. 285 x Om .355. 

Parece fragmento. Representa una serie ele árboles como pinos atrave
.sados arriba por tm camino por el que pasa una sucesió.n de piedras, tetl, tal 
vez un camino pedregoso; ahí se \'en 5 plumas y 4 series numerales de 14, 
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nna mano humana, ~igno de cuenta, y do:-; serie:-; de'4 rayas cada una y de 
3 tlt:: puntos, de !m; r¡ne ¿ lle\·an + pu11tos cada una y la tercera 4 y unas 3 a 
manera de nÍ1mero en fracción. 

Hay los interesantes jeroglifos que siguen. 

10. MAPA DE. TLAQUITENANCO 

Papel de amate, de 1m.04 x Om.61. Está encuadrado con línea negra y 
todas las fi¡.nmts nm dibujadas a perfiles negros, sin adyertirse color. El pa
pel estú formado de do.s porciones, una baja horizontal y ot:a longitudinal a 
la derecha. 

Dibujada una iglesia con la leyenda: de "gt salbador quauhllmtfzi?lto." 
hay un puente con esta leyenda: "hud O u tli !tuitz Caxtila. 1/ar¡ui/tenanco .• ':ita . 
• ~f" couseptio de otuba'' (se ye una iglesia y una capilla de San Francisco.) 

I.,.a leyenda en mexicano, se puede traducir por: ''camino g-rande por 
donde ,·ienen de Castilla a 1'laquiltenanco y Santa María Concepción de 
Otumba. Es digno de mención el nalmatlismo Caxtilan. 

De 1'laqniltenanco parten y de ahajo hacia arriba. dos Ríos. A la dere
cha un puente y dice: "puente de los prigos;" del puente arranca un cami-
110 hacía arriba lado izquierdo y toca en San Miguel Axoloapa (Hay ttn axo
lott junto a un río, hieróglifo fonético de Axoloapan). Abajo dice: · 'c!nm 
pa!lali," luego un /eo(·alíi sobre: "Ton Matheo de gt tiago te. pan.'' Cerca 
del Río un cerro con tlll arbolillo. J tmto al camino la palabra ''Te1.catzinco'' 
y el geroglífico de T!aquítenanco, que es una almena o muro con una bro
cha, lo que da la ideografía de la palabra. 

Arriba del puente de prigos, se lee: ''st Martín teocanti'' en una iglesia. 
A un lado está el teomlli y arriba de San Martín, un árbol sobre un cerro, 
pictografía d~ Ahuatepec: arriba un leocalli y el nombre partasarxímenes. 

Siempre hacia arriba y a la orilla del Río, un teocalli y el nombre mar
co~ ele S pe. Chihuatepa. Xixipetzo. taquantemalco. Alhuexoyo. 

Sobre el Río de la izquierda dice: "Xacalco" tlamimilo!pa. Otumba te
paupa." Una iglesia y st Lorenzo tlahuiaco.--San graviel tepelíusca. 

San Jna chi (iglesia) 
Entre los dos Ríos: "D. Julia Sanches (teocalli). T. Gaspar Ramires 

(teocallí).-xapalpa.-T. franco Rodrigues nopalcaico (teoealli) ticoma (teo
calli) tlatencoxoco yo!tepec !lickpec. coloule (palma sobre m1 cerro). pinaz
/ecatl r¡uaninilpa ( teocalli.) 

Gaspar titico (teocalli). Sacarías de Miguel (teocalli.) franco de la 
cruz ( teocalli.) Tonlorenzo ( teocalli.) Siguen manchas de agua y de cal. 

En el reverso nada hay sino tres sellos de la Biblioteca Nacional. 
La importancia religiosa del lugar, se advierte por el número de teoca

lli:-; y de iglesias cristianas, y ello es muestra de la influencia de Teotihuacán 
por sn proximidad con Otumba, citada en este mapa. 

Es notable asimismo, la abundancia de substitucione,.; de sonidos de letras 
hi~panas, con ~onidos de lengua náhua/l .. 
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\11. Fl{AGMENTO 

Hs de papel de1gado üe amate: mide 1m.l6 de 1ong. por lm. de ancho. 
Es :\lapa de una Región por la que pasan dos Ríos, tmo grande, y otro 

menos candalaso: el primero arranca de Tequitzcan (derecha del papel), co· 
rre por el centro y sigue hacia arriha y la izquierda, rumbo por el qne \'a la 
corriente. 

De arriba, derech:; del papel, viene otro Río, cruza con el Grande casi al 
centro, baja y voltea a la izquierda, fignrando casi una gTan Z. 

Entre el nacimiento del Tequitzcan y el Río chico, hay un lugar pintado 
así: cerro con tlacotlis, y esta leyenda, en mexicano: ''atrás de la tierra colo· 
rada moxonera de tevapan y tepequaqnilco.'' Del nacimiento del Río Gran· 
de, van huella:; de pie:; humanos a un lugar del que existen dos aletas rojas, 
como de ollin ( Olinalá?) y arriba, restos de interpretación hispana de la 
que se alcanza: "t!atlmz .. tevialpan." 

En la porción superior del Mapa y con la letra hispana: ''La estancia de 
quaupango .:vnic (o también) vatzitzimalli.'' Arriba dice: '· aquiesta vn ct:rri· 
to entre estas dos Estancias ...... quizatepetl.'' 

Del Río Quavpa.nco suben huellas de pies humanos. 
Sobre un teoca!li e<;m una flor, está escrito: "El pu 0 de Suchiapala. 

cauecer de Telo~ttepequaquilco ay desde pn° a la Estancia y trenes de la de 
(no paleografiado) dos leguas.'' 

Abajo del Río chico hay un leocalli sin hieróglifo ni nombre: arriba, 
otro teocalli con la :-;iguiente leyenda: ".laestancia de a¡mcipa. yn Pda . . 
ytzaquitetl.'' l,o que queda bajo otra leyenda que dice: "El pu" cle<.;ochiapa 
S11 Zev. atl pauaqiyeco. " 

Bajo el Río Grande:" El pu" ... de maxcala qnesta ... " (fr.ente al Río.) 
Hsto es lo que puede aprovechar!'.e de este fragme1ltario Códice, referente 

al actual Estado de Guerrero en una importantísima comprensión. 

\ 12. EL FUEGO NUEVO 

Papel de maguey, de lm.16 x Om. 77. Muy estropeado; tiene señales de 
agua; le faltan grandes porciones en las c~beceras y etl los lados, hacia el 
lado derecho parece haber tenido Om.25 más que ahora. 

Al lado izquierdo está la '.'fiesta del fuego nuevo: " dos guerreros, de 
ellos, uno lleva la flecha, dardo o caña, vuelta hacia abajo y un ramillete 
de flores; e1 otro, tiene arriba, el nombre :x:ihuitl, que es alttsivo y abajo está 
el panquetzal y el que saca fuego, todo dentro de una gran coatl verde a rayas 
y puntos negros, esta coatl forma un arco; de donde bajan huellas de pies 
htummos; a la derecha de esta verdadera :x:iuhcoatl, q11edan restos del signo 
tco-at!-tlaclú1lo!i y abajo como la cumbre de un cerro, sin duda, porción del 
uombre del lugar en el que acontece la ceremonia. 

En el borde inferior del papel, huellas de pies van a nn üocalli y en la 
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¡merta e;; tÚ ;;entado un homhre c-on nn pantli a ln cabeza y ttn ramillete de 
llore~ en la mano. en :-.egnida nna ¡;!anta enraizada. de dos tallo~, con su flor 
l'ada tmo, las lmdlas continuaban a la derecha y parece vienen del centro dd 
papel y ~eguían también para arriba, a donde hay otro lt•<iral!i, con su indio 
a la puerta. teniendo su jmutli a la cabeza y junto a nn lugar: hay leyenda 
mny perdida. las palabras en mexica110, incompletas, nada arrojan. 

En el borde superior dd papel hay nn hombre desnudo bajo nna watl. 
sigue un kom!li con techo de zacate, y a él YiHJ las huellas de pies humanos 
del lugar del hombre. 

En el borde derecho queda el principio de un lugar y en fragmento apare
ce otro indiYidno en sn ll'vtal/í. 

Sobre lo~ grupos del centro del papel. leyendas hispanas: sobre el hombre 
de la bandera, dice: '' .Xuclii tonal," esto es: "fuego florido" o metafóricamente: 
el brotar ele! fuego, la flor del fuego. junto al que saca fuego, las palabras: 
dlimq it.c:atillfli, día de la ceremonia. 

Sobre el indi\·iduo que tiene la flecha, dice: uicati/oquizyatinoztoc. Toda!4 
estas leyendas en mexicano. están estropeadas por el intérprete al escribirlas 
en letra hispana, por lo qne haciem.lo la:-> restituciones, podrá traducirse así: 
''me caerá hien, me agradará. que ar¡uí, esta cueva o lugar, se llene de humo, 
o de fuego.'' f\;..Í tra,tnce el señor Arreola y entiendo va en lo cierto. 

¿";\o será esa la fórmula sagrada, que ;;e recita o se canta al sacar el fuego? 
Este Códice es de altísima importancia, por las lecciones que encierra 

acerca de la fiesta cíclica. 
En el papel se ven cnatro dobleces transversales y tres longitudinales; 

est{t añadido en varias partes. 
Hn la parte superior del papel, un sello de la Biblioteca Nacional, y en 

el fragmento, tres sellos; pero este fragmento, es del mismo ejemplar. 

NOMBRES JEROGLÍFICOS 

l. - Apaztepec 
2. - Acuecnetlochmilco 
3. - Caltetla 
4. - Hnitztetlan 
5. - Tlachiltzinco 
6. - Mazahuiltetla 
7. - Tentetlan 
8. - Ahuacxoco (?) 

9. - Tlaquiltenanco 
10. - Xacalco 
1 L - Texcaltepec. 
Como puede verse, hay gráfica toponímica no registrada, y alguna como 

la de 'flaqniltenango, de verdadera enseñanza, porque muestra el objeto con · 
que los albañiles encalaban las parede:;. 

Anales. 4-~ ép. T. II.-9. 
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13. MAPA DE CHOLULA 

l\lapa en papel g-rueso demngney, muy estropeado; mide lm.64x lm.16; 
pictografiado en las dos caras; tiene tres dobleces yerticale;; y otros tanto~ 
hori¡:ontales. 

Las figuras toscas y desdibujadas; hay leyendal'; de letra basta a perfile~ 
gruesos, hecha con plnma de ave y tinta negra. El papel está manchado como 
por agua y mascado por los dobleces, con lo que no pocas figuras y leyendas 
se han perdido. quedando otras incompletas. 

Generalmente, las leyendas están en mexicano, y las hay en todo htgHr, 
ha~ta en la~ e~quinas. Son de do~ mano~ diversas, lo que es perceptible en 
el re\·erso de este Códice. 

Preciosos datos contiene esta pictografía para la historia de Cholnla, 
'rlaxcala y Puebla; denomina a la primera: TOLLAN CHOI,OLLAN'rLA. 
Refiere la erección de pneblos en 1549 y 1564; enseña el c11rso del RíoAtoyac, 
que tenía ya ese nombre antes de la llegada de los españoles. Contiene nna 
relación de reyes de México, desde 1384; cita a algnnos Virreyes y al Gober
nador Don Andrés Marcelino Acapixcatzin, en 1580. 

En el reverso ostenta la célebre pirámide, con dos montículos en la base, 
y deja ver la estructttra de adobes y la vía de acceso en espiral; en la cumbre 
ya aparece el templo de los Remedios. El mapa e:-; de 1586. 

En el rever;:;o, cerca del tercer doblez transversal, y sobre el Códice mismo, 
a tinta negra: ''N" 8 Ynbt'1 4." 

·Junto al :-;egundo doblez transversal, pequeña cédula en papel europeo, 
blanco, sin cola y con tinta negra: ''N<> 5 del Legajo 1 Q foja 3. '' Como do-. 
cnmento histórico y geográfico, debe ser tradt1cido y estudiado con deteni
miento el Códice de referencia, que corresponde al núm. 3, párrafo XX del 
Catálogo de Boturini, pág. 39. 

14.- CUADERNO DE ITZTAPALAPA 

Pictografía en papel de maguey, en 8 grandes fojas, gruesa, cosidas al 
centro unas encima de otras con hilo de maguey, torcido. 

Las fojas mielen Om. 56 x Om. 36. Faltan al principio, y desde la segunda, 
están quemadas en el ángnlo superior izquierdo. 

Figuras humanas a colores de agua y líneas, en lengua mexicana, infor
man el texto; la letra es grande, clara, co11 pluma de ave y tinta negra; figu
ras y leyendas están directamente sobre el pa~el de maguey en ambas caras 
de cada foja, a primera foja toda escrita en mexicano, en lá cara interna, pues 
en la exterior el vapel está raído en toda la tez. La última foja toda en me
xicano, sin fignras. 

El cuadernp se refiere a la fabricáción de casas e iglesias en Itztapalapan 
y ofrece alto interés para la indumentaria de operarios y los instrumentos 
agrícolas. 
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¡.,[o está ím·entaríado; por lo menos no aparece la ef<lnla, ni su huella: 
es posible que la haya tenido antes de haber sido quemado. 

Perfectamente identificado con el nútn. 13, párrafo Yll del Catálogo 
citaclo, pág. 13. 

15. SEI'lORES DE SAN LORENZO AXOTLAN 
Y DE SAN LUIS HUEXUTLA 

Código fragmentario en papel europeo, muy sucio; mide lm.ll x Om.295. 
Gruesas líneas negras horizontales y caminos Yerticales, d Í\·iden la tira en 
cuadretes, de los que cada tulO encierra un personaje sentado a la nwnera 
indígena en icpa!li, y con el signo de la palabra en los labio~. Leyendas abajo 
y a un lado en mexicano. 

Los dibujos son malos y la l.etra pésima; parece del siglo XVII. 
Ahajo, nn camino corre a lo largo del papel, y se advierte que había otro 

camino arriba. El papel está pegado sobre impresos antiguos, de letra gótica 
borrosa. Dice Botnrini que son "Bulas viejas." Uno de los señores es Go· 
bernador. 

Se identifica este Códice con el núm. 10, párrafo III del Catálogo. 
Al reverso tiene: ''N9 3 Inventa!? 4." 

16. CUADERNO DE SAN PABLO HUYXOAPAN 

. Cuatro fojas en papel ele maguey, grueso; miden: Om.46x Om.23: sou 
fojas sueltas de algún cttaderno como el ele Itztapalapan. Son de la misma 
época y mano. Sin duda, siglo XVI. 

Registra nombres de pueblos en lengua híbrida, tale~ como: )(aupapo
lolme;'xoapan (San Pablo Jlueyxoapan), Xantaclox (Santa Crnz.) 

PnJiera corresponder al níuu. 18 del párrafo VII del Catálogo, pág. 1 O. 

17. GENEALOGIA DE DON FELIPE IXTLILXOCHITL 

Papel europeo, de Om.345 x Om.235, muy destrnído en los bordes: es sin 
cola, blanco, y está pegado sobre otro papel menos antiguo, y éste sobre una 
tabla delgada, qtte tiene el reverso sembrado de sacaboca<;los circulares. 

Al centro, pintados a la aguada, don Felipe, con tilmatli, y sentado en 
su icpa!!i; de st1 pecho parte una línea roja que alcanza a don Juan Pedro, 
a doña María y a don Miguel, los tres en lo alto de un palacio adornado col! 
cinco circnlillos rojos y que deja ver ttn árbol. Frente a don Felipe está doña 
María, con ropa indígena y ¡;entada sobre una estera. F:ntre los dos perso. 
najes queda abajo un nombre de lugar en jeroglífico y huellas de pies huma
nos. El nombre es nuevo, por lo menos, de:>conocído. 

Abajo, al borde del papel, dice: "Arbol genealógico del cacicazgo de 
D. Felipe Yxtlixochitl en el Pueblo de Tepecapa." 

Abajo, y de otra letra más antigua: "Remitido del archiYo por el Sr. 
Ctwas en D0~ 111 825 (o 525) Legajo 6 n9 6." 
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1.8. ~ ESCUDO DE CASTILLA 

l,ienzo europeo, casi cuadrado, de Om.41 x O m. 34. Son dos lienzos cosi
dos por en medio con hilo de ixtle. Presentan huellas de haber estado pin
tados al óleo, fondo blanco y el escudo ele Castilla y de León, los 4 cuarteles 
del centro del escudo hispano; se advierten los leones y los castillos, la corona 
y los trascoles. No tiene explicación ni está inventariado. Es semejante a los 
que figuran en el Lienzo de Tlaxcala como banderola o guión t!e tropas. 

\ 19.- HISTORIA DE LA CONQUISTA (Esbozo) 

Tira de papel europeo, de algodón, sin cola, formada por tres pltegos 
pegados LUlO a continuación ele otro, y que miele 1m.16x0m.56. 

Ostenta. delineadas, figuras en dos fajas, una superior y otra inferior, 
a todo lo larg:o de la tira. Representa salientes episodios del principio de la 
Conquista en Tlaxcala, y es algo así como el famos<J lA'enzo de T'laxcala, pero 
con variantes substanciales y mejor dibujo. Por de contado que la tira en 
estudio, es una copia, una calca hecha por Boturini, para volver la original a 
los indígenas; sin embargo, ya existía esta copia en 1 745 en el Museo del sabio 
milanés, sito en la Calle de la Estampa de la Concepción (ahora 21il del 57). * 

N atable se ha hecho el Lienzo de Tlaxcala, pintado por artista in dí~ 
gena en la primera mitad del siglo XVI, notable por su valor histórico y 

etnográfico, cuanto por ser el paso del arte pictórico indígena antiguo al arte 
hispánico. Y es, bajo este concepto, muy superior al boceto encontrauo, por
que en el movimiento, en la composición, y hasta en la proporción ele las figu
ras y en el parecido de las mismas, excede al gran Códice. 

¿A dónde se encuentra el original de esta tira? Difícil, si no imposible, 
es el averiguarlo; de cualquier modo, la copia conservada por Boturini, aun
que en boceto, da idea del original, y aun puede ser rehecha, porque faltan 
únicamente los colores, que encontramos en el Lienzo, precisamente. Lo que 
olvidó un pictógrafo, lo conservó el otro; la tira no conserva el hierro de los 
caballos. La factura es contemporánea del Lienzo, el que juzgo anterior a la 
época asignada por el sabio don Fernando Ramírez, a virtud de los detalles, 
muchos de ellos ele visu, y que parece imposible retener por 30 años; además, 
Bernal nos ha conservado ti caso ele que las pinturas las hacían en una sola 
vez, y ante los objetos, los indígenas. 

De leyendas hispanas, conserva la tira que en San Esteban fue el primer 
Evangelio en 1519. 

Que en Tezcacolmac fue el primer recibimiento hecho por los Señores ele 
Tlaxcala a Cortés. 

Que en San Buenm•entura fueron hechos los bergantines ''para ganar 
México.'' 

Las casas ele Xicotencatl, el viejo, están indicadas, y también una visita 
de mujer~s a Cortés, y se emplea la palabra C'ilmatli, y ello reyela que el 

* En doiHh· está In lápida. 
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mismo intérprete indígena, en letra his¡mna, conser\'aba por entero su idioma, 
y que interpretó u na pintura hecha con anterioridad. 

El papel está roído al centro por insectos y destrnído en la orilla Íí'.qnier
da, abajo. 

En la cara posterior, presenta el papel manchas ele pinturas de agua ama
rilla-venle, roja, y letras góticas hechas con pluma de uve y ;t tinta negra, 
como ensayos, para llenar Jos huecos del boceto. 

Están, además, los registros ele Inventario: del <le 174-5, junto a una ro
tura] solamente queda .... ''s 16 ynbenta. 4-." 

En papel blanco está la cédnla, que dice: "N9 8. foja 1 4 \'Uelta. i En
trada de los Españoles en Tlasca lla.'' 

1\Iauchas de tinta azul-negra moderna y dos sellos 01·alares de la BilJlio
teca Nacional. 

A este Códice hace referencia el n Ílm. 7 del párrafo XV JI en 1 a página 
33 del Catálogo del Muse<? Indiano que veng·o mencionando. 

\o.-- TRIBUTOS DE SANTA CRUZ TLAMAPA ( 1564-1576) 

Tira ele papel europeo, de algodón, mide 3m. 77 largo x Om.Jl ancho, 
doblado como pieza de manta; lleva carátula, que es la Iglesia cristiana, con
servando aún las almenas uel fl:ocal!i, y abajo tm brazo, que es el nomhre en 
jeroglífico, y unos tomines de oro, que son el tributo. Signen cuadretes se
parados por pantlis a líneas negras, y en cada cuadrete el justicia español, 
sentado en silla de tijera, y el Escribano y el Tesorero o Mayordomo, indí
genas, sentados a su usanza, teniendo el primero pluma o pincel y tintero, 
y el segundo unas llaves. A una orilla de la tira Yan los meses, con una media 
luna, meztü, nombre indígena del mes, y a continuación, la transcripción en 
letra gótica hispana; cada tres meses, q ne era el tributo, ,-a el nombre con letra 
roja, y abajo, o a un lado del grupo del Escribano, la calidad y cuantía de1 
trilJuto. El año escrito con numeración castellana, y el nombre año, xi/mili, 
con un arbolillo o yerba, que es el jeroglífico. 

En el año de 1564, don Francisco Pimentel es Gobernador, y don Franco 
y· D" J acopho Gartia, Alcaldes. 

La tira está formada de 8 pliegos de Om.41 x Om.31. 
Al reverso: "NI? 28-29-30 1 Inventario 1 41?" 
Se identifica con el núm. 15, párrafo XX del Catálogo. 

\ 21.- FRAGMENTO "Caltecpaneca" 

Papel ele maguey, porción de O m. 58 x Om.l9. Casi al centro un cuadrete 
enmarcado con guías de flores, y arriba con barras y flores, al gusto y símbolo 
indígena azteca. Ocupan el cuadro hombre y mujer nobles. vestidos y sen
tados al estilo ceremonial azteca. :Í~l, sentado en icpatli, lleva tilmatli con 
elegante nudo al hombro izquierdo (machoJuotl), orejeras y bezo'te de clial
dtilmitl y ramillete en la mano. A la izquierda va su nombre figurado "Xiu-
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lotoll,'' />á/aro a.s·u/. La mujer está sentada en cuclillas; gasta mátl de cue
llo azul." o,.;tcnta al pecho el pe(]neíio cuadrete de mujer distii1gnida, y está 
adornado con dos flores. Su nombre quedó trazado arriba e iz(]nierda de sn 
cabeza con 5./lorcs, o sea: · 'i~Iacuilxochitl." Con letra hispana. dice arriba: 
"caltecpaneca." 

A la derecha del cuadrete, con letra hispana: ''Dou lmartin 1 Fernan
des.·" A la izquierda: "L Sto1 D". 1 Marti tia." En las ropas de la pareja aún 
quedan \'estigios ciel signo sacerdotal cruciforme y una cuerda entre tilos. 

No habiendo más referencia en el fragmento, es imposible precisar si se 
trata ele una deidad de los palaciegos y los nobles, que está en el templo jun
to al Sacerdote, para ser sacrificada oportunamente. El fragmento es muy 
interesante. 

\ 22.-FRAGMENTO DE DOS GUERREROS 

Papel de magney, muy estropeado .Y sucio. Bajo una especie ele corte ele 
caracol, dos gL1erreros, uno íntegro, llamado Pitzalma, sentado en icpal/i, em
puíia en h mano izq ni ercla flecha y arco; atnis, el mixiquipi!li lleno de sae
tas. Abajo se ve otro guerrero, en idénticas condiciones; solamente es visible 
la parte sLlperior. 

Puede todavía ser leído el nombre: '' Micilllla' '. 
Mide O m. 28 x O m. 23; ya manejado el papel, parece mejor de amate que 

de maguey. 

23.-FRAGMENTO DE LAS MUJERES 

Pequeña porción de papel europeo: Om.43 x Om.31. Se trata de la Ge
nealogía de un Señor YxtletletZZ:n, para una posesión de tierras; tiene de no
table consignar los nombres jeroglíficos de mujer, que van a continuación: 
TozcA, Mu:rzu.:, XII,O'rzrN, XENQUEQUBTZAr,, QurLLAZ'l'I,I. 

\ 24. -GENEALOGIA 

Fragmento de papel europeo, de Oru. 31 ele ancho por O m. 21 de alto. Ofre
ce el principio de una Genealogía, la de Nopab:ochitl y la de Tlehucxo/oa. 

25.-0TRA GENEALOGIA 

Dos pequeñas porciones de papel europeo, que miden en junto: Om.21 
de alto por Om.30 de ancho. El tronco parte de un ''Cuauhtli,'' en su casa. 
- Llama la atención un nombre de persona varón, q ne va en figura aparte .. 

Al reverso, cedulita en papel, y atrás de ésta, '' 6 mapas''. 

\ 26.-GENEALOGIA DE ATENO 

Tira de papel europeo, de Om.85 ancho por tJm.31 alto .. Figuran como 
no;nbres de 1 ugar: Ateno, Mozmo.x-tla y Veitetla. Los nombres de todos los per-
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somt.íes sonm\lcho,.; y todos en mexicano. Las figuras a colores, de acllarc
la, y pérfiles ele tinta negra común ele escribir. 

\ 27.-GENEALOGIA DE XOCHILQUEXOLOT 

Fragmento ele una genealogía clefam ilias mexicanas_ :\1 id e 1m_ 12 x !m- 60-
-Al reYerso: "~9 5\> 1 Inbenta\> 2 1 N9 6 Ge lnealogia. foja 4. 1 ntelta' '-
Tachado: "N9 34 1 Inventa? 4" _ 

\ 28.-DOS FRAGMENTOS 

Hay otra genealogía, también mexicana, en dos fragmentos en papel, 

m u y de,;truídos, st1cios y borrosos. 

\ 29.-GEN~ALOGIA DE IXTLAN len tzapotecol 

Seis fragmentos graneles, en papel europeo de algodón blanco; los plie
gos están cosidos con hilo de algodón, para integrar cada fragmento. Dilm
jadas a pluma las cabezas ele los personajes y unidas unas a otras por medio 
de líneas. Es el mismo sistema empleado por los aztecas en sus genealogías. 
Abajo, los nombres con letra hispana. En cada fragmento hace referencia a 
determinado año, como 1547, 1567, 1570. Hay una, parece, de 1590, roída 
al centro. 

Uno ele tales fragmentos es un Censo, y consigna el estado de Jos per
sonajes y cla los nombres espaiiolts. Fija también Jos nombres dt lugar: Pr
TECAXIPILA y LAGUHll-mZOMO. 

Eu nno está la cédula de inventario, y dice: "N9 7_" _.Debajo dice, ya so
bre el re\·erso del Códice: '' 7 mapas''_ 

Hay esta o~ra nota: "N9 34-Inh9 4''. 
La inscripción consigna 7 Mapas o fragmtntos, como Jos llamo propia

mente; hay pedacería inaprovechable y que parece str del otro fragmento o 
Mapa, que falta. 

Se identifica con el núm. 16, párrafo XX, página 42. 

\ 30.-TEOTENANTZIN 

Tira de papel europeo, blanco, grueso, fino, como ele marca; mide lm.OI:l 

d.e largo por Om.43 de alto. Ostenta, a la sepia, un perfil de los cerros ele Te
ptyac, y en los extremos, un teocalli y una ermita. Casi al centro: dos ídolos, 
de los que uno está roturado en el borde inferior y en el tocado; el otro pa
rece estar en un amacalü. Los dos tienen atributos de deidades solares y de 
Jos mantenimientos. 

J~oturini consigna el nombre puesto por título, pero sabemos que lapa
labra es ''CENTIWTENANTZJN, '' nuestra madrecita Centeotl, o diosa del maíz. 
Fue la substituída por la VIrgen de Guadal u pe. Es curioso que nunca se ha
ya hablado de esta pintnra tan interesante para el asunto guaclalnpano. 
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Al borde izquierdo de la tira hay una leyenda manuscrita, seg-uramente 
por Boturini, y que dice: "Estas dos pinturas son unos disefios 1 de la Dio
''sa q los indios nombraban TEo- 1 TI>:NAN'l'ZIN, que quiere decir MADRE nF: 
''r.os DIOSES, á quien en la gentilidad da- 1 ban cultos en el Serro del Tepeya
, 'cae, don 1 de hoy lo tiene la Virgen de G¡_tadalnpe". 

Al reverso: ''Inven9 8 N'il 52". 
Hacia el centro, la cedulilla de papel, con: "Foja 4, vuelta la Diosa Te· 

nantzin N9 4 (Tachado.) 1 N9 3. 1 '' 

Esta tira no está citada en el Catálogo, en la parte relativa a la Virgen 
de Guadalnpe; mas al fin advierte el caballero que en su estante se hallan 
otros documentos que no especifica, por hacer el Catálogo de memoria. 

Así como los cerros, han ele haber si el o tomados del natural los dos ídolos. 

\ . 
31.-REPARTICION DE TIERRAS TESTAMENTARIAS 

Fragmento en papel europeo, ele Om.82 x Om.155. Rstá en 4 fojas, uni
das con hilo ele mag-uey y recosidas posteriormente con hilo de algodón y pe
gadas sobre hojas de papel. Se clobla a la manera clásica ele los códices, en 
biombo. Cada página es de Om.22 aucho por Om.l55 alto. En fajas horizon· 
tales obran los jeroglíficos de lugar, con leyendas hispanas, pero en mexica
no, con la translación de jeroglíficos y medida de tierras en tzontlis. Figuran 
los nombres: Cal!apan, Jf>pechiapan, Tecpaxll'pec, TeotlaljJan, 111izco, C!liau
lemjJan, Xocanatepec, Chiautla, Atempa, XaltijJac, t'oyovant!an y Co!tuahui
tzocan. 

Se ve, son todos lugares de los hoy Estados de Puebla y de Morelos. Apa
rece por la primera vez, la escritura exacta de Izúcar: '' covavitzocan''. Da· 
mos adelante el jeroglífico. 

Al reverso: "N9 39 = Inven'il 1 ta9 4". --Hn cédula de papel blanco: "N'il 
4. Foja 4. repartimiento de terreno''. Abajo, sello ovalar de la Biblioteca Na
cional, en n1orac\o obscuro. 

32.-Códice TEZCOCO-ACOLMAN 

La alta importancia que guerreros y frailes acordaron a estos dos luga
res, da grandísimo interés al Códice encontrado que refiere el establecimiento 
y evangelización en aquellos dos centros de población indígena precortesia· 
na. Los lugare~ pertenecen hoy al Estado de México, y Acolman está próxi
mo a Teotihuacán. 

El Códice, en papel de maguey, dilacerado y con roturas y remiendos 
por dondequiera, mide, en lo que queda. lmetro por Om. 70. Está pintado por 
fajas horizontales, separadas tinas de otras por gr.nesas líneas en negro. Ocho 
son las fajas, de diferente altura: la 1~ cuenta 15 cents.; z;;~, 3<l- y 41.1, mielen 
11; S<l- y 6<l- micleu 12; la 71.1 29 y la Sli:, 32. 

Primera.-1Jna serie de indígenas con cepos a los pies; dos de ellos lle· 
Anale~. +Zi ép., T. ll.·-10. 



van en las manos rollos o tiras con indicación ele tierras; ele dos figur;1s qneda 
sólo el tercio inferior del ct1erpo. 

,':)egunda.--jnnto al borde lateral izquierdo del papel, aparece nn c;mtí
\'0, y de quien lo sujeta por los cabellos se alcanzan brazo y mano, tenía man
ga yerde; abajo, borroso nombre en letra hispana, del que parece quedar: 
''pe;> cuaqti 1 tla". Poco antes, 3 cabezas htunanas, grises, teniendo encima 
una banderita (numeral 20) cada una. Tal Yez 60 peones con los que contri
buía ese pueblo para alguna obra. Síguíemlo hacía la derecha, una casa gran
de que, por estar sobre peldaños y coronada por circulíllos a modo ele corni
sa, ha de haber sido teocalli, ahora tiene puerta de medio punto con fuerte 
madera y chapa grande a nn lado, el izquierdo, puerta baja por la que sale 
desnucÍo un hombre tendiendo las manos; entre éstas y el cautivo hnl>o figu
ras, perdidas por el dilasceramíento del papel; se ven restos de letra hispa
na, ilegibles. A la derecha ele! edificio, 10 indígenas, no se sabe sí en colle
ra o cargan larga viga de madera, pero delante de ellos nm clos con ·cepos a 
los pies, por lo c¡ne se presume lo primero; arriba de cada uno un nombre en 
letra española, todos borrosos por la acción del tiempo y por Jo esponjoso ele 
la fibra del papel; parece que dicen: '' .... intetel; Antonio pimentel: tori,·io 
sa. ches; p '.ltzanes: tetlamatle' '; los demás, ilegibles. 

Tercera.-Un fraile sentado, dice: "jan· JW.g 1 ",de hábito negro: signe 
otro de hábito morado, dice: "pr jisol'' (Provisor?) habla con otro de hábito 
negro, del que sólo quedan manga y mano, dice ''antouino' ', después está 
una fortaleza o ''rollo'', con su puerta cerrada, grande y fuerte, y puerta 
lateral, por la 'que escapa un indígena. en zaga del que corre adelante, esca
p~do ya; dice en el rollo: ,.tcopaJI.r¡uitzr¡.clzo!la". Al opuesto lado, y \'iendo 
a la orilla derecha del Códice, 10 indígenas en cuerda; visten únicamente 
maxtlatl y juntan las manos ante el pecho, en actitud suplicante; delante iba 
un fraile, del que se advierte el occi¡;ucio y porción del hábito, y dice: '' .rai. 
alonso". Signen los nombres ele los ele la cuerda, así: "C.nza!' (Jzimat/." 
damia. pinno.,· p'.> calvas; Dioni. aocochi.: ant9 Vallaclez; p9 TeopanÚapisc]" 
calpultitla''. 

''A 11 t'! .... auecuillo mat!auei in ca mecatl' '. 
Citarta.-Elmismo fraile de motado, sentado en silla de tijera, y dice 

como en la faja anterior: "profisol". Abajo; personaje barbado, ele gorra y 

traje verde y manta roja, sentado en silla ele tijera, dice: allde mayor''; pa
rece ordenar o mandar a una cuerda ele macehnales, se ven 13, atados de 
manos, pero teniendo en ellas una vara larga; va hacia la izquierda del Có
dice y se encuentra con otra cuerda que viene en sentido opuesto, pero Jos 
individuos están encuclillaclos, y no tienen vara en las manos; en medio de 
ellos, hay un personaje castellano, del que ha quedado en alto nada más la 
mano empuñando correas o disciplina. 

Qninta.- Dos grupos de indígenas arrodillados, mujeres arriba, hom
bres abajo; 6 mnjeres y 5 va.rones, todos ele clase social elevada, a juzgar por 
los ropajes; miran al lado derecho; y aun cuando ahí está destrnído el Códice, 
se presume qne habría altar o celebración de misa. Línea yertical negra, se-
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para c~sta t:;;cewuh·l resto de In faja. l'n fraile sentado. c¡ne ve a la izquierda 
~· tiene el signo de la palahra en los labios, doctriua segnrmueute a un grupo 
d v i mlíge1 l<1S. del que sólo dos cabezas se alcanzan, por rotura del papeL Otro , 
fraile sentado, pero 110 en silla, reeihe tlll tributo de mazorcas, jícaras y otrO!> 
objetos: línea yertical y nuevo tributo de cnjetes y de adornos, 20 de cada 
cosa, y llhajo, pescados, chiles, frutas; línea de separación; tributo de pesca· 
dos y cacao, <lel que se ve Ull xiquipil y od1o zontles; linea t!e separación 
<hueco roto), en el que hubo también tributos, pt1es quedan 3 chiquihuites 
de frutas, langostas y flores y cántaros de miel o de agna; 20 de cada especie . 

• '>(·.rta.-Un fraile, de mira a la izquierda; llega a él arrodillándose, 
un inclíg·ena que parece entregar tablones de madera, en cantidad de 60, que 
guarda otro indio. Sigue rnadem, en número de 260, que es lo legible, y ma
dera labrada, 100 piezas; luego 1111 tcota!tt:, encima un hombre tendido (acaso 
el nombre (lel lugar). En un cuadrete de la faja, casa grande, hispana, ele la 
que se ve la porción superior de los mtuos y las almenas; encima, letrero 
hispano Lorroso, del qne se distingue: '' .... tepetli .. , ... Vtz''. 

''cal panecatl .. tepantli.'' -·· A la izquierda, y abajo de la casa '' ... tla
pohual. .. matla icpan. manaloa acolman''. Ahajo de la casa un cuadrete 
ajedrezado, con mazorcas arriba y abajo; tierra de ese producto frente' al pa
lacio. Sigue 1111 pequeño cuadrete con un brazo ( Acolman o Tlamapa) y un 
tributo de nmzorca:;, jícaras y frutas. (Restos de letra hispana (,, .. tetl ? ) 
Un fraile recibe a un señor indígena que parece llevar a 80 indígenas nut· 
celmales, que proceden de nn 'lugar de tulares, entre los que está una mujer 
con su pequeño hijo. (Leyenda perdida por destrucción del papel.) 

S'éptima. -Iglesia, (le la qhe baja un camino que cruza con otro que 
corre horizontalmente ascendiendo hacia el lado derecho del Códice. Junto 
a la pared izq. de la Iglesia, cednlita de papel europeo, que dice: "frayga 
( spar?) ... m y". Abajo, tal vez frente a la Iglesia, grnpos de indígenas, no
bles, hombres y mujeres, de 20 en 20, y tributo de cacao y una cuenta de 
23 años. 

Grnesa línea roja separa otro tributo de mazorca ele diverso tipo, con 
hojas coloradas y una cuenta de 8 años. 

Junto al borde izquierdo del Códice, una casa o palacio, acaso Semina
rio, está sobre clos peldaño:; y la coronan 5 circulillos. Por la puerta se ven: 
un fraile sentado que tiene en las manos un libro abierto y se 'dirige a 7 in
llígenas sentados a su manera. Abajo, tres piedras preciosas o cuenta de años. 

Octava.--·Esbelta Iglesia hisp~ma, con torre y campana, levantada sobre 
gradas, y abajo, una cuenta de 7 años; encima de la Iglesia, el jeroglífico de 
.4co!ma1l, y en letras góticas: ACOUHAN. 

. A la derecha un indígena y a la izqniercla cuenta de 10 años; en este 
mismo lado, dos fraile;, de pie, señalan la Iglesia; sobre los frailes, en góticas 
algo perdidas: "fray gas ( pad) telasian maestro": 

REVERSO.- En la faja superior hay líneas negras paralelas, como para 
consig-nar tributo o Cen¡.;o, está principiado un nombre "Palcu?". 

Aparece el Códice formado por treH bandas pegadas· con atole, el borde 
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inferior ele una, sobre el superior de la inmediata. son 4. y miden re,.,pecti,·a· 
mente, de arriba a abajo, 43. 3i, 23. 36 centímetros de alto. La medida arroja 
por esta faz, 4 cents. más que por el anverso, debido a la" barbas de los hor· 
des superior e inferior. Hay parches ele papel ele maguey, ele amate y de 
manta de algodón de árbol, idzcualmill, ele 5 kilos de nrclimhre por 8 doble:-. 
de trama de un centímetro cnadrado. Estos parches fueron puestos por Bo. 
tnriní. Los parches de papel eran fragmentos de otros Códices, pnes conser· 
Yan cal:rezas humanas y aun nombres, como partes de algún padrón. El par· 

che de papel de maguey sobre la faja g<,l, consen·a líneas de letra gótica mm· 
horrada: '' .... lmecan .... tlaltnilia .... tzintl .... imantli · '. 

En el parche de la i<,l faja está el registro: "Vnv9.4, n9 51" del primer 
Inventario. El Catálogo de l:loturini no consigna este Códice especialmente. 

El Códice e:- del siglo XVI, y su interés radica en usar de las escritura:
jeroglífica e hispáuica indistintamente, y en referirse a una región, en Ia que 
fue concentrada la cultura indígena eran los domínios de ~ etzahualcoyotl 
y de Netzahualpiltzintli, sabios, poetas, astrónomos y consultores de reyes; 
ellos predijeron la llegada de los hombres blancos y barbados; además, en 
Acolman, levantaron los frailes. muy reciente la conquista, una Iglesia y 

Convento, tan notables como desconocidas hoy en su categoría de obra de 
arte Úrqnitectónica qt1e encerró la ciencia española en México durante el 
siglo XVI. 

l'ales son las 31 piezas que guardaba la Biblioteca K acional (') y que 
vienen a reducir a 23 ras pérdidas o :mbstracciones que sufriera la célebre 
colección an)t1eológica del Caballero don Lorenzo Boturini y Benaduci, co, 
lección única en el mundo por la calidad y cantidad de documentos de la lite· 
ratnra pictográfica del pueblo más notable· del Continente eu la antigüedad. 
Y el noble italiano, cuyas riquezas, cuyos honores, cuya vida, fueron ofren
dado;; en aras de labor altísima. hace conocer las manifestaciones intelectua
les de nuestros antepasados, no tiene todavía una estatua. iMéxico debe una 
estatua a Boturini !. 

México, julio de 1918. 

NOTAS. -Durante los 8 me~e!; en los que ha sido estudiada la parte de la 
Colecri6n Boturini, pre;;ervada hoy en la Biblioteca Nacional, fueron encontra· 
dos 1 O ejemplare;o:, a mÁs de los 20 considerados a:l principio; por eso coma
mos, como defiuitivo>:, 3 L 

Cabe advertir, que han sido numerados 31., por error de pluma, pues los 
números 1 y 12, son un mismo Códice. 

* * * 
La edición de las Cartas de Cortés, es de 1768, citada en la primera parte 

de este e,;tudio.- Página 87 del Boletín de la Biblioteca Nacional de 1\Iéxico 
( 1 H !7), en donde se publicó este trabajo. 

í*l Con fecha 14 de abril de 1919, por acuerdo del Rectot· de la Universidad, pasa
ron al M use o N. de Arqt1e6! ·gía. 
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Tc-n¡ro la eenidumhre de que en diven•as oticinm; públicas, exi~ten 3 ejem
plare;; lll<Í:> de la Co!ecCIÓn Boturini; siendo a~í, la pér11ida se redw.:e a :W pieza;;. 

Con el C6dice número 10, había la siguiente céctula en papel europeo, ya 
despeg-ada, es ele letrn de Boturiui. y dice: •·Este mapita manifit·sta uncen 1 "o 
"de familias, y '•na cuenta de tribu- 1 to~ practicados en un harrio del 1 pueblo 
'' de Teotihnadn el ¡¡ño de 1533; 1 lo qwd se execut6 p: un justicia espa- 1 ñol, 
"cuyo nombre e~ mni dificil deci- 1 frar." 

Al ren~rso de la cedulita. y con otra letra y tinta: "1 H:.?6 1 Se me entregó 
"el día 1 24 de Oct~ p!' mano 1 del Escriy~e de S!' Y caza". 

* "' * 
En la introducción (l<'ed.) se asienta, por error ile plunw, que Rustamante 

conoció y trató a Boturini; pero salta a la vista la impo"ibilidact, porque cuando 
Boturini fue enviado a España, en 17 43, don Carlos María dt' Bustamante no 
había nacido aún. 

Con respecto al sitio que haya ocup11do la casa y Museo de Bot~rini, en la 
Calle de la Estampa de la Concepción (hoy segunda del Cincuenta y Siete), es 
p¡-esumible haya sido en la acera que mira al Poniente, porque la que le es fron
tera, en la época de Boturini, estaba m·upada por los m uros de la Iglesia y 
Convento de la Concepción. 

* * * 
Y-1 en prensa e~ta 2~ ed. encontró el autor un Códice nuevo. en 8~', m. s., en 

pHpel europeo, en mexicano y jeroglífico; es la Conversión de S. Pablo, y puede 
tigurar con el Núm. 33· 

* * * 
L·1 ortogmfía correcta del 119 Rey de Tenochtitlan es: MoTEUCZOMA (el 

envanecido se señorea). 

* * * 
La ortografía conecta del l<ey de Tcxcoco es: NEZAIIUALCOYOTL (co'yote 

ayuno). 

LÁMINAS 

l. -Todos los no m hres jeroglíficos, tomados de los Códices de la Colec
ción, son desconocidos y vienen a enriquecer el Nomenclator y la Onomato
logía. De Acolman, nos dan la escritura precisa: atlco!man; está en la figurá 
horrada la mano. -Sigue un nombre, seguramente ele persona y que no tiene 
\'ersión. -J:ra:_}!atl, "ojo lloroso", es nombre de persona, lo mismo (oyouac. 
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E1nomhre ele! actual Izúcar, aparece por la \'CZ primera ,-lo explica bien 
el jeroglífico.-Hay gráfica tan elq.;antc como la de a/cr¡wl:ftr/1 ,. J:¡ puramente 
fonética ele Texcoco, en la que el cerro no ~e toma por lug·ar. sino por !t. un!/, 

que cla la raíz de la palabra, y la olhi, cántaro, mús bien, IOJI!ic, cla la tenni
nación, co.-En·elnombre propio, _¡•xaya!l, hay marcada inflnencia hispana 
en el clihnjo del ojo. (Códice núm. 20.) 

2.-Los 4 Señores de Tlaxcala. Abajo: Hernán Cortés y Doña l\Iarina. 
En el grnpo snperior, el Cacique de píe, es Xicohténcatl el viejo, que era cie
go; este hombre conoció a Nezahualcóyotl, y recibió de él la predicción de la 
llegada de los españoles. 

3.-Pífano y Tambor del Ejército de Cortés.-1\trás el paje de D. Her
nando Cortés, y en seguida, su caballo y los de otros conquistaclores.-Esta y 

la anterior lámina, pertenecen al Códice núm. 19, y resultan nuevos y ele in
terés etnográfico subido. 

4.-La célebre 'l'oNAN'l'ZIN o Teotenanzin, Deidad co~mo_¡.~·ónica del maíz, 
y que fue adorada por los indígenas en el cerro Tepeyac durante 10 años des
pués de ganada la ciudad de México por Cortés; fue suhstitnída por la Gna
dalupana. 

Botnrini dibujó del original de piedra, y aun cuando mucho se ha habla
do de esta Deidad, nunca había ~ido identificada. Se refiere a ella el Códice 
núm. 31. 

S.-Es una escena escolar en 1'excoco, en un ff:ocalli, tle Macuilxochitl: 
nn fraile en~eña a leer o la doctrina, a jó,·enes noble;;. Sobre el tt':'mplo está 
el jeroglífico de la ciudad expresada antes. Hay otra palabra confusa; creo: 
yantat~' (Ayuntamiento?) Códice núm. 32. 

6.-Hscena en un teocalli.-Macuilxochitl, IH doncella Diosa de los Pa
lacios y del fuego, es incensada por nn Sacerdote del Fuego, precisamente. 
-El Sacerdote "Pájaro aznl," sacrificará en seguida a la doncella "Cinco 
flores.'' 

Esta escena era desconocida y no está consignada etJ otros Códices. tús
tima que el ejemplar sea tlll fragmento bien pequeño. 
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Co I.Ecc¡{¡ :-< IIO'l'l;JU:SJ,-Rito de Ma.cuilxochitl, no co u signad o gt·á,fica m en tf' en otros C ótl ice H. 




