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SANTA ANNA V lSTO POR SU SECRETA RlO 
RELATO FIEL Di<: LA CA:\! P.\X,\. DE TEXA~, E~ L.\ QCE SE U~ 

JWI'RESE~'L\ co:-.Jo e;-.; Il !ctwE DE l'EC~A, ,\HJ\L\1'\DO 

C,L\IOHIU POI~ LOS BOTOI'\ES HE st: CAMISA, 

AJ,GUNOS ASPEC1'0S Dl'; U\. (RJJ•;RRA DE INDEPIWDENClA DH 'l']¡XAS 
Y DEf, QUI•; A SÍ MlSMO SIC LJ.f~MABII. NAPOLÓN rmr, OCCIDEN'f'I\, 
CUYA EQUIVOCACIÓN ITAHHfA SIDO R!SlllT,l~ AE~IENUDO, A NO SHR 

POR Sl' ASPI;C'l'O 'l'IÜ.GICO. 

POR C. E. CASTAÑEDA 

Dihliotecario ln.tlnoamerk;tno~ 
Uttiv-ersidad ele 'Texas. 

Se ha dicho que "ningún hombre es héroe a los ojos de sti criado". 
ninguna oportunidad mejor para aplicar este proverbio generalmente acep
tado que la descripción que se encuentra en Martínez Caro, en un tiempo 
secretario del que se titulaba a sí mismo Napoleón del Occidente. El relato, 
en lo qne respecta al General, hállase en su ':True Acconnt of the Texas 
Campaign.'' De entre los muchos docnmentos publicados con objeto de ex
plicar los reveses sufridos por el ejército mexicano en Texas, ninguno hay 
tan humanamente escrito, tan intensamente interesante, ni tan renovador 
como la relación del secretario de Santa Anna. 

El curso de los acontecimientos humanos depende de meras bagatdas. 
Fue una de estas frnslerías sin importan cía la que originó la mala inteligen· 
cía entre Santa Anna y su secretario, que seis meses más tarde culminó en. 
el arresto de Martínez Caro, cuando trató de impedirle la pttblicación su 
''True Account of the First Texas Campaign," escrita como resultado del 
resentimiento engendrado por el banal incidente que paso. a referir .. pos 
días despttés de la batalla de San Jacinto, y uno de.spués de la captuta:de 
Santa Auna, Martínez Caro logró recuperar su maleta, "que, at1nque se .la 
habían roto y robádole .... 180 pesos, contenía todavía algumJs vestidos. 
De éstos -continúa- dí a Su Excelencia lo que necesitaba, ·porque, aparte 
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de no ser conveniente pnra él el continu;~r usando el dísfmz qne había adop

tado, no le sen taha bien en modo alguno." 
Ftlc precisamente en este punto cuando el hado se interpt150 y arrojó, 

no la tradicional manzana de la discordia, sino nn botón ele camisa. Reanu
demos la relación de Caro: Su Excelencia estaba cambiándose de yestido al 
lado de la maleta cuando advirtió la pérdida de uno de los botones de la 
pechera de su camisa. A horre bien, seis me!-. es después, no habría tenido 
ning-Ún inconveniente en decir que él había perdido este artículo de mo per
sonal poco antes del incidente descrito. Hs esto tlna insinuación cruel e in
fame característica del hombre!'' exclama Caro. Así, pues, de la pérdida 
del botón de camisa empezaron las desavenencias entre ambos, las que con
tinuaron en creciente hasta los amarg-os días de su prisión, culminando fi· 
nalmente en abierta ruptura. En tal caso, como en otros muchos, Santa 
A.nna mostraba una decidida falta de buen sentido, porque debería haber 
comprendi<lo qne Martínez Caro, aunque simple empleado, sabía muchísi
mo de los a~uutos privttdos del comandante en jefe, para qne a éste se le 
ocurriera provocarle. No era sino la repetición del caso del león que en su 
orglt!lo despreciaba al humilde 1merco espín. 

Reg·reso de Caro. -Caro fue puesto en liLertad por los texanos e 1 13 ele 
septiembre de 1836 y, sin pérdida ele tiempo, se embarcó al día siguiente 
en el Fannin nunbo a Nueva Orleans, a donde llegó excesivamente debili· 
tado por la travesía y enfermo ele malaria. Viéndose en tan deplorable 
condicióu, exclama: "Heme ac¡uí recompensado de todas las penalidades 
snfridas en la campaña ele Texas, a cambio de los muchos peligros, vejacio
nes, tristezas y ~ufrimientos experimentados Jespues de su terminación en 
la Batalla de San Jacinto!" De Nueva Orleans regresó a México, en donde 
terminó de escribir sn '''l'rue Account.'' 

El bo/6n de su caJJiisa. -Santa Anna no debe haber perdido de vista a su 
antiguo secretario, porque el 21 de mayo, precisamente cuando Caro se apres
taba a entrevistar a nn editor, fue "abordado en forma inesperada por el 
Coronel Almonte y D. N. Legoff'' quienes lo aprehendieron y lo internaron 
en la cárcel. Parece qne Legoff le había seguido los pasos por algún tiem. 
po, porque Caro dice: ''me había espiado de día y de noche basta la perpe
tración del criminal intento de arrestarme. Me insultaba de palabra, amena
zándome continnamente con la muerte y valiéndose de expresiones soeces 
características de su clase y baja educación. Llegó hasta el punto de sacu
dirme brutalmente por la pechera de la camisa. Tales insultos y vejaciones 
me eran infinitamente más penosos y aflictivos que la injllsta e ilegal prisión 
a que estaba sujeto." A despecho de la fuerte oposición que encontrara, 
Caro tomó la determinación· de publicar su '' Ac.conn t,'' porq n e dice: ' 'No 
dejaré de buscar y aprovecharme de todos los medios posibles para conse-
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gnír mi objl'to, la publicación de In relación. Con tal de lograr buen éxito 
en mi Ílllt'nlo, no deseo ninguna otra recompensa a cambio de todos mis pa
sados sn fri mi en tos, mis Yejacion es presentes ni por ct1alesq u iera penalidades 
qne el destino ¡nteda deparar en contra mía." 

¡\'{¡lite St'i.'t'Jo.-Considerando la~ circunstancias, Caro está lejos de des
pleg·ar mala nllnntad y, con excepción de unos cuantos cnsos en que deja 
desbonlar sus sentimientos apart:indose del mejor sentido, muestra inus}
tado imperio sobre sí mismo en la presentación de los principales aconteci
mientos relacionados con la campatia y las snbsecuente~ circunstancias con· 
cotnilantes a su prí,i(nt. 

,S'ospal1osa lli'Cillllra de .'·)anta Allna.·-Caro empieza su ''Verdadera Rela
ción" con una cita de Cicerón, a fin de darle sabor clásico, diciendo: "Nada 
es m6s de~radante ui más fatal para la justicia que la perfidia presentáudo· 
:-;e con d disfraz de la verdad.'' Como preludio a la cmnpaña de Texas d:is: 
cu te en ton ces la ambigua transacción de San I,uis Potosí median te la cual 
Santa Anna se apoderó de 400,000 ·pesos. ''Aunque los términos del contrato 
probaban ser desveiltajosísimos para la nación,'' afirma Caro y en seguid~ 
añade, en una nota, que Santa Anna escribió a su esposa, el 25 de septiem~ 
bre de 1836, que él (Caro) iba en camino para Veracruz para sacar algunas 
obligaciones de su pecnlio personal. "Esto es una falsedad imbéci1y falta 
de sentido--dice Caro,-·-porque debería haber sabido que yo estaba igno
rante de la existencia de tales obligaciones, pt1esto que yo no fui agente de 
la transaccióu, como los señores Castrillón y Balres. Es una imputación imc 
bécil, porque no puedo creer que é-1 no comprendiese que las obligaciones 
carece nde valor sin el debi(lo endose. ta rnordacida<l de este cargo :;e sua· 
viza por la confesión de Su Excelencia, admitiendo tenía obligaciones 
''de consiuerable valor" en su equipaje. lC;;to 110 e;; en resumen masque la 
admisión de su ''robo practicado a la nación.'' Estrechando el asunto, Caro 
añade: ''¿de dún<le \·euían esas obligaciones? No se le habían. envia<:lo de 
Manga. de Clayo ui de Tacubaya. ¿No vinieron de San Luis Potosí? ¿De qué 
otra parte pudieron haber venido? 

A lamo un ''simple corral.''-Después ele comentar la falta de dirección 
que caracterizó la marcha de Sal tillo a San Antouio, que, dice, pesaba inne~ 
cesaríamente sobre las tropas, que sufrianpor la neÚsidad de v[ver!=s y de 
conveniente atención médica, fue cuando emprendió el ataque sobr.e elAla
mo. Su opinión acerca de esta fortaleza es poco 'ceremoniosa. ''tm simple' 
corral y nada más." Tal es su descripción del fuerte ,que, según él ''estaba 
coustru-ído como a 500 pasos del pueblo, al lad~ opuesto del río de San An. 
tonio, siendo de adobe muchos de sus muros.'' 

Un sacri/iúo costoso.~A sn relación dela caídadeel Álamo lue· 
go las descripciones generales, pero es partic'ularmente importante citar lo 
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que dice con re~peC'to a la,s pérdírlas rclati,·as de tex:tnos y mexicanos. 
"Siempre deploraremos el co~toso sacrif1cio dt: ·lOO hombres que cayeron en 
el ataqlle," apunta reJ!ri~ndo~e a las pérdidas mexicanas, y en seguida aiia· 
de: ''Trescientos quedaron mtterto~ en el campo. y más de cien de los heri
dos fallecieron después como resultado de deficicntísima atención médica, 
aun cuando sus heridas no fuesen serias. El hecho fue que el destino de los 
qtle fueron mt1ertos in">tant{ineamente o mortalmente heridos no dejara de 
d.espertar la envidia a los cargados de penas y sl1frimientos, los soportaban 
sin la conveniente comodidad o auxilio." 

Un informe dt.•salinado.-Con referencia a las pérdidas de los texanos, 
dice Caro: ''El enemigo sucumbió como un hombre y pttede decirse que sus 
pérdidas se ele\·arou a 183 hombres, suma total de sus fuerzas. Seis muje
res a quienes se captttró, fueron puestas en libertad.'' En segnida añade en 
una nota, una entretenida revelación. "En el informe en viudo con esa fecha 
al Supremo Gobierno declara Sn Excelencia que se hiciero11 al enemigo más 
de 600 muertos. \'o mismo tracé ese informe y debo confesar que tracé ese 
número por orden de Su Excelencia. Hoy, al declarar la verdad, debo con
fesar que lo;:; mncrtos fueron únicamente 183.'' 

.Santa AnNa 1'e/Jrt!1/d(! a Urrnz. -Sus notas referentes a las circunstan
cias que rodearon el fatal asesinato de Coliad arrojan mucha luz en el asun
to y prácticamente hacen recaer la responsabilidad sobre Santa Anna. Caro 
afirma que en la carta privada escrita por Urrea a Santa Anna por ese tiem· 
po le notificaba oficialmente la rendición del Fannin. ''úl (Urrea) conclu· 
ye recomendando a los desventurados prisioneros, que eran x¡¡ás de 200, a 
la clemencia de Su nxcelencia. En respuc:-;ta a la recomendación de Urrea, 
Su Excelencia lo reprendió enérgicamente, expresando sn desagrado y orde· 
nándole que no manchase sns triunfos con una ostentación equivocada de ge
nerosidad. Ordenó de n u e yo que todos los prisioneros .fuesen ejecutados y 

envió un duplicado de la orden al comandante de I.,a Bahía. Como Urrea 
dejara de cumplimentar la orden, se la repitió directamente a Portilla, que 
estaba de guatnición en Goliad, y fue entonces cuando se puso en ejecu
ción.'' DespLtés de dar otros s'ucios detalles que no colocan a Santa Anna 
bajo ttn aspecto favorable, Caro añade nna interesante nota en que dice: 
''Si después de haber obtenido mi libertad, estuviera todavía Sn Excelencia 
como prisipnero, y si hubiera hecho mis anteriores revelacionef\ a los texa
nos después de oír las calnmnias contra mí promulgadas, ¿estaría hoy libre 
Su Excelencia y en perfeéta seguridad en .Manga de Clavo?. Temo que no. 
Es posible que ya ni siquiera vi va." 

Algunas extrañas ·maniobras.--Al discutir las operaciones del ejército, 
particularmente la división bajo el mando de Santa Anna, desde San Anto
nio a San Jacinto, Caro llega al tono burlón en sus notas. Por ejemplo, co
mentando las lamentaciones de Santa Anna por la falta de equipo,adecuado 
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para cruzar los g-randes ríos, dice: ''¿Por qné no se había provisto de' los 
medios necesarios pura cntznr estos ríos? Su Excelencia puede alegar su des
conocimiento del país, ¿pero por qtté no consultaba con quienes lo tenían? La 
mayor parte de las dificultades que salían al encuentro eran conocidas con 
anterioridad.·' Además, cuando Santa Auna hace notar en su manifiesto 
que el enemigo se hallaba cruelmente comprometido a causa de los "obstá
culos casi insuperables que se presentaban al enemigo" en su violenta reti
rada, Caro juiciosamente obsen·a: ''1\l enemigo qne estaba familiarizado 
con el país, <1ue tenía a su disposición lanchas de vapor, botes, canoas, 
etc ...... Tal vez Su Excelencia cree que todas estas cosas u o son obstácu-
los para nosotros que carecemos <le to<las esas facilidades.'' Cuando el 9 de 
abril emprendió Santa Anna el reconocimiento de la margen derecha de el 
Brazos, Caro anota: (Por qué reconocer la margen derecha cuando se sabía 
perfectamente que el único enemigo estaba acampado en la izquierda? ¿por 
qué no reconocer la margen izquierda en donde estaba el enemigo? Con fuer
zas mucho muy superiores a las de éste, entonces intimidado, cuando la for
tuna continuaba sonriéndonos todavía, según decir de Santa Anna, ¿por qué 
no íbamos directamente al enemigo a fin de destruirlo?'' Cuando Su Exce
lencia afirma un poco después que entre algunos de los prisioneros captura
dos en una escaramuza sin importancia se encontraba un colono mexicano, 
Caro inmediatamente añade una nota diciendo: "Yo no sabía que un mexi
cano pudiera ser colono en su propio país." 

La táctica militar más ddicienfe.-Fue pdr ese tiempo cuando Santa 
Anna se decidió a emprender su famoso ataque a Harrisburgo para tratar de 
capturar al Gabinete texano del que Caro da el personal. Con respecto a la 
idea, dice: "No hay duda de que la idea era brillante, prefiriendo descon
certar la rebelión más bien que sofocarla, como hubiera podido haberlo he-
cho atacándola en San Felipe, como era lo indicado ...... ¿Qué era el enemi-
go al que se dejó escapar en San Felipe? Por ese tiempo teníamos más de 2,000 
hombres, como se ha dicho, y el enemigo estaba intimidado y sobrecogido 
de terror.'' 

Parece sospedzoso.-Pero veamos lo que ha dicho con respecto a la Bata
lla de San Jacinto. Hablando del día en que Santa Auna sorprendió a Hous-. 
ton y refiriéndose a la declaración que hace Santa Anna con respecto a la 
posición tomada por Houston, Caro dice: ''Si la situaci6n del enemigo era 
tan desesperada, ¿por qué no se apresuró Su Excelencia a empeñar én esa 
ocasidn una determinación decisiva?'' Cuando el General observó eso se de
cidió a maniobrar para desalojar al enemigo de la posición que deseaba. Ca
ro juiciosamente observa: ''Si la posición elegida por Su Excel¿ncia no .le 
convenía, podria el enemigo encontrarse en tan desastrosas condiciones has
ta verse obligado a luchar o embarcarse? Es absurdo creer que el enemigo 
que había llegado al campo mucho .antes que nuestras fuerzas hubiera 'te!li
do tan escaso juicio que eligiera la peor colocación en el campo,. 



10 

Errores de San/a Amw.-Declara Santa Anna t·n c;nmanifie~to que se 
había "decidido a infligir 1111 dt·cisinl golpe al enc111igo'' en e~te punto. 
Caro inmediatamente objeta la declaraci[m en una nota que reza: ''El tres es 
un maléfico. 1'al debe ser la razón de que fracasaran Jos tres intentos para ém
prencler el cle.cisivo ataque. En San Felipe trató de ir en busca 'del enemigo 
siguiendo la margen derecha del río, cuando sabía que estaba a la izquierda 
del Paso de Groce. En Harrisburgo marchó 'para arrestar a los miembros 
del Gabim:te d;: Texas, pero estando sobre aviso de la suerte que les espe
raba no estllvieron ·dispuestos a enfrentarla. El último intento fue en el día 
trágico y fatal de San Jacinto cuyos efectos hemos visto. iPoclrá haber fa
talistas qne atribnyan esto al destino! iNo hay tal destino! Todos estos ma
les y desastres tenían sn origen en la mala dirección y en la falta de pene· 
tración para organizar la campaña desde el principio." Caro cita Juego a 
Godoy, el príncipe de la pa7.: '' I<os mayores males tienen a menudo su ori
gen en una equivocación desatendida o en lltla inadvertencia al principio de 
todas las empresas humanas. Es a esto a lo c¡ne damos el nombre de fatali
dad." 

Caslrillfm m'tujxrado.-En la relación tle la batalla, tal como la presentó 
Santa Anna, atribuye la mayor parte de la responsabilidad a la completa 
sorpresa de las tropas del General Castrillón, a quien ·-según proclama- ha
había dado órdenes de mantener una estricta vigilancia. "Afortunadamen
te los 111 Úertos no hablan," advierte Caro. Por tal razón es por lo que se 
ataca la conducta Lle este oficial, ahora y en lo sucesivo. sin consideración 
al hecho de que sucumbió gloriosamente en defensa de sn patria.'' Santa 
Anna ha tratado de explicar S\1 siesta alegando el exceso de fatiga. En su 
man)fiesto dice que "con~ o la .fatiga y prolongadas vigilias provocaran a un 
slteño pesado,. yo estaba durmiendo profundamente cuando el estrépito y el 
fnego de la b::ttalla me despertó." 

(,Está bien que Su Excelencia lo admita,'' dice Caro. "Si a un general 
en jefe que ha sido atacado de frente por el enemigo por sólo veinticuatro 
horas, un enemigo que el díaanteriorhabía ltech~nn falso ataque para darse 
cuenta de nuestra fnerza, se ve· obligado a acostarse y descansar de la vigi
lia de una noche, ¿qué podría esperarse de los desventurados soldados real
mente fatigados ppr las múltiples penalidades ele la campaña? ¿puede repro· 
chárseles si también estaban durmiendo. en el momento del 8taqne? Cuando 
la cabez.a duerme el resto del Clterpo no está despierto.'' 

Su huida de ._)an facinto.-En sn relación, Santa Anna refiere cómo~com
prendiendo que todo estaba perdido, acordóse de pronto de que ''el General 
Filisola estaba en el Paso de Thomson, a dieciséis leguas de distancia,'' y en. 
seguida añade: ''sin vacilación traté de abrirme paso a ese lt}gar a través de 
las filas del enemigo." 

'~·Dios librara a Su Excelencia -eX:clama Caro- de haberse abierto pa
so entre el enemigo. Yo no estaba más qne a corta distancia -no exactameu-
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te entre el enemigo- cnaudo le,.¡ que lleg:aba ya en plena fu¡:;n, )'yo le ,_e. 
gn( inmediatamente. Gracia~ a Dios no estúbatHOS entre los últimos que 
hafan, porque mny poco,; sohreviven para contarlo. Continuarnos n toda 
\Telocidad hasta lkgar al pnrnte lle el Brazos, a odw mílla~ de distancia, 
ro sólo para encontrarlo quemado. Volvimos sobre nuestros pasos y a corta 
di~tancía nos internamos en nu bosqnecillo, en donde él desmontó y me d.C· 
jó ...... V o retrocedí y- me oct1!té entre nn espeso montón de hojarasca. Allí 
pcnu:mecí toda la noche en constante peligro de muerte, porque para ma: 
yor agravante cm lioche de luna llena. Después del alba, totalmente· agota· 
do, me entregné a dos de los enemigos qne cerea de allí pasaban. Afortu
nadamente uno de ello:-; en francé~, y ctumdo me dirigí a él en sn idioma 
e\·itú qne su eompailero disparara contra mí su rifle, a lo Ql1C ya estaba dis· 
poniémlo:-;e ..... . 

Prisionero de gutrra.- Me llevaron a presencia de H onston, a quien en· 
eontré sufriendo de una herida en el pie. Difícilmente habría descubierto mi 
identidad como secretario de Su Excelen<l:ia, ya que este mismo hecho pro· 
vacaría tal indignación entre sús hombres (la mayor parte aventureros) que 
si no hubiera tenido de mi parte a Houston, más de cíen balas habrían h.e
cho blanco en mi persona. El simple nombre de Su Excelen,cia o de todo ló 
estrechamente relacionado con él, provocaba la mayor indignación." 

En segt1iJa trata Caro de explicar que dtuante la fuga después del com
bate, Santa Anna quedó obsesionado con la idea de que Jos texanos perse- .· 
guían únicamente a éL Así. cnando Santa Anna declara en el Manifiesto 
que el enemig·o le sorprendió como a legua y media del. campo de batalla, 
Caro dice: "Si así se hubiera hecho, Su Itxcelencia n\1nca habría escrito el 
informe que estoy refutando. Estábamos demasiado 'lejos del frente para 
que nos sorprendieran. Por otra parte, el enemigo no estaba persiguiendo 
a individuos determinados porque no conocían a nadie, mucho menos a Su 
Excelencia que no t1saba ningtma insignia militar.'' Cuando un poco más 
adelante Santa Anna dice: ''fui sorprendido por mis perseguidores,'' Caro 
hace notar de nuevo: "N¿, stts perseguidores, sino los perseguidores de to· 
dos nosotros. Su Excelencia insiste en creer que perseguían únicarpente a 
él." Haciendo hincapié sobre el disfraz de Santa Anna, dice: "no puedo 
comprender cómo una persona que es conocida, como él mismo lo asegura, 
pndiera disfrazarse únicamente cambiando de indt1mentaria. Tal era todo 
el disfraz que tenía .. ¿Cómo podía alterar su cara? Es lo que yo quisiera 
saber." 

Todos estaban a! tanto de !as cosas me1zos el General . .,--'' Desde Colorado 
el enemigo había seguido nuestras huellas. Tan es así que más tarde se ha. 
declarado generalmente que hacía alto y descansaba una noche arite!sjusta
mente a dos millas de nuestro campamento. Si fnese de retirada, ¿por qué se< 
guir el camino que llevábamos cuando tenía tantos otros de que'hubiera pb: 
dido hacer uso con toda tranquilidad?'' Parece_ por esta declaración 



12 

el camino a S:m Jacinto, Santa Anna ,. Houston ocupaban la posición relatiYa 
de las tradicionales tinieblas eh:: la hi~toria bíblica. Sería int<>rcsante diln
cidar si Caro ohtnvo sn infornneíóa correspondiente a este hecho después 
de sn captura o mientras estaba en el ejército mexicano. Parece siguificar 
que toJo el ejército lo sabía con excepción de Santa Arma, porque dice un. 
poco más adelante. Está comprobado que de San Felipe a San Jacinto Jo 
contrario era lo cierto (alndiNJdo a la relativa posición de ambos ejércitos), 
porque el enemigo cstah::1 constantemente a nue~tra retaguardia en tanto que 
marchábamos en su bltsca. Lo divertido es que Su Excelencia nunca lo 
supiera.'' 

Unica cama en el cal!tpamellfo.--Caro no estuvo presente en la primera 
entrevista entre Santa Anna y Honston y modestamente se exime de dar 
una relación de lo qt1e sttc:edió, diciendo; "No fní testigo ocnlar de la oca
sión." Sin embargo, se le envió inmediatamente al campo de batalla con 
instn1cciones para que trajese lo perteneciente personalmente a S11 Excelen
cia. Logró encontrar el equipaje de Santa Anna y trasladó no solamente los 
p:1pcle>, e..;critorio portátil y otros artíeúlos de la competencia del secretario, 
sino que tamhién trajo la cama del (}.en eral con todo y colchones. Caro pa
rece estar orgulloso de s11 ligereza, porque en una nota dice: ''Gracias a es· 
ta feliz octlrrencia, Su Excelencia durmió en cama con colchones desde la 
primera noche de su pri~ión y no tuvo que dormir en el suelo, como lo ha
cían todos los demás, inclusive Houston. 

En el campo de la tluterle.-Su descripción del campo de batalla, talco-
mo lo vió en esta con1isión, es por demás gráfico. ''Sólo a mí-dice-me es

. taba reservada la profunda pena de contemplar nuestro c .. mpo de batalla 
despuéii de la acción. Lo primero con qne tropezaron mis ojos-que ha que
dado grabado en mi memoria-fue la vista del General Castrillón en donde 
cayó, ya despojado de sus vestidos. A poca distancia de él y en las mismas 
condiciones vi los cadáveres de los Coroneles Peralta y Treviño, Teniente 
Coronel Luelmo, otros oficiales qne no conocían y como cincuenta soldados. 
Todos estos eran los muertos en el lt1gar donde estuvo nuestra línea de 
combate .... Me dirigí entonces a la entrada del camino seguido por nues
tras tropas en sn fuga, y aHí vi, tanto a derecha como a izquierda, hasta 
donde la mirada podía alcanzar, una Joble fila ele cadáveres, todos hombres 
de nuestro ejército. Conmovido como estaba ante e.ste espectáculo .... toda
vía tnve la más amarga tristeza al dirigirme a CQrta 'distancia hacia la iz
quierda, eudonde había una ligera sinuosidad, en el lindero de los bosques. 
Allí los cadáveres estaban tan compactamente apilados unos sobre otros que 
la cruzaban formando 1111 puente. En este htgar-decía el ayudante-se apre
suraban con t<tl confusión y en tan gran número que convirtieron el paso en 
lodazal obstruyendo el camino, y nuestro:; soldados, en el ardor del comba
t~, loS:asesinaban." 
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~v; sepultados lll inánerad,,s.-Los historiadores de Texas han repro
chado duramente a Sauta Ar111a el haber incinerado a los muertos en San 
Antonio. Alega que lo hizo como medida sanitaria. Viene al caso citar abo· 
ra los efectos de la política de Houston con respecto a los muertos de San 
Jacinto, tal como la describe Caro: ''El enemigo-dice-abandonó d cam· 
po el ¡9 de mayo, aunque estaba a una milla del campamento anteriotmen· 
te plantado, porque la pestilencia de tantos cuerpos, como estaban inse~ 
pul tos y sin incinerar, sirviendo como pasto de carnes corrompidas, era 
intolerable." 

El c;,•naal toma ltiudano.-Caro considera entonces la conducta de San
ta Anna como prisionero y muestra cómo el qne se consideraba a sí mismo 
como el Napoleón del Oeste se había convertido en un histérico, lamentán· 
dose cobardemente en presencia de los texanos. Cuando se dieron órdenes 
de desembarcar en Velasco, Caro dice: ''Esto suscitó en nosotros indecible 
temor por nuestras vidas, particularmente por parte de Su Excelencia, quien, 
en un estado difícil de describir, pidió al capitán por escrito si estaba di5· 
puesto a usar de la fuerza para llevar a cabo sus órdenes. A esto replicó vt;r· 
balmeqte que sí lo estaba.'' Santa Anna llegó a desesperarse al oír esto, y 

dícese por un testigo presencial. un marinero, que escribió una carta a Ún 
pariente suyo, que el General se abalanzó bajo cubierta y tomó una poción de 
láudano. El efecto le duró tan sólo media hora, y tan luego como se recobró 
fue llevado a tierra. 

Caro se desmaya.-Debe haber sido indescriptible la tortura que Santa 
Anna sufriera al ser desembarcado y entregado al Capitán Patton, que ha· 
bía venido desde GoliacL En su partido (el de Patton) se encontraban cua· 
tro personas furiosas que habían escapado del combate de Goliad, en donde 
Fannin y sus compañeros fueron ejecutados, y habían jurado matar a Su 
Excelencia. Esto basta para dar idea de nuestra penosa situación." Los pri
sioneros fueron por lo tanto llevados a Velasco, en donde ''se nos alojó~ con· 
tinúa Caro-en el segundo piso de una casa de la cual el primero era restan· 
rante. Nunca estuvimos en m¡¡yor peligro ni nunca tan expuestos a tantas. 
vejaciones ·e insultos.'' La situación era intolerable hasta quebrantar los 
nervios del excitado secretario quien, como gentil heroína antigua, se des· 
mayó y cayó en los brazos. no de la dueña de su amor sino en los de los Co
roneles Almonte y Núñez. Hasta el empedernido corazón de. Santa Anna. 
debe haberse sacudido ante tan conmovedora escena, porque Caro se ve 
obligado a admitir que "le asistieron con ayuda de Su Excelencia.''· 

''Un Napoleón débil''- Muchas fueron las pruebas y tribulaciones que 
Santa Auna y sus compañeros, entre los cnal~s estaba en primer térJl.lino su 
secretario, tuvieron que sufrir antes de obtener su libertad final, pero es de· 
masiado largo para entrar en detalles. Baste. decir L','ue la relación de ·caro 
sobre las negociaciones, la firma final de las convenciones de Velasco y la 

Anales. T. V, 4~ ép.-3. 



14-

redacción de la famosa carta de Santa Anna a J ackson, arrojan muclw lnz 
sobre las circnnstancias concomitantes y revelan al Napoleón del Occidt·nte 
como un individuo muy rlébíl, pusilánime, muy diferente de la pintura con 
que se representaba a sí mismo en ;,tt manifiesto, en donde con las braya
tas que caracterizan a los espíritus débiles, exclama en términos pompoH>s: 
"En el Palacio de México como en esta humilde choza, en medio de los 
insolentes silbidos de los texanos, que clamoro:'>amente pedían mi n:uerte, 
he logrado que mi conducta sea siempre censurada ...... No me ha sorpren-
dido, por consiguiente, ver los triunfos de Bexar y el Alamo inficionados 
por el diente venenoso e insaciable de la envidia que siempre he desprecia-
do ...... Santa Anna conquistador o conquistado, libre o entre cadenas, sí, 
lo proclamo ante el mundo, no deshonró en Texas el nombre ele mexicano, 
de qne me glorío y enorgullezco." 

Trad. de "The Dalias Morning News," mayo 6, 1928. 



KOCH GRUNBERG t 

PoR RtmoLF ScHULLER 

Léjos de los suyos, cabe una selva casi impenetrable y mortífera,· en el 
lejano Brasil, dejó de existir el Doctor Teodoro Koch Grünberg, ttno de los 
más competentes americanistas. Koch·Grünberg, en.st1 último viaje, forma· 
ba parte del selecto elenco científico de la expedición organizada por el ca· 
pitán Hamilton Rice, con el fin de explorar las vastas zonas casi descono· 
cidas, que están entre el Río de las Amazonas y el Orinoco, especialmente 
las :¡dyacentes al curso de los aflttentes superiores del Río Negro, uno de 
los más caudalosos tributarios del Rey de los ríos. 

El etnólogo explorador Koch Grünberg fue víctima de la ciencia, conJo 
lo fueron Crevaux, R.obouchon y otros muchos, que sucumbieron en las sole· 
dades malsanas del corazón del continente sudamericano; pero con esta di· 
ferencia: la mayor parte de todo:; aquello~ apóstoles pereció mi~erablemente, 
ya a manos de indios feroces como el explorador francés Crevau'x, (muerto 
en el Gran Chaco, entre los fierOs indios 'l'oba del Alto Pilcomayo), ya en 
otras dolorosas circunstancias, mientras el malogrado sabio alemán parece 
haber sido víctima de un imperdonable de5cnido, involuntariamente COl,r,.e: 
ti do de cierto, por algunos de los condnctores de la expedición: el sitio en 
que expiró Koch- Grünberg, es tmode los más temidos fo~os de malaria, y, 

por lo mismo. e\·itado Cl1Ídadosamente por todos los viajeros. Es evidente. 
que no era ese el lugar más adecuado para que levantara en tienda la e:ll:pe· 
dición. Y sí, como argüiría alguno, era indispensable que los e:Kpedíciona' 
rios esperasen la vuelta del capitán: Rice, quien se había marchado para Ma
_naos, ca pi tal del Estado de Amazonas (para arreglar con el Gobierno á.lgunos 
asuntos rel:;tcionados con la jira científica)' entonces, en interés y para más 
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segnridad del cnerpo expedicionario, fácilmente podría haberse e~cogido un 
paraje más sano, como, por ejemplo, (lo hace ver también el P. \V. Schmidt, 
S. V. D. ex-Director de "Anthropos") la misión de lms Padres Benedicti· 
nos de la Congregación de Beuron, cuya estaciÓtl apenas dista lln día de 
viaje del lugar en que pereció Koch·Grünberg, a consecuencia de una fie
bre maligna, enfermedad que también puso en peligro la vida de otro& 
miembros de la misma expedición, como aconteció al piloto alemán del 
aeroplano. 

Koch-Grünberg, sin contar a una inconsolable viuda y a sus hijitos, 
incapaces aún de ganarse la vida, deja un vacío irreparable por hoy en las 
filas de todos los americanistas y. especialmente entre los sudamericanistas. 
La rica serie de memorias y valiosos relatos de sus múltiples viajes de ex
ploración, a través de diferente¡; regiones de la:;; selvas vírgenes de la dila
tada cuenca del Amazonas y del Orinoco, legado de e¡.,te infatigable explo
rador, ate::;tiguan su inmensa laboriosidad y S\1 mucha competencia en la 
especialidad a qt1e se había consagrado con gran éxito, dnrante varias déca
<hls. Con su obra "Dos años entre los Indios" y los volúmenes que contie
nen la narración, etc., de su viaje desde el Río Negro hasta el Roraíma, 
Koch·Griinber se erigió a sí mismo un glorioso monumento. 

San Salvador, C. A., diciembre de 1925. 



IN DICE 

·nEI. 

NOBILIARIO DEL AYUNTAMIENTO DE IEXlGO 

Al margen. -Un sello qtie dice: · 'Ayuntamiehto C!)nstitudonal. Méxi- · 
co." Las arm'as de la Cittdad.-Departamento Adminístrativo.-Número 
mil cuatrocientos diez y ocho.-~·Al centro:-AsuntQ:-Que se le concede el 
permiso que solicita para formar el índice de los documentos que cita en su. 
ocurso relativo.-Al C. Mant1el Romero de 'l'erreros.-Presente.- En con~ 
testación a su ot!urso de fecha trece del actual, en que solicita permiso para 
formar el índice de los documentos que contiene la Colección de Manuscti• 
tos llamada "Nobiliario," que existe en el Archivo de este H. Ayuntamien" 
to, manifiesto a usted que se le concede dicho permiso, en las condic:iories 
que lo solicita, a fin de que lleve a cabo el. trabajo que le ha encargado la 
Dirección del Museo Nacional de Arqueología y Etnografía.-Lodigo a 
usted para su conocimiento y fines consiguientes, .reiterándole mi atenta 
consideración.-'-SUFRAGIO EFECTIVO·. NO REELEéCIQN.---México, 
Distrito Federal, a diecisiete de abril de mil novecientos v~inticcho.~EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.-Jos~ López Cortés.-Rú~rica .. 
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PRÓLOGO 

Desde tíempo ínn1emoríal acostumbraron los Ayuntamientos de los Reí. 
nos de España asentar en líbros especiales los nombres de los hijosdal_gos y 

nobles de sus respectivas comarcas, con objeto de llevar un registro de aque-
1las personas que tuvieran derecho a ocupar ciertos pnestos concejiles,-estu
vieran_exentos de pechos o tributos, y gozaran de otros privílegios. Dába
se generalmente a estos Nobiliarios el nombre de Becerros, por la piel con 
que e&taban forrados, a semejanza del famoso Becuro de las JJeJ¡efrías, en que 
se asentaron, por orden de Alfonso XI, los derechos pertenecientes a la Co. 
rona y a los Señores; y de los Becerros en que los grandes monasterios me
dioevales copiaban sus privilegios y pertenencias. 

Es lógico suponer que, cuando se estableció el Ayuntamiento de Méxi
co en el siglo XVI, se haya abierto el Becerro correspondiente, aunque del 
documento que más adelante reproducimos se deduce qne también ~e inscri
bían títulos y privilegios de nobleza en los libros ordinarios ele Cabildo. Pe
ro sí hubo Nobiliario antes del siglo XVIII, que es cuando empieza el que 
hasta hoy se conserva en el Archivo Municipal, debe haber perecido en el 
incendio de léi92, qt1e si no acabó con todos los documento~ consistoriales, 
fué gracias al arrojo de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, quien, a riesgo 
de su vida, salvó los más importantes. . 

En 11 de octubre de 1806, la Real Audiencia pidió al Cabildo de Méxi
co un informe acerca del origen y funcionamiento de su Nobiliario, y rin
dió la Ciudad el sigtliente: 

"Annque de resultas del incendio acaecido en los Archivos de esta N. C. 
el año de 692, y estrávío que con .ello padecieron muchos., de sus papeles, 
no se ha podido aberiguar hasta la presente el origen que tubo el haberse 
empesado a acentar las execntorias de Hidalguía en los que se nombraron 
libros de ella; pero que para ello devió de haver alguna Real Orden u otra 

· disposición que así mandara el que se execiúara, parece que lo acredita el auto 
probeido a los 2 días de Junio del año de 1593 pr. el Ldo. Vivero, Corregi
dor que a la sasón era de esta Capital, en el qual mandó que se asentara en 
el libro de Cavilqo la executoria producida por Diego. Suáres de Peredo 
(que fue la primera que después de la Conquista representó a esta N. C.) 
cuya determinación se llebó a debido efecto, no obstante la recisten¡;ia he
cha por el Regidor b. Gaspar de Valdés, quien, si no hubiera havido la 
facultad necesaria para haver mandado hacer aquel acentamiento, entre los 

·méritos en que fundó su oposición sin duda huviera alegado urio tan prin-
cipal como era éste; con que, si no lo hizo ni los dos Letrados coh quienes 
la Ciudad consultó la contradición se encargaron de aquel punto tan escen
cial en la materia, es de creer que semejante obstáculo no lo havía. Parece 
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que cou evidencia lo confirma el ningún embarazo con que en seguida se 
continllaron mandando acentar en los libros Capitulares de los años de 97 
a 99 las executorias presentadas por Francisco 1\.fanzón, Andrés Gómez y 
Esteban Ferrojino, y luego, en el sig-lo subsiguiente, en el del año 610, la 
presentada por Sebastián Qarcía Tapia, y las de Dn. Francisco Toledo y Dn. 
Pedro V~nero, consta¡lte5 en los libros de Cavildo de los años de 692, y 996; 
y finalmente, la de DtL Jpan del Castillo, acentada en el año de 1698, que 

· fue asta cuando se obs~rhó la práctica de ·hacer los acentamientos en los 
mismos libros en donde se estendían los Cavildos, en la qe. sin duda :~e s.e• 
rró por lo mucho qe. con este motivo· se abultaban aqnellos. 

''Así lo persuade 1'01 nuebo método qe., desde el año de 700 asta la pre· 
sente, se nota qe. se empezó a observar y es el mismo qe. Hsta el dia se 
practica, ele qe. los .?centamientos se hagan en libros separnclos a los qe., 
sin duda por esta Gansa, les han dado la denominación de libros noviliarios. 

'·En estos, pues, vista en Cabildo la executoria qe. por la parte se pre:¡ 
senta, y reconociqo estar despachada pr. las Chancillerías de Valladolid, 
Granada, o pr. el Jues mayor de Vizcaya, pr. lo. tocante a aql. Sefior.io, y 
qe. se hayan acpp.1p¡¡.ñadas de la Rl. cédula auxiliatoria del Rl. y Supremo 
Consejo de las ¡pc;lias y pr. último obedecida ésta, y mandada guardar en 
nuestros Do¡pinios pr. V. A., se prebiene por el Ayuntamiento, .qe. se 
acienten en lO\> .consavidos libros, cuya operació~ sólo se reduce a testinio· 
niar a la letnr en ellos todos aquellos docttmentos, escribiéndose el. n0111bre 
del sugeto a qpien corresponde en otro libro más manual y ligero, 1 el cual 
sirbe de prontuario o índice qe. constan todos los que se hayall acentado 
en los,.rel<!c.ionados libros, cuyo número naturalmente se·ban aumentando 
conforme ban creciendo los testimonios qe. en ellos se bah copiando. 

"Hay a más de esos, libros 2 qe. se denominan de segunda clase, en 
los qe. se testimonían todas aquellas informaciones de identidad qe. ad per· · 
petuan se producen pr. los hijos, nietos o desendientes de los acentados en 
los de la primera, las cuales son relatibas a justificar el parentesco qe. res
pect)hamente han tenido con aquellos indibíduos, cuyas informaciones, da
das unas en España y otras en este Reino, Ante Vuestros Alcaldes de Corte 
u Ordinarios, sólo les son útiles p~. aquel fin, pues no incluyen declaración 
ni expresión alguna qe. sea relatiba al punto de nobleza, conforu:¡e larga~ 
mente tolo lo ha manifestado este Ayuntamiento en el informe qe. sobre el 
puticular tiene echo en el expediente y de nuevo reproduce. 

''También se acientan en, ó te::;timonían en los citadÓs libros las mer~e
de;; o gracias, qe. S. M. suele hacer á algunos indibidnos exist~n en e:ste 
Reyno, de Títulos deCastilla, y fi,nalmente, las patentes o. despachos de Fa· 
miliares del Santo Oficio, Alcaldes de Hennan·dad, y otros de igual natura~ 
leza, qe. con el indicado finse presentan pr. alguno de lo.s qe. los obtienen,·· 
del prin::ipio de cq.ya práCtica tampoco se encuentra noticia alguna; pr. qe.¡ 

...., ''' 

1 Ya no existe. 
2 Tamp<Jco se encuentran ya en el Archiv.o. 
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como sin dnda de resultas del tráfag-o que ¡>nlcttraudo ~alh:tr, w.wi!dn ~1<[111:1 

~useso acaeció, los papeles, padeció d prituL:ro <le los relacionado~ 10l!Hl>', 

se haya é~te sin principio, 1 ~iendo natural creer qe. en él c~taría acentada 
la orden o probidencia, en virtud ele la cual se procedió a5Í a formarlos, co
mo a hacer estos acentamientos; de hay es el qe. sobre nada de esto se hayn 
podido encontrar noticia indibidual de qual fuera la qe. huvo paw haverse 
dado principio a la formación de aquellos, pues annqne entre los acuerdos 
contenido~ en el Cavildo celebrado en 13 de Marzo de 700, se prebiene el 
que se formen dos libros, en los quales se acienten las Cédulas R S., mas 
no contrayéndose en particular a las relatibas al punto de nobleza, no ere 
esta N. C. qe." ~ólo esta general insinuación presta mérito bastante para po
der afinnur, q.e. en virtud de erla se dió prí nci pío a la formación de los con
savidos libros, qé. es quanto sobre el particular puede informar a V. A., en 
~umplímlento de lo prebenido en su Superior Decreto. Sala Capitular de 
Mexico y Febrero 20 de 1807." 

Desde 1783 se había jt1zgado conveniente formar el Indice del Becerro, 
o Nobiliario de la Nobilí~ima Ciudad de México, por considerarse ''necesa
ria, conveniente y utilísima la noticia pronta· que cerciore de los sugetos, 
así de esta Capital, como ele los demás lngares-de el Reyno, que están cali
ficados por Nobles, Caballeros Hijosdalgos notorios de sangre, y registra
clos·como tales en los libros Capitulares Nobiliarios, no solamente para los 
cotilbites de laii Procesiones anuales de Vieme~ Santo, Corpus Christi, trans
laciones ele Nuestra Señora de los Remedios. sino para otras funciones, y fi
nes importantes de honor, lucimiento y explen'dor, que se ofrecen y presen
tan frécuentetnenie. Por falta de esta noticia se ha-experimentado no pocas 
vezes ingente dificultad para hacer los combites regulares de cada año: ha
viéndo estado este interesante asunto encargado, o recomendado a la memo
ria (quando no también a la voluntad) de los Almotacenes, y de algunos de
pendientes del Oficio de Cabildo. De que ha provenido suceder algunos lan
ces de rubot público a· algunos sugetos, havie11do sido preciso expelerlos de 
las funciones; y juntamente no decorosos, por haver manifestado las cartas 
conque se les havía combidado." · 

Se encomendó la tarea, por orden de Don Francisco de Herrera, ''Juez 
de Propios y fiestas," al Oficial Mayor de Cabildo don Juan Antonio Gó
Uiez, quien puso manos a la obra y formó el Indice de· los seis tomos que 
hasta aquella época constituían el Nobiliario, trabajo digno de todo encomio 
(por el que se le asignaron doscientos pesos de gratificación,) pero en el 
que se observan no pocas laguna~. 2 

En 1814 el Nobiliario del Ayuntamiento consistía ya de diez y ocl~o 
gruesos tornos (el XVII tiene 1840 fojas), manuscritos, forrados en badana, 
numerados consecutivamente y rotulados ''Nobiliario'', algunos de ellos con 
segundo título. en lá portada; pero posteriormente, con varios papeles su e 1· 

1 Efectivamente, faltan la~ primeras 5S foja~, pero el índice de G6mez enumera los 
documentos que contenían. 

2 ff. 18 a '40 de!Tomo XIX, .\ \> 22. 
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tos de diyersns épocas, se ha formado, a manera de Apéndice, el tomo XIX 
y {¡Jtimo. 

A través de la larga serie de expedientes, qneconstitnyen el Nobiliario 
del Ayuntamiento de México, pasa ante nuestros ojos dilatada catavtma de 
personajes, mt1chos de los cuales dejaron su¡; nombres inscritos en las pági1Hl.S 
más importantes de ntlcstra historia virreiual: y es gmto ver qne hidalgos 
y sefiores no desdeiian codearse con arquitectos y maestros de obras -entre 
ello:- don Lorenzo Rodrígnez, a11tor del Sagrario r la Santísima-, con pa
trones de Platería ~· co11 lilotlestos ahogados, como don Francisco Primo de 
Verdnrl y Ramos. Y si no todos lo~ docnmc:ntos que contiene el Nobiliario 
entra lían gran ímporlancía hi;;;túricn, ni aún her:íldica o genealógica, lama
yoría de ellos, sin cmbargo, pnc(k proporcionar, en tlll momento dado, da· 
tos de ,;m no interés para los q \lt' :-;e ocupan de este linaje de estndios y, en 
general, para íos que inyc,;tigau la histori:\ de la Nueva España. 

El qnc esto escrihc se complace en manifestar sn ap;radecimiento al ac· 
tu al Presidente l\1 unicipnl de México, don José l,ópez Cortés; a don Da río Ru
bio, Jefe del Departamento Administrativo, y a don Gustavo Aldana, Ofi· 
cial primero de la Sección de Archivo y Biblioteca, por todas las facilidades 
que le proporcionaron para llevar n cabo el trabajo ql1e le encomendó la Di
rección del Museo Nacional de Arq11eología, Historia y EtnogÍ-ufía. 

1.-ff. 18 a 40 del Tomo X 1 X, NQ 22. 

México, 22 de jl111Ío de 1928. 

MANUEL RbMJ-<~lW D:B:'rERREROS. 
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INOICJ:<: DE DOCUl\t1ENT08 

NOBILIARIO PRlM!tRO. 

Fa! tan las pritneras 55 hojas. 1 

· ·l.-Título de Capitán de Infantería Espaiíola a D. Mateo Pérez de AguiJar. 
Cabildo de 5 de julio de 1706.-ff. 56 a 81. 

c2:-Título de Marqués de Altamiril a D. Luis Sáenz de 'fagle. 
Cabildo de 11 de septiembre de 1706. -ff. 81 v. a 85. 

3·.-Información de limpieza de sangre y nobleza de D. Diego Díaz de Ri· 
vera. 
Cabildo de 18 de enero de 1709.-H. H5 a 135. 

4.-''1720 a;;. Ynfonnn. deBer Espaiíol e hijo de (sic) natural de Yizente 
Ferrara, y de Beatriz de La Oliva, y aver sido Españoles, y su hijo na
tural, Antonio I•'errara' '. 
Cabildo ele 15 de enero.-ff. 140 a 144 v. 

5,-Título ele Marqués de Santa Sabina a D. Miguel de l!billa. 
f. 145 .. 

6.-'-Títnlo de Marqués de Salvatierra a D. Juan Bautista de Luyan do. 
Cabildode 14 de febrero de 1709.-ff. 145 v. a 148. 

7.-Hidalguía de D. jnan Antonio Fernáuclez Mantilla. 
Cabildo de 14 dejunio de 1709.-fL 148 a 151 v. 

8.-I,impieza de sangre e hidalguía de D. Sehastián y D. Isidro Rodríguez 
de Madrid. 
Cabildo de 14 de octubre de 1708.-fL 151. v. a 155. 

9.-..:Título de Conde de Mejorada a D. Simón Modesto Venegas. 
·.Cabildo de 15 de diciembre de 1710.-ff. 155 v. a 157. 

10.-Informacíón de nobleza de D. Juan Trillo Jurado. 
Cabildo de tres de julio de 1712.-ff. 158 a 19.3. 

11.-Títtüo de Matql1és de Villahermosa de Alfaro a D. jerónimo de Soria 
Velázquez. 
Íf. 194a 196. 

12.-Hídalguía del Bachiller D. Juan Eligio Gallardo. 
Cabildo de 12 de enero de 1714.-ff. 196 v. a 208. 

l.-Sahe111oR, por el In dice de Juan Antonio Gómez, r¡ne las Ejeentorias contenidas 
en los G5 folios que f!lltan eran lns de D. Carlos Alonso de Baneda Cevallos; D. 
Frnncisco Solí¡;¡ y Alcár.ar; de D. J:'élix: Huiz de Taldivieso, y de D. Bernardo y 
D. ,José RamÍI'<'Z de Cfirtagena. líO(}. a, 1705. 
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13.-'l'ítulo de 1Iarqués de Ulnapa al Dr. D. Diego de Estrada Galindo. 
ff. 20B a 20q. 

14.-Información de nobleza de D. Carlos Pérez Villalobos. 
Cabildo de 5 de junio de 1716.-ff. 210 a 242 v. 

15.·-"1696Auttos fhos. de Pe<linH'nt? del Capp~1 D'.' Pedro de Venero so
bre el Escudo de sus Armas''. 
Cabih1o de 24 de septiembre.-f. 243. 

16.-Hidalgnía de D. Juan Antonio Fermíndez de Mantilla. 
Cabildo de 14 de jnnío de 1709.-f. 245. 

17.-Informacíón de nobleza den. Jnan de Iturbide Echegoyen. 
Cabildo de 15 de diciemhrc de 171').- ff. 2·l6 a 324. 

lR.-Hídalguía de D. I\lauuel de Castro Landín. 
ff. 325 a ;;;q. 

19.-Hidalgnía de D. Agn~tín Cubero, Me;;a y Eslava. 
ff. 331 a 3.33. 

20.~··Hitlalguía de D. Juan de Acuña y Rosas. 
ff. 333 a 335. 

21.-Hídalgnía de D. Manuel Sebastián Cano. 
ff. 335 a 336. 

22.-~Información ele D. Pedro Fernándezde Cueto. 
Cabildo ele 17 de jnnio de 1724.--ff. 337 a 338 v. 

23.--Informacióu de nobleza del Lic. D. Francisco d.el Barrio Lorenzot: 
Cabildo de 3 de octubre de 1721.--ff. 339 a 341. 

24.--Hidalguía del I.,ic. D. Juan José Flores 1\:Iogollón. 
ff. 341 v. a 344. 

25.-Hidalguía de D. Eligio Ort~ga 1\fontañés. 
Cabildo de 22 de noviembre de 1723.-ff. 345 a 346 v. 

26. --Hidalguía de D. Mig11el de Bustos. 

ff. 346 "· a 347. 
27. --Información de nobleza de D. Miguel Rivera Cabeza de Vaca. 

ff. 347 a 350. 
28 .. --Información de nobleza de D. Nicolás Gómez Burgueño. 

ff. 350 a 351 v. 
29.-~Informació¡ de limpieza ele sangre de D. Ignacio Michelena. 

Cabildo de3 dejnliode 1724.-ff. 351 v. a359 v. 
30.---Hidalgnía de D. Miguel de I~chave y Amunio. 

ff. 359 v. a 361 v. 
S l.--Información de nobleza .de D. Francisco Martínez Fernán.dezy de D. 

Francisco Marcelo Pablo Fernández. 
Cabildo de seis de octubred!': 1724 . ....,..fL 362 a389. 

32.--Hidalguía de .D. Marcos .Francisco de Escalona. 
Cabildo de 12 mayo de1722.--ff. 390 y 391. 

33.--Hidalguía de D. José Antonio de Ulloa Rívad~neyta. 
f. 391. 

34.-.:...Hidalgnía de Dll- Juana M? Ríofrío. 



Cabiluo de 7 de septicm\Jrc <!(· i'id. ' ' 
35.--NombramienLo de EsniiJano I~,_:::l a !J . . \ntontn J)íq~·J ¡;;,n:tr-,, 

f. 393. 
36.--Ejecutoria de D. Franci~co J>(.n-;. de la l<<~ya. 

Cabildo de 7 de febrero de 1727.-ff. :;q .. ¡ a }.:'! , .. 

37.--Títnlo de Conüe \le San ?II~ttco de \'al)><tr:tíoo a D. Fern:mc1o de la 
Campa Cos. 
Cabilclo ele 13 ele septiembre de 172S.--ff. 4..:5-.. L!() y +73--17·1 ,., 

38.--Limpicza ele sangre de D. Mig·nel Antonio de León H.11hio y \'clasco. 
Cabildo de 21 de abril de 1732.--ff. 427 a .. ]46 \'. 

39.--Título de Marqu~s del Castillo de Aiw a D. Francisco de Aiza. 
Cabildo de trece ele enero ele 1729.--ff. 44i a 45+. 

40.--Mayorazgo de Arburrea a D. Bernardo Alcalde y Romeo. 
Cabildo ele 11 de novielllbre ele 1729.--ff. 454 a 472. 

41.-Título de tllarqués de San Cle!llente a D. Francisco :\Ialías de Bustos. 
ff. 475 a 479 v. 

42.-'l'ítulo de Coronel de Infantería a D. ~ranuel de Elosúa. 
Cabildo ele 16 ele enero de 1732.-f. 480. 

43.-'rítt11o de Correo Mayor a U. I\Ianuel Xim(·ucz de los Cohos. 
Cabildo de 28 de julio de 173.?..-ff. 41ll a 487. 

44.-Título de Conde de Castclo a D. Iltlefonso ele Parcliíias. 
ff. 487 y 488 v. 

45.-Infortnación ele nobleza de D. 1\lanucl de Rints Cacho. 
Cabildo ele ll de diciembre de 17.33.-ff. '189 a. 493 v. 

46.:-Hidalgllía ele D. Pedro de ~arclaneta Legazpi. 
Cabildo de 18 de febrero de 1735.-ff. 498-504. 

47.-Infonnación ele nobleza de D. Andrés de Cosío Mier y Terán. 
Cabildo de 18 ele febrero de 1735.-ff. 505 a 509. 

48 . ...;...Hidalguía de D. Antonio de 1a Campa. 
Cabildo de 18 de febrero de 1735.-ff. 510 a 524. 

49.-Título de Conde de San Pedro del Alamo a D. Francisco Valdivieso. 
Cabildo de 20 de julio de,1735.-ff. 525 a. 530. 

50 . ...,-Información de nobleza de D. Diego Díaz ele Rivera. 
Cabildo dé 6 de marzo de 1736.-ff. 531 a 535 v. .. 

5l.-Amparo de nobleza del Teniente del Capitán D. Agustín de Iglesias 
Cotillo. 
Cabildo de 21 de junio de 1736.-ff. 536 a 542 v. 

52.-Ámparo de nobleza de D. Juan Domingo de Cosío .. 
Cabildo de 29 de enero de 1738.-ff. 543 á 547. 

53 . ..:_Amparo de nobleza de D. Franci:->co Antonio Vidal':Montouto. 
CabiWo de- 24 de enero de 1738.-ff. 548 a 556 v. 

54.--Amparo de nobleza de D. José Mateo de Herrera. 
Cabildo de 6 de junio de 1738.-ff. 557 a 562. 

55.-Amparo de nobleza ele D. Francisco Antonio Meléndez de Pradías. 
Cabildo de 5 ele septiembre de 1740.-ff. 563 a 570 v. 



25 

56.-Amparo lle nobleza de D. Bemardo de Pereda y Torres. 
Cabildo de 2R de abril de 1741.-ff. 571 a 573. 

57. -Título de E~crihano Público a D. Mig-uel de Castro Cid. 
c~bildo de 30 de agosto de 1736.-ff. 374 a 581. 

5H.-llidalguía de D. Juan de la Mora. 
Cabildo de H de enero de 1737.-ff. 582 a 590 v. 

59.-Amparo de nobleza de D. Jerónimo Antonio de la Vega Velasco. 
Cabildo de 6 ele febrero de 1739.-ff. 591 a 598. 

60.-"Afío de 1727. Información de Legitimidad. Nobleza y Limpieza, da
da por Dn. Manuel de la Canal Bruno de Baeza, y por sus Antepassa
dos ante el Sno. ?vf<~r de Cabildo de Sta. Nobilissima Cind~l 
Cabildo de 3 de octuhre.-ff. 59<J a 639 v. 

61.-' 'Año de 1736. Información dada por el Sr. Dr. Dn. Pedro Malo de 
Vi1la\·icencio, Caballero de el Orden de Calatrava, de el Consejo de 
Su Mag~l Oyclor de la Rl. Audiencia ele Sta. Nueva España sobre la 
lexitimidad de sus Hijos, y de la Sra. J)Q. Maria Gertrudis de Castro y 

Cneto, su legítima esposa; por ante el Coronel D!l Juan Gutiérrez Ru· 
bín de Zelis, del Orden de Santiago Corregidor de Sta. N. Ciud? y 
Esno. Ma<?r de Cabildo." 
Cabildo de 15 de marzo de 1736.-ff. 640 a 711. 

NOBI LIARlO SEGUNDO. 

"Libro corriente donde se sientan Executorias, títulos y demás pape· 
les ele Nobleza; de esta Nobilísima Ciud. de México, Desde este año de 43. 
Lib. 29'' 

l.-Hidalguía de don Pedro de Artecona. 
Cabildo de 15 de julio de 1743.-ff. 1 a 3 v. 

2.-Título de Provincial de la Hermandad al Licenciado D. Pedro Manuel 
Enríquez. 
Cabildo de 3 de octubre de 1743.-ff. 4 a 9 v. 

3.-Ejecutoria del Teniente de Capitán· don ] osé González Calderón. 
Cabildo de 27 de septiembre de 1743.-ff. 10 a 39. 

4.-Ejecutoria del Capitán de Infantería don Gaspar Buenaventura Gonzá· 
lez de Castañeda. 
Cabildo de 28 de diciembre de 1743-ff. 40 a 72. 

5.-"Título de escribano Público de esta Nobilísima Ciudad a favor de D. 
Francisco JCavier de la Cerda Morán." 
Cabildo de 9 de junio de 1744.- ff. 73 a 79 v. 

6.-Nombramiento de Miguel Espinosa de los Monteros Maestro mayor. in· 
terina de la Fábrica del Real Palacio y demás de la Ciudad. 
Cabildo de 17 de septiembre de 1744.-ff. 80 a 83 v. 

Anal~s. T ~V, 4~ ép.-6. 



7.-Ejecutoria de D. Franci,co J\iar('(:lo l'al,Jo h:rn~índez. 
Cabildo de 17 de sepliembre de 17·14.-.. ··!T. ¡)-\a¡;~.¡\·. 

8.-Ejecutoria de don Ramón de Folgar. 
Cabildo de 22 de c.liciemhre de 17-t-t.-IT.- 1 2.'í a J 'iO. 

9.-"Año de 1747. Testimonio Relati\·o de la Cc!H·all>gÍn de JJon Jo;.;eph 
Angel Francisco de Coevas Agnirre y i\vendaíio 1\c·gidor l'erpHno de 
esta Nobilíssirna Ciudad y Relación de los méritos y "enicios de "ns 
antepasados.'' 
Cabildo de 25 de febrero.-fi. 190 a 255. 

10.-Ejecnloria de D. Manuel y D. Juan González de la Cerna. 
Cabildo de 20 de julio de 1748. -fi. 256 a 300 v. 

11.-Ejecutoria de D. Francisco de la Cotera Salmón Rivas Escajedo y Pérez. 
Cabildo del 14 de octubre de 1748.-ff. 301 a 327 v. 

12.-'l'ítulo de Conde de San Bartolomé de Xala, Vizconde de Casa Pedro· 
so a don Manuel Sáenz de Pedroso. 
Cabildo de 19 de diciembre de 1749.- ff. 328 a 331 v. 

13.-,'\.rnparo de nobleza de don Miguel Uclm Inca Pitn Yupanqui (desc<::n
diente de los Incas del Perú,) residente en México. 
Cabildo ele 19 de noviembre de 1750.--ff. 332 a 3.34. 

14.-"Información dada por Dn. Lui~ Beltrán Granuda, uno ele los Reies 
de Armas, de filiación." (Juró a Fernando VI en 1747.) 
Cabildo de 26 de junio de 1753.-ff. 335 a 344. 

15. -Ejecutoria de D. Nicolás Miguel de Garro y Guridi. 
Cabildo de i7 de octubre ele 1753.-ff. 345 a 480. 

16.-Hjecntoria de don José González Calderón. 
Cabildo de 17 de septiembre de 1756. ff. 481 a 527; f. 484. Escudo cli· 
bujado de González; f. 485 v. Escudo dibujado de Calderón; f. 487 v. 
Escudo dibujado de Sánchez; f. 489. Escudo dibujado de Bnstamante. 

17.-"Rl. Título de Maestro Mayor de la Fábrica del Real Palacio y Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana a Dn. Lorenzo Rodríguez." 
Cabildo de 9 de septiembre de 1757. ff. 528 a 529. v. 

18.-Privilegio de Hidalguía de don Diego García Brayo. 
Cabi.ldo de 19 de septiembre de 1757.-ff. 530 a 532 v. 

19.-Título de Escribano mayor de la Gobernación y Gt1erra de la .t-.lueva 
España a don Juan Martínez de Soria. 
Cabildo de 19 de junio de 1759.-ff. 533 a 536v. 

20.-Ejecutoria de don José Pérez de León Beltrán González M aldonado y 
San Miguel López Bocanegra y Valverde. 
Cabildo de lQ de febrero de 1760.-ff. 537 a 540. 

21.-Amparo de nobleza a don Domingo Vélez de Escalante. 
Cabildo de 19 de diciembre de 1760.-ff. 541 a 543. 

22.-Información de legitimidad y nobleza de los hijos de D. Ambrosio Mel
garejo Santaella Rodríguez Ladrón de Guevara. 
Cabildo de 19 de noviembre de 1759.-ff. 544 a 561. 

23.- Hidalguía de don Felipe Antonio Barnuevo. 
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Cabildo dé 2tl de junio de 176.!.-ff. 562 a 6!3. 
24.-Ejeeutoria de don José Cuena l\Iercadillo. 

Cnl>ihlo de 20 de diciembre de 176,3.-ff. 614 a 656. 

LIBRO TERCERO. 

"Libro tercero de Hidalguía y nobleza, perteneciente a esta Nobilíssi· 
ma Ciudad.'' 
1. -Ejecutoria de D. Seba:-.tián López de Ort11fíez. 

Cabildo de 2S rle junio de 1764.-fL 1 a 18. 
2.~-Inf,mnación üe identidad de D. Pedro del Villar y Santibáñer.. 

Cabildo de 9 de mayo de 1765.-ff. 19 a 23 v. 
J.-Ejecutoria de D. Bartolomé Pico y Palacio!:'. 

Cabildo de 9 de mayo de 1765.-ff. 24 a 53. 
4.-Ejectttoria de D. Francisco Javier de Uano y Urresti. 

Cabildo de 19 de diciembre de 1765.-ff. 54 a 125. 
5. "Año de 1765. Ynformación de Identidad dada por D. Francisco de. 

Páramo Vesino y del Comercio de esta Ciudad, como denttro s.e ex.
pressa.'' 
Cabildo de 17 de marzo de 1766.-ff. 126 a 139 v. 

6.-Ejecutoria de D. Antonio Rassoco Villamarin Torrubia. 
Cabildo de 17 de julio de 1766.-ff. 140 a 148 v. 

?.-Información de nobleza de D. José de Azo y Otal. 
Cabildo de 6 de julio de 1767.--ff. 149 a 206 v. 

8. -''Testimonio de los instrumentos tocantes a la Linea Paterna y Materna 
del Alférez Don Ildephonso de Iniesta Vexarano, y rle su Esposa Doña 
Francisca Xaviera Pavón de Villavícencio y de los Autos hechos cerca 
de su nobleza, e Hidalguía, y de no obstarle el Arte de Architecto que • 
ex.erce. ·' 
Cabildo de 10 de jt1lio 1767 .-ff. 206 a 291 v; f. 250 v. Escudo de Du
rán, dibujado a pluma. 

9.-Información de nobleza de D. Pedro Alomo de Alles Díaz. 
Cabildo de 16 de noviembre de 1767.-ff. 292 a 297 v. 

10.-Información de nobleza de D. Antonio José de la Barrera yCastañeda. 
Cabildo de 8 de enero de 1768.-ff. 298 a 353 v. 

11.-' 'Testimonio de R l Titulo de Marqués de Rivascacho, '' a D. Manuel 
de Rivascacho. 
Cabildo de 25 de enero de 1768.-ff. 355 a 369 v. 

12.-Información de nobleza de D. Juan Carlos de Prado. 
Cabildo de 25 de enero de 1768.-ff. 370 a 386 v. 

13.-Título de Conde de Santa María de Guadalupe del Peñasco al Co~onel 
D. Francisco de Mora. 
Cabildo de 19 de agosto de 1768.-ff. 387 a 392 v. 



14.-Ejecutoria de D. Elisc::o Antonio y IJ. FnHH'Í;,co Jm·ic::r Llano~ de \"cr
. gura. 

Cabildo de 3 de octubre de 1768.--ff. 393 a 545 v. 
15.-Ejecutoria de D. Vicente Taranco y Ontafíón. 

Cabildo de 5 (le febrero de 1779.- fL 546 a 588. 
16.-Título de Marqués de Ciria a D. José Antonio de Luna Gorráez y Ma

lo, Mariscal de Castilla. 
Cabildo de 19 de febrero de 1779.-ff. 589 a 594 v. 

17 .-Titulo de Conde de Medína y Torres a D. Francisco Antonio ele Medí
na y Torres. 
Cabildo de 26 de abril de 1779.-ff. 595 a 598 v. 

18.-Hídalguía y limpieza de sangre de D. Antonio Cristóbal de Salamanca. 
Cabildo de 26 de abril de 1779.-ff. 599 a 611. 

19.-Hidalgllía y nobleza de D. Juan, D. Manuel José y D. Félix de Mi
randa. 
Cabildo de 16 de mayo de 1779.-ff. 612 a 668 v. 

20.-Hidalguía de D. Alfonso, D. Hlías, D. José, D. Joaquín Rodríguez de 
Oval! e. 
Cabildo de .30 de abril de 1778.-ff. 669 a 786. 

LIBRO 49 NOBILIARIO. 

''Libro 49 Nobiliario. Comienza el año de 1769. 
l.-Ejecutoria de D. Juan Díaz de Cevallos. 

Cabildo de 14 de julio de 1769.-ff. 1 a 29 v. 
2.-Ejecutoria de D. Jnan Manuel de Cevallos. 

Cabildo de 14 de julio de 1769.-ff. 30 a 63 v. 
J.-Ejecutoria de D. Manuel de lbarrola y Santo. 

Cabildo de 9 de octubre de 1769.-ff. 64 a lOó; f. 9'). Arbol genealógi
co de D. Manuel de Ibarrola y Santo. 

4.-Información de nobleza de D. Ignacio García Usabiaga. 
Cabildo de 28 de noviembre de 1769.-ff. 107 a 145. 

S.-Ejecutoria de D. Diego de Rábago 
Cabildo 15 de diciembre de 1769. ff. 146 a 210 v; f. 205. Arbol genea
lógico de D. Domingo de Rábago. 

6.--Título de Conde de Regla a D. Pedro Romero de Terreros, Caballero de 
Calatrava. 
Cabildo de 16 de marzo de 1770.-ff. 211 a 218. 

7.-Ejectltoria de D. Ramón Antonio de Urías. 
Cabildo de 26 de noviembre de 1770.-ff. 219 a 272; f. 246. Arbol ge
nealógico de D. Ramón Antonio de Urías Fernández de Arbeja1 y de 
la Madríz. 

s.-Hidalguía de D. Diego López Ballesteros. 
Cabildo de 28 de junio de 1771.-ff. 273 a 322 v. 
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9.~Ejeu1toria den. Ag-nstín y D. José Diouisio de Uría Zabarmti. 
Cabildo dt• 22 de agosto de 1771.-ff. 323 a 36-~ v. 

10.--Ilidalgnía Je D. Francisco González Guerra. 
C<~.bildo de 11 de septiembre de 1771.-ff. 365 a 371. 

11.-Ejecutoria de D. Francisco Ignacio de Ir aeta e Ibarra. 
Cabíhlo ¡\e l4 de diciembre lle 17íl.-ff. 371 a 443 v. 

12. -Infc>rmación de nobleza de IW l:lfariana Gouzález de Aviiero, viuda de 
D. Juan de Ca~tañir.a. 
Cabildo de 23 de diciembre de 1771. -ff. 444 a 483. 

13.-Ejecutoria de D. Antonio de Bassoco y Castañiza y D. Vicente Basso
co y Marcoleta. 
Cabildo de :W (le julio (le 1772. ff. 484 a 596 v: f. 564. Escudo de ar
mas, a pluma con indicación de colores, de Bassoco, Castañiza, Lai
seca y Larrea. 

14.-'fítnlo de ;\{arqués de Castaniza a D. Ignacio Mariano de Castafiiza. 
Cabildo~ de 11 de agosto de 1772.-ff. 597 a 601 v. 

"LIBRO .59 NOBILIARiíl" 

l.-Ejecutoria de D. José de Oria y Alnstiza. 
Cabildo de 23 de octubre de 1772. ff. 1 a 75 v; f. 63. Escudo. de armas, 
con indicación de colores, de O ría, Alustiza, Larrea y M.endiola; f.67. 
1\rbol genealógico de D. José de Oria. 

2.-Notificación por D. Francisco Marcelo Pablo Fernández de .haber: sido 
creado Marqnés de Prado Alegre. 
ff. 76 a 77. 
3. -Títttlo de Marqnés del Apartado a D. Fráncisco de Fagoaga y Aros
queta. 
Cabildo de 25 de febrero de 1773.-ff. 78 a 82 v. 

4. -'Título de Conde de Xala a D. Antonio Rodríg1.1.ez de Pedroso y Soria. 
Cabildo de 19 de abril de 1773.-ff. 83 a 85 v. 

5. -.Hidalguía de D. Lucas Mateo Arcipreste. 
Cabildo de 4 de mayo de 1773.-ff. 86 a 105. 

6.-'-Título de Conde de la Torre de' Cosío a D. Juan Manuel Go.nzález de 
Cosí o. 
Cabildo de 20 de julio de 1774.-ff. 106 a 109. 

7.-Hidalguía deLTeniente Coronel D. Juan Bautista de Aldasoro. 
Cabildo del 22 de agosto de. 1774.-ff. 106 bis a 154. 

s.-Título de Marqués de San Juan de Rayas a D. Vicente Manuel deSar· 
daneta y Legaspi. 
Cabildo de 28 de abril de 1775.-fL 155 a 160 v. 

9.-Ejecutoria de D. Mauuel José de Bustamante Nosaleda, 
Cabildo ele 22 de mayo de 1775.-ff. 161 a 325 v; f. 257. Arholgenea
lógico de Sancho Martínez de Leiva. 
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10.-Título ele ivfarqnés ele Jaral rl(' Berrio a ll :\lígnel de Hen1o 1· ~aldí1·ar. 

Cabildo de 3 de ago"to de 1775 ii. 3.!6 a .131. 
11.-Título ele Conde de la Presa de Jalpa a D. Rafad de ).louterde )' An

tillón. 
Cabildo de 3 ele agosto ele 177 5. -ff. 332 a 336. 

12.-'l'ítnlo de Conde de Tepa a D. Leanclro de Viana. 
Cabildo de 9 de febrero de 1776.-ff. 337 a· 340 v. 

!J.-Ejecutoria de D. José de Cevallos. 
Cabildo de 2 de marzo de 1776.--ff. 341 a 343 v. 

14.-Ejecntoria ele D. Francisco del Rivera. 
Cabildo de 23 de enero de 1776.-ff. 344 a 347. 

15.-Hidalguía de D. Francisco Javier Gómez de Santa Coloma. 
Cabii<;lo de 5 de diciembre de 1776.-ff. 348 a 358. 

16.-Información de hidalguía y limpieza de sangre de D. Juan Gutiérrez 
del Corral. 
Cabildo de 15 de diciembre de 1777.-ff. 35:1 a 368. 

17.-Ejecutoria de D. José de Jocos Pnente. 
Cabildo de 6 de marzo de 1778.-ff. 369 a 406 v. 

18.-Ejecutoria de D. Francisco de la Llave y Llano. 
Cabildo de 17 de Marzo de 1777.- ff. 407 a 40lJ. 

19.-Ejecutoria de D. Tomás de Urízar. 
Cabildo de 18 de mayo de : 778.-·ff. 410 a 453 v. 

20.-Título de Marqués de Selva Nevada a D. Manuel Rodríguez de Pinillos. 
Cabildo de 11 ele mayo de 1778.-ff. 454 a 458. 

2l.~Ejecutoria ele D. Miguel Sánchez Hidalgo. 
Cabildo de 7 de Noviembre de 1778.-ff. 459 a 514 v. 

22.-Ejecntoria de D. Antonio Gómez de la Casa. 
Cabildo de 4 de diciembre de 1778.-ff. 515 a 545 v. 

23.-Ejecutoria de D. Francisco Antonio de Allerdi y Jáureguí. 
Cabildo ele 27 de agosto de 1779.-ff. 549 a 623. 

LIBRO SEXTO NOBILIARIO. 

''Libro 69 Noviliario de Cavalleros Nobles de esta Novílisima c'iudad 
comienza el año de 1780." 
l.-Ejecutoria de D. Baltasar de Arechavala y Villar. 

Cábildo de 11 de agosto.-ff. 1 a 57. 
2.-Ejeculoria de D. Juan José García de Malavear. 

Cabildo de 4 de septiembre de 1780.-ff. 58 a 90. 
3.-Ejecutoria de D. Francisco de Aristoarena y Lans, Conde de Casafiel. 

Cabildo de 18 de septiembre de 1780.-ff. 91 a IZ4 v. 
4.-Hidalguía y limpieza de sangre de D. Ildefonso Prieto de Bonilla Ca· 

ballero de los Olivos. 
Cabildo de 27 de julio de 1781. -ff. 125 a 148 v. 
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5.- Hidalgt1Í<1 de D. Bernardo de la Torre. 
l~ahíldo de 6 de dieít•mhre de 1782.-ff. 149 a 179 v. 

6. -·'Año del /H2 en Dir.iembre. Testimonio a la letra de la Executoria pre- · 
setttada p<.l tomar razón en este Libro Nobiliario por Don Mig-uel de 
Ola,coag:a v Heroterochea. Natural de lu Prov~ de Gnipuscoa, Vezino 
d~ e,;ta Ciudad de :\léxico.'' 
Cabildo de 16 de diciembre.--ff. 1~0 a 243 v. 

7.-"At1o de 17H2. En Di7.iembre. testim" de la Ynform:1 de Hidalguía pre. 
senta, pr. D. José Pasqual Cobián Valdez y Rios." 
Cabildo de 6 de didembre.-ff. 244 a 260 v. 

~.-"Año de 1i~2. Testim9 de la Vnformn11 de limpiesa de sangle (sic) 
11 ida!;rnía y 2\oble!-<a de I>. Jos~{· de la Torre Calderón Alcalde Ordina· 
rio de e:-<la Nma. Cindad." 
Cabildo de 16 de diciemhre.-ff. 261 a 300 v. 

9.-"Aii.o de 1783. Ejecntoria perteuecientt a Don Antonio Viv~nco. Tes
timonio." 
Cabildo de 10 de febrero.-ff. 301 a 351. 

10.-"Año de 1783. Informac~ producida por D:' Ant9 Ferriz y Gt1:z.tnán. 
Nattual de la Ciudad de Zeuta; p~ que sentase por Testimonio en este 
Libro Noviliario." 
Cabildo de 26 de mayo.-ff. 352 a 359 v. 

11.-"Año de 1783. Testimonio de la Executoria perteneciente a D. J08sé 
Lastón y Rodríguez.'' 
Cabildo de 19 de mayo.-ff. 360 a 419. 

12. -Título de Conde de la Cortina a D. Servando Gómez de la Cortina. 
Cabildo de 27 de junio de 1783. -:ff. 420 a 423 v. 

13.-' 'Año de 17S3. Testimonio de la Executoria presentada por Don Fran
cisco Sáens de Santa María, Natural de la Villa de Higuera, en los Rey
nos de Castilla, Almacenero, y Vecino de esta Corte. 
Cabildo de 31 de marzo.-ff. 424 a 448. 

14.-' 'Año de 1783. Testimonio de la Executoria presentada p!' Don An
drés Díaz de Yurre Díez González Vezino de esta Cit1dad." 
Cabildo de 10 de noviembre.-ff. 449 a 501. 

15.-" Año de 1783. Testimonio a la letra de la Executoria perteneciente a. 
D~ Gerónimo de Zámano y Miera.'' 
Cabildo de 3 de diciembre.-ff. 502 a 527 v; f. 503. Arbol genealógico 
de D. Jerónimo Isidro de Sámano y Miera. 

16.-"Nma. Ciudad. Afío de 1784. Testimonio de Título de Familiar del 
Santo Oficio de la Inq "'? de estos Reynos, e:l<,;pedido a favor de D'! 
Fran e~ Sáens de Sta. María." 
ff. 528 a 529 v. 

17.-"1784. Testim9 de la Ynform 0 ';- ex:ecutoriadeNobleza de :Q. ManuelAn· 
tonio del Castillo. DIJ. Joaq '":' Vizenta Mufioz, sulexma. Muger, y losHi· 
jos de ambos D':' Angel María y D~;t MI/. Josefa del Castillo y Muñoz. 
Cabildo de 21 de junio. -ff. 530 a 690. 
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NL\L 7. NOBr LL\H.IO. 

1.-"Año de 1787. Testimonio ele la Executoria Auxiliatoria y Amparo de 
Nobleza perteneciente a Don Tomás López de Ecala, Regidor Deposi
tario gral. de la Ciudad de Querétaro." 
Cabildo de 10 de septiembre ele 1786.-ff. 1 a 33. 

2.-"1788. Executoria de D? Antonio López de Ecala y Baquedano. Veci
no de Querétaro. '' 
Cabildo de 27 de junio.-ff. 34 a 67. 

3. -Ejecutoria de ·o. Jo«é Adalid y Prudencia. 
Cabildo de 17 de agosto de 1793.-ff. 68 a 231. 

4.-"Testimonio de la Executoria de Nobleza e Hidalguía-de D. Gabriel de 
Iturve, vecino de esta Ciudad de México. año de 1788.'' 
Cabildo de 7 de octubre de 1788. -ff. 332 a 465 v; f. 436. Arbol Gen ea· 
lógico de D. Gabriel de Iturbe y sus hermanos. 

S.- "1789. "'restimll de la Execntoria ele Nobleza e Hidalguía pertenecien
te a Don Julián Romualdo de Lezanr." 
Cabildo de 4 de febrero.-ff. 466 a 514. 

6.-"1789. Extracto Je la Executoria de Don Diego Ign9 S:í.enz de Es· 
covosa.,' 
Cabildo de 13 de noviembre de 1789.-ff. 515 a 523. 

7.- '' 1789. Toca al Asiento en los Libros Nobiliarios, de D'.' Ildefonso Prie
to de Bonilla, y sus Hijos Don José Mmía, Don Joaquín José, Don 
Man1• Ildefonso, Dofia María Dolo~es, Doña Ana María, y D:¡. Ma· 
ría de la Luz Juana Caballero de los Olivos y Sandoval. 
ff. 524 a 559. 

s.-Información de nobleza d~l Lic. D. José Lebrón. 
Cabildo de 16 de enero de 1789.-ff. 560 a 569. 

9.-' 'Año de 1790. Testimonio de la Executoria de D. Juan Manuel Fer
nanz. Arzipreste, su Muger, e Hijos. Toca al Libro Nobiliario prime
ro según lo acordado.'' 
Cabildo de 8 de octubre. ff. 570 a 715; ff. 637 a 638. Escudo de armas 
de Tejada y Arcipreste, a lápiz, y Arbol genealógico de "D. Juan Ma
nuel Fernández Arcipreste, Familiar del Santo Oficio. Madrid, 29 de 
abril de 1789." 

NUM. 8. NOVILIARIO. 

I.-''1690Sobre asiento de Dn Joseph. MaximinoRniz de Castañeda en los 
Libros Nobiliarios." 
Cabildo de 12 de junio.-ff. 1 a 68. 

2. -"Año de 1790. Testimonio a la Letra De la Executoria de Nobleza e 
Hidalguía, Real Cedula auxiliatoria, y Mandamiento de Amparo expe
didos a favor de Don Manuel y Don Antonio VeJez de Cosio." 
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Cabildo (\t.: 11 rl~:: enero.-ff. 69 a 15.5 v.; f. 7'!.. Arbo1 genealógico de 
lo~ hermano:-; Vék;-: de Cosfo. 

3.-'' 1 7()0. Executoria de D~' Tomás Dom9 de A e ha." 
Cabildo de~ de man.o.-ff. !56 n ,301; f. 16l. Arbol genealógico de D. 
Tomás de Acha y sus hermanos. 

4.-·'Año de 1 7'JO. Snhre A :siento l"l1 los Libros Nobiliarios, de I)~ Isabel 
de Nava, Mnger de D" Fdíre Teruel, Regidor perpetuo de esta Nma, 
Ciudad." 
Cabildo de 11 de jnnio.-ff. .302 a 304. 

5.- 'l'e!'timonio de la Ejecutoria de D. L11cas, D. Jesé y D. Pedro de Edja 
;\;1 on tesino"-. 

ff. 305 a 636. 

NUM. 9. NOBIUARIO. 

1.--'' ExecutoriH del Capitán Don Joseph María Garay, st1 Madre y Herma
uos. 
Cabildo de 8 de octubre de 1790. ffs. 1 a 385 v.; f. 5.-ArboÍ genealó· 
gioo, a lápiz y tinta, de "D. José Ignacio, D" Miguel María, Dll- Ma· 
ría Ignaeia, nn ]ttan María, Gar.ay y Villar Arechavala, Arí-azain, 
Lanzagorta, la 1'orre, Villar y Canales."; f. 28.--Idem. de "D. Mel· 
chor Santos Garay, Arechavala, Lanzagorta y Villar."; f. 60,-Idem. · 
de '' D~l Ana Josefa Bruna del Villar Arrazain y la Torte y .Ca'nales.'' 

2.--" Rl. título de Conde de Casa-Flórez." 
ff. 386 a 387 vta. 

3.--' '1791. Ex:ecutoria del Ca¡)itán Dn Estevan y Subteniente D~, ·Manúel 
González de Cosí o, Hermanos.'' 
Cabildo del 4 de abril.--ff. 3¿)8 a 545 v.; f. 391. Escudodearmas, a co
lores, con cuarteles de Gomález de Co::>Ío, Agüera y la Canal; í.41S. 
v. Escudete a colores de González de Cosío; f. 426. Escudete, á colores, 
ele Agüera; f. 431. v. Escudete, a colores, de la Canal; f. 445: Arbol 
genealógico, a colores, de D. Esteban y D. Manuel González de Cosío. 

NUM. 10 NOBII.IARIO. 

1 '1791. Ex:ecutoria y documentos de Nobleza, perteneciente a el Capitán 
Don José Miguel Qnijano y sns Hermanos." 
Cabildo de 24 de enero.-ff. 1 a 593 v.; f. 241. Escudo de annas a cO· 
lores de Lara y Bonifaz. 

NUM. lL NOBILIARIO. 

1. --" 1791. Ex:ecntoria deel Capitán D:> Antori1o Sánchez de Cosío.' , 
Cabildo de 20 de junio. ff. 1 a 130; f. 4. Escudo de armas a colores_de~ 
Sánchez, Domít1gt1ez y Cosío; f. 5. Escndete a colores de Sánchez; f. $, 

Arl~l~e."""'l'. V, 4~ -ép. : .. ~t. 
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Escudete a colores de Cosí o; f. 7. Escudete a colores ele Domíngnez; f. 
55. Arbol gen ea lógico a colores. 

2.--" Año de 1792. Ex:ecutona de Nobleza e Hidalguía de Sangre de Don 
Manuel, Dn. Franco, Don José y Don Carlos Ximénez del Arenal." 
Cabildo de 13 de febrero.--ff. L31 a 360 v; f. 327. Escudo de armas a 

colores de Ximénez: f. 345. Arbol genealógico a c<rlores de los Ximé· 
IJ(·z del Arenal. 

3.--Hidalgnía y Limpieza de sangre de D. Agustín Mariano Dnrán. 
Cabildo de 16 de noviembre de 1792.--ff. 361 a 422 v.; f. 361. Arbol 
genealógico a colores de los Gil Taboada; f. 362. Escudo de armas a 
colores. 

4.--" 1793. Executoria de D. Franc~' de Chávarri y Layseca." 
Cabildo de 25 de enero.--ff. 423 a 5.50. v. 

5.-"Año de 1793. Execntoria de Don José Gutiérrez del Rivero." 
Cabildo de 8 de octubre.-ff. 5.51 a714.; f. 654. Escudodearmas acua
tro cuarteles a colores; f. 659. Arbol genealógico a colores; f. 672. Es
CL1dete a colores de Gutiérrez; f. 678. Escudete a colores de Eivero; f. 
692. Escudete a colores de Pérez del Río; f. 701. E~cudete a colores de 
Rubín de Celis. 

NUM. 12. NOBILIARIO. 

1.-"1793. D. José Pasqual Covián de los Ríos." Ejecutoria de dicho señor. 
Cabildo de 23 de diciembre.--ff. 1 a 231. . 

2.-"Año de 1794. Testimonio de la Ynformación de Nobleza de Dn. Ma
nuel Antonio Gil Taboada y del Río.'' 
Cabildo de 25 de noviembre. -ff. 232 a 308 v. 

3.-"México. Afio de 1794. Testimonio de la Ynformación de Nobleza de 
Don Fran "? Alonzo, y Don Antonio Terán. Vecinos de esta ciudad.'' 
Cabildo de 5 de diciembre.-ff. 309 a 477; f. 344. Escudete, bosqueja
do a pluma y lápiz, de Alonso; f. 348. Escudete, bosquejado a lápiz y 
sin terminar, de Terán; f. 363 v. Escudete a colores, muy mal ejecuta· 
do y sin terminar, de Cosío; f. 365 v. Escudete de Rada, a colores; f. 
368. Escudete de Torre, a colores, muy mal ejecutado y sin terminar; 
f. 371. Escudete de Rábago, a colches y sin terminar; f. 37 5. Arbol ge
nealógico a colores de D~ Francisco Alonso de Terán y D~ Antonio 
Alonso de Terán. 

4.-"México. Año de 1794. Testimonio de la Ynformación de Nobleza, y 
limpieza de Sangre de Don Nicolás Gutiérrez Calderón vecino de esta 
Ciudad.'' 

. Cabildo de 16 de junio de 1794.-ff. 478 a 549 . 
.5.-"Año de 1796. Executoria de los Caballeros Don Santiago, Don An

drés y Don Simón de Cortazar Ruiz de Gaceo." 
Cabildo de 22 de enero de 1796.-ff . .550 a 813. 
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1.-" Año de 1796. 1'estimonio de la Información de Idalguía y Nobleza de 
Don Juan Vicente Gótnez Pedroso. '' 
Cabildo de 25 de noviemhre.-ff. 1 a 81 v.; f. 11. Escudo de armas a 
colores de Gómcz y Rodríguez de Pedroso; f. 30. E~cl1do a colores de 
Gómer.¡ f. 33. Arbol genealógico a colores de Don Juan Gómez, Ro· 
dríg-uez de Pedroso. Bárcena y Soria: f. 43. Escudo a colores de Rodrí· 
guez de Pedroso; L 48. Escudo n colores de Bárcena:-f. 53. Escudo a 
colore:> de Soria. 

2.--' 'Aiio de 17()6. 'l'estitnonio de la Executoria de D. Antonio María Ve
la,;co v Garrote." 
Cabildo de 2 de diciembre.-fL 32 a 510 v.; f. 469. "Arbol genea!ógi. 
co de la legítima asendencia por línea Paterna y Materna de los sinco 
Hijos que en sn Matrimonio procrearon Don Antonio Velas¡::o delaTo· 
rre y Mora y Doña Ana María Josefa de Iniesta y Garrote Vecinos de 
la Ciudad de México Capital de esta Nueva España." 

NUM. 14. NOBILIARIO. 

l.-Ejecutoria de D. Manuel Urquiaga. 
Cabildo de 7 de octubre de 1796. -ff. ( 3) -/- 1 a 228. Entre ff. 57 y 58, 
árbol genealógico a colores de D. Manuel Esteban Urquiaga Vaso. 
Entre ff. 185 y 186, escudo de armas a colores de Urquiaga Vaso y 

Fernández de Medrana. Entre ff. 194 y 195, otro árbol genealógico a 
colores. 

2 '1797. Testim'? de la Ynformación de legitimidad, limpieza é hidal-
guía d!i de los bijo:s del Licd':' D. Franc': Guerra." 
ff. 229 a 243. 
'Año de 1797. 1'estimonio de la Ynformación de Hidalgufá, nobleza, 

y demás de Dn. Pedro y Dll- )nana Rüiz de Castañeda." 
Cabildo de 17 de diciembre de 1796.-ff. 244 a 559; f. 250. Escudo de 
armas a colores de Ruiz de Castañeda; f. 311. Escudo de armas a colo
res de Verdugo, Dávila, Haro y Torre. 

NUM. 15. NOBILIARIO. 

l.-Información de nobleza de D. José Maria~o de Mendiola. (1800) 
ff. 1 a 185 v. 

2.-"Año de 1802.-Testimonio d~ los Documentos de Noblé:ta. de don 'ro· 
más Arnaldo. '' 
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Cabildo de 1 Q de febrero.--ff. 186 a 254; f. 204. Escudo de arma!' a co
loreH sobre pergamino. 

J.--Ejecutoria de Juan Miguel de Vértiz, Barbarena, Gastelu, Garay. A,;· 
pilcneta y Echeverria. 
ff. 255·533. 

4.-Infonnación de nohle;~.a del Licenciado Francisco Primo de Verdad y 

Ramos. 
Cabildo de l Q de abril de 1803.-ff. 534 a 660. 

NUM. 16. NOBILIARIO. 

l. -Hidalguía y nobleza de don Pedro José María Romero de Terreros y 

Rodríguez de Pedroso. 1 

ff. 1 a 36. 
2.-"Año de 1804. Documentos de Nobleza e Ydalguía de Don Miguel y 

Don Francisco Alonso Ruiz de Conejares.'' 
Cabildo de 4 de mayo.-fL 37 a 67. 

3.-"Supero.r Gohíe9 1804. Testimonio de la Ynfortn"0 de la legitimidad y 

limgíeza de Sangre de Doña María Guadalupt:: Petra Salvadora Josefa 
Savariego." , 
·C9-bildo de 22 de marzo de 1805.- ff. 65 a 110. 

4.-"Año de 1805. Título del Sor. Conde de Sta. Ma. de Gt1adalupe de! Pe· 
ñasco.'' 
Cabildo de 22 de noviembre.-ff. 111 a 117. 

S. -Ejecutoria de D ':' Ignacio Benito Suárez del CantiUo. 
Cabildo de JQ de febrero de 1805.-ff. 118 a 396. 

6.-Información de identidad de los hijos de D. Simón de la Torre. 
Cabildo de 31 de enero de 1806.-ff. 397 a 414. 

7.-"Año de 1806. Testimonio del Título de Conde de Casa Rnl expedido 
a fabor del Señor Coronel D. Diego Rul y de la Sra. su Esposa." 
Cabildo de 7 de enero.-ff. 415 a 426 v. 

s.-Ejecutoria de D. Simón María de la Torre. 
Cabildo de 6dediciembre de 1803.-ff. 427 a 556; f. 441. Arbol genea
lógico de D. Ramón y O. Simón García de la Torre Albornoz y Silva. . 

. NUM. 17 NOBILIARIO. 

Información de D: Manuel Esteban Sánchez de Tagle. 
ff. 1 a 1840; f. 1.-''Arbol primero de A:scendi'J. del Cap'·' Comad :enon 
Manuel Esteban Sánchez de Table que contiene su Patterna y la de su 

1· Corre impreso en folleto. México .. 1 mprcnta de 1 loña María ~'ernández de J áure
gu~. Año de 1803. l~n 4.., 
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ah neJo :\la !.terno.'' f. 2.--' 'Arbol 29 que comprende la Ascendencia de 
el Capitún Comandante D. Man ~ H~teban Súnchez de Tag-le pr. su 
:\huela .Materna IW María Rosalía Dozal de b :tv[adriz.'' f. 3. ''Arbol 
3'·' que compre hende la asccn<F·1 del Capitán Comandante D:' Man! Es
te\·an Sánchcz de Tagle pr. s\1 rcvis Abuelo D'.' Leonel de Cervantes, 
del Orden de Santiago Conquistador de la Isla E:-::pañola yCttva y Ciu
dad de México, de donde fné yecino." f. 4.-"Arbol 49 de Ascenden
cia qe. comprehcnde la del Capitán Comandante Don M! Estevan Sán
chcz de Tagle pr. su re\·is abuela IW Alfonsa de Abalos e Hijar qe. lo 
es pr. visahuela, por abnela Materna." f. 5. Escudo de armas a lapiz 
de Dá\·alo~ y Bracamonte. 

NUM. 18. NOVIUARIO. 

l.-Ejecutoria tle D. Manuel Fernando Súenz de Santa María. 
Cabildo de 22 de cliciembre de 1807.-ff. 1 a 146. 

2.-"Año de 1809. Testimonio a la letra de la Executoria del Sor. Marq~ de 
Selva Nevada. &. c." 
Cabildo de 30 de juuio.-ff. 147 a 324 v; f. 236. Arbol Genealógico de 
"Don Agustín Pedro Miguel Pérez del Río. Sánchez, Villegas, García, 
Rubín ele Celis, Gutiérrez. Cosío y Gntiérrez. &. &. &." 

3.-"1'estimonio de Hidalgnía y nobleza del Sor. Dr. Francisco Josef de. 
Urrutia, Regidor perp9 de esta N. C. y Alguacil Mayor de Corte de la·· 
Rl. Audiencia de N:·a España, y Oidor honorario de e!l'a.' '-ff. 325 a 
371. 

4.-"Año ele 1814. Testim0 a la letra, de los Docnmt?s pr~sentados por D. 
Franco. Olmedo, en qe. consta sn Ydalguía, la de su Esposa, y qtro. 
hijos de ambos, vez~ de esta Corte." 
Cabildo de 19 de abril. -ff. 371 a 457 v .. 

NUM. 19. NOBILIARIO 

APENDICE. 

l.-"'l'ítulo de Capitán de Infantería de Domingo de Garay. Testimonio del 
tiempo qne ha assisticlo en la Fabrica de Sancta lgl~sia 'Cathedral de 
México. Sv Legitimación y de Doña Bernardina de Cháves, y Saraos 
sv Legítima mnger. Y Sus Privilejios y Escudos de Armas". Portada 
con adornos caligráficos. 1664. 
88 foj'as. f. 60. Escudo de de armas de Garay, a colores. 

2.-' 'Año de 1688. Información de lexitimidad pedida por D~ Thoribio del 
Valle de una Ahijada Suya. (Antonia Josefa Ruiz)."' 
Cabildo de 13 de febrero.-3 fojas sin foliar. 

3.-Filiación, legitimidad e hidálguía de D. Juan Sánchez Pizarra. 
28 fojas, sin foliar. 

Anales .. T. V, 4~ ép.-8. 
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4.-"Año de 1736. 'f'estimonío de RealJ'royici<}n, 
D. Alfonso Cavallero de los O!i1·os, v de :<th JI ,¡·;;JaciU11t·;-;, 

de st1 legitimidad, Asendencia, é J fitlal.L~uia: <h: ],¡de !l. (;u·trnlís de 
Cabrera, y Baldivieso sn legítima ?lh.L;t:r. S;¡r:\do í UJ en t o de l>. 
Juan Antonio de Olavarría, como I\larídc¡ de D. ( ;t::lrnL .• Ca,·allero de 
Olivos.'' 
87 fojas. 

5.--"Secretaría del Hxmo. Aynnlnmiento de l'vl(·xico, año de 1754. 
Fés de Ba\ltismo y Casamiento d(: D. Jo~é .\fannd Frau".0 de la Sma. 
'l'rinídad ~}uíxano." 
7 fojas sin foliar. 

6.-"México 28 de julio ele 1766. Ynformnción dada por don Francisco Jo
seph Péres Cancio de la Vega originario de esta Ciudad. 
20 fojas. 

7.-Ynfonnación de Legitimidad, y Limpíe;ca, perteneciente a lJ? Joseph 
!vfartínez Robles de Morales, Don Manuel Martíucz Robles de Morales, 
su hijo según dentro :;e ex.pressa.'' ( 1 i7 2). 
7 fojas sin foliar. 

s:-"Prov~l de S. M. para q~ s11 contenido se guarde, y ct1mpla, ron arreglo 

a él se recivaa D!1 Antonio Dionisio de Onlorica, y Calarza vez9 y del 
Comercio de la Zindad de México, nral. de la v<.l de Dnraug-o Srio. de 
Vizcaya, Justíficaz~ de su Nobl¡l. y Vizcainía." 
Cabildo de JO de enero de 1773.-9 fojas sin foliar. 

9.-"Año de 1774. Información de Christiandad, Nobleza, Legitimidad, y 

Limpieza de Sangre de D? J oseph Dttefías Pacheco Rodríguez de Lu
zando, y de Díl Juana J osepha María Sarmiento y Quirós; Marido y 
Muger Lexítimos, y de sus hijas Dl¡l. ·María Manuela Josepha: na. María 
Juachina Saturnina; Dll- María Josepha 'l'hereza; y de D:;t María Manuela 
Josepha Bruna Pacheco y Sarmiento; con los recaudos qL1e la califican." 
23 fojas. 

10.-"1735. Testimonio sacado de otro a la letra de las Ynfornmciones de 
Lexitimi~l, limpieza y calidad de FranQ Garda de Pedro:;a y Bartholo
me Jt1rado Naturales de los Reinos de Castilla.'' (Trunco). 
21 fojas, foliadas de 24 a 44. 

ll._:_Testimonio de las diligencias de probanza de legitimidad de Don Car-• 
los José Dueílas Pacheco. México, 8 de febrero de 1744. 
1 foja, · 

12.-'-Fragmento del "Título de Alférez de la Compañía de Ynfantería Es
pañola Artillería y Gente de mar q~ a de levantar en la Ciudad de Mé· 
xico el Capitán Don Simón Hernández para socorro de Phílipinas en 
Hipólito Sarmiento.'' (1701). 
2 fojas, ilt1minadas, muy maltratadas. 

13.-"Año de 1777. Ynformación dada porDn. Ygnaciode Yglesias Pablo, 
Regidor Honorario, y Síndico del Común de esta Nma. Ciud. de ser 
hijo lexítimo del Señor Coronel D!1 Agustín de Yglesias Cotillo Caba-
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llero q~ fne del Orden de Santiago y de la Señora J)l;l Anna Christina 
Pablo Fcmánde7..'' 
Cabildo de 26 de Sl'plíemhre de 1777. 5 fojas. 

H.-"Ynfonll~lción <le hidalguía dada por D~1 Mannel de I,ans y Aristore· 
na Ximéncz de lo:-; Coho,;. '' ( 17SO). 
17 foja~. 

1$.~",\f¡o de• 17il2. ll:1 Juall JoséTalledo, Patrón dd Arte de Platería SO" 

hre ql' ;;e lt• dté te;;timonio de Jos docmnentos qne presenta y acreditan 
sn hitlnlguía.' · 9 dt• 1\0\'Íemhre de 1782. 

1 foja. 

16.-"i\fío de 1783. ]) 1
:1 .'.faria Teresa de la Hoz, \'Íncladt' D. José de Gue· 

rra. ~obre qne ;;e le d& tc.-;timonio de la Cédula anxiliatoria q: S. M. 
o::pídiú a f:tvor de la hidal de ~u Marido." 
1 r 

17.-Xma. Cínclad. Aíío de 1783. Expt~ fonnadopor D~ Juan Antonio Gó· 
mez, Oficial 1\Iayor de la Escriba11ía de este Ylle. Ayuntamiento de 
l\féxco sobre q: se le asigne ntJa gratificación o ayuda de costa en re
compensa del travaxo q. tuvo en formar el Libro de I11dice gral. Alfa" 
hético de todos los Caballeros comprehendidos en los Libros Nobilia· 
rios de este Ille. Cuerpo, con q~ le sirvió." (Véase NQ 22). 
Cabildo del 19 de diciembre. 5 fojas. 

18.-"Aíio de 1784. Ynfonnación de Legitimidad Limpieza de sangre de 
D;í Manuel y D1•1 Ysidro Sta. María y Escobedo de Zevilla y los títt1los 
y Méritos del Sr. Dn. Manuel Antonio de Sta, María y Escobedo y 

igualmente los de SU" Asendientes, pr. parte Paterna y Materna." 
Cabildo de 6 de septiembre. 83 fojas. 

19.-Legitimidad y limpieza de sangre de D. Venancio de Luna. S de oc-
tubre de 1784. (Incompleto). 4 fojas sin foliar. "' 

20.-' 'Sria. del Exmo. Ayuntamiento de :México, año de 1784, -D. Joaquín 
José de Goya sobre qe se tome razón de los documentos qe acreditan su 
hidalguía, y _se le declare apto y capaz p?- obtener cualesquier empleo." 
Cabildo de 20 de diciembre, 2 fojas, foliadas 546 y 547. 

21.-"Año de 1784. Pedimento del Licdo. D':' Fran':0 jo:::é de Vrrutia sobre 
lo que dentro expresa. sobre q~ se asiente en los libros nobiliarios.'' 
Cabildo de 13 de noviembre. 3 fojas sin foliar. 

'Año de 1785. Exped~c formado a virtud de Real Provissión de Su 
Magestad de 18 de oct':e de 784 sobre q':! por la R1. Audll- de esta Nueva 
España se haga entender a los Sres. Capitulares de esta Nma. Ciud~1 q': fir· 
maron el Acuerdo del Cabildo celebr:ado en 19 de mayo de 79 y al S'?r 
Procurador graL q':' entonces lo era, quán reprovable se ha hecho al Su
premo Consejo de las Indias stl inconsiderado procedímt.n en haber de
terminado a Dn. Juan yDn. Félix de Miranda herm~ Vecinos de 
esta Corte se les sentase en el Libro de los Caba1lerosNobles hijoscdalgo 
mandándose al mismo tpo. pr. dha. Rl. Provisión, se les tilde y borre 
de ellos por defecto de facultad.'' 
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Cabildo de 1<:> de Odnhre. r,o foja~: de H\ a ·10: "Li•;ta certificadil ele 
los Sugctos qnc se hallan ascntadr,s en Jo~ LíJ,ros rlr~e~ta :"llla. Ci11<lad. 
q':' existen en stt correspondiente . .\rdli\'o a c¡¡w me runito." 
(Véase No. 17). 

23.-''Nma. Cind'} Año de 1786. Ynformací(m prodneida por Dn. Ponciano 
de Medina de su legitimidad, limpieza y Nobleza." 
Cabildo de 19 de noviembre. 1 O fojas. 

24.-"Año de 1786. Expediente formado por Dn. Juan Antonio, y Dn.l\Ia
nuel Góme?. y 'l'roncoso, Hermanos, sobre que se les reciha Vnforum
ción de sn I,egitimidad y limpieza.'' 
Cabildo de 9 de mayo. 12 fojas. 

25.-"Sría. del Exmo. Ayt1ntamiento de México, afio de 17R7.-El Bcr. D. 
Francisco José Barrera y Andonegui sobre qc. se le <lé '1\:stimonio del 
asiento qe. consta de sn Nobleza é idalguía qe. se halla eu el Lih" .1~' 
Nobiliario." 
Cabildo de 2 de marzo. 1 foja. 

26.-Título de Marqués de Vi vaneo y Vizconde de Bolafíos a tlon Antonio 
Vivanco. 1791. 4fojas. 

27. -Título de Familiar del Santo Oficio a D. Fnmcit;co de \-illalba y Ojeda. 
Cabildo de 18 de Beptiembre de 1793. 3 fojas. 

28.-El Licenciado D. Francisco Uzerralde y Obando pide se le devuelvan 
los documentos que presentó. 
Cabildo de 19 de diciembre de l7<J4. 1 foja. 

29.-"Año de 1794. Ex:pediente promovido pr. el Ayudante de Dragones 
Don José Andrade, a serca qe. se asiente en el l,ibro qe. corresponde a 
sus menores, Dn. José )oaq'.1

, D? José Antonio y Da. lVIariana Paez." 
Cabildo de 22 ,.de agosto.-3 fojas. 

30.-"Sría. del Itxmo. Ayuntamiento de México, año de 1796. El Sor. D. 
Frau':° Fernz. de Córdova sobre haverse declarado p:>r la sup? a su es
posa .la Sra. Da. Ma. Guad? Moneada interinamente el título de Mar
quesa de S. Jorge." 
2 fojas. 

31 'Sda. del Es:mo. Ayuntamiento de México, año de 1797. El Sor. Con-
de de Regla dando parle á la N. C. de haverle consedido S. M. h gra
cia de su Gentil Hombre de Cámara con lla\'e de entrada." 
2 fojas. 

32:-1'ítulo de Familiar del Santo Oficio a don Ignacio García Sáinz. (1797.) · 
2 fojas. 

33.-"Sría. del Exmo. Ayuntamiento de México. Año de 1798. Ofie:jo del 
Sor. Marq~ de Selva Ne\rada avisando a esta N. C. havertomado pose
ción de este 'I'ítulo.'' 
1 foja. 

34. -Oficio del Virrey Marqués de Branciforte notificando la: concesión del 
Título de Conde de Aleara;;: al Brigadier don José Antonio Rengel. Ori
zaba, 24 de enero de 1798. 
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Cabildo ele 3 de febrero. 3 f6ja5. 
35.-'l'ítulo de Familiar del Santo Oficio a don 'l'omús de Acha. (1799.) 

1 foja. . 
3(>.-'·sría. del Exmo. Ayuntamiento ele México, aiio de 1799. Hl Marqués 

ele \'inmco participa a e~ta N. C. hayerlo declarado el Itxmo. Sor. Vi
rrey gncesor lcxítimo a dho. Título, y acompaiía su documento." 
Cabildo de 6 ele agosto. 5 fojas. 

37.-Hidalg·uía clc Jo~é :Miguel Ramírez ele Hspaüa. 
Cabildo ele 11 de julio de 1800. 13 fojas. 

38.-D. Mariano :vrendiola presenta sn ejecutoria. (Falta ésta.) 
Cabiltlo ele 31 de enero de 1800. 2 foja:-. 

39.-"Sría. del Exmo. Ayuntamiento de l'vléxico, aiio de 1802 .. Testimonio 
del Expediente sre. la Ynformación presentada pr. la Sra. Marquesa de 
Sierra Nevada y executoria de D. Juan Manuel Ramirez de Arellano 
Contador qe. fné de la Caxa y Puerto ele Acapnlco." 
10. fojas. 

40.-"Sría. del Uxmo. Ayuntamiento ele México, aiío de 1802. El Capitán 
D. Miguel José P6rez Ponze de León sobre qe. se tome razó.n en los Li
bros Noviliarios de sus hijos." 
Cabildo ele 3 de diciembre. 6 fojas. 

41.-"Sría. del Exmo. Ayuntamiento ele México, afio de)803. El·Alférez 
Dn. ] osé Antonio Pérez Ponze de León sobre qe. se le dé testimonio del 
escrito qe. presentó su pe. el Capitán D. Miguel José solicitando alistar 
a sus hijos en los Libros N oviliarios." 
Cabildo del 14 de enero. 1 foja. 

42.-Sría. del Exmo. Ayuntamiento de México, año ele 1802. El Procurador 
Cobarruhias, pr. Dn. Juan de Otaiza, sobre qe. se asiente en los Libros 
N oviliarios de esta N. C.". 
3 fojas. 

43.-"Sría. del Exmo. Ayumamiento de México, año ele 1805. El Sor. Re
g?r D. Fran~0 Manuel Sánchez ele Tagle sobre qe. se tome razón en los 
libros de esta N, C. de su ejecutoria y documentos qe. acreditan su no
bleza. 
Cabildo de 19 de julio. 3 fojas. 

44.-' 'Sría. del Exmo. Ayuntamiento ele México, año de 1806. Sobre qe. al 
Teniente de Esno. de Cámara de la Ciud? se le manifiesten los Libros 
Noviliarios, y la N. C. informe sobre sn principio, objeto y órdenes 
con qe. se formaron, &a.''. 
Cabildo de 17 de octubre. 4 fojas. . 

45.-"Sría. del Exmo. Ayuntamiento de México, afio de 1807, Testimonio 
de la Ynformación de legitimidad, limpieza de sangre de D. Alejo, D. 
Jasinto, Da. Juana y Da. Rafaela de la Campa y Ramos." 
10 fojas. , 

46.-Título de Conde de Casa ele Agreda a D .. Diego de Ag~eda, 1811. 
3 fojas. 



47.-"Sría. del Exmo. Avuntamícnto de :\!{:deo, alío <le 1812.· ··D. Fr::m~;> 
üómez Barreda, a no!llhre del Sor. I>. 1\ntonio l'érez Cúl\·es, presenta 
sus des¡;achos R; de Conde de su apcl 1 iclo.'' 
Cabildo de .3 de Octubre. S fojas. 

48.-"Sría. del Exmo. AyuntamiE:!Ito de México, aiio de IS12.-D. Pedro 
Suárez del Solar sobre que se k del>ueh·a n los docnmeu tos r¡ e. presen
tó cuando solicitó ser propuesto pa. ;;nblcnicnle ele 1\Iilicins." 
1 foja. 

49.-"Título de Castilla. Sría. del Exmo. ;\ynntamiento de México, año 
de 1815.-El Sor. D. Manuel de Heras Soto. Sobre haber recaído en él 
el Título de Conde de Casa de lleras.'' 
5 fojas. 

50.-"Sría. del Exmo. Ayuntamiento de México, afio de 1816.-El Capitán 
D. José María Urquiaga presenta sn título de Familiar de la Ynqui
sición.'' 
Cabildo de 17 de abril. 1 foja. 

51.-"Familiares de la Ynr¡uisición. Secretaría de Cabildo. México. Aiio 
de 1817. Títulos de Familiares de esta Santa Ynquisición de México de 
D. José Dionicio y D. José Tomús Machinicna Ruiz de A)!;nirre." 
Cabildo de 29 de aRosto. 3 fojas. 

52.-"Sría-. del Exmo. Ayuntamiento de l\-Iéxico, año de 1817. El Coronel 
D. Manuel Urqniaga presenta sn título de Alguacil Mayor honorario 
del 'l'ral. de la Y nq nisición." 
Cabildo de 3 ele enero. 2 fojas. 

53.-"Sría. del Hxmo. Ayuntamiento de México, año de 1718. El Sor. D. 
Gabriel Mannel de Iturve presenta su título de Familiar de la Ynqui
sición. '' 
2 fojas. 

54.-"Imperio Mexicano. Afio ele 1864. 'l'ítnlos de Nobleza. Rul. D. Mi
guel pide se le dé testimonio de los dos que ha tenido su casa.'' 
Cabildo de 28 de junio. 4 fojas. 

55.-"Imperio Mexicano. Año de 1864. Títulos de Nobleza. m Sr. Conde 
del Valle pide se le espidan, a sus espensas, testimonios de los títulos 
del Marquesado ele Siria, que existen en el Nobiliario ele la Ciudad." 
Cabildo del 9 de agosto. 12 fojas. 

56.-"'l'ítulos Je Nobleza. El Gral. de Brigada D. José M:.t Velázquez de 
la Cadena pide se le deje sacar copia del escudo de armas de su familia 
y los títulos qué poseí¡:¡.." 
Cabildo de 3 de febrero ele 1864. 1 foja. 

57.-"'l'ítulos de nobleza. Movellán y Aristoarena Don Sebastián pide se 
le espida copia aptorizada de los títulos referentes a su antecesor D.· 
Franc.o Javier de Aristoarena, Conde de Casa-fiel, que existen en el no
biliario de la Ciudad." "9 de noviembre de 1867. '' 
1 foja. 
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MONUM EN'T'OS TO'rONACOS 

H LAS PALMITAS" 

POR EL LIC. RAMON MENA, 

PROI'ESOR }EFR nr;r, DEPAHTAMEN'ro DE ARQUEOJ...OGÍA 
n:~<:r, MUSF:O NACIONAl, DE Mfr.XICO. 

• 

Existe una serie de monnmentos arqt1eológicos, definitivamente ·tofo
nacos, y a los que el vulgo viene de t'iempo atrás denominando "PALl'III· 
'l'AS," acaso por la semejanza que de momento presentan con la hoja de una 
palmera. 

Es ya cosa bien averiguada qne estos monumentos son por lo común 
deidades de los totonacos y est11vieron alojadas en los nichos de la Pirámi
de del Tajín, en Papantla. Los señores Tremari de este lugar encontrarón 
Pal-mitas en los nichos de la Pirámide y sabemos por el gran Paso y Tron
coso, de ascendencia totonaca, que fue "el Tajín, Santuario de la Nación." 

La idea qne presidió tal vez a la figura espatuliforme de estos momt.· 
mentas es la de un espaldar e'1 forma de mitra prolongada hacia arril:la, ha
ciendo el todo algo semejante al amacalli de los nahuas. 

Tanto el remate superior cuanto la base de sustentación que es plantF 
pediforme humana, resttltan características de las cosas totonacas. 

Sentado lo precedente, paso a ocnparme en el estudio del ejemplar nú
mero 1-2 del estante 1 de la Colección Totonaca de'·este Museo. 

Se trata de un monolito de andesita de hornblenda micácéa y que mide 
de alto Om. 49. 
ancho Om. 16. 
Alto de la estatuita Oro. 23. 
Cuerda de la mitra Om. 24. 

Descnjxión. -Cara anterior.- Individuo varón, de frente, :esculpido casi 
Anales, T. V, 4..~ ép.-·11. 
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en bulto redondo; lleva maxtlatl y una capa ele bandas Ion git nd in ale~ m
jetas a una cuerda, anudada sobre el pecho; con la mano derecha empuña 
un cetro cónico. La cabeza va tocada con un capacete cónico hecho como 
de cortezas de árbol, que cuelgan a los lados y atrás de las orejas que llevan 
orejeras discoidales. La mano izquierda cuelga en actitud natural y un poco 
hacia delante. 

El capacete se prolonga hacia arriba en una estrecha saeta o fisga en 
bajo relieve y que casi toca la orilla de la mitra. 

El personaje está parado sobre sus dos pies apollados en un escabel que 
tiene en relieve el signo malinalli. 

A uno y a otro lado del personaje los relieves de perfil de dos danzan
tes que cubren su cabeza con una gran máscara de queclzolli orlada con alas 
de itzpapalotl y signos de humo y plúmas de quetzal. 

,. Las cants laterales del escabel son signos del humo. 
Cara posterior.-Es planiconvex,a y el tercio superior en unos 28 centí

metros está ocupado por el bajo relieve de un guerrero águila, de frente y 

con la cabeza y los pies de perfil. Este guerrero lleva en la mano derecha 
y tomada de los qbellos una cabeza humana y con la mano izquierda empu
ña por el centro un cuchillo de pedernal. Busto, brazos y piernas desiiudos 
y a la éültura el maxtlatl y una nagiiilla que parece de corteza; ajorcas de 
cuentas esféricas y cilíndricas y cacles de alta talonera y elegante nudo: to
dog los huecos están llenados con el signo del humo. El guerrero tiene tam
bién el signo de la palabra. 

/nterpretaci6u.-Se trata indudablemente de una de las Deidades de la 
veintena Queclwlli y en cada final de decena había suntuosas fiestas de fac
tura de flechas y de caza; no hay que olvidar qne el mismo Durán traduce 
Quecholli por ''flecha arrojadiza'' que parece ser el remate dd tocado de 
este dios de la veintena, que resulta TLAMA'fZJKCATL, que era tamhi€n ad
vocación de Te?.catlipoca, y por eso la repetición de los signos poctli. 

Cada personaje con Slt máscara de Qnecholli ( platlalea ajaja) repre
senta una mitad de la veintena. 

El tocado cónico, el cetro de la misma forma y el signo malinalli de 
la peana tienen relación con los dioses creadores y del fuego ele los que 
Matlalzincatl (el cazaél.orcito) es también ad'.¡;ocación. 

Del sacrificio humano en las fiestas de la veintena responde el sacerdo
te saérificador (un guerrero) llevando la cabeza del sacrificado y el cuchillo 
del sacrificio en la cara posterior del monumento. 

La indumentaria, mitad totonaca mitad nahua, importa por ese concep
to para la Arqueología~. 

Cuanto a deidades es de explorada arqueología que los totonacos Cto
tú-nacú, tres corazones ? pueblos) adoptaron, tal vez desde Teotihuacán, 
1240 antes de Jesucristo, el Panteón de los Nahnas, y conservaron en la re
presentación escultural una morfología absolutamente totonaca. 

Desde 1752 José Zambrano Bonilla, "Arte de la lengua de naolingo," 
dijo: ''los totonacos tienen una civil"ización que les es propia.'' 







UN CANTO ARCA1CO 
POR EL DR. MANUEL MAZARI. 

Para dar a conocer uno de los cantos' mitológicos de nuestros aboríge
nes, desprendo de mi "REL.¡\CIÓN DE r.OS DIOSES MEXIC.A.NOSADORADOSEN 

LA COMARCA MORELENSE, '' el artículo número 40 que trata del d'ios de 
las flores. 

XOCHIPILLI. 

40.-XoCJ:UPILLL -(Florista principal, .de XOCHI'l'L, flor; y PILLI, ptin
ci pal)' Es el mismo dios M ACUILXOCHITL (véase). 

El Códice wiatritense del Real Palacio, que en facsímile reprodujo el sa
bio mexicano del Paso y Troncoso, en st1 folio 277 frente, nos conserva el 
Canto a XocmPn,r.r, consignado por Sahagún en el Himno 89 Hélo aquí en 
lengua mexicana del siglo XVI. 

XOCHIPILLI ICUIC. 

Yecnicaya tocnivaya ovaya yeo, yecuicaya 
Yequetzal coxcuxa yoalti catlao S'inteutla oay 

<;an quica quiz nocuic ocoyoalle teumechave 
oquicaqniz nocuica yncipactonalla atilili 
ova y ya. 

Ayao, ayao ayao ayao. nitlanavati 
aytlaloca tlamacazq ayyao. ayao. 

e.n. Caotonaccaotlat
vic cayecu\co caye
cuica centeotl · in 
q u etzalcocox. 

e.n. Macaco intocuic 
ynican maquicaqui· 
can ynicantlaca. 

e. Yntlaloqu~ tlarua
cazqne niqnínna. 
vatia · .. yeniauh in 
nt>cha. . 
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Ayao ayao, arao. tlalloc~ tlam:\razi! 
nitlanavnti ay, ayyao, ayvao. 

AoS'ani vallacic, otlin('p:mi\·ia, ~allÍ 

~inteutla can:payenoyaz. campa 
otli nic yatoca~a o:1y. 

Ayyao, aya, ayao tlaloca tlalnacaúí. 
quiaviteteu. ayyao, aya. ayao. 

e.11. Yntialoqztl:tma

cazqz lllq\1J!llla\'a· 

tia ~venianh inno

cha. 
<-.n. Caonitlana\·ati in 

tlaloca culli yecni. 
tocaz vtli. 

e.n. Ynatlaloqz ynan
tlamacazqz. catli· 
nictocaz yn atetenh. 

Esta transcripción de Sa.hagún es, a mi modo de ver, errónea; pne» 
aparte de usar un lenguaje arcaico (el de sn tiel1lpo, l escribió tal y como 
oyó lo que le referían, especialmente las nmjere~ que eritre otras particula
ridades en el lenguaje, tenían la de usar la U en vez de la O que era propia 
de los hombres, (como se ve en este himno que yo creo fue referido a Sa
hagún por algunas mujeres.) No obstante esto, he copiado el himno ínte· 
gralllente y sin reformarlo en tíada, pues es, no c~be duda, tal ccmo <·stá. 
parte de la obra rnontlmental de un venerable sabio a quien el México de lO· 

dos los tiempns venerará con justicia, hasta la glorificación. 
Sin embargo, me creo obligado a dar a conocer el mismo canto en la 

lengua mexicana actual, ya modificada por las leyes que rigen la evolución 
de los idiomas, con el objeto de que todos los pueblo;; que tienen como len
glla el mexicano, entiendan el Himno a Xochipilli, que de otro modo les 
parecería escrito en una lengua exótica. Mi reconstrucción sería esta: 

XOCHIPILLI ICUIC. 

Ye cuicaya tocnihuaya, ohuaya yeo ye cuicaya: 
Ve quetzal coxcuxa yoalticatla Centeotla oay, 
Zan qt1icaquiz nocuic, ocoyohualli Teteochahuame. 
Quicaquiz nocnic in Cipactonalla atilili ohuayya. 
!Ayao!, i Aya o! i Ayao!, iAyao! Nitlanahuati aytlalocan 
Tlamacazque iAyyao!, iAyao!, íAyao! 
iAyao!, iAyao!, Ayao!, Tlalocan Tlamacazque, 
nitlanahuati. íAy!, iAyyao!. iAyyao! 
Ao zan nihualacic, ohtli nicnepanahuitiuh, 
zan icenteotla campa yenonyaz campa ohtli 
nicyectoca oay! 
iAyyao!, lAya!, iAyao! Tlalocan Tlamacazque. 
iAyyao!, iAya!, iAyao! 

L<;>s escolios que explican el himno y .. que Sahagún anotó a la derecha 
del propio canto, en lengua nahuatl de la época presente, con muy ligeras 
variantes respecto al antiguo texto, dicen, con Stl traducción literal lo 
siguiente: 
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Ca otonac ca otlatnic ca y~'cuico ca yecuica Centeotl in quetzalcocox 
(Amaneció que t'odos cantan que ~'a canta (a) Centeotl el quetzalcoco:x) 

M3caco in tocnic in nican maquicaquican in uican c¡i tlacah. 
(He yenido a dar nuestros cantare~ aquí qne escuchen las gentes de aquí.) 

Yn 'l'laloque 'rlamacazc¡ue niquinnalmatia ye niauh in nochan. 
(A los Sacerdotes de Tlalocan anuncio (que) ya me \'OY a mi morada.) 

Yn Tlaloque Tlamacazque niquinnahuatia ye niauh in nochan. 
(A los Sacerdotes de Tlalocan anuncio (que) ya me voy a mi casa.) 

Ca onitlanahnati in Tlalocan calli y e nictocaz ohtli. 
(Que ya avisé en casa de 'I'lnloc (que) ya sigo (el) camino.) 

Yn antlaloque in antlamacazqtle catlinictocaz in antetenh. 
(Vosotros Tlaloqnenses sacerdotes (y) dioses de Tlalocan, (cuál es el que 
debo segttir? 

Ahora bien, con la muy \'a liosa ayuda de mi maestro de nahuatl en el 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, señor profesor d011 

Mariano J. Rojas, voy a dar la traducción literal que él y yo hemos hecho del 
propio canto, así como ya lo dejé hecho con los escolio~; hela aquí: 

CANTO DE XOCHIPII.,.Ú. 

Ya canta amigos nuestros, iüh! iüh! ya canta el primoroso Coxcuxa 1 

A las altas horas de la noche en la región de Centeotl ...........•.. iüh! 
Sólo escucharán mi canto a la lm: tenue nocturna, los celosos dioses. 
Oirán mi< canto al principiar el día, con el rocío. JOhl íüh! 
iOh! lüh! iOh! iüh! notifiqué a lo~ Sacerdotes de Tlalocan! !Oh! íOh! íOh! 
iOh! íOh! iOh! iHe ordenado a los Sacerdotes de Tlalocan! íOh! iOh! iOh! 
He aquí que sólo be llegado, cruzando el camino, solamente para laman-

sión de Centeotl. 
¿Dónde ya iré? ¿Dónde camino? ¿Lo seguiré bien .............. ? íOh! 
iOh! íOh! iOhl Sacerdotes de Tlalo<;an iOh! iOh! !Oh! 

La traducción literal, interpretada, me da oportunidad de presentar, 
conservando la idea fundamental, esta traducción libre: 
Ya canta, amigos nuestros, iOh! iOh! ya canta su canto hermoso el Quet-

zalcoxcoxi 
Ya canta, al peso de la noche, en la mansión de Centeotl, de 
Nuestra Diosa del maíz, de la Diosa del sustento nuestro. iOh! 
iDespertad, amigos, que ya canta el qtletzalcoxcoxi Despertad, 
que llega el día! 

l Coxcuxa, es el nombre mexicano del actt1al CocoLJTE que antes fue Jiaruado Q.uet
zalcoxcoxtli y, por contracción: Quetialcoxcox:: ave del orden de las Gallináceas pare
cida al faisán, que recibió el nombre que lleva, por su canto: "co:xcuxa," ''coxcux~." 

Mi cultísimo amigo, el Sr. Lic. Vicente I,ombardo Toleda.no, ha localizado esta ave 
en la Sierra de Puebla. 

Anales;T. V, 4J ép.-l2. 



Mi canto, a la luz t(·rmc noctnrua lwcia la lmtdru;;ada, sÍllo io 
escucharán nne:'>tros cdosus dioscs 1 V. c:Jlo~. oirán Illi cnnlo ;¡j 

amanecer, al despuntar la nlln•ra, al prillcipi~·r d día, cwHH1o 

Cicpatonalllene el campo d<: rocío. iOh: iUh: 

iOh! íOh! iOh! iOh! iDcspcrtad! Xotif1rpté a lo,; Sacerdotes rleT!a
loc:m; idespertacl,--ks ordcué,-quc ya cwpieza a nma1:cccr: iOh: 
iOh! iOh! 
iOh! iOh! iOh! iAbri 1 los o,ios! He orde!ladi) a los Pontífices de 
'l'laloc, que hahitan en 1'lalocan, donde las llnYias ~e hacen: 

iEal iOh! iOh! 
Y he aquí que sólo he llegado, crnzanc1o el camino, Ítnicamente para 
visitar la morada de Ccnteotl, de nuestra dio~a del maíz! Des)Jués ....... . 
¿a dónde iré? ¿qué camino tomnre ¿jo seguiré bien? lüh! ' 

ifia! íOh! iOh~ S:tcerdote del Dio;; Tíaloc .................... iDespertml! 
¿Qné camino tomaré? ¿cuM es mi ruta> iSeiialádmda, que yo n·greso 
a mi morada! iOh! iOll! iOh! 

Los escolios (le Sahngún al canto de Xochipilli, que L1 idea 
elegunte del antor indio del himno, según mi interpretación bto es, según 
la traducción libre, dicen: 

Ca otonac ca otlatl1 ic ca yecuíc9 ca yccnica Ccnteotl in quct:zakocox 
(Que ya amaneció y al alba todos cantan con perfección! iDei'p<!rtad, qne a 
Centeotl, ya canta el Quetzalcoxcox:!) 

M'acaco in tocnic in nícau maqnicaquican in nícan tlacah 
(He venido a ofrecer aqní nnestros cantos para que sean escuchados por los 
moradores de acá.) 

In Tlaloque Tlamacazque niquinnahuatia ye niatth in noqhan. 
(A los Sacerdotes de Tlalocan: anuncio que ya me voy a nii patria.) 

In TlaJoque 'I'famacazqne niquinnahuatia ye ni.auh innochan. 
(A los Sacerdotes de Tlalocan: aviso que ya me voy a mi morada.) 

Ca onitlanahuati in Tlallocan calli ye nict0caz ohtli. 
(Que ya avisé en la mansión de Tlaloc, que sigo mi camino!) 

In antlaloque in antlamacazque catlé nictocm: in antetenh. 
(Vosotros Tlaloquenses; Vosotros Sacerdotes de 'I'lalocan: ¿A quién de vos
otros, dioses debo segtiir? ¿vosotros que sois Dioses: ¿,A cuál de vosotros 
seguiré? Enseñadme el camino!) 

Yo nada entiendo de cornposición, pero haciendo una mera reconstruc
ción del arte musical-1'\ahoa, creo que, e1 primer párrafo del himno al me· 
nos por su ritmo 1 y su estructura, debe llevar la siguiente música: 

1 Ninguna de las siete tribus nahuatlacas conocía el verso, sino 106lo el ritmo, la 
elegancia. Por consiguiente, no estoy de acuerdo con Mr. Uornin que asegura que Jos 
atltiguos mexicanos hacían verso. Y aprovecho esta oportunidad para declarar que de-
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Dejo :t lo~ cspcciali5ta:; en darte mn~ic:tl, la composición respecto a los 
demás párrafo,; del hinlllo. que ello' pueden h::ccrln con maestría, escudri
íían<lo hasl:1 los menores ddallc~ car:lctcrio-ticcs tk la música. del canto y 

de l:b danz:t;, indí¡"enas t¡\1(' l"lr l<lrlt~ll;\ ,;e COll'-'-r>n·a11 ha;;tG hoy en regiones 
c¡uc, coll!o :'1Iorclt1s, ()a:-;_:tc:t, l't¡ehla, 'l'l:t:-;_¡·ala, Vl'racrnz. Chi:tpns, Guerre
ro, etc., ctlcnt:m con !nu,·]uh Iu,:.ueo' lwhilaclns por ahoríge11es celosos de 
sw; c<htnnthrcs \' 1k ,;¡¡ Cll:t u,·:t que· lw;;ol r.ls ,,,;timamos cu tan poco cnando 
Sl)L:n1n~ c·:-:.111~·~:11·Ll. 

:\. o_i:th que to(\os lo:: c:!n(()s qt1c no;; lcg(l ~ahagún fnernn musicaclos! 
;;;Dll tan hermosos~- t:tn sencillo~! 

ploro que ~Ir. Cnrnyn, en ~ll nfiill de npai'<T~r eomn cl~scnbridor <le to<lo, se haya apro
vechado ele mi idea pant traducir Jos Cillltos dd ('<)dice 'I.J atritcnse, del Henl Pnlncio, que 
ni siquiera había visto hasta que yo~<' Jog mo~trl-, llepluro también que conociendo, CO· 
m o conocía que lllléstro Profc~or Bnj<ls y y<;, esLí 1Jnmos traduciendo precisamente el 
canto a Xochipilii, uos haya ·'mlHlrup:ndo'' hnC'iéndolo publicar en el Magazine domini
cal de "l•il Cniversn\'' (1d 21 de mRrzo de 1 fl2G, lotnnndo precisamente apt111tcs en nues
tro ~alón rlc (:Jases del :llusco, justamwte cu'l.ndo el Sr. Hojas y yo, discutíamos la in
tcrprctaci<ín <le las numcn>sas palnhr11s nrcaicns de qne ~e compone el himno. 

l'or lo demás. exlrniío mucho que ~Ir. Cornyn. no mencione siquiera en sus escri
tos. qnc nuestro ~lacsiro don \larinno ,J. ltojns. nahuatlalo muy distinguido, ~s el que 
lo dirige del mismo mod<.l que me orienta:: mí. 

t debía hacerlo. cuando menils por im¡n rcicllidad. 



EL HlMNO NAClONAL MEXlCANO 

DON FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA 
y 

DON JAIME NUNú. 

BREVE NO'riCIA ACI.:RCA DE I,AS VIDAS Dr: LOS AU'rOHER Dio; AQl;Er, CAXTO, 

POR JHS('S GAU.:\00 Y VILLA. 

,RROFl!;SOR DEL l\lUSEO NACIONAL DI<: AHQt:EOJ,OGÍA, 

HISTORIA V ETNOGHAFÍA. 

D. FranCisco González Bocanegra nació en San Luis Potosí el 8 de ene
ro de 1824, 1 del matrimoxúo de los señores D. José María González Yáñez, 
gaditano, y doña Francisca Bocanegra y Villalpando, originaria del Real de 
Pinos, Aguascalientes. 

Dedicado 'al comercio D. Francisco, en sn ciudad natal, pasó después 
a radicarse a México, donde tuvo un campo amplio para mostr~r lozano sn 
estro y sus decididas aficiones literarias. Estas le llevaron a la Academia de 
Letrán y al Liceo Hidalgo, donde se reunían nuestros más eminentes li-
teratos. ., 

'Tuvo González facilidad de producción, guardando la pureza de la for
ma, y predominando el buen gusto en sus obras, generalmente patrióticas 
o amatorias. 

Notable influencia ejerció en la mente poética de Bocanegra, su dulce 
prometida a quien cantó bajo el nombre de Eüsa/ que fué despttés la com~ 

1 Con exquisita amabilidnd y diligencia,- mi blaen nmigo el Sr. D. Juan Ignacio 
Serralde, ye1·no de González Bocanl:'gra, se sirvió ft~cilitnrme todos lol!! datos que infm:
man los presentes rasg-os biográficos proporcionándome también· las fuentes de donde 
be tomttdo estas notici<lll. 1•:1 Sr. Lic. D. ~lanuel G. Itevilla. publicó en el Semanario Lit~ 
ra,rio Ilustrado del Sr. ll. Victorinno Agüeros, una biografía de González Bocanegra, 
que aparece en el tomo l. número 38. del 6 de Septiembre de 1901; el Sr ... Serralde hizo 
nlgunas rectificaciones en el día.rio El Timnpo, de 20 del mismo Septiembre .. He consul
tado asimismo otras publicaciones que quedarán citad!ls adelante. 



Ei poeta Fr.:H1t'isco (;onzález Bocnn~gra. autor ck los \'{'rsos del 
"Himno N~H.<ionn.l Mexicano." 
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pañera de sn Y ida: y a cuya ,·ol untad debió real m en te, el poeta, escribir las 
sonoras estrofas de nne:-tro I-1 i l!l no _;\ acionn 1; me refiero a la señora doña Gua· 
dalupe Gonzilez del Pino y Yillalpando, prima del poeta y entenada de D. Jo· 
sé Ramón Pacheco, personaje muy conocido, de la época de Santa Anna. 

Ya González Bocanegra había manifestado en \'alientes versos su amor 
a la patria en la:- festividades ch·icas que por iguúl se celebraban una el 16 
de Septiembre, y la otra el 27. 

En esto, sorprendió a nnestros literatos la convoca-toria de-12 de enero 
de 1853. para el Himno Nacional. 

Bien v,tlc la pena, aun cuando, como se dijo al principio, nos exten· 
damos en esta nota, hacer brc\·e historia de cómo se hizo y difnndi6 nues" 

l:ro \·ilJrantc v bello canto g-uerrero. 
A raíz de w·riGcada la indepellllencia, corriendo el año 21, se tuvo em· 

peiio en dotar a la patria de un himno. y en aquel entonces un sefior 'I'o· 
rrescano compuso una marcha marcial; :! y después escribió otra y puso 
música, en Tnlancingo, D. José ~Iaría Garmendia, ''que con placer entona. 
ban los ,;olclaclos y los paisanos.'' 

Hallábase en México el insigne pianista Henri Herz, y extrañándole 
que nuestra patria careciera de un himno nacional, ofreció por medio de los 
periódicos en agosto de 1849, componerlo; y al efecto

1 
se abrió nn concur· 

so literario en catorce de ese mes por la Academia de Letrán, invitada por 
la Junta Patriótica,- y cnyos jueces serían personas tan notables y reputadas 
en el mundo de las letras, como, los señores D. José María Lacun'za, D. Jo· 
sé Joaquín Pesado, D. Manuel Carpio, D. Andrés Quintana Roo y D. Ale •• 
jandro Arango y Escandón. Caminó toclo'tan rápido, que en 4 de septiem· 
bre siguiente, la Academia daba cuenta con el resultado del concurso, en 
sesión pública. 

Presentáronse 30 composiciones, eligiéndose de entre ellas, dos sola
mente; una del joven D. Andrés Davis Bradbnrn, y otra del poeta D. Félix 
:tviaría Fscalante; las tlemás éomposiciones fueron arrojadas al fuego para 
que se ignorara el nombre de sns autores. Los premios consistieron en li· 
bros; pero juzgándose corta la recompema, se otorgó solamente a Davis 
una medalla de oro. 3 El señor Olavarría trae, a la página 7 de sn folleto 
citado antes en nota, la letra del himno compuesto por aquel caballero. La 
música de Herz, sin embargo, ''no produjo el efecto deseado'' y a poco ca· 
yó en olvido. 

2 Condenso ~stns notlls, de un cuaderno de 20 páginas en 89, Ímblicfldo en Méxi
co el año 1901 en la Imprenta de!>. l~dutwdo Dublán, con este título: Historia del Him
no Nacionnl y.úiogntf'hJ de D . .Ja.ime Nunó, tonwdn de la "Resena histórica del Teatro 
en México," escrita por ~~nriqne 'de Olavnrría y Ferrari. · " 

H. !<~Ata rnt>dulla acaba de ser propuesta. en venta al Museo Nncionnl de Arqueoio-. 
gín, Historia y Etnología. en cuya Dirección seeucuentra (Septiembre 1922). Es de oro, 
de 0.0-l,:l ele fliámetl'O y 0.004- de·gt·ue~a; está grabada finamente, en liso~ po tien~ cor
dón. y ll~va unn nrgolla p¡1ra colgarse. Por el anverso, apnrece el escudo nAcional, y en 
el exergo dice: LA JU:\T.l. PATRIÓT!C:\ J)E M11:xrco 1854.--Por el reverso, campea unl). ale
goría, y en su exergo se lee: AL C<:> A!<DHÉs I>Avts RRAIJBUnN AuTon IJEI, HIMNo NAciONAL. 

Anales. T, V, 4~ ép,-13. 
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N"o ha;;taron, empero, este olvido y este fracaso, para amorti.c:·nar d de
seo de qt1e poseyera \T~xico :-;u him11o patrio; ante!' híen, n.c,.:urgi<'l 111:b 
vo, encontrando las públicas excit:l\Í\·ao, uu ('CO ~:a el General Santa An11a. 

a la ~azón dictador. 
He HCJllÍ la conl·ocatoria lanzada por el ~!inistro de Fnmento: 
"Deseando el Excmo. Sr. l'r<:-sidente que haya 1111 canto n:rdacltrmnot

te patriótico, que adnptado por el ,;upremo r:obierno, ;;ea con~tantemente 
elllimno A'aciona/, h~ tenido a bien acordar que por este ministerio, se 
convoque un cel'tm:H·JI, ofrcci<:tHlo un premio, según su mérito, a la mejor 
composieión poética que sirva a este objeto, y qne ha de ser c:alíficada por 
una jnnla de literatos nombrada para este caso. En cow;ecnencia, todos los 
que aspiren a tal prel!JÍo, remitinin sus compo~iciones a este ministerio en 
el término de vdnte días, contados desde el ele la primera publicación d~: 
esta convocatoria, debiendo ser aquellas anónimas, pero con un epígrafe 
que corresponda a un pliego cerrado, con el que se han ele aco111pafiar y en 
el que constará el nombre de su antor, para qne ctlamlo se lwga la calificu-

·ción, sólo se abra el pliego de la composición qne premiada quemán-
dose las demás.-Otro premio se destina en los mismos tl:rmino~. a la com
posíción n1t1sic:al para dicho himno, extendiéndose cu con;ccctH'llcia c~ta 
convocatoria a los pr9fesores de este arte; advirtiendo que l'l término ¡wm 
éstos es de un mes, ¡Jespués del día en que se pnblique oficialmente cuúl 
haya sido la poesía adoptada, para q11e a ella se la wúsicn. 

. "México, Noviembre 12 de 1853.-3/. /,crdo de 'lijada." 
En esta vez, lo;; jurados para el certamen literario fueron los sciiores D. 

Bernardo Couto, Carpio y Pesado, habiéndose presentado 25 composiciones. 
González Bocanegra no tuvo primeramente intenciones de entrar al concur
so; qniuí en su mode!:itia pensó que su canto no sería merecedor de tan alta 

·honra; ."pero si la patria le debió después al poeta sus viriles estrofas, Gon
zález Bocanegra debe a 1:,'/isa la gloria qne al escribirlas alcanzara. Sabía 
que al publicarse la convocatoria llamando a los poetas a la formación del 
himno 1 personas respetables en el mundo de las letras se apreotaban al con
curso, que él estaba muy lejos de afrontar, jt12gándose pigmeo para n1edir 
sus fuerzas .en aquella lncha de gigantes; pero Eüsa, su entonces prometida 

J 

esposa, no participaba de este modo de pensar: lo impulsa hacia el combate, 
·le habla de honores y de gloria, y al ver que nada pueden sus instancias 
para hacerlo consentir de grado, se vale de medios familiares, con ct1alquier 
pretexto losecuestra en tma de las piezas apartadas de su casa habitación, 
y allí bajo de llave, le previene qtle no alcanzará snlibertad sino a costa del de
seado canto; en vano son las súpÚcas, en vano las protestas fundadas en 
octtpaciones urgentes del momento, la inexorable Etisa ha pronunGiado su 
fallo inapelable. 

''y González Bocanegra se resigna; y concentrando el fuego de su ins· 
piraCÍÓil, cread0 y mantenido por Jos ideales de St1 vida, la patria y St1S anlO• 
rbs, hace brotar ardientes y armoniosas, impregnadas de entusiasmo y de 
ternura, las-inmortales estrofas de su himno! 
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''Por eso en ellas canta las glorias de la patria, al par qne las dttlzuras 
inefables del hogar, y recuerda al guerrero Yencedor las caricias d~ la espo
sa y de las hijas, a la vez que ofrece al moribundo una fosa sombreada por 
la enseña nacional.'' 4 

Parece que al certamen literario entraron aparte de Bocanegra, D. Jo
sé María Esteva, D. Félix Romero, D. José María Motuoy, D. Félix Ma
ría Hscalante, D. Francis_co Granados Maldonado, D. José Rivera y Río y 
D. Francisco Villalobos. 

El tiempo pasaba, sin que el jurado diera señales de vida, hasta que el 
Diario Olida! de 3 ele febrero de 1854, rompió el velo con este documento 
que inserto íntegro como complemento c1e esta reseña: 

"Ministerio de Fomento.-Sección indiferente.-Sometidas al examen 
del Exmo. seiior D. José Bernardo Conto y de los señores D. Manuel Car
pio y D. José Joaqnín Pesado las veintiséis composiciones ·poéticas que se 
presentaron a esta secretaría en virtud ele la com·ocatoria puqlicada el12 de 
Noviembre último, ha sido calificada de mayor mérito la siguiente, de que re
sultó ser el autor, al abrir el pliego cerrado que llevaba su epígrafe, el se
ñor D. Francisco González Bocanegra. 

HlMNO. 

Volemos al combate; a la venganza 
Y el que niegue sn pecho a la esperanza 
Hunda en el polvo la eobf\rcle frente. 

COIW. 

llfr•:t:icanos, al grifo de guerra 
El acero ajJrcs!ad _v el bridón, 
Y re!iemble Cll sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del ca1íón. 

Ciña, !oh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el arcángel divino, 
Que en el cielo tu eterno destino 
Por el dedo de Dios se escribió. 

Mas si osare un extraiio enemigo 
Profanar con su planta tu suelo, 
Piensa, ioh pátria querida! que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dió. 

CORO. 

Mexicanos, al grifo de guerra, etc. 

QUII'\'fANA. 

4 Discurso pronunciado por el f'r. D. Jnun 1. SeiTn!de en el Panteón de Dolores, an· 
te los restos del poeta D. ~'runcisco González Bocanegra.-( 23 de noviembre de 1901.) 



En sangrientos combates los viste, 
Por tu amor palpitnndo 5US senos, 
Arro~trar la metralla sere!los, 
V la mtlerte o la gloria buscar. 

Si el recnercto de nntigt1as hazañas 
De tus hijos inflama la mente, 
l.-os laureles de triunfo tu frente 
Volverán inmortales a ornar. 

CoRo. 

Me.r:icmtos, al ¡;·rito de guerra, etc. 

Como al golpe del rayo la encina 
Se derrumba hnsta el hondo torrente, 
La discordia vencida, impotente. 
A los pies del arcángel cayó. 

Ya no más de tus hijos la sangre 
Se derrame en contienda de hermanos; 
Sólo encuentra el acero en sus manos 
Quien tu nombre sagrado inst1ltó. 

CoRo. 

31exicanos, al grito de guerra, etc. 

Del guerrero inmortal de Zempoala 5 

Te defiende la espada terrible, 
Y sostiene sn brazo invencible 
Ttt .sagrado pendón tricolor. 

El será del feliz mexicano 
Hn la paz y en. la guerra el caudillo, 
Porque él supo sus armas de brillo 
Circttnclar en los campos de honor. 

CORO. 

Jlfexicanos, al grito de guerra, etc. 

iGuerra, guerra sin tn:gua al que intente 
De la patria manchar los blasones! 
iGuerra, guerra! los P.atrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 

iGuerra, gt1erral En el monte, en el valle 
Los cañones horrísonos truenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de: 1 Unión! /Libertad/ 

5 Sl\nta-Anná.-Véuse Jn notn siguiente.-J. G. V. 



CORO. 

~\ntes, patria, que inermes tus hijos 
lbjo el yugo su cuello clohleguen, 
Tus calllpifias con :;aug;re se rieguen, 
Sobre sangre se esta111pe :-.u pie; 

Y tus templos, palacios y torres 
Se dcrntllllJCu con !tórrido estruendo, 
V sus ruinas existan diciendo: 
lk mil ltC:roes la patria aquí fué. 

CORO. 

J/,"·.timii<JS, algrilu d!'glltrra, de. 

Si a la lid contra ltuesle enemiga 
Nos convoca la trompa guerrera, 
De Iturbicle la sacra bandera 
i Mexicanos! valientes seguid: 

Y a los fieros bridones les sirvan 
Las vencidas enseñas de alfombra, 
I<os laureles de triunfo den sombra 
A la frente del bravo adalid. 

CORO. 

Jlfcxicanos, al g-rito de guerra, de. 

Vuelva altivo a los patrios hogares 
El guerrero a contar su victoria, 
Ostentando las palmas de gloria 
Que supiera en la lid conquistar. 

Tornaránse los lauros sangrientos 
Hn guirnaldas de mirtos y rosas, 
Que el amor ele las hijas y esposas 
También sabe a los bravos premiar. 

CORO. 

fofe.xicanos, al g-rito de g-uerra, etc. 

Y el que al golpe de ardiente metralla 
De la patria en las aras sucumba, 
Obtendrá en recompesa una, tnmba 
Donde brille de gloria, la luz. 

Y de Iguala la enseña querida 
A su espada sangrienta enlazada, 
De laurel inmortal coronada 
Formará ele su fosa la cruz. 

Anales. T. V, 4! ép.-14, 
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CoEo. 

Jlfexicm/()s, al grilo rk ;::-u uTa, e k. 

iPatria! iPatria 1 t11s l1ijos te juran 
Exhalar en tus aras sn :diento, 
Si el clarín con stt )J{:Jico acento 

Los con\·oca a lidiar con valor. 
i Para tí las gt1 i rual<las de oli \';¡! 

iUn recnenlo para ellos ele gloria! 
i Un laurel para tí de victoria' 
i Un sepulcro para ellos de honor! 

CORO. 

/lfe.t·icanos, al l(rito de guerra 

8! acero aprestad y el brz'tf(¡¡¡, 
Y rdicm/J/¿• 01 sus ct11lros la tierra 
Al SO/loro rugir del cañú11. 0 

"y habiéndose confornwdo S. A. S. d Ccncrall'rc:.;idvntL· con vl pare
cer de la comisión calificadora, sc h:1ec saber al público. con arreglo :1 la referí 

da convocatoria, para qne los com¡JOc.itPres d~e JIJÚsica que Lle~;can OJ>onerse al 
premio ofrecido a la composición que obtenga la aprobación dt: la junta que 
se nombre para el caso, dirijan sr¡s obras a e:c;ta Secrct;1ría clt:ntro de sc~enta 
días, contados desde esta fecha; bajo el concepto clt: que dichas obras debe
rán venir anónimas y acompañadas de un pliego cerrado en qne conste el 
nombre de su autor, ma-rcando en la cubierta alguna contraseña que dé a 
conocer la obra a que corresponda. 

"México, Febrero 3 de 185+.-l\1. Ierdo de Tejada." 
''Llegó, dice Olavarría, el miércoles 17 de Mayo, día en que, en cele

bridad del regreso de Santa-Auna a la c:-~pital, de vuelta de sn infructuosa 
campaña contra los partidarios dell'lan ue Ayutla, la Compañía Cll r¡ne bri
llaba Enriqueta Sontag le ofreció una función compne~ta ele la ópua ele Do
nizetti La hlj'a de/Regimiento, unas variaciones clel Carnantl de Venecia eje
entadas por Bottesini en el contrabajo, y la cayatina (lrsta- dic<·a, por Cl:t 1!(] i na 
Fiorentini: en esa brillante fnnción qne principió con la obertura ele Nabu
codonosor ele Vercli. ·fué cantado un himno nacional coJJ\]JUesto por Juan 13ot
tesini sobre la composición de González Ilocanegrn, p¡:cmiada en el concurso 

() 'l'odo es te texto, Ya escrupulosa mente e o trj:Hl o, con el orig;i nn.l de lii primera edí
cicln. que poseo, J' que fue dndo n luz enln Imprenta de Yieente Begnrn., eulle de Ca<lE>na 
número 10, Móxieo 11;;3-!; eLlícióu qw~ dediccí el autor al generlll i:lMli"ll-AilllH, a quien ]Ju
ma ''Hijo inmortal de 'l:empoalu," quizá. porqtw el ('C.lebre dietadur lwlJía. nocido eil ln 
ciudad deJalnpn, Estado de \'erucrnz. en cuyo antiguo ennt<Íu eslaha ubicada la l"l'an
de hacienda de Ji<W(:;:L de C'l:l vo, pro¡1iedaLl del mismo San ta-~\nun, y Lirntro rlc cuy oH lí
mites se encontraba C&mpo,~la, el emporio rlel 'fotonnc[l.pun, en b gentilidad prreortc
siana; lt~s rninas de Ct•mpoa.ln pertenecen hoy a la hacienda rlü San !{¡¡fu el, que iormó 
parte de la antes cítada.-J. G. V. 



a qne he yenido refiriéHtlome. Las estrofa~ del poeta mexicano fneron, pues, 
dicha~ ell público por primcm yez por la Sontag y la Fiorentini, la Vietti, la 
Costini y la Lt'lpez, \'por Pozzolini, Arnoldi, Rocco, Specchi, Solares y el cuer
pode coros. La nn1~ica de Bottesini no cat18Ó efecto de importancia alguna. 

"La composícióu musical destinada <1 populari:>:nn;e e imponerse, no era 
aún conocida y aún tnnlú mucho cn serlo. A sH tiempo el Ministerio de Fo
mento nombró una comi~íón COlllpnesla de los profesores de música D. José 
Antonio Cómez, D. Agustín Baltleras y D. 'l'om:ls I,eóu, y le pasó las quin
ce composiciones que la Secretaría había recibido para que fuesen examina
das. 7 Dicha comisión uali!icú en primer lugar y tlig-na de adjudicársele el 
pretuio, la qne tenía por 
cediú a bn;.;car cutre lo~ pl 

fe flios y l.iha!ad. En consecue!lcia se pro· 
C<'rrntlo' que <kbiau cont~ner el nombre de 

los autun:~. clcotTcspoudicute a tlicho epí~~Tafl', y, no encontrándose, se 
abrió un pliego que ~úlo tenía por eolllra:-;efta J\'iím<ro JO, uo usada por nin
gttno de lo:; concurrentes al eonenr~o: dentro se encontró el referido epígra
fe f)ios y /,ibertad y las iniciales J. N. Eu \'Ísta de ello el Oficial Mayor de 
Fomento publicó el siguieute aviso: "No pudiéndose saber por ellas quien 
sea el autor, el Exmo. Sr. Ministro hn acordado se pnblique este aviso, pa
ra que se presente eu esta Secretaría la persona qtte haya compuesto dicho 
himno, a manifestar su nombre, comprobando debidamente ser el verdadero 
atttor.-México, Agosto 10 de 1854·." 

"En dicha composición- dijo la comisión calificadora con fecha 9 del 
citado Agosto-, hemos encontrado más originalidad y energía, mejor gus
to, y, por decirlo así, la creemos más popular, renniendo a estas circunstan
cias la ele su sencillez y buen efecto. Notamos con sentimiento que no se 
halla im;trnmcutada; pero esto, supuesto que no ha sido reqttisito para su 
pre;;entucióu, lo podrá hacer sn mismo autor, si V. E. lo estima conveniente.'' 

7 l~nln Bibliotec11 del .Museo :'i'acional deArqneologfa, Historio y gtnología, exis
te, <>tnpuHtndo, el"exrwdi~ntc con IHR composiciones musicales ol'igínnle~< present!ldtts nl 
certa1ueu; y en dí('ho libro He registran las siguientes, en el ordt•n en qne se encuentt·an: 

l. Himno pnesto pn.m músicas militnreR, orquesLn, pÍR,IlO y voces. Por D. Luis Ba-
rragán, seg-ún lo iudic:a In composición pncsta nl fin del libro. 

2. Himno Nncionul (instrumentndo). Sin indicaciún del autor. 
3. Himno. Sin nombre del nutor. 
4. Himno N11CiDnnl. PMtición pa.ru. canto y piano, para regiL·In Orquesta. Tam

poco indic1t al autor, 
i\. Himno Nncíonaln. t()(la orquesh1, con toque¡; de ¡;u erra. DcdiCitdo a S. A. S. la. 

s~í.lOl'll. na. Dolores Tosta de Santn-Annu. Sín el autor. LleYa acompañamiento para 
todll. orquesta y panc solo piano. 

6. Himno· Naciont\1. Con un sello migro ovalado, que tiene las ínidales J, M. N. 
7. Gomposici()n musicnl con estll contraseiitt:. Milto11. 
S. Himno Nacional por D. Mannt'l Cntano, y partes de la 'l'íple 2'·'. Tiple .1 o, Ba"jo, 

Tenor. 
9. Himno Nacionnl i\fcxicano. Poesía del Beñor Bocanegt'n., :M.úslcacolllpuesta por 

(fl,qllí et nombre, paro tiene un grueso t>\eho de tinta parahacerloinvísilile), Lema: Ars 
dulcis RcientiAque. 

10 y 11. Otras dos composiciones anónimns. , 
Faltnn, en eonsecuenr:ia, el Himno rle Nunó y otras tres composiciones más, pa:ra 

completar las 15 que entmron al concurso, 
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"Present6:-.e, en efeclo, J. N., comprobó lo que se le e~i¡cía, y t'll 12 de 
Agosto el Mini~terio declaró, qne ''visto d dictamen qtte da por unanimidad 
e1 primer lugar a 1a compo:-.icit)n que llent por epígrafe Dios .1' Libertad, y 

resultando ser D. Jaime ~unó, se le declara a nombre de S. A. S. el Gene· 
ral Presidente, autor del liinJHo I.JUC el Cobierno mlopta como NacionaL'' H 

''Según Francisco Sosa, concnrrierou n 1 certamen con sus composiciones 
D. Juan Bottesini, D, jmm Manuel Cambe~es, D. Jonqnín Luna, D. Ramón 
Canchola, D. Manuel Cataño, D. Angel Mier Bul, D. José ~p y D. Luis Pérez 
de León, D. M. Luzuriaga, D. Manuel Villagómez y D. José de la Luz Báez. 

''Al comunicarse a Jaime Nunó la honra que tau bien ganado había, se 
le previno que antes de qne terminase el mes de Ag-osto, instrumentase su 
composición, a fin de qtte inmediatamente la pusieran en estudio 1as bandas 
militares y la orquesta del gran teatro. Al rec:ibir:se ias partituras, dice Fran· 
cisco Sosa, acordó el Presidente de la República que para qne se generaliza
se la composición y no fuese alterada, el autor la hiciera litografiar por su 
cuenta propia, bajo el concepto de que ese mismo día 31 de Agosto, seco· 
lllUnicaba al Ministerio de la Guerra se sirviera ordenar que todas las ban· 
das militares tomasen un ejemplar por el precio qne Nn11ó seiíalast·. Reco· 
mendóse a éste qt1e la impresión se hiciera a la mayor hrt.Tedad posible, para 
que pudiera tocarse el himno en las próxí mas fes! i vidade~ nacionales. El fe· 
liz autor cumplió con todo según se le había prevenido, y, según tm oficio 
suyo, entregó a la Plana Mayor del Ejército doscientos sesenta ejemplares 
y diez a la Dirección de Artillería, al precio de tres pesos cada nno. 

"Listo y dispue::;to todo, la }11nta Cívica de que fné presidente D. An· 
tonio Diez de Bonilla y Secretario el Lic. 1>. I.eanclro Estrada, en su pro
grama de 6 de Septiembre de 1854 para las Festividades Nacionales de ese 
año, dijo: "Día 15: A las siete de la noche la junta, qnc se reunirá en el 
Gabinete del Gobierno del Distrito, se dirigirá al Teatro de Santa-Anna, 
segt!ida de uua Compafíía de Granaderos de Infantería, con música. 
que lleguen SS. AA. SS. se cantará allí el Himno Nacional; se pronunciará 
una arenga cívica por el Sr. D. Francisco González Bocanegra, nombrado 
al efecto; se leerán algunas composiciones poéticas, alternándose con varins 
piezas de canto que los artistas más distingttidos de la Compañía se han pres
tadovoluntariamentea desempeñar. Victoreada la Independencia en dmi::;
mo Teatro, la Junta volverá a las Casas Consistoriales, y al sonar las once 
de la noche, el primer capitular presentará, en el balcón principal del Pala
cio Municipal, el pabellón nacional, que será saluclado con :;a has de nrtille
ría, repiques, cohetes, htegos artificiales,, dianas y vítores. 

8 1<~1 maestro D. Juliá;n C11.rrillo tierlf! en su poder una carta reeiPntísima (ferlwda 
eí 21 de julio de 1922, y finnada por el Sr. D. J. N. Víllttlobos), en la enal se nsegma 
que Nun6 m•regl6 unama.reh11 compuesta e instrumentada por un .. músico irane6s, don 
lt'i·ancisco ChénuJ, que estuvo en Puebla pt:.r é'sa época, aplicA.ndoln a. la letra de Gonzá .. 
lez Bocant'gi'Ét; en consecuencia, Núnó aparece en la c11rta como arreglador ~· no como 
~wtor de la música del Himno. Ahora bi<m; me eahe unll duda: ¿Cómo es que ninguna 
de las pt~rsonas de la orquesta de Chénal, que conocía la marcha de éste, protestó pm· 
entonces contra el "Rri'Pglo?" Valdría la pena discutir el pun,to.--J. G. V. 



lll ~hu:su·o Don JahlH' Xun6, autor dt: ia música úd 
Hllin.luo Xado11ai.'' 
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"Por cansas que ignoramos, no se cmnplió ese programa en la parte 
qne anunciaba qne al!f st' tan/aria ~/ 1finmo, qne no se oyó por primera vez 
siuo en la noche del16.-El'periódico El Omnibm lo anunció así: "Teatro 
de 5{mta-Anna.-Para solemnizar el 16 de Septiembre está anunciada para 
hoy la ópera del maestro Verdi, diYidida en cuatro actEJs e intitnlaclaA//i/a. 
La Compañía lírica ha ensayado para cantar esta misma noche, la gran mar" 
cha marcial compuesta por D. Jaime Nunó, premiada por el Supremo Go
bierno.'' 

* * * 
Respecto del premio ofrecido, no llegó a darse. 
"El Himno Nacional de González. Bocanegra y de Nunó, fue, pues, 

cantado por primera vez, en la noche del s:íbado 16 de Sepliembre de U:154, 
y en el Gran Teatro de Santa-Anua.' ' 9 

González Bocanegra ocupó también algunos puestos públicos: censor 
deteatr'os ;director del JJiario Oficia!, bajo la administraeión conservadora de 
Miramón, y administrador de caminos. Después de la batalla de Calpulal
pan, tuvo G-onzáléz que refugiarse en la casa de un pariente suyo, estando 
sentenciado a morir, como lo fue, por mano airada, su amigo D. Vicente 
Segura y Argüelles. Al fin, atacado de terrible tifo, sucumbió elll de abril 
de 1861, sepultándose cristianamente en el cementerio de San Fernando; 
hasta que en 1901, remo\·imos sus cenizas. 

La señorita doña Emilia Beltrán y Puga inició por medio de la prensa, 
especialmente en/:'/ Tiempo, el año 1901, la idea de honrar la memoria de 
Bocanegra, exhumando sus restos y trasladándolos a otro sitio adecuado. 
El Ayuntamiento de ese mismo año acogió la idea, y en 17 de se}tiembre 
una comisión formada por los Regidores D. Agustín Alfredo Núiíez, D. Pedro 
Ordóñez, Dn. Ignacio Solares y el que esto escribe, depositó una corona an-· 
te el sepulcro del poela, en San Fernando, acto al gue asistieron también 
con sus ofrei1das florales la señorita Puga, los Sres. D. Juan Ignacio Serral
de, D. Jaime Nunó y D. Alejandro Villaseñor, este último representante de 
El Tiempo. Acabo de citar al maestro Nunó: este anciano se encontraba 
efectivamente entre nosotros de modo bien casual. 

Celebrábase en Búffalo a mediados de 1901, una Exposi'Ción en que to· 
mó parte nuestra patria; como corresponsal de los diarios E'l Imparcial y 
Elll1undo estaba allí el Sr: Dn. Antonio Rivera de la Torre, quien visitando 
el edificio vVomm' S Union !]Jtildi?Zf{, en la Avenida Delaware, leyó en la ptler
ta de una ele las habitaciones el letrero: "faime Nun6-Estudio." El Sr. Ri· 
vera, confirmando su descubrimiento, lo circulÓ entre los mexicanos concu· 

9 ·Este magnífico teatro, llamado después G1·an Teatro Nacio11al, cuya vasta sala 
era de las primeras del mundo, por sus condiciones acústicas, fue derribado totalmente 
en 1902, prolongándose de Oriente a Poniente la Avenida de! Ci11co de Mayo, entre las 
actuales calles de Bolívar (antes de Vergara; y de Ji'ilomeno ilftLtiL (antes de Betlem:i
tas).-J. G. V. 

Anales. T. 1 V, 4~ ép.-15. 
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rrentes al certamen y todos se intere;;aron por C'onocer aillHte~tro y trilmtarh· 
un homenaje, ofreci~nclole una corona. 

El Ayuntamiento de la capital invitó a Nunó a venir a México para 
las fiestas patrias, y entonces tndmos el gusto de recibir al maestro, de tri
butarle asimismo 1me~tros lwmcnajes y de verle personalmente dirigir nues· 
tro Himno. 

N unó llegó a :\léxico en la maiíana del 12 de septiembre de 190 l, to· 
cándomc en snerte darle la bienvenida en nombre de la Ciudad de México, 
en mi calidad ue Regidor. 10 En las fieC>tas patrias del dirigió Nnnó el 
Himno que cantaron entn:;iasmados los nifío,; de las Escuelas Nacionales, 
en el Patio de Honor del Palacio Nacional. Ese día la ceremonia cívica se 
efectl}Ó desgr.aciada111ente con muy poco lucimiento, en la Sala de Sesiones 
del Senado, en vez de en la Tribuna levantncla en los llanos de la Vaquita 
(por San Lázaro), que amanecieron eompktamellle inundados por los gran
des chubascos de la víspera. 

PrecÍs(ttnenle en atención a la iniciativa de la seiíoríla l'nga, el Ayunta
, miento de México dispuso que se trasladaran con cierta sukmnida(L los re~tos 
del autor de la letra del Hitnllo, all'anteón Mil de: desde el de 
San l<'ernando, donde descansaban en el nicho 6:.! drl patio chic0. 1 

t 

I,a exhnmación de los restos de Bocane¡;rn [ue arrc_·glada por la Comi
sión del Ayuntatuiento: la presencié, y firmé el acta ünte el Escribano de 
Diligencias de L:t Corporación, en 20 de noviembre del mismo año. La sefio· 
rita Puga iaudó pocos días antes; de suerte ql1e no tuvo el gusto de asistir 
a los honores del poeta: el maestro Nttnó había partido fuera ele la capital. 
El.día 23, con asistencia del Gobernador del Distrito, Sr. D. Ramón Corral; 
del Presidente del Ayuntamiento, D. Guillermo de I,anda y Escandón, y 

otras muchas personas, a las tr::s y media de la tarde, .se trasladó la urna 
con los restos, desde San Femando hasta donde se dijo antes, el Panteón 
de Dolores, donue, de otra ceremonia consistente en discursos y 
poesías, se reinhmnar011las cenizas en la fosa d€ primera clase, concedida 
de antemano a perpetuiuad en cabildo de 24 de septiembre del repetido año 
1901. .lZ 

Cor,npletaré con las sigt1ientes notJcJas q tl(' en carta fechada en 1 O de 
noviembre de 1907 me C0111t!11icó el estimable yerno del poeta, señor D. Juan 
I. Serralde. 

10 Véase ltolt:tin J!tmidp;~l, Tomo l, H\01, númems iíR, 55 y 7·1·,donde se dan de-
talles. · 

11 Véase mi estudio: "Ell>:intP(;n rleS,z.n Fornnnrlo yo/ f(¡f;no P:wfeónl'úwimml." 
.Notas históricas, biográficas y·de~criptivas .. Méxíeo, 1908.-El Museo Nadonal lo in
sertó en·sus Ar¡;¡]e.9, Segunda Epoca, tomo IV. 

12 Sobre el reclinatorio del B<'Pukm hnynnfl lápídn nwrmóren, en la cunl se lee: 
HEi:TOS· Dli:f, l'OJ'J'l'k Ds. FIIA(':CISCO' GoXZÁ Lf.:Z Boc.<NF.n ItA A U1'0R DE Iui I,wrnA Dh:L BnlNO 
NAmo;-;nL .M~ex!c,~No. Amm~ 11m; 18HL Fn~ROI! 'l'RABI.ADAD( R DEJ, PA!\'rEúN JlE SAK 

FERNANDO POil EL H. AYUi\'1'.A~rtEN'l'O DB LA CAPI'l\IL, ~;Í, 23 DW Novm~mlm ll~ 1901. 







.,·! 

LeLr:( Y m tísica (/(·lllitnno Sncionn/ Jlr.:xh::tno. ( Prirncrtl Ju~jn (le ln edici<)n de _¡'fur;:-uía.) 
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He aquí lo que lmbo de escribirme. 
"Ami cuaudo en estos papele:; que le envío encontrará Ud. lo esencial 

para sn ohjclo. p:lso a darle algunm detalles :-;obre puntos aún ignorados: 
"I. El Sr. Condlez llocanegm fué sobrino carnal de D. José María 

Bocanegr:-~, distinguido jurisconsulto, r-.Jinistro de Relacioues Interiores y 

Exteriores en el Cabinete de D. Vicente Guerrero, y Presidente interin'o de 
la RepÍtblica por breves días. · 

"II. Constantemente estuvo afiliado en el partido conservador, lo que 
no dejó de ocasiollnrle <un:~rgos sinsabores, entre otros, y en el que le sor
prendió la mnerk, haber cst a do seílarallo de sn madre,, de su esposa y de 
sns bijas, con motinJ de las persecuciones c¡nc tnvieron lugar en el año de se. 
senta a la enlr:Hia tlcl gobierno de jn¡ÍH·z a In capital, y en las que tal vez 
le hubiera cabido lü :;uerte de su comp~1íiero y amigo D. Vicente Segura Ar· 
giielles. i>Inrió dctima del tifo cu la casa esquina de San José el Real y en· 
tonccs Alcaicería o l\Iecntcros; casa c¡ue aún existe, y en aquella época ha·. 
hitación de su lÍo Bocanegra. 13 

"III. El premio acordado en la coiwocatoria para el autor del himno, 
jamás llegó a fijarse ni mucho menos a darse; en este punto son absol'uta· ·. 
mente inexactos los apuntes del Sr. Sosa; ministrados por el poeta D. Ltlis 
G. Ortiz; repetidas veces lo oí de boca de mi Sra. Madre política. Por otra 
parte, parando en mi poder la pequeña biblioteca del Sr. González, úatural 
era que en ella estuvierm; los pretendidos libros; sin duda el Sr. Ortiz con· 

• funde el caso del Sr. González Bocanegra con el del Sr, D. AndrésDavis 
J3raclburn, autor de otro himno premiado con las obras de Martínez de la. 
Rosa, y de D. Félix María Escalante, que lo fué con un ejemplar de La 
A111érica Poética, ambos pretilios otorgados por la Academia d~ Letráti. La 
Junta Patriótica del afio de cincue11ta, por su parte, concedió. al Sr. Davis 
una medalla que según In crónica "era ele oro: y le colgó al cuello el Sr. 
Ministro Lacunza.'' 1

.'
1 El Se Da vis, padrino de agua (pues era sacerdote) 

de la segunda bija de González Bocanegra, mi esposa, allá por el año de 
ochenta y nno, confirmándome el }Jecho de que mi suegro n~ había recibido. 
ningún premio, me mostró nua meJalla de plata, troquelada, y con una le' 
yenda referente nl Himno Nacional, cuyo texto no recuerdo. Almostrárme, 
la me decía: "l,o que son las cosas ele nuestro país: mi "compadr.e,'cuya 
composición fné elegida, nada obtuvo, y los que fuimos desechados sí reci
bimos medallas.'' Esta· última expresión me había hef'hO éreer que todos los 
concurrentes la habían obtenido,' cosa que nunca he podido aclarar. 

"IV, El ,poeta González Bocanegra escribió varias composiciones que 
conservo inéditas en nn tomo manuscrito intitulado "Vida del Corazón." 
Sn señora, a quien la mayor parte de ellas .está dedicada, jamás quiso publi~ 
carlas no obstante cliv·ersas instancias que se le hicierón. Co111o autor dramá" . 

·;•' ,, 

lil Stw Jos6 (}] Reaz·es hoy A venid;¡. Tsnbel }¡¿ C:J.tólica.; ll.fecateros es parte de 1&: 
A venhh¿ del Cinco de J[;¡,yo; la. casa !'Atá en la prime1·a de las av:enidas cita,da~.
J. G. V. . . . . . . 

14. Véase la nota3. 
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tico escribió ''Vasco Núfíez de Balboa,'' drama en cuatro actos estrenado en 
el Teatro ~acional, así como otro, ''Faltas y Expiación," que !lO llegó n ter· 

minar. 
"Finalmente, y como dato curioso, le diré que obra en mi poder mu 

carta introdnccióu ;.;uscrita por el entonces Ministro Plenipotenciario de 1Ié
xieo en París, D. José Ramón Pacheco, dirigida a González Bocanegra y a 
favor del poeta español D. José Zorrilla; en ella encarga Pacheco que juntos 
Bocanegra y 1111 Sr. Mosso hagan la presentación de Zorrilla Cll la sociedad 
mexicana." 

Itxpuse anteriormente, que, a mediados de 1 SlO l, se celebraba en Búíia
lo una Exposición en la cual tomó parte México, y que, hallándose en esa 
cindad nuestro finatfo compatriota D. Antonio I<ivera de la Torre, dió por 
castw.lidacl ron el paradero de D. Jaime Nnnó. Cabe en este lugar reprodu
cir íntegra la narración del Sr. Rivera, que insertó en st1s columnas "El 
Imparcial" de entonces ( 4 julio 1901); no sin que a u tes diga yo -tomáH· 
dolo de Olavarría y Ferrari- que D. Jaime nació en septiembre de 1825 en 
San J nan de las Abadesas, Provincia de Gerona, España (y no en l~arcelo· 
na, como alguno dijo), viniendo a México el año 1852. 

He aquí, ahom, el relato del Sr. RÍ\'era de la Torre. 
"Cn:ímnos muerto al autor del Himno Nacional Mexicano, el maestro 

Jaime Nunó, quien abandonó el país, huyendo tle Jos movimientos revoltt· 
ciouarios que determinaron la caída del General Antonio I,ópez de Santa 
Auna. 

''Por una de esas grandes casu.alidades que no tienen explicación, a· raíz 
de mi llegada a ésta, averigüé que Nunó vivía en Búffalo y que aún conser
vaba todos St1s entt1siasmos por el arte. 

''El día veinticuatro de Abril próximo pasado ( 1901) recorría la ave· 
nida Delawarc, que es la más hermosa vía pública Je Búffalo. Una casa de 
cuatro piso~, acribillada de ventanas, y con una techumbre saliente, desper
tó mi curiosidad. Leí en el frontis: "Women's Union Building," lo cual 
medió la idea de las grandes asociaciones de n111jeres que existen en los Es· 
tados Unidos con fines eminentemente prácticos y una protección recíproca. 

"Quise visitar el edificio y volví al día siguiente. 
"Había cruzado el umbral de la puerta y ganaba ya la escalera de ma

dera, que en dos tramos se prolonga, cuando leí en una placa negra con ca
racteres blancos, las siguientes palabras: "JAIME NUNÓ.-~ESTUDIO." 
Me detnve, como .dudando de lo que acababa de leer. Vuelto de mi ·sorpresa, 
qnise cerciorarme de si' aquel hombre era algún descendiente del compositor, 
pues ni remotamente podía imaginarme que ellllaestro viviera. 

''Interrogué a varios vecinos y sus informes me dieron la convicción de 
qtte allí, en aquella casa original, pasaba sus últimos aftosel mismísimo autor 
del Himno Nacional Mexicano. 

"Circulé los detalles de mi descubrimiento entre .los mexicanos concu-
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rrentes al certamen panamericano, y todos se interesaran como yo mismo, .. 
por couocer y tributar sus homenajes de simpatía y de respeto al anciano. 
Nunó . 

. ·'La noche del gran banquete dado pór la delegación de nuestra Repít· 
bl ica, al señor Embajador Aspirozz, Nunó tuvo asiento en la mesa de honor, 
y todos los comensales participamos del entusiasmo sllyo, al <>Ír toear laeom~ .. 
posición que le dió fama. _ 

"El capitán Samuel Garda Cuéllar Comandante del contingente .mi1i• 
tar, y el Capitán Ricardo.Pacheco, Director de la Banda dé Artillería, ded• 
dieron organizar una manifestaci(m en honor de Nunó, y quedó convenido 
de qne el acto se reg-istraría como se reg-istró en efecto, en el ''\Vomen 's Un ion 
Building-," la noche dd dos del actnaL 

-···Mis habitaciones son reducidas para recibir en ellas a gran número de 
personas; pero haré lo que pueda por corresponder a la amabilidad de uste· 
des- había dicho Nunó al Capitán Cuéllar. , 

''En el mismo salón de estudio del anciano se efectt1Ó la recepción, con· 
curriendo varias familias de Búffalo periodi<>tas y los mexicanos que con ~an~ 

· terioridad habíamos recibido aviso. 
"La Banda de Artillería se instaló frente al edificio, y tocó ttna vati~.~; 

dad de composiciones de mérito, .atrayendo numeroso concurso, pues éffí.t~ 
gar és muy poblado, y dista sólo düS cuadras de la arteria de mayor·movF, 
miento, que es Main Street. . 

''Todos los invitados tu,;imos el honor de ser presentado$ a la $~fiara 
Catalina Remington dé Nunó, esposa del maestro, y su hijo el ·sefiot Jaime 
Nuuó, teniente de la guardia de voluntarios del Estado de .Nueva York. 

''El señor Nunó, qlliso tocar en el piano el Himno Nacional Mexkano. 
r , ' , 

y nos rogó que Jo cantáramos. Por supuesto ninguno se opuso al deseo del 
noble anciano y en el momento se formó el coro. 

"Al terminar la composición, el entusiasmo se convirtió en verdadero 
frenesí, y de todas las manos brotó tm caluroso aplauso, ovací6n qu~.c.on: 
movió profundamente al maestro. La Bandade Artillería ejecutó a su vez 
en las afueras la patriótica composición'y se repitieron los grandes aplausos 
y resonaron en la sala "vivas" a México. 

''El señor Ingeniero Albino R. Nuncio hizo entrega de una vreciosa 
corona de flores naturales con lazos tricolores y en esos momentos hubo nue:~ · 
vos aplausos y nuevos "vivas." . . . 

''El Sr. Nunó obsequió con un lunch y le dirigió un brindis al capitát1 
Garcfa Cuéllar en nombre de los mexicanos presentes. 

''A iniciativa de los señores ingenieros Nuncio;Sellerier y Plellry ,se te~ 
dactó lo siguiente: ''Los mexicanos reunidos en Búffalo con motivó oe la.Ex.~. 
1 'posición Panamericana, al paber que en e~ita ciudad vivía elseflor· d:onJaÍme ·.· 
' 'Nunó, autor del Himno Nacional Mexkano, decjdíeron dedicarle una mahi~ 
1 

'festación la cual se efectuó la noche del 2 de julio de 1901 :en 1!! ca~a l'rú.me· 
''ro 78 de la AvenidaDelaware (conocida por "Women''s Union Building.") 
''Como un recuerdo del acto que alcanzó gran lucimiento1 • ios mexican~s 

Anales: T. V, 4Hp.-l6. · · 



"pres~pt!;!S S\lSCriben COI! SUS firmas el pre:sente documentO, en UllÍÓil uel 
.... tn~e\>trp. (Rúbric~s.) 

* * * 

''El s~fíqrNunó, origin<lrío de Bf!.rcelona, cuenta 76 años de edad. Es 
'de.constitución -\'igórosaydebaja estatu:n. Su rostro conserva un colorson· 
ros~do, q11e hªce contraste con su abundante ca4ello blanco. 
. ''H~ aquí lo qtle n¡e refirió el distinguido anciano accediendo a las pre· 

~q~tr~'qu~d~ 11,¡ce: . . .· . · · 
, , · ·~Fl ~¡¡ll~ba en la H~bana, <les~mr,eñanclo una co~isipn de mi gopier· 

no -el gobierno espafiol- a fin de est!ilblecer allí la primera banda ,militar, 
"i~tr()!i\lSi~JtqQ tn é!\!l·Io,$ \p~tfHWe~Í-9~ de latón, cuandbconocí al General 
'· Aqtopio ~Ó.P~?: de ~apt\l J\.npa, Q1,1i~o ~e qiri~ía a México, llamaq{) por sus 

. ''compatriotas, para ser elevado a l(lpre~\denc~a de la Repúplica. "' . . . .. 
~l Qeneral S)~nta Anp.a, me propuso que pasara a México, y me ofre . 

. "ció d;lrme ¡;'on un su~ldo magnífico el nombramiento cl'e director general 
"dé banda's. · , · · . · 

"f...cepté y al poco tiempo me puse en camino y obtuve el cumplimien
• 'fo. de la.promesa, 'pues no sólo se me nombr,) director g~neral. de bandas 
"militares m~~icanas, .sino que de hecho íksempeñé e~e cargo y se me <lió 
"~ reco~~cer oficialmente,· por la Orden de la Plaza. 

, . ''El. poeta Boca11egra había escrito una magnífica composicjón poética 
"ett fornuJ.. himno, y quiso el Presidente de la República Q'\lC se le pusie· 
'·~a mt't~lc~, y E!ntonces, si no recuerdo mal nació la idea de ~bri; ~1 concur-
''¡;q p~m ~lHimno Nacional. . . . . · . . · . 

. ·· ''Jk,t¡pe :yo ~scri~í mer'eció la elección del bondadoso jurado. 
· ... · '••J¡tioche del.15 ·d~ S~p,ti~¡tlbre fle 1.854, se tocó mi himno mejor qi· · 
.. ~)\~? ~li}íjllpq pu~st~o-1'!1~ ~l'J"~~ltro NacionaJ, .Y lo ~ant!!-rqn toqo~ losar. 
··n~t~~ 4~}~ ()ran ~8D;+P.~ñía de ppera It::~.li;;tna que dirigía el célebre maes~ 
''tro, V:jt~r~ipj. ~e en,c¡¡.~gó ci~ l~~ estrqfas S~lvi, uno de los mejores tenores, 
'.'qJ:I.~ h~ ofd~ eQtijj vifla. . · ' · 

.. ''La; iiD:presión de esa noche, no se ha j)orrado y no parece sino que 
~'ella me 'ha llenauo aliento. · · · . 

CAl:llegi.r .Nu.nó a e~te punto ele su relación, mostrábase conmovido). 
< ~ ·i ,, ' ; ; -, . " '-' . . -- Á~ ; -- : ' i .- ' - • ' ' - . - ' ' 

-¿Qúé recompensa tuvo usted por el Himno Me~icano?- le he pre· 
''gqnta~o. · · . .· · . 

·:..:;_;,<'El honor que ~e me tributó entonc~s y el que. ahora recibo ~ontes· 
"to,..;-No debo llamar rec;~Ipensa·a l~s$3oo (tres.cientos) que en partidas 
''.cptt~:> 11~7· pt~~b;cionó el g()bi~rno', q~bi~o a su mal~ situación hacend~ria, 
"feroryp l:Jíl:.y (J.qe l:u;blar ¡f~ esto ...... " 

·. · .''.Eti s~~'!li~~ P.!! d~j() :t'ftmó, que al caer ~!'gobierno de Santa Ar¡na; tu· 
''y~ :qu~ a.p~ndgJ.la~ MéxJ<:?· . . . ' · 

"y? era ft1uy ~migo de lqs p¡artidarios de· Santa Anna. Las familias 
"V!!1ª1;ques de Lepn, 139nilla y otras, lfle distipguian. Comprendiendo q1.1e 
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"el ¡nrtidll libcr,ll quedaría triunfante; porql1c liberal era el carácter y las 
''tendencia~ tlel pueblo·, uo queriendo que se me viera como sospechoso 
''abandoné la hermosa capital de la Kepública rumbo a Veracruz. En el C¡t

' 'mino una g-avilla de bandidos, e:1yó ~obre mí y sobre mis compañeros de 
·'viaje, y perdí todo mi equipaje que estaba valuado en $3,000. 

"Decidí \'en ir a los Estados U nidos, y desde el afio de 1856, me tiene 
"ustet1 aquí. Viví seis años en Nneva York, y tres en Roclte~ter,, como di- · 
·'rector de compañías de ópera y concertista. 

''Los años restantes los he pasado en esta C'Íl1dad, y aunque corté toda 
''comunicación con amigos y conocid'Os de México, tengo moti\ros para re
"cordar gratamente la pntria de nst.ed." 

''El sefíor Nunó es de un cnrúcter muy franco y entusiasta. 
''Ha organizado notables orfeones y grandes orquestas y actualmente 

"dirige la de Búffa\o "Synmphony orchestra." 
"Cuenta con numerosos discípulos y.contiuúa dando clases de canto y 

.''piano, a pesar de sus setenta y seis iuvienws. 
"Su hijo Jaime, posee excelente voz de b~rítono y así lo demostró ano· 

''che cantando una preciosa romanza. El Señor Nunó lo ll.cqmpañó ~tl el 
"piano, y nos demostró Ql1e conserva su vi~Qr de ejecutante. 

"El autor del Himno tiene además, una hija la señorita Cristina M.~i·· 
"cedes N...;nó.-SientQ q11e n~ se enc~~pt~ H}¡UÍ, djjD al ~e~éfir~ a ell~· .. 

"Padece mucho y vive et¡ el campo. · ' 
"El señor ~tlllÓ n;e mostró un álbum, y qe él C()gió un qoctt~ento, 

"autógrafo, por el que consta que el pres{dente Santa A[Jna, .C<Jl:! f~cf\a Q de 
"Febrero de 1864, concedió retiro al disÍ:ingtÚdo mae;;tro, "cqn gqe~ P,e fue
" ro y uniforme en su clase de Capitán de infanterí~ de la milicia actjya." 

Hasta aquí el S'eñor Rivera de la Torre. , . . . . .. 

Nunó se alejó después, de México, para nQ vplver jamss. 1;Jurió en 
Hay Side, New Jersey, el 18 de Julio de 1908. 

México, septiembr~ de +922 . 
.Jesús Galúuio _y Villa. 

. . 
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DICTAMEN QUE ACtO:RCA DEI. I:JE:'.IPLAR AU'l'Í<:~'l'rco DE :.:r~<:STPO Hnr::'(O 
NACIONAl, PRHSEN'l'A A IJI, COKSIDERACIÓN DEL CONSEJO C"CLTV!{,\.L •; 

AH'l'ÍS'I'ICO DE r.A CmrMD m~ ;\l úxrcó Jur.ú.N CARinu.o, DnmcToR D:f.; 

LA Escum.A NACH>NAI. u¡.: MúsiCA Y Ar~'l'E 'l'EA'l'l~AI., Y ~rn::vrBlW m~L 

RF.FI<:IUDO CONSEJO. 

ANTECEDENTES. 

En una de las !lesiones del Consejo Culttual de la Ciudad de México 
verificada hace dos meses aproximadamente, se presentó una moción que 
tendia a evitar las alteraciones que se dijo había introducido en nue;,tro 
Himno Nacional la Dirección de Cultura Estética recientemente creada, y 

con tal fin se nombró una comisión dictaminadora dispensándoseme la hon
ra de que formase parte de ella. 

En una de las sesiones subsecuentes del referido cuerpo cultural, se pre· 
sentó un dictamen formulado por varios señores consejeros, y el suscrito tu· 
vo la pena de eximirse de firmarlo en atención a que se carecía del punto de 
partida indispensable: el ejemplar auténtico del Himno Nacional tal como 
fue premiado en 1854; pues parecía aventurado hacer al Departamento de 
Cultttra Estética una observación acerca de las alteraciones qne se asegura· 
ba había hecho al Himno Patrio sin conocer ex;:tctamente la composición tal 
como fue presentada a concurso y premiada, es decir: la primera edición de 
la obra, ya que es imposible encontrar eu parte alguna el manuscrito autó· 
grafo: En tal virtt1d, solicité de la a~amblea y obtuve que se aplazara lavo· 
tación ¡>or unos cuantos días para estudiar el caso con detenimiento; mas co
mo no fue bastante una semana para lograr el ejemplar deseado de nuestro 
Himno tuve la honra de presentar en fecha. 29 de mayo el siguiente escrito 
a la consideración del H. Consejo. 

"Sefíor Presidente del Consejo Cnltural y Artístico del H. Ayun· 
"tamiepto.-Presente.-Antes de poner en conocimiento de Ud: las 
"conclusiones a que he llegado en lo que se refiere al dictamen pendien
·' 'te de nuestro Himno Patrio, cumple a mi deber hacer el más calmoso 
"elogio tanto del autor de la moción, señor consejero Michel, como de 
''las honorables personas que signaron el dictamen a que aludo, pues 
"con un celo y actividad fuera de toda ponderación ofrecen la mayor 
"garantía para el desempeño de la misión tan· alta que el H. Ayunta· 
"miento les ha encomendado al nombrarlos miembros de este Consejo. 
''Como tuve el honor de ofrecerlo, procuré por cuantos medios estuvie
"ron a mi alcance, inquirir acerca del lugar donde fuese posible encon
' 'trar t1n ejemplar de nuestro Himno Nacional que ofreciera garantía 
"de autenticidad. Sólo me fue dado proporcionarme 2 ejemplares que 
"aunque sin fecha, aparecen. publicados hace más de 20 años._ El ejem· 



''plar marcac!o e011 el número 1 y qne a<..'ompaiio a eslt::· informe, fue im
"pre;;o ault'" de 1a yÍ;;it:l de dnn JainH.' NtlllÓ a la ciudad tle México y 
''conw el ~cf1or 1\unú c;.!ail:1 ya en la citHl:!d dL' "México en la segunda 
''quincena del mcs de ~epticnil'l"L' d~: 1901, u o es aventurado suponer 
"q\1e el ejemplar a qt1e h\c' hedlO lllCllCÍÓn, tiene C\tando l1lellOS 20"afiOS 
''de exí~te11cia, pues fne etlit:1do, según pnet1e leerse en el mismo ejem-,. 
''piar, con d ohjeto de eoutribuir a la :·:.useripcíón nacional iniciada por 
''varios j{)\'rm·s cstudianlts que formaban la Sociedad Gabino Barreda 
"a fa\·or de don Jaime ?\nnú. 1.:1 editor del Himno ofreció ceder la mi
''tad de los qnc rindiera la qne él llama edición popular, a 
"heneficio de la mcncí,·,nalla su~cripcíón. El !Jecho de qtte haya sido 
''puhlic~do e:-, te ejclllplar ban'> 20 :n\os o mús, 1lílS (la la presunción y a 
"mi juicio la ca,;i Cl·rtcza de qnc fue copÍaílo de un ejemplar más anti· 
''gno aún y como el concun.o para el Himno data del año de 1854, no 
''creo muy a\·cntnrado con:'Ítlerar el ejemphlr marcado con el nÍlmero 
'' 1 como antént ico. Ht t;>jem plar lmlm¡scTíto qne acompaño y qtte lleva 
"el sello de la Dirección de Cultnra Estética, es nota por nota, igual 
"tanto al ejemplar marcaüo con el nl1mero 1 como a la edición escolar 
"e¡¡ Do publicada por la Casa \Vaguer hace algunos años; ambos ejem· 
"plard sol! absolutameÍ1te igt1ales, esto es q11e EL EJEMPLAR DE 
"CULTURA HS1'E1'ICA, COINCIDE NO'l'A POR NO'rA CON EL 
"EJW,fPI.,AR MAS ANTIGUO QUE ME FUE POSIBLE ADQUI
"RTR DEL HIMNO NACIONAI,, con la única diferencia dela tona-
' 'lidad; el ejemplar número 1 está en Mi b Mayor y la edÍción e"scolar 
''está en Do l'vfayor.-Pa"so en segnida a referirme a 3 ejemplares que 
''fueron adquiridos por mf; 2 en el repertorio de \Vagner y uno en el 
''repertorio de •\r7.os. J,os 3 .:jemplares son de fecha reciente, pues el de 
'· Arzos marca en la ttltima página el afio de 1914; uno de los de Wag
"ncr indica haberse hecho el depósito conforme a la ley de 1913 y 

''d otro de \Vagner también, incluído en la colección de cantos esco~a-
' 'res del seiíor Cerbón, es, sin duela, moJerno, pues ya la dirección de. 
"la Casa \Vagner y Le·den, aparece en st1 domkllio actna1, 1<'- de Ca-
' '¡mchina:; 21. Son esos 3 ejemplares 'los que ofrecen grandes diferen
"cias: el de Otto y Arzos, escrito igualmente en DO>Mayor como el de 

·''la edición número 1, 7 diferencias. I,os ejemplares de Wagner tienen, 
·''ig-ualmente, comparatlos con los ejemplares antiguos a que me he re
"ferido, 12 diferencias el número 4 y 6 el número 5. Acompafio un ma
' 'nuscrito en el que están debidamente anot~das las diferencias a que 
''me he referido. Me tomo la licencia de llamar la atención de Ud. acer. 
"ca del hecho frm<Iamental de que las diferencias que conceptúo como 
''una falta de respeto al Himno' Patrio, 'aparecen sólo en \as ediciónes 
"modernas, pues en las 2 ediciones anteriores sin duda a las tres a que. 
''me estoy refiriendo, así como en el ejemplar de. Cultttra Estética 
"que acompaño, están absolutamente uniformes y no debo pasar por al
' 'to el detalle que juzgo de mutha importancia de qu~ la ediCión más 
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"antigua lanzada al mercado para contribuir a la suscripcwn nacio¡¡a] 
"en favor de don Jaime Nunó, fue tomada de t1na edición más antigua 
"aún, lo que mncho nos acerca a la edición primitiva. Las 3 ediciones 
"en las cnales se notan diferencias, o sean las 2 de la Casa \Vagner Y 
"de la Casa de An~os, son a mi juicio, el r~snltado de ciertas licencias 
"qne se van tomando los encargados de agTUpaciones !Íil1sicales y que 
"vienen a perjnllicar, fundamentalmente las composiciones musicales 
"con la agravante en este caso de que tratándose de un Ilimno Nacio
" na], debe ser sagrado, de tal modo que en mi opinión, nna vez que 
"este canto se posesionó del alma del pueblo ui elmi,:mo autor tiene el 
"derecho de modificarlo. En atención a los antecedentes que bre,·e
"mente he expuesto, me inclino porque se con~erve el Himno Nacio
' 'na! ta1 como se presentó a concurso y que pre~umo era igual al ejEm
' 'plar marcado con el número 1, entretanto que no haya una prueba 
"mejor; y en cuanto a modificaciones, sng·criría a ese H. Consejo que 
"fqeran recha.zadas absolutamente toclas, l'inicren de quien ,·inieren, 
"incluyendo para el efecto al mi:-;mo Mae!-.(ro don Jaime Knnó, pues 
"una vez que cada nna de las uotas de nne~;tro Himno, representa nna 
"gloria nuestra o nna gota ele ;;:lllgre de IHH.·stra s<~tWH'. ;:h~olut8n~ente 
"nadie, tiene el derecho de modific<~rlo. Fn mi ardiente deseo ele que 
"snrja algo últil de est::~ di;c;cu;;iém que <"n buena lwrn provocó la mnción 
"del Señor Consejero ~fiche!, me permito propom·r lo que en :"cguida 
"expongo: 19-Dee\{¡re~e propiedad naei01wl el Himno de don Jaime 
"Nunó con la letra ele BncauegTa.-2·9-Prohíbase de un modo absolu
"to, que los editores de música impriman libremente nuestro Himno 
"Patrio, pues deherftn sujetarse al efecto a todas las determinaciones 
"de la Secretaría de Eclucáción Pública y Bellas Artes.-39-Nómbrese 
''una comisión té en ica integrada por miembros del Consejo Cultural, pa
"ra que dictamine con toda calma y en un. plazo no mayor de 30 días, 
"acerca del ejemplar del Himno Nacional que deba tenerse por autén
"tlco y como consecuencia de ese dictamen, prohíbase la ...-enta de to
"dos los ejemplares que no estén de acuerdo con el original. Confío en 
"que con estas conclusiones habré logrado secnndnr enteramente la no
"ble iniciativ~ del señor Michel y de los H. Señores Consejeros que 
"firmaron el docnmento, ya que no en la forma, sí en el foJido. Protes
"to a Ud. éon este motivo, las seguridades de mi muy atenta y dis
''tinguida considemción.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
"CION.-México, 23 de mayo de 1922.-Julián Carrillo.-Rúbrica.'' 

Como puede verse en el documento preinserto, propuse que se conser
vara" el Himno Nacional tal como se había presentado a concurso en 1854 y 

·dije "que había la presunción (entretanto que no hubiera una prueba me
jor) de que éste hubiera sido igual al ejemplar que acompañé marcado con 
el número 1; y a renglón segnido expuse que: en cuanto a modificaciones, 
sugería del H. Consejo que fueran rec!tazadas absolutamente todas, vinieren 
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de (¡uic·¡¡ ·ciNicn'll, indt(/'('Jldo fanz d (kdo al propi,> don Jaime A'unó, pues 
creía y creo nún, que lt!Hl \'ez que cada una de las notns del Himno Nacio
nal representa una gloria llUeslra o una gotn de sangre de nuestra sangre, 
abso!ulamcJd<! uadie tiene el derecho de modificarlo, pnes debemos venerado 
corno una obra sagrada. 

En atención a que se agotarou en la capital todas las fuentes que pn· 
dieran haber proporcionado el deseado t•jtmplar crd que los Estados podían 
cooperar al t.Sxito dándonos lo que no se encontraba· E>n la capital; y en fe· 
cha 12 de junio dirigí ul C. !'residente del Con~ejo Cultural el sigt1iente 
escrito: 

"Sefíor Lie. Federico Gamboa. -}'residente del Consejo Cultural 
"y Artístico de la Cindad d,;; 1\I~xico.-Prescnte.-.. tu discwüón provo· 
''cada e11 d Consejo aceren dd UimBo Nacional, ha tenido la singular 
"fortuna lle despertar d inler~s de todo~ los mexicanos y los progresos 
'' q ne se han hecho para JogTar el origina! auténtico, hacen concebir las 
"más grandes esperanzas acerca de que el éxito coronará la labor tan 
''brillantemente iniciada por el Consejo del que es Ud. digno Presiden· 
''te. No habían pasado 8 días de la fe.cha en que se empezó a tratar el 
"asunto en el Cousejo, cuando ya obraban en mi poder datos bastantes 
"para asegurar que uno de los ejemplares qlle tuve. la honra de acont· 
"paliar al dictamen que presenté en fecha reciente, era de hace 20 afios 
"más o menos; a los cuantos días pude inquirir datos que me hicieron 
"tener la certeza de que ejemplares que me fueron proporcionados te. 
''nían 40 aíi.os; días después me fué proporciouada una iustrumentación 
''para orquesta qne fué escrita, según se me asegura, hadO: el afio de 
''57 ó 75; el "Univcnml Gi·áfico" del sábado dijo que había llegado a. 
"la redacción de dichoperiódico t111 ejemplar del afio de 72 y por últi· 
''mo tengo un documento oficial en que se asegura que existe un ejem· 
"piar del afio de 60 en la oficina que me giró dicho oficio.-Su Señoría 
"se servirá fija-r sn atención en que los progresos son sumamente rápl· 
"dos, pues estamos ya a una distancia de 6 años de la ~poca del con· 
"cn~o ( 1854).-En atención a los elatos antes expuestos, vengo ante 
''Ud. a p::oponer de la manera más respetuos¡¡, que, con el fin de esti
, 'mular a los ciudadanos en la busca del documento que tanto l1emos 
"menester, se sirva autorizarme para ofrecer un premio de este Cons.ejo 
"por medio de la prensa, a la persona que envíe un ejemplar de la p.ri· 
"mera edición del Himno Nacional, tal y comofué premiado en el con· 
"curso de 1854 y para el efecto me permito proponer lo siguiente:-El 
"Consejo Cultural de la Cinclad de.México ofrece un premio que ct>n· 
"sistirá en una medalla de oro con la inscripción relativa y un diplo· 
"ma, a la persona que remita a la secretaría del rderido Consejo,:un 
''ejemplar auténtico de la primera edición del Bímno Na.ciona.l tal y 

''como premiado el año de 1854. -'-El diploma, creo que, -:-salvo la muy 
"respetable opinión de las honorábles damas y caballeros que integran 
''el Consejo- podría lleva• la siguient~ inscripción: El Consejo Cultu-
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"ral y ;\rtístic0 <le la Cinclad de M¿:xico, al Sr. ...... ¡•or !.tr ndío~n 
"cooperación panl la lti:"toria del JIÍilllJO Nacional.- Protesto a lid. 
''con este motivo las scgnridadcs de mi mny atenta .y clistingt1ida con· 
"siden1cí6n.-Slllll<AC;ro En·:C'l'r\·o. No 1<FJ·:LFCCJÓ:-.:.-México, J 2 de 
"junio de 1922. CJ\J~HJLT.o.-Rúhrica.--~1'. D.-Si lmbiere el 
"menor inconvet1iente en ofrecer estl" premio por el ('Osto de Cl, sé:une 
·'permitido el honor,, como homcnHje al punto llístórico que se estudia, 
'\le expensar el importe ele la mtdalla y d diploma. 
Aprobada que fue la iniciativa por la 1\s:unhlea, se publicó en la prtu;;a 

la iniciativa q11e a la letra dice: 
"HI Consejo Culthral de la Ciudad de México, en sn deseo de qne 

"se determine de 1111 rnotlo absoluto 1a autenticidad y exactitud del 
"Himno N aeíonal Mexicano tal como fue premiado en el cot1cur~o a 
"que convoc6 la Recretaría de Fomen!o el aíí.o tle 1854, ofrece un pre
"mio que con:-;bte en una UH'<lnlla ele oro con la inscripción relati\'il y 

"un diploma a la persona que remita en ellnpso compre1Hlido entre es
"ta fecha y el 16 de junio a la Sccret;n ía del ( Palaciu l\[unici .. 
"pal.-CitHlad de México) o al suscrito Director de 1:~ T•:'.cl:c]a Nneiona1 
"de Música ( Mollc·rla J llll ejemplar th: la prÍllíC1'<1 cdici<'lll del Him
"no Nacional Mexicano, ya sea ¡;ara canto y piuno, h<1nda y orqnest:1; 
"dicho ejemplar no ~e objet:uá; en el caso de qnc e::otm·icre dctC'riora
"do por el uso, pt1Cs fH:nÍ. b~stante para el fi11 que se persigne que esté 
"aún legible, especialm<:nte en s11 parte melódica.'' 
I,os resultados fueron snnuJtrl(:nte satisfactorios, pncs en el acto empe

zaron a recibirse diversos ejemplares entre los que cabe mencionar los sL 
gt1ientes: uno publicado en un periódic-o de Guadalajara dun;~nte la visita 
de don Jaime a México y que. se asegura mereció la aprobación del señor 
Nunó y remitido por el señor P<1blo Navarrete y Va; otro presentado por el 
señor Enrique Echaniz Brnst, que fue el!llísmo marcado en mi escrito de 
29 de mayo con el número 1 y que se dice también que fue aprobado por don 
Jaime Nunó; otros dos que se asegura asimismo fueron aprobados por don 
me (de los obseqniados por la Compañía de Seguros "La Mexid'ha"), l1ll0 

presenta:do por el señor Prof. Flavio F. Carlos' y otro por el señor Francisco 
Flores Rivas. Debo llamar 11111y respetuosamente la atención de Jos señores 
Consejeros acerca del hecho, muy curioso por cierto, de qne las tres edicio
nes que se dice fueron aprobadas por el se:ñor Nnnó son distintas entre si). 
Otro ejemplar de un calendario de Bouret del afio 1896 remitido por el se
fior Prof. Candelaria Huizar; t1110 más de la Casa \Vagner que aseguró la 
persona dueña del ejemplar, Sr. Manuel de la Torre, tenía 37 aiíos de edi

·tado; otro que remitió de Esperanzas, Coahuila, el Sr. Elpidio Reyes con la 
anotación de que el ejemplar de referencia había sido propiedad del señor 
su padre y que el extinto caballero fue Director de la Música del Cuerpo de 

·cazadores de Gttleana, perteneciente al Cuerpo de Ejército del Señor Gene
ral don Mariano Escobedo durante el sitio de Querétaro en 1867; otro ejem

-plar presentado por el Sr. Prof. Carlos R. Hnerta y editado por la Casa de 



J. 1~i\·cm hijo 1· l'í;L qttc ;;uponc el interesado tie¡¡c wás de 50 nfíos; uno 
pn:senL\tlo )'Or {·l :-;r, Luís (;. 1\lartíuez de Jo~ qne obseqníó hace aíios una 
ca:;a comercial dd J<:-;tado (le \"cracruz; otro de \'anegas Arroyo que se ase· 
~~urú e~ dd aiio <le U:>/11 n:milítlo por el Sr. P.rof. Cundelario Huizar;· otro 
manuscrito arreglado para cítara all;i por los afios de 1860 a 1865, enviado 
por el el Sr. l'rof. Flavio F. Carlos: uu ''Shoti::;ch" titnlado,' 'Exposición" 
impre~o el afío de lS7,3 y cpt<e empieza con el Himno Nacional, propiedad 
tlel Sr. Prof. Rodrigo Pineda; una interpretación matn1scrita para Orquesta 
qnc ;;e asegura htl' la prinwra y que se dice es de 1857 ó 1R75, pnes elinte
resado Sr. Se\·u·iano Arce, tw precisó la fecha. Esta instrumentación con· 
cuerda en toda" slh p<trtes con la edíciún de 1 H.'i4; otro ejemplar 1nant1scri· 
to tld ai!n ls~;,; ,. q\le ¡wrtcncc:ió al 17 Bah!IÓtt, preseutado por el Sr. Prof. 
'l'olllÚ:> l'onct· RvYc~: otro l'jc111pbr tle una cdicióu de Rivera y Hío, remiti
da p"r d Sr. lkrn:Hcl<> \lniutanar; nn tllanu:;crito llltty valioso, reducción 
pant pi~1110 solo, Mío de l~5·t --un atío después del concurso- propiedad del 
Sr. Franci~co 1'. de C'os y t¡lll' concnerda en todas sus partes con la edición 
de 1854; otro qne lleva la indicación de "Edición Oficial" instrtlmentada 
para Banda, que se snpone fue escrita el año 1860,. enviada por el Sr. Prof. 
Candelaria Huiz3r y que es ignal también a la edición de 1854; otra instru
mentación rec.iente (1899) facilitada por el Ministerio de la Guerra y que 
fue instrumentada por el Sr. Snsano Robles, y por último, la edición impre
sa por la Casa Murg[a el año de 1854 o sea la auténtica, presentada por la 
Sra. Delfina Bermúdez Vda. de González, del Estado de CoalHtila y que es 
propiedad de la Sra. Dolores Bermútlez Vda. de Leygraaf. 

RAZONES EN QUTI SE BASA EL DICTAMEN. DE 
A(J'l'HNTICIDAD. 

De las investigaciones resulta: 
1~-Que la únic::t edición del Himno Nacional ~1exicano que imprimió 

la Casa de Mnrgnía fué la primera o sea la de 1854. 
2/¡1-Que tanto en la primera edición para Banda (de la cual puede:ver

se el facsímile de las dos primeras páginas en "El Imparcial," número co
rrespondiente al 22 ele agosto de 1909), como en la de canto y piano presen
tada por la señora Vd·a. de González se marca como pie de imprenta la casa 
de ''M urguía'' y no habiendo hecho dicha casa mas que la primera edición 
es evidente que los dos mencionados son de. la dicha primera edi
ción, o sea de la de 1854. 

3l;t-"Que la señora que este ejemplar manifiesta que ya el año 
de 60 y con esta edición, enseñaba el señor su padre el Himno Nacional a 
algttna persona ele su familia. 

41il-La misma señora Bermúdez Vda. de González proporciona el si
guiente importante elato históricQ en relación con el Himno qt1e se declara 

Anales, T. V, 4f ép.-18. 
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auténtico: Que en nna visita que hizo el sefíor lJre~idelll(' don Benito }ná
rez a la ciudad de Saltillo, se trató como era nalnral, de ejecntar el Himno 
Nacional y que el señor sn papá, don Rafaél Bermúdez ?lrmtínez dijo al Di
rector de la Banda que se encontraba a la sazón en la ciudad de Saítillo, 
Qlte el Himno que preparaba dicha agrupación 110 era ti auténtico, sino el 
que tenía el Sr. Bermúdez y ofreció facilitarlo para que ronforme ¡¡J orig-i
nal de 54 fuera ejecutado nnestro Himno Patrio al efectuarse la ,-i~ita del 
Presidente Jnárcz; :1grega la Sra. Bermúclez que supo que la contestación 
qtte se dió al señor su papá fué qne la edición de 5'~ no debía tocarse ya jJon¡¡a' 
era vieja, que tenía que hacerse oír, por el contrario tal como era costumbre 
en aquella época, es decir, c.on las modificaciones que había sufrido en d 
transcurso del tiempo y que habiendo llegado esto a conocimiento del señor 
Presidente ]uárez, ordenó que ~e tocara el Himno auténtico y no el altera
do. La visita del C. Presidente Juárez a la ciudad de Saltillo fné en 1864. 
5~-Que el señor Hesiqnio Iriarte• que fué quien dibujó la carátula el el ejem
plar de Murguía, prestó sus servicios en la referida casa desde el afío de 
1847 hasta 1851 con carácter permanente, y pa;;ada esa fecha aunque se es
tableció por su cuenta en las calles de Santa Clara, siguiéJ haciendo trabajos 
para la misma casa que era la que hacía las itnpresiont's. <Fste último dato 
fué galantemente proporcionado por el cahallero~o sdior Ccrente de la Ca
sa Murguía). 

()~-Que esta edición es la única que aparece para Coro de Hombres y 
piano; la única también qne marca compás mayor y ''aire marcial'' lo que 
da a nuestro Himno un carácter bélico e inten>'alllenie patriótico; la única 
de cuantas se presentaron, que ostenta como epígrafe el célebre verso de 
Quintana: 

"Volemos al combate, a la venganza, 
.Y el que niegue Sl1 pecho a la esperanza, 
Hunda en el polvo la cobarde frente." 

Séame permitido llamar muy respetuosamente la atención del H. Con· 
sejo acerca de que el texto de nuestro Himno queda admirablemente com
paginado con d carácter bélico que tiene la edición ele Murguía. 

7~-Que el ejemplar de la instr,nmentación para Banda considerado co-
1110 "Oficial" y que se cree fué instrumentado bacía el año ele 1860 es fun
damentalmente igual al editado por Mnrguía, pues aunque no marca el aire 
"llfarcial" ni el compás mayor lleva en cambio la indicación metronómica 
de 76= ollo qne equivale de un modo absoluto a ''compds mayor y aire 
'' llfaicial.'' 

s<~-Que hay ciríco ejemp!ares.de muy distinto origen y época que son 
absolutamente iguales, a saber: tanto la de piano y ca;lto como la de Banda, 
la edición de M urgía, el manuscrito para piano hecho en Veracruz en 1855 
y el manuscrito de la instrumentación para Orquesta hecha en la ciudad de 
México y que probablemente es del año de 1857 y que marca cMnpás mayor 
y por último la edición oficial para Banda que se asegura es del año de 1860 y 

que es también fundamentalmente igual a la edición M urguía. 



l·:n L1l ,-irtud. ,-en :ltcnci,·>Il a ]n;- razone-s expuestas, juzg-a el suscrito 
que el cjempbr que prl'>'Cilt,·l la sdlora Delfina Bermúdc-1. Vda. de González, 
de la ciud:~el tk S:lltil\1'. Co:d1t1ila, es d auténtico y por lo mísm9 debe nd
jnllicarsc a dicl1a dama d premio ofreci,lo en la convocatoria de fecha 20 
\le jnnio pn'1ximo pa,.;aclo. 

EL E.JE:'>II'I.AR DE Cl:I/I'l.TRA ES'l'ETICA. 

Como el punto de partida par:t e~tn discu:-;ión fné averiguar ~i el ejem
plar dt• C'11lt ur:1 l·:~t(t ica e~t:th:t o no nltcrado para lo cual ::;e creyó inclil>pen· 
sable \'otnpar:lrh; con c·l Jlilllno tnl colllo fné premiado en 1854, rneg·o se me 
permitn qLH' no ,lidamiuc. ~iuo qnc únicamente "E'iíale (como lo haría un co· 
rrcctnr de pnwha~), la:-; ,¡¡ [L·ncncia:-; q !ll~ oe observan entre el ej('tnplar de 
C\\1\ nr:ll F~tt'·t ica y l'l de l 0S4. 

\,2niero e1·itar que la maledicencia lleg·ue a suponer parcialid::;d de mi 
parte en contra ele la Dirección de Cultura Estética, pues aunque be sido 
atacado en la prensa por personas dependientes ele la mencionada Dirección, 
yo entiendo de otro modo la moralidad de los empl!oados públicos, pues, o 
estoy gT~tvemcnte equivocado o una oficina del Gobierno llO dc'be atacar a 
otra, ni teniendo razones para ello; máxime qne en este caso tanto la Direc· 

'ción de Cultura Estética como la Escuela NaCional de Música y Arte "!'ea· 
tral qne me honro eu· dirigir, dependen de la misma Secretaría de Estado y 
del Despac !Jo de Educación Pública. 

Por esta catisa me limitaré a prec.entaros el ejemplar de Cultura Estéti
ca sin omitir juicio alg-uno acerca ele las diferencias que encontré en él. 

, Una vez que los Seiiores Consejeros se han dado cuenta de las diferen
cias marcadas con lúpiz rojo, presentaré a su consideración las curiosas fra· 
ses qne me dedicó en "El Universal Gráfico" número correspondiente al12 
. de jnlio del presente año, el señor don Manuel Sierra Magaña, empleado de 
la Dirección de Cnltura Estética. 

''Cerró el programa el Himno Nacional, cantado por los 7,000 or· 
''feonistas, diciendo las estrofas nnestra exqnísita cantante María I.ui• 
"sa Escobar de Rocabrnna y bajo la batuta del Maestro Beristain, ·me· 
''jor dicho, cerraron el programa dos himnos, porque mientras la banda 
''y los orfeonistas entonaron el recientemente declarado oficial (a pe
"sar de que la Sra. de Rocabruna no nos precisó la primera frase de 
"un soldado en cada hijo te dió") 1a Orquesta Sinfónica, institución 
''oficial, ejecutó el himno más plagado de alteraciones. ¿por qné? Chi 
''lo ga . .., 

Debo dar el dnto por ser una verdad histórica que el Himno que ejecu
tó la Sinfónica conjnntamente con la Banda de Estado Mayor bajo mi diréc
ción en la solemnidad a qne se refiere el Sr. Magaña, fué instrumentado-es· 
pecialmente para el caso tomando como base el ejemplar considerado corno 
auténtico, y lo dirigí de acuerdo con el "aire" marcado en elejemplar de 

1854. 



ANALISIS COMI'ARXI'IVO DE LA EDil'IO:\ :\'l'RIIH'W.\ 
A UO~ J.\DIF. 

Me permitiré presentaros en seguida Ull cuuílisis comparatiYo conl"a edi
ción primitiva y la que se dice fué aprolJnda y sancionach por D. Jaime Nn
nó en su último viaje a !'>féxico. Entre la edición original y la que se asegu
ra que corri¡óó y autorizó D. Jaime en su \'Ísila a ?1féxico, hay diferencias 
muy lamentables, de tal modo, que puede asentarse con pena, que qnien nl
teró mús que ningún otro nuestro Hilllno Patrio fué el propio D. Jaime Nunó. 

En primer lugar la edición original marca ''aire'' marcial, es para coro 
de hombres (única edición que aparece así) y está escrita en compás mayor, 
entretanto qne la edición que se dice corregida y antorizada por D. Jaime, 
marca el "aire" 111aes!oso y está en compasillo y la .diferencia de tm marcial 

en compás mayor a un macs!oso en rompasillo, es sumamente grande, ele tal 
modo r¡ne viene a cambiar el carácter de la composición. Debo hacer notar, 
por creerlo pertinente, que en la edición para bmHb que lleva el rubro de 
''Edición Oficial'' aunque no tiene el aire marcado con palabra a]~·tma, llc\·a 
en cambio la íuclicaci<'>n melronómica 76 c.c ci y esta e-. la equivalencia per
fecta del comp:ts mayor q11e se indica en la primect edición culrdanlo qne 
un mar:stoso en com/,asilfo nos presenta nn Himno mttcho m(ts lento, pues hay 
gran diferencia ele la brillantez del "marcial" a la lentitutl del "maestoso," 
esto en cuanto se refiere al aire. En cuanto al car(tcter mismo de la obra, la 
prime.ra edición tiene un ritmo muy viril, (corcheas con ¡mnto segnidas de 
semicorcheas) que son ele carácter épico, entretanto-que el ejemplar que se 
dice autorizado por D. Jaime Nunó, empieza con unos contratiempos en cor
cheas que además de vulgares nada tienen ele épicos ni marciales. En lo que 
se refiere a la parte melódica de la mano izquierda del piano o sea el Lajo, 
tiene la edición considerada como original cnando el tc:xto dice: "el acero 
aprestad etc.'' una imitación tílUY atinada del principio de la frase melódica 
inicial' 'mexicanos al grito de g11er'ra" y en la edición atribuída a D. Jaime 
se suprime esta imitación de granllÍsimo valor melódico'y se cleja en sn lugar 
algo sin importancia; lueg·o la misma edición tiene en donde el texto dice 
''y retiemble en sus centros la tierra ''una nota de adorno sobre la sílaba 
"cen" 9 u e ha sido cosecha de los arregladores posteriores al 54 y que el Sr. 
Nnnó aceptó como buena sin el menor escrúpulo. Antes ele esto, hay la muy 
lamentable supresión del ritmo tan marcial que tiene la mano derecha del 
piano cttando el texto ha terminado el verso qne dice: ''al sonoro rugir del ca
ñón" y hay en lugar de esto algo tan vulgar en la edición atrihuída a D. 
Jaime que es verdaderamente increíble que nn autor haya podido aceptar 
semejante alteración para sn obra lesionándola tan gravemente; en el mismo 
compás se suprime un giro melódico de grande trascendencia en la mano 
izquierda substituyéndolo por algo que no tiene ningún interés r después 
en el 49 compás antes de terminar el coro, ltay un ritmo sumamente marcial 
tanto en la mano derecha como en la izquierda del piano y que tampoco 
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existe en la edición <.ten. Jaime Nnnó o atribuída errónenmente a él; en el 
::;er. compú~ antes de terminar el coro. torna a nuevas alteraciones, pues mo
difica loda la importanci~t ritmicu, ta11to en la mano derecha como en la iz
q11iercla del piano, para suprimir, por último, el acorde más bello de toda la 
obra, el de 6a. a u mm lada qne está en el49 tiempo del antepenúltimo compás 
del coro. Esto es eu lo que se reiiere únicamente al coro. Pasemos a la es
trofa. En ella si~ue el Sr. Nunó o quien haya hecho la edición qtte mayores 
alteraciOUCS Contiene, lHIUtldO ll!lOS ritmos de pmllllOí'oí\ VUlgaridad y en CUan
tO a la mano izquierda, se sigue adnlterándola en forma tal, que r~sulta sin 
relieve comparada siemiJre con la original, en el verso que dice: "de la paz 
el arcán~el'' son cuatro corcheas o ~en dos para el segu11do tiempo y dos para el 
tercero; al terminar el verso ''por el dedo de Dios se escribió'' hay en la edi
<'i<'m origí11al un ritmo perfectamente marcial, corcheas con punto seguidas 
de semicorcheas en el !'ieg:undo tiempo, entretanto que la edición atribuida a 
D. Jaime Nnnó, en ve7. dt este ritmo tan característico, tiene un vulgar tre
sillo de corchea que nada dice, y en el verso'' profanar con stt planta tu sue
lo," en el original son dos corcheas para el segundo tiempo y dos para el 
tercero y lnego cuando dice: "piensa Oh Patría querida que el cielo" tiene 
el original una sincopa en "Patria" y otra en "querida," lo que está ente
ramente modificado en la edición atribuída a D. Jaime y siguen las modifi
caciones cada vez mayores, pues donde dice "un soldado en cada hiJo te dió," 
está :o;uprimldo totalmente el giro melódico que existe en la edición odginal, 
ocupando el lugar de ésta, la parte qtte en el original es secundario y que en 
la edición, vuelvo a insistir, atribuída erróneamente a D. Jaime Nun61 se le 
da el lugar más importante; luego donde dice "un soldado," el original es 
severo a la vez que majestuoso y la edición de D. Jaime tiene en este pasaje 
tm carácter inquieto y qtte no se compadece con el texto, pues c:ausa al sus
crito imis bien la impresión de algo bailable que épico. Luego al hacer el 
D. C. marcado en la primera edición y que en la atribuída a D. Jaime no se 
hace con D. C. sino que se copia de 1mevo, se cometen dos errores para ter
minar; un primer error: agregar un acorde en el tercer tiempo que quita la 
terminación tan concisa que tiene la parte primera del coro; luego escribir 
un silencio en el enarto tiempo, silencio que sale sobrando, pues como el coro 
empezó en un enarto tiempo, es lógico que al último compás se le reste un 
tiempo ele los cuatro que le corresponden, evitando con esto que se rompa la 
cuadratura rítmica. Tales son a grandes rasgos las increíbles alteraciones que 
se encuentran en la edición que se dice ·'corregida" por D. Jaime Nunó y 

que en total pasan de 150 ..... , 
íQuién sabe si a esta cansa se deba que se haya llegado hasta dudar qne 

don Jaime Nunó sea el autor de nuestro Himno Nacional! 
Acompaño en pliego aparte, los datos que se refieren a duda para 

lo que ese H. Consejo tenga a bien determinar. 
Muy respetuosamente me permito proponer al H. Consejo. se sirva acor

dar se conceda un diploma a cada una de las personas que, contribuyeron a 
aclarar este punto histórico, no sólo como estimulo de cultura ciudadana. 

Analel!l, T. V."'' ép.-19. 
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sino también porque caJa una de ellas creyó houraclamente c¡ne contribuía 
y contribuyó sin duela con el ejemplar qnc aportaba, al esclarecimiento 
del hecho. Una vez terminado este informe, creo qne es el mo!Jlento de pre
sentar a la considemción de este Consejo los 3 pt1ntos a que se refirió rl .~us
crito en su oficio ele fecha 29 de mayo ele 19.!?; para que si a bien lo tiene 
se sirva ordenar que por los conductos cle!Jiclos se dé fuerza de ley a los si
gn ientes puntos: 

19-Que el Ejecn· ivo Federal o la Cámara en sn caso declare propiedad 
nacional el Himno tal como fue premiado el ~tño ele 1854 o sea la edición 
de MtHguía, premi~tda en este concurso. 

29-Que se prohiba de un modo absolnto, que los editores de música 
impriman libremente nuestro Himno Patrio, pues deberán sujetarse al efec
to, a todas las determinaciones que dicte la Secretaría de Educación Pú

blica. 
39-Que se prohiba la venta ele totlos los ejemplares llc nuestro Himno 

Nacional q"ne no estén de acuerdo con el original premiado en e 1 concmso 
el afio de 54. 

49-Qne bs respectivas Secretarías ele Estado o los Gobernadores en st1 

caso, prohiban qne las bandas y las orc¡ucstHs oficiales toqnen <:! 11imuo ~~~
cional de ~nemoria para evitar que se perpetúen las ~lclnlleracio11cs qne l10v 

se hacen o bien que se introduzcan otras nuevas. 
Que al hacer la nueva edición se agregue ala ele 54 el toq¡¡e de la ''l\f::lr

cha de Honor" en la estrofa al efectuarse la modulación a Sol bemol mayor, 
pues aunque esto no es auténtico está sin embargo, cons:1grado ele tal modo 
por la tradición que al suprimirlo se restaría belleza y marcialidad a nues
tro Himno Nacional. 

Solicítese de la Sra. Bermúdez V da. ele González que haga donación del 
ejemplar premiado para que se conserve en el Museo Nacional. 

.Séame permitido presentar a ese H. Consejo mi felicitación más cum
plida por el éxito obtenido, pues si es verdad que ya en distintas ocasiones 
se había intentado esclarecer el mismo punto que estudiamos hoy, en nin
guna se había llegado a un resttltado definitivo corno afortunadamente se 
logró en el presente caso. 

Protesto a Ud. con este motivo las seguridades de mi muy atenta y 
distinguida consideración. 

Sul~RAGIO EFECTivo. No REELECCIÓN. 

México, 24.de julio de 1922. 

P. D.-¿No seda debido señalar claramente cuáles versos son los que 
deben preferirse al repetir las estrofas? 



F01'0CIC\FL\ DEL PRDU:R EJ El\IPT,AR t~JANUSCRITO 
DEL JII:\IXO N.\CIONAL. 

Terminado ya este dictamen se procedió al acopio de material para una 
ll10110g-rafÍa q\1e cuntm·k'ra todos Jos tloctH!JCJJtOs del estudio histórico lle\ra
tlo a cabo para deknninar ia autenticidad del ejemplar de nuestro Himno 
Nacional tal y como fue premiado en el eoncnrso el aiio de 1854. Hubo de 
tomarse con e~te mntin} una fotog-rafía de la p<ídna de la instrumentación 
delllilllno para Banda que ¡mhlicú "El Iwparcia!" en 1909 y al analizar el 
referido docunrento dudas acerca de que~¡ el fotograbado era de. 
un ejemplar de lito¡;rafía. de imprenta o hit'll de nn llHHHtscrito. Be nombró 
ltwg·o una comisión de ¡>~:ril<lS cnpistc\::. de 111ú~ica a la \'eZ que se hizo aten. 
ta ~tl•)lica a la Im¡Hl'ula üe :\Iurvuia para que ,;e sirviera dccír en dictamen 
pericial ~i la fotograffa que se le acompañaba era tomada de un ejemplar de 
imprenta, de litografín, o hiende 1111 nwm1scTito. El dictameu pericial tan-. 
to de los expertos copbtas que firmaron el documento:· "Los suscritos reu-

' 'nidos en el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Mítsicá y árte 
"Teatral bajo la pref>ideucia del Señor Profesor Flavio F, Carlos para 
''dictaminar acerca de sí la página de música de un fotograbado que dice 
"Primer ejemplar del Himno Nacional, in:;trumentacíón para banda," 
''pudo ser tomada de litografía, de imprenta o de un mant1scrito, convi
' 'nímos, f>Í11 q'l.1e Jmbiese lugar a disensión, que el referido fotograbado 
''fne tomado necesariamente de t1n manuscrito, pues tJO es imprenta ni 
''menos aún litogmfía.-Nuestro dictamen es, pues por unanimidad y 
"firmamos en calidad de peritos copistas de música que en el tnencio
"nado primer ejemplar del Himno Nacional, c11yo fotograbado se nos 
"presentó, fué tomado necesariamente de un manttscrito. -Para la de· 
"bida constancia firmamos en la Ciudad de México, a los nueve días 
"del mes de septiembre de mil llOYecieutos veintidós.-Flavio F: Car
"los.- Rúbrica.- Bernardo Quínta~Jar.-- Rúbrica,- Manuel López;,
' 'Rúbrica. -Joaquín Día<'-. -Rúbrica.-Candelario Huizat. -Rúbrica," 

como la opinión de la Casa de Mnrguía: ''Señor don Julián Carrillo . ...,...Direc· 
"tor de la Escuela Nacional de .Música y Arte 'l'eatral.-Muy estimado 
"Señor.-Ilago referencia a la atenta de Ud. fecha 7 del actual en la 
"qne se sirve pedirme le diga si el fotograbado que se tomó det'Elim· 
"parcial y que es la primera página ele la instrumentación para banda 
''del Himno Nacional, puede considerarse como 1.111 original de '!.itogra
' 'fía, imprenta o manuscrho. Atendiendo a sus deseos y después de 
"haber examinado la fotografía tomada del periódico aludi.do, ms.ni· 
"tiesto a Ud. ·que, en mi opinión, se tmta de una reprodncción.de fin 
"original manuscrito.-Sin otro particular y deseando poder serví.r a 
''Ud. en cualquiera otra cosa qüe se le ofrezca, me es grato repetirmeco
"mo su afmo. y atto. S. S .. -E. Murgnía.-Rúbrica, '' concueráan; 



pues declaran por unanimidad ele votos que la susodicha primera p<Ígina de 
la instrumentación para banda fue tomada de un manuscrito, y como en el 
referido doct11nen to se lee: ''primer ejemplar del Him u o .l\ aci o na!'' llega
mos a la inesperada y rotunda conclusión de que poseemos la fotografía de 
la primera página del manuscrito del primer t:/emplar de nuestro 1/imno Na
cional. Cotejado este valioso documento con el ejemplar declarado auténti
co en el concurso a que convocó el·H. Consejo Cultural y Artístico de la 
Ciudad de México, resultaron iguales en todas sus partes. Muy de llamar 
la atención es el hecho de que, siendo esa instrumentación para banda sola, 
es decir, sin voces, éstas están perfectamente transcritas en el referido ma
nuscrito, pues la parte de los tenores está en los bugles y en los pistones y 

la de los barítonos y bajos en Jos fieles primeros. A la luz de la historia de 
la música este primer ejemplar de nuestro himno instrumentado para banda, 
aparece necesariamente escrito antes de la intervención francesa en México, 
pues no figuran en dicha instn1mentación los instrumentos inventados por 
Adolfo Sax. Me refiero tanto a los Saxhores como a los Saxhofones que 
fueron patentados por Sax en 1845 y empezaron a introducirse en las ban
das francesas en 1846 y si nos fijamos en que 50 años más tarde el uso 
de ellos no se generalizaba a{m en Europa, llegarnos a la conclusión de que el 
uso pleno de los mencionados instrumentos en En ropa fue posterior a la épo
ca de nuestro Himno Nacional y por lo mismo no pudieron haberse conoci
do en México dichos instrumentos sino durante la intervención francesa. Al 
intentar concordar esteclaio con el de la página de la instrumentación ''Pri
mer ejemplar del Himno Nacional," fácil es llegar a la conclusión de que 
este es necesariamente (de acuerdo con la historia de la música) un ejem
plar anterior a la intervención francesa. El otro dato indicado de que este 
es el primer ejemplar de nuestro Himno, se compagina con el hecho histó
rico de que está de acuerdo con la dotación instrumental empleada en aque
lla remota época en la que no hay ningún instrumento de Sax. 

E~tareinos pues, en lo justo, al afirmar que hemos logrado con motivo 
de esta inquisición histórica, llegar hasta la posesión del primer ejemplar 
manuscrito de la primera página de nnestro Himno Nacional, y que éste 
confirma plenamente la autenticidad del ejemplar premiado en el Concurso 
del Consejo Cultural y Artístico de la Ciudad de México, o sea la edición 
de Murguía. 

México, 1 O de septiembre de 1922. 

C. Presidente del Consejo Cultural y Artístico de la Ciudad de México.
Presente. 

Los suscritos nombrados en comisión pór la Mesa Directiva de este Con· 
sejo Cultural y Artístico de la Ciudad de México para estudiar el dictamen 
!!.Cerca del Himno Nacional presentado por el Consejero C. Julián Carrillo la 
noche del lunes 24 del actual, celebramos el viernes 28 a las 18 (6 p. in.) en 
el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral una junta 
con el objeto antes indicado, y, en atención a que todos habíamos conocido 
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y aprobado ya en];¡ últinLl ~e~it'lll dd CollO'<·jo Cultural d referido dictamen, 
no lll\'ÍmoO' qth' di~ettlirlo sino únicamente proponer que se den los pasos 
necc:-;ario" auk qHÍl'll corrL·~pottda, p~1ra qnc teng-an fuerza de ley las conclu
siones propuc~t;¡:; por el Con~cjcro Sr. Carrillo. A e:·Úc respecto manifestó di
clw scilor que ya hahía ll;tblado sohrc el particular con el Sr. Iug. D. Carlos :M. 
Peralta, Uflcial \layM de Fdncacíón Pública. y que este alto funcionario le 
manifestó'' la \"CZ qne sn complacencia por d éxito de la investigación his· 
lórica, la buena Yoln!ltad. por parle de la Secretaría de Eüucación Pública 
para dar los pa~os tH'Cesarios para lograr dar forma de ley a las conclnsiones 
del dictamen, en cnn"ccllCllcia, la comisiún que suscribe apoya en todas sus 
partes el diclaJllcn Jll:<':iL'!lt ~Hlo en la "csiún por el C. Consejero Carrillo y pide 
a Pü. f]lle' ,;e hagan bs g;cslioncs ante quien corresponda para que: 

1° <.)u e el Ejccnli,·o Fctleral o l:t:.; C<ímaras en su caso, declaren propie
<bd nal'ional el T(i!llno tal comn fné prctuiado el ai\o de 1854, o sea la edición 
de r-.rnrgnía preutiatla t.'ll e:;te co!lctuso. 

29 Q11e se prohiba de nn moclo absoh1lo, que los editores de música im
priman libremente nuestro Himno Patrio, pues deberán sujetarse l:d efecto a 
todas las determinaciones que dicte la Secretaría de Educación Pública: 

39 Que se prohiba la venta de todos los ejemplares de nuestro Himno 
Nacional que no estén de acuerdo con el original premiado en el concurso 
del aiío de 54. 

49 Que las respectivas SecretarÍiLS de Estado o los Gobernadores en su 
caso, prohiban qne las bandas y orquestas oficiales toquen el Himno Nacio
nal de memoria para evitar que se perpetúen las alteraciones que hoy se ha
ceu o bien que se inlrodttzcan otras nuevas y por último que al hacer la nueva 
edición se agregue a la Lie 54 el toque ele la Marcha de Honor en la estrofa 
al efectuarse la modulación a Sol h Mayor, pues aunque esto no es auténtico 
cst:í sin e111hargo consagTado de tal modo por la tradición, que al suprimirla 
se restaría belleza y marcialidad a nuestro Himno Nacional. 

El C. Consejero Carrillo al tratar ele las alteraciones introducidas por 
D. Jaime Nunó al Himno Nacional tal como fné premiado en 54, hizo oír a 
los suscritos en el piano. las diferencias y son éstas tan notables, que positi
vamente parecen increíbles. 

La comisión tomando en cuenta el deseo manifestado en el dictamen de 
que se seiíale cnáles estrofas deben preferí rse en atención a que son éstas diez 
y casi nunca se cantan todas, convino en que se prefirieran las número 1, 
6 y 10. 

Hablamos igualmente acerca de la necesidad de dar al dictamen una gran 
publicidad y el referido Sr. Carrillo nos manifestó que el Sr. D. Luis Castillo 
Ledón, Director del Museo Nacional, ·le había ofrecido ya imprimir con este 
motivo una monografía, lo qne la comisión juzga de grandísimo interés. 

La misma comisión se permite proponer que la distribución de los diplo
mas y la medalla ofrecida en la convocatoria, 'sea el próximo 15 de Septiem
bre y que se ejecute el Himno co1~ toda la pompa debida en una ceremonia 
solemne que se arreglará al efecto. 

Anales, T. V, 4" ép.-20. 



. ' 

90 

Creemos haber cumplido con nuestra misión y reiteramos a lTd. con este 
motivo las seguridades de nuestra muy atenta y distinguida consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. No REELECCIÓN.-'-México, 28 de julio de 1922. 
--Jost López Portitloy Rojas.-R(tbrica.-josé de J. Núiiez )' Domfngue.z.
Rúbríca.--Edut:erda Vígily Rob!es.-Rúbrica . ..:....Manuel Eara;as.--:Rúbrica. 
- Jutidn ·Carrillo. --Rúbrica. 
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UBICACION DEL PALACIO DE AXAI!Gl\TL 
QUF, SIRVIÓ m: CUARTEL A HF;R~ÁN COR'l'Í&S Y SUS 'I'ROP.'\.S ENI,A 

PRIMio;R VISI'l'A QUF. HICIERON A I.A CIUDAD Úl~ MÍ~XICo:' 

Los principales historiadores del siglo XIX parece que equivocaron el 
sitio que ocupó este edificio, pues no están de acuerdo c;on lo que dicen los 
autores primitivos y testigos presenciales ele la conquista. 

llnmboldt, que parece de donde partió el error, ~ice en el '1'. r. pág. 349 
de Slt Ensayo Político, Ed. Lecointe: 

"Todavía se encuentran hoy alg-unos vestigios de este cuartel de los españo
les, en unos paredones detrús ele! convento ele Santa Teresa, a la esquina de las 
calles de 'facuba y (]el ludio Triste." 

Y luego agrega en nota de la misma página: 

"Los manuscritos de Gama, qtle se encuentran en el convento de San Felipe 
Nerí en poder dell'. Pichardo, contienen las prnebas de este aserto." 

Se necesitaría ver estos manuscrítos para saber si Humboldt los consultó 
o fné tan sólo insinuación ele! P. Píchardo. Hl caso es qu.e encontramos que 
desde allí parte la afirmación que hacen los principales'autores del siglo XTX 
respecto a la ubicación, qne nosotros juz~amos errónea, de este cél.ebrépac 
lacio de la antigua ciudad. 

Bustamante dice, en nota del editor a la Segunda Relación de Sahag.ún, 
pág. 87, año 1830: 
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"Es fuera de toda d11da <JlH: :llodheHzowa ho;;¡wdt, a l'nrt(·s en t:l pa1aeio de· S\l 

padre Axayiicatl. donde hoy se est{m labrando 111JaCi <:!;t.~aoHHieYiiS en la estampa de 
Santa 'fen'!Sa la Antigua y pertenecen a las monjas de la Concepei(m ...... " 

Alamán, en su Segunda Disertación, dice que estaba cula calle de San
ta Teresa y se extendía hasta la del Indio Triste. 

Orozco y Berra, en su Historia de México, T. IV. pág. 273, en nota al 
man~e11, dice: 

"En cuanto al tercero. de los Jugares nombrados; "El palacio de Axayác·all, 
que Airvió de alojamiento o cuartel a los esp_afioles, estaba en la calle de Santa 'l'e
resa y daba vttelta n la Segunda del h1dio Triste." (Ramírez, notas, púg. 103.
Gareía Icazbalceta, Diálogos, pág. 185). 

)1' asílo coloca Orozco y Berra en su Croquis de México 'l'eno:xtitlan. 
Solamente el autor de las notas a las Cartas de Cortés, Ed. Iberia, pág. 

120, año 1870, dice con exactitud: 

:'Este palacio (el de Axayácatl) estaba donde hoy las casas delman¡nés del 
Valle." 

También hace excepciéln Prescott (1'. J. cap. IX.) siguiendo a Clavije
ro (Hist. del Messico, 1'. III. 78): 

"Frente a la puerta occidental del atrio que rodeaba el templo mayor, se ex
teudfn nná lat¡;a hilet:a de casas bajas, q11e era el palacio de Axayáeatl, padre de 
Moctezttma, construído por aquel mo11arca hac'Ür cosa de cincuenta afios." 

Así es que los escritores principales del siglo XIX, Humboldt, Bl1sta
mante, Alamán, Orozco y Berra, Icazbalceta y Ramírez, colocan el palacio 
de Axayácatl en la esquina de Santa 'l'eresa y el Indio 1'riste, y como vere
mos por las citas qtte sig11en, qlte son de mayor autoridad, puesto qtte son 
de testigos de zdsu o autores originales, este edificio esttwo en la esqilina ele 
la calle de 'facuba con ICmpedradillo. 

Cortés dice en sus cartas, Ed. Iberia, pág. 346: 

''E porque lo sintiesen más, este dia fic:e poner fuego a estas casas grandes de 
la plaza, donde la otra vez que no~> echaron de la ciudad, los españoles y yo está
bamos aposentados ... " 

no sabemos de autor alguno que digil que había plazas detrás del tem
plo de Huitzilopochtlí; además, Cortés, en el ataqt1e que hacía casi a diario 
a la ciudad, seguía la calle de Ixtapalapa y caminando derecho llegaba a la 
plaza qtte arriba mencionamos, donde estaban las casas reales que le habían 
servido de aposentamiento. 1 · . 

" . ,el patio de su propia eaS,\1. (del rey l'líot·:uzo'ma) que era donde agora 
son las ca..<ms reales, donde el Marqués del Valle se aposentó, cuando entró en esta 
tierra, y donde estuvo cercado muchos días .. , 

1 Véní'le págs. 338, 339, 31J.li, 346, 349 y 355 de las Cartas de Cortés, Ed. Ibezia. · 
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Y en el '1'. II. pág. 36, agrega: 

'' .... entró el i\Iarqués en l\{(~xico y fné aposentado cn.las casas reales en que 
vivía 1\louteznma, agiic1o del presente l\Ionteznma, qnc ltabía edificado, las cuales 
eran mny graneles y de muchos aposentos. y estaban ediiicadas donde agora son 
las rasas reales.'' 

Y quien sobre este asunto acaba de quitarnos todo género de dnda, es 
Gerónimo de AguiJar, que fné soldado de Cortés, que estuvo de guardia en 
el patio alto de este palacio la noche que arrojaron a la calle los cadáveres 
de Motenzoma y demás principales que habían sido muertos en el interior 
del cuartel, y quien después de la conqnista fné fraile, se expresa del si
gniente modo en stl mnnuscrito, que 'rroncoso encontró en la biblioteca del 
l~scorial y qne fué publicado en los Anales del Mnseo, 1'. VII. En la pág. 
16dice: 

"El capitán (se refiere a Cortés) bien armado con Utla rodela de acero, y Cer-· 
van tes, comendador, también bien armado, cubierto de nna adarga, tomaron aMo
teczuma detrás de sí, encubierto muy bien qne 110 le pudieran herir, y así .fueron 
acompaiiados de ciertos hidalgos y soldados, y subieron a la delantera del patio, a 
donde está agora aposentado el visortey .: ' 

Y agrega en la pág. 17. 

" .... Los mandó matar (se refiere a Jos sciiores detenidos) sin dejar ningu
no, a los cuales ya tarde sacaron y echaron en los portales, donde están agora las 
tiendas." 

Además de estas importantes citas, encuentro que todos los autores pri~ 
mitivos mencionan con frecuencia las Casas reales, donde se aposentaron los 
e5pafíoles, y me parece que se expresan con corrección, porque casas reales 
eran antes de la conquista y casas reales también se llamaron en los prime
ros aiíos de la colonia, porque allí fué residenciá del Virrey y asiento de la 
Audiencia real, y ese nombre de Casas reales lo debe haber conservado hasta 
poco después de 1562, en que el gobierno espaiíol adquirió las otras casas de 
Cortés, que eran conocidas con el nombre de casas nuevas de Moteuczoma, 
sitio que hoy ocupa nuestro Palacio Nacional. 

Así pues, parece fltera de duda que el palacio de Axayácatl, donde se 
hospedaron Cortés y sus tropas durante ocho meses en la pri'mera visita que 
hicieron a la ciudad de México, donde estuvieron sitiados los últimos días 
de su permanencia en la capital, y desde donde t<fectuaron la trágica salida 
conocida en la historia cqn el nombre ,de' 'Noche Triste,'' estuvo situado en 
la esquina de Escalerillas con Tacuba, esquina en la que estuvo colocado el 
reloj de la Audiencia a raíz de la conquista, y, e~quina también, donde, en 
la época precortesiana, estuvo la tortuga de piedra, Teáyotl, o lugar de la 
tortuga divina, Teoáyotl, la que mencionan los autores, principalmente Sa
hagún, como lugar donde fueron arrojados los cadáveres de Moteuczoma y 
demás principales que habían sido muertos en el interior del cuartel. Y pro-

Anales. T, V, 4.' ép.-21. 
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bablemente el templo alto, que cerca del cuartel cs111vo. y desde donde les 
causaban nn1cho daño los iudios a Jos espafíoles durante el sitio; fue el tem
plo de Yopico, que era edificio de los más altos del antig't1o México, situado 
fuera del Coatepantli o muro de culebras, templo que debe haber ocupado, 
poco más o tllenos, el mismo lugar que hasta hace poco ocupó el Mercado de 
las ft.ores, en el costado poniente ele Catedral, como lo trataré de probar en 
estudio especial que presentaré sobre este !Mea/ti. 

HIPÓTHSIS SOBRH CONFIOURACJ()N Y DI.ME~SIONES 
DE ESTit PALACIO. 

f .. a mejor idea. qne he podido encontrar del aspecto ele los palacios rea
les de los antiguos mexicanos, lla ~ido en la lámina 69 del Cód. Mendoza, 
en la que se dibuja un edificio con el nombre de casas reales de Moteuzoma. 
En el piso inferior de este edificio, se lee del lado izquierdo: '·sala del Con
sejo de Guerra;" del lado derecho: "Sala del Consejo ele Moteczuma" y en
cima: "Estos cuatro son cotno Oidores del Consejo de l\foteczmnn, sonlmm
bres sabios;" en el ce11tro está figurada una escalinata, cou esta inscripción: 
''Estas rayas qne van subiendo van a dar al patio de las casas de l\loteczu
ma, que son estas figttradas." En el piso s\lperior hay nna gran extensi(m 
con el nombre .de ''Patio de las casas reales de Mott:cznma'' y en el fondo 
de este p::ttio se lee, a la izquierda: ''Casa donde aposentaban a los sefíores ele 
Tenayuca y Chicnautla y Colhuacan, que eran sns amigos y confederados 
de Moteczuma'' y aliado derecho: ''Casa tlonde aposentaba u a los grandes 
señores de 'l'ezcuco y Tacuba, que eran St1s amigos de Moteczuma,' • y en el 
medio, donde está una figt1ra con la corona real: '' .Moteczuma'' y sobre el fron
~ispicio: "Trono y estrado de Moteczuma, donde se sentaba a cortes y a juz
gar.'' 1 

Según Sahagún ('1'. II. 302, 314), había en las casas reales una sala lla
mada Tlar:xistlan., 2 que quedaba debajo de la del señor, donde "los mayores 
CÓnsules' 1 juzgaban las CU\1S!l.S de los pobles O tramita !JauJas de Jos plebeyos 
que, .por apelacióu, les transmitían los tribunales inferiores, cosa que con
cuerda con lo que se lee en esta lámina, pues del lado donde está la sala del 
Consejo se ven una;s figuras con la siguiente inscripción: "Pleiteantes, que 
en grado de apelación ge los áttos, se. presentan, y pónense unte los oidores 
del Consejo de Moteczuma.'' 

Ha$tn que no ví con detenimiento este dibujo del Cód. Mendoza, no en
tendí con claridad e;;.tas palabras de Cortés: '' .... y tornó (Moteuzoma) a 
seguir por la calle en la forma ya dicha, hasta llegar a una muy grande y 

heJ:"m.osa casa, qtte él tenía para rios aposentar, bien aderezad á. E allí me 
tomó por la mano y me llevó a una g-ran sala, que eJ'!aba froJdera de zm ja ti o 

1 En la página del frente dice el intérprete respecto de este dibujo. ''la traza de las 
salns del consejo del ~eñor de México y sus casas reales y patios y gnHbs por dÜt1de en
traban y el trono y &s:ento de Moctezuma.,., .. " 

2. Tla.c:dstlaJJ, en lo bajo o al pie de alguna cosa. 
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por do cnfranws. E allí me fizo sentar en un estrado muy rico, que para él 
lo tenía mandado hacer .... " (Cortéi;, Cartas, 112.) 

Y como el P. Sahagún, al describir el Pct!aca!co o alhóndiga, el Ca/pi.x
ra!!i o casa ele los utayordomos, el Cuicaca!H o casa de canto y el Jl1alcalli o 
c;~sa para cautivos, comienza diciendo, al hablar de cada uno de estos edifi
cios, "otra sala de palacio," infiero que todos ellos formaban parte del pala· 
cio real, aunque cada una con arquitectura o insignias particulares. 

Respecto a las dimensiones que pudieran haber tenido estos pálacios rea
les, no encuentro autor que sobre ello hable, aunque sea de modo aproxima· 
tivo, si no es el ConqnÍ!:ítaclor anóuimo, que refiere haber entrado a una casa 
del señor principal. hasta cuatro veces, sólo pnra visitarla, y cada vez cami
naba tanto que se cansaba, sin haber llep·ado a verla toda. Dice así': 

El era si grande che ncl (;~rridore dell'alto di essa casa, vi era una si gran piaz. 
za che vi ltm:rcbbono potuto giocar ái giuoco delle canne, come i11 altra gran piazza, 
trenta huomini a cauallo. 

Pongo el texto de Ramuzio, porque el Sr. Icazbal¡;eta· traduce libre· 
mente terrado por piaz::a y, es más explícita la traducción literal: 

''y era tan grande (la casa del seQor principal) que en ~1 corredor alto 
de esa casa había una gran plaza, en la qt1e habrían podido 'jugar al. juego 
de las cañas, como en otra gran plaza, treinta hombres a caballo." 

Ahora bien, suponiendo que cada caballo necesitara no menos de tres· 
cientos metros cuadrados para moverse o correr con relativo desahogo, re· 
sultaría que el espacio que necesitarían treinta caballos' sería de diez mil 
metros cuadrados, que sería un lugar de cien ¡¡¡.etros por lado, si fuera en·· 
tera:nen te cuadrado. 

Y cien metros aproxiníadamente es 1~ que mide la cuadra del Empe· 
dradillo, de 1~ esquina del Monte de Piedad a la esquihá ele la calle de Ta· 
Cl1ba. A sí ·e~, que según n nestra aventurada hipótesis, el palado que trae 
dibujado el Cód. 1Úncloza, es el del rey Axayácatl, habitaqo d~spués por su 
hijo Motenzoma Xocoyótzin, que sirvió de aposento a Cortés y sus compa· 
ñeros y qne después se conoció con el nombre de casas viejas de Moteuzo· 
ma, y que ocuparía toda la cuadra actual del Cinco de Mayo a la calle de 

. Tacuba. Completando nuestra ficción, suponemos que por 1~ misma acera, 
siguiendo hacia la calle de San Francisco, estarían el Petlacalco, el Ca!pi.x
calli, el Pilcalli, el Cuicacalli; pues en apoyo de esta aseveración, encuentro 
en el P. Durán, 1'. II, pág. 228, lo siguiente: ' 

''El lugar donde estaba esta casa (se refiere al Cuicacalli), en México, 
era donde agora son los portales de los mercaderes .... '' 

Y por la calle de Tacuba, después del palacio de Axayácatl, al ponien
te, quedarían en la misma cuadra, la casa de las aves Toto.calli con sus Mez· 
estanques, y la casa 'de las fieras y fenómenos, que llegarían hasta la Próre~. 
sa, hoy calle de Isabel la Católica, completando el cuadro con la calle de San 
Francisco, de donde quizá nació la tradición de que la ~asa de las fier~s que·· 
daba en el terreno que ocupó después el convento de San Francisc~.- (Oroz• 
coy Berra, T. IV, 288.) · 
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Además, hay una coincidencia curiosa; la E>xl.ensíón que tiene la cuadra 
del Empedradillo desde San Francisco hasta 'l'acnha, es casi i¡:;nal a la cua
dra o fachada del Palacio Nacional, y la manzana de este Palacio e~ un cuadra
do igual al que se le asignaba a las casas viejas que llegaban hasta la Profe
sa, coincidencia que hace suponr:r que el último emperador mexicano, Moc
tezuma Xocoyotzin, al edificar sus casas nuevas trató de que fueran de las 
mismas dimensiones que las que habían construído los reyes que le habían 
precedido en el trono de México-Tenochtitlán. 

DR. IGNACIO Ar,COCER. 



LOS JESUlTAS Y LAS LENGUAS INDIGENAS 
DE MEXICO 

L-INTRODUCCION HISTORICA. 

l. Uno de los hechos qtte más po-derosamente llaman la atención de 
cuantos se ocupan en el estudio de la historia americana es la heroicidad 
con qtte los misioneros de todo:> los tiempos y de las diversas Ordenes reli· 
giosas se dedican al estudío y conocimiento de los idiomas indígenas; y es
ta heroicidad sube de punto cuando se investigan y se conoce·n las drcuns· 
tancias en que tenían que trabajar 'y los obstáculos que teníañ que vencer 
pam penetrar en la inteligencia de lenguas tan peregrinas y estrafalarias, tan 
diversas de las semíticas en el vocabulario, en el estilo y en la constrttcción. 

2. Con sobrada razón admiramos, así desde el punto de vista religioso 
como desde el sociólogo, aquellos hombres de ideales tan nobles y de. virtud 
tan robusta que ''a sus años y sin precedente, siu diccio11arios, sin escdtu
ra fonética en la mayor parte de los casos, sin intérprete casi siempre, se 
lanzaron tan de lleno a roturar por vez primera terrenos tan arduos y tan 
ingratos como son los de las lenguas indígenas" (Cuevas, H .. E. I., 46.) 

3. Hoy día es una verdad inconcusa que todo el riquísimo archivo de 
noticias filológicas y datos glotológicos que al presente poseemos acerca 
de los idiomas americanos y acerca de sus innumerables dialectos, se deben 
enteramente a los misioneros franciscanos, domínicos, agustinos y jesuítas 
qt1e desde principios del siglo XVI)msta fines del siglo XVIII trabajaron 
heroicamente en las dilatada;; del Nneyp Mundo. 

4. Si además de ellos hubo alg11nos conquistadores o colonizadores, co
merciantes o viajeros que tuvieron la osadía y la paciencia de d.edicarse al 
estudio de los idiomas americanos, bien podemos asegurar, sin pecár d€ in
justicia o preocupación, que fueron muy pocos en número y de .mérito muy, 
exigt1o. Aun los mismos filólogos americanistas que tanto Jia:n. trabájaclo, 
desde Adelung y Vater hasta Mitre .y, Zafone Queveedo, han fenído que 

Anales. T. V, 4i' ép.-22. 
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contentarse con el modestísimo papel de expositores, traductores o editores 
de lo mucho que antes de ellos habían realizado los beneméritos hijos de 
Santo Domingo, San Franci5co, Sau Agustín y San Ig-nacio de Loyola. 

5. ·Esos mismos filólog:os modernos han sido y continúan siendo los pri
meros en proclamar, sin ambages ni restricciones, que fueron los misioneros 
católicos los más conspicuos conocedores y los más afortunados salvadores 
ele la lingüística amcricaua. Tsclwd i y 1vlax M üller, Yudewig y Lucien 
Adan, Adeluug y Vater, el Conde de Charency, el Conde de la Viñaza, 
para citar algunos entre los muchos que se pudieran, han escrito y e~tam

paclo tales elogios de la labor lingüística ele los misioneros americanos que 
no es posible consiguar apotco~is más entusiasta, ni es posible dar nn fallo 
más justiciero y más laudatorio. 

Y a la verdad, ¿qué ~cría ele la ciencia filológica nmcricana ~i los frailes 
y los religiosos no hubiemn recogido, conservado y trasmitido ba:;ta no~
otros tantos y tan valiosos documentos, como en efecto recogieron, conser
varon y trasmitierrJti?--Induclablemcntc nuestra actual uoticia de muchas 
lengm1s indígenas sería tan descarnada y tan poco segura como la que po
demos hoy tener ele la len¡;;na franca de los arraeccs argelinos o ele la ger
manía <le los piratas malayos, 

6. En México, por ejemplo, icnánto no hicieron los hijos de San Fr;m
cisco, Santo Domingo y San Agustín, al.1n antes que los jesuítas arribaran 
a las playas de Nneva España, y cooperaran con aquellos beneméritos reli
giosos en la grande obra de recoger, ordenar y atesorar el secreto artificio 
y la característica bellezacle tantos idiomas y de tantos dialectos! Los que 
somos miembros de la Compañía de Jesús y hermanos en religión de Jos 
Cnrochi, Gilg, Paredes, Basilio y Kino, debemos reconocer y reconocemos 
de buen grado que aquellas antiguas órdenes religiosas fLteron las primeras 
en pisar el suelo aU1ericano; ftieron las primeras en emprender la conquista 
espiritual y fueron asimismo las primeras en penetrar con heroica decisión 
y hri.lagüefio éxito en el intricado y enmarañado bosque de tantos idiomas y 
dialectos como se hablaban entonces en el país de Amí.huac. 

7. Aún no habían arribado a él los primeros jesuítas, y habí11nse ya pu
blicado, obras tan meritorias como el " Verifas Do mini" ( 1542) el Vocabula
n'o llfe:xica'no (1555) y el Arte de la !en.r;·ua mcxicaua (1571) del franciscano 
Alonso de Moliua; y el Diálog·o de la doctrina cristiana enlelli(Ua tarasca, el 
Arte de la leng-ua de ,11ichoacáll y el Tesoro y el Vocabulario (1553) en 
el mismo idioma, compuesto por otro hijo de San Francisco, Fr. M aturino 
Gilliberti; Fr. Benito Hernández, de la Orden de Predicadores, había publi
cado en 1567 sn Doctrina kfixteca y sn hermano de hábito Fr. Pedro de Fe
ria había compuesto y publicado stt excelente Doctrina Cristiana en lengua 
Castellana y Zapoteca. 
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8. Esos religiosos primero, y los jesuítas de~pués encontraron en Mé
xico lenguas vivas de tnu difícil posesión como el culhua, azteca: o mexica
uo, que era el m:ís extendido de todos con su afín el nahuatl y cinco dia
lectos; el otomí con mnltitnd de dialecto!', el lmaxteco con dos, el totonuco 
con cuatro, el maya con cinco dialectos; el chontal, quiché, tzendal, zozil, 
chal, y man1e, el mixteco con m1eve dialectos, el t1npalleco o topí, e1 amus
go, el zapoteco, el cuicateco, d matlnzinga o piring·a con vario~> dialectos, 
y el ocuitlecn, el tarasco, el zoquc y el clw.pnneco. 

9. "No todus estas lengtws, esc.ribe 1111 historiador moderno, h1vieron 
igt1al carácter de dificnltad para nuestra Iglesia docente. Encerradas unas 
en comarcas muy pequeña~. requerían sohlmeute que nnos cuantos sacerdo
tes se dedica!';en a ellas, como de hecho lo hicieron, con tanto más mérito 
~uamo menos eran los fieles entre qnicnes poclían nprovech:lrla.s. Some.tidas 
otras regiones al vugo de vC>cinos m:is poJerosos, acabaron sus habitantes 
por conocer suflclentemente la lengua de sus amos'' (Cnevas, H. E. l. 36). 

10. "Hay qne notar sobre todo, uiiade el mismo historiador, que en 
muy bueua parte del territorio, el mexicano era lengua intermedia muy ex
tendida," pero 110 por esto puede negarse "quedó siempre en pie, por lo 
menos durante el siglo XVI la necesidad nrgente e implacable de tener urt. 
grandísimo número de sacerdotes que supiesen \m a o dos d. e las once len
gtias correspondientes a las once razas qtJe poblaban el país.'' 

11. -Los idionia5 más necesarios eran sin duda, además del tnexicanao 
azteca, que se hablaba principalmente en la región central, el idiom.a otmn{ 

u otomite que dominaba en las regio u es que hoy ocupan losJ:tstados de Que· 
rétaro y part~ de los de Michoacán. Gttanajuato, México, Pu~bla,Veracmz 
'l'laxcala; el tarasco o michnaea qne dominaba en el Estado de Michoacán 
y en algunos puntos colindantes; elma.ya que era común a los habitantes del 
actual Estado de Yucahin, Isla. del Carmen, Pueblo de Moutecristo en Ta
basco y del Palenque de Chiapas; el zapokco que se hablaba y se habla aU,n 
en nna parte del Estado de Oaxaca; el nzixtcco, corriente aún ahóra en el 
Estado de O,tx;aca y comarcas vecinas; el!maxteco que se conserva todavía 
al norte del actual Estado de Veracruz y en parte ele! ele San Luis: el loto
naco al norte del Estado de Puebla y en la parte central del de Veracruz. 
Además tenían los misioneros mexicanos que aprender las lenguas delaCa
lifornia, las cuales eran tres: la Coc,~imí, la Pericú y la de Lorcto. Algo se• 
mejantes a esta última era la lengua GuaJ'CUnt y la lengua Udtiti. 

12.-En el decUrso· de este trabajo se verá lo que en estas lengnas hi. 
cieron los misionerosj esuítas desde qt1e·a,rribaron al país en 1572 ha\ta que fne..: 
ron expnh;adosde él en 1767. No pretendemos presentar an1:1estroslectort;:s 
un estudio definitivo sobre el tema, pues son relatívamente poca-;,las notid(ts 
que hemos podido conseguir. Espetamos, no obstante, que estas líneas 
citarán a los estudiosos a completatl<;lS, en cuanto al cat1dal.dedat()s 
cuanto a la crítica histórica de los mismos. Las elucubraciopesbib~iogrática!! 
son hoy día las más interesantes, pero al mismo üen1po Las que .Suelen ;idq~ 
lecer de lamentables deficiencias, deficiencias que no pu~desubsa.oa;r elau~ 
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for, sino aquellos que clcspub de ~l recorren b miom;-t senda y recogen y 

llevan al acervo com(m de la ciencia hibliogd.fica, si no pepitas de oro, 
cuando menos granos de utilizable arena. 

13. -Fné en jnnio ele 1566 q 11e partieron de Es pafia co11 rnrnbo a América 
los Pllure:=; Pedro Mariínez y Juan Roge!, con el hermano Francisco Villa
rreal. En octubre de aquel mismo alío arribaron felizmente ·a las pantanosas 
playas ele la Florida y a los pocos días sucumbía gloriosamente a m:mos <le los 
salvajes el intrépido P .)iartínez. El P. Ro gel y el hermano V i!larreal pasaron 
a la Habana, pero no abandonaron las esperanzas de volver al Continente. 
Estacionado temporalinente en la ciudad cubana aprovechó el P. Rogel 1 a 
buena oportunidad que las circunstancias le brindaban para estudiar el idio
ma timuca o timiquana que era lo que hablaban los in<l(genas de aquella parte 
de la Florida, donde pensaba desarrollar su apostolado, y era la que hablaban 
los indios que a la sazón y en considerable níunero moraban en la Habana. 

1.4.-Con su habitual fervor entrcgóse el P. Rogel al ~studio de aquel 
idioma. "Comenzado he escr.ibía en Noviembre de 1566 al Provincial de An
dah1cía, a hacer el yocabulario de la lengua de (los indios CJL1e moran junto 
~1 fuerte) Carlos (en la Ji'Joric1a); pienso proseguirlo allá por medio de un 
español que me dicen está allí" (Astrain, H. A. R II, 290). Sí llegó a do
minar este idioma, poco uso hizo de él, pues los superiores le destinaron a 
trabajar en México y muy particularmente en Veracruz donde expiró, nona
genario, en 1618. 

15.-Cuando en 1568 arribaron a la Florida los que componían In expe
dición del P. Juan Bautista Segma, agregóse a ellos el P. Rogel y mientras 
unos quedaron en el Fuerte de Gaule (junto a Sta. Elena), él en compañía 
de varios jóvenes animosos se uírigió a la Provincia de 'l'eq ucsta. Estéril fué 
por demás sn acción apostólica entre los indígenas ele esa rcg;ón. "Les pe
saba de que aprendiésemos RU lengua,'' escribía despu~s el misn]() Rogel, y 

por eso ''muy pocas veces respondían verdad a cosa que les preguntaban para 
aprender su lengua; y lo mismo me dicen Jos padres que pasaba en Gante" 
(Alcázar, C. P. '1'. II, 223). Cuatro de éstos, en con1paiíía del superior P. 
Segura, habían penetrado tierra adentro, pero todos ellos sucumbieron g·lo
riosamente el día 4 de febrero de 1571. 

16.-En junio de 1572 partió <le Espaiía la primera cxpeclición que de
bía dirigirse directamente a las playas mexicanas, y a fines de septiembre 
del mismo afio entraron en la ciudad de Anáhnac, el P. Pedro Sánchez y sn 
nnmerosa expedición. Una vez alojados en su provisoria morada comenza
ron aquellos jesuítas a consagrarse por entero al estudio de la lengua tl1exi
cana, y fué ciertamente ttna bendición del cielo y una conquista de que tqdos 
holgaron mt1cho el que un clérigo,. por nombre Juan de 'l'obar, pidiera y ob
tuviera el ser admitido en la Compañía ele los nuevos misioneros. 

17.:-El P. Juan de Tobar, además de haber sido el primer maestro que 
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tuvieron los jesnítas en el estudio de la lengua, fu(~ 11110 de los primeros y.más 
insignes misioneros que ttwo la Compaííía ele jcsó~ en México. "Le ayudó 
nmcho el eminente dón y talento ele hablar con singular elegancia en el idio. 
ma y lenguaje de los indios de México. Estilo singular de los mexicanos es 
el usar ele diferente y rcalzndo lenguaje, cuando hablan de materias graves 
y qt1e piden reverencin, o cnando hablan de personas o con personas de au~ 
toridm1, del que usan cuando hablan con personas o de cosas ordinarias y 
vulgares. Hn la propiedad, pues, dél eleg~1ntísimo lenguaje mexicano Ít1é 
tan eminente el P. ]nan de Tobar, qt1e hacía raya entre todos los de stt tiem· 
po, y le llamaban la elocuencia mexicana, y aun los mismos naturnles y la 
flor de lo más nohle de la uació11 que puebla la ~ran ciudad de México, se 
admiraban ele oírle hablar y predicar en sn leng;na principalmente para ex· 
plicar y cnseiiarles los altíf'itnos misterios ele nuestra satlta fe, que seg(m su 
estilo piden ser declarados y en~eñados con términos y palabras del lenguaje 
qne llaman reverencia. deRivas, II, 112.) 

18.--Con tal maestro umcho debió ser lo qne avanzaron los jesuítas en 
el conocimiento del itliomu. Cierto es que muy pocos meses después, el pri· 
mer domingo de Adviento, así el P. Sáuchez como su~ compañeros salieron 
por la ciudad y sus alrededores, congregaron a todos los indios y formaron 
una devota procesión que recorrió todas las princ:ipales calles de la ciudad. 
Los noYicios, entre ellos el Padre 'robar, cantaban las letanías en lengúa 
mexicana, y diversos cánticos que para la ocasión había él compt1esto y en· 
sayado. 

19. -Fué esta solemnidad como una inaugtunci-ón de la labor nlisione
ra que en México emprendían los hijos de I~oyola, y en efecto así era. Al fin 
de aquel mismo afio partió el P. Curiel a Pázcuaro, y después a Guadalaja
ra, y algún tiempo más tarde, y en compañía de los Padres Jt1an Sánchez y 
1 fernando ele la Concha pasó a Zacatecas. Es curioso <>1 anécdota que trae el 
P. Pérez de Rivas, pues escribe qne volviendo a México de estas st1s prime
ras misiones hallóse un Jueves Santo en el ·pueblo de 'l'epotzotlán, cer~ano 
de México, y como viese la iglesia llena de indios y deseoso ele pré'dicarles 
en su hmgua nativa, la cual ignoraba, ''tomó un libro en lengua mexicac 
na, en el cual les iba leyendo y tal era la devoción y lágrimas co11 que ésto ha• 
cía que los indios no podían reprimirlas; y estaban tan atentos c¿n lo que el 
padre toscamente (por no saber.la lengua) les leía, como si oyeran algún fa
moso predicador." (Pérez de Rivas,I, 361.) 

20.--El primer jesuíta que pasó a la ciudad de Puebla de los Angele~ y. 

díó principio al ministerio de catequizar a los indios fue el P. Antonio Rin~ 
eón, natural de Texcoco y que habfa entrado en la Compañía en 1573.>"có~ 
mo había alcanzado tanta propiedad, elegancia y comprensión de la ·lengua 
mexicana, deseoso del mayor biet~ de los indios, y de que hubiese' copia: de 
obreros y Ministros entendidos que lo ayudasen, compuso .un arte de la gra· 
mática de esta elegante lengua, con preceptos tan breves, claros y ajustados, 
que ha convidado a muchos a que la estudien y han salido por medio 
muy aventajados en élla.'' (Pérez de Rivas, I, 131). 'PublicÓse.este .A.rteeri 

Anales, '!. V, 4ri ép. 
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1595, y se reeditó en 1885 g-racias <1l insigne híblí/Jtllo n;e:;;:;¡_ann D. Anto
nio Peñafiel. 

21.-Bsta obra del l'. Rincón fue la primera que dieron a la c~tampa 
los jesuítas en lengua mexicana. y cabe esa gloria a 1111 hijo de aquella:-; re
giones americanas. Esto nacla tiene de ser sorprcudcJJll', pero nlgo podní 
sorprender el dato de que el primer jcsuíta que comenzó a reducir a arte la 
lengua Otomí fuera no un aml'ricano, sino 1111 africmw. Nos referimos al P. 
Fernando Gótnez, natural de Arcila en Africa y qne pasó a !\'léxico con los 
primeros jesuítas que partieron al país lle Anúlmac. Desgraciadamente na
da conservainos de él, ni sabemos que otros se lmhiesen aprovechado ele sus 
trabajos lingiiísticos, pero cierto es qt1e cabe la gloria de haber sido el pri
mer jesuíta que "redujo a arte y compuso 1111 copioso diccionario de ·la difi
cilísima lengua otomí." (Alegre, II, 24.) 

22.-Hl P. Gómez, eu com¡Jañía del P. Hernán Suárez, pasó en 15i9 al 
pueblo de Huizquiluca, formado por indios otomíes. Su ocupacióu fue do
ble: enseñar a los indígenas las verdades del cristianismo y encauzar' en el 
estudio del idioma al P. Snárez y varios otros jesuítas que con este fin se 
habían trasladado a su lado. Durante algunos meses vivieron una vida de 
anacoretas, empleándose desde la mañana ha~ta en la uoche en el estudio 
del idioma. Varios de ellos pasaron des¡més a 'l'epotzo\lán y se consagraron 
con ardor a la conversión de los infieles. 

23.-No cabe duda qne fue general entre todos los jesuítas el interés y 

la de~isión de aprender, a trueque de ctwlqnier sacri!lcio, las lenguas de los 
indios. Aun los superiores con ser los que menos nece!:'itaban su conocimien
to se declícaron a él y cotltribuyeron no poco a entn~iaomar así a sus súbdi
tos. "El P. Plaza, siendo Provincial, se dió maña para estuüiar mediana· 
mente elmexica110; y cuando dejó el oficio, pidió humildemente a su sucesor 
que le diese tiempo para completar aquel estudio y poderse emplear en pre
dicar a los indios. El P. Antonio de Mendoza (que sucedió al P. Plaza en 
el gobierno) at~mentó mucho el estudio de las lenguas. Apenas se hizo car
go de la Provincia en 1584, averiguó los Padres que conocían idiomas indí
genas y escribió al P. Aquaviva, que teuía en la ProYincia diez y ocho len
guas (así se llamaban entonces a los Padres y Hermanos que sabían alguna 
lengua indígena de América). De estos diez y ocho, diez sabían el mexica· 
no, cuatro el otomí y otros cuatro el tarasco. Deseando acrécentar ese nú
l'nero, aplicó desde luego el P. Mendoza algunos jóvenes al estudio de esta 
lengua. Véase lo que decía el P. Aqnaviva el12 de enero de 1585: "ya es
cribí a V. P. las pocas lenguas que tenemos y ·la diligencia que se pone en 
hacerlas en las residencias de Tepotzotlán y Pázcuaro. Esto va sucediéndose 
bien, gracias a Dios ... Aquí en México se ha asentado mny ele propósito una 
lección mexicana, que por ser la má.s común, es la mlÍii necesaria. La oyen 
todos los estudiantes de casa. También la oye el P. Rector y el P. Francisco 
Baez, y para hacer camino a los cojos y a los 1~1ancos también la oigo yo, y. 
no solamente la oigo por esto, sino también por el deseo que tengo de en
tenderme y comunicarme con estos indios, porque no veo en esta tierra gente 
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más consolatb ni nnb a~·ndada de Dio;; r¡ne la qne trata con elllos, y tengo 
grnn confianza qut: con dar nna ho1'a \' hora y mecti::t cada día a este ejerci
cio tengo de ,;al ir con suficiencia en la lengua, para poder catequizar y con· 
fesar y ser de algún provecho en este oficio, cuando el Sefior sea servido de 
descargarme del que ahora tengo." (Astrain, IV, 426-427.) 

2 L- Segíu1 el historiador P. Sachini ya en 1581 habían los jesuítas es
tablecido en Tepotzotlán un a;;iento '' ut posscut .Sociifacilius liuguas ediscete, 
Othomit·uscn ar :l!txirmuw . ... " y fue en 1584 qne ftmdaron en la misma 
población semi na río d<~ indios de San Martín en t:1 que cuarenta a cincllenta 
colegiales, hijos de caciques muchos de ellos, estudiaban las letras humanas, 
música, cauto. retórica, y algunos de ellos filosofía, teología y cánones. I<:s
te coleg-io ck caciques como también los ql1e fnmlaron en México y Puebla, 
contribuyeron grandemente a qne los mismos je>:tlÍtas pudieran estudiar 
mejor y con medíos mús ventajosos los idiomas de los mismos indios. Uno 
de lo~ jcsnítas que 1mis se ocnparon en el seminario de 'repotzotlán fue el 
P. Diego de Torres, de quien afirrna un historiador q\1e fue insig11e operario 
en la lengna y partido de 1.'epotzotlán." (Pérez deRivas, II, 138.) 

25. -Fue a mediados del año de 1591 que Jos Padres Gonzalo de Tapia 
y Martín Pérez inauguraron gloriosamente las misiones de Sinaloa, en. la re
gión noroeste del actual estado de este nombre. Tres eran los idion1as que allí 
prevalecían: el Tuóar que tenia cierta afinidad con la lengua Tepehuana: y 
Taralmmara; ellloc del qne se tienen muy pocas noticias y el Ht'aqui o Ya
qui, que según los Padres Hervás y Pérez de Rivas era la lengua príncipai 
y más importante. 

26.-El Padre Tapia, fundador de esas misiones y protomártir de la 
Compañía en México, llegó a saber ct1atro lenguas indígenas y en carta de 
agosto de 1532 escrita al Padre Aquaviva, relata la variedad de lenguas y 

dialectos que debía vencer el misionero para entenderse con los indígenas: 
y poder anunciar el Evangelio. De su compañero el P. Martín Pérez sabemos 
por el P. Alegre (I, 268) que encompañíadeotrojesuítuaquienrtosenom
brá, "compusieron por los años de 1593 y por medio de intérprete un cate
cismo en la lengua m:is universal del país (de Sinaloa) para la instrucción 
de los indios." 

27.:--Hse mismo año de 1593 llegó a las misiones de Sinaloa Úno de los 
más insignes apóstoles y el hombre que más trabajó para reducir a arte 
los idiomas indígenas que allí se hablaban. Fue éste el Padre Juan Bautista 
Velasco, natural ele Oaxaca, y mísionero durante veinte afios a orillas del 
río Mocobita. ''Sabía perfectamente las dos lenguas principales de esta'pro
vincia, y la!:i redujo a arte, y predicaba en ellas como en romance. Decía no 
le costaba más trabajo la lengua, que querer predicar; y asíft1e maestro de 
los demás que entraron a esta misión." (Pérez de R. 1, 3 c. 34.) 

28.--Esto escribe el P. deRivas, y el P. Alegre a:firrn41c qu:e ''po; 
seía con perfección las dos principales letJguas dé! país, en qtte fue d.esptlés. 
maestro, a cuyo ejemplo se fo!·maron cuantos varones apostólicos trabajaron 
después en aquel vastísimo campo'' (II, 63); y poco antes afinna. el~mismo 



1 o J.. 

historiador qnc el P. Juan B. Ve lasco '')l;:bía rc:ciuci(1o a arte y Yoc;th\1lario 
la lenglla más universal tk Sinaloa, y continuaba haciendo lo mí~,mo con 
otra que llamaban medislar¡ud. '' 

29..-No debe co!lfttmlirse este misioucro con Sll homónimo y compafie
ro de fatigas, el P¡tdre Pedro de Vela:;co, naturnl de la cindatl de México y 

misionero en Siunloa desde 1606 hasta 16:10. Era profesor de teología y te
nía singulares dotes para la ensc'ñanza, pero pidió y obtuvo las misiones de 
Sinaloa. "El partí du qni.: le e u ¡)o de naciones, com¡;reiHJ ía los llamados Ü\·e
ra3, Cavamentos y Escoratos, con otras vecinas y th:rramadas por aquellas 
qt1ebradas y moutes, y en llegando a ellas, lo primero que.procurú fue apren· 
der sus bárbaras leng:urrs, y tomando por mae;,tros a unos muchachos, el que 
en la ~átedra de 'l'eología, como dijimos, podía ser maestro de aventajados 
Q:iscípulos. Porqne allí ni había otro arte ni vocabulario, ni otro medio más 
a propósito como poderlas ~tprender, sino oír hablar a muchachos que ve· 
nían a 1<1, iglesia. Alcanzó a saber el P. Pedro "tres de estas lenguas bárbaras, 
demás de la mexicana, que llevó sabida cttando partió de México." (Pérez 
de R., 1, 210.) 

30.-Hl mismo P. Velasco escribía a st1. Provincial estas palabras: "las 
lenguas son tres en estos pneblos, y atmqlte he hcd10 lo posible por salir con 
las dos, voy ya tras la tercera;" y como sn superior le wgiriese la idea de 
que convendría que volviese a México para encargarse de la c.átedrn, por 
falta de maestro, añadía Vclnsco: "El puesto de la lectura y cátedra se po
drá suplir con mucha satisfacción por otros muchos que allá hay; en pensar 
salir de este ministerio .(entre indios} se me renneva mi sentimiento pen
sando teng-o de trocar el libro del Evangelio de Cristo y de sus Apóstoles 
por un Aristóteles." Catorce años trabajó Velasco en sns queridas misiones 
y según afirtna Beristtiin (III, 284) compuso un "Arte de una de las len
guas de Sinuloa, '' obra que no llegó a publicar y que sin duda se había per
dido. Lo mismo hemos de decir de los escritos del P. Juan B. Velascó . 

. 3~.-Y hacemos esta afirmación por más que el Sr. Eustaquio Buelna, 
·al editar en 1830 un valiosísimo "Arte de la lengua ca hita," compuesto a 
mediados del siglo XVII por un misionero jesníta, Padre Tomás Basilio 
o Basile, como exprondremos más largamente en la segunda parte de este 
trabajo. 

é 32.-Este misionero pasó al pn{s de los Yaquis por mayo de 1617 y tra
bajó en él hasta St1 muerte ocurrida a 25 de mayo de 165+, habiendo mer<:cido 
con rar,ón el título de padre, apóstol y ángel de la nación yaqui. Fuera de 
ser e1 único de los misioneros a quien cuadra el número de años que amm-
cia el titulo nlismo de laprimera edición ( 173 7,) y de constamos que escri
bió un Arte y Vócabnlario de la lengua de los indios yaquis, además del 
Catecismo, y nn Confesonario y Pláticas en la misma, con algunas cancio
nes sagradas, la sola correspondencia de este Arte con el Catecismo suyo, 
nos ·parece razón suficiente para atribuírselo sin dificultad ni escrúpulo. 
(Uri.arte, I, 51, n. 140.) 

33.-:81 ''Arte de la lengua cahita" es hoy día uno de los libros más 
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raros y al mismo tielllpo, uno de los m~ís Yaliosos sobre lingüística anterica· 
na. Buen seryicio hizo el Sr. Buelna al reeditarlo, junto con el vocabulario 
y catecismo, pero su e<lición 110 es facsimilar ni fototípica, y es tuuy difícil 
de poder decir hasta qué punto reprodujo con fidelidad la ediciéu de 1737, 
que nunca hemos podido ver. Bnelna conoció trefi ejemplares de dicha edi· 
ción, pero así como transformó a sabiendas la· portada, quitando la frase 
''misionero más de treinta aíios" al fin de prohijarla al P. Velasco, así pttdo 
variar o trabucnr el texto con idéntica libertad y falta de sentido crítico. He 
aquí algunas frases que copiamos al prólogo que ·puso el Sr. Basilio a su 
''Arte'': ''en este idioma el mejor modo de aprender es informarse y hablar 
con cuidado con los indios. Con esto aprenderás, no solo los vocablos sino 
Jo principal para juzgar de ellos, que es la composición de las oraciones, ele
gancia en el decir' energía en la colocación .... nn este pequeño diccionario 
van precisamente los vocahlos má~ usuales, omitiendo frases, circunstancias, 
etc., por no aumentar la obra y dejarte algo de estudio. Por la misma causa 
no ha com pnesto este pequeño libro con la prolijidad que el Arte N ebricen· 
se, porque aquellos rudimentos son para niños, que empiezan; y esta obra 
para sujetos q~1e pueden ser maestros ·en toda~ facultades.'' 

34.-'-0tro insigne misionero de Sinaloa fue el P. Pedro Méndez, qne 
comenzó a trabajar entre los indios tehuecos en 1606. "Lo que aquí trabajó 
de nuevo este operario evangélico en desmontar, labrar o cultivar lfSta .vi· 
ña, no se puede explicar en breves líneas. Y lo primero, tuvo necesidad de 
aprender nueva lengua, demás de la que ya sabía, que at}nque la una de ellas 
tenía alguna semejanza con la Tehueca, pero como siempre procuró hablar 
en su propia lengua a los indios, conociendo cnanto importa esto, nuncª' em· 
perezó en tomar este traba.io para tan santo fin, y lo venció de suerte que 
además de predicar continuai11ente a esta nación en su lengua, trasladó en 
ellas las vidas de los santos del F!os Sanctorum del Padre Rivadeneira,.para 
que los pudieran leer a su gente Jos mozos de iglesias, que como Jo ha:bía he~ 
cho en su primer p::Írtido aquí también enseñó." (Pérez de R. I, 384.) 

35.--Casi al mismo tiempo que inauguraron los jesuítas estas misiones 
de Sinaloa, inauguraron también las del Nayarit, al oeste de Zacatecas, ·los 
Padres Francisco Zarfate y Diego Monsalve; y los Padres Jerónimo Ramí· 
rez y Juan Agustín entraban en el país de los Parras (1594) y de los Tepe
huanos (1596), y otros hijos de I,oyola capitaneados por el santo y apostó
lico P. Hernando de San taren penetraban ( 1592 y 1597) en la sierra y valle 
de Topia. 

36.--De este infatigable misionero afirma el P. Godínez, su compa:ñero 
de fatigas apostólicas, que aprendió con perfección ''once idiomas" y dejó 
no pocas notas y apuntes a sus compañeros y su<'esores en el apostolado en: 
tre los indios Acaxes o Topías ( Godínez, 1, 3, c. 7). Por el mismo P. San~ 
taren sabemos que fué el P. Pedro Gravina, n_atural de T.ermin.i en Sicíli~ •. 
el primero que compuso un Arte de la lengua Acaxe y un vocabulario. de la· 
misma. "Se ha acabado este a~o, escribía San taren en 1611, un atte de len· 
gua acaxe, y uu vocabulario tan copioso; que con él podrá cualquier padre 

Anales. 1'. V, 4i Ep.--~4. 
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por sí aprender la lengua, como lo experimenta el P. Andrés González. El 
trabajo que en esto ha tenido sn autor el P. Pedro Gnwina, ha sido grande 
y tanto, que a mí me causaba admiración que tuviese tanta paciencia para 
sacar 11n vocablo propio de la boca de esta bárbara gente, que a veces er<l 
menester medio día para ello.', 

37 .... -Según afirman el P. Alegre (II, 63) y el P. Pérez de Rh-as (II, 
565) compúso además nn arte muy perfecto y un vocabulario de la lengua 
Xíxiltle, lengua distí nta de la acaxe, según Hervás (I, 331) pero muy her
mana suya a jtticio dd Sr. Orozco y Berra. Desgraciadamente ningnno de 
estos cuatro libros ha u llegado hasta nosotros. Sólo sabemos que el P. I~eo
harc1o ]atino, asimismo italiano, y dtuante treinta años trabajó entre los in
dios acaxes utilizó los manuscritos del P. Gravina y los adelantó con sn ha-

. Í:>ítual habilidad para aprender y enseñar idiomas, pues como dice el P. Ale
gre: "stt genio admirable para las lenguas le hacía muy p-roporcionado para 
este ministerio, Sabfa con perfección siete o más idiomas~" (II, 443.) 

· 38 . ..;......¡(\d país de los Parras, afi11es de los Zacatecos, pasaron en 1534los 
PP. Jerónimo Ramírez y Jnan Agustín, y poco después se a ellos el 
P .. DiegO Díaz de Pangna, mexicano; este insigne misionero "gastó siete 
años en las misiones de Parras .... donde del todo se dió al pro\·echo y bien 
de esta ntxeva cristiandad, ash;tiendo inmediatamente a la doctrina cristiana 
y catecismo qne había reducido a la lengua Zacateca, de la que hizo también 
arte y vocabulario." Esto afirtna el P. Pérez deRivas (I, 400) y nadie es
taba mejor informado sobre este particular. Beristain (II, 353), Ludewig 
( 45), Sommerrogel( III. 48), Vi ñaza (268). le atribuyen un arte, vocabula
rio y catecismo en el icliouia chichimeque; pero indudablemente es ·un error 
o .una confusión de las palabras zacateco y cllichimec¡ue. 

39.--Nos confirma en este juicio el P. Alegre, qnien después ele escri
bir que "es mucha la dificultad del idioma (cachimeqne) porque en treinta 
vecinos suele haber cuatro o cinco lengnas distintas, y tanto qne aun después 
de nmcho trato no se entienden sino las cosas muy ordinarias'; (I, 282), na
da dice sobre si algÚ.n o algunos misioneros escribieron o com¡msieron algún 
escrito de este idioma. 

40."'--Debió ser a principios del siglo XVII que el·P. Jerónimo Ramírez 
abandonó 1as misiones de Parras y pasó a Guatemala en compañía de otros 
Jesuífas. El prelado de aquella diócesiril, qtte era de la Orden de Predicadores, 
"tnandóles predicar por entonces a lo:; indios, y el P. Jerónimo Ramírez lo 
hizo con grande elocuencia en la lengua mexicana, con que quedó el prela
do contento y aficionado a dichos padres.'' (Alegre, I, 434.) El P. Pérez 
escribe de este misionero que era un gran conocedor de la lengua mexicana 
y del~tarasca, y sabía otras muchas aunque no con la misma perfección. 
Nos dice además que compuso ttn catecismo y doctrina en lengua tarasca. 

4L --Esta lengua era u ha de las cuatro que se hablaban en la provincia 
y obispado de Michoacán. ' el centro del obispado, es<:'ríbe el P. Alegre, 
se hablaba la lengua tarasca, idioma muy semejante al griego en la copia, en 
la artnoníay en la frecuente y fácil cómposición de unas voces con otras. Par-
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tiendo de Guanajuato hacia el .Norte !'e habla en mttchos lugar~s la otom{, 
lengu~ bárt~nra, .c:na:~ ent:ramente gutnral, y q\\e apenas cede nl estlldio y 
a la mas sena apl!cac¡on. b1 otra gTa n parte. ~e habla la Chichimeca" (I, 30). 

42.-Uno de los primeros lllisioneros que arren1etió con el e!'ilt1dio de t:S· 
tas lengl1as fué el s:tulo padre Juan Ferro. Nada k pudo hac:et desistir de 
su empeño, ni aun la (•ufcrmedad qnc le po~tr6 en el lecho poco despt1és 
de su arribo a ];:¡s misiones. "porque en los intervalos que le daba la fiebré 
se ocupó, escribe un hi~loria¡lor, e11 aprender con mücho trabajo u m\ de 1ns. 
lenguas m~ís b:írblt"<H y dificile~ del país.'' (Alegre, I, 4-45). "Parecía ha
ber recibido del cielo el don de lt:nguas, ~cgún la fneílldad y prottlitlld con 
que las aprendía, y la docneocia y p~rfccción de ellas que en él admiraban 
los mismo~ indios.·' C\legre, JI, 6S.) 

43.-Pcro el hombre que m;Ís trabajó para rcdttc::ir a preceptos la lengun 
tarasca y para formar su Yocabulario, fné <:1 P. 'l'otn<ÍS Chacón, natural de 
1Iála¡:;a, y misionero rlnrantc veinte aiíos en 1IidlO:tcún. Hs de sentir cier
tamente qttc su Arte de la Lengua ~l'arasca, lo mbn10 (}\le los 1'\etmotH'S en 
este i cliom:1, por él compuestos, se hayan extra-\'iado y penlido. 

44.-No fneron lll:Ís afortunados los que estndiaron y trabajnron el idio· 
ma otomí. Uno de los primeros y más insig-nes opernrios eula lengtta otomí 
fué el aragonés P. Pedro Vida!, qnien ''cle~pn6s de la primera probación fué 
enviado a Tepotzotlán a qne aprendiese la lengua Otomí y 1lexicnna que supo 
y ejercitó con eminencia, rompiendo con todas las dificultades y no perdo~ 
nando trabajo ni diligencia en esta demanda, con de5eo de emplearse todo 
en servir a los prójimos y salvarlos.'' (P. Pérez del{., II, 131.) 

45.--El P. Horacio Carochi, de quien nos hemos de ocupar después más 
extensamente, escribió una Gramática y nn Vocabttlario de la lengua otomí, 
como atesti¡;ua el Sr. Beristain (l, 245), pero se ha.n extraviado, y tal ,-ez 
para siempre, e,;tos escritos, como igualmente e} Arte y Vocabnlario delmi5· 
mo idioma, qne despttés rle Caroch.i y ayuddnclose tal vez de los papeles del 
gran jesníta italiano, compuso el mexicnno P. Jnau de Dios Castro. Otro 
misionero de la misma época, d 1'. Bartololllé Castaiío colllpuso un cntecis
mo y breve explicación dt: la doctrina cristiana en idioma oto mí, y el tnnmts• 
crito original, vendido en 1891 por la Casa ::VIaisoneuve de París, se comer
va actualmente en la Biblioteca de Berlín. De este misionero, escribe el P. 
Alegre, que "h¡¡i)laba los diferentes idiomas (de los indios) con tanta perfec~ 
eión, no sólo en la propiedad de las voces y variedad de los acentos, pero 
aun en el tono y gesto qLte acompañan ellos a las palabras, qne todos 'lo te· 
nían por uno natural de st1 tierra y tribu, a lo que en él contribuía también 
el color n10reno de su rostro." 

46.-Entre los misioneros de Sinaloa que trabajaron en lingiiística du· 
rante los primeros tiempos de la conquista espiritttal, debemos mencionár a 
los Padres Vicente Aguila, natural de Alcalá de Henares en España y al Pa
dre Luis Bonifaz, natural de Jaen. El P. Aguila, de quien otros lla.man Aqui
la fué misionero de Sinaloa durante treinta y cinco años y escribió múlfiples 
obras de lengua indígena, entre ellas varios Artes y Vocabularios,Yutra Doc· 
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trina cristiana en verso, para uso de los indios. Ninguna de esta~ obras !le· 
góse a publicar como tampoco se publicó el arte de la lengua principal de 
Sinaloa que compuso el P. Bonifaz después de haber estado en esa:; misiones 

durante veinte años. 
47.-Uno y otro misioneros nos han legado algunos documentos históri

cos que contienen noticias sobre las lenguas de los indígenas de Sinaloa, Y 

de uno de estos documentos, escrito por el P. Agnila, transcribimos estas 
lít¡eas: ''Estas naciones (de Sin aloa, son indómitas como potros cerreros Y 
cimarrones .... ; aprende cada uno de los misioneros dos y tres lenguas, te
niendo también cada cual, en cuatro o cinco o más pneblos, que administrar 
los oficios que están repartidos en casa entre muchos." 

48.-A principios del siglo XVII comenzaron sus tareas apostólicas en
tre los indígenas de Sinaloa los Padres Gaspar Varela y Mignel Godínez, 
mientr~s que el P. Pedro Méndez, de quien antes hicimos menci6n, llegaba 
en 1614 a las riberas del Río Mayo e iniciaba las misiones de los indios ma
yos en compañía del P. Diego de la Cruz. Al mismo tiempo comenzaban la 
conquista de los hiaq\1is o yaq.uis, en la frontera septentrional de México, 
los Padres 'romás Basilio y An<lr~s Pérez de Rivas, y entraba por segunda 
vez a las áridas tierras de la Tarahumara el santo y apostólico Padre Juan 
Fonte, seguido de cerca por los Padres Hernando de Santaren, Bernardo de 
Cisneros, Diego de Orozco, Juan del Valle y Jerónimo Moranta. 

49.-El P. }lH\n Fonte, catalán, 1mtnral de la industriosa 'l'arrasa, fue no 
sólo un gran misionero entre los Tepehuanes, sino tambiénnn gran conocedor 
de su lengua, costt1nibres y ritos. Compt1so una gramálica en lengua tepe
lltlana, y además un diccionario y un catecismo en la misma lengua, pero 
ninguno de estos escritos vieron la luz p(lblica. 

50.-Uno de Jos ilustres suce!iores del P. Fonte en las misiones de los 
tepehttanes fue el jesuíta mexicano Jerónimo rtigueroa, autor asimismo de 
un Arte y copioso vocabulario ele las lenguas 'fepehuana y Tarahumara, y 
autor de un catecismo y confesonario en la lengua 'fepehuana. De estas 
obras, escribe el P. Florencia, que su autor dejó cuatro copias de su mano. 
Ning·una de esas copias se conserva hoy día, aunque es probable que los es
critores posteriores, como los Padres Roa, Rinalclini y Gnadalajara se hayan 
aprovechado de los trabajos de aq ue"llos precursores. 

Sl-Los jesnítas misioneros que hasta aquí hemos no m orado trabajaron 
en México durante el primer siglo de la conquista espiritual, iniciada y tan 
gloriosan1ente prosperada por ellos, en medio de las más gTandes dificultades, 
obstáculos y privaciones. SóJo !lOS resta recordar a un hombre, al que en opi
nión de muchos fue uno de los grandes misioneros y tal vez el más insigne 
lingüista que tt1vo la Compañía de Jesús en México durante el siglo primero 
de su actuación en aquella parte de América. Aludimos al jesuíta florenti
no, P. Horacio Carochi. 

52. -_En 1605 pasó este jesuíta a México y allí cursó sus estudios para 
el sacerdocio. "Para hacerse instrumento apto y lograr mejor a ese propó
sito el tiempo tan bueno de los estudios, se aplicó desde luego a la lengua 
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mexicana y otomita, con talJta intención, constancia y veras con1o lo. lÍabia 
hecho de la latina y g-riega; y con tanto mejor logro cuanto era más eficaz 
su impnlso y más activos e irrefrag<lbles los motivos." 

53.-Matemático, astrónomo, literato, latinista, orador, filólogo y teó
logo, ''snpo cuanta quiso, y solo quiso lo que bastaba al decoro de su grado, 
comutando el resto de tiempo y estudio en los dos idiomas índic.os, mexica
no y otomite, qne supo con eminencia y penetró con comprensiói1; lo cual 
así por su extrañeza y barbaridad como por la falta de maestros, e!tpecialtnente 
en la otomite, arguye una capacidad peregrina, y ~n ingenio y juicio pro· 
digiosos. '' 

54.-Durante cincuenta y siete años trabajó el P. Carochi entre los itl· 
dígenas y este largo trato con los naturales explica en parte "la eminencia 
que en ambas lenguas tuvo, la cual fue tan grande así en la extensión como 
en la delicadeza y propiedad de sus dialectos, cual jamás se vió en ningún 
otro como lo prueban irrefragables sus muchos, ,·ariados y curiosos datos 
escritos.'' 

''De la lengua mexicana escribió y dió a la estampa, obligado de quien 
se lo pudo mandar, un Arte tan copioso de preceptos, tan lleno de singula
res delicadezas y linguarismos, y tan surtido de voces y frases, que la falla 
que le pusieron algunos fue su inteligencia exquisita, más era para examinar 
maestros que para formar discípulos, porque en la realidad 110 solo era Arte, 
sino tesoro de la lengua mexicana. De la misma escribió un copiosísitno con; 
fesonario, doctrinas, sermones así morales y catequísticos para in~trucdón de 
los feligreses en los principios de la fe y doctrina cristiana, como pauegíri" 
cos e históricos de las vidas y elogios de Cristo N. S., de la Virgen San
tísima y de los demás santos, tratados a su ll)odo y ajustados a la corta ca •. · 
pacidacl de los naturales, con ejemplos y comparaciones a propósito." 

55.-'' Estos escritos han sido más buscados, aplaudidos y útiles en .el 
ejercicio por el mayor uso de la lengua mexicana, y como más fácil, urtiver· 
sal y corriente se administra en los principales beneficios. Pero no tienen 
comparación de aprecio, con el que se debe a los de otomite asf por lo raro 
y exquisito, pues apenas hay otros en esta lengua que los suyos; como por 
la copiosa facilidad y destreza con que redujo a método y reglas generales sus· 
idiotismos, tan incompr~nsibles y tan intratables de pronunciación, que por 
prodigiosa exageración suele decirse que la introdujo el mismo. demonio. 

"En ella no imprimió nada el P. Horacio por falta de caracteres aptos 
para expresar sus acentos, gangas y guturales, que son muchos" deformes y 
casi inexplicables: pero para darlo~ a entender en sus manuscritos halló su in· 
geniosa claridad y soberano magisterio puntos y notas proporcionados que con 
maravillosa facilidad, determinación y claridad los ~xplican y comprenden, 

56.-"Escribió así mismo de esta lengua, fuera de inumerables sermo• 
nes, doctrinas, documentos y advertencias para su administración y enseñari• 
za: un arte más ingenioso :v treve, y no menos erudito y c:laro que el 
mexicano, y dejó muy adelante un diccionário no solo. de voces, como su 
vocabulario latino de Antonio, sino al modo del Calepi'no, o del Thádurus. 

A.~ales. T.' IV, 4~ ép.~25. 
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línguae !atinae, explicando la raíz, etimología, derivación variedad y uso de 
toda raíz, que por ser en lengna tan extraña y cnrren;sada, y ele gente casi 
incapaz de observación o advertencia para notar, explicar y dar a entender 
sus preceptos, no hay exageración de un trabajo ni ponderación de su aprecio. 

"Esta dificultad de la lengua en dejarse penetrar, junto con la corte· 
dad de los Otomites para poder pregtlntar o explicarla, hizo el trabajo del Pa
dre Horacioinmenso. al que habrá respondido igual gloria en el cielo como en 
la tierra suma alabanza y reconocimiento, pues redujo a preceptos, ordenó 
en reglas y declaró con proporcionadas notas una lengua tan intratable, fa
ci.iitando su inexpugnable aspereza; hallando voces, descubriendo significa
dos antes no conocidos o no usados, que hacían grandísima falta para la 
verdadera inteligencia de los misterios de la fe." 

57.-Todo lo transcrito es del P. Pedro de Valencia y está tomado del 
precioso obitt1ario que, poco después del falleciminto del P. Carochi, ·escri· 

. bi6 y envió a las diver:-~as casas de la Compañía en México enalteciendo los 
méritos ·del venerable anciano que acababan de perder. 'fenía el P. Carochi 
83 años de edad y 62 de religión cuando terminó sus días en julio de 1662 . 

..58.-Los escritos de este hombre singular fueron el más hermoso coro
namiento que pudieron tener los trabajos lingiiístícos realizados por los pri
merosjesuítasduranteel primer siglo de su actuación en México. Pertenecen 
a este p<:ríodo alguno~ documentos oficiales que manifiestan a las claras cou 
qué empeño y solicitud se esmeraron los jesuítas en conocer y dominar las 
lenguas indígenas. 

59.-El 28 de octubre de 1577 escribía a Sn Majestad el Arzobispo de 
México, y entre otras cosas, aseguraba que "la Compañía de Jesús continúa 

. con mucho cuidado y trabajo los buenos efectos de que tengo dado aviso a 
Vuestra Majestad,;, y en carta del 14 de abril de 1583 agregaba que eran 
VE;rdaderos coadjutores de los obispos, porque' 'para mejor ayudarlos, apren· 
den y estudian éon particular cuidado en pueblos de esta comarca, las len . 
. guas :más tmiversales de los indios, en que han hecho y hacen entre ellos tan 
conocjdo fruto" que se debe estimar y dar muchas gracias a Nuestro Señor." 
(A. o: de J. 60-4.-1.) 

60.-Trece años más tarde, .escribía el Conde de Monterrey a Felipe II, 
y entt·e otras. razones por las cuales juzgaba el virrey que eran los jesuítas 
dignos de todo elogio, una era "que los padres de la Compañía hacen gran~ 
de ventaja a los frailes, en'tre otras cosas, porque estudian las lenguas de los 
indio.s mientras que los frailes no se aplican a aprender las lenguas sin cuyo 
'adminículo no es posible recoger el fruto que se pretende de., .. " (A. G. de 

. J. 58-3:.....4.), a lo.cual contestó el Rey en carta del 28 de junio (?) de 1597 
enc~r.gándole que agradeciera a los padres de la Compañía el cuidado que 
ponían en. el. estudio de las lenguas. Así lo hizo el Conde, y en carta dei 27 
de noviembre de 1537 escribía a Su Majestad que ha)Jía significado a los pa· 
dres jesuítas la singular complacencia que sen tía el soberano "por su apli· 
cación en el estudio dela lengua." (A. G. de]. 58-3·-12.) 

61.-Años más tarde, y con objeto de refutar ciertas especies calumnio-
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sas o detractoras del honor de la Com paiiía, escribió el P. Ildefonso.de Cas
tro. S. J .. una notable y elocuente carta, fechada en México y abril 30 dé 
l604. en la cual recordaba los datos qne acabamos de insinuar y hacía espe· 
cial hincapié en la prontitnd que habían manifestado siempre losjesuítas en 
st1frir examen de lengua. siempre qne eran llamados para ello por los obis· 
pos. \A. G. de}. 70-2-30.) 

62.-Prueba de la reputación qt1e en esta parte se habían granjeado los . 
jesuitas durante la primera mitad del siglo XVII es la Real Cédula del 7 de· 
Febrero de ló27 dirigida al Marqués de Cerralbo, Virrey de Nueva Espafia, 
por la que se instituía en la Universidad de México t1na cátedra de lengua. 
mexicana y de otras del , ''eligiendo persona en el concurso de oposito· 
res, donde sean admitidos tan sólo clérigos y de la Compañía, y que a la 
persona que la hubiese le señale 400 ducados anllales de salario." (A. G: de 
J. 87-5-3.) 

63.--N o decaecieron los jesuíta:s, durante 'el segundo siglo de su labor 
en México, antes puede asegurarse que así en el trabajo apostólico de las 
mi~iones entre infieles como en el estudio de las lenguas de los indígenas, 
ft1eron en continuo progreso y se encontraban en toda la plenitud desu gi. 
gantesca y civilizadora obra cuando fuerml" aprisionados por 'los sicarios :de 

·Carlos III e ignominio::;amente expttlsados del país. 
64.--A fines del srglo XVII tenían los jesuítas mexicá.uos. siete pueblos 

en la provincia de Sinaloa; estaban al frentt de seis misiones en.el.ríoCara·· 
poa; habían fundado otras seis doctrinas en la misióndel ríó Mayo; cuida:ba!l 
de siete doctrinas en el río Hiaqui; trabajaban heroicamente en el Valle de 
Sonora, en la sierra dé 'l'opia y en las quebradas de San Andrés, país de los 
g-igines y acajes; llevaban adelante la difícil mis1ón de los Tara humares~ !)e 
ellos e,;cribía a fines del siglo XVI el visitador Padre Bernabé F. Gutiérrez, 
<.JLte ardían en deseo de la salvación de estas almas. ."Han entrado, añade·, 
a más de cien leguas convirtiendo y bautizando mucho número, y disponien~. · 
do a los demás. La estimación qt1e los indios hacén de sus í:ninistros, sólo po~ 
drá significarla quien conociere la barbaridad de estaí; .gentes y viere sus de· 
mostraciones; principalmente se esmeran con el Pndre Tomás, a quien N; 
Señor tenía prevenido para tanta gloria suya en estas tierras por su santidad 
y apacibilidad de su genio que es el señuelo que atrae a tanto';; á la fe,'' 

66.--Sobre todo e~a el Padre Tomás Guadalajara un peritísimo maestro 
de la lengna tarahnmara como lo prneba su ''Compendio del Arte de Ia len. 
gna de los Tarahumares" publicado en 1688, y ta11 apreciado de parte delqs 
filólogos moJemos. 

67. -CQmpañero del P. Guada\ajara en las misiones de la Tarahumara 
fué el P. Agustín Roa, criollo natural de To\uca, y autor de un :'Arte pá:'rü 
aprender el idioma de los Taralmmares, '·' del que se valip par;a estridiar di
cho idioma el jesuíta alemán A'1tonio ]l1Dt1 Baltasar quefuédespuésinsigni 
misionero y sabio Provinci8l de México (1750-1'753). Nótese que.elP.:CI~.:' 
vijero (TI, 333) afirma que compuso ur,ta gramática y adetnás\11"! <lí~eionarío· 
de ese idioma, pero tenernos motivos para dndar de la ex¡}ctitlld d~e~es(~asertp: .. 
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68.-El je!'>u íta alemán, P. M alías Steffel, después de trabajar durante 
doce años entre los Tarahumares, compuso y publicó en 1731 su "Tarahn-
,~arishes Worterbuck,'' reéditado en 1809 y del cual se apron~charon en 
grande escala Adelung y Vater para la composición de su Mitheridate~. 
Steffel fué uno de los expulsados de 1767; otro de ellos fué el jesníta Jaime 
Maten quien, desterrado en Italia envió algunas traducciones en lengua 1'a
rahumara al filólogo Hervás y Panduro para la composición de su gran "Ca

..-t:á.logo de las lenguas.'' 
69.-Según afirma el P. Clavijero (II, 399), compuso el P. TomásGua

dalajara además del Arte de la lengua Tarahumara, otro arte o gramática del 
idioma Tepehuano. Ji:s este el único dato que tenemos sobre el part.icnlar. 
El gran conot'edor de esta lengua y s11 más egregio expositor fué el jesuíta 
italiano P. Benito Rinaldini, visitador que había sido de la provincia 1'epe
hnana y Tarahnmara, y antor del "Arte de la lengua Tepehuana, convoca· 
l;>ulario, confesonario y catecismo," publicado en 1743. Rinaldini fué el pri
mero que inteutó regularizar el idioma tepehuano, como él mismo nos lo dice 
en la introdL1cción a Sl1 precioso libro, porqne el estndio se encuentra' 'con un 
ñndo de dificultades para aprender este idioma, ni apartándose de las reglas 
y del arte quisiere arreglarse de lo que oyese o a lo que por preguntas le res
pondiesen los indios idiotas." La dificultad nace de que estos indios ''son 
tan veloces en el hablar, que no sólo no pronuncian las últimas sílabas, mas 
de varios vocablos muy distintos entre sí en el significado, hacen uno solo: 
y .esto, no qtlitándoles las figuras sinalefa, tmesis y demás expre~ados, su 
ofici'o." 

70. -Entre los misioneros que trabajaron entre los indios de Sinaloa hubo 
varios que se distinguieron por su ciencia del idioma o idiomas de aquel país, 
entre los cuales merecen pa(ticular mención los Padres Pedro M.atías Goñí, 
Juan Muñoz, HernarÍdo de Villafañe, Natal Lombardo, Nicolás Mercado y 

Francisco Loaiza. 
7:1..-El P. Hernando de Villafañe, sucesor del santo padre Gonzalo de 

Tapia, ''fué el primero que redujo a reglas y arte la lettgna Guacare'' (Ni e· 
remberg, V. 3. III. 350), que es una de las habladas en la costa deSinaloa. 

_ Pérez deRivas (II, 343) y Hervás (I, 324) confirman esta noticia, y es muy 
de lamentar que el arte·o gramática compuesto por este misionero sobre idio· 
ma tan raro y desconocido se haya extraviado y perdido. 

72.-Más afortunado fué el P. Natal Lombardo cuyo \'oluminof'o Arte 
de la lengua Tequina fué impreso en _1701. Esta lengua es la misma que la 
Opata una de las qne se hablaban en las diez y siete mision,es que en Sonora 
tenían los jesuítas, y la obra del jesuíta calabrés es el fruto de sus pacientes 
investigaciones dnrante los veintiséis años que pasó en aquellas misiones. 
Según Ludewig (1?5) y Sommervogel, escribió y publicó además un voca· · 
bulario de' la lengna Teqnima y unos sermones en la misma lengua, pero 
ningún bibliógrafo ha podido ver estas obras ni coinprobar su existencia. 

73.-El Padre Nicolás Mercado fué elmisio.nero de Sinaloa que descu
brió que los indios de la costa del Sur hablaban un dialecto del Nahuatl, y 
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fué el primero en estudiar sus nfinid¡:¡des con nqt1el idioma en un ''Arte. de 
la leng-na mexicana, seg-Ún el dialecto que usan los indios de la costa del Sur 
de Sinaloa,'' obra q ne disponía para la ím prenta cttando le sobrevino la muerte 
pocos años antes ele ser expulsados lo:-; jesuitas en 1767. 

74. _:_Compañero de fatig-as del P. Mercádo fué el P. Fr'ancisco Loayra, 
qnien seg-ún el Sr. Beristain (II, 174) escribiódoslibros sobrelosdiferentes 
idiomas que se nsan en la Provincia de Sonora; hoy día no existen, que se· 
pamos, los originales de esta obra, annque después de la expt1lsión qelos 
jesuitas se conservaban en la misión de Vocora. . · 

75.-En el idioma cahita, uno de los que hablaban los indígenas de So· 
norA, fné gran maestro el P. Diego Pablo González. Suyo es el anónimo 
"Manual para administrar a los indios del idioma cahitalos santos sacra· 
tuentos, y él fué, según creetllOS, quien editó el Arte de la leng-ua cahita y' 

·el Catecismo en la misma leng:na, compuesto anteriormente poi- el P. Tomás 
Basilio, quien ftté y signe siendo la más grande y puede decirse la única 
autoridad en cuanto se refiere al idioma cahita. 

76. -Mientras los jesuítas trabajaban en las misiones ft1ndadas por los 
primeros misioneros que pasaron a México, otros hijos de Loyola ábrían. 
nuevos caminos y entraban a regiones qne hasta entonces habí~n estado poco 
menos que ignoradas u olvidadas. 

En 1715, y en compañía de D. Gregorio Matía" de Mendiola,.i;lénetró 
el P. Tomás de So le haga .en el país de los Nayaritas y abrió aquellas p~ertás 
a los futuros misioneros, Padres Antonio Arias, José Mena, Joséde Ort~ga 
y tantos otros como trabajaron 'después en aquellas dilatadas e· inaccesibles 
regiones. . .. 

77 .-El jesuíta mexicano José de Ortega trabajó dttraate treint.a ~;tñ?sen · 
esas misiones, habiendo sido visitador de tottas ellas y cura del pueblo de 
Jesús María y José. Es del mismo Padre Ortega una relación qué i11cluy6EH 
Padre Fluviá en el libro de "Apostólicos Afanes" y que ah1dea la visita 
pastoral que en 1731 hizo a aquel pueblo el Ilustrísimo SeflorD. Nicolás' 
Gómez de Cervantes. • 

78.-"Uno de estos días, que ocnpó su Ilttstrísima enconfirma.f á. los 
indios, pidió antes de la sagrada cere,monia a una india, que se.llegaba B. re• 
cibir este Sacramento, qtte le dijera una de las oraciones, que le señaló,yme 
rogó la india, escribe el P. ·Ortega, por estar yo allí inmediato cómo la había 
de rezar, si en idioma Cora o en Castellano? Me preguntó S. I. ¿c¡ué era lo 
que decía la india? Informado por mí, le dijo que. la rezara en Castellano, 
lo que hizo prontan~ente, y después se le mandó que la dijera en Cora; y 
aunque aquel celoso Prelado no la entendía, la-devoción con que 1ainQ.iala 
rezó. le llenó de tanto gusto, qüe le rebosaba por el semblante. Después de 
haber acabado en la Iglesia, luego que se restituyó a la sala desi.:t descaíJso, 
me mandó llamar; y me dijo: "Ah! Padre mío! Diossábe elcollsttelp que 
ha tenido mi corazón, viendo a estos indios más ~delantad'os enla Fe, a.up 
no teniendo siete años de conversión, que muchoS'puebloscristiiino;;cl:íncasi 
dosdentos años de redu<;idos. Sucedióse, prosiguíó S. Ilttstrí~inlá, preg1iti· 

Anales.·T.·v, 41 ép.-26; 
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tarle a uno de esos cristianos antiguos, que había llegado a confirmarse, que 
me dijera el Credo, y no pudiendo atar, ni desatar, lo mandé al Fi~cal u 
Maestro ael Pueblo ...... '' , 

79.-"No quiere V. R. (concluyó aquel dignísimo Obispo) que mead
mire de ver tan vocadas las suertes?-Y me encargó que imprimie~a a ex
pensas suyas las Oraciones, Doctrina, el Confesonario y Vocabularid en idio
ma Cora, como se hizo al año de haber entrado Su Señoría .... '' 

80.-Así es en efecto, pues en 1732 publícós~ en México, y a expensas 
de aquel Prelado, el Confesonario-Manual que en lengua Cora dispuso el P. 
José Ortega," y el ''Vocabulario enlenglla castellana y Cora" trabajado por 

·el mismo jesuíta. El segundo de estos escritos fué reeditado en 1862 y 1888, 
y reproducido en gran parte por Vater, Balbi y el P. Hervás, quizá poseyó 
un ejemplar que le había remitido el P. Clavijero. Todos estos eruditos re
conocen que·es el P. Ortega la única autoridad en todo lo referente a la len· 
gua Cora. 

81.-En fecha anterior a la fundación de las misiones del Nayarit, ha· 
bíase dado principio a las de la Pimeria o sea del te,rritorio qne se extiende 
desde los ríos Gila y Salado en la región sur de Arizona y parcialmente en 
lo que es ahora Estado de Sonora y Chihualma. El primer misionero c¡ne 
comenzó a roturar este nuevo campo y el primero que con celo \'erdadera
mente infatigable comenzó a ;;embrar en él la semilla de la verdad e\'atJgt.:
lica, fué ·el P. Eusebio Francisco Kiihn, vulgarmente conocido con el ape
llido hispanizado de Kino. 

82.-En 1668 comenzó st1 apostolado entre los Pimas, y no es posible 
reseñar en l.>reves líneas la labor múltiple y heroica de este ho111bre silJgular, 

'de quien se decía vulgarmente, escribe el P. Alegre UII, 157) que: "Des
cubrir 'tierras y convertir ahnas,-son los afanes del P. Kino,-Contimm 
rez,!),' vida sin vicio,-ni humo ni polvos, ni cama ni vino.'' Desde 1686 
hasta -1711 fué Kino el gran misionero de los Pi mas, y de ·él sabemos por el 
r>: Venegas que ''aprendió, venciendo el enojoso tedio, los diferentes idio. 
~as (deaquellos naturales): tradujo el Catecismo y 9raciones que les ense
ñabaa viva voz, luchando con su rudeza e itÍdocilidad, y formó vocabularios 
y apuntamientos para loso compañeros y sucesores.'' (II, 87.) 

83.-Sucesores de Kino en este apostolado fueron entre otros muchos, el 
Padre José de Meza, Curá que fue de San Ignacio de Guainamota; Francis
co Saeta cura ·de la tnisi@n de Caborca Y. mártir glorioso de Cristo, Daniel 

Januusqui que estuvo al frente del pueblo de Tl1htttama, Agustín de Cam
pos, compañer.o de Kino en varias de sus-legendarias expediciones y sobre 
todo el gran Ja,cobo Sedelmayer, el celoso Horacio Pólice & Ignacio Keller 
que desde 1736 hasta 1750 renovó las gloriosas y heroicas hazañas del gran 
Padre Kino. 

84.:--El P. Sedelmayercompuso un Vocabulario de la ¡¿ngua Pima, pero 
, del mismo nada conservamos sino ia noticia. Sin embargo, tal vez sea de él, 

si no es del P. Kino, la Q'rammar of the Pima or Névome que en 1862 pUc· 
blicó Buckingham Smith·;• pues nadie después del P. Kino tiene derecho de 

. '\'" 
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la paternidad de e:-;ta obra anónima qne como dice la clave (Snpp. 2<;>, 104) 
es evidentemente la obra de tm jesuíta y pertenece al siglo XVIII. 

85.-La~ mi~iones de la Pimeria estaban Íntimamente enlazadas con las 
adyacentes de la California y fué el gran Kino quien inauguró las unas y las 
otras. El inauguró las de California en 1681, pero no llegaron los jesuitas a 
trabajar en ellas eu forma estable y metódica hasta que en1637 pasaron a las 
mismas el P. Juan Sah·atierra y- el P. Francisco María Píccolo. Fué el '? ~ 
Salvatierra quien en compañía de cinco españoles, tres indios, un crucifijo y 
una imagen de N. Seíiora de Loreto, ocupó la Culifornia el día 16 de octubre 
de 1637, región que se había hecho impenetrable a las armas españolas por 
más ele ciento setenta afíos. 

86.-' 'Algttno:-; misioneros han escrito que las lenguas de la Península de 
California son seis; otros dicen qne son cinco, y finalmente el P. Segisnmndo 
de Tanwal, con otros, las reduce a solas tres. Esta diferencia, escribe el P. 
Venegas (1, 62), nace <.le que los unos han propagado lenguas entre sí di
versas, otros haciendo examen más profnndo, han creído que sólo son dia
lectos ele la una misma, tan poco diferentes que no" merecen el nombre de 
idioma distinto.'' 

87. -Según el P. Tara val, eran tres lenguas de la California: la Coc,hi
mí, la Pericú y la de Loreto; y de esta últim¡¡. salían dos ramas, la Guaycuru 
y la Uchiti. ''Verdad es, que es la variedad tanta, que el que no tuviere c>o· 
nacimiento de las tres lenguas, juzgará no sólo que hay cuatro, sino que hay 
cinco. Los indios no se entienden sino en unas cuantas palabras, que signi
fican lo mismoen las tres lenguas" (Venegas. I,' 63). 

88.-Del P. Picéolo que fué uno de los primeros en estudiarlas lenguas. 
de los indios de California, nos cuenta el P. Juan A. Baltasar que después. de 
fundar la misión de Santa Rosalía pasó a la de San Javier, y "aquí con no· 
table empeño se aplicó el Padre a aprender la lengua de los indios, trabajo 
verdaderamente grande, si no es, que digamos, que es el mayor y más exce·, 
sivo en las nuevas reüuccioncs, pues el aprender estos idiomas bárbaros es 
preciso que sea sin maestro, sin arfe, sin libro., ni papel alguno, yesnecesa~ 
rio atenerse a un indio bozal, a quien se necesita contemplar y sufrir para 
q ne después de sudar y quebrarse con él todo ttn clía la cabeza, se le saque 
una y otra palabra mal pronunciada; pero por todo esto pasa el fervoroso· 
celo de ganar almas para Dios." (Carta y noticia .... 4.) 

89. Del mismo Padre Píccolo son estas líneas, escritas en 1702, poco 
después de haber comenzado a tratar con los indios. "I,legabanalgunosbár· 
baros a nuestro Real,· y con su comunicación se aprendió lo bastante para 
darles a entender en su lenguíJ. el fin de nuestra llegada a sus tierras. En
tendiéronlo bien, y con la .noticia ·que dieron a otros venían muchos a vernos 
y aun a agradecernos el bien que les traíamos. Ya con su fácil comunica, 
cióri pusimos todo nÚestro estudio en saber sri lengua, que es. la, leng.1;1a, .. 
Moqui .... " (Astrain, VI, 505.) · · · · ·. · 

90.-El P. Salvatierra, compañero del P. Píccolo, fué infatigable ~n el 
estudio de las lenguas indígenas. :El Padre Venegas nos dice (XJ, _20) 9u~ 
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no bien llegó al l{eal "se dedicó desde lnego a la emeñanza de Jos indios y 

a aprender la lengua, señalando para esto horas, en que Jos indios cottctt
rrían a repetir las Oraciones y Doctrina que les leía E:n los papeles del P. 
Copart; y el P. los oía hablar después. con la plpma en la mano, para notar 
sus voce$, hablando el Padre y enmendandole los indios los yerros de los 
vocablos o de la pronunciación. Enseñaba a los niños el Castellano, va
liéndose de varias industrias: sufría las burlas, con que ellos y les adultos 
se mofaban de los yerros que cometía, al pronunciar su idioma; burla que 
saben hacer con donaire y socarronada; y al fin hacía dar Pozoli o. Maíz coci
do a los que acudían a estos ejercicios, y que el Padre por sí mismo repartía.'' 

91.-Desgraciaclamente ignoramos qué escritos son esos del P. Juan 
Bautista Copart, de que se valió el P. Salvatierra pata enseñar la doctrina 
a) os californianos. A ellos alnde elmi~mo Venegas (II, 13) cuando después 
de narrar la llegada del P. Salvatierra a la ensenada de S. Dionisia, el13 de 
octubre de 1637, escribe que se encontró con unos cincuenta indios "a los 
cuales el P. Salvatierra procuró acariciar con frases y voces en su lengua, 
aprendidas en -los pape fes del P. Copart." 

92.-0tro de los graneles misioneros de Califomia fné el Padre Pedro 
Ugarte. Era nn misionero del tipo de Jos Kinos y Sah•atierr~1s. l_:na vez fun
dado por él el pueblo ele San Jt1an Bautista de Ligní, trabajó lo indecible 
para atraerse a los indígenas ''así para qt1e le ayud11sen a la f:íhrica (ele la 
Iglesia), como para que se aficionasen a la Doctrina qneles explicaba ccmo 
podía, por medio ele indios de Loreto, mientras apreudía su lengua; pero 
uno y otro era en vano con Jos adultos, qt1e poseídos ele mortal pereza, en 
nada querían ayudarle-, aunque recibían y le instaban por el Pozoli yaga
sajos .... Aun a los niños era menester engañar, rara acostumbrarlos a al- · 
g(ln trabajo .... haciéndose niño con los niños, los convidaba a jugar con 
tierra y bailar sobre el lodo. Descalzábase el Padre, entraba a pisarlo; entraban 
también los muchachos: empezaba la danza, saltaban y bailaban sobre el lo
do, y el Padre con ellos: cantaban los muchachos, y con ellos cantaba el 
Padre, estando contentísimos saltando a'la competeucia. 

93.-"De otras tales industrias se valió para aprender su lengua, ense
fíando primero a los lllltchachos muchas voces de la castellana, para que 
luego fuesen sus maestros de la suya propia. Cuapdo por ellos, por los intér
pretes de Loreto, y por la propia observación y trato con los adultos. tuvo ya 
de ella.conocimiento bastante, empezó a catequizar a aquellos pobres genti
les, acariciándolos de mil maneras, para qne acudiesen a la doctrina y valién
.dose también de sus muchachos para sn instrucción.'' (Venegas II, 183-4.) 

94_.-Aun exponiéndonos a ser prolijos en demasía, hemos querido trans
cribir estas líneas pues con elocuencia expresan los múltiples trabajos y di
ficultades que tenían que vencer los misioneros para aprender los idiomas 
de los indios. El P. Ugarte trabajó durante treinta años en aquellas misio
nes y trabajó ''no como uno sino como rimchos, siendo el Atlante de toda 
la misión, que cien veces se hubiera deshecho, a no haberla él sostenido a 
costa de imponderables trabajos." (Venegas, II. 418.) 
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95.-Fné el P. Ugarte qnie11 en 1713 envió al Padre Everardo Helena 
fundar la reducción de Nne~tra Señora de Cuadalupe de indios C<Jcbimies. 
Detúvose primero en Loreto para estudiar allí el idioma y cuando hubo .. 
aprendido algo de ella ''con el modo y penoso magisterio de un indio,'' pa· 
só a la región que se le había sefialndo, construyó la Iglesia, delineó lapo· 
blación, y ''empezó lnegu el Padre, con lo que sabía de su lengtia, a instruir
los en la Doctrina Cristiana que llevaba traducida; y era tanto el tesón con 
que tomaron el aprenderla que el Pa(h·e no podía desasirse de ellos en todll 
el día, para atender a otra cosa." (Venegas, II, 328.) 

96.-No nos dice el P. Venegas si la Doctrina Cristiatraque consigo lle· 
vaba traducida el P. He len había sido traducida por él o por algún otro misio
nero. Probablemente era la qne había escrito el P. Almansa y qüe, como nos 
dice el mismo Veneg-as (i:I, 216) había utilizado el P. Julián de Mayorg·a. 

97 .-A mediados del siglo XVII entró a trabajar en las misiones de 
California el P. Santiago Baegert, quien después de la expulsión de los rui. 
sioneros en 1767, e~cribió su tau celebrado Nachrieten, publicado en 1771 
y traducido al inglés en 1864 y al castellano en 1872. Baegert nos ha deja· 
do un-apreciable estudio sobre la lengua Waicuri, una d~ las de la Baja Ca· 
lifornia, ilustrada con fragmentos de escritura en dicho idioma. 

98.-0tro misionero californiano que sufrió los rigores de la expulsíón, 
después de haber sido misionero durante unos veinte..efios, fuéel Padre Mi
guel del Barco, españoL Uno de los jesuítas expulsos¡ probablemente el P~ 
Pedro Cantón, en carta del 20 de diciembre de 1783, escrita al P. Hervás y
Panduro, y reproducida por éste en su catálogo (I, 288), le decía: ''nada le 
digo sobre las lenguas de las misiones de California, .porque sé con Ud. se 
cartea el Sr. Abate Barco, que en ellas ha estad<> veinte afiós, :r !Ja .sido .su 
visitador." Y el mismo P. Ba,rco, en carta escrita desde Bolonia en'l784, 
le decía lo sigui en te: 

$.l ' ' 

99.- Sin embargo de que me hallo .en la avanzada edarl de setenta y 

siete años cumplidos, y con la vista tan cansada y endeble por el demasia
do leer, que casi no puedo escribir sin abrir y <;errar la vista continuamente 
para recoger y conservar la luz que me viene de los objetos, no obstante no 
he dejado de condescender con las solicitaciones de los señores D. Fran:cisco 
Javier Clavijero y D. Pedro Cantón para formar: el "P.equeño. ensayo del 
caracter de la lengua cochimí" que se ha enviado a Ud. 

100.-"Yo creía haber satisfecho plenam.ente a sus deseo$; y de aquí 
que escribiéndome Ud. en derechura para .que le enví~ otras noticias de la 
dicha lengua, me p.one de nuevo en el empeño de viol.et¡tar mi cansada me
moria para acordarme de una lengua diez y siete atios h'll. abandonarla y _ol
vidada como inútil, y que no aprendí por r,eglas gramá.tieaies. A este su de
seo he procurado satisfacer, haciendo ta-m:bién con gran trabajo de la tnénte. · 
y de la vista la ''tradu.c-ción literal de d:a devota .oraciiln rochimi" que le li~
cluyo, y al mismo tiempo respondo alas preguntas que Ud. an~hace.~obrelas 
lenguas de la miserabte Calif.orn1a, .He 'llqui las tespuestas'~aenadas se~ 
el orden de sus preguntas." (Hervás, I, 347.) 

Anales. T. V. 4! ép -:!7 
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E,;tas respuestas del venerable y fatigado misionero constituyen u11a 
"Breve noticia de las lenguas Pericú, Guaycura o l\loki,, Cochimí y díaiec' 
tos de las mismas,'' y fné pnblicado por Hen·ás y reproducido por Clavije· 

ro, por Vater y por Balbi. 
101.-Desde 17 38 hasta 1767 trabajó también en las ¡.{loriosas misiones de 

California el alemán Pedro Francisco Benon Ducrue, autor de m1os · 'Specima 
lingt1ae Californiae" publicados por Von Mnrr en su jonrnal.'' Annqne de 
época anterior debemos mencionar aquí al Padre Adán Gilg quien, según 
Venegas (Ir, 211), nunca pndo vencer las dificultadts de su lengua," pero 
que no obstante es e1 autor de uu ·'Vocabulario de las lenguas Eudere, Pina 
y Seris" según afirma Sommervogel (III, 1415J, tomándolo de lleristáin, o 
de una "Gramática" de dichas lengt1as, según afirma el P. Huonder (108}. 
Cierto que ni en una ni en otra forma ha llegado esa obra hasta nosotros. 

102.-De los'je . .;utías que ch1rante el siglo XVIII trabajaron en el estu· 
dio de la lengua mexicana debemo~ mencionar a varios, muy especialmente 
al insigne lingüista poblano, P. Ignacio de Paredes. No nos comta si traha· 
jó como misionero, pero fué durante muchos afios superior de Tepotzotlán 
y sabía con toda perfección la lengua lliexi<:nna en la ct1al publicó tantas y 

tan apreciadas obras como su "Catecísmo mexicano" (758), reeditado en 
1878; su célebre · 'Prmnptuario Manual Mexicauo'' que apan:ció en 1753 y 

su ''Compendio del Arte de la lengna mexicana,'' publicado el miRmo año. 
Esta última obra es un "puro co1upendio del Arte del P. Carochi; sin más 
que decir en breve, lo que ,¡¡tllí más extensamente se halla; pero sin truncar, 
o quitar cosa, no solamente de las substanciales, pero ni de las frases y mo
dos especiales de la lengtla, que allí se contienen, como afirma en los pre· 
liminares el mismo P. Ignacio Paredes. 

103.~En los mismos hállase el ''parecer" que acerca de la obra emite 
el P. José de Paredes, hermano camal y hern~ano en religión del P. Ignacio, 
y de él son las siguientes líneas que hacen a nuestro propósito: '' El gratJde 
Antonio de Vieyra también de nuestra Compañía, no duda de comparar al 
martirio, el sacrificio que se hace en el estudio de una lengua; y más si es 
bárbara y extranjera. Tant; es el trabajo qne se. tolera, y tanto el fastidio 
que se experimenta, Pero ya por medio de este brevísimo Arte, considerado 
precisamente lo que es. Arte, pienso que se libra de mucho tormento eJJ este 
n1artirio, el que se aplicare a la inteligencia de la lengua mexicana.'' 

104.-En esta misma lengua compuso el P. José Gt1evara unos "S~r
mones mexicanos'' que no llegaron a publicarse, pero que, según afirma Be~ 
ristain, existían a principios del pasado siglo en el Colegio de San Gregorio. 

105.-.El P. Juan Francisco Iragorri, natural de la Sierra de Pinos, re
tórico y orádor de fáciles recursos y brillantes formas, compuso un Vocabu
lario de la lengua mexicana, además de ciertos Diálogos, en el mismó idio
ma, pero sus escritos quedaron en Puebla, cnando sobrevino la expulsión y 
fueron después trasladados a México. Esa suerte cupo también a los dos li
bros de los diferentes idiomas que usaban lps indios de Sonora que con har· 
to trabajo había compuesto el poblano P. Francisco Loaiza. 
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106.--0tro <le lo., je;;nítas ex:¡mlsos eu 1767, el P. Miraglia pró[iorcion6 
al P. Felipe S. Gilij !:ts noticias qne sobre la lengua mexicaua publicó éste 
en un celebérrimo "Saggio di storia Americana" (t. 3. pp. 355 357), en el 
que se publicaron además otras noticias no me:nos interesantes .sobre la len· 
gua Otomí y sobre la Tarahumara. Hen·ás, por su parte, publicó datos q.ue 
le había proporcionado el P. Bíagio Arriaga. 

107.-El padre J. 1,. Fa brega merece ser aquí mencionado pues aunque 
no nos ha legado estudio alguno 'sobre lenguas indígenas, nos hn proporcio· 
nado múltiple:; noticias sobre la;; mismas de!>parra,madas al trav~s de su eru· 
ditísimo estudio sobre el "Codex J3orgirt," publicado felizmente en 1891. 

Entre loB jesníta~ de fines del sig-lo XVIII que conocieron y escribieron 
~obre la lengna OtomL debemos mencionar a los Padres Antonio de Agreda 
y Vicente Tomás Samloval. 

108.-1<:1 P. Agreua compuso tm "Arte para aprender, con facilidad, la 
dificultosa lengt1a Otomí,'' y aunque no llegó a publicarse esta obra, con-' 
servada actualmente en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, p\1bli· 
cóse sin embargo una ampliación de la misma, o sea el tan apreciado· volu
men áe "Luces del Otomí," cuyo autor no parece ser otro qu<e el mismo 
P. Agreda. 

109.-Del P. Vicente 'l'. Sandoval afirma el P. Hervásy Panduro, que 
compuso y remitió a él una ''Idea gramatical de la lenguaotomita'' (1, 309). 
Se ha perdido esta obra como también se ha perdidola Gramática de la len: 
gua Otomi que, según Clavijero (II, 398) y Adelung (III, 115}compuso eL 
P. Juan Rangel. . . 

Gran conocedor de la lengua maya de Yucatán fue e.l P. Francisco Ja· 
vier Gómez. El autor de su vida escribía en 1766 que era jesuíta princi
pal de tocios los celosos operarios de su época; habiendo aprendido la lengua 
maya, en lo que empleó un año entero en uno de los curatos más pobres y 

de peor temperamento de Yucatán ,. teniendo por maestro .al ~ura párroco déÍ 
mismo, y de tal manera poseyó este dificilísimo idioma que llegó' a hablarle· 
con la perfección que cnalquiera indio natural de allí." (Dávila, I, 253.) 

Uü.-El P. Maneiro que narra esto mismo nos dice qne el párroco, su 
profesor, decía después que el Padre l1abía aprendido tan difícil idiomauo 
tanto con el estudio, cuanto con el ayuno, penitencia~ y otr:¡¡s flagelaciones 
por. medio de las cuales se espoleó a sí mismo a conocer y dominar tan difí· 
cil idioma, como es el maya. (II, 346). Aunque anciano achí!COJlO y dE;sme, . 
moriado escribió el P, Gómez unos elementos grarr¡aticales de la l..:ngua riJa-. 
ya, los cuales remitió a Hervás y este se valió de .ellos en su.catálogQ, en· 
su "Vocabulario," en su '"'Saggio" y en ;;,u "Origine." 

111. -Terminemos estas líneas recordando al gran historia.dor P~· Fran• 
cisco Javier Clavijero. Su libro sobre lá "Storia Antica delMe&~ko'} es, aun 
ahora, un libro consultado y apreciado; el curso de los años.y ehiesenvol· · 
miento de los estudios históricos no. han envejecido a. aquella obra, labor de 
todo un hombre tenaz y estudioso como el que más.· . 

112.-Para el estudio de las lenguas de México y California: es esa una 
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obta iniispensable, pues desparramadas por toda ella, especialmente por los 
tomos t9 y 49 (ed. 1780) se encuentran muchas y muy valiosas noticias lin
güísticas. Sobre las lenguas mexicanas en general trata largamente en la 
'' Disertazione seconda" del t. IV, de donde tomó Hervás las noticias qne 
publicó sobre la lengua tarahumara (Cat. I, 333) y el catálogo de las pala-
bras de los toltecas y de los chichimecas (I, 294-298). · 

113.-En la "Disertazione VI" (240-247) hállase un extenso estudio 
sobre ''La lingua messicana," en la cual rebate Clavijero las gratuitas y 

erróneas afinnaciones de Paww y de Condamine acerca de la numeración 
en dicha lengua. Hervás nos dice que Clavijero le ayudó a interpretar algu
nos pasajes de la oración del Padre Nuestro en lengua Tubar (Idea, XXI, 
122). Creemos que es de Clavijero la carta anónima, fechada en Bolonia a 
20 de diciembre de 1783, escrita a Hervás a propósito de lenguas mexicanas, 
y publicad~ por este en Id~a (XVII; 72-74) y en Catálogo (I, 285-291). 
A ella parece·allldir el mismo Hervás cuando escribe que "el Abate Clavi
jero, sobre los idiomas de la América Septentrional, me ha comunicado no
ticias muy particulares" (Cat. I, 114). 

114.-En 1767 la draconiana ley de extrañamiento sorprendió a los ce
losos misioneros y a los atareados maestros que con tanta abnegación traba
jaban entre los indígenas de la selva y entre los jóvenes de las progresistas 
ciudades de México. Los jesuítas fueron desterrados, sus bienes confiscados 
y sus escritos científicos y literarios fueron ignominiosamente dilapidados. 

115.-Aigo ardía y muy poco provechosa fué la Real Cédula de 1786 
enviada al Virrey y Ministros de la Junta principal establecida en México 
para la distribución de temporaliclades, en la cual se ordenaba que los libros 
del pueblo de Sta. Maria de los Parras ''Jos diccionarios del idioma de los 
indios) Artes u otras obras escritas en ellos" debían ser recogidos y envia
dos d~ la capitaL 1 No se crea que el gobieri;JO pretendía salvar esos tesoros 
lingüístk:os. Su. único objeto que no llegó a ejecutarse, era condescender con 
la Emperatriz de Rusia que babia manifestado deseos de poseer esas y otras 
obras de lingüística americana. 

116.-Terminamos haciendo nuestras estas líneas escritas hace ya más 
de medio siglo, por el Sr. Joaquín García Icazbalceta; "Este estudio y el 
a.dju1.tto.catálogo aunque tan ín<:ompleto, espero que será de algún prove
cho: por lo menos dará a conocer unos cuantos libros de que no se tenía uo~ 
tici:a, y servirá para probar o rectificar las descripciones de otros. Pero el 
ver su poca extensión, no puede dejar de sentirse gran pena, consid'erando 
cuán miserables son los restos que nos quedan del inmenso trabajo de los mi
sioneros. Por mucho que aún se logre descubrir nunéa será sino una migaja 
en comparación de lo perdido. Apenas quedó lengua en América que no tu
viese su Arte y su vocabularió, y de algunas hubo muchos; sin contar con su 
gt'an número de cartillas, catecismo;; y doctrinas, confesonarios sermonarios, 
tnba::los ascéticos y morales, y au'n versiones-de la Sagrada Eserítura." 
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ll. -BIO-BIBLIOGRAF!A .. 

Agt'"eda, Antonio de. 

:inció en Toro de Aragón ( l~spaña) el día 3 de fc:brero de 1714. E11tr6 
en la Compañí:t el 2 de agosto de 1735 y pocos años má:o~ tarde pasó a Méxi· 
co. En 1764 era padre espiritual de San Luis de la Paz. Desterrado en 1767, 
falleció en Imola el día 2 de febrero de 1785. 

En la Biblioteca Xacionai de Santiago de Chile consérvnse manuscrita 
la nlna siguie11te: 

Ark bren~ p~\\"a apremll:'r con alguna facilidad ladifh::nltosa lengua Otomí. 
Con ti e :te algn n:ls reglas, la doctrina, ministración de Sacramentos, un Vo
calmlario y otras cosa~ curiosas. Compuesto por el P. Antonio de Agreda, 
v lo dedica al Exmo. Sr Conde de Aranda, Capitán General de los Reale::; 
Ejércitos y Presidente del Cousejo. 

1 vol. en ~W ele 139 La dedicatoria ~stá fechada en el ''Puerto de 
Sta. María, l9 de dicieri1bre de 1763," según nos informa el Dr. Luciano 
D.uapoky en un estndio del manuscrito en cuestión, publicado prinleto en 
la "I,ibenad Electoral" (períódicode Santiago de Chile) y reeditadoen las 
portadas de los "Anales del Museo M.ichoacano" de Morelia (cuadernos 3 
y 4) México, 1898. 

Luces del Otomí, o gramática del idioma que hablan los indios otomíes 
en la República MexicanH, compuesta por un padre de la Compañía de Jesús. 
Pnblicada bajo los auspicios del Sr. Lic. D. Manuel Romero Rubio, Secre-· 
tario de Gobernación, por e1 Lic. EuRtaquio Buelna, Magistrado de la Su· 
prema Corte de Justicia y miembro ele la Sociedad Mexicana de Geografía 
y B};tadística, poseedor del manuscrito relativo. México, Imprenta del Go
bierno Federal, 1893. 

1 vol. en 4Q de IX-303 págs. 
Aunque no consta con certeza que sea esta obra del Padre Agreda, cree 

Sommervogel (IX, 1153) y le apoya Uriarte (!, 412) qt1e es muy probable 
que el ''Arte" no sea sino parte de las ''Luces," y es muy digno de tener· 
se en cuenta que según afirma el Sr. Bnelna debió el anónimo autor de las 
''Luces'' terminar esta obra poco .antes de la expulsión qe 1os jesuítas en 
1767, fecha que coincide moralmente con la que ll<;\ra el citado manu:scrito. 

Literatura: L. Darapshy, Libertad Electoral {Santiago de' Chile) Dic. 
1887; Sommervog-~l, Bíbliotheque, .1·75, IX·1159: Uriarl.(?, Catálogo, 1·412; 
G. Introducción, n. 108. 

Aguila, Vicente. 

Nació en Alcalá de Henares (España) en el año 1571. Entró en la Com. 
pañía en 1S98 y por espacio de unos treinta .Y cinco años fué misionero en 

. Anales."T IV, 4.~ ép.-28.' 
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la provincia de Sinaloa. Falleció en el pueblo de Ahome {'¡ 5 de marzo de 

1641. 
Breve suma de Jos misterios de la fe. México. 
Varios artes y vocabularios de diversos idiomas de los indios. 
Sermones en dichas dnguas. 
Advertencias para la buena administración de los sacramentos de los 

indios. 
Doctrina cristiana en verso para uso de los indios. 
Todos los historiadores y biógrafos del l'. AguiJar convienen en que 

compuso estos escritos, pero parece cierto que ningl1no de ellos se llegó a 
publicar, ni aun el que anotamos con A, qu~ algunos bibliógrafos conside
ran como impreso. 

Literatura: Florencia, 111enolog-io, 65; Rivas, Triunfos, 397-402; Alegre, 
2·235; Bacher, l-33; Sommervogel, 1-81; Viñaza, 263. Cf. Intr. 46,47. 

Almanen., Miguel Javier de. 

Nació en Jotoloca en 1676, entró en la Compañía en 1693 y falleció el 
día 26 de marzo de 1725. Fué misionero de la provincia de Sonora y visita
dor de las misiones de la misma durante los últimos años de su vida. Había 
trabajado además en la California superior. 

Doctrina Cristiana en idioma corhimf. 
Parece que compuso esta obra según se desprende de las frases del P. 

Venegas (2-216, 348), antes citadas. 
L_it.: Venegas, Noticia, 2-216, 2-328; Intr. n. 95·96. 

Ardaga, Blas. 

De este jesuita natural de Tlaxcala ( 1729), y que falleció en 1801, es
~ribe Hervás que le envió unas '' ob>ervacione . .:, sobre el idioma Mexicanb." . 
Idea del Uttiverso, 21·116. 

Baegert, ·Santiago. 

N a ció en Schestadt (Alemania) el 22 él. e diciembre de 1717; entró en la 
Compañía el 27 de septiembre de 1736; pasó a las misiones de California en 
1751. Desterrado en 1767 se retiró a Nenbourg donde falleció en 1772. 

Todo lo que hoy sabemos acerca de la lengua \Vgicnra, llamada también 
Guaícura o Monqui, lo debemos a este misionero. q11ien en ~u Naehricttén 
von der Amerikanishen Halbinsel Californien: mit cinem Priester, der Ge
sellschaft Jestt, welcher lang darim diese letztere Jabve gelbt hat. Mit Er
lanbnus der Oberen. Mannheim, 1771. 

1 vol. en 89, de 358 pps. -29 ed.: Mannheim, 1773,-1 vol. 89 , de 338 pps. 
Lo relativo al idioma Waicuru está en pps. 177·194, y comprende ade

más del estudio gramatical del idioma, una doble tradl1Cción del Padre Nues
tro y del Credo, una literal y otra libre, y la conjugación de un verbo. 

'roda la obra del P. Baegert fué traducida al inglés: An account o_f the 
Aboriginal lnhabitants o_f the California Península, as given by facob Bae-
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;rol... . Tnmsla!cd kv Charles Rau . .... y ¡mblicado por la ''Smithsonian 
ln~titution \Vashington'' en sus anuarios de 186.) (pp. 352·369) y 1864 (pp. 
37H·393). . . 

Al castellano sólo se ha traducido lo relativo al idioma \Vaicurn: 
De la lengua Waicnrn de la Baja Cttlifomia, traducido del alemán, de 

una obra anónima de 1111 jesuíta misionero, publicada en 1773. Porüloardo 
Ha,;sey. 

pp. 31-40 del L IV. del "Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadís~ 
tica de la República Mexicana" (México, 1872). 

Estas mismas noticias sobre el \Vaicuru fueron reprod\1cidas por Court 
de Gobelin en st1 Afonde Primitll (París, 1772), pp. 553·555, y por Adelung 
e11 su illí!hridaks, t. 3. p¡l. 186·192. 

Lit. Huonder, 106; Adebtn,í{, 3-198; Sommervogd. 1-760, 8·1724; Lude
<<'Úr. 198. 

" 
Bnlthasu.1·, AntonioJunn. 

Nació en Lncerna (Suiza) el 3 de marzo de 1692; entró en lá Compaiiía 
el 27 de octubre de 1712 y pasó u México enlí19. Fné misionero entre los 
Tarahumares y compañero de fatigas del P. Kino en algunas de sus expedi
ciones. En 17~4 fué nombr~do visitador, y desde 1750 a 1753 fuéprovirfcial 
de la provincia de México. Era rector del colegio de San Gregorio, cuando 
terminó sus días el 23 de abril de 1763. 

Según afirma Beristaín (1·128) existían en su tiempo en la biblioteca 
del colegio de San Gregorio, unos 

Scrmottes en lengua mexicana 
com pnestos por el P. Balthasar~ 

Lit.: Berislain, 1-128; Backer, 3·1941; Huonder, 106, Cf. Intr.n. 67. 

Barco, Miguel del. 

Nació en Casas de Millán (Castilla, E:spaña) el13 de noviembre de 1706; 
entró en la Compañía en México el18 de mayo de 1728, y d t1rante unos veiute 
años fué misionero entre los indígenas de California. Desterrado en 1767, 
pasó a Italia donde falleció ~i:l 24 de o:::tubre de 1790. 

Uno de los jesu'Ítas desterrados a Italia, probablemente el P. Pedro Can· 
tón, en carta del 20 de diciembre de 1783, escrita al P. Hervás y Panduro y 
reproducida por éste le decía: ''nada le digo sobre las lenguas de las .misio• 
nes de California, porque sé que con Ud. se cartea el Sr. Abate Barco, que 
en ellas ha estado veinte años, y ha sido su visitador" (Cat. 1·288). 

El mismo P. Barco, en carta al P. Hervás, escrita desde Bolonia el afio 
de 1784. le decía: "Sin embargo de que me hallo en la avanzada edad de se• 
tenta y siete años cumplidos, y con la vista tan cansáda y endeble port~l de· 
masiado leer, que casi no pttedo escribir sin abrir y cerrar la dsta continua-· 
mente para recoger y conservar la luz que mevi.enedelos objetos, no obstahte 
no he dejado decondescender con las solicitaciones delos sefioresD .. Fran, 
cisco Javier Clavijero y D. Pedro Cantón para .formar el 
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Pequeño ellsayo dd carácter de la lengua rorliimf que ~ella enviado a {-d. 
Yo creía haber satisfecho plenamente a s11s deseos, y !te aquí que F d. e'cri · 
biéndome en derechura p;ua qtle le envíe otras noticia~ de la dicha lengna. 
me pone de nuevo en el erilpeño ele violentar mi cansada memoria para acor· 
darme de una lengua diez y seis años abandonada y olvidada como inútil, y 

que no aprendí por reglas gramaticales. A este mi deseo he procurado "atis
facer, haciendo también con gran trabajo de la mente y de la vista la 

Traducción literal deJa oración cochimí 
que le incluyo, y al mismo tiempo respondo .... a las preguntas que Ud. me 

hace sobre las lenguas de la miserable California. "He aquí las respuesta~ 
ordena~as según el orden de sus preguntas'' (Cat. 1-347), respuestas que 
constituyen una 

Breve noticia de las lenguas Pericú, (;uayaaa o Mo.nqui, Coc!timí y dia
lectos de las mismas, publicados por el mismo Hervás, idea del Universo, t. 
17, pp. 81-83; Catálo.rro {ed. 1800), t. 1, pp. 346-350, y reproducida por Cla
vijero, Storia del1a California ( 1783), t. pp. 110 y 264. 

Lit.: Hervás, Catálogp, 1-288, 3476-350; Sommervogel, 1-897. of. Intr. 
n. 98. 

Basilio, Tomáe. 

Nació en Palenno (Sicilia) en 1574; entró en In Compañía en 1595, y a 
principios del siglo XVII pasó lo\ México. Fué misionero en la provincia de 
Sinaloa y superior de las misiones de la misma. Falleció el 25 de mayo 
de 1654. Cf. Intr. n. '32. 

Está fuera de toda duela que es obra de este insigne jesuíta el valiosí
simo 

Arte de. la le;tgita cahita por un padre fje la Compañía de Jesús. Contiene 
las reglas gramaticales y 1111 vocabulario de dicho idioma, usado por los ya-

, quis y los mayos en el Estado de Sonora, y por algunos indiós del rio del 
Fuerte en el de Sinaloa, y un Catecismo de la doctrina cristiana en cahita y 
español por otro padre de la nlisma Compañía. Publicado de nuevo bajo los 
ttuspicios del Lic. D. Manuel Romero Rubio, Secretario de Gobernación, por 
el Lic. Eustaquio Bt1elna con 11na introducción, notas y un pequeño diccio
nario.-Méxíco, Imprenta del Gobierno Federal, en el Ex-Arzobispado, Ave
nida 2· Oriente, núm. 726. 1890. 

l. v:ol. en 8Q-Port.-V. en bl.-Dedic. del edítor.-V. en bl.-Introdt1C· 
ción pp. V·LXIII.-Dedic. del autor: pp. 1·4.-Allector: pp. 5-6.-Texto: 
pp. 7-Z53.-l p. en bi.-Indice·general: pp. 255 259.-P. en bL-Observa
eiones: pp. 261-262.-Erra.tas: pp. 263·264.- El texto, pp. , compren· 
de: 1) Arte. pp. 7'126; 2) Vocablllarío castellano cahita; pp. 127·193; 3) 

Nombres numerales: pp. 199· 201; 4) Diccionario cahita castellano: pp. 203 
231; 5) Catecismo de la Doctrina Cristiana traducido en lengua cahita, com
puesto por un padre de la Compañía de Jesús, misionero de la provinCia de 
Sinaloa, la cual dedica al Patrü:lrca Señor San José: pp. 233-253. 

1 



Todo el texto, a excepci,·m dd núm . .J, Diccionario, es obra del P. Ba
silio. 

Buelna escribe qtH~ la edición de 1737, de la ctml se ha valido, tiene la 
misma portada. ::.ólo diferenciándose en qt1e al fin de ella se lee: "Con licen
cia de los ;;nperior<-s. En México: por Francisco Javier Sánchez, en el Puente 
del P<tlacio. Año 1737." 

He aquí la portada que por razone:,; fáciles de conocerse omitió el Sr. 
BuelnH: 

Arlt: de la /tnftlla Ca/lita. co¡1/orme a las Rr:~:;las de muchos Peritos en ella. 
Compuesto f'or 1111 Padn· d1•la CompaTiíadejestÍs. ¡1/isümcrodemdsdelrcinta 
años 01 la Proz·incia de (rna!oa. F;/a la saca a luz, y llllmilde !u consagra al 
.r;-nmdc .·1 pásto! d<' la India· Orimtal.l' primer A-Póstol dd fap6n San Fraucisco 
.fa<-'icr. A iio 17.17. -Con !irenria dt·!os Superior('s.-Fn ;1Jh·iro, t'!l la Jmpren· 
fa dt· D. Fnwcisco .fm•icr 5,{íllclic:::.·, t'JI ('/Puente de Palacio. 

1 \·o!. en 8'? de 10 pp. de prelimii1ares, dos con fe de erratas, 118 pp. de 
texto nnmermbs, 26 hojas s. u. que contienen el Vocabulario español·ca
bita. 

Sólo dos jesttítas de las misiones de Cynaloa, el P. 'l'omás Basilio y el 
P. Diego Pablo Gonzúlez pueden disputarse la paternidad de esta obra, y 
aunque Sommervogel (VI -1582) la ahijó al segundo, nosotros creemos, y no 
sin fundamento, que su autor único y verdadero es el P. Basilio. 

Este jesuíta es el (Ínico que antes de 1737 podía decir de sí que hada 
más de 30 años que se hallaba en esas misiones. El P. Velasco sólo estuvo 
en dichas misiones desde 1593 hasta 1613, o sea, durante veinte años; el P. 
Gouzález pasó a Cynaloa en 1719 y por consiguiente sólo habíatr transc1;1rri· 
do diez y ocho años cnando se publicó en 1737 el libro de que nos ocupamos. 

~ótese además qne según reconoce el mismo Sr. l1ueln_a, el Catecismo 
no es obra del P. \/elasco, sino de otro misionero jesuíta. Esta afirn1ación 
es exacta, y conforme a ella deducimos que tampoco es el P. Velasco d au· 
tor del Arte y del Voca!mlm·io, pues en el prólogo qne precede al Arte se 
leen estas palabras: "en la tradt1ccióu del Catecismo y doctrina cristiana, 
protesto que, aunque fiel, se halla destitnída de correspondencia gramati• 
cal .... '' y agrega después: ''se ofrece a tu vigilante estudio y celosa apli·. 
cación en esta obra tripartita, ..... el Arte ..... en este pequeño dicciona
rio .... En·la tradt1ccíón del Catecismo y Doctrina Cristiana .... '' 

No puede dudarse de que sea nno mismo el autor de las tres obras, y 
que todas tres tienen por autor al P. Tomás Basilo o Basilio, 

Por ser de algún interés, y contener cierta información nada desprecia. 
ble copiamos algunos párrafos del prólogo ''Al Lector'' que precede al Arte: 
''Se ofrece a tu vigilante estudio y celosa aplicación, en esta obra triparti
ta, oh fervoroso lector, del Arte o como forma de la lengua cahita, que es 
la Syntaxis, construcción o recta composición de. las ocho partes de laora· · 
ción entre sí. Si sabes componer y colocar estas; podrás con verdad decir 
que sabe~ la lengua, sin echar solecismos. Confieso ser muy dilatada stl 
materia; pero esto como no ignoras es común a los idiomas todos, y si de 

Anales, T. V. 4~ ép.-29. 
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esto es con especialidad propia la latitud, es por comprender una prcl\·incia 
muy extendida y habitada de inumerahle gente: toda e~ta u~a de un idio
ma, los Hiaql1ÍS, los Mayos y los Tepelmanes, pero se diferencian en el 
modo. Sirva de ejemplo: pide lumbre el Hiaqui diciendo Taita Yin Hnaquin 
húeria; el Mayo Taita nuco, el Tbehueco Taita nemica. En lo cual consta 
la diferencia por una parte en el modo ele hablar, y uniformidad por otra en 
los vocablos, sin qne por eso deje de ser uno mismo el idioma ..... . 

En este idioma <:!,mejor modo de aprender es informar~e y hahlar con 
Ctlidado con los indio~. Cpn esto aprenderás no sólo los vocablos sino lo 
principal para juzgar a ellos, que es la composición de las oraciones, elegan-
cia en el decir, energÍa en la colocación ...... En este pequeiio diccionario 
van principalmente los vocablos más usnal~s omitiendo frases, circunlocu
ciones, etc. por.no aumentar la obra y dejarte algo de estudio. Por la mis
ma caus~ u a va compuesto este pequeño libro con la prolijidad que el Arte 
Nebricense, porque aquellos rudimentos son para niños qne empiezan, y esta 
obra para sujetos que pueden ser maestro~ en todas facultades ...... '.' 

I)t.: Beristain, IV·307;J(amfn'::, Cat. n. 158, JJenaharis, 2<.t p., n. 1507; 
Ludeu•ig, 26; lca.'i:bala:la, Apuntes, 11. 86; .S{i!IIIIICJ'?'Of[d, IV-1582 VIII-1774: 
IX·908; Viiía:::a, n. 307; Ledcrc, Suppl. 2<J, n. 3238; Nim.l'rr:, l\I. B. IX-42; 
Uriarle, n. 140; .','ch¡d/cr, 484, of. núms. 31, 32 y 41-l. 

Bottifaz, L11i". 

Nació en Jaen ( Espaiía) en 1518; ingresó en la Provincia de Andalucía 
el día 17 de septiembre de 1538 y arribó a México en septientbre ele 1602. 
Después <le" baher trabajado dura u te unos veinte afios én las misiones ele Ci
ualoa, fué nombra•:lo rector del Colegio Máximo de México y dos veces pro
vincial. Falleció en Vallaclolicl de lVlichoacún el 3 de febrero de 1644. 

Según afirman cuantos han historiado la vida de este misionero, com
p~lso el P. Bonifaz un 

Arte de la lengua principal de Cinaloa 
pero uo llegó a publicarse ni se tiene actualmente noticia alguna de st1 exis
tencia. Lndewig escribe que "probably left his MSS. in some of the reli
gious establisimeuts of the city of Mexico'' (p. 43) pero no hay razón para 
el tal supue~to. 

Lít.: Beristain. 1-182 y Ül3; Ludewig·, 49; !lac/.:er, 1-744: Sommcn·ogel, 
l-1724; Viiiaza, 265 n. 885. 
Carochi, Horacio. , 

Nació en Florencia el afio de 1593; ingresó eu la Compañía deJesús en 
1601 y pasó a México en 1605. Hizo la profesióu ele 4 votos el día 19 ele agos
to de 1617. Fué Carochi, a juicio del P. Alegre, "uno de los sujetos más 
grandes que ha tenido esta Provincia, tanto eu virtud como en todo género 
de literatura. Excelente en las lenguas latina, griega y hebrea, no menos 
que en la·otomí, mazagu<'t y mexicana, en que dejó mucho escrito para los 
ministros de Indios" (2-426). Téngase presente lo que hemos escrito en la 
introducción a estas líneas (n. 52-57) y se podrá estimar en su jhsto valor 
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el singtllar mérito y antoritlad de los escritos lingtiísticos del P. Carochi. 
Falleció este insigne misionero y lingiiista en 1662 a los ochenta y tres años 
de edad y sesenta de Compañía. 

De la lengua mexicana escribió y diú a la estampa, obligado de quien 
se lo pntlo mandar. nn Arte tan copioso de preceptos, ta11 lleno de si11gula· 
res delic;1.dezas y lingnarismos, y tan surtido de voces y frases, que la falta 
que le pusieron algunos fué que su inteligencia exquisita, más era para e:lfa" 
miuar maestros que para formar discípulos; porque en la realidad no sólo era 
Arte, sino tesoro tle la mexicana.'' Sn título era: ''ración delos ad
verbios de ella. Al Ilmo. y Rmo. Sr. D. Juan de M8fiozca, Arzobispo de 
México, tlcl Const·jo de S. !'IL etc., por el Padre Horacio Carochi, Rector 
del Coiegío de la C01upaiíía de Jesús (\e San Pedro y San Pablo de MéxicÓ. 
Aiío de 1645. Impreso t.'OII licencia. En l\Iéxico: por Jnan Ruyz." 

1 ,-ol. en -f9, tle 6 hjs. preliminares. s. f. + 132 de texto (-264 pp.)-
1'ex to orlado. 

Indnuablemente es esta una de las obras nmcrÜ'anas de lingüística más 
raras y más buscadas lwy día por los bibliófilos y bibliómanos. Cuantos 
ejemplares se han puesto a la venta han sido valuados en mús de mil fran· 
cos. Chamonal \"eudió en 1921 (CaL 8) tm ejemplar por 1,380 francos: . 

Sin duda que a esta obra alndía Sowelo cuando escrib{;:t de Carochi'que: 
"Ars copiossisima lingt1ae Mexicanae, ea praecepton1m claritate, ut linguae 
latinae pcritus, bre,·i tempore, et sine megistro possit illam condiscere." Y 
Cla djero escribía que "el P. Orazio Carochi, clotte Gesuita milanenese, pu· 
blicó algnn i e legan te \·ersi degli a ntichi Messicani nella su a eccellente Gra. 
maticn della lingnae messicana, stampata in Messico versG lametá <:!.el scolo 
passaio" (2-176). . 

Sobre esta edición, única que se hizo del Arte en t{)da su forma origi. 
nal. véase: Addullf.{- Valer, Te'ruau.1.-, n. 640; Leclerc, B. A. n. 268 e. 
H. n. 2310; P!alzmanu, Ludcwi¡;, 114 y 141; Sabin, n. 10. 953;, T/iñaza, 
n. l!l7. 

Compendió esta obra de Carochi el P. Ignacio de Paredes y la publicó 
en 1759 con este título: • 

Compendio del Arte de la lengna Mexicana del P. Horacio Carochi de 
la Compañia de J esú:s.-Dispuesto co~1 breverlad, claridad y propiedad por ei 
P. Ignacio de Paredes de la misma Compaiíía, y morador del Colegio desti
nado solamente para Indios de S. Gregario de la Compañía de de Méxi· 
co: y dividido en tres partes: En la primera se trata de todo lo perteneciente 
a las Reglas del Arte, con toda stl variedad, excepciones y anomalías; en que 
nada se podrá desear, que no se halle: gn la segunda se enseña la formación 
de unos voc¡:¡blos 'cte otros. Y así con sola una voz que se sepa, se podrán con 
facílídad dedvar otras muchas. En la tercera se ponen los Adverbios más 

'necesarios de la lengua. Con todo lo cual cualquiera a poco tra:bajo y en 
breve tiempo podrá con facilidad, propiedad y expedición hablar elidíoma. 
Y él mismo, no menos afectt1oso que reverente, lo dedica·y consagm. al glo
riosísimo Patriarca San Ignacio de Loyolá, Autor y Fundador de la.Compa. 



fíía de Jesús. (Filet) Con las licencias necesaria~.-En :\léxico, en h Im
prenta de la Biblioteca Mexicana, en frente de San ;\gH,lÍn. "\üo lle J/53. 

1 vol.. en 8'~, de diez hojas s. f. con los preliminares+ 202 púginas de 
texto. Cf. la descripción sub \'oce Paredes, Ignacio de. 1\ótese que Viii:1za, 
fundándose en una noticia errónea de Bra"sel1r de Bourbourg (Bbl. M. G. 
p. 19) supone y da como cierto una edición Carochí-Paredes hecha en 1750, 
pero no cabe dudar que uno y otro bibliógrafo confnndieron e~a fecha con la 
de1759. 

Un resumen de este' '.Compendio:' fué publicado eu 1845 por Gallantin 
en sus ''Notes on !he Semicivili:::f'd 1Valimzs o.f !lle.rico" publicadas en las'' "Tran
sadions of tlu American l!'tlmological.S:ocidy oFNcn' York' '-New York, 1845-
Tomo ¡Q, págs. 215·245. 

~ "De la misma (lengua mexicana) escribió (el P. Carochí) nn copiosí-
simo confesonario, doctrinas, sermones, así morales y catequistas para ins
trllir a los fieles en lo!'. principios de la fe y doctrina cristiana, coma también 
panegíricos e históricos de las vidas y elogios de Cristo Nuestro Señor, de la 
Virgen Santísima y de los demás santos, tratados a su modo, y aju¡;tados a 
la corta capacidad de los nat11mles, con ejemplos y comparaciones a propó
sito. Estos escritos han sido mií.s buscados, aplaudidos y útiles en el 
cio por el mayor uso de la lengna mexicana, y como más fácil, unin~rsal y 
corriente se administra en los más princi paJes beneficios.'' 

Ninguno de estos escritos, mencionados por el I'ndre Valencia, llegó a 
pt1blicarse y ninguno de ellos, que sepamos, se cot1set'va aún. Sin embargo 
poseyó algnno <ie esos escritos el presbítero D. Juan Ronmaldo Amaro, y de 
ellos se valió ¡:>ara su 

Doctrina extr<~ctada de los Catecismos mexicanos de los Padres Carochi 
y Castaño, al1tores ,muy selectos: tradt1cida al castell~no para mejor ínstruc· 
ción de los Indios, en las Oracioues y Misterios princi pf!les de la Doctrina Cris· 
tiana, por el Presbítero capellán D. Juan Romualdo Amaro, Catedrático que 
ft1é en dicho idioma en el Colegio Seminario de Tepotzotlán, antes vicario 
operario. veinte y nneve años en varias parroqt1ias de esta Sagrada Mitra, y 
Üpo¡;itor de Curatos. Va añadido en este Catecismo el Preámbulo de la Con· 
fesíón para la mejor disposición de los Indios en el Santo Sacramento de la 
Penitencia, para las personas curiosas que fueren aficionadas al idioma, con 
un modo práctico d.e contar, según fuere el número de la materia, para el 
mismo fin.-México: 1840. Imprenta de r~uís Abadiano y Valdés, Calle de 
las Hscaleri!Ías, n{ul!. 13. 

1 voL en gQ de 4 hojas preliminares+ 79 páginas de texto. 
Reeditóse en 1887 con este pie de imprenta: "Editor Ramón García 

Raya, Méx.ico, 1887. Tí pografía "La Reprocl ucéión"-5-Perpetua-5-1 vol. 
en 8Q de 60 págs. 

Entre los escritos del P. Carochi q ne nunca llegaron a pnblicarse debe-
11103 contar: 

Co.pios{simo Confesonario e¡t lengua mexicana. 
Dodrinas moJ(a/es y calequfsticas en lengua mexh·ana. 
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5'crmoncs jla111:r;fritos t! hislórüos e u len.rtua me. 'ácana . . 
que seg·ún Beristaíu ( t-2-15) ·formaban un tomo ms. en 4Q y ex:istían, en 
sn tiempo, en la biblioteca de San Gregorio de México. 

En ht del Colegio de '1\:potJ.olhí.u existían, segt1u el mismo bibliófilo 
estas dos obras: 

Gramitlra d,; la lrnKu,a Otoml. 
Vocabulario {k la lcu,r(tta Oümd. 
A estas obras alude sin duda el P. Valencia cuando escríbe: "Pero no 

tienen comparacióu de parecido (las obras qne compuso Carochi en lengua 
mexicana) cot1 el qt1e se debe a los de Otomita, así por Jo raro y exquisito, 
pnes apenas hay otros de esta lengua que los su)·os; como por la copia, fa· 
cilidad y destreza con que redujo a método y reglas generales sus idiotismos 
tan incomprensibles de entenderse y tan intratables de pronunciación, que 
por g-randiosa exageración suele decirse qtte la introdujo el mismo d~nlot1io 
en ella: no imprimió nada el P. Horacio por falta de caracteres aptos para 
expresar sus acentos, gangas y guturales, que son muchos, deformes y casi 
inexplicables: pero para darlos a eutender en sus mss. halló su ingeniosa. 
caridad y soberano magisterio pnntos y notas proporcionales que con mara-. 
villosa facilidad, determinación y claridad la~ explican y comprenden;~escri: 
bió así mismo ....... . 

!ummu:rables sermoru:s, doctrinas ,.documentos y advertencias para la admi• 
nistración y enseñattza de la lengua Otomí .. 

· Utt A r!e má,)· ing'(!'nioso y breve y no menos erudito y claro que el· mexi-
cano. 

Dejó muy adelante nn diccionario no sólo de voces, como el vocabulario 
latino de Antonio (ele Nebrija), sino ál modo de Calepino, añadido de Pa-_ 
ceracio, o del Thesaunts lingttae latinae, explicando la raíz, efimologta, deri· 
·vacióu, 'variedad _11 uso de toda 1JOz, que por ser en lengua tan extraña y enrre
vesada, y de gente casi .incapaz de observacióry o advertencia para notar, ex
plicar y dar a entender sus preceptos, no hay exageración de su trabajo, ni 
ponderación de -su aprecio.'' 

Vocabulario copioso de la lcng·ua mexicana. 
De este escrito nada dice el P. Valencia, pero se lo atribuyen Bacher. 

(l-1090) y Sommervogel (2-763). 
Lit.: Beristain, 1-245; Bacher, 1-1030; León.Pinelo, 2-733; Viñaza, ns, 

890, 891 y 832; Ludewi![, 114 y 141; Sommervogel, 2-733; 6-212, Trübn:er, 
107; Garcfa lcazbidceta, n. 58; Leclerc, BibL n. 263 e Hist. n. 2311; Platz. 
man, 24-25i Sabin, 10954; Chamonal, C. 11 p. 26; Híerseman, K. 70, n. 1602; 
K. 362, n. 264; Pedro de Vale1lcía, Biogra..fía del P. C'arochi, Nss .. Bibl. Acad. 
Hist. (Madn:d). 

Castaño, Bartolomé. 

Nació en San tare m en 1601; entró en la. Compañía en 1632 yfué duran· 
te muchos años fervoroso e fnfatigable misionero en Cinaloa y Sonora. No. 
fué menos eximio en el arte mnsical que en el conocim.iento deJos idiomas 

Anales. T. V. ;t.~ ép.-30. 
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indígenas. tos indios le dieron el sobrc~nomhre de "Indio Sabio de la Son o-" 
ra" por sus múltiples habilidades y por ~·1 color de su epidcrmi~ y facci1>ne,; 

no muy diversás de las de los mismos indios. Falleció en ~r.::xico el dí<l 21 
de. diciembre de 1672. 

Catecismo breve de lo que precisamente ha tle saber el Christian o. Saca
do a luz por el R. P. Bartholomé Castaño. de la Compañía de jesús. Reim
pres,soen México porla Villda de D. joseph Bernardo de Hogal, Año de 17-+4. 

Un pliego extendido, imrr.eso sólo de t1n lado. El texto está en castella
no y mexicano. 

Es indudable, como advierte Sommervogel (2-823) que la primera edi
ción salió muchos años antes, pero ningún bibliófilo, ni el Sr. Icazbalceta, 

1 que poseía ejemplar de la edición de 1744, ha tenido oca::>ión de ver ejemplar 
alguno de fecha anterior, 

Posteriormente se publicaron varias ediciones: 
Catecismo breve de lo que precisamente ha saber el Cristiano. Sacado a 

'luz por el R. P. Bartolomé Castaño de la Compañía de Jesús. Reimpreso en 
la oficina de D. Pedro de la Rosa. Año de 1803. 

1 vol. 169, de 13 págs.'-Ihté impreso en Puebla. 
Catecismo breve, con el Acto de Contrición y el Credo Mexicano y Es

pañol, porCastaño. Calle del Espíritt1 Santo. México. 1817. 
. 2 hojas en folio. 

Catecismo breve de ló que precisamente debe !laber el cristiano para sal
varse. Dh;puesto por el Padr'! Bartolomé Castaño (sic) de la Compañía de 
Jesús. Puebla, Imprenta del Hospital de San l'edro, 1836. 

1 vol. 329 de 14 págs. 
Catecisn1o breve de lo que precisamente debe saber el cristiano para 

salvan¡e. Dispuesto por él Padre Bartolomé Ca:;taiío de la Compañía deJe· 
sús. f>uebla, Imprenta de A, Castillero, 1856. 

1 vol, 169, de 16 pág-s. , 
Catecismo breve de lo que precisamente debe sabet el cristiano sacado 

a luz por el R. P. Bartolomé Castaño (sic) áe la Compañía ·de Jesús. 
1 voL 189, de .4 págs, sin indicación de lugar y año de itnpresión. ·Hay 

ejemplares en que.-el nombre del autor está corregido. 
En 1840 se valió de este Catecismo el Presbftero Juan Romualdo Amaro 

para la composición de su 
Dóctrina el!:tractada de los Catecismos mexicanos de los Padr.es Paredes, 

Carochi 'J Castaño, autores mtiy selectos: tradncído al castellano para mejor 
instrucción de los indios ... , .. por el Presbítero capellán D. Juan Romual
do Amaro .... México, 1840 .... Cf. el artículo Carochi. 

Fischer puso a venta en su Sale Catalogue un mamtscríto que contenía: 
Método breve para confessar a un indio en Idioma Othomí; Catecí:;mó 

y breve explicación de la Doctrina en idioma Othomí. Lo que precisamente 
debe saber el Christiano; por el .Padre Bártholomé Castaño, de la Compañía 
de Jesús. 

1 vol. en 12.'--lgnoran1os sí las tres partes del manuscrito, o sólo la Úl' 



tima como es probable' fnera obra del p. ca~tai1o. 'l'ambiéu ~laisonueuve 

anunció en 11)31 y puso a la ventn un 
Catecismo y bn:ve explicación de la doctrina christiana en idioma 

Othomí. 
1 vol. en 49 de 8 hojas, en cnya 6¡¡~ $e leía este epígrafe: ''Lo que precie 

samente debe saber el Christiano; por el P. Bartholotné Castaño de la Cont. 
paiíía de Je~ús,'' y a continuación se reproduce el escrito del jesuita a dos 
columnas, en castellano y othomí. 

Lit.: Lcdrrr, Hist. tL 2371: fcazbalcda, Adiciones mss. a mis Apuntes 
( ed. Bbl. Real, Madrid), n. 199; SomliU'I"i.'OJtd, 2-823; /Yfat~I'Omu:tt'l)l.', Bull. 
.Mars. 1891, 11. 373; ¡·¡¡¡aza, n. 317,448, 1029; 

Castro, Juan de Dios. 

Nació en Zumpang'\) en 16 .. ; entró en la Compañ[a eu 1690. Fué mi
sionero entre los indios mexicanos y entre los otomíes y poseía con perfec
ción el idioma ele unos y otros. Se encontraba 6tab1ecido en el seminario de 
Tepotzotlán, cuando terminó sus días en 1716. 

En la Biblioteca del Cole_gio de esta ciudad se conservaban, en tiempo 
del Sr. Beristai n estas obras: 

Arte de la lengua Otomf, 
Vocabulario de la lengua Otom{, 

compuestas por este misionero. 
Lit.: Berislain, 1-286; Backer, 1-1129, Sommá~'ogel, 2-865. 

Chac6n, Tomás. 

Nació en Málaga (España) en 1583; entró en la Compañía en 1628 y ese 
mismo año pasó a México. Fué misionero en Michoacán y rector del colegio 
de Pátzcuaro. Falleció el día 8 de abril ele 1650. 

Arte de !a lengua Tarasca, 
Ser1llo7/es nz lo¡.gua Tarasca, 

obras que no llegaron a publicarse. Según Beristain existínn en su tiempo 
en la biblioteca del Colegio ele San Gregorio de México. 

Lit.: Beristain, 1-299; Viñaza, n. 906; Alegre, 2-358; Sotnmervog·e!, 2- ,· 
1028; Backer, 1-1199; Int. 43. 

Clavijero, Francisco Javier. 

Nació en Veracruz el 3 de septiembre de 1731 y entró en la Compañía 
e113 de febrero de 1748. En su patria, y antes de la e:¡¡:pnlsión d~losjesuí; 
tas en 1767, enseñó la retórica y la filosofía. Desde 1767 hasta su muerte 
acaecida el 2 de abril de 1787 se ocupó en la composición de su grande y 

benemérita Storia Antica del Messico. 
El P. Maneiro en la preciosa y elegante vida que ~scribió del insigne 

historiador mexicano afirma que el estudio ele los idiomas indígenas era uno 
de los que más le cautivaban, ''hinc autem ardentía vota concepitmeutem 
suam exornandi linguarum eruditione; quibus postmodum votis.abundi sa~ 
tisfecit" (p. 33) y agrega después que "generatis ve ro lingnarum, studium 



ab íllh; ex:orciii:,; ita nutrivit nt postmodum aetate matnrior. in paucis dq,::lliS 

híspane, latine ac mexicane loqnerdnr, ... (Jnod de Americanís est. -,in: nd 
borealetn, sive ab at1stralem or!Jis plagam; plura poctica et sacra Fidei :>,J\s· 
teria et preces, quas vocamus Dominicales, p1usquam tri¡.;inta lin¡.;uis \'Hrie· 
ta~ congesserat '' (p. 37). Según el mismo historiador no fné menor sn afi· 
ción al estt1dio de los .íerog-líficos mexicanos y st1 éxito en esta línea de e(). 
nacimientos (p. 41). 

En uua parte de su Storia, al refutar las gratuitas afirmaciones de Paw 
sobre las supuestás deficiencias de las lenguas indígena~. escribe Clavijero: 
"Sin salir (el Sr. Paw) de su gabinete de Berlín sabe mejor todo lo qne pa::a 
en América, qne los mismos americanos, y en el conocimiento de las lengtH•:-> 
es superior a los que La!-1 hablan. Yo aprendí la Mexicana, y la oí h~blar ele 
los rvrexicanos, por e::;pacio de muchos [~ños' y no sabía que fnera tan escasa 
.de voces numerales, y de térmillos significativos de ideas universales hasta 
que me descubrió este gran secreto el Sr. Paw. Sabía yo que los mexicanos 
habían dado el nombre de Conzoutli (este es 400) o más bien el de Centzon
tlale (esto es, el que tiene 400 voces) a aquel pájaro tan célebre por su sin· 
guiar dulzura y variedad en su canto ... ; sabía yo en fin que los Mexicauos 
tenían voces numerales para expresar cuantos millares y míllones querían. 
per!'> Mr. de Paw sabe todo lo contrario, y no hny duda que lo sabrá mejor 
que yo; porque yo tnve la desgracia de nacer en nn clima menos favorable que 
el de Prusia, n las operaciones intelectuales" (p. 375-376, ed. 1826). 

Estas líneas y cuanto escribió Clavijero sobre lenguas indígenas se en
cuentra en su 

Storia Antica del Messico cavata d'mjgliori Storia spagnuoli, e da' m a· 
noscrítti, e dalle piture antiche degli Indiani: divisa in dieci libri, e corre
data di carte gegrafiche, e di varíe fignre: e dissertazione stt!la terra, sugli 
anima ti, e sugli abilateri del Messíco. Opera dell 'Abate Francesco Clavije. 
ro. In Cesena, 1780. 

3 vols. en 49, de 306, 276 y 260 págs. + 1 vol. en 49 de documentos y 
n1apas (331 págs.) 

Reeditose en Venecia, 1783, 2 vols. en 89; trad. alemana: Leipzig, 1783-
1790, 2 vols. en gQ; trad. inglesa: London, 1787, 2 vols. en 89; Richmond, 
1806, 3 vols. en 89; trad. inglesa: London, 1787, 2 vols, en 89; Ricbmond, 
1806, 3 vols. en 8Q; London, 1807, 2 vals. en 49; Philadelfia, 1817; 3 vols. 
en 89; trad. castellana, I,ondres, 1826, 2 vol". en 49; México, 1844; México, 
1853 y México 1883. 

Para el estudio de los idiomas hablados en México y en la California, 
es esta una obra indispensable, pues esparramadas por toda ella, pero muy 
especialmente por los tomos 1 }· 4 (ed. de 1780) se encllentran muchas y 

muy valiosas nóticias así históricas como filológicas. 
Sobre las lenguas mexicanas en general trata largamente tn la "Disrr

tazione scimda" (t. 4, pp. 45-64), de donde tomó Hen·ás las noticias qne * . 
publícó sobr.e la lengua Tarahumara (Ca t. 1-333) y el catálogo de pa!abrns 
de las lenguas de los indios. Toltecas y Chichimecas (CaL 1-294/298). En 



la "Disert.azione \'1" (t. 4, pp. 240·-247) hállase \Ul extenso estudio sobre 
"La liiiJ{'IW ,Jftssimua" en la e u al nébate las erróneas afirmaciones d~ Mr. 
Paw y de Condamine. Al efecto consigna uua nota (pp. 241-242) ent~que 
expone los números basta la ~'Ífra de 48 millones, según la numeración me· 
xicana. No meno,; interesaute es el cuadro (p¡L 24-4-245) que reprodt1ce 
valabras mexicanas que implican concepto:,~ metafísicos y morales. 

En el voL tQ, pp. 110 y 264 (ed. de 1789) proporciona. Clavijero algu,- · 
nos valiosos datos y noticias t>obre el idioma Cochimí. datos y uoticias que 
fueron reprodncitlos por Hervá~ Saggio (pp. z,-;J-237) y por Adehltlg (3-185, 
198), y no sin disputa de los I!Hl~ valiosos que sobre dicho idioma poseentO!h 

Aunque no nos consta positivamente, y Medina ( Expulsos, p. 74) lo 
pone en duda, creemos muy verosímil que sea el P. Cla.vijero el autor de 
aquella carta anónima, fechada en Bolonia el 20 de diciembre de 1783 y es· 
e rita al P. Hervás a propósito de las lenguas mexicanas. , Creemos qtH~ a esta 
carta que ~ntblicó llervti~ en Idea dell' Univaso .(t. 17, pp, 72-74) y en el Ca
tá!o¡;o de las lm.t;uas (t. 1 pp. 285-291) alude el mismo filólogo ct1ando es· 
cribe qt1e: ''el ~bate Clavijero, sobre los idiomas de la América septentrio· 
ual, me ha comunicado noticia~> muy particulares ... , 1 ' (Cat. l-114.) 

En Idea ddl' Universo (t. 21, p. 127) escribe Hervás qttc::: ''con Ia ayu
da del Señór Clavijero he podido interpretar algunos pasajes de la Oraei6n 
del Padre N u estro en lengua Tu bar.'' 

f<'ué Clavijero el primero en consignar tlna lista. ciemasiado somera cier
ta m=n te, de los que se habían ocupado e11 el estudio de los idiomas indígenas 
de Méx.ico: "Catálogo de algtt!los europeos y criollos, que han escrito sobre 
la doctrina y moral cristianas en las lenguas de Anahua<:, en la lengua Ta
rahumara .. , Otomí. .etc.," pp. 262-263 del t. 4 (ed. 1780), pp. 394-399ad. 
t. 2 ed. ( 1826). ~· 

Copa.rt, Jtta.n Bautista. 

Nació en Tottreoing el día 21 de abril de 1643; entró en la Compañí~ el 
30 de septiembre de 1662 y pasó a México en 1683. Fué misionero <;ntre los 
indios cochimíes de la California superior. 'Falleció en Tepotzotláu el día 2 
de junio de 1711. 

81 P. Clavijero nos dice qne el P. !3alvatiern p:¡~.rtió 1:\ 1~ Califoruia. • 
"portando solo la Doctrina Cristia'!la in lingua Cochimi, ed. altri serjtti dt:,l 
P. Copart'' (Storia t. l. P• 182 (ed. 1789). . . 

Recuérdense además los datos que consignawo:;; en la introducdón aeste 
trabaJo (núms. 90 y Ql), segñn los cuales hizoe!P. Salvatierr1;1.buen \lsode 
los escritos del P. Copart. 

Lit.: Sommervogel, 2-1406; Ctav~j'ero, 1~13:2 (ed. ¡783); V@e.g-as, 2'-.19 
y 20. 

Díaz Pazgua.., DieJN• 

Nació en San Martín en 1568; eritró en la Compañía enl584 yJalleció 
en México el 25 de abril de 163L Fué misionero éntre los inlifos Pa'rra~. 
Cf. Intr. n. 38. 

· Anales. T. IV, 4.~ ép . ..-al, 



Según afirma el P. Pérez de Rívas compt1so 
J]octrína cristia11a .Y catecismo en lengua ,:.ar.akca 

Arte de la lengtia :zacateca 
Vocabulario de la lengua zaca!t:ca. 

Aunque los bibliófilos modernos afirman qtH:' estas obras eran en lengua 
Chichimique. 

Lit.: PérezdeRivas, 1-400; Rcrislai11, 2-353; Lúdezf'ig, 115; Sommer
vogel, 3-48; Víñaza, 2-68. 

Ducrue, Francisco Benon. 

Nació en Müncl1en, aunqne de padre francés. el 10 de junio de 1721; 
entr6 en la Compañía en 1738 y pasó a las misiones de California en 1748, 
donde trabajó hasta Í767. Falleció en su ciudad natal el 30 de marzo de 
1779. ' . 

SjJecimina lú-tguae Califomiae Aus Briefen des llern. P. Franz Benno 
Ducruc 
es el título bilingüe con que Cristóbal von Murr publicó unas notas del P. 
Ducrue sóbre las lengt1as de California, como apéndice a la 

Relatio ex.pulsionis Societatis Iesu ex Provincia Mexicana, et maxime 
California, anno 1767, cuu aliis scitudignis twtitiis. Scripta a P. I3ennone 
Ducrue, ejusdem Provinciae per viginti annos Missionario y publicada en el 

Journal zur Kuntgechicte, und zur allgemeinem litteratur. Nuremberg, 
1781, t. XII, págs. 217-274. 

Los specimina abarcan las págs. 268-274. 
Lit.: Backer, 1-167¡ Sommervog·el. J-254; Httonder, p. 107. 

Fábrega, Lino José. 

Nac.ió en Tequisijalpa el 22 de septiembre de 1746; entró en la ComP,a
ñía el 12 de abril de 1776. Hallábase en el Colegio de Tepotzotlán cuando 
sobrevino la expulsión de 1767. Falleció en Victoriano Víctorchiano, (Italia) 
el _20 de mayo de 1797. 

En 1888 escribía Alfredo Chavero en su obra sobre ''México a Través de 
los Siglos" (t. l. .p. XXII): "Tenemos de él (esto es del P. Fábrega) una 
extensa y notabilísima interpretación del Códice Borgiano. Escribió su obra 
en. italiano y permanece inédita. Nosotros tenemos ima versión al castellano 
manuscrita y único ejemplar, hecha por el sabio Jurisconsulto D. Teodoro 
Lares; Como el códice es un completísimo calendario astronómico, civil y 

ritual, en que se abrazan todas las-creencias cosmogónicas, teogónicas y fi
losóficas de los nahoas, se comprenderá fácilmente que la obra de Fabrega 
es una de las más importantes que tenemos sobre las antigüedades mexica· 

" nas .... 
La copia que poseía el sabio Chavero era Ull volumen en 41? de 613 págs. 

y de ella se valieron los editores, señores A. Chavero y del Paso y Troncoso 
para publicar en 1891 el 

Codex Borgia.-lntajlretaci6n del C6dice Borgiano por .f. L. Fábrega: 
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Texto ilalimw COil la lraduráón castdla11a 1' uolas art¡Ut'i>/6gicas l' crMw¡;rá!icas. 
o~.7féxico. JS9!. 

Fql. -260 págs.-El texto italiano fllé tomndo de un man uí\crito Qtte 
poseyó Bra;;senr de Bonrbo\~rg- y cnyo título era: 

EYj!osi::ionc ddk li.r;¡n·t· .ftt'rog-lítidle dei Codice Bm1fiano llfr:ssü'ano, dedi· 
l·ato al/' Emo. <'Rmo. PrinnjJe d Sig. Cardinale Borgia, prefecto lklla SS. 
Cougregar:imu• dt-·1/a Propagallda Fide per el RtiO. LiNo J.a&rega dt!lla C(mtj}ag· 
ltia dí (J-t'stt. 

Fol.-2.>2 págs.-Nosotros conocemos otra copia (tal vez la original del 
autor) que lleva el mismo títul() y comprende 230 págs. en 49 ( 16::c24 cents.), 
di~trihnídas en 321 párrnfos. Archivo Prov. 1'ol. 11. 416. 

En esta obra por cierto ernditísima, consigtJa además s\1 autor un estn· 
dio ~obre los códices origínnles y <:opias existentes en Europa que pudo co· 
nocer; ag-reg·a un estudio sobre el "Nuevo sistema de los mexicanos en el 
cómputo tle sus tiempos," al qne signe un tratado snbre las ''t~rad1tcciones 
históricas de los mexicanos'' y un estudio ''Sobre el origen, pasaje a Amé· 
rica y árte de escribir de los mexicanos.'' 

Eduardo Seler al editar primorosamente en 1904 el Codex :Borgia, gra~ 
cias a la munificencia del Conde de Loubat, no pudo dejar de hacer constan
cia de haber sido el P. Fábrega el más insigne intérprete y luminoso descrip-
tor del mismo. . 

1 

• 

Lit.: Brasseur de B., p. 61; Chavero, M. a. t., .l~XXV; Ca,..o, Los tres 
siglos de México, 1-8, 9; Backer, 1-1774, 5; Sommervogel, .. 3...,503. 

Figueroa, Jerónimo. 

Nació en México el año de 1604 y entró en la.Compafi{a en 1672. Du· 
rante cuarenta años trabajó en la conversión de los Tepehuanes y Tarahu. 
mare,;. Falleció el 25 de marzo de 1683. 

Según afirma el P. Florencia, al ocuparme de este tn~sionero en su ''Vida 
admirable .... " compuso un: 

Arte de la len.g-ua Tej>ehuana :Y Tarahum.ara 
Vocabulario copioso de la leugua Tepehuana y Taralmmara 
(atedsnw y Confesonario ett la lengua Tepehumza 

y agrega el P. Florencia que el autor de tan valiosos y hoy perdidos escritos, 
dejó de ellos cuatro copias de su mano. 

Ludewig (p. 182) conocía estas noticias, pero erró al señalar el año de 
1640 como el del nacimiento de Fígueroa. 

Lit.: Florencia. Vida admirable del P . .f. F. {1683); Beristain, 1,_435; 
Ludewig-, 182; Viñaza, 268; Báck,er, 1-1853; Sornmervogel, 3-728; Gas#, p. 
IX; Intr. n. 50. 

Font,Juan. 

Nació en Tarrasa (Cataluña) en 1574 y entró en la Compañía en 1593. 
Desde 1593 hasta su muerte gloriosa de m&rtir, ácaecida el de noviembre 
de 1616, se ocupó en las misiones entre infieles, particularmente entre lús 
indios Tepehuanes. 
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Según todos su~ biógrafos, a quienes sigutn los bibliógrafos com¡n;so 

estas obras: 
(;ramática en leng-ua fepehuana 
/Jiaionario en lengua tepe/mana 
Catecismo en leng-ua tepchuana 
Algunos otros libros en leni[ua tcpehuana 

Ninguno de esto~ escritos lleg0se a publicar, y de ellos uo queda al presente 
sino la noticia. 

I.it.: Pérez deRivas, p. 1-651; Beristain, 1-458; Sommervogel, 3-854; 
Lzidewig, 185; Backo, 1-:907. 

Gilg,Adán. 

NaciÓ en Ri>merstaldt (Moravia) el 20 de dícíembre.de 1653; entró en 
la Compañía el JO de septi&mbre de 1670 y partió para México en 1686 o 1687. 
Ninguno de !'iUS biógrafos, 11i aun Huonder, ha podido señalar la fecha de 
sll muerte. Probablemente terminó sus días en la~ misiones de Sonora. 

Además de varias interesantes cartas etnológicas, publicadas en el \Velt
Bott, comp11~o un 

Vocabulario de las /cng·uas l:útdere, Pima y Sais 
según afirma Sommervogel tomándolo de Heristain, o una 

. Gramática de las lenguas Pima y Eudere 
11eg-ún consigna el cuidadoso Huonder. 

Lit.: Dahlmamt, 104; .Backer, 1-2122; Sommerwgel, 3-1415; Jluonder, 
108. 

Gllij, Felipe Sa.lvador. 

Na'ció ef 27 de julio de 1721 en Legogne (Italia,) entró en la Compa
t'Ha el28 de agosto de 1740 y pasó al Ecuador en 1749. Desterrado en1767, 
volvió a su patria y falleció en Roma en 1783. • 

Annque este jesuíta nunca estuvo en México ni se dedicó co;J e"pecia
lidad al estt1<.1io de las' lenguas mexicanas, debemos con todo mencionarlo 
en. este lugar por los muchos y valiosos datos que 'sobre las mismas obtuvo 

. de lo~ jesuítas mexicanos que con él convivían en Italia y consignó en su 
Saggío di Storia Americana o sia ~foria natura/e, civile e sacra de regni, 

e ddlr Provútcie ~';pagnole di Term rerma nelt America meridionale .... Roma, 
1780:-1784: . 

4 vals. en 49 , de 355, 400, 430 y 497 págs. 
En el t. 3, pp. 288-233se ocupa Gilij "Del/a ling-ua Mes si cana," de su 

afinidad con las demás lenguas americanas y de sus diversos dialectos. En 
pp. 355-393 trae un extraño estudio comparativo de los idiomas indígenas 
del nuevo mundo, y reproduce (pp. 355-357) un catálogo de palabras me
xicanas que, a petición suya, le compuso el siciliano Gasper Miraglia. 

:roda la parte segunda del t. .3 donde estudia Gilij el origen de las len
guas americanas (pp. 273-280), su número (281-283) dialectos (283-288), 
bellezas (295-300), defectos ( 301-309 ) , acentuación ( 310-313), riqueza 
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314-319), etc. Hállanse muchos y mny valiosos datos sobre las lenguas y 
dialectos mexicanos. .. 
Gómez, Fernando. 

Nació en Arcila (Africa) en el año 1562; entró en la Compafiía el día· 
23 de octubre de 1574 y debió ser por los años de 1580 que pasó a México. 
Falleció el día 7 de septiembre de 1610. 

Fue el primero que comenzó a ·reducir la lengua Otom{ a Arte, 'y averi
guar algunas reglas ele él "según nos informa el P. Pérez deRivas .(716), 
aunque el P. Alegre agrega que compuso ademá:; un 

Copioso diccionario de la d¿/i'cilísima lengua Olomf. 
Lit.: Pérez ele Rivas, p. 716; "4./el{re, 2-24. 

Gómez, Francisco Javier. 

Nació en Sella (Aragón-España) el día25 de marzo de 1701; entró en 
la Compañía en 1724. Algunos años.mús tarde pasó a ?-.'léxico y allí trabajó 
entre los indígenas, principalmente entre los mayas, hasta 1767. Pasó .los 
últimos años de su vida en Bolonia donde falleció en 1784. 

Aunque en su vejez y en forma deficiente compuso 
Elementos gramaficahs de la lengua maya 

que remitió al P. Hervás y éste publicó en sn Vocabulario, págs. 161.y..;si• 
guientes,"Saggio, págs.115-116, Catálogo, 1-288yenlaed. italiana, 17674. 
Un jesuíta mexicano escribía a Hervás en 1783 y le decía: ''sobre la lengua 
maya no puedo añadir nada a lo que Ud. habrá sabido del Sr. D. 4avier Gó• 
mez, el cual contando ochenta y tres años de edad, no puede satisfacerper· 
fectamente a mi petición: y Ud. conténtese con los elementos gramaticales 
qne de la dicha lengua ha podido formar con sumo trabajo, y con la ayuda 
de nuestro común amigo el señor D. Domingo Rodríguez.'' 

Lit.: Intr. núms. 109-110; Ha"i)ás, Cat. 1...:288; Dávi!a, 1-:253; Manci
ro, 2-346. 

Gonzá.lez, Diego Pablo. 

Nació en Utrera, diócesis de Sevilla, en 1690, y entró en la Compañía 
en México en 1710. Fué uno de los insignes misioneros del siglo XVIU que. 
trabajaron en la provincia de Cinaloa. Falleció en 17 57. 

Sommervogel atribuyó (2-1582) a este jesuíta el A~te de la lengua Ca~ 
hita, pero la indis2utible paternidad de esa obra corresponde al P. Basilio o 
Basílo, como hemos indicado al ocuparnos de este jesuítá. Basta confronta·r 
las_fechas para comprobar que no puede ser González su autor. Este entró 
en la Compañía en 1710, y el autor del' Arte publicado en 1737 contaba ala: 
sazón, según se lee en la portada dellibro, '''más de treinta años" de vida 
misionera. · ·. .. . ·· . . . 

La única obra de Gonzá1ez que conocemos es el Manual'para admi1ds
trar a los indios del idioma Caht'ta los santos Sacramentos, según la fe;orma de 
NN. SS. PP. Pauto V y Urbano V! JI. Compuesto por un satefdotedef.a Com. 
pañia de Jesús, Misionero en las .Misiones de la Provincia. de Zináloa. Sácalo 

Anales, T. V; 4t ép, -32. 
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a luz la piedad del A ljérez D. Scbas!úi1t López de (;uzmán y riya!a. J e lo de
dica al Glorioso Patria1·ca 5'eñor S. José. impreso en A1éxiaJ/ co!l las lirenci<u 
necesarias, en la lmprtmla Real del Superior (1'obierno de Dolía liJaría de Ni· 
vera, en el Empedradíllo. 1740. 

1 vol. en 89 de l3 hojas preliminares y 164 de texto. 
E~ vano hemos procurado ver y examinar esta obra que ningún biblió

grafo ha conocido de visu, ni aun Sommervogel, Riviere, Viñaza y Uriarte. 
Tan vagas son las noticias que se tienen de este libro que algunos bibliógra. 
fps, entre ellos Ludewig (p. 214), Viñaza (p. 146) y Uriarte (1-422) creen 
que al año de publicarse el Manual, o sea en 1741. se reeditó con título más 
abreviado, en 89 de 168 págs., texto castellano y cahita, pero no hay fnnda· 
mento alguno para tal observación. . 

Que el Manual sea obra de González consta de los preliminares según 
Viña,za ( p·. 146) y a él se lo han atribuído cuantos autores citamos a conti
nuación. 

Lit.: Berislain', 2-42; !Jarkn", 1-2199; 3-2224; Lederc, Suppl. 29, 41 n. 
3238; Pinar!, 70, n. 412; ,)'omJI/(Ti'OJ.rd, 3-15S2, 9-1165; Rh>iere, MPnitBihl. 
IX-42; Uriarfe, l-422.n. 1236; !ca.;óakda, Ap. IL · l H6i Brasscur, 
B. M. J., 76; Intr. n 75. 

González, Bttltas.u. 

Nació en México en 1603 e ingresó en la Compafiía en 1624. Fué mi
sionero durante la mayor parte de su vida, y rector del Colegio de S. Gre
gorioy del de S. Luis de la Paz. Falleció el 10 de mayo de 1679. 

En el "Catálogo de algtmos autores enropeos y criollos que han escrito 
.sóbre }adoctrina y moral cristianas en las lenguas de Anahtiac" compuesto 
. por el P. Clavijero hallamos. él nombre del ''P. Baltasar González, je~uita 
criollo" entre los qne han escrito y publicado en lengua mexicana. 

lndndablemente alnde Clavijero a la 
Hueí ttamahuicoltica omouexil ht lthvüa tlaloca cilzvapil!i 5'anla /VIaria 

tqtfacouantzin (ruada!upe itt nicanhvei a!tipc tzahvac ¡Jfexico ilocayorau tepqacuc 
(Viñeta de madéra). lt\}preso con licencia en México: en la Impreuta de Inan 
Ruyz. Impreso con la licencia. Año de 1649. 

1 vol. en. 4<>-2 hojas preliminares + 17 hojas de texto y una hoja final. 
Port.-v. en bL~Aprobación del P .. Baltasar Gonzúlez S. J. fechada a . 

. 9 de enero de 1649 años.-Licencia del Ordinario fechada a 11 de enero de 
1649. 

En la apro~acióu escribe el P. González. . . ''he visto la milagrosa apa· 
rjción de la Imagen de la Virgen Sarltísima Madre de Dios, y Señora Nues
tra (que ;;e venera en su Hermita y Santuario de Gnadalupe) que en propio 
:V elegante idioma MeX'ÍCano, pretende dar a la Imprenta el Bachiller Luys 
Lasso de la Vega, Capellán y Vicario de dicho Santuario ...... '' 

A juzgar por estas palabras no es ni puede el P. González ser el autor 
ele esta obra, y así lo creyó el P. Anticoli cuando escribió: ''ya se dijo al prin
.~;:ipio de esta Historia (de la ApariciÓtl de la Stna. Virgen María ele Guada~ 
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lupe) (lib. I, cap. 3, p:íg. 59) qne el autor de esta Relación fué, a no dudar· 
lo, el noble iudio Antonio Valeriano; y por consiguiente Lasso de la Vega 
no fué m:is qlle el editor de ella .... " (p. t. l. p. 314), y como escribe Uriarte 
( 1-333) trata de probarlo, entre otras razones con el' dictamen o parecer que 
pan\ sn impresión dió el P. González (1-316, 316). . . 

''Pero a la verdad, no nos parecen del todo convincentes las razones 
que aduce; y a pesar de que tampoco deja de ofrecer algún reparo el que el 
P. González diera de una obrn suya el ventajoso informe que díó de estaRe
laci6n, calificándola de escrita ''ea prop\o y elegante idioma mexicano,'' sin 
embargo, no podemo~ alejar de nosotros la sospecha de si tuvo alguna más\ 
que mediana intervenei(m en ella. l"o cierto es que, como avisa el mismo 
P. Anticoli. "el P. Juan Antonio de ÜYiedo en el Menologio de los PP. 
de la Comp:nlía de Jesús" de la Provincia de México, afirma ..... ,' que 
el l'. Baltasnr (;ouzález en lengua mexieaua, con elegantísimo estilo es· 
cril>ió la Historia ue Nuestra Señora ele Guadalupe" (p. 115); y que, como 
también lo asegura el P. N úñez de Miranda en su Cm·ta de edificación, salió 
tan eminente el P. González en la lengua mexicana, como ''1¿ testifica la 
Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, que comptlSO en idioma mexica• 
no'' (P.· 316). . .. · 

Ante estos testimonios tan autorizados y concretos no podemos dudar 
de que sea el P. González el autor de esta obta, por más que él mismo sea 
quien la censura y elogia como obra ajena. 

Bíbl.; Uriarfe, 1-333,334; Viiiaza, 104; lca:::balceta, n. 35r Ramírez, 
n. 829. 

Gra.vina, Pedro. 

Nació en Tennini (Sicilia) el año de 1576; entró en la Compafifa en 
1605 y paso a América en 1608. Dnrante treinta y cinco años trabajó en las 
misiones de México. Falleció en 1635. 

Según el P. Alegre y el P. Rivas compuso· 
A rfe muy /Jet/e do de la lengua Xi~·ime 
~'ocabulario de !a lengua Xixime 
Arte de la lengua Aca:x:n: 
Vocabulario de la lengua Acaxeé. 
Estas dos lenguas, la Xixime y la Acaxee, son distintas entre si, como 

sostie;te Hervás, aunqne Orozco y Berra las corisider~ hermanas; · 
Lit.: A!eg-rr, 2-63; Rivas, 565; Backer, 1-2245; Hervás, Cat. 

Sommervogel, 3-1723. 

Guadalajara, Tomás. 

Nació en Puebla en el año 1640 y entró en CompañÍ€J. el día l?de di~ 
ciembre de 1667. Durante unos cuarenta años fué ttJ.isionero. Falleció e116 
de .enero de 1720 en la misión de S. Jerónimo Huexotitl~n. . 

Compendio del Arte de la leng1.ta de tos Ta:rahumares: y Guazqpa.:res~ . 
dicado a la Virgen Santfsima Reina de los Angeles siempre fifadre de, Dios, 
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Purfsíma y Seftqra Ntusira. Dirigido al Rer Nuestro Señor Ca dos U, Patrón, 
Defensor y Propagatfqr de Nuestra Santa Fe Católica Roma1ta m rsfe Nun·o 
Orhe u al!ora nuevamtmte en las f[tmtilidades de la .Nttt.'"M Vi::ca.J•a. Compuesto 
por el P. Thomás de (;uadalajara, MissíO?m'o de la Compañla de fest'is. Con~ 

líene cinco libros de la Gramática, y 1m Vocabulario que comiellza en Tamh1l
mar, y otro m castellatzo, y otro de nombres tle parentesco. Con licencia. En la 
Puebla de los Angeles por Diego Fernández de León. Aiio de 1683. 

1 vol. en 89, de 8 hojas prels. + 35 de texto. 
¿LJegóse a publicar esta obra?-Ludewig (182) siguiendo a Beri~tain 

sólo dice que el P. Seffel mencíona una Gramática de la lengua Tarahumara 
que comenzó a escribir el P. Tomás Guadalajara. Clavijero al mencionar a 
los que han escrito sobre lengua Tarah11mara ni recnerda siquiera al P. Gua
dalajara, si bien consigna su nombre entre los que han escrito la lengua Te
pehuana. 

Nosotros nos inclinamos a creer que la lengua citada llegóse a publicar 
.si bien ningún bibliógrafo ha tenido la dicha de poseer o ver ejemplar algn-
110, y nosotros en vano hemos procurado dar con alguno en tantas bibliote
cas.europeas y americanas como hemos recorrido. 

''Los e]emplares de la obra del P. Tomás Guadalajara,'' escribía en 1903 
Leonardo Cassó, autor de la Gramática Raramuri, "deben ser rarísimos; 
pues por más exquisitas diligencias que he hecho, no la he podido encon· 
trar, ya que del único ejemplar que tuvo noticia García IcazLalceta en Mé· 
xico, y vió en la bib1ioteca del Sr. Ramirez, supe que había sido ,·eodido a 
la Biblioteca de \Vashingtou; y en un viaje que para allá hizo mí diligente 
amigo Dr. Nicolás de León, lo buscó entre Sl1S amigos lingüistas, pero no 
pndo saber sH paradero" (p. IXJ. , 

. Lit.: lcazbaketa, 11. 120; Ramírez, n. 831; Gassó, p. IX; Backer, 1-2318; 
Sommervogel, 3-1897; Virr.aza, 115 n. 214; lntr., nitms. 65, 66, 67. 

Guevara,Jo!!é. 

Nació en México el 28 de diciembre de 1678 y entró en la Compañía eu 
1696. Durante diez y ocho años ejercitó el apostolado en las Misiones. Fa· 
lleció el 9 de julio de 1725. 

Segúttafirma m~rístaín compuso unos 
Sermones. mexicanos 

qtte no llegaron a publicarse, pero que, según el mismo bibliógrafo. existían 
manuscritos en la Biblioteca del Colegio de San Gregario. 

Lit.: Beristain, 2-62; Floren da, M. 137; A legre, 3-216; .SommcrzH¡ge/, 

7-1924. 

Hervis y Pan duro, Lorenzo. 

Este insigne jesuíta, padre de la filología moderna y de la lingiiística 
americana en particlllar,. nunca estuvo en México ni en otra parte alguna 
del continente americano, pero debemos no obstante indnirle en este traba· 
jojr agradecerle lo "mucho que hizo en pro del estudio de las lengua& ameri· 
carias en general y de las mexicanas en particular. 



Era natural de Horcujo ( Cé'iceres) donde nació el 10 de mayo de 1735; 
entró en la Compaiíia en 1 ¡.¡.~; y fué profe:-;or en Cnceres y Madrid, enseñan· 
do la latinidad, la teología moral y la metafísica. Desterrado de Italia en 
1767 fné infatigable en el estndio, y son ~in cuento las obras que edito, de to· 
das las cnales adqnirieron un éxito sorpreudente las que pt1blicó sobre :filolo· 
gía. Fal1eció en Roma el 2+ de ng·osto de 1803. 

Los escritos filológico::~ de Herd.s forman parte de sn enciclopédica obra 
intitulada: 

Idea ddl' Unh·erso rhe <mdiote ,)[oria detla -¡•ita dd' Uomo Viaggio estalt'ca 
al llfoud<J Plaudario (S •. <..'{()ría dd!a krra, e del/e liugue. Op1:1'a del!' Aba/e Iitm 
Loren::a 1/t-r¡·,ís, Sodo dd/a Rm/,· .-Jcmdonia ddlc Sciozzt, cd Aulidtita di Dzl
blino. e ddl' l:'tmmr di G11·toua. 1(1111<' !. \ Vifieta) hu Cama Jlf/JCCLXXXV/1. 
P<'r (;rr,gon'o Jiiasi11i a//' hm;r;-no di Pallade. Co11 /J¡·cncia de' Superiori. 

De los 22 tomos de que consta esta obra, los 21 primeros f11eron publi· 
cado~ é'll Ce,;ena \1777-1781) y el t. 2:2 en Fulig:no (1792). 

Los tomos XVH, XVIII, XIX, XX y XXI son los que interesan a la 
ling;iiística en general y a lo. americana en particular, y fneron los que más 
tarde tradujo al caste!lano y refundió su mísnio autor. Desgraciadamente 
no llegó a terminar :,;u grande empresa, pues sólo tradujo el tomo XVII, 
pero lo refundió d~ tal suerte que las 250 págs. del mismo dieron materia 
para los seis volúmenes que publicó con el título de 

CaM./ogo de las !m guas de las Naciones tonoddas, y ntmz.eraci6tt, dz'visión 
J' clases de, estas según la diz•ersidad de szts idiomas y dlalectos·~ S21. atlfor elA bate . 
D. Lorenzo llcrvds Teólogo del Eminentfsimo Seii.or Canlrmalfúatt:Frmzcisca 
Albaní, Decano del Sa,g·rado Colegio Apostólico, y Canonista del Emiitenifshno 
Señor Cardenal A1tr~lio Roz•erdla, Pro-Datario del Santo Padre. Volumen J. 
l,ettl?Uas )' Nacioues america11as. Con licencia. En la int/J1'ctlta de la adminis
fran:ón dd Real Arbitrio de Beneficencia. 11fadrid. Año .1800. 

1 vol. en 4<-l, de XVI 396 págs. 
1\ste volumen es el {mico del ''Catálogo de las lenguas'' que interesa.a 

los estudiosos ameriranistas, pero uo debe olvidarse que en los otros tomos 
de la ''Idea del'Universo'' antes citados se hallan fragmentos ó secCiones 
que fueron reproducidos por Hervás en ese volumen del Catálogo. 

Los escritos de Hervás que se relacionan con las lenguas americ:anas, 
total o parcialmente, son: 

1) Catálogo de/le lingue conos cien/e 
e notizia della loro affinita e diversita .. 49, 259 págs. VoL XVII de "Ideaill" 

2) Orúrine, formazione, Mecca-
tlismo ed armonia degli !diomi. -Con 
18 cuadros .. , ............ , ....... 49, 180 págs. , XVIII 

" 
3) Arítmetica delle Nazio?te e d:í-

visioni del tiempo . ................. 49, 206 págs. , XIX 
4) Vocabulario Poliglotfo ron Pro-

legomini sop1'a píu di Lingue . ... 49, 248 págs. , , XX ,, 
5) Saggio pratico delle Lítzgue con 

AnaJes, T. v: 4• ép. -33, 
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Prolegomene ed una rarotta di ora.~·ioni 
domiuicata ítt Pt'tt di /recen/o /íngua e 
dialetti.,. , ....................... 4<>, 255 ptÍgs. Vol. XXI de "Ideaill" 

6) Catálo.rro de las lenguas de las uarionrs couot.idas. ( }Iaclrid, HJOO) t. 
L-4\l 396 págs. 

Aunque en forma concisa y breve resefíamos a continuación cuanto se 
encuentra en estas obras relntivas a las lengnas de México. Las citaremos 
con la primera palabrn con que empiezan, a excepción de la primera qne in· 
titularemos "Delle lingue," a fin de no confundirla con la sexta. La C. sig
nifica "cuadro" o "tabla:" 

LJtNGUAS: 

Cochimf.-Voc. p. 161 .. ; Arit., p.l13; Saggio, pp. 125-237: Origine, C, 
50; Catálogo, p. 349-351. 

Cora . ....,.Voc. p. 161 ... ; Arit., p. III-113; Saggio, p. 121: Origine, C. 49, 
. 50, 51 y p. 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 118, 120, 121, 178: Catálogo. 

p. 286, 310, 348. 
11:/ayas.-Voc. p. 161. .. ; Saggio, p. 115-116; Arit., p. 110-111; Origine, 

pps~ 29, 41, 48, 121 y Cae. 49, 51; Catálogo, pps. 286, 304. 
Jl:fe.t:ica~ta. -Sag-gio, pp. 116-118; V oC'., pp. 161 ... ; Origine, pp. 29, 37, 

41, 44. 45, 120, 121; ce. 49, 50, 51; Arit., pp. 63, 64, 107-109; Ca· 
tálogo, pp. 233 y sigs., 286, 292-303, 310. 

Opata.-Saggio, pp. 124: Origine, ce. 49 y 50. 
Otomt.-Origine, pp. 37, 118; ce. 49, 50, 51; Saggio, pp. 113-120; Voc., 

pp. 161 y sigs.; Arit. pp. 109-110; Catálogo, pp. 286, 308-309. 
Pima.-.,.Origine, ce. 49, 50; Saggio, pp. 124-125. 
PiñáleJta.--Saggio, pp. 120. 
Tarahtúnara.-Voc. p. 238; Saggio, pp. 122-123; Origine,. ce. 50; Catálo· 

go, p. 286. 
Tarasca.-Saggio, p. 120; Origine, ce. 49, 50; Arit., p. 107; Arit.; p. 107; 

Catálogo, p. 302. 
Tequima ........ Saggio, p. 47. 
Thúttacas.-Orig-ine, p. 180; Arit., p. 113. 
Tafo1lal~a.-Saggio, pp. 118-119; Origit~e c. 50. 
Tu6ar.-Origíne, c. 49; Saggio, p. 121. 
Yaqtti.~Origine, c. 49 y 50; Saggio, pp. 121-122. 

No debemos.olvida.r que Hervás si llegó a clrú;ificar las lenguas ameri· 
canas y a publicar tantas y tan valiosas noticias sobre las mismas, se debe 
en gran parte a la ciencia y a la solic;itud de los jesuítas mexicanos que tan 
noble y desinteresad{l.mente le ofrecieron su ayuda. Entre ellos merecen pare 
ticular mención los PP. Miguel del Barco, Vicente Sandoval y Francisco Ja· 
vier Clavijero. 
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Irragori, Junn Prn ncisco. 

Nació en Sierra de Pino:; (1I6xico) el 21 de julio de 1728 y entró en la 
Compaiiía el 19 de febrero ele 1751. En 1\Iéxico fué profesor de letras y filo
sofía. Expulsado en 1767, ocnpó en Italia diversos cargos hasta. su muerte 
ocurrida el 17 de agosto de 1783. 

Vocabularios )' diá!(~~·os JJ!tTÍcanos 
que manuscritos se conservaban según Rerislain, en la Biblioteca de la Uni· 
versidacl de :México, y habían sido escritos por su antor mientras vivió en 
Italia. 

Lit.: JJaislain, 2""106: l"iiía.:·a, 284: Hackcr, 2-262; 5'ommtt"'i.'og·d, 4-646. 

Kino, Eusebio. 

Nació en Nonshergochen (1'irol) el día 10 de agosto de 1644; entró en 
la Compañía el ~O de llO\'Íflllbre ele 1665, y en 1681 pasó a México. De al
gllnas de sus granrlcs expediciones y trabajos hicimos mención más arriba 
(núms. 81, 82>. No bajarían de unas cincuenta mil almas las.qne este gran 
hombre salvó de la infidelidad y el error. Falleció el día 15 de marzo de 1711. 

De él sabemos que compuso 
Catecismo )1 oraciones en lengua Pima 
Vocabulario de la lengua Pima 
Apuntamientos gramaticales de la lengua Pima. 
Ninguno de estos escritos llegó,a publicar, pero todos ellos fueton u¡;¡a

clos y perfeccionados por los sucesores de Kino que trabajaron entre lds Pi· 
mas, y tal vez en ellos tuvo su ,origen la 

Grammar oj !he Pima of Névome, a Lang·uage qf Sonora, from a mamts~ · 
cript ojflie Xf/'J/1 CenlitrJI, edited by Buckingham Smith. New-York,· Crdnt· 
m:sy Press, 1862.-Arte de la !eng·ua Névome, qtt(? se dz'ce Pima, proPia de la 
Sonora. Con la Doctrina Cltristiana J' Confesonario añadidos. San Agustín de 
la Florida (A!bany, Jllunse!/). Aiío1862. Nueva Jorfe Cramoisy Press. 1862. 

1 vol. en 49, de VIII y 97 -\- 32 págs.-·\- 1 hojas. f. 
"Pnblic par Mr. Buckíngh8.m Smíth de la Bibliotheque de Gallardo de 

Toledo. L' auteur, un Pe re ] esuite, est resté inconnu,:' dice I,eclerc ( Suppl. 
29, pág. 104, núm. 3587), y lo mismo vienen a decir el Conde.de la Viñaza 
(pág. 210, núm. 531) y el P. Uriarte (t. 2, pág. 311, núm. 26l5). · 

Mientras no sepamos quien sea el autor de esta obra, creemos que en 
ninguna parte podemos darle mejor colocación que al tratar del P. Kino, y 

Dios sabe si es el principal si no el único y exclusivo autor de la misma. 
U t.: C!av¡j'ao, 1-167, 263; Alcgn, 3-54 .. Fluviáy Balihasa, 242; Huon· 

der, 108-109. 

Loayza, Fraucis~o. 

Nació en PLtebla de los Angeles ellO de dicitimbre de 1718 y. éntró en 
la Compañía el 30 de abril ele 1736. Después d.e haber trabajado dutatité 
muchos años en las misiones de Sonora, falleció en -1765. 

Sólo sabemos que compuso· 
Dos libros de diferentes idiomas que se usan en la Provincia de Sonora 
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cuyos originales manuscritos se con~erYaban, f('g Íín Beri~tain, en la misión 
de Yécora. 

Según el mismo Beristain existía ndem{ls esta curiosa obra del P. Loaiz3: 
1/istoria de la/undaúón de la ciudad di' Tlaxra!a y de sus ntalro parcia

lidades, traducidas al castellano de lo qw: m ll'llf!."llll lliilma!l escribió IUI cacique 
de aquella república. Por !J. Francisw Loai::a, ill!h/>retc dt· la ciudad de Tlax
cafa. Mss. 

Lit.: !Jeristain, 2-174; !Jader, 2-768; Som¡mrz•ogd, 4-1879; 1 'i!ía:::a, 
284. 

Lombardo, Nutal. 

Nació en la Calabria en 1648, entró en la Compañía en 1684 y desde 
1686 hasta principios del siglo XVIII trabajó en las Misiones de. Sonora. 
Falleció eu Puebla el 2 de noviembre de 1704. 

Arte de la Lengua Tar¡uima vulgarmeit!c llamada Opa!a. ComPuesto jJor 
el P. Nafa! Lombardo de la Compañía de Jesús, y ,Misionero de más de veinte y 

seis años'en la Provinda de Sonora. /,o dedica al (;cneral D. Juan i'crnándc::: 
de la ¡•ucn!t, Capitcíll Vitalicio de d Real Presidio dt• .")an Pl1elipe, J' .',anlia.~to 

de ./anos )' Thenieute de Capüán (;t'lzcraf en ar¡uc!lasfrontaas por su Jlftues!ad. 
Cou licencia. h'n ll1éxico, por llf(frue! de Ribera, !mprcsor y ;1/crmr!cr de li/Jros. 
Aíio dt: 1702. 

1 vol. en 4Q, de 8 hojas prels. + 251 hojas de texto. 
Compuso además un · 
Vocabulario rfe la leng-ua Taquima, y 

Doctrinas en la misma tcnp;ua 
pero estas dos obras no llegaron a publicarse, aunque Sommervogel opina 
lo contrario . 

. Lit.:' Ludeze>ig, 185;./tazbalceta. n. 126; Ramlrez, n. 842; Backer, 2-788; 
Sammervogd, 4-1930; l/iñaza, 126; Quaritch, n. 30.101. 

M11.teu, Jaime. 

·Nació en Lérida (.ltspaña) el 3 ele octnbre de 1734; entró en la Compa
ñía el 27' de diciembre de 1754. Era misionero en la Tarahumara y se encon· 
traba en la reducción de 1'onachic cuando sobrevino la expulsión en 1767. 
Falleció en Roma el día 15 de mayo de 1730. 

De él nos dice Hervás que ''sogo prevnluto pér fare la versionedcll' Ora
ziolie Dominica/e Taralmmara . ... '' 

Lit.: Hervás, idea, 21-123. 

Mé:hdez, Pedro. 

Nació en Villaricora (Portugal) en 1560, entró en la Compañía en 1575 
y falleció en México en 1643. Durante cuarenta años ejerció el apostolado 
en .las uüsiones de infieles. 

Según el P. Pérez de Rivas tradujo al idioma Te hueco las 
Vidas de los Santos del Flos Sanctorum de! P. Rivadeneira, pero ni aun 
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existe rastro de la mismn. Lo cual e!' t:mto nuís de sentir cuanto es muy poco 
lo qne se conoce c~crito en dicho idionm. 

Lit.: Plrcz d<· Ri;·as, i -,384-; !lMktr, 2-1206. 

'Mercado, Nicolás. 

Nació en Gnatla!;Jjara (Ñiéxico) en 1682 y erittó eu la Compañía enl700. 
Después de haber sido profesor de retórica, filosofía y teología pasó a las 
misiones de Sinaloa. Falleció en 1763. 

Fné este misionero el primero en des::ubri.r que los indios de la costa 
del Sur habla han un dialecto del Nalmatl, y Jo e;:.thdió en su 

.lrte de la lengua ¡!ft,xh·ana, Sf'i!ÚII el !Jialcrto que usau. los Jizdios de !a 
ros/a del .)'ur dr C'inaloa . 

. obra que disponía para la imprenta cuando le sóbrnino.la muerte. 
Creemos que a este autor alude el P. Clavijero cuando escribe que un 

P. Bernardo (sic) Mercado había compuesto una gramática 1!l('.t:icaua. 
Lit.; C/m·{¡tTO, 4-264; !Jeristain, 2-263; l.udt!'lt'l:f[, 116; Sommerv&gt>!, s-

964; l'iiía.;:a, 28,1-; bitr. n. 73. 

Miraglia, Gaspar. 

Nació en Sicilia el 4 de marzo de 1719; entró en la Compaiíía el 23 de 
julio de 1740. Hallábase en el Colegio de S. Gregario de México cuax:do 
sobrevino la expulsión en 1767. Falleció en Roma el 5 de marzo de'lSlO. 

De este jesnít<.t es el 
Catálog·o de palabras 1/U:!.:ricauas 

qtte públicó el Padre Gilij en su 
Sa~;gio di storia ::nnericana o RÍa storia naturale, civil e e sacra de regni, 

e delle provincie Spagnoli di Terra·ferma, nell'Arnerica ll1eridionale; des·· 
crita del!' Abate Filippo Salvad ore Gilij ....... , .. Roma MDCC!,.XXX; 
t. 3. págs. 355-357 y que junto con otras listas de pah1bras de otr-as regio
nes americanas reunió Gilij bajo este título: ''Cataloghi di alcune' lingue 
American e per forme il confronto tra loro, e con questo del nostro emis.ferio. 
Varij signore missionary, i quali in regno di gratitudi.ne farann.o da me no~ 
mlnati di mano in mano." 

· Lit.: Gilij, 3-355. 

Ortega, José d<.>. 

Nació en Tlaxcala el día 15 de abril de 1700 y entró en la Compañía el 
23 de abril de 1717. Trabajó durante U110S treinta añ0S enl,as misiones del 
Nayarit, de las cuales fué Visitador. Desterrado en 1767 falleció en el Fuer• 
to de Santa María (España) el 2 de julio de 1768. 

Algunos bibliógrafos como. Lucíewig (53), Menéndez yPelayo (3:....296) 
y. Viñaza ( 140) dicen qtte .el P. Ortega escribió .y publicó un libro tan enci· 
clópédico éomo el que según ellos s~ intituló: ... . .· < .: 

· Doctrina Cristiana, OradÓnes, Conrr;siones, A'rtey ll;ocaóula?:io. delaJj,en~ 
gua Cora, por el P. José de Ortega, S.f. Im{Jresopore!Q.bispo de Gu,9tlat~~~a, 
D. JVico!ás Gómez de Cervantes. Añr; 1729/ ·· · ... · .. · ·· ·•·· .· .. . 

Al1ale~. T.·l '{, i~ 
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pero el tal libro no existió jamá,;, y ese título no es sino una descripción de 
las diversas obras que escribió el insigne 111Ísionero. Ad<-más es un error el 
fijar la fecha en el afio 172lJ, pues basta leer que t:scrioió ellllismo P. Ortega, 
reprodttcido por Flu vi á y Baltahsar en ''Apostólicos Afanes'' y por nosotros 
en la introclncción a este estudio, rara persuadirse qt1e en ese aiio no había 
tenido aún lngar la visita pastoral del Obispo Cervantes, motivo que cansó 
la pnblicación de los escritos del P. Ortega. 

Las dos obras s11yas q11e llegaron a pt1blicarse son: 
(onjessonario llfanua! t¡uc en la lozgua Cora dispuso ell' . .fascjJit d,: Ortep;a, 

de la Compañia de /eSits, 'Missiollero del Pueblo de /csús, JI! arta .J' /osl~Pit de el 
Naya1·it, y Visitador adual de la misma Provincia. Quien la constq.;-ra al 1//mo. 

·Sr. D. Nicolás Cados D6mez de Cervantes, Catlzedrático .fubi/ado de Decreto 
en la Real Universidad de México, y dignísimo Obispo de Duada/ajara, Nuevo 
Reino de la (;a!icía, y de Le6n, Provincias del Nayaril, California, Coahui/a 
y Texas del Consejo de Su fl:fajestad, etc. CoJt licencia en ¡lfe.áco: por los Herc· 
deros de la Viuda de Francisco Rodr(ruc.:: /_¡tjJcrdo. A íio de !832. 

1, vol. en 12Q, de 15 hojas. 

Vocabulario en lengua Caste11ana, y Cora, dispuesto por el P. J oseph 
de Ortega, de la Compaii.ía de Jesús, misionero.de los pueblos ele! Río deJe
sús, María y Jo:;ep!I de la Provincia del Señor San joseph de 1'\ayarit y Yi· 
sitador de la misma provincia. Y lo dedica al Illmo. Seiíor Doctor D. :Nico
lás Carlos de Cervantes, diguísimo obispo, que fué de Cuatemala, y ahora 
de la Nueva Galicia, del consejo de Su Majestad. En México: por los here
deros ele la viuda de Francisco Rodríguez Lnpercio. Año de 1732. 

1 vol. en 40, de 9 + 43 hojas. 
Reeditósc esta obra en 1862, sin cambio alguno si no es el error de Orle

ga en vez de Ortega, en las páginas del Boletín de la Sociedad de Geografía 
Me~ícana (México 1862, t. VIII, págs. 561·602) seguida de notas explica
tivas y aclara ti vas del Dr. Francisco Pirnentel (págs. 603-605). 
.. Volvióse a reeditar en 1888, con el mismo título de 1732, aunque escri· 
hiendo Serrantes en vez de Cervantes, y con la siguiente anteportada: 
. Vocabttlario de las lenguas castellana y cora, reimpreso en Tepic, por or
den del Sr. Gral. D. I.,eopoldo Romano, Jefe Político del territorio, conforme 
al ejemplar que existe en la biblioteca pública de Guadalajara, y cuya carátu
la se reproduce textualmente. Tepic. Imprenta de Antonio I.,egaspi, 1888. 

1 vol. en 49 , de 90 págs. 
Segúncuenta Hervás, el P. Clavijero le remitió un ejemplar del Voca

bular:io de Ortega y de él se valió aquel gran filólogo para las noticias que 
consignó sobre la lengua Cora en sus escritos de lingüística: 

Lit,;· Fluviáy Balthasar, Zi9-220, Pimentel. Bol. 8-603; Fiervás, Idea, 
2l·'12t; Ludewig-, 52; Ramírez, n. 244; lcazbalceta, n. 138; Backer, 2-1632; 
·Viñaza, 140, 143; Sommerz,ogel, 5·1954; Intr. 77·80. 
·I;"·a.t·cduli'~ IgJtacio de. 

Nació en San Juan de Llanos (diócesis de Puebla) el 20 de febrero de 
1703 y entró en la Compañía _el 3 de diciembre de 1722. Durante muchos 
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años fné profesor de lelras htmwnas y era el superior de Tepotzotlán en 
17-H, y aiios m:í,- tanle rector del Colegio de San Andrés de México. Fnlle· 
ció en 1765. (?) 

Sin duda alg-tuHl fné el P. Paredes tlllO de los más eximios lingüistas 
qne tuvo la Com pa iií~t de J <:~,.ús en América, y es el único de los jesuitas me· 
xicanos cuyos escritos de lingüística abnndan todavía y apenas hay bibHo· 
teca europea o mn<>ricaua de alguna importancia qne no cuente con alguno 
de los libros por él publicados. Estos fueron varios y to<los ellos de sin· 
gtllar mérito. 

( 

Calaismu mexicauo. Que contiene toda la Doctrina Christiana con todas 
sns Declaraciones Cll qne el Mini:itro de Almas hallará lo que a estas debe 
enReiíar: y e:-tas hnilanín lo que; para sah·arse, dEben saber, creer y obser
var. Dispñ~o!o primeramente en Castella11o el Padre Gerónimo de Ripalda 
de la Cotupa!lÍa de Je~ús. Y de,;pués para la común ntilidad de los Indios; y 

vspccialmcntc para alguna ayuda de sus zelosos .Ministros, clara, genuin¡¡¡, 
~;literalmente lo tradujo del Castellano, en el ptuo y propio Idio.ma Mexi
cano el Pallre Ignacio de P<lrerles de la misma Compañía de Jesús y él añ-a
dió la Doctrina pequeña con otras cosas a todos utilísimas para la vida del 
Christiano, que se hallarán en el Indice que está al fin de esta obra. Y el 
mismo no menos afectuoso que reverente y rendido lo deliica al Illmo, Se" 
ñor D. Manuel Joseph Rubio y Salinas, Dignísimo Arzobispo de esta.Dióce~ 
.si (sic) de México, del Consejo de Su Majestad, etc. Con las licencias. ne
cesarias, y permiso de la Congregación de la Anunciata de S. Ped'r:ti y S. 
Pablo, en México, en la Imprenta ele la Biblioteca Mexicana; enfrente de 
San Agustín. Año de 1758. 

1 vol. en 8Q, de 30 págs. ele prels. -1- 170 de texto. 
Port. orlada-v. con textos de las Escrituras.-Por. en Mexicano: Chri¡;.. 

tiauy;;il Mexícanenachtitoni .... -v. con escudo del Arz. grab.. en madera.:
Dedic. al mismo.-.Hpigrama latino-Décima cart.-Aprob. del I)r. D. Ignacio · 
J. Roldán: Guadalnpe, 27-XII-'1757.-Licencia del Virrey, D. A. ·de Ahú
mada: 23-XJI-1757.-Parecer del P. Andrés X. Garda: México, 21-XII':"" 
1757.-Lícencia del Ordinario: 22-XII-1757.-Licenda de la religión: Méxi
co, 5-XII-1757 .-Razón ele la Obra al I,ector.-'I'exto: pp. 1 j170.~En la 
pág. 33 comienza el texto a la Doctrina. 

En la "Raz:ón de la Obra al Lector" escribe Paredes estas líneas: d.ebo 
advertir que todo lo que toca al Idioma contenido en este Catecismo, he sa· 
cado, como de pura fuerite de los más antiguos, más clásicos y más eminen· 
tes Authores, que fueron en realidad los Cicerones, los Curcios y Xácitos 
de esta elocuentísima Lengua, .de que nos dejaron admirables libros, yainlc: 
presos, ya manuscritos; de que ~lgunos se conservan en este Gregoriano'eo· 
legio. De estos Autores, unos fueron Indios Caciques, capac~s, literatas :y 
muy inteligentes en la leng\1a ,que les era naturai y nativa; y.otros Esp~fl9-
les que de estos desde la Conquista, con toda :prolijidad, estud~o y cufda,4o.la· 
aprendieron, y por medio de los Artes que compusieron, .en~ lato.tma qtle, 

·aquí seguimos y la practican los mejores Me;x:ica:nos, otros .la .ens*ñaron; 
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de manera que no hay vocablo, construcción o mocio <k hablar en e~te Cate
cismo, qu<: no lo púeda yo mostrar en dichos Autores .... '' 

Al fin del libro puso Paredes esta nota: ''E,..tásc~ disponiendo con la ayu
dá del Señor un tomo de 52 Phítieas Mexicanas de Explicución ele toda la 
Doctrina Christíana, en methodo hre\·e, claro y genuino .... Saldrá a luz 
luego que se halle quien haga su:-; eo~tas.'' 

No tardó en hallar el deseado Mecenas que costeara la impresión de las 
52 pláticas mexicanas que al Bíío se pnblicaron en el volumen intit11lado: 

Promptuario ¡11alluat Jfexiwuo. Que a la verdad podd s.:-r utilí~imo a los 
Párrocos para la enseñanza: y a los necesitados Indio;; para su instrncción; 
a los qne aprenden la lengua para la expedición, Contiene cuarenta y seis 
pláticas cOn sus ejemplos, y morales exhortaciones, y seis sermones morales 
acomodados a los seís Domingos de la Cuaresma. 'l'odo lo cual corresponde 

.. a los cincuenta y dos Domigos de todo el afio; en que se suele explicar la 
Doctrina Christiana a los feligreses. En las pláticas ~e van explicando, uno 
por uno todos los puntos que todo Christian o debe saber, y entender. En los 
Sermones se trata ,de aquellas materi~s más sólidas y conducentes al prove
cho y conversión de las almas. Añádese por fin un Sermón de Nuestra San
tísíma Guadal u pana Seiiora; con una breve narraCión de su hi:-.toria; y dos 
índices; qne se hallarán al principio de la Obra. La que cou la claridad y 
propiedad en el Idioma, qneyudo, dispuso El P. Ignacio de Paredes, de la 
Compafiía de Jes{ts, Morador del Colegio destinado para solo indios de S. 
Gregario, de la misma Compafiía de la Ciudad de México. V él mismo en 
compa:ñía de otro Noble, honrado y agradecido Caballero, lo dedica afec
tuoso y .rendido a·l Sefior D. Felix Venancio Malo de Villavicencio, del Con
sejo de Sn Majestad, y su meritbimo Oydor de la Real Audiencia de Mé
xico, etc. Con las licencias necesarias. En México, en la Imprenta de la 

. BiJ:.?lioteca Mexicana, en .frente de San Agustín. Año de 17 53. 
1.' vol. en 49 de 23 hojas preliminares y 380 + 90 de texto. 
Port. orlada-v. con textos de las Escrituras.--:Escudo grabado en ma

dera.-Dedic. al Sr. F. V. Malo: Méxicoy enero de 1759. Parecer de D. 
Carlosde Tapia y Centeno: México y septiembre 30 de 1758.-Lícencia del 
Superior Gobierno: 14de octubre de 1758.-Parecer de D. Ignacio Carillo 
de Benitua: México y noviembre 20 de 1758.-Licencia del Ordinario: 4 de 
septiembre de 1758.- Licencia de la Religión: México y noviembre 25 
de 1758.-Parecer de D. Domingo J. de la Mota: enero 2 de 1753.-Razón de 
la Obra ~llector.-Protesta del áutor.-Indice de las Pláticas y Sermones,
Indice de los Ejemplos y Casos raros que se citan.-Erratas.-'rexto de las 
pláticas: 'pp. 1-380.-'rexto de los Sermones:. pp. I-CX. Todo el texto en 
idioma mexicano, a excepción de algunas notas que se hallan al fin de las 
Pláticas.· • · 

En la ·'Razón de la Obra al Lector" lEemos qne en e¡,tas '\ígnese a la 
letra el Comento y la. Ex:plicacióu al Texto. Este nombre o título dió a su 
Catecismo de la Doctrina Cristiana, recibido con aprobación de todos nues
tros Reynos, el Padre Gerónimo de Ripalda de nuestra Compañía de Jesús, 
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cnando antes (k empe<-ar las oraciones pone este título "'l'exto de la Doc· 
trina Christíana.'' Sigui ose a este Texto o Letra de la Doctrina el Comen· 
to, o Explicación· de genuinos comentadore~, qne literal y eruditamente lo 
expu~ieron, con nueva luz ·lo ilustraron y para intelig·encia de los más ru· 
dos lo declararon. 'I'raduje yo este mismo Texto o Catecismo de nuestro 
Castellano hlíoma al Mexicano. E~to fué dar solamente la Letra o Texto; 
a q ne para la inteligencia de los Indios l\Iexicanos se debía seguir el Co. 
mento o Explicación. Esto es. lo qne para la mayor gloria de Dios, algún 
alivio de los Venerables y señores Ct1ras y para alguna ítn o instrucción de 
los pobres y u.ecesitm\os Indios, esto es, digo, lo que según mí posibilidad 
he procurado hacer en este Promptnario de Platicafl Dognuíticas, y Sern10· 
ues f.Iorale~. en que con la claridad y propiedad en el Idioma, qm; he podi. 
do, explico uno por mto todos los puntos pertenecientes a la Doctrina Cris· 
tiana, signienrlo así en todo el orden que lleva el Cateci~mo." 

" .. : . En los períodos se mezclan a veces algunas voce~ si nóni ni as., al
gunas frases, mexicanismos o modos propios de hablar et~ este elocuente 
idioma; lo que servirá no poco para irse ejercitando y secundando en él; 
especíalmente los qJle al presente lo están estudiando; porque por la voz 
que saben aprenderán las otras sinónimas que ignoraban .... En el Idioma 
se ha procurado ttsar de las voces más puras, propias y genuinas, que usa~ 
ron los mas eminentes y clásicos autores de la facultad: como son lo~ }jap· 
tistas, los Molinas, los Mijangos·, los LeonfS, Anunciacióu. los Carochi y 
Thobnres, con otros naturales en el idioma, que nos dejaron sus libro.s o 
impresos o manuscritos; que conservan en su propiedad y elegapcia este.íe• 
cundo y elegantísimo Idioma .... '' 

Después de las "Erratas" hallóse 11na advertencia en la_ que anunciaba 
haberse publicado ya el Catecismo Mexicano, y se agregaba además -que: 
"assí mismo por la gran penuria que al pr~sente :;e padece d.e los Artes.d,el 
P. Horacio Carochi, de nuestra Compañía de Jesús, tan celebrados (con ta· 
zón) por los maestros más eminentes en el Idioma; el ct1al con solo el dicho· 
Arte podni maiquiera con perfección aprender: se h'llmta COit la ayuda del se~ 
ñor y algunas fuerzas disponer su reimpresión, a: instancia de muchos que 
deseándolo, por ningún precio lo pueden conseguir. A instancia también. de 
muchos Señores y zelosos Curas se está también clisponiend.o otro Tomo· 
de Pláticas y Sermones Castellanos conforme en todo a este Mexicano, por 
lo útil y provechoso, qne podrá ser univers.ahnentea todos, assí por su pro' 
pía instrucción como para la de aquellos qt1e tuvieren a su cargo. Se meterá 
mano a su impresión cuando se proporcionaren los medios para ell& .... 

Dos obras anuncia' aquí el P. Paredes: el Compendio del Arte de la len· 
gua mexicana y el Tomo de Pláticas y .Sermones Castellanos. Esta obl)\no 
llegó a publicarse, ni tenemos. de ella otra noticia que la que aq11í nos oír~, 
ce sn mismo autor. 

El Compendio del Arte de la lengua Mexicana ·del P. Horacio Caroohi.. 
En 1809 se publicó una 
Doctrina breve sacada del Catecismo Mexícano qÚe dispuso, el p; Ig"nacío' . ' . . 

Anales~ i'. IV, 4~ ép.-35. 
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de Paredes. México, Zúiliga, 1803. l. \'OL en gQ de 16 páRs. y en HHO ¡m· 
blicó D. Juan Ronmalclo Amaro sn 

!Jodrina extractada ck los Catecismos illo.:imnos de los l'adres, Cárodu' )1 

('as laño, autores m1~v sdedos ... . ,11éxico: /S/0, !mprmta de Iuis _-}/!adiano)' 
17afdés, calle de las Júcaleri/las, mím. 13. 

1 vol. en 89, de 8·--l-79 páginas. 
Posteriormente pnblicó el presbítero D. Agustín de la Rosa varias sec· 

ciones del Promptuario, como: 
Análisis de la Oración Dominical en Mexicano y de la plática mexicana 

del P. Jesuita Ignacio Paredes sobre el misterio de la Encarnación del \' er· 
bo Divino, por el l'reshítero Agustín de la Ro:;a. Guadalajara, 1870. 

1 vol. en 49, de 16 págs. 
Análisis de la Plática Mexicana del P. J e~mlta Ignacio Paredes sobre el 

misterio de la Santísima 'I'rinidad, por el Presbítero Agustín -de la Rosa. 
G~adalajara, 1871. 

1 vol. en 49, de 28 p¡Ígs. 
Análisis de la Plátíca Mexicana del P. Jesuíta Ignacio Paredes sobre la 

Vida, Pasión y Mtterte de N. 8. Jesucristo, por el Presbítero Agustín de 
la Rosa, Guadalajara, 1871. 

1 vol. en 49 de 16 págs. 
Análisis de la ''Salve" en mexicano y de la plática del P. J esuíta Ignacio 

Paredes en que explica qttién es Dios, por el Presbítero A:gustín de la Rosa. 
Gttadalajara, 1871. 

1 vol. en 49, de 16 págs. 
I..it.: Viñaza, 195, 
159, 161, 165, 19~; Ludewig-, 114; Lederc, B. A., u. 263, 1126; Leclerc, 

H. G .. 2311, zJgt; Benakaris, 14:94, 1438; lcazbalceta, 57, 58; Brasseur, 118; 
Sabht, 10, 954; Som-mervogel, 6·211; Trüb11er, 107·; 1/ierscman, C. 5151 n. 
397~ ChamoJZa/, C. 8. n. 296, C. 11 n. 26; Ramfrez, n. 177, 649; !ntr. núms. 
102-103. 

Ramírez, J er6nimó. 

. .Nació en Sevilla el año de 1557, entró en la Compañía en 1577 y pasó 
.a México en 1584, en cuyos colegios de Pátzcuaroy Zacatecas se consagró a 
la conversión de los indígenas como también en las misiones entre los Te

. pehuanes y Parras. Falleció el 12 de enero de 1621. 
El P. Pérez deRivas nos dice de este jesníta que era nn gran conoce

dor de las lenguas mexicana.y tarasca, y sabía además otras varias, aunque 
no con tanta perfección. Compuso un 
' Cateéismo y Doctrina m lengua tai·asca, 
según afirman sus biógrafos. 

Lit.: Nieremberg, 3-396. 

Rinaldini, Benito. 

Nació en Brescia (Italia) el15 ele junio de 1695; entró en la Compañía 
el 7 de diciembre de 1712 y algunos años más tarde pasó a México. Casi 
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toda sn Yida de misionero la pns6 entre los indio~ tepehuanes. FalleciÓ en 
1753. 

A e~te je~nita :;e debe la yaJiosa g-ramútica o 

• 1 rk d,· la /fJig 1M 'l ejJt'huaua, ton Vo<abulario, Conji·ssrmario y Cathe· 
tismo m IJUC N np!imll lus .1:/yskrios dL' JVIic.•stra Smlia Ft•c Catholira, Jl{au· 
damirnlos ck la!.(!' de /Jios_1• dé .tVurstra San/a ,1/adrt f,_gl~·sia. Pord P. Bewi· 
lo Rinaldílli, dt• la ( (m¡j¡afíla ¡{,· ji'SiÍS, r 'isilador de ltx Proz•inda 1'epelwa1la 
,l' Tarallllmara A lifi,,;;ua. Quim 01 nombrt• d<' lodos los Jesuitas i11issüme1'os 
de m¡udla su Proz·ináa lo dntim a la "1filal{rosa Jmagnt dr llfarf.a Santfs~\ 

ma A'utstra .'>'oionr, IJ!lt mu la ad1'1'mci6u dt los ¡lfartyres se 1H!Jlet•a en la 
AHssi,i" dd /ajH', dmlnt d,• M.1· Tépdmaucs .. 1m preso en Jlfé:xico (am las 
/j(máas ll<'tc'sarías) par la ~·iuda dt D. JostPit Ilattardo de Ifog-al: Calle de 
las CafJUdti!las. Aiío de 1713. , 

l \'O. en 4Q, de S hs. s. f. con Jo~ preliminares,+ 72 págs. de texto de· 
dicado al Arle; + 43 dedicados al Catecismo y Confesonario, + 148 al Vo· 
cabulario, + 1 hoja con las erratas. 

Viñaza ( 147) fundándose en Beristain (3-41) cita u~1a edición de 1745; 
pero indudablemente yerran ambos bibliógrafos haciendo dos ediciones de 
nna sola, pues sólo llegó a publicarse la de 1743. 

Lit.: Lude·u'ig, 185; Berútaitz, (3-41). Backer, 3-209¡ SommervoJtel, 
6-1~59; Jcazbaluta, n, 174; Viñaza, 147; .bttr. n. 69. 

Riucóu, Antonio del. 

Nació en Texcoco (México) ell el año de 1556 e ingresó en la Cot11Pa· 
fiía el 25 de agosto de 1573. Fué profesor en México y misionero entre los 
infieles dnrante muchos años y con singnlar celo. :falleció en 1601, 

Fue este jesuita el primero de la Compañía de J e~<ts que cÍíó a la ini~ 
prenta un libro sobre lenguas indígenas .de México, como ya antes hemos 
resefíado ( n. 20-21 ). He aquí un á descripción de libro tan peregrino: 

Arte mexicana, comfmcsla por el Pad1'e Antoniacdd Ritzdm, de la ComPa· 
itla de Jesús. l)frigido al Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Diego Romano, Obíspo d~ 
:T!axcala .1' del (onsejo de su jJ{ajesíad, etc (Escudo de la Compañia de Jesús.) 
En Aféxico, en casa de Pedro Balli. 1595. 

1 voL en 89, de 8 hojas de preliminares -1-78 hoja:s numeradas y 18 sin 
numerar, de texto. 

Port.--Licencia de D. Luis .de Velasco: 9 junio 1595.-Licencia del 
Provincial, P. Esteban Paez: 28 de marzo 1595.-Licencía del Arcediano, 
Dr. Juan de Cervantes: 12 junio 1595.-Parecer del bachiller Pedro Ponce 
de León: 6 de jllnio 1595. --Dedicatoria, firmaéla en el Colegio de la Compa· 
ñía de Jesús de Puebla, día de San Ambrosio (7 de diciembre) de 1594.-·-.. 
Prólogo allector.-Texto. e • ••••• 

El textó se compone del ''Arte" que.abarcac78 hojas. numeradas; y d~ 
nn Vocabulario breve que comprende 18 hojas .sin nu:tnerat. En la ~ '.Dedi. 
catoria" que precede al Arte ·escribe Rincón que durante diez años. estuvo 
recogiendo materiales y trabajat¡do Íos preceptos que en él· consiga. 
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Luderwig cita (p. 113) esta edición de 1593 y agrega: "Reprinte, ibid. 
1598, 12 111s." Y Viñaza fundándose en Ludewig y en Ternaux (n. 225.) 

Arte de la lengua mexicana, dispu('Sio por n. Joscp!t Agttslítt de Aldama 
y Guevara, Presbifero de e! Arzobispado de filéxico. ¡~·n la !mprcnfa nueva de 
la Biblioteca il1exicana. J:..'t((rente de e! Ctmve11to dt> Sa11 Agustín. A lío de 1754. 
(Orlada). 

1 vol. en 49, de 18 + 146 págs. 
pues ~u autor o e el itor afirma en el ' 'Prólogo" que ''esta obrita es compendio 
propio y puro, y casi puro compendio de los Artes de la lengua mexicana, 
que compusieron los RR. PP. Molína, Rincón, Carochi ...... " 

· En 1885 se reimprimió el '.'Arte" del P. RincÓn en forma nítida y muy 
manual, reproduciendo el títu)o de la edición de 1595: 

Arte /l:!exicana, ·compuesto por el P. Anio11io del Rincón, de la Cm;zpañia 
c(a .fesus. Dirigjdo al limo. 31 R11mo. Sr. Diego Romano, Obispo de T!axcalan 
.Y del Comejo de Su Magestad, etc. En México, en casa de Pedro Balli, 1595. 
·Se reimprimió en I885, bajo el cuidado del doctor Antonio Peña/iel. J1féxico, 

en la Imprenta de la .)ecretarfa de Fomento, 7885. 
1 ·vol. en 49 de 94 páRS. 
Lit.: Temau.r, 11. 225; !.udt.·<·•t/;-, 113; Tritbmr, 108; {}ttarihh, C. 112, 

n. 1612; 07JCi::;:a, n. 527; lkristain, 3-41; 1 'iFiaza, ·+8, 49; !Jada, 3-20<); 

Sommervogd, 6-1859; llicrsemaun, C. 515, n. 402; Cla<·ljúo, 2--397. 

Roa, Agustín. 

Nació en 'foluca en 1656 y entró en la Compañía en 1670. Fue misio
nero en la Tara humara y superior de la misión ele Sin aloa. Falleció ell? de 
diciembre de 1724. 

Todos los historiadores afirman que compuso Arte Para aprender el idio
maulé los- Tarahumares del cual sabemos que se valió el P. Juan Antonio 
Balthasar para aprender dicho idioma, pero desgraciadamente ese ''Arte'' 
nunca.ltegó a publicarse. r 

Según Clavijero- (2-399) compuso el P. Roa una Gramática y un Diccio· 
tzario de la Lengua Taralzumara, pero no tenemos dato alguno que confirme 
este aserto. Sin embargo, pnede ser que no aluda sino al m{smo "Arte'' 
que como tantos otros, constaría de una gramática y de un diccionario. 

Lit.: Beristain, 3-149; Eg·uiara, 336; Ludc'lf'ig·, 182; Viñaza, 273; Cfa
vijtro, 2-399; Intr. n. 67. 

Rogel, Juan.. 

Era, natural de Pamplona (España) donde nació en 1528; entró en la 

Compañía en 1554 y fue de los primeros jesnítas que pasó a México. (Véase 
Introduccción, núms.13-14-15). Falleció en Veraruzel19deenerodel618. 

Según escribía el mismo Roge! en 1566 había él collJenzado a hacer el· 
Vocabulario de la leng·ua de Carlos o sea la d-e los indios que merodeaban 

.junto al Fuerte Carlos en la Florida. Sin duda que la lengua hablada por 
e&tos indtos sería la Tímuaca o 1'imuiquana. 
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Lit.: Aslrain, 2-290; ,4/cázar, 2-403; Bad.·er, 3-271. 

Sandovn1, Vict"nte Tomá~. 

Nació t'n Zaeathin el 16 de septiembre de 1717 y entró en la Compañia 
el 28 de septiembre de 1738. Desterrado a Italia en l767, falleció en Bolo· 
n in el 7 de noviembre de 180 L 

Según afirma Hervás el P. Sandoval qt1é en 1767 cuidaba del os indios 
otomites en San Luis de la Paz, compuso y remitíó a él una: 

Idea g-ramatical de la le!ti!'lta Oto mi que él aprovecltó e incorporó en sus 
escritos de filología americana. 

Lit.: Hcn'1ÍS, CaL 1-309; ed. 1785, t. 17, A. 74. 

Sant.aretn, IIernando de. 

Nació en H nete (Cuenca, España) en J :i65 y entró en la Compañía en 
158+. Después de pasar veintitrés años en las misiones entre infieles, mere
ció la corona del martirio el 20 de noviembre de 1616. 

Sólo sabemos qtH' este insigne misionero llegó a saber once idiomas y 
que dirigió no pocas notas y apunks a sus compañeros y sucesores en el apos
tolado entre los indios Acaxees o Topías. 

Lit.: Godlnez, l. 3. e. 7. 

Sedehnayr, Jaoobo. 

Nació en Baviera en el año de 170.3; entró en la Compañía en 1(22 y 
pasó a México en 1735. Fué misionero entre los Indios Pimás. Falleció el 
12 de febrero de 1779. ' 

Compuso pero no llegó a publicar un 
Vocabulario de la lengua Pima, po",- P. Santiag-o Sedelmayr, Missioneróde · 

íos Pimas eu la Nueva Vizcaya, 1764. 
I.,it.: Dahlmwmt, 104: Backt!r, 3-726: Ludewig, 236; Htlotuler, H5, bttr. 

n. 84. 

Steffel, Mntías. 

Nació en Maluen (Alemania) el 20 de septiembrede 1734; entró en la 
Compañía el 27 de octubre de 17 54 y pasó a México en 1755. Fué misionero 
entre los Tarahumares. Desterrado en 1767, volvió a su patria. Ignorase la 
fecha de su muerte. 

A este misionero se debe la notable obra publicada en 1791 y reeditada. 
en 1809: 

P. Math St(!Jel. Tarahumariskes Worterbucl.:, n;bst einigér Nach1ichten 
von Sitfm zmd Gebriinckm der Tar,ahumarem in Neu·Bizcaya iit derAudien• 
cia (;uadala¡'ara im Vicekonigreíche Alt.-México ode'r Neu-Sj;ánien Brünn; 
1731. 

1 vol. en 89 de 82 págs. , 
Fué reeditado con el mismo ti.tnlo en las 
Nachríchten van verschiednen Lander.n des SJ;anisc!ten Amerikt:t.-.Haik; 

1809 . ....:....Part. la., págs. 293-374. 
' At~,alee, T. V. 44 ~P• --" .Sfi. 
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Adelung y Vater transcribieron gran parte de las noticias lingüísticas 
publicadas por Steffel, como puede verse en el ilfith.ridates, 3, 146-153. 

Lit.: Medina, 2B6; /Jahlmann, 102; Ludr'7ilig, 181; /Jad:rr. 3-\127: ,)~•;;;
mervo¡rd, 7-1527; Huond,r, 115; In/r. n. 68. 

Velasco,Juau Bauthlta. 
Nació en Oaxaca en 1562 y entró en la Compañía en 1578. Fué mi;;io-

nero en la• Provincia de Sinaloa. Fallecíó en 161.3. 
Según los historiadores Pérez de Rívas y Alegre compuso~~~ 
Arte de la len¡rua di: Süm!oa 
VocabTt!ario de la ltmgua más tmiz,ersal de Sinaloa. 
Lit.: Rivas, l. 3. c. 34; Alegre, 2-63; lnlr. números 27-23. 

:V elasco, Pedro. 

Nació en México en 1581 y entró en la Compañía en 1597. Fuéunode 
los varones más insignes de su época, habiendo ocupado los cargos de pro· 
fesor de Sagrada l~scritura, procurador ante las cortes de Roma y .:\:ladrid y 
provincial. Falleció en 1649. 

Compuso, pero no llegó a publicar, nn 
Arte de una de /as lenguas de 5'ina!oa 

del cual no se conserva sino la noticia. Como hemos visto ni tratnr dell'. 
Basile, no puede pertenecerle a Velasco el Arte que con ta11to empefío le 

prohijó el Sr. Buelna. 
Lit.: Berista'in, 3-284; Bac/.:er, 3-1319; .)ommen!o.frd, 8-542; lntr. núme

ros 29-33. 

Vlllafa.ñ.e, Fernando. 
Nació en León (Espafia) en 1556; entró en la Compañía en 1572 y pasó 

a México en 1578. Fué rector de los colegios de Pátzcuaro y México, y mi
$ionero en la provincia de Sinaloa. 

Fué él el primero que compuso un 
Arte o Gramática de la lengua Guasm1e 

como afirman Pérez deRivas (2-357) y Hervás (Cat. 1~324). 
Lit.: Rivas, 2-357; Andrade, 6-712; Nz'eremberg, 3-350; Backer, 3-1405; 

Hervás, 1-324; Sommervogel, 8-764. 

OBRAS CONSULTADAS. 

Atl~iung . ...,...Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde mít dem Vater
Unsei: als Sprachprohe inbeinake 500 Sprachen und M undarten, von 
johann C. Adelung. Berlín, 180éH817.-4 vols. en 8. Dela.puhlica· 
ciórt de los últimos tres cuidó J ohann S. Va ter. 

. .Alcá.a-~:w.:;_Chrono~Historin de la Compañía de Jesús en la Provincia de 'l'o
. ledo.: ... escrita po'r el P. Bartolomé Alcázar. Madrid, 1710.-2 vo

lúmenes en folio. 
· .Alegré.-Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España que estaba es

cribiendo el Padre Francisco Javier Alegre al tiempo de su expulsión ... 
México, 1841-1842.-3 vols. en 89. 
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Andradc, V. .f.-Varone~ il11~tre~ el\ santidad, letras y zelo lle las almas de 
la Compaiíía tle Je~ú;; .. par Ag-ustín ef Alois de Backer ... -Liege, 
1853-1861.-6 vol,;. en 49. 

Astrailt. --Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de Es pafia por 
el P. Antonio A;;trnin .... 1\Iadrid, 1902-192.-6 vols. en 4? 

/Jackcr.--Bibliotheque des Ecrivnins de la Compagnie deJesns ... par Agus
tín et Alois de Backer .... -Liege, 1853-1861.-6 vols. en 4Q 

/Jenaharis.- \'éase Hcredia. 
/Jeristain.-Bib!ioteca Hispano Americana Septentrional por el Dr. D. José 

Mariano Beri,;tain y Sonza.-Amecameca, 1883-1897.--:--4 vols. en 8? 
BrasSt'ur.-Bibliotheq u e mexico-g;uatémal ienne ... par M. Brasseur de Boúr· 

honrg; .... -Paris, 1871.-Vol. en ·lll 
C(wo.--Los tre,; sig-los de México dnrantc el gobierno español por A. Cavo. 

-México, 1852.-1 vol. en 4Q 
Cliamonal. -Cat~tlogos de la librería Chamonal.-Paris, 1920-1922. 
/)afilllli11lll.-E1 estudio de las Lenguas y las Misiones por José Dahlmann, 

S. j .-'l'raduciJo del alemán por Gerónimo Rojas.- Madrid, 1893.-
1 vol. en 89 

Dáz•i/a.-Continuación de la Historia de la Compnñía de Jesús en Nne,•a 
E:.;paña, del· P. F. J. Alegre, por el presbítero José Maria110 Dávilay 
Arrillaga.-Puebla, 1888-1889.-2 vols. en j3Q · 

Eruiara.-Biblioteca Mexicana siveeruditorum Historia virorum .. ;Autho
re D. Joan~em Josepho de Egui'ara et Egure11 ... México, 1755.-:-1 
vol. en folio. 

F!orenda.-Menologio de los varones más señal.ados en perfección religiosa, 
de la Provincia de la Nueva España., ."-Barcelona, ·1671.-l volÜ· 
men en 49 

Fbwid-B:dfasar. -Apostólicos Afanes de la Compañía de Jes(ts, escritos ppr 
un padre de la misma Sagrada Religión de su Provincia de México. 
-Barcelona, 1754.-1 vol. en 49-Sus autores son los Padres Fran
cisco J. Fluviá y Juan A. Baltasar. 

García.-Véase; Icaz.balceta. 
Cassó.-Gramática Raramuri o 1'arahumara por el P. Leonardo Gas~ó.-

México, 1903.-1 vol. en 89 
CilJj'.--Saggio Storia Americana o sia Storia Nat'urale, Civile e Sacra .. Des. 

crita dali'Abate Filippo Salvadore Gilij ... Roma, 1780-·'1784. 4v61s. 
en 89 

Heredia.--Catalogue de la Bibliotheque de M. Ricardo Heredia Comte de 
Benaharis .... París, 1S91.-J892.-"'2 vols. en 49 

lfervás.-,-Véase lo que llevamos escrito sub voce en la Bibliografía, pues 
aunque este jesuíta nunca estttvo en México, le consideramos como 
escritor ~obre lenguas indígenas de México. 

Hierseman.-Karl W. Hierseman.-~ Leipzig-.--Búchandler und.Antiqúar.,.....:. 
Lleva publicados i11ás de 530 Catálogos (1891-1923)' ,núms. 70, 82, 
87, 279, 3Q1, 310, 311, 321,336, 362, 483, 494, 507, 509, 515 •. 
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Huonder.-Dentrche Jesuitensmissionare des 17 nnd 18 Jabrhunderts .... 
von Anton HuonderS. J.-Freíburg, 1899.-1 vol. en 89 

[¿azbafceta. -Apuntes para un Catálogo de Escritores en lenguas indígenas de 
América. Por Joaqnín García Icazha!ceta. México, 1866.-1 vo1. en 89 

Leclerc C.-Bibliotheca americana. Histoire, Geographie, Voyages, Archeo
logie et Linguistique de deux Ameriques .... Par Ch. Lec1erc.--Pa
ris 1878-1887. --3eina' 'Supplementmos'·'3e9neeo42n. ys~'¡ ;vi d 
N9 1 ' ' y ''S. Nv 2. ' ' 

Lttd;wig.--The Literature of American Aboriginal languages, by Hermann 
E. Ludewig.-London, 1858.--1 vol. en 89 

Maisomzeuve.-Le Bibliophile Americain. París, 1890-1896. Catálogos de 
la Librería Maisonneuve, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Maneiro.-J oannis A. Maneiri Veracrucencis de Vitis,aliquot Mexicanorum .. 
Bononiae, 1791.-3 vols. en 8Q 

Medina.-La imprenta en México. Epítome (1539-1810) por José Toribio 
Medina. Se~illa, 1893.--1 vol. en 16Q_ 

Jl1edina-hxjJ.-Los Jesuítas expulsos de América en1767. Por José.Toribio 
Medina. Santiago de Chile, 1914.-1 vol. en 8'1 

Nieremberg. 
Perez de Rivas.-Crónica y Historia Religiosa de la provincia de la Compa

ñía de] esús de México .... Escrita por el Padre Andrés Pérez de Ri
vas .... México, 1896.-2 vols en. 4<1 

Pimmtel.-Obras completas .... de D. Francisco Pi mente!... publicadas por 
. sus hijos.-México, 1904.-5 vols. en 4<>. 
Pinart.-Catalogne de livres rares et precíeux .... sur l'Amerique .... de M. 

Alph. L. Pinart: : . . Paris, 1883.-1 voL en 4<> 
Quarikh.-:-Catalogues of the years 1866, 1870, 1871, 1895, 1899 Bemard 

Quaritch.-Bookseller.-London . 
. Rivas.-Véase: Pérez deRivas. . 
Riviere.-Corrections et Additions a la Bibliotheque de la Compagnie de 

]esus.-Supplement a u ''De Backer Sommervogel," par Ernest M. 
Riviere S. J.-Toulouse, 1911-1912.-2 farúculos en folio. 

Sabin.-A Dictionary of the present time. Pnblished by Joseph Sabin. 
New·York, London, 1867:1892.-20 vols. en 89 

Sommervogel.-B1blioteque'·de la Compaguie de ]esus .... par Charles Som
mervogel S. J.-Bruxelles, París, 1890-1909. 10. voL en folio.-El10 9 

de In dices -publicado por P. Baliard. 
Trübner.-Tri:ibner's Catalogue of Dictionarius Gramars of the World.

London 1882.-1 vol. en 49 • 

Uriarte.-Catálogo razonado de obras anónimas u seudónimas de autores de 
la Compañía de Jesús, ... por el P. J. Eug. de Uriarte.- Madrid, 1904 
1916.-5 vols: en 4Q . 

. Viñaza.-Bibliografía española de lenguas indígenas de América por el 
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NOTA ACERCA DE UNAS PIEDRAS TALLADAS 
DE ASPEGTO PREHISTORIGO 

Procedentes de Mitla, Est. de Oaxaca 
POR E:L 

LIC. ELFRGO ADAN 

Cú:-.ro u,I~GARO::-< LAS PIEDRAS AL MusEo.:-El Sr. Prof. LcmisCapitán 
regaló en el presente afio al Museo Nacional una colección compuesta de, 
23 piedras talladas recogidas en Mitla, Estado de Oaxaca, que hoy secon· 
servan en el Departamento de Prehistoria. Dichas piedrasse encontraban a 
flor de tierra entre las famosas ruinas de la civilización zapoteca, y todos los 
sabios que las han visitado, entre ellos los Dres. Boas y Sologuren, han re· 
cogido algunas de estas piedras. 

Coxmcm:--:Es DEL YACTMIRN'ro.-Rn el caso que nos ocupa no se cono. 
ce el yacimiento geológico y sólo puede hablarse de las condiciones mencio· 
nadas ele hallazgo que hacen presumir que las piedras fueron llevadas allí 
posteriormente a la construcción de Jos palacios de Mítla. El Prof. Enge· 
rrand, investigando si en los alrededores había algttna industria comparable, 
examíuó las capas de conglomerados qt1e afloran en las márgenes del Río de 
Mitla, y no encontró ningún ejemplar. · 

NATURAr.EZA MlNERAJ,ÓGICA.-Respecto a la naturaleza mineralógica 
de los ejemplares podemos decir que son fragmentos de una roca siliéosa, 
excepto un raspador (racloír) que es sílex; ninguno presenta pátina y su 
textura'. es sacaroidea.· 

DESCRIPCIÓN DE r.AS PIEDRAS,:_ En su mayor parte presentan sefía!es ·· 
de utilización y tienen vagamente .el aspecto de las industrias :t}eolíticas J)ri• . ·. 
mitívas. Su tamaño es variable, siendo las menores como de una pnlg;ada y 
las mayores del tamaño del puijo. Las fotografías que figurán en el texto 
están tomadas al tamaño natural. P'ara facilitar 1a descripción dividiremos· 
nuestros ejemplares, atendiendo a la forma y ala utiHZ.ación probable, en7 

Ana:lés, T, V :1f ép,....-37, 
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N úcleos o perctttores; 6 Raspadores; 3 Puntas de tipo musteriano: 1 Grattoir: 
.. ,1_ .Eclat Levadois; 5 As ti !las cuya clescri pción detallada es como sigue : 

, l'-2--3.-·-Núcleos cuya superficie de percusión no es enteram ente plana 
s·e distingt\etl en ellos las huellas de las últi111as astillas desprendidas. Son 
fra~~~.etttó$ deroca silicosá , los dos primeros de un.color amarillo quemado 
y ~ll.<tlgl1~ií~ partes blanco verdoso ; el tercero ele tm color gris. Presentan 
señª'tes de habér sido utilizados como percusores. 

Fi¡¡;. 2 . 
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4. 

percusor en la otra. 
5. Piedra tallada de color blanco verdoso utilizada pnnJBtor~~In 

parte plana como puh"erizador. otra parte no 
6~7. Núcleos de forma irregular. cot1 una cara 

zada para ptllverizar. Son fragmentos de roca 
doso y en algunos puntos de color amarillo quemadó. 
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Fig. G. 

de fQrtna cuadrangular, de color amarillento. 
determinada por las dos astillas desprendidas. 

de utilización. 
9. Pequeño raspador ele sílex, de forma cuadrangular con su bulbo de 

distinto, de color abigarrado gris azttlado y amarillo. Pre
de utilizaciÓn como raspadQr. 
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Fig . . 8. · 

10. Astilla gruesa .de un color gris sucio, 
con visibles señales·cle utilización corno 

11 . Raspador o cuahillo de forma 
pocas señales de utili zación . 

12. Astilla g ruesa de color 
uno de ellos presenta señales d e haber 

r ... ·. 
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Fig. 10. 

Fig. 12. 

amarillento, de bordes irregulares y con 
raspador. 

de color amarillento y aznlado, presen-

de un color gris verdoso, la única de la colección 
raspador qne los franceses llaman graltoir. Pre

percusión. 
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Fitr. ,. l- ~'· 

Pig. 1G. 

Fig . .JG. 

18. Astilla g mesa, en forma parecida a la que los franceses 11al11~n .·•· 
'' Eclat Levallois'' ele un color amarillo c hocolate, U nade las car~s es lisa 
y presenta c; lararnente el bulbo y el plano de perc11sión . . La' otra éara mües- ,/ 
tra las huellas de otras astillas desprendidas·,_ Fue u tiliÚda probableme'rit:~ ' . 

com~;~si):~~:~ña as~iÜa decolor gris 'y amit-illeiÍto, sir _utiílzacióii. .•. . .. , ... ),},:' 

20. Peq neña asti lla cuádratJgnlar ' delg;da; _ de •. color.?zl1l ,v5rd().?(j; 2&n (::Ó. 
bordes muy irregul~res,• bulbo de perctt.sióndJstint6 / sincse5alé:s.(le. ptÚiza" :· 

c ión. ·.· .·. . . .. . . . .· ··. ' .· ... . e:;.). ;·; ;nEC:.4{;'2(; _Y{, .... 
21 . Astilla gruesa de ~n color blanso yerdtiso,, ·c?.l~':;ti . l)~lb~::~ ,·~I~g(> 

de percusiÓú muy elatos_, lo thisólo qui .las 'huellas dela:§ 'bbl'~s · a$üHasdes~ 
, · ~ -:.·:.: ;'):'· ' . '{~--:;_,,_ , .... , ... ·.: ·· :,-_ . '< ., 

'" 

. ."; . \."" 
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Fig. 1 ;;, 

la oquedad dejada por un bulbo. No presen. 

de utilización. 
~le nn color variado clel blanco 

utilización, at1nque puede observarse 
que venimos describiendo no es :posi

a su textura sacaroide. 
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NO'I'AS FlNALES.--·Son pocos los dcsc nbrimi eutos de sílex y pie
dras talladas en la Hcpública: El Dr. León cita en un resumen del hombre 
prehistórico en México, los si g ui entes: alg mios instnunentos de piedra en 
terrenos de la Cicn eguil la (E. de Zacatecas); hachas ele diversos tamaños 
en el lecho de los arroyos que de las cn iiadas s uperiores salen a la de Mar
.fil (E. de Quanajnato) ; hachas de s ílex llllly notables en los a !rededores de 

Vrexcoco, Valle de México. El Sr. Hamy hizo el estudio de algunos sílex 
~, _-:.-:- :·. :· . . 

; provenientes de ~léxico muy parecidos a [os prehistóricos de Europa, pero 
j:,¿tyacimientod~los éÍe.México no fue conocido con certeza . Según el mis
i, fu:o IJ,t. L(;!Ótl, comosiempre se h a descuidado e l estudio de los yacimientos, 
, nada/de lo hasta hoy aducido como prueba ele l a existencia del hombre pre~ 
- historicoettMéxico,traeel convencimiento ele ello. 1 

:.e·,;; ·Recientemente; en el afio de 1909, el P ro f. Jorge En gerrand descubrió 
et'i.~teresa~tt~ ·;S~l.timieúto de Con~epción en el Edo. de Campeche. 2 

,.\:¡, .,;Lasr;lm~~ cfetvl itla:luga t· donde se encontra~·onlas piedras talladas, 
ob)ét?·de esta peqnepa descripción, son consideradas como pertenecientes 
~~ período histór~co, atutque hay alg ttnas observaciones en contra. Véase la 
opiiiióndeLÍlistodadorQrozco· y Berra: ''Las ruinas ele Míctlan están situa-

iáas en unpaíi desoÍaclo Y.irido, 10 leguas al S. E. de Oaxaca , cam ino para 
,_ff~httantep~c ;i\i .~ :· ./·Refrer¿Iahistoria qtte Ahnitzot l, antecesor de Monte· 
·. ·~~h.zo·T~ I ~; ·se>;~pó~e~ó i 40sveces ele Mictlatt; los sacerdotes ele Yoopaa 
. qu~d3l:'OtltmieÚdsé'n ,la. Ha;taÜa óf~eron conducidos a México para ser sa
tri'Q.¿ado~ eú l as at~si;<le'f{n itzilopochtli ; el!núyatao ó p0ntííice desapareció 

toda s t-1-.fatnilia;.y l ós g uerreros vencedores q uemárÓn y destruyeron los 
·· ·· ·- · - . - . ·r 

1 Ik Le6n . ..LAp;u1tes de Preltistoria , inécíitos. 
2 N ota .. preliminá r acert.a de un yacimiento pr.chist61·ico ttbica do en Concepción, E. 

M .S:atllpeblie, acompañada .ele ll!l rest1men francés.-'-1909. 
:;:, ,"N" , );:, . • 

·-;;~:-~:-·· .. . . 
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santuarios, segÍH1 co~tumbre. De entonces da-ta la ruina de templos y pala~ 
cios, después no repnrndos completamente por los tzapotecas. l"a destruc
ción, pnes, corresponde :Í. los tiempos históricos, y hé aquí la razón de .no 
conceder :í. aquellos monmuentos una ¡;¡nm antigüedad. Sin embnrgo 110s 

octureu algunas refl\':-tiones contra sernejaule conclusión, Hl templo cerrado, 
sin más lnz que ln recibida por las puertas formadas sobre pilastras macHas 
de piedra, paree<.~ ser nn reflejo de los constrnccioues palencanas, confirman· 
do la semejanza el terrado que sostiene el templo· y las escaleras que lofran~ 
q~1eau. Las excavaciones subterránea,.s recuerdan á Xochicalco, y lá forma 
cruciforme de aquellas criptas uo pertenece en lo absoluto á la civilización 
azteca. La colnmua monolítica e!-\ propia del Zape de la Quemada, de algn. 
nos illgares en YenKrnz, ~-aquí viene a tener su mayor desarrollo. Ft{lta el 
teoralli, y snbsiste el túmulo en su mayor perfección. Todo ello nos hace 
conjetnrar qne, comn aconteció en 'l'eotíhnacan y en Cholollan, en Yoopaa 
existió un venet·ado santnario de los tiempos prehistóricos, del cual se apo· 
deraron los tzapotecas al establecerse en la comarca, lo apropiaron á su cul· 
to dejando tal vez los antigt1os dioses, reparando y embelleciendo las obras 
sin alterar. el plan primitivo."-Orozco ·y Berra.-Histori.a .de Mexico.~ 
Tomo II, págs. 376-378. 

Los instrumentos que nos ocupan y que revelan talla intencional.por 
percusión, puesto quefigtuan entre ellos algunos núcleos, son evidentdnén· 
te posteriores, en el lugar, a la construcción de los pa!t=wios .de .Iviitl~. 1'tt.• 
diera suponerse que fueron usados por esclavos o por una raza de inferior 
cultura a la zapoteca y qt1e tuvo relaciones con ella. También pod:¡:mos for· 
mar la hipótesis de que !tayan sido traídos entre los materiales de corlsttuc:-. 
ciótt y abandonados como inútiles en el lugar donde se encontraron;. en-este 
último caso será necesario averiguar el verdadero yacimiento de donde pro· 
cedan. 

México, mayo 30 de 19ll. 



LA BIBliOTECA DEL MUSEO.NACIONAL DE ARQUEO LOGIA, 
HISTORIA Y ETNOGRAFIA 

POn J. GUADALUPEANTONIO CABALLERO 

AYÚDA:S'I'H DEI, mnuo'i'I~CARIO DEL :vn;;Mo Es'rABLI>cnrrElo;To, 
EXAI,t'~Í;so 

DB LA EscuELA NAcroNAL ng BIBT<IO'l'ECAtno;; 
\" 111. A. B. l\J. 

ORIGENES 

El primer intento para eo;tablecer la Bibliotec_a del Museo Nacional de 
~Arqueología; His.toria y Etnogn;lfía, se debe al eminente.historiador don Lu
~as Alamán,.quieri al desempeñar la cartera de Relaciones, durant~ los pri

. meros años de la independencia nacional. tomó tan decidido empeño en la 
·· e;e,aciót~ del Museo que no omitió medio algu.no para llevarlo a la práctica. 

i\_ princíp{os ele 1831 envió al conservador del Museo, presbítero Isidro Ig
naáo lcaza, unos libros que le había remitii.lo de Londres don Arturo Wa vell, 
' . .'afin de que..:..decía en su n~ta-con los que haya y~ le vayan remitiendo, 
forme V. S. en ese establecimiento, una pequeña. bi\)lioteca de Ciencias e 
Historia Natural." 1 

Por lo visto, 'él proyeCto para es_tablecer esta Biblioteca, trae su origen 
desde l;t época de la f11ndación del Museo NacionaL El señor Alarnáu, que 
nabí~ tomado parte en su creación y que era decidido amante del libro, sa
biendo los grandes beneficio~ que éste presta a las investigaciones, contri
buyó a la· formación de la Biblioteca, ¡:¡ara que, con las adquisiciones ,POste
riores, fuese el ft;UXili¡~.r importante de los distintos departamentos técnicos 
del Museo Nacion.al. Los acontecimientos políticos que asolaron ai país, las 
revoluciones civiles .y guerras extranjeras, que tanto daño causaron a todo 

1 Castillo Ledón. Boletín dd Museo Nacional de Arqueología, HistoriR y Etnogra
fía. 4~ época, T. I, 1922 y "El M u seo N aciana! de Arqueología, Historia y Etnografía." 

. México, 1924. 



D . .fo!'é J.f .:1rln ti<~ ..Í¡;r e(ill, prinu:r hihliotH·nrio de/ 1\tfusco. 
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proyec:to encaminado al establecimiento de e~tos centros de cultura, fueron 
la cansa de que no prosperara la formación de la Biblioteca del Museo ·y que 
el desarrollo ele éste fnera tan lento, ~¡no es que nulo. 

La inn1sión americana que constituyó nuestra peor desgracia nacional) 
absorvió con sus efectos el prestigio del Museo, haciendo que éste diera po· 
cas seiiales de ;-ida y st1 biblioteca apenas en embrión, se extillgttiera; esto 
se desprende de los trabajos que diecisiete aíios más tarde se emprendieron 
nuevamente para su establecimiento y que tampoco llegaro11 a realizarse. 

Débese a los st1cesos políti:os desarrollados en 1833 a 1861, los inconta:~ 
bles trastornos que snfrió la Universidad, los que influyeron poderosamenté 
en la vida del Museo y de Slt biblioteca, por encontrarse éste anexo a aque
lla institución. En esa época, la Universidad tuvo amigos y adversarios; pues 
cuando unos sancionaban sn existencia conforme a las leyes respectivas, otros 
la suprilllían; una de esta~ supresiones la decretó Comonfort el 14 de sep· 
tiembre de 1857, ordenando t;t1e el edificio con cuanto en él existía, se des· 
tinara al establecimiento de la Biblioteca NacionaL 

Por instrucciones del Presidente sustituto, don Ignacio Comonfort, hí
zose cargo de las Direcciones de la Biblioteca Nacional y del Museo, el ilus· 
tre literato licenciado don José Fernando Ramírez, a quien tocó, en suerte 
reunir en la ex-Universidad, los libros de las bibliotecas que pertenecieron a 
los colegios y comrentos establecidos en esta ciudad, con los que formó la 
Biblioteca Nacional de México, logrando con su tesón característico ponerla 
por vez primera al servicio del público. :1 

Con las dificultades arriba mencionadas, realmente no se pudo prose, 
guir la formación de la Biblioteca del Museo, y quizá el sefior Ram!rez reu~ 
níó la colección tie libros de este Establecimiento al acervo con él cual estaba 
formando la Biblioteca Nacional. Sea de esto lo que fuere, el sefíor Rátnírez 
para hacer más efectiva su labor. dedicó todas sus actividades a la <>rganiza
ción de una sola biblioteca, que lo fue la Nacional, y a la conservación del 
Mnseo; en todo lo asentado no encontramos noticia algnna que manifieste 
la existencia de la Biblioteca del Museo, durante la época de 1847 a 1865. 

La segunda tentativa para establecer de manera formal la Biblioteca del 
Museo, data del 30 de noviembre de 1865, en que el Emperador Maximiliano 
dirjgió una nota a su Ministro de Instrncción Pública y Cultos, don Fran· 
cisco Artigas, 2 en la que manifestaba sus deseos de que se estableciera en el 

1 Palacio Nacional, "un Museo Público de Historia Natural. Arqueología e 
História Patria, formando parte de él una biblioteca en que se reunan los 
libros ya existentes que pertenecieron a la Universidad, 3 y a los extinguidos 
conventos." 

1 González Obregón. Historia de la Biblioteca Nacional de México.1910 .. 
2 Arrangoiz. Acontecimientos de México. 1872. Gabinete de Maximiliano, 1865. 

~~ ~ 
3 Arrangoiz. Acontecimientos de M~xico. 1872 .. Decreto expedido por . .Maxhnilia• 

no, que suprimió definHivameHte la Real Universidad, para destinar el edifiéio al Minis
terio de Fomento; se suprimió la Biblioteca Nado11al y el Museo se translad6 al edificio 
que hoy ocupa. · 

Anales, T. V. 4' ép.-40. 
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Seguramente que a este fin se encaminó la disposición del Archiduque, 
de mandar encajonar algo más de 90,000 volúmenes que, expropiados a los 
colegios y conventos por efectos de la ley de 1857 y reunidos en la Univer
sidad, fueron llevados al Museo Nacional, en lo que hoy es Salón de ~fono
litos.1 Este esfuerzo fue más estéril que el primero; pues la iniciativa del 
aeñor Alamán dió los frutos que según las circunstancias se podían esperar, 
1\dew.ás de que mandaba algunos libros y los ya existentes, según la nota que 
se ha considerado, sin que se haya podido averiguar el número de volúme· 
nes q~e se enviaba ni el de los que ya existían. Por vagos datos obtenidos, .• 
h.emO$ llegado a la conclusión de que el acervo destinado a la formación de 
1~ Bibliotec11 del Museo, durante el período de tiempo de 1831 a 1847, sólo 
era una coleccióp de libros, que servía de auxiliar en los trabajos y estudios 
Q;Ue por e&!l ép~a daba a luz nuestro incipiente Museo Nacional de Historia 
Na.ttu:a1 y Antigüedades, como .entonces se denominaba. 
. . .A. es~e respecto "di<;~ Rivera Cambas: ''Los ín11.nuscritos del Museo com-

ponían más de dosciento$ volúmenes con caracteres jeroglíficos, sobre asun
tO$ anterim:es a la conquista y en idiomas usndos aquí y en Europa, con va
rios mapas y planos originales; algunos de aquellos manuscritos que men:cie
ron la admiración y el estudio de los anticuarios han (lesa parecido.'' 

Quizá el Gobierno imperial por atender a los problemas políticos, no de
dicó toda su actividad al establecimiento de la cítada Biblioteca del Mu::,eo; por 
esta razón los libros que se le destinaron, no llegaron a desempacarse, :;ino 
basta 'después del triunfo del Gobierno liberal y por decreto de 30 de noviem
bre de 1867, que reanudó la creación de la Biblioteca Nacional, en diciembre 
del propio año se trasladaron al ex-'l'emplo de San Agustín situado en la ca
Ue de su nombre (hoy de Uruguay), 930 cajones conteniendo 90,000 volú
~p.enes, y ~on los 14,337 que ya existían en el mencionado edificio, sirvieron 
para for.!1lar definitiv~mente la Biblioteca Nacional de México. 2 Por esta 
circunstancia la. .Bibliote~a del Museo httbo de crearse nuevamente, y el pe
queño acervo qne le sirvió de origen se extinguió como se ha dicho. 

Al formar~e la nuev$c biblioteca durante los años de 1868-1869, y siendo 
aún pequeña, se hicieron preparativos para sn in a uguradón. Dice a este re~
J;l~<1.to. ef di~tor.del Museo, don Ramón L Alcaraz en oficio de 30 de octubre 
de 1869, ~1 };iinist:t;o deJttsticia e Instrucción Pública: "La biblioteca se ha 
fOrtl\ado:en un salón .contiguo a los salones de Historia Natural, se han ad
quirido para eUa lSO volúmenes de historia natural de que carecía absoln
tamente el Establecimiento;'' 

.El señor Alca.raz fne por ló tanto, el creador de esta nneva biblioteca 
que en ese tiempo no llegaba a 500 volúme~es. 3 

El local que ocupó aquélla en 186'9-1880, estaba en la planta alta, hoy pri-

1 González Obregón. lJistoria de la Biblioteca. Nacional de México. 1910. 
2 González Obregón. Historia de la Biblioteca Nacional de México. 1910. 
3 Aleara:~~. J:r¡forme de 5 defebre!:o. de 1870, al Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública. ''La Biblioteca del Estableeimi~nto, importante para los trabajos de clasiñca
<:i6n, eontiene ya cen:a de 200 vol6.menes de obras de historia natural de que carecía 
completamente." (Memoria de Justicia e Instrucción Pública. México. 1870.¡ 
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mer salón de Arqueología. Sección de Cerámica, (salón del lado izquierdo del 
balcón principal del Establecimiento.) Coulas adqui~iciones por donación que 
hubo de 1870-1879. se aumentó el acervo en 1, 000 volúmenes apro:xímadamen· 
te y había la perspectiYa de recibir las publicaciones de las distintas Secreta· 
rías de Estado. Este ensanchamiento hacía necesario el nombramiento de Hi· 
bliotecario, o por lo menos, destinartltl empleado que organizara debidamente 
la importante colección y pudiera dar los servicios que de ella se solicita· 
han; pero la pobreza del Erario retardó durante algunos afios más el comple· 
to desarrollo de esta Biblioteca. 

Los profesores del Museo, don Gttmersindo Meudoza, don Jesús Sán· 
chez, don Manuel M. Villada y el doctor .Manuel Urbina, donaron t11la gran 
cantidad de libros, en partidas más o menos valiosas; y reunidas éstas con 
la colección ya existente, se dió principio a la definitiva formación de la 
anhelada Biblioteca del Museo Nacional. 

En 1880, el profesor don Gumersindo Mendoza, que a la sazón era Di
rector del Plantel, inauguró provisionalmente la Biblioteca, 1 para los pro
fesores y empleados del mismo. Al ilustre farmacéutico, pues, debemos el 
enriquecimiento de nuestra Biblioteca y el prestigio científico de que goza, 
juntamente con el interés y atención que le han prestado y le prestan todos 
los que le han venido sucediendo en este difícil cuanto delicado puesto. 

Antes de seguir adelante, es conveniente advertir que, el archivo de es-. 
ta Biblioteca carece completamente de doCltmentación referente a la marcha · 
de la misma, desde 1880 y aun algnnos años después de nombrado el pri· 
mer Bibliotecario. Los antiguos empleados del Museo, señores pt'efesores 
don Jesús Galindo y Villa, y el Regente de la imprenta del Establecimien
to, don Luis G. Gorona, tuvieron la fineza de ilustrarme con sus noticias, 
que sinceramente agradezco; pues ellas han servido para formar esta brevt 
reseña en la parte que corresponde a los años de 1880-1895. 

Dada la vida orgánica y al parecer definitiva que el Mt19eo adqt1irió en 
1877, el Instituto quedó dividido en tr-es Departamentos: el de Arqueología 
e Historia, el de Historia Natural y la Biblioteca; pero no fue sino hasta 
1880 cuando el señor Mendoza realizó este proyecto, aunque de manera pro· 
visional debido a los poquísimos elementos de que podfa disponer. 

El sefior Mendoza, qne fue incansable y tenaz en la realización de sus 
propósitos, hizo algunas reparaciones al edificio, y dispuso y arregló el la
cal para la Biblioteca que era un salón cttadrangular, contigt1o al mismo De~ 
partamento de Historia Natural, en lo qne hoy es Departamento de Antro
pología Física; siendo en cons~cuencia el segundo local· que ocupó, en 
donde estuvo durante trece años. 

Era de esperar que cada uno de los Departamentos tuviera un Profesor 
Conservador y personal auxiliar para el desempeño de las labores que cada 
Departamento tenía encomendadas. 

l Rivera Cambas. México Pintoresco. 1880, T, I. p. 182. "Ultiman)énte se ha dis
puesto y arreglado un salón eo.n !os estantes ntcesarios Jfár!l los libros de historía ná:tu
ral, arqueología e historia, que son los que forman la bibliqteca." 



Por d~sgracia no fue' así , pues 
el . doble Departamento de Ar
queología e Historia, estaba aten
dido solamente por un profesor; 
otro tanto pasó al de Historia 
Natural, que era dohle por estar 
anexa a él la Biblioteca , siendo 
su encargado en lo p.{rticular, el 
toeñor Mendoza , que era profesor 
del Departamento de Historia 
Natural y a un mismo tiempo; Di
rector del Plantel. Para ei desem-

· .... · · .. "6ii·. ··· . ,' .· · 

-.peño de estas delicadas )'nume-
rosas labores, fue ayudado e! se-
ñor Mendoza por el profesor de 
una de las seccíohes de Historia 
Natural,donJ esúsSánchez ,quien 
más. tarde fue Director del Esta
~lecimiento , al morir el señor 
Mendoza en 1883. 

I,a Biblioteca en sus primeros 
'22 años de existencia embriona
ria, estuvo destinada al uso ex-
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clusivo de lOS profesores Y em- Doll José Marfa <l e Ágr cda ySiínchez, 

pleados del Establecimiei~to; y primer B ibliotecario dd Museo. 

aunque se proyectó en varias ocasiones establecer el servicio público , el acer· 
vo era muy corto y hasta 1887 no había empleado especial alguno, destina-

. do al cuidado de la Biblioteca; de aquí que los l~ctores que asistían a ella 
en la épocade 1880-1902, eran únicamente los mencionados profesores y 

efupleados, así como los alumnos de ,las cátedras de Historia y Arq11eología 
que seempezaban a dar en el Establecimiento, como adelante se dirá. 

En 1888 fue al Museo con el carácter de interventor de l·a Secretaría de 
Instrücción Pública, ~~ eminente arqueólogo don Francisco del Paso y 1'ron- . 
cos?, quien desde lue~o se dió cuenta de la marcha del Plantel. y gestionó 

·ra introducción de ünportantes y valiosas mejoras; una de ellas fue la crea
ción de la' plaza de Bibliotecario , que consiguió, siendo a la sazón Director 
delMuseo, por rellLtncia que de este puesto hizo el profesor don Jesús 

. Sárt~hez. 

_EL:.PRIMER BIBLIOTECARIO 
.. , . 

, El22 de diéietilbre de 1888 y por gestiones del seíior Del Paso y T'ron
coso,· füe nombrado primer -Bibliotecario del Museo, el célebre anticuario, y 

bibliófilo donJosé María de Agreda y Sánchez, quien al tomar posesión de 
lHt cargo, inauguró solemnemente la Biblioteca y trabajó por darle organiza
ción independiente para que llenara su misión, y con este objeto reconoció 
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únicamente como jefe inmediato superior al Director del Plantel; tambic$lt 
fueron nombrados los profesore~ auxiliares, empleados y alumnos de los 
Departamentos~· Cátedras, para las in,·estigaciones y estndios respectivoS',. 
y se proyectó lltlcv;.unente establecer el servicio público. Desg-raciadamente 
esto úlLil!lo 110 se pudo realizar, debido a que el señor Del Paso y 'I'roncoso· 
salió al frente de la Comisión Científica de Cen1poala en 189()-1891, y por· 
que el presnpnesto del Mnseo ua redncidísimo; la salida del sefior Del Paso 
y Troncoso a Cempoala afectó la organización de la Biblioteca, la qt1e él 
quería se ensanchanl y llenara debidamente su función. 

Con estos tropiezos, la reorgani?.ación de la Biblioteca fu~ imposible y 
hasta e~tll\'O a punto de morir en su propia cuna, al quedar anexa al o~ga
nismo <le la Sección de Publicaciones; si no fuera por que ya se habla creado 
la plaza de Bibliotecario, hubiera vhe1to a la categoría en que se hallaba 
en 1880. 

Al tomar posesión de su cargo el señor De Agreda y S8nchez·, la Biblio
teca carecía completamente de inventarios, y de su indispensable mobiliario; 
no contaba con catálogos, ni presupuesto para su sostenimiento.· 

A pesar de la urgencia que había por corregir este gravísimo mal; etse-. 
ñor De Agreda y Sánchez se vió qbligado a desempefiar las.la'bores .que l~ · 
fueron encomendadas como Bibliotecario y encargado de la Sección: de PU.• 
blicaciones; Departamentos que por su constante desarrollo, adeiilás .de·Stlt• .. 
absoluta independencia, era de necesidad nombrar para cada uno-~n jefe.Y;· 
personal auxiliar que tramitaran las numerosas labores que ·ya en ese ti~.: 
po se despachaban en ellos. Aunque el acervo de la Biblioteca en 189~·:b .. ~l9$.~,/ 
según consta en el Boletín de Estadística de esos años, era de 2 ,00() irol,~iit~~
nes y buena cantidad de folletos, para que ésta estuviera debidatnettte ~te.n~: 
di da y se hicieran .Jos Cátálogos de que carecÍa absolutamente, era indisp&tF 
sable que por lo menos una persona se dedicara a estos trabajos tan tirgentes 
como necesarios; de otra manera la Biblioteca no podría llenar su; objeto, co. 
mo en realidad sucedió durante 15 años más, o sea de 1890 a 1905. · 

Aun ct1ando la, Sección de Pt1blicacionés era ya e11 realidad un. Depar· 
tamento, sin embargo, este carácter uo estaba sancionado ofieialn1ente1.a p"'e. · 

· sar de. que con urgencia lo demandaba, puesto que se formaba de las sec
ciones de: Distribución de Publicaciones, las que cotnponíatl laproducción 
literaria del Plantel, 1 y de la Sección de Canje, q_ue pronnía de la distri" 
bución antes mencionada; así como de la Comisión de Ventas de las tiÜsmas 
publicaciones: Anales del M u seo, guí¡as y catálogos de los distintos bepar: 
tamentos, y monografías, que bastante demanda ha~ tenido entre los vi~ 
sitantes. . , .. 

Una comisión más tuvo a sil cargo el señor De:Ag¡,eday Sánchez: que
le distrajo su atención, por lo cual no pudo vigilar debidamente las labores
arriba mencionadas: este cargo fue. el de Vocal, que desempeñó en la Junta.· 

1 Las putllicaciones del Museo Nacional tttvieron.su ortge'n en 1827, cortla()br~ de· 
Jos señores isidro !caza e Isidro Gondra, int.itulada: Coloccióndelus Antig'üodildes-~fe!lti~-' 
c<was que existen en Pi M11seo NncionaJ . . 

Analef, T. V. 4~ ép,-41. 



174 

Colombina,· c11yos trabajos fueron terminados en 1894, con la pnblicación 
de las Obras publícadas por la Junta Colombina, ron 11wti••o dd Citarlo Cenfe· 
nario del Descubrimiento de América. 

Hízose cargo nnevame11te d señor De Agreda y Sánchez, de la Biblio· 
teca y Sección de Publicaciones, obteniendo más tarde nna ventaja qt1e con· 
sistió en haberle puesto a sns órdenes nn escribiente qne le ayudó en sus 
labores, las que se hahíau ensanchado con la celebración de la Exposición 
Hi~tórico·Americana y con el canje que aumentaba, de acuerdo con el des
arrollo de las publicaciones del Institnto. 

Con esta•mejora, se procedió a formar· un cátálogo, como le llamó el 
señor De Agreda y Sánchez, pero en realidad fne un registro de adquisicio
nes por orden de ingreso, en donde se registraron únicamente las publica
ciotles ádquiridas por canje, el que empezó en enero de 1896 y terminó en 
.~gosto de 1905, siendo Bibliotecario don Catarino D. LÓpez, y sin tomar 
en cuent.a el acervo ya existente ni las poquísimas compras y donaciones que 
hubo en ese tiempo. La falta de elementos inflnyó en la omisión de los libros 
de adquisiciones por compra y donación, así como del catálogo general. El 
libro de adquisicione:; por CHnje, qne :;e ha mencionado, es el Í111ico regi~tro 
de la Biblioteca qne se conoce, de la époC'<! en qtte estuvo a sn frente el señor 
De Agreda y Sánche:-: y del encargo que de la misma tuvo el seí1or 1vr. M o· 
rales. 

Hn J 5 de octuhre de 1900. e1 señor De Agreda y Sánchez hizo gestiones 
ante la :mperioridad para que se destinara nn escribiente en la formación del 
catálogo de la BiblioLeca, que en esta fecha ya contenía 4,865 volúmenes, y 

además de los catálogos. necesitaba una organización, desde varios puntos 
de vista: del servicio y del inventario. Para el efecto, se formuló a la Direc
ción el sigt1iente presupuesto: 

Pata compra de libros de Zoología. . . . . . . . . . . . . . . . ...... , . $ 
Para compra de libros de Historia de América e Historia Patria. 
Para compra de libros de Arqueología ...................... . 
'Para pagar un escribiente que ayudea hacer urí nuevo catálogo. 

5,000 
3,000 
2,000 

180 

Suma .... $10,180 

Cómo se ve, a pesar de que había 4,865 volúmenes y bnena cantidad de 
folletos, la Biblioteca 'carecía de obras importantes para el estudio de la His
toria Natural, Historüt Patriay Arqueología; tal vez por f~lta dt:: dinero, o sea 
de esto lo que haya sido, el presupuesto no fue aceptado y la Biblioteca si
guió en el rnistnoesJado, durante siete años más; parece que su existencia 
estaba destinada a sufrir una formidable prueba. 

Con el nombramiento del primer Bibliotecario~ no se consiguió la orga
nización proyectada por el señor Del'Paso y Troncoso, pero se pudo conser

·• .yar la Biblioteca, obteniéndose por este hecho algunas donaciones de las dis
tlrii!l.sSecretarías de Estado, de los profesoresy empleados del Museo, así 
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como del mismo señor Del Paso y Troucoso, quien donó en varias partidtts:;' 
150 volúmenes y algunos manuscritos y folletos;' también vendió al Estab1~,. 
cimiento, en condiciones ventajosas, 256volúmenes en la cantidad de $568.20¡ 
dicha compra fue la única de mayor cuantía, que se efectuó en ese tiempo,, 
No se debe echar en olvido la buena cantidad de libros y folletos que ingre~ 
saron a la Biblioteca, con motivo de la apertttra de una pieza que dejó certa.• 
da en el Museo el señor Del Puso y Troncoso al salir para Eúropl;l. en couJic 
sión oficial en 1892; cuya apertura se efectuó con anueuci.a de la Secretaría 
de Instrucción Pública, el 19 de mayo de 1893, firmando el acta qtte paníel 
efecto se formnló, el Interventor de la Secretaría mencionada, señor Jest1s 
Acevedo, el Director y Secretario del Mttseo, señores doctor Manuel Urbina 
y Francisco Martínez Lópe7., re::;pectivamente, y el Bibliotecario del mismo, 
señor don José María ele Agreda y Sánchez; se re~ogieron 283 obras en 350 
volúmenes, todos muy interesantes para el estudio de nnestr!l. Historia Patria 
y Arqueología. 

Con las adquisiciones habidas por diversos conceptos, durante los afios 
de 1893 a 1901, el acervo de la Biblioteca en 1902 era de 5,500 volútnenes, 
5,000 qne menciona el profesor Galindo y Villa en su obra Nesefia del Museo 
Natiollal, México 1901, y 590 vofiun~nés que:se encontraban repartidos en 
los distintos Departamentos del Establecimiento, para consulta. 

El promedio de las adqtlisiciones registradas desde 1869 hasta 1904;. en 
que salió del Museo el señor De Agreda y Sánchez, fue.el siguiente: el50o/o 
por donación, el 30l¡í, correspondiente a canje y el 20% poicompras., 

El primer informe anual de la Biblioteca que•se conoce, fue dado por el 
señor De Agreda y Sti.nchez, el 28 de abril de 1902, en que sólo se da a co: 
nocer el movimiento ele. adqnisicim1es habidas dul'ante el año anterior, sir¡:. 
mencionar para nada el acervo existente, ni las labores gene:rales. Dke el 
documento en cuestión: "En cumplimiento de la circular de 4 de1 último 
marzo, tengo la honra de manifestar a t1sted que en el año próximo pasado 
entraron en esta Biblioteca de mi cargo, procedentes de compras, can1bios y 
donaCiones, trescientos cincm~nta y ocho ejemplares a la rí1stica y doscien
tos veintiuno empastados, de libros, folletos y entregas de obias.en publica· 
ción; cuatro ejemplare~ de la Geografía de la Repúbl1ca, y cincuenta y nue· 
ve ejemplares a la rústica y qtlince empastados de diversas obras de que hizo 
donHciém a esta Biblioteca el seíior don Francisco del Paso y Tronc:oso." 

El segunqo informe dado por el señor De Agreda y Sá.uchez; co:o fecha . 
31 de enero de 1903, tercer y último docu111ento qne de esa época se. conoce, 
dice a la letra: ''En cumplimiento de lo qne me ordenó Ud. en la circular 
de 15 del presente enero, tengo la honra de decirkque durante el año pró· 
ximo pasado de 1902 han entrado en esta biblioteca ·de mi cargo. en entre-

• gas de obras que están actualmente publicándose, en fo1let~s y obrassobre 
diversos asuntos, seiscientos ochenta y dos ejemplares a la rústica y ct1aren
ta v ocho empastados procedentes de cambios; sesenta y cinco a la rústica. 
y t-res empastados procedentes de domiciones; cincuenta y tres a lá rústica: y 
sei::. empastados procedentes de compras. Además, fueron enviados de Ma~. 
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drid por el señor don Francisco del Paso y Troncoso, ,·eintinue,·e vohírt:e· 
nes a!& rústica de obras diversas; veintitrés tomos tf:11nbién a la rústica, del 
Boletín de la Real Academia de la Historia, de seis entregas cada uno: las 
tres primeras entregas del tomo veinticuatro, y el tomo diez y ocho repeti
do, haciendo todo eso un total de novecientas setenta y seis piezas a la rús
tica y cincuenta y siete empastadas." 

La prueba qt1e sufrió la existencia de la Biblioteca del Museo, se empe
zó a extinguir en 1902, con la disposición dada por el 5eñor licenciado Al
fredo Chavero, segundo Subdirector de este Pla11tel, días después de asumir 
ese puesto; viendo la. necesidad urgente de que el Bibliotecario desempeña
ra el encargo a que fue nombrado: organizar y administrar debidamente la 
Biblioteca a su cargo. Para el efecto, el señor Cbavero, acordó con fecha 23 
de diciembre de 1902, que se quitara al Bibliotecario la comisión de ventas de 
las publicaciones del Museo para encomendársela ''a una librería de la Cin· 
dad'' -deda-; continuando por alguncs meses más, el señor De Agreda y 

Sánchez, con el encargo de las publicaciones en su distribución y ca¡)je. 
Como no fue aprobado el presupuesto que formuló en octubre de 1900 

el seftor De Agreda, sólo colaboraban con él en 1902, un escribiente que 
ayudaba en los trabajos de la Biblioteca y Sección de Publicaciones y un 
mozo que desempeñaba los servicios generales de los dos Ikpartamentos . 

. La estancia del licenciado Cha,·ero en la Snhdirección del Museo ft1e 
de tres meses y medio, plazo tan corto, que no le fné posible realizar algu
nas importantes mejoras c¡l1e había proyectado. 

El 19 de· marzo de 1903, se hizo carg:o de la Subdirección el señor in
geniero Francisco M. Rodríg11ez, quien desde luego gestionó la reconstruc
~ión de una gran parte del edificio y }a reforma orgánica de algunos De
partamentos, y, logrado esto, se llevaron a efecto los trabajos mencionados, 
a. p11rtir de junio siguiente. 

En julio de ese mismo año, fue creado oficialmente el Departamento 
de Puhlícaciones, mejora que desde trece afios antes era una necesidad; sien
do el. eminente historiador don Luis Gonzá.lez Obregón, el primer Jefe en· 
,ca:rgado del nuevo·DepartaUiento, quien en· compañía de muy competentes y 
eruditos ay.Uda.ntes, abriÓ llUe\'OS horizontes y seguros derroteros a las pll
bJicaoioues del Instituto, cla11do a conocer ampliamente las labores científi
cas de éste, dentro y fuer.a del país. 

Se preparaba el sefior De Agreda y Sánehez a organizar los se¡vicios de 
la Biblioteca, entre estos la formadón de "un nuevo Catálogo," como lo 
anunciaba en el Boletín del Mnseo Nacional, 2~época. T. L núm.l, deju
lio de 1903; cuando &e emprendieron las obras de reconstrucción en el entre
t<qelo y pl~nta alta. del edificio,. y tocando las obras a la parte oct1pada por la 
Biblioteca ésta fué cambiada en el mismo mes de julio de 1903 nuevamente a 

'&n primitivo locrrl, que le sirvió de cuna en 1869 y que es actualmente el pri
mer Salón de Cerámica, lado izquierdo del balcón prin::ipal del edificio ya 

' citado, siendo muy apropiado para: este objeto por la abundante luz que le 
il;ljmenta. 11 
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El local que dejó la Biblioteca, en donde se inauguró co11 este carádei 
en 1880, fué adaptado para Salón de Conferencias, y .en 1907 se aprov~bó 
para instalar el Departamento de Antropología, de reciente creación en esa 
ép0ca. 

No obstante que e1 local, en que pM te:rcera 'Ve'Z se1nsta1ó!~ 'eiblrotceee, 
estaba en mejores cGnd•icioues por su amplitud, puesto que .en cesta ·vw ~~1$ 
a este fin se destinaba, como se ha -dicho, con t0do, f.u, .noc5a>ri<> ane.xtrl~" 
dos piezas, porque así 'lo requerí.an sus necesidades má~ .a:premiiintes oen los 
primeros años de Sll embrionaria organización. Ei Salón ·de :J:Ject1!1ní t~n1a 
las sig11ientes dimensiones: 17 metros _de 'largo, 6.85 de anebco y 4. 25·de ll:tto1 

y estaba bien ventilado :Y alumbrado con los wes baloones •que 'Vetl a Qe ca11e 
de la Moneda, así como por las tres .puertas ql:l-e ootnunicaban aHnterí.er del 
Departamento de Historia Nat.ural y a las dos ·pi«as ci•tadas, una ·'Qtte se 
anexó la Secretaría de Gue.rra y Marina ea 1914, desmem'bramiento d~·(ij'l:l~ 
fué testigo el señ·or Castillo i.edón actual Directo;¡- ·del Plantel, y la otra 
que hoy forma parte de la habitación del Intenden·te clel M·tltseo, 'c~yas pie~ 
zas medían aproximadamente tres ·metr-os en cuadro; no :ern por cierto -mu·y 
amplio el-local para .contener: .Salón 4e :Leotu•ra, .ofid~s y almacén. ·'de la 
Biblioteca. 

Con el cambio y segunda adaptaci6n 'transcwrrié •Utt afio, ,.,~trl~·~ 
1903 a ~nnio de .1904, y por las difíciles .comdidones :económica~ 4~1 M~, 
no le ftté posible al s~ñor De Agreda, llevar a b .pr.á~ .•e1 'l!eglsh'~ >de [es 
adquisiciones en tres libros: de canje, compra6 y dcm.acioll;es, ·'<il'<Mno •:tarbe.Má 
proyectada y propuesto a la Superioridad; igmil Stlel'te 'CGr<t4~ él .ata9i0g:o 
anun.ciado en el Boletín dellvLuseo, ·núm. 1, de Sil ~;época. 

Tanto en los tres n'Íuneros <:¡ u.e uomponen la ·primera ·~poea del Jlotetín, 
publicación iniciada por el sefior licenciado Chavert> en enetb 1i~:I"903 y ter

'iüinada en mayo del mismo &fío, {)ODIO en tOda '}a seg'l!lnda epuC'a del 'IlliStnO 

Orgnno, empezada en julio dei pr&pio año y terminada en i 9()4, s~ publieá
ren las listas de las .oiJ.ras que ingresaron a la Biblioteca 'POr eón dueto ·d~ la 
Secretaría ele! Establecimiento, por eoncepto ·de canje. 

En j•nnio de 1904 d'ejó el Museoel.sefiorDe Agreda•y Sá.nchez, 't>'Rraha~ 
cerse ee:rgo de la Sa:bdirección de la Biblidteca Nacienal de México, dond~ 
estuvo hasta poco antes de su muerte; al hacer entnga de 'la Biblioteca def 
Ml:l'5eO, lo:hi~o dejándola en el mej0-r estado posible, dados los pocos·e1emen~ 
tos con que contaba su administración, pues con la falta de personal y ·e1 
cambio d.e la Biblioteca, efec'tuado nn .año antes, se retardó a'lgnnos nias, st1' 
completa organización. El sefíor 'M. Mera1esse encargó de ella iiuranteel co.r~ 
to periodo de tiempo corrido de·nP. dejunío a'll() de julio de1904, quien con· 
tinuó ·el .registro de las 'fldquisiciones •pot canje, comenzado en .enero :O:e 18Q15, 
único catá·logo de la Biblioteca qtte se conoc-e' de ese año al de 19'05, que 
abarea parte de la época del sef:í·orBé Agreda, e1 corto encargo éfesempefl'á· . 
do por el sefior Morales y el primer año de administración c!lel segundó 
Bibliotecario. 

Anales, T. V, 4'1- ép.-'42, 
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EL SEGUNDO BIBLIOTECARIO 

En 11 de julio de 1904 fue nombrado el segundo Bibliotecario, don Ca
tarino 'D. López, que encontró menos dificultades para el desempeño de su 
cometido;, pues, en efecto, sólo estuvo dedicado a la administración de ese 
Departamento, t~cándole la suerte de iniciar su fiorecimieÍlto. 

Apenas la Biblioteca tuvo carácter de Departamento libre y organizado, 
se le hiz{) entrega de algunos legajo:>~o ele manuscritos y obras raras que se 
encontra.ban depositados en la Dirección y Pagaduría del Plantel. Las cir
cunstancias en que éstas ingresaron, siendo en fechas con intervalos de 15, 

· 20, 30 y más días, y en partidas de 2, 5, 7 y 10 \·olúmenes, legajos, expe
dientes. o simplemente hojas sueltas de documentos de más o menos impor
tancia, hacen imposible una noticia detallada sobre ese punto. 

En términos generales diré, que con las adqui~iciones de esa índole, hechas 
,por el Departamento a partir del segundo semestre de 1904, tuvo su origen la 
Sección de Manuscritos y Obras Raras, detallada en otro lugar de esta reseña. 

, Eh 1903 se organizaron las cátedras de Historia Natural, Historia Pa
tria y Arqueología y además se crearon otras nuevas, cuyos alumnos tenían 
como centro de investigacio.oes y consultas, la Biblioteca, llegando a darse 
algunas en el local ocupado por ella." Con este motivo, el señor López se 
convirtió en dependiente de libros, ocupando la mayor parte del tiempo há
bil de servicio, en atender las solicitudes de los profesores, empleados y 
alumnos, habiéndosele retirado el escribiente que tuvo a sus órdenes el se
ñor De Agreda, y colaborando con él solamente un mozo, para el desempe
ño de los servicios generales, vigilancia y ayuda en el despacho de libros. 

En septiembre. de 1905 se suspendió el registro de las obras adquiridas 
por canje, ~mpezado por el señor De Agreda para hacer un catálogo-in ven~' 
tario de libros, muebles y útiles de la Biblioteca; como este trabajo fue muy 
laborioso, y lo. hada después de atender a los profesores y demás solicitan
tes de obras de que se ha hecho mención, hasta e1·1s de enero .de 1907 ter-

. minó dicho'inventario, siendo muy útil para el momento en qne se puso al 
día, pero no así para ~l futuro, en que resultó deficiente y atrasado en el 
conocimiento. d~l acervo. 

El.Stlhsecretario de Educación Pública y Bellas Artes, que lo era a la 
s~zón ellicenciado don Ezequiel A. Chávez, proyectó la formación de un 
Repert~rio Bibliográfico Mexicano, según consta en el documento que sigue: 
. . ·. : , .... ''A fin de gu.e desde esta fecha quede establecido un ca11je de no
ticias bibliográficas de los .libros ~uevamente adquiridos en lás bibliottcas 

·. 9ue.l:léJ?enden de .~sta Secretaría, y con el objeto de que cada una de las mis
mas pued.ca aprovechar, los datos de las demás, remito a Ud. ahora y se le segui
rán remitiendo en lo sucesivo, dos ejemplares de cada una de las tarjetas en . 
que se han registrado los libros adquiridos últimamente para la Biblioteca 
de esta Secretaría, en el concepto de que se servirá Ud. disponer que uno de 
dichos ejemplares se guarde en un archivero ad hoc, .... en que se coleccionen 
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las tarjet;1s rcspccti\·as signicndn el orden nlfnbético de los autores, o bien 
si se trata de libros anónimo~. siguiendo el orden alfabético de los títulos; y 
q ne se coloque el otro ejemplar, en archivero semejante, pero en qne las tarje· 
tas se- coleccionen exclusi\·amt'nte según los asuntos de que traten los libros. 

''Si la obra a que se refiere cada tarjeta existe ya en la Biblioteca del Es
tablecimiento del digno cargo de Cd., sín·ase hacer que se anote en la mis· 
ma tnrjeta la indicnción del lugar que le haya sido asignado en .el libro co
rrespondiente. 

''En lo sttcesi\·o, sírvase ignalmente remitir a esta Secretaría, con datos 
semejantes a los contenidos en las que de aquí se le envían,' dos ejemplares 
üe las tarjetas en que se reg-istren cada nno de los nuevos libros que vaya ad· 
qttiríencio par:< el Establecimiento de su car¡;o, a efecto de que esta Secretaría 
pueda formar la colección general de los registros corespondientes a cuantos 
libros se adquieran en lo futuro en las bibliotecasqne- de la misma dependen. 

''Comunícolo a Ud. para st1 conocimiento y fines expresados, manifes· 
t<indole además que esta Secretaría remitirá a cada una de las bibliotecas qne 
están bajo su dependencia, copias de las tarjetas que reciba de todas las demás 
institt1ciones nacionales, con objeto ele que en todas ellas pueda obtenerse el 

general de las bibliotecas y que los lectores pnedan encontrar el li
bro que deseen, o a lo menos la indicación de ta biblioteca o bibliotecas en 
que exista.'' 

Co11 la formación del Ím'entario-catálogo y el ensayo del Repertorio Bi· 
bliográfico, la Biblioteca perdió totalmente el registro de las adquisiciones 
habidas de septiembre de 1905 a junio de 1907, sin que hoy se pueda repa
rar el daño; el inventario da a conocer en parte las obras y publicaciones re· 
cíbidas durante el tiempo en que éste ft1e formado, porque menciona las obras, 
pero sin gnardar el orden de ingreso y sin algm1os detalles que se hacen ne
cesarios siempre en los libros de ndqni¡;idones. 

Del 20 de enero al 30 de jnnio de 1907, en que continuó en suspenso el 
registro de las adquisiciones, se inició la redacción del catálogo cedulario, cu
yas tarjetas bibliográficas ft1eron redactadas sin ningún plan técnico de catalo
gación; por este motivo las desechó el BíbliotecarioGener, dos años más tarde. 

Advertido el señor López de este peligro y ele que la Biblioteca penlie
ra la anotación Je las obras que ingresaran a ella durante el tiempo que du· 
rara la formación del catálogo cedulario, el que por circunstancias especiales 
se hacía lentamente, reanudó en 19 de julio del propio año dicha anotación; 
en esta vez el señor López lo hizo utilizando un solo libro de,adquisieiones, 
dividiéndolo en tres secciones: de canje, de donación y de compras, mej(')· 
rando en esta forma este sistema de registro, tan útil como indispensable 
en toda biblioteca. 

Desde 1905 en adelante, el acen·o se ensanchó grandemente con el can-
algunas compras y buen número de donaciones que hicieron varias Se

cretarías de Estado y no pocas dependencias del Gobierno, así como de es· 
critores, de particulares y de. algnnos profesores del l\f use o. El licenciado 
.Gen aro García hizo en septiembre de 1905· la primera donación a la Biblio· 
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teca, consístentt~ en lO volúmenb ~:·ntre impre~o~ y IllnlHJ'rrÍ!os. El sc!lor 
Galindo y Villa, !'>Íemlo profe,or dd lkpartameuto de lli~toria y 1\rqm·olo 
g(a, entregó a la Bil,Jínttca a ¡,artir del 27 de octubre de lS04, en tres par 

tidas, 1,462 fotografías, acaarelas y planos de las ruinas de Mitla, Cempoala 
y del Palenque, así como de otro;; 11l0nt1!1lentos arqt1eológicos qué' ~e e~taha11 
explorando en esa época, cuyas fotografías y acuanlas fueron llevadas a la 
Biblioteca por eonsiderar~e a tsta el lugar más apropiado para su consulta 
y conservación, pasando más tarde al Departamento de Arqueología, eu don

de fueron colocado!'í en facistole!'í para su exhibiciún. 
Con este desarrollo tan considerable, a fitH:'!> de 1 <JOS el aceryo de la Bi

blioteca era ele 4,531 obras en 8,500 volúmenes, seg-ím el Anuario ele Estadís
tica de 1905, cuyos datos fueron dados indudablemente por el señor López. 

Desde mediados de 1905, durante todo el año de 1906 y parte de 1907, 
el Bibliotecario emprendió la tarea de escribir a los autores, comp<~ñías pe· 
riodísticas e instituciones científicas en general, e~tablecidos en el país y 
en el extranjero, solicitando el envío lle sus respectivas obras y publica
ciones, siendo atendidas nmchísimas de esas solicíturles, que constituyeron 
el attmento del acervo en las proporciones mencio11adas. 

Tarea ímproba e imposible ;;ería detallar una por u11a didws <ldr¡nisicio
nes, que de mes en mes y de año en año fueron ensanchando ti acervo de 
nuestra Biblioteca, dando testimonio illcoute"ta ble d <" 1 as :1ct i \'idadt:s dt:'· 
plegadas en este sentido por sus bibliotecarios. 

El catálogo-inventario ya citado, hecho por el S\."Íll)r I..,ópez desde sep. 
tiembre de 1905 al 18 de enero de 1907, es importante por contener regis
tradas todas las obras empastadas y a la rústica, con el precio de cada obra 
o folleto, fotografías, acuarelas, muebles y útiles. Forma un ,-olumen de 54 
páginas y lleva al final la nota qtte sigue: 

"Resumen de las distintas secciones qne componen la Biblioteca del 
Museo Nacional. 

4 1 305 vols. que forman el fondo de la Biblioteca .......... , .. $ 28,41 LSO 
657 , , de obras adqtliridas últimamente y qne no están ca· 

talogadas en orden alfabético.................... 3,437.27 
713 , de la sección de MSS. y obras raras ........ ,..... 24,420.00 
981 , , de la sección de canje y obsequio (donación). . . . . 981.00 

1 1 196 de obras duplicadas .................... , . . . . . . . 1,618.00 

7,852 " 
12,528 '1 

empastados, con un valor de ................... . '/f. 58,867.77 
de obras a la rústica, folletos y publicaciones en ge-
neral .... 

1,564 " fotografías, acuarelas, mapas y planos ........... . 
Estantes, muebl~s y útiles . . . . . . . . . . . .... , .... . 

6,185 00 
l ,593.00 
2,988.00 

Valor total del contenido de que se forma la Biblioteca ... '$ 69.633.77 

Biblioteca del Museo Nacional de México, enero 18 de -1907. 
El Bibliotecario.-CaLarino D. /,6pez.-(Rúbrica.)" 
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Lo que n:nladerameute em¡•ezú a hacer (•poca en la Bíhliote~a fue, sin 
dnda, la redacciún de su prímt:·t Rq.~lnnH.:nto Interior y que forma parte del 

tercer Reglamento dd J\Iuseo Xncional. por el licenciado Genaro García, 
SniJdirector del propio estahlecil!liento, ell3 ele julio de 1907 )' aprobado 
provisionalmeJltc por la S:;:cretaría \le Jnstruccióu P6blica, ¡mesto en vigor 
el 1 Q de agostu del m:smo año ....... ''Artículo ll). Hl Bibliotecario tendrá. -
las oblígw·iones siguiente~: 

l.-Abrir diariamente la Hibliott'C<l durante st:is horas para ser·deio de los 
profesores \. empicados \le! l\lnseo y denub 'persotlas qt1e concurran a 
ella. y cnidar de qne lo~ Jectorc;; guarden silencio y compostura, y no 
mHitraten ele modo algnno los libros que hayan pedido. 

H.-Catalogar ~egún ('] sistntw bibliográfico tlecimal. todos los libros ma· 
nuscrito,; e impresos exi;.teutes en la Biblioteca, e incluir díH a día en 
el catálogo los nuevos libros que ~e reciban. 

III.-Prestar pre\·io recibo. a los profesores y empleados del Museo y hasta 
por treinta días, las obras qne necesiten llevar a Rus departatnentos, 
siempre qne aquéllas no excedan, en junto, de veinte volúmenes. 

!V.-Arreglar mensualmente todas las obras que hubiera a la rústica en la 
. Bibli'oteea, y, con acuerdo de la Dirección, entregarlas al encuaderna

dor, previo recibo. 
V.-A nombre de la Dirección acusar recibo mens11almeute de cada una de 

las publicaciones que sean donadas al Mnseo, siempre qtte trateu de las 
materias que éste cultiva. 

VI.--Dar cuenta a la Dirección, de la correspondencia que lleve conforine a. 
la c\ánsula anterior, y consultarle la compra de los libro;:; que, a sujui
cio, deba poseer la Biblioteca y no sea posible adquirir por donación." 

Los profesores y empleados, solían tener en sus respectivos departamen
tos grandes colecciones de libros, convirtiéndolos en bibliote-cas y 
en la Biblioteca digna de este nombre, sólo dejaban unas listas de dichas 
obras o colecciones, muchas \·eces ni firmadas siquiera, para exigir la devo
lución o comprobar su existencia; por lo tanto, al hacerse ·este Re¡;lamento 
Interior, se dió un gran paso y muy firme, en bien de su mejoramiento y se· 
guridad de :m a.cervo bibliográfico. 

Aunque el señor López, informó mensualmente de las labores a. su car· 
go, a la Snbdirección del Museo, sólo se han encontrauo dos informes; y se 
transcriben, para dar una idea de la evolución alcanzada por la ... Biblioteca, 
durante el tiempo que la tuvo a su cargo, Dice el primero, de 30 de abril: 
de 1907; "Tengo el honor de informar a Ud. que durante el mes que hoy. 
termina, registré en los libros de entrada respectivos, todas las publicacio
nes dirigidas a este Museo, las cuales constan detalladamente en la lista que 
acompaño, y son en resumen: 6 volúmenes por con1pm, 118 por 
canje y 39 volúmenes y 16 folletos por donación. 

Anales; .'f. V. 4~ ép. -4.8. 



"Recibí además por ncnerdo de \'d. que 

existían E:ll esa ~uiHlircccic'm: por In que: resulla un tüt;íl dl' (,¡ 

118 entn•gas v 1 J (l folle! O'-', de pul,¡ icaeJ<>JH::-' re e ibida,; por e, t <-: :'.llbt o. 

''De todas estas ohras con (0 xcepci(m dt> la-. adq11irid:~~ J>nr cnmpr:L acll· 

sé el recibo corresp,,iHliente. lk bo~ mÍ;;!JJa~ JH:dí algunos ntllllt'n'" que f :. 
t;;ban. 

''El númt·ro de h·cton:s fue de 102 que conccuiíaron prdcrenH·u1tnte 
obras de IIi,toria .:\atural, ArqueologÍa e lfí~toría." 

l'nr haberse COil!]'rado pn¡,(·] cartoncillo lla~la ilncs dl'l me;;, no ~e con. 

tin11ó durante él, la in:¡m·síón del catálogo. 
Y el se¡~undo, del 31 de ago;;to <le 1 noí: '''l'engo el honor de in formar 

a 1 Jd. qne durante d mes que hoy termina, ~-tl'l· u1 los lihros de entrada 
respecti\·os, todas las puhlicacíones dirigida~ a este l\lusco, las ctwles cotls
tan detalladamente e11 la li;;ta que acompaño~- ~nn, en resumen: l'O tomos y 

dos folletos por compra; 6B por eat1je y llll vollllllc'll por donación. 
''De todas estas obras cou excepciim de las adquiridas por compra. acu. 

sé el recibo correspondiente. 
"El nÚllwro de kclorc;; fne de :::oo, r¡ue coust!llaron eu general todns 

las secciones que cttlti\·a d E~tuhkcimícnto. 

'' Dnranle este mismo mes formé, para reprodncirlas por el si~tema ele 
mimeógrafo, 4,800 larjet:1s de h1s ctw!c:s sólo se tiraron 1,200 por ser IltlC\'O 

el mozo (le esta Bihliott•ca y no conocer l'l manejo de dicho mimeógrafo. '' 
Con la formacit'm del priuter cat<'ilogo·Ínl·eutarío, la redacción de gran 

cantidad de tarjet.<ts híhlíognificas para la formación del catálogo cedulario y 

rq>ertorio bibliográfico, el libro de adquisiciones abierto en 19 de julio ele 
1907 y la foruwciún del primer reglamento ya citado, da término la noticia 
de labores desempeiia<las por el Bibliotecario señor López. 

Solamente queda por aclarar que la cantidad de volúmenes consignada 
en el .Annario de Estadística de 1905, no coincide con la suma que arroja 
el in venta río tenn inndo el 1 1:) de enero de 1907, es seguramente porque en el 
prime'!' caso se dió nn total de vol{mlene:; empastados y a la rústica y en 
el :,;eg·undo, el acervo está' dividido en tres secciones: una de volÍ!!JJenes em· 
pastados; la segttnda, referente a las obras a la rústica, con"iclerándose en 
tercer término el lote de folletería y de publicaciones en general. 

El Bibiotecarío López, en su administración clispnso siempre ele escaso 
personal auxiliar, por lo general solamente t\tYO a sus órdenes un mozo, 
que atendía'los servicios generales y ayudaba en el c1espacho de libros a los 
lectores. Hasta enero de 1907, en que se formalizaron las labores de catalo· 
gación, se le proporcionó lJI1 escribiente para hacer dicho trabajo; pues el 
.nombramiento del primer ayudante del Bibliotecario c\el-Muséo ~acional, se 
retardó por algunos años más. 
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EL TERCf<:l{ BIBCIO'l'ECAIHO 

El !9 (le septi<:mhre de 1 ')07 tomó posesión de la Biblioteca el licenciado 
don Nemesío Carcía .1\aranjo: el seíior Lúpez contin11ó prestando sns servi· 
cío~ en aquélla. col! el propó,;íto de hacer entrega de ~n contenido, confor· 
!lH' al inn~ntario de u; de enero d<'l pn>pio afio, y ponerle al corriente de las 
labores que en ella se estahnn llentmlo a cabo. I•:n esta labor se pasaron dos 
me"e~:. con la implantación del primer Reglamento de la Biblioteca y cou la 
pn:paraciúu (\el informe rendido a la Uiq:•cción. del estado en qtle la encon
trú el lirenciado C:1rcía X:1ranjo. 

El primer iniMI!l<' rt>ndido a la Dirccciún del :\Iuseo por el licenciado 
(~a reía :.Jaranj,), tercl.:rbibliotecario del plantel, fecha 3 de diciembre de 1907, 
~iniHÍ;,a el est:tdo que g-tlard:tha la Biblioteca en esa época y las labores des· 
em¡l(:rwdas por dicho ~efior. durante los primeros cuatro meses de su admi
nistración e11 ella. El informe literalmente dice: 

''Tengo e-l h¡mor ele informar a usted qne desde mí ingreso a esta Bi
blioteca he estado recibiendo todas sus e:\istencias en libros, útiles, etc., por 
riguroso inyentario; no babiemlo ratificado aún el señor López las cifras qne 
en sn conocimiento pongo, por no haber venido estos últimos días. 

"Comenzaré exponiéndole qne la Sección de Manuscritos fué recibida 
con plena conformidad. En cnanto a la Sección de Impresos debo manifes
tarle que se encuentra ¡;ubdividida en el inventario en otras tres secciones: 
''Obras catalogadas en orden alfabético,'' ''Sección de Canje y Obsequio" 
y ''Oh ras adquiridas Úl ti mamen te, no clasificadas por orden alfabético.'' Co
mo Od. comprenderá, solamente la confrontación rignrosa ele las primeras 
era posible, teniendo en cuenta qtte no existe aún el catálogo que pudiera 
guiarme en la revisión de 111t1ltitud de libros, completamente diversos por 
Sll forma y contenido y enumerados en el más absoluto desorden. 

··De la confrontación rigurosa de la primera Sección de Impresos, es de 
mi deber informarle que contiene todas las obras que aparecen en el Salón 
de Lectnra, las cuales constituyen la principal riqueza de esta Biblioteca; 
son 4, 305 por el u úmero de Yolúmenes. 

'':Fueron encontrados la mayor parte, faltando tlnos cttantos de escasa 
importancia, y cuy.a colocación no ha podido ser precisada, por la ausencia 
del seííor I.,ópez y por la falta ele catálogo a que antes me refería. Además 
de los enumerado.s, los ct1ales en su totalidad están empastados, fueron en
contrados en la sala principal r demás departamentos 1,817 volúmenes no 
comprendidos en· el í ndíce alfabético aludido, y los cuales también están en
cuadernados. A estos se deben agregar 1,513 libros y folletos no encuader· 
nado:;, que .inntos con los. 687 volúmenes de manuscritos y con los anterior
mente entlmeraclos, vienc:1 a constituir un total de 8,384 volúmenes. 

"Además, procedentt:s ele doscientas sociedades científicas y extranje
ras existen 18, O 15 entregas, las cuales, cnando sean encuadernadas, \'endrán 
sin dnda a aumentar nuestro candal hasta 12,000 volúmenes. fotogra-
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fías, actlarelas, map_as y planos fueron encontrados de plena conformidad: 
igualmente pasó con los muebles y útiles . 

. -"Tal ha sido, señor Director, el estado en que me he encontrado con esta 
Biblioteca. En cuanto al enriquecimiento constante, en nna hoja separada 
muestro detalladamente todas las obras que por canje, compra u obsequio, 
han ingresado a este Establecimiento durante los últimos días de septiembre 
y los meses de octt1bre y noviembre. 

. "Se ha mejorado igualmeute la parte materiál con la instalación de la 
luz eléctrica, extendida hoy a todos los departamentos de la Biblioteca, y de 
un estante de cuatro metros de longitud por otros cuatro de altura, dividido 
en su totalidad en dieciocho grandes casilleros. Estas mejoras han sido de 
radical importancia, pues antes de que se llevasen a cabo, se encontraban 
desparramadas en el suelo obras importantísimas, como por ejemplo, lamo· 
n u mental de Humboldt y Bompland; y era imposible encontrar libro coloca
do en. alguno de los departamentos interiores, pues tanta así era la falta que 
la luz hacía. 

"Se han seguido catalogando las obras de la Biblioteca con tanta rapí· 
dez, que a pesar de qne apenas está iniciada tan trascendental tarea, podría 
asegurarse que dentro de unos cuatro o cinco meses, estaremos completa
mente al corriente. 

"El número de l~ctores ha aumentado: si antes por lo general forma· 
ban mensualmente un promedio de doscientos, hoy se puede decir que asis
ten con regularidad de diez a quince diariamente, lo qt1e constituye un tér
tr.lino, medio mensual de trescientos. Entre éstos ocupan categoría principal 
p_or su• puntualidad, los aLumnos pensionados de las clases de Historia, Ar· 
q,ue<;>logía y Etnología. Debenigualmente mencionarse Jos lectoresextranj.e. 
ros, por sep st1 número cada día creciente: el promedio mensual que forn:_a.n 
é~~p:; e.s de cien; son en s1.1 mayoría norteamericanos, y se ocupa,n· gen~ral
mente .de estudiar y revisar la Sección de Documentos. 

"Le informaré, por Óltiruo, que se encuentran repartidas entre las di· 
· vers~s secciones del. Museo, para lectura de los pro~esores, 74 volúmenes 
pertene~ientes la mayor parte de ellos ·a obras de Historia P_atria, Historia 
Natural y.Arqueología. 

"Suplicándole sesirva disculpar mi tardanza en rendir el presente in· 
forme, teaiendo én cuenta los trabajos de revisión de inventarios, termino 
la, pr;esente nota con la protesta adicta de mi más atenta consideración. 

"Méxko, 3 de diciembre de 1907.-Nemesio Garcfa J:lamrljo.-Al Di· 
·r~ctor del M.useo NacionaL..,... Pres.ente.'' 

El sigtliente.es ~1 informe anualcqrrespondiente a 1907, rendido p.or el 
m,isn1o G,arda Naranjo, en donde se puede ver el estado de adelanto que pre· 
sc::nta\).ala Bjbtioteca, con respecto a los años ariterjores; la misma forma eri 
que se redacta, manifiesta la evolución que en este sentido sufrió su anterior 
s~stema de informes mensual~s y anuales .. 

''Tengo el honor de informar a Ud. del movimiento de esta Biblioteca 
d;urante el año próJrimo pasado. ·"" 
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"Dnrante los ocho primero~ nH.:,es del aiío, ~icndo bibliotecario el señor 
Catarino D. López, in¡.;re~aron 660 vo!t1menes r entreg·as de revistas cientÍ· 
ficas extranjeras y nacionales por c¡¡nje, lSlJ volúmene~ y .17 folletos por clo
nación,~- 128 volúmenes y 2 folletos por compra. 

''El número de lectores durante este espacio de tie111po ascendió a 1,400. 
''El reparto mensual de e'tas cifras es co!llo :-cigne: 
''J•:n enero ingresaron 71 \·olúmene:-c por clonación y 111 por canje; se 

imprimierou 6.800 c~dnlas del eatúlogo y asi~tieron 192 lectores. 
'' 1\n febrero ent rJron S \·olúmenc~ por compra, 82 por canje y 14 volú

melH:s y 7 folletos por don;lción .. \sistieron 187 lectores v se imprimieron 
(,, 71l() cédulas del catálogo, correspondientes a 67 volúmenes. 

··En m::nzo el uúmcro de ndÍ1menes adquirido por donación fné ele 15; 
entraron por canje .S:l v 8 por compra. Se imprimieron 6,300 cédnlas del 
c:~Li],)go \. a~i~lierun \91 lectore~. 

''En ahril ing;resarm1 t l S Yolúmenes por canje, 39 \'olúmen'és y 1 S fo
lleto~; por donación y 6 \'olúmenes por compra. Asistieron 1 SZ lectores y no 
se imprimieron cédula~. 

"J•:n mayó entraron 7 volúmenes por compra, 70 por canje y 17 folletos 
por donrlción; asistieron 162 lectores y se imprimieron 9,700 cédulas clerca
t{Llog·o, correspond ientcs a <H. obras. 

·,'El ingreso ele libros en junio fue el siguiente: 9 \'olúmenes por compra, 
1 i por donaciún y 7S por canje; el nún1ero ele lectores fne de ISO y lrt im]3re
sión de~ cédttlus a;.écndió a un tiro de lO,SOO correspondientes a 108 libros. 

''Durante el 11lt:'S de julio ingresaron í\0 volúmenes por canje, 5 por Jo
n<1cir">n ,. 3 por compra. Asistieron 180 lectores y se imprimieron 5,400 cé
dnb-; corn.:spondil~ntes a 54 libros. 

'· J·:n ago~to se recihiE>rOíJ 2 folletos y 80 volúmenes por compra, 68 por 
canje y \ttJO por donaciún; asistieron 200 lectores y se imprimieron 1, 200 cé
dulaS solamente. 

'' lluraute los últimos crwtro meses del año, en que la Biblioteca ha es
tado a mi cargo, se recibieron 312 entregas ele pt1blicacioncs científicas, 125 
volúmenes por compra y 90 por donación, asistieron t)8f) lectores y no se im
primieron cédulas clel catálogo; la razón de e~to último con>-iste en el acuer· 
do de esa Dirección, para que se reservara dicha impresión hasta la termina· 
ción del mencionado catálogo. Este quedará concluíclo en breYe térmit10, 
teniendo en cuenta la rapidez conque se ha procecli<.lo para su formación. 

''Entre las últimas adquisiciones de este Museo, debe mencio1wr::;e muy 
especialmente 1a mag-nífica cofección de sellos así com·o ta.mbién los autógra
fos ymanuo.critos que se compraron al señor Espino I3arros. Deben igualmen
te tenerse presentes en el actual informe las mejoras materiales que se hicieron 
en el mes de octubre, y las cuales consisten en la instalación de nn estante 
y de dos focos eléctricos, todo esto ele una importancia vital. 

'' I•:n resnmen, el número de lectores ascendió a 2,424; las publicaciones 
que se recibieron por canje, son 1,002; se compraron 243 volúmenes y 2 fo
lletos y se adquirieron por donación 24·6 tomos y 40 cuadernos. Además de 

Anales, T. V. 4~ ép.- ·H·. 
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las pttblicaciones mencionadas, entraron eon~t:tntemente ('\1a\ro di:ni('" im

portantes de c,;ta capit;d y \·arias otr:ts puhlicat·ioncs intc:re~:tnk;; de lCJs ¡.:,. 
tados." 

La lista de obras recibidas de qu~ Jwida c-1 primer informe. feclwdo d .3 
de dicielllhre de 1 'HJ"/, es n11a lista coloc:tndo hs oh ras en sus rc,.,pcl'ti\as cb

scs de procedencia. canje, donaci('m y eotnpras y ~e :¡gTupar()Jl por orJ<:ll ~ís

lemútico de cla;.;if!caci{>n bihlio-decinwl; es la prilllera noz qne la Biblioteca 

del .:'viuseo Cll<:nta con la introducci<'n¡ de esta Jllcjora, cnlti\·ada en el \crrvtw 

de la BilJlioleconom ía. 
m 1 B de febrero de l90B se rcantHló la :<1! ot :wiún de 1 as adq uisícion es 

en un solo libro y distinto al (j\ll' p:tra <:ste ohjdo ~;e d('~tinr) en 1 '.l de julio de 
lfJ07, colocanclo la~ ()hras por orden de ingre~o, sin lomar en cnenta s\1 pro

cedencia, ~i de canj..:, donacióu o compra, pero con una particnlaridad esta
blecida por primera \'ez en la Bibl iotcca, C<Jilsiste ·en la numeracír>ll progre
siva de est~t,; anotaciones; y de <ésta manera ll'rminú el último Ínyentario en 
la ohra 7852, )'al re:wudar~e la anotación se continuó con el número 7~53. 

Durante el aiío de 1()08 contr'> el Bibliotecario, no pr<:cisamente con un 

ayudante, si no con una personn que ~;e e u cargó de la redacción ele las tarje
tas para el catálog-o, qne lo fne el pasante (le Derecho, hoy licenciado Alfon
so 'l'eja Zabre. 

Graú desem·olvimiento tuvo la Biblioteca con la administración del li
cen.ciaclo García Naranjo y con la implantación de su primer Reglamento in
terior en septiembre de 1907; pudo con este motivo implantarse la costumbre 
que hasta hoy persiste, de que los profesores y empleados del Establecimien
to dejen en la Biblioteca llll recibo por cada obra que llevan a sus respecti
vos Departamentos para consulta. Desde entonce: se da contestación a los 
envíos de obras y publicaciones, por concepto ele canje y donación; en igual 
época se empezó a informar a la Dirección del Museo, mensual y anualmente, 
de las labores en ella llevadas a cabo. 

ADMINIS'I'RACION DE GENER 

Siendo Subdirector del 11useo el licenciado Genaro García, fue nom
brado Bibliotecario el 19 de julio de 1908, don José D. Gener Ortiz, quien 
al recibir la Biblioteca, omitió el cotejo del catálDgo-ínventario de 18 de ene
ro de 1907, por ha1larse incompleto, pues no habían sido registradas las ad
quisiciones habidas, durante un año y medio; con este motivo perdióse la 
costumbre de recibir este empleo con el indicado requisito. 

El precedente sentado fue fatal; pues a partir de esa época, todos los 
bibliotecarios y encargados de este Departamento han venido recibiendo su 
acervo bibliográfico en forma global, que perjudica grandemente la Biblio
teca, en todos los órdenes que se le quiera considerar. 

Tan pronto como se clió cuenta el señor Gener del estado de la Biblia-
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teca, inició sus labore:-;, procurando mejorarla en todo sentido, y para ello 
introdujo el ''Sistema Dt!cimal de Clasificación,'' aplicánd,olo en la anota
ción ,le las adqnisiciotles, en la formación de las li::;tas que se acompañabatJ 
siempre a los informes mensuales, que se rendían a la Dirección del Esta
blecimiento y en la clasillcación del <tceryo ya existente; €1) este' laborioso 
trabajo dedicó todo ~n afán y cnidado el señor licenciado Genaro García. 

Se intensiticó t·l dE· sus ohras a los e::;critores e instituciones cien-
tífkas, petición que fue atendida en considerable proporción, pues contri
bu\·ó positi\·amente al ensanC'lwmiu1to dd contenido de esta fuente del sa
ber lmmano, 

Inicia( lo l'l seiíor ( ~encr t'n Jo,; conocimiento' biblioteconómicos y ha
biendo encontrado in:ldt~C\UHia la n:<lacción tle las cédulm; bibliográficas he
cha por el t'efior Lópcz, para la ionn:lci<'n del catálogr,-repertorio ya men
cionado en otro lugar, las desechó, p:na emprender la redacción de nnnnevo 
catálogo-cedulario de uso exclt1sivo de la Biblioteca, en cuya labor fue auxi
liado por el ~eñor Teja Zabre; a·pron:chando para el efecto el que venía 
haciendo el licenciado García Naranjo, habiéndose tern1inado en noviémbre 
de 1908, y prosiguiendo la formación de un catálogo topográfico man u::.crito 
t-11 forma de libro. 

Con la erudita cooperación del eminente bibliógrafo, señor Canónigo 
Vicente de P. Andrade, ·quien desempeñaba el puesto de primer ayudante 
en el Departamento de Publicaciones, procedió al arreglo de gran cantidad 
de expedientes y legajbs de mant1s~ritos que poseía la Biblioteca, colaboran
do a la vez, en la completa creación de la Sección de Manuscritos y Obras 
Rara>, iniciada por los bibliotecarios López y Carcía Naranjo. 

Comprendida en la organización llevada a cabo por este Bibliotecario, 
se cuenta el arreglo de gran número de obras que había a la rústica, logran
do desde entonces que el taller de encnadernación del Museo dedicara sus 
actividades al exclusivo servicio de este Departamento, lo que contribuyó 
poderosamente a mejorar de manera notable, el despacho de libros a los 
lectores. 

Para justificar parte de lo asentado, se transcribe la contestación del se
ñor Gener a ,un oficio del Director de la ''Biblioteca Cepeda,'' de Mérida:, 
Yncatán, que dice: "En contestación debo manifestarle que, el catálogo a 
que se refiere, no existe impreso; pue;; dado el carácter de adelanto y com
pleta reorganización que ha venido desarrollándose en el Establecimiento, 
ha hecho abolir el sistema antiguo de catalogación, sustituyéndolo por el oe
dulario formado en tarjetas archivadas t;,n estantes seccionales, que es el 
adoptado y se halla en vigor en el Instituto Internacional de Bibliografía de 
Bruselas. ' 

"Con respecto a los otros datos que Ud. solicita, tengo el gusto de en· 
viarle una lista donde pormenorizo el número de obras impresas, manuscri
tos y folletos, así como las publicaciones extrajeras; el número de lectores 
que concurren diariamente, el de empleados y el monto de la partida respec· 
tiva del prest1Puesto. 
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''.Prot~sto a Ud. la:; :;egnridades de mi atenta consicleración.-México, 
D. F,. a 8 de enero de 1909." 

Con tal desarrollo, a principios de 1909, el local que ocupaba este De
partamento, era insuficiente para la colocación de su acervo; para satisfacer 
esa mejora que era de urgencia vital. el licenciado don Genaro García, ges
tionó y obtuvo la aprobación de la superioridad, para la adaptación de un 
nuevo local y la compra de una estantería metálica. Con este motivo, se su
primió todo trabajo de catalogación, y solamente se continuó atendiendo a 
los lectores, profesores y empleados del Plantel, como también a la forma
ción de multitud de legajos de documentos procedentes de colegios, conven
tos y hospitales que en gran cantidad se habían adquirido. 

Entre otras, éstas fueron las labores llevadas a cabo por el señor Gener, 
durante el ~egundo semestre de 1908 y principios del año siguiente. 

En abril de 1909, el Subdirector del. Museo, éomisionó al señor don Mi
g\.1el O. de :Mendizábal, que actualmente trabaja como etnógrafo en este 
Plantel, para que colahorara con Cener, én snustitución del seiior 1'eja Za
bre, que venía desempeñando económicamente el ¡me~to de ¡¡yudante m.J:xi
liar del BibliotecHrio. 

DLlrante el mes de mayo siguiente, fue trasladado el aceiTo bibliogrúfi
co d~ la planta alta al lugar e11 que hasta hoy día se encuentra esta Biblio
teca tantas veces menciollacla, a la cual <leclicamos esta breve descripción: 
En la planta baja, f.obre la .dereeha de la entrada al edificio y formando el 
ángnlo sur, se halla situado el local que, como mejor-u llevada a cabo por la 
Dirección del Mu::;eo, se destinó R. este Departamento, siendo sus dimensio
nes las siguientes: 17 metros de longitud, por 6m.60 de latitud; del es
pacio total ya mencionado, se tomó el de 17m. por 5m.80, para formar la 
Sl¡.la principal destinada a la lectura y mueblaje de la propia oficina, y el pa
sillo que ~e .forma con la parte restada de 2m.70 de ancho con el mismolar
g(), sitt1.ado al costado norte en donde se instaló el acervo bibliográfico, con 
un espacÜJ de lm.22 para transitar libremente. 

I~n el costado uorte del almacén, sobre el eY-:tremo poniente, se hal\a un 
ct1arto interior, de 6m.75 por 2m.65 destinado, desde entonces, a contener la 
Secci.ón de !,yfannscritos ~ Obras Raras. 

La magnífica estatlteria de acero fue cons~rnída en los Estallos 1Jnidos 
de América; se forma de seis estantes bifrontes y siete de un solo frente. 

Cada estante mide en metros 2.25 de base por 3.00 ele altura, cou anda
nas movibles ele un metro de largo. El" costádo sur de la sala de lectura, en 
la parte gne mira al jardín del Establecimiento, tiene una gran puerta y Úes • 
vetita~as cori cristales y ventilas, siewlo por esto muy confortable el ambiente 
que se respira,nc menos que cómoda la estancia en dicho salón, por la abun
dante lu?: y ventilación de que con todo esmero está tlotado. 

En ·el artesonado de estilo colonial que en la actualidad se conoce con 
el nombre de ''Renacimiento" se pnede apreciar ~u plafón adherido con a1:-· 
tísticas 'ntolduras de alto relieve, así como ellambrín colocado en los costa
dos oriente, sur y poniente del dicho salón, y el cancel que le sirvió de en• 



189 

trada principal, sin olvidar las columnas modeladas de yeso, intercaladas 
entre los estantes modelo bifronte. 

En lo general, el conjunto es de muy buen gusto estético, no sólo por 
el c~ntrasteagradable que presenta el color de la pinttua de los muro& y~o~ 
lumnas sino por el juego que hace con el plafón. 

La instalación del alumbrado se compone de ocho lámparas sitl1étrica· 
mente repartidas en el plafón, las que proyectan 1 uz a la sala de lectura, a la 
vez que sirven de complemento a su adorno. En el pasillo, se hallan insta· 
ladas cinco lámparas que siempre están encendídat> para aten(ier al servicio 
de almacén. En el cuarto interior en donde está colocado el a<~:ervo de rna· 
nuscritos y obras raras, se encuentran instaladas tres, que como las cinco 
anteriores, se encienden en todo el tiempo hábil de oficina. 

Dice a este respecto el señor Gener en su informe correspondiente al 
mes de mayo antes citado: ''En lo referente a la translación de la Bibliote~ 
ca del salón de la planta alta donde se encontraba, al salón que se sirvió Ud. 
destinarle en la planta baja del propio establecimiento, le informaré que ha 
quedado definitivamente concluida la colocación de las obras y folletos en la 
nueva estantería, así como el arreglo de los muebles, instalación de 1 t1Z; etc.,: 
restápdorne solamente revisar con detenimiento uno por uno y cuantas 'Ít¡:ces, 
sea 11ecesario todos los volúmenes existentes, no sólo para ~rdenar lo quépot 
alguna circunstancia propia del mismo .cambio haya quedado invertidó, sitró 
también para formarme una idea completa dellttgar precisó que actualmente 
guar:dan las obras en dichos estantes.'' · 

Con la nueva y al parecer definitiva instaláción de la Biblioteca, coin· 
<;:idió la reforma orgánica del Plantel en que se efectuó la separación del Mu~ 
seo Nacional de Historia Natural, para el cual seestaba adaptando eJ edHi• 
cio qne ocupa en la calle del Chopo, habiendo instalado provisionalmente 
sus oficinas, biblioteca y exhibición de los objetos, en la ltl calle de Santa 
Inés, núm. 5, hoy z¡¡¡ calle de la Moneda. ' . . 

Y en el acervo de las materias que cultiva aquella Institución, hubo de 
llevarse eH dos partidas las obras clasificádas Como auxiliares a las Ciencias 
Naturales. Tratpitados los requisitos de oficio, el señor don Rafael Agtii
lar y Santillán fue la persona encargaqa para recibir las obras objeto de la 
separación, hecha por el señor Gener; trabajo al que dedicó st1s activi_dades: 
por espacio de tres meses, haciendo entrega de la primera partida compues'• 
ta de 572 obras en 1,685 volúmenes, el 30 de octubre inmediato, En 3() de 
noviembre del propio año, entregó el segundo lote formado de 154·obras en 
692 volúmenes; cuya clasificación del segundo grupo la llevaron a cabo los 
señores Gener y Aguilar y Santillán. . · . . 

Laboriosa fue la tareaque desarrolló el Bibliotí;cario durante el ségum;io . 
semestre de 1909 y en el transcurso de 1910 con la nueva colocación que dió 
~1 acervo que definitivamente quedó en poder·de esta Biblioteéa. Numero· 
sas donacioties que se estaban adquiriendo¡ el canje y no pocas compras; .oca~ 
sionaron. una total reorganización topográfica de su contenido. . . · 

. Actividades que se aprecian· extractadas·. e!l Ía · parte esencial·· del jnfor., 
Anales, T •. .v, .a.;. ép,,...;.;,¡;s, 
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me anual que comprende el período: del Jl.l de julio de 1909 al 30 de junio 
de 1910 que dice: "En cuanto a las obras que por diversos conductos han 
venido a enriquecer la Biblioteca, se desprende de lo registrado en los libros 
respectivos, un total de 2,443 volúmenes entre obras y folletos a la rústica, 
correspondie]Jdo a estos últimos el mayor número de la cifra cit¡!da, más Jos 
ejemplares ·de 25 periódicos diarios, bisemanales y set11anales, procedentes 
ll,i!gunos del extranjero y el resto publicados en la capital y diversos Estados 
d~ la República. 

La cifra total de este ingreso se divide en la forma siguiente: 

Por canje, pertenecientes en su_mayor parte a obras g~nerales, 
sociales y lingüísticas ...•............................. 

Por donación, pertenecientes a obras generales Y. de historia ... , 
Por cQmpra, de obras históricas, etnológicas y lingi.Hsticas ... . 

1564. 
325. 
554. 

2443. 

vols. 
" 
" 
,, 

Loe principales trabajos de esta Biblioteca, practicados en el transcurso 
del susodicho año, pueden condensarse en el resutllen siguiente: 

"Continuación y término del catálogo cedulario de las obras exi!itentes 
en esta Biblioteca; separación minuciosa de obras que comprendían dker· 
1!'05: ramos de la histoda natural, para entregarlas en dos partidas, previa 
lista por orden alfabético de atttores al Museo Nacional de Historia Natu
ral: arreglo de diversas colecciones de folletos disponiéndolos por el orden 
que req,uerían para su encuadernación; solicitudes a varias instituciones ex
trs:njeras· y nacionales en demanda de fascículos sueltos, para completar vo
lfiál~nes; colocación de obras en el cuarto interior mhmtras se disponían 
e<niv~ientem.ente los estantes del salón de lecto-res, a fin de no, varisr el 
4rden establecido; arreglo de periódicos, solidtando los ejemplares faltán. 
tes; catalogación por orden alfabético de autores, dé la. mayor part\'! de Jos 
~je~plares cedularios de la Bibliografía Histórica Mexicana,.lista: bibliográ
fica de todas las obras de la Biblíoteca qtte tratan extehsá o sucintamente 
aqerc~ de nuestros héroes Hidalgo y Morelos; translación .necesaria de los 

' libros que se hallaban en el cuarto interior a los e~tántes del salón princi
pal, previo arreglo de éstos; catalogación de la mayor parte de la secdótt 
de manuscritos; cédulas de referencia. a las obras poligráficas importantes; 
s•manción por orden cronológico de las. diversas pt1blicaciones empastadas, 
de la . .Bibliote<!a del CQngreso de E. U., etc., etc." 

COLABORADORES Y EL PRIMER AYUDANTE 

Con esta corriente de actividades, se impuso urgentemente el nombra· 
miento de ayuda.nte d.el Bibliotecario; por gestiones que a este resp~cto hiza 
el señor Gener.y el resuelto aporo que prestó al desenvolvimiento de la 
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Biblioteca el licenciado Genaro García el 9 de julio de 1910, tomó posesión 
de su puesto como primer ayudante cpmisionado, el señor don Pedro G<in· 
zález, cuya remuneración fue cargada a la partida de .gastos gettenile"s y ert 
el cual perduró solamente 21 días por haber recibido otra comisión· en el 
propio Establecimiento. 

El 25 del mismo mes y año, el señor dón Juan B. Iguíniz, sustituyó al 
señor González en este cargo y el que fue desernpefiado redacta·ndo la cata
logación que se estaba haciendo. 

En 1 <> de diciembre, el señor Iguíníz ft1é nombrado ayudante del It'egen
te de la Imprenta del Museo comisionado en el Departamento de Ptthlica
ciones; con este motivo el señor Gener gestionó con insistenciá, líi cteacfó'tt 
en el presupuesto de la plaza de ayudante numerario, lo que consiguió há
biendo tocado en suerte al señor Antonio Villalobos, ser el primer ayud:ante 
del Bibliotecario del Plantel, figurando en el presupuesto de egresos respec-
tivo, con fecha ocho del propio diciembre de 1910; · 

A pa·rtir de julio de ese año al,5.de mayo de 1911 en que salió del Mu~ 
se'? el señor Gener, da término su época con las labores que en exttact€i se~ 
ñala el informe anual de ese período de tiempo, llevadas a éabo con·la c(:Jtlf)e• 
ración de los ayudantes colaboradores primero, y del primet ayndallt,~ propio 
después. · ' ·· 

Periodo del 19 de julio de 1910 a 30 de abtil de 1911. 
Según consta ·en)os informes mensuales respectivos, c<iri fnoti'vo de ht 

reciente traslación, en aquel entonces, que sufríó la Biblioteca y de };a iní¡le: 
díata separación de las obras auxiliares a las ciendas rtah!tra•les, fue nee~
rio hacer una nueva colección y sele-cción del acervo bibliógtáilko, ·2 ñh de· 
darle sn colocación definitiva en la nueva estantería; lo q:ne ocasiohiVtÚfá 
totál reorganización, por haber tenido que· cambi1u lacolocación top'c!lgr!Hl~ 
en el lomo de los libros y la de sus cédulas. 

Se emprendió la formación del nuevo catálogo cédulaiio; y en agostl)-!le 
preparó la sala de lectura, para celebrar en ellá, duran té elii1e's de septiem~ · 
bre, el Congreso de Americanistas. · 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se pros:i:gttier0TI: 
la: anmación de las adquisiciortes, la catalogación y la atétición de lós leótó: 
res, cuyos trabajos se desarrollaron grandemente con la celebración dé'l Cotr• 
greso antes citado. ,. 

En el transcurso de los cuatro primeros túeses de VH1, se aténdierdn 
las labores rntinaúas del Departamento. y se formó una bibliografía p'etiódi
ea: de todo lo referente a la antropologíay etnología; mucha áctividad ht1M 
qué dedicar a la atención de los lectores é¡ue por este tiempo se mttltiplicá
bán de manera considenl'ble con el ensá:ncham:iento de las o"áte&ras d.e a:n~ 
tropología, historia, idiomas indígenas .y de :etnografía, .establecidas p@f el 
Museo; así cotuo la tlasifi¡;:adón bibliográfica ~e· buen número de ál3ras y 
folletos. 

:\. 
:Sn abril tuvo una falta temporal el señor G·en"er; la qtle fue c1JO:ierta 

por Villalobos, ayudánté del Depát'faní~hto. 
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El personal que colaboró con el cuarto Bibliotecario. fL1 e el siguiente: 
Hn la primera mitad de su gestión, contó con la valiosa cooperacióu de los 
se.ñores Teja Zabre, Vicente de P. Andrade y Mendizábal. 

Hn la segunda, al encargarse el señor Mendizábal de otra misión en el 
mismo Plantel, fue nombrado un escribiente, plaza que perdura actualmen
te; además, a partir de julio de 1910. contó con la eminente colaboración 
de los señores Pedro González:, Juan B. Iguíuiz y Villalobos, en la forma en 
que se ha hecho constar. 

El 6 de mayo de 1911, se encargó del Departamento el ayudante señor 
Villalobos, en el que duró hasta el 24 de junio signieute; habiendo desem
peñado las actividades que en extracto seíiala el segundo período del infor
me anual correspondiente al 1" de julio de 191 O al 30 de jn ni o de 1911, que 
en su parte relativa dice: "Por ausencia del Bibliotecario Gener, quedó al 
frente de la Biblioteca el ayudante señor Villalobos, quien en su oportuui
dacl informó que además de desempeñar los trabajos cnoticlianos de registro 
de obras y correspondencia, emprendió la <1istrihuciém alfabética de algunas 
cédulas del catálogo que ofrecían confusióu. Forme'> lotes de obras y publica
ciones panl su empastadura, previa clasificación bibliográfica. 

Hu. 24 de junio de 1911, se encargó de este Departa mellto, él seíior don 
Vicente A. Gnlicia, quien aprovech{J la organización que dejó implantada 
su inmediato antecesor en igual puesto, y sohre esta base, partió una era 
de positivo progreso para esta Biblioteca. 

Llama la atención el celo con qne dedicó todas sus actividad(s enc<Jmi
nada~ a la reglamentación minuciosa ele los servicios de la mi~ma, h8sta el 
grado de asignarse voluntariamente algunas horas extraordinarias de asis
tencia en la oficina, con el propósito de atender con toda eficacia a los lec
tores que, a partir de 1912 aumentaron en un promedio diario de 35 o más, 

. Pasando por alto los trabajos rutinarios, los que con toda exactitud y 

método se venían desarrollando, diremos solamente que, durante el primer 
año de admi nistraci6n del seíior Galicia, se repusieron 1,163 cédulas del Ca
tálogo que estaban deterioradas por el uso; se abrieron nueyos libros de ad
quisiciones, y los que fueron necesarios para el catálogo general en orden 
alfabético de autores y títulos. Se formaron secciones con el acervo biblio
gráfico: en la signiente forma: "Pendientes," (obras y folletos por clasifi
car), ,:'Encuadernación," (obras dispuestas para ser enviadas a la encua
dernación), "Duplicados," (obras y folletos duplicados). 

Se inició la formación e impresión del catálogo general de la Biblioteca; 
en el que colaboró el señor don Juan B. Iguíniz, que entonces desempeñaba 
el puesto de ayudante del Departamento de Historia, en la dirección de la 
sección bibliográfica de la obra en 'cuestión, 'y qut se estuvo publicando por 
entregas en el Boletín del Plantel. 

El número de lectores ascendió en este año fiscal a 9,625, contra 3,275 
del anterior, y se encnadernaron 722 volúmenes. 

En el curso del año fiscal de 1912-1913, y segundo de la épocil del se
ñor Galicia, los servicios de este Departamento, estuvieron atendidos hasta 
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en sus tná~ pequeños detalles, para lo cual, no omitió esfuerzo alguno, el 
citado señor Galicia concurriendo a sus labores, aún durante algunas hora,s 
fnera del horario establecido para tal fin. . . . . 

Hn el pedido de obras y publicaciones de todas las deucias y los di¡L· 
rios, qne se estaban publicando en la capital y en los Estados, la gestiÓn 
para la compra de las obras de necesaria adquisición y que no se podí~n ob
tener por los conceptos arriba citados, y la completa organiza~ióu de todp~ 
estos ingresos dentro del acervo bibliográfico, iw tt1vo límite. Continuó la 
publicación del catálogo impreso; el que no obstante stt importancia, Ja su
presión del Boletín, motivó la suspemión de la obra, en .la letra "U" 'd~la 
S:J. clase del sistema decimal bibliográfico. Promovió la compra de algunos 
mnebles que enm indispensables para la eficaz tramitación de las labores de 
la Biblioteca e introdujo las mejoras que estuvieron a su alcance. En ~11a 
palabra, el fin para .qtle fue creada esta Biblioteca, como auxiliar de los De
partamentos técnicos, fue atendido con esmero, así como su organización 
administrativa y estadística; es por esto, que nos parece eq11itativo, a riesgo 
de ser molestos, dar a co~wcer aunque de manera condensada, las distintas 
partes en que se dividen los trabajos del año en cuestión. 

PERSONAL.-En el presupuesto de ese año, se suprimió la plaza de ayu
dante de Bibliotecario, con tal ·motivo, la señorita Margarita López Mora, 
disfrutando de un puesto ep la servidumbre, cubrió econ(nnicamente ~ste 
empleo; además laboraron con el señor Galicia, un esl:ribiente y. dos vigl!áñ-

·- ! '' 

tes de salones. 
LABOREs.-El servicio se hizo con toda regularidad durante el año, con 

excepción de los días del 9 al 18 de febrero, que por los acontecimientos'J)6-
líticos desarrollados se le conoce por la decena roja, no se pudo por es~'·h~-
cho llevar a cabo ninguna labor oficial en el Muse0. · ' '··· 

Se despacharon 378 acuses de recibo, 59 ofic,ios, 34 memorándumes para 
la Dirección, 12 informes mensuales, 32 dictámenes, 3 informes extrao.rdi-
narios y 1 anual. .. ···.. '; , 

Se ordenaron para su encuadernación, 442 volúmenes y se integraron 
132 obras cuyos tomos estab~n incompletos. Se continuó la formaci6~' d~l 
catálogo sistemático, habiéndose terminado la agrupación de l~s obr~s que 
forinan las grandes clases del orden decimal, del "o" obras getÍen:lles: '~1 
"6". cie~cias aplicadas y tecnología. Este trabajo motivó la hech~ra de 
1,332 cédnlas que fueron entregadas como material de imprenta, y que .a'Ia 
vez veaían formando el catálogo para el uso del público. ~ ' ' ' 

Fueron atendidos con toda oportunidad los libros que se llevaban en el 
Departamento, para el registro de las adquisiciones, por compra, donación 
y canje; libro para el registro de la correspondencia oficial, otro para el re
gistro de los volúmenes que se enviaban a la encuadernación; ~n libro talo
na¡;io, pa~a ~1 registro de las obras que se prestaban aJos pr~fesor~s y·_<;m· 
pleados d«::l Establecimiento¡ el registro de las ol:Jras p"eriód.icas, sin faH¡¡r;JQs 
esgueletos impresos par¡1 la an,otación d~ los periódicos ofic(~les qe lps is-
tados. · 

Anales, ~r. V, 4~ ép,-46. 



ADQUISICIÓN mt 01\R:\B.-Ingre,.;aron. por concepto tle canje, 1, 332 obras 
e11 2,455 volúmenes; por comprn .. )66 obra~ en 518 yolúmenes, con 1111 co~to 

de $2,025.<Jl; por donación, 65 obra~ en CJR volím1enes: así como gran canti
dad de periódicos oficiales y algnnos diarios. tauto de la capital como de los 
Estados. 

MEJORAS :'>!ATI·:tu.\LES.--En vi:;,ta. del considerable <~nmento del acerYo 
bíblíográfico habido tanto por las adquisiciones citadas. como por las qne se 
estaban recibiendo ya empastadas, y a fin de ponerlas al servicio públic;o, 
se mandaron hacer 4 <:stantes de madera de 3 mts. de alto por 2 mts. de an
cho, de un solo frente, para ser colocados en los mnros, cou andanas mo\"i
bles <¡tle pueden gr~düar los entrepaños según el tamaño de los libros. 

INVEN'tARro.-El inventario general de libros, muebles y útiles, se con· 
sideró en la siguiente forma: 

Valor estimativo de 13,281 volúmenes ...... . 
Valor de los muebles ........... , ......... . 
Valor de lo~ útiles ....................... . 

$67,251.71 
11.261.75 

691.46 

Valor total del contenido de la Biblioteca .... $79,204.92 

Asrs'fENCIA DE r.EC'l'ORHs.--Concurrieron durante el aíio, entre nacio· 
nales y extranjeros, un total de 10,007 lectores. 

GENERAT.IDADl\:-l.-E! personal que laboró con el señor Galic:ia, duran· 
te el año, estuvo empeñoso eu el c:mnplirideuto de su cometido. Las horas 
_diarias c¡ue estuvo la Biblioteca al servicio del público, fueron cinco en la 
mafiana y tres por la tarde, de las cuales tres fueron extraordinarias, que el 
Bibliotecario se impnso voll1ntariamente. 

No obstante que al iniciarse el año fiscal de 1913-1914, venía a.la vez 
tQmando incremento una nueva época de disturbios políticos en el pa;s, la 
B'iblioteca continuaba aumentando su contenido y mejorando notablemente 
!IUS servicios¡ solamente disnlÍlluyó la asistencia de' lectores en número· de 

.J,OO(fen relación éon el año anterior. 
Por e$to, ese año se considera el último de positi\·a prosperidad de este 

Departamento, como puede apreciarse. en el siguiente informe anual: 
· ''bando el debido' cumplimiento a la circt1lar respectivn, tengo el honor 

de remitir a usted ei informe de las l~bores llevadas a cabo y movimiento ha
bido én el Departamento que es a mi cargo, durante el año fiscal de 1913-
1914. 

.HORARIO 

En el mes de julio de 1913, la Biblioteca estuvo abierta al servicio pú· 
blico, dttraute todos los días hábiles a excepción de los sábados que se des
tinaban at aseo del local o revisión de los ana'queles, <;Jurante 8 horas de las 
cuales se destinaban S, de 10 a 1 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde, era 
para el ~ervicio público y las tres restantes para las labores ecoilómícas del 
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Departamento y para la clase de Historia que tenía lugar los martes, jueves 
y sábados de 8 a Sl a. m. 

Con fecha 17 de ag-osto del propio año y por acuerdo de l'a Dirección, se 
señalaron 10 horas de servicio continuo, qnedando en consecuencia abierto 
al público, de S ele la mañana a 6 de la tarde, horario qne rige hasta la fecha. 

En mayo ppc!o. y en virtud de la circular expedida por la Dirección, en 
la que se prevenía al personal de e~te J\·1 use o que concurriese a las prácticas 
de ejercicios militares según lo dispuesto por el C. Presidente de la Repú
blica, hubo necesidad de modificar el horario abriéndose la Biblioteca a las 
9.30 de la mañana, hora en qtle terminaban clichos ejercicios en vez de las 8.30. 
Hl que suscribe, ele una manera espontánea y en bien del servicio, se impu
so una hora más ele trabajo, concurriendo a las 7 a. m. con el fin de organi-
7.ar las labores que deberían desempeñar durante el día, las señoritas del De
partamento. 

PERSONAL 

Creada nuevamente la plaza de ayudant~ del Bibliotecario, que se retiró 
del presupuesto del año fiscal pasado, el19 de julio de 1913, se presentó el 
señor Antonio Villalobos al desempeño de ese cargo. 

A excepción del Bibliotecario que suscribe el demás personal según dis
posiciones de la Dirección sufrió las modificaciones que en seguida se anotan: 

Escribientes, señor Federico Briones, del19 de agosto al10 de octubre 
de 1913 en que fue promovido a otro Departamento. Seño"ritas RosaÚra Del
gado, del ¡Q al 20 ele septiembre del mismo afio y Rosa Castañeda del 19 de 
septiembre a la fecha. Trinidad Carrasco, del 10 de octubre a la fecha y 

auxiliar señorita Refugio de la Cerna, del 25 de noviembre de 1913 al 3 de 
enero de 1914. 

Meritoria, señorita Leonor Pérez, del19 al 31 de julio 1913. 
Mozos. Elíseo Ramírez; del 19 de julio al 20 de agosto de 1913 y del 

20 de diciembre del mismo año a la fecha. Sabino Rincón, del 20 de agosto, 
al 20 de diciembre de 1913. Refugio Fnentes del 20 de septiembre al S de 
julio de 1914. Señorita Magdalena Castañeda, del 25 de mayo a la fecha y 

Vicente Sánchez Rojas, del 5 de junio a la fecha. 
La seflorita Josefina Hernándt>z aun cuando está considerada en la plan

ta de la servidumbre presta sus servicios eficazmente desempeñando labores 
de escribiente. La señorita Magdalena Castañeda qtte se encuentra en igua
les circunstancias solamente concurre al Departamento de 8 a 10 a. m. es
taJJdo el resto ele sus horas de servicio a disposición del Jefe del Departa
mento de· Antropometría. 

.LABORES 

· Durante el año y con la debida oportunidad se llevaron: los siguien· 
tes libros: 
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l.-Registro de correspondencia oficial que se despacha. 
2.-· de las obras adquiridas por compra. 
3.- ,, ,, donación o cauje. 
4.-; 

" 
5.-

'' 

6.-

7.- ,, 

de las publicaciones <'ientíficas naéionales y extranjeras qtte ~e 
reciben en el Departamento. 
de los volíttnenes que se entregan para su encuadernación al 
taller respectivo. 
de las obras que se prestan para consulta en sns Departamen
tos respectivos a los señores profesores y empleados de es-
te Museo. 
de las publicaciones periódicas. 

Se despacharon 425 acuses de recibo, 72 oficios, 60 memorándume~. 12 
informes mensuales un semestral y ttno anual, 6 extraonlinarios, más los 
dictámenes pedidos por la Dirección. 

La terminación del catálogo cedular por materias motivó la hechura 
de 6,396 cédnlas, habiéndose fijado 11,504 etiquetas en las que consta la co
locación que tiene cada uno de los volúmenes ya empastados y puestos al 
servicio público. 

Se organi1-aron 1,154 volúmenes que desde luego se entregaron al taller 
respectivo para su eucuadernación. 

Como labores extraordinarias se hicieron 500 cartas de envío de la obra 
"La Arquitectura en México." 

Se clasificaron, sellaron y numeraron 547 volúmenes adquiridos .por 
.compra, canje y donación. 

OBRAS. PUBLICACIONES Y FOLLETOS ADQUIRIDOS 

Según consta en el anexo núm. 1, ingresaron al Departamento por 
compra, 230 obras con un total de 347 volúmenes importando la suma de 
$1,029.42. 

Por donación según se expresa en el anexo núm. 2, ingresaron 151 
ob.ras en 200 volúmenes. 

Se recibieron por canje como se puede ver en el anexo núm. 3, 100 pu
blicaciones científicás, nacionales y extranjeras, y 84 publicaciones periódi
cas que se enumeran en el anexo núm. 4., haciendo un total de 13,628el 
número de volúmenes entre obras, publicaciones y folletos que en la actua
lidad existen en el Departamento. 

MEJORAS MATERIALES 

El taller de encuadernación entreg.ó empastados 555 volúmenes. 
Se construyó una alacena para los Códices y se trasladó a un local en el 

edi.ficio de cs.te Museo el Departamento anexo que tenía la Bibliotéca en la 
Insp~cción de Monumentos. 
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LIBH.OS. 1\WEBLES Y O'fiLES 

Seg·{w puede \'erse en el anexo nÍtm. 5 el vafor estimativo de los libros 
y folletos existentes en el Departamento es de ............... $ 68.281.13 
J._,.os mnebles importan .................................... ,, 11.286.75 
El valor de los útiles .................................... ·. , , 824.21 

Siendo el importe totalllel inventario de esta BiLlioteca:..... 'if; 80.392.09 

ASIS'I'ENCIA DE LECTORES 

Durante el aiio concurrieron 7,0--1-9 lectores c¡ue consultaron las siguiert: 
tes oh ras: 

0.--0bras generales ........................ 2243 
l. ··Filosofía .... ·............ . . . . . . . . . . . . . . 34 
2.--Religión y Teología..................... óO 

3.--Sociología ............................. 175 
4.-Filología y Lingüística . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
S.-Ciencias Matemáticas y Naturales... . . . . . 228 
6. -Ciencias Aplicadas. Tecnología. . . . . .. . . . . 129 
7.-Bellas Artes ..................... ·. . . . . . . 86 
8.-Literatu'ra......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
9.-Historia y Geografía ........... ,., ..... 3431 

-Total ele obras consultadas. . . . . . . . . . . . . . 7049 

Esta asistencia puede comprobarse en vista de las boletas que suscr"ibe 
cada uno de los concurrentes y que a iniciativa del Bibliotecario empezaron 
a usarse desde el mes ele febrero de 1914. 

De la cifra 7049 qt1e expresa el número de los concurrentes a esta Bi~ 
blioteca, puede hacerse la siguiente subdivisión: 

Profesores y alumnos del Plantel. . . . . . . . . . . . 1189 
Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980 
Extranjeros .......................... ~ . . . . . 1880 

Suma total. ......... 7049 

Esto es lo qne tengo la honra de informar a usted, reiterándole mi res
peto y subordinación.-México, 30 de junio de 1914.-El Bibliotecario.
Vicente A .'Galicia. (RÍtbricaL" 

Estaba iniciando el señor Galicia el 49 año de su encargo en esta Biblio
teca, cuando hizo su entrada triunfal a la capital el Ejército Constituciona
lista, cuyos contingentes, desde un año atrás, venían luchando p'or el com
pleto cambio del régimen del Gral. Victoriano Huerta. De acuerdo con ese 
programa., el Sr. Galicia dejó su puesto cuando fue acordado el cese general 
del personal del Museo, el 11 de agosto de 1914. 

La metódica eficacia, el funcionamiento tah oportuno y bien· organiza
do; la clasificación y catalogación aplicadas a la totalidad del acervo biblia~ 

Analee, T. V. 4-~ ép.-47. 
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gráfico, y por último, el afanoso empeño con que atendió siempre todos los 
servicios que tan gran importancia alcanzaron en esa época, debe haber sido 
la tnás grata satisfacción 'del deber cumplido que llevara consigo el señor 
Galicia al dejar este Departamento. 

ERA DE VICISI'l'UDES PARA LA BIBLIOTECA 

Está por demás discutir la conmoción revolucionaria que se yenía des
arrollando, cuyos movimientos armados al ser pasados por el tamiz de la 
historia, demostrarán si con sus actos realizaron la función evolutiva social 
para c¡ue fueron formados o no. 

Dueña de la situación la revolución carrancista, y hecho el cambio de 
la totalidad de los servidores de la nación hast~ ese entonces, nuestra Biblio· 
teca estuvo bajo la dirección de un elemento revolucionario, que lo fue la 
señorita :tviarín de Jesús González con el grado de coronel, quien tomó pose
sión rlel cargo de Bibliotecaria, el 14 de agosto de 1914. 

1 Poco o nada había que esperar en favor de la Biblioteca, dada la situa" 
ción que prevalecía en esa época. I<a asistencia de lectores disminuyó rápi
damente, la adquisición de las obras y publicaciones en g!"neral así como de 
periódicos de información casi desapareció; el movimiento de libros que pa
ra cada asunto de importanciallevaba el señor Galicia, se eclipsó por com
pleto. Como labor provechosa, solamente hemos encontrado motivos para 
asegurar que emprendió la formación del inventario general de obras, folle· 
tos, muebles y útile~, que por atender a los interesante!> trabajos ya conoci
dos, no tuvo tiempo de terminar su inmediato antecesor. 

Por fortuna,. al reanudarse las labores en el Establecimiento el 14 de 
agosto, reingresó a su 'puesto de ayudante el señor Villalobos, quien estuvo 
luchando constantemente para que fuera respetada la organización implan
tada por el señor Galicia, habiendo conseguido su objeto; la secuela para 
atender las tareas .habituales, uo se modificó radicalmente; además, fue un 
verdadero triunfo, haber podido conservar a instancias de Villalobos, la co
locación en que encontró instalado, todo el acervo clasificado y catalogado 
por el señor Galicia. 

Personas hay, que dicen haber visto o .haber tenido conocimiento de 
qUe en esta corta época de administración de la señorita González, se lamen· 
tó la pérdida de algunos volúmenes o de obras completas. " 

, JiU fracaso de la Convención de Aguascalientes, dió al traste con la re·· 
lativa tran,Qt1ilidad que empezaba a renacer una vez derrocado el gobierno 
delGraL Huerta. Una. nueva y más honda conmoción revolncionaria rea
nudó sns bélicos trabajos al rompers~ las hostilidades entre villistas, canan· 
·eistas y zapatístas. 

Al abandonar la capital la facción carrancista de que formaba parte la 
coronela María de Jesús González, ésta dejó el cargo de Bibliotecaria el 6 de 
-noviembre de 1914. · 
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Al día siguiente tomó posesión como encargado del Departamento el 
ayudante, señor Villalobos. 

Un mes duró en ese empleo, y en tiempo tan breve no se pndieron apre· 
ciar las labores ele sn propia iniciativa. Sabemos únicamente que continuó 
a formación del inventario general y atendió las labores habituales que en
corta escala, por la gTave situación qne prevalecía, se tramitaban en la Bi
blioteca. 

El 7 de diciembre sig-uiente, se hizo cargo del Departamento el sef'ior 
Manuel Tousaint y Ritter, quien prosiguió el trabajo del inventario que me
ses antes se venía formando, y de acuerdo con Villalobos, aceptó conservar 
intacta la colocación topográfica del acervo organizado por el señor Galicia. 
Hso fue lo único qne podemos abonar en favm· del señor 'l'ousaint, pues 
auuqne intentó ensanchar sus tareas no lo pudo lograr, debido al completo 
y constante cambio del personal ya práctico en esta clase de trabajos; ade
más, habiéndose suspendido el pedido de obras y publicaciones, por una par
te, y porque aún los envíos del extranjero sufrieron grandemente con motivo 
de la anómala situación de las líneas ferrocarrileras, fueron bien pocas las 
adquisiciones bibliográficas que entonces se obtuvieron. 

Los primeros ocho meses de 1915 fueron tan tormentosos para el país, 
que nada podemos pedir en favor de los buenos servicios, no_ digamos ya de 
la J3iblioteca, sino de ct1alesquiera otra dependencia del engramije oficial. 

I,a substitución y constantes ceses que se registraban entre el personal, 
provocaron no pocos trastornos; el 29 de mayo de 1915 fueron cesados nu
merosos empleados y la mayor parte de la servidumbre del Establecimiento; 
fue entonces cuando salió de esta Biblioteca para no volver ha~ta hoy día, 
el señor Villalobos, quedando suprimida su plaza durante cuatro meses. 

El 29 de junio de ese mismo año, el Bibliotecario señor Tousaiut y 
Ritter remitió, por orden de la Secretaría de Instrucción Pública, la tercera 
remesa de obras, compuesta de 39 vals. al Museo Naciónal de Historia Na· 
tural; producto de una nueva selección ele obras referentes a rlas Ciencias 
Puras, que entre el acervo se encontraban, por haber escapado en anteriores 
separaciones. 

Nueve meses componen la época de administración del señor 'l'ousaint 
y Rüter, y aunque no encontramos pruebas para asegurar que en ese tiempo 
se realizaran m1e\·os y grandes trabajos, porque en realidad la sít.uación no lo 
permitió, y si es verdad que son pocas las labores notables llevadas a cabo 
como ya lo hemos dicho, también es cierto que nadie menciona una sola pér
dida de libros y demás objetos. Con ello nos damos por bien servidos, con· 
cediéndole, y con razón, que al abandonar este señor su cargo el21 de agosto 
de 1915, lo haya hecho muy contento de haber cumplido honradamente con 
su deber. 

La revolución continuaba ejerciendo su influencia en los destinos del Mu
seo y de su Biblioteca. Habiéndose hecho nuevamente dueña de la situación 
la facción carrancista, y al tomar ·posesión de la capital, para no sufrir' nin
gún otro tropiezo sino hasta el 7 de mayo de 1920 en que dejÓ de cons'ide~ 
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rarse como tal, nuestr~ llevad;t y traída coronela :\!aría de Jesús Con;;;Í\cz. 
se encargó por segunda vez de esta Bibliotec;¡, el :a de a.~o~to de l'Jl.'í, cuya 
segunda época a cargo de la ~eñorita Conzález, fne con poca difereuci;l, de 
la misma duración que la primera. En esta ocasión, realizó en parte las 
mismas labores en que se iniciú un níio antes, con la salvedad de que enton
ces ya no estaba ele por medio Villalobos, y el desbarajnste de la colocación 
del acervo qne tantos desvelos costó al señor Calicia para implantarlo, por 
desgracia empezaba a disiparse e,.;a meditada tarea. Las pérdidas se dejaron 
sentir nuevamente; la falta ele elementos; el cmnbio total de los emplendos, 
así como la penosa situación que prevalecía, empezaban a transformar com· 
pletamente el aspecto en que tenía la Biblioteca el ~eñor Galicia, quien nos 
seguirá sirviendo de base para todas las comparaciones que hemos de hacer, 
como en el siguiente caso: A pesar de la crisis que ya era agobiad ora, en 
todo 1914 se registraron 11,550 lectores, contra 2,-151 del año 1915. 

En octubre del último año que acabamos de citar, la señorita María de 
jesús González, snspendió la formación del inventario que a iniciatint suya 
se empezó a redactar manuscrito en agosto del año anterior, para empren
der dizque la formación ele un nuevo catúlogo cedulario, como si el ya exis
tente no bastara para llenar las necesidades de la oficina. 

A partir de octubre al14 de noviembre de 19L'í, en q11e se repuso la 
planta de ayudante, el señor José A. V ázquez estuvo desempeñando ese 
puesto. 

Sin que en realidad nada bueno tengamos que anotar en abono de la 
señorita Góm.ález en su segunda y corta administración, aunque para ello 
hicimos esfuerzos por encontrar algo que pruebe lo contrario, ella .hubo de 
renunciar a su puesto, con fecha 11 de noviembre de 1915. 

* ... * 

Pasados cuatro días de esa renuncia, tomó.posesión como Bibliotecario 
don José A. Vázquez, dejando su empleo de ayudante que venía desempe
ñando hacía nn mes y días antes, a la señorita Trinidad Carrasco, quien 
desde 1914 desempeñaba el empleo de escribiente 2Q; habiendo contribuído 
los dos en la total remoción del acervo de su clasificación topográfica en que 
a pesar de todo, se había conserva.do. 

Dentro de la época de vicisitudes, el año de 1916, fne una fatalidad pa· 
ra la Biblioteca. En el transcurso de su segundo. semestre, Vázquez y su 
ayudante, la señorita Carrasco, es tu vieron asistiendo a las clases qne para 
Bibliotecarios y Archivistas se establecieron en la Biblioteca Nacional. Cre
yéndose adelantados en la materia de que se trata, iniciaron una serie ele 
ensayos dizque para mejorar los sistemas de organizac}ón de labores, clasi
ficación y catalogación, los qne por no haberse meditado detenidamente, 
puesto que se iba a derribar sin objeto una meritísima obra; y sin contar 
antes con los indispensables útiles para su realización,' convirtieron el De~ 
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partamento en un almacén de libros, perdiéndose en esa forma la importan· 
cia de biblioteca propiamente dicha. 

En esas tentativas carentes de resultado~ prácticos, se pasaron la ma
yor parte de su gestión, por lo que si apenas atendieron deficientemente las 
pocas labores cuotidianas de In oficina, entonces ya muy reducidas, y, a 
5,114 lectores que concurrieron durante ese afio. 

T\1 desorden en que quedaron los libros se prestó a las pérdidas de algu
nas piezas bibliogdficas. 'l'al parece que se quiso aprovechar un estado 
anormal en ese sentido, para disimular los hurtos de libros, lo que no sería 
notado en muchos meses. por la falta de método y catalogación de los 
mismos. 

Para el caso ele que aparezcan dolosas estas afinnaciones, las siguientes 
líneas cruzadas entre el Secretario y el Hibliotecarío y que es parte de esa co
rrespondencia oficial. encontramos que dice: ''El señor Director se ha serví
do dispoúer diga a Ud. en contestación a lo que le comunicil. en oficio del 
día 14, que haga Ud. que note con la debida firmeza al señor doctor don 
José María de la Fuente, que por ningún motivo ha de infringir el Regla
mento de esa Biblioteca, alterando la colocación de los libros y tomándolos 
por sí mismo de los estantes en que se encuentran.--Constitución y Refor
mas.-México, 18 de febrero de 1916.-:El Secretario, Antonio Revilla.
R tíbrica. '' 

Un m1evo capítulo de pérdidas se estableció desde entonces, y es en el 
sentido de que ya sea por orden superior, por deferencia o por compadrazgos, 
se han venido prestar-do un regular número de volúmenes que salen fuera 
del Mnseo, a personas qt1e se los llevan, no siempre cuidadosas de esa defe· 
rencia, y justo es decirlo, con este sistema, la Biblioteca ha sufrido lama· 
yor parte de sus pérdidas. Algunos casos de esta naturaleza po.drían cono
cerse desde luego, pero no es este un capítulo para enumerar las bajas en el 
acervo bibliográfico. 

Vázquez fue uno de los elementos más impreparados que la revolución 
colocó en ese puesto, sin conocitnientos ni aptitudes para desempeñar un 
cargo de esta importancia con el debido decoro, en que debió haber sido un ce
loso guardián de toda una fuente del saber. 

Si no estoy mal documentado, todo lo asentado, contribuyó a la sepa
ración del señor yázquez, el 31 de octubre de 1916. 

* * * 
Del 19 de noviembre al 5 de diciembre del propio año, la señorita Tri

nidad Carrasco, estuvo desempeñando las funciones de Encargado de la Bi~ 
blioteca. 

Sus labores fueron idénticas a las lle\·adas a cabo jp.ntarnente con el se· 
fior Vázquez, de quien aprendió su estilo y secuelq de trabajo. Uno tle los 
aspectos más notables en este sentido, fue habe.r dejado que los profesores 
y empleados del Establecimiento continuaran quebrantando la disciplina. 

Anales, T. V. 4~ ép.-48. 
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que estableció el señor Galicia y que tan buenos frutos produjo, en lo rde
rente a que nadie tomaba por sí mismo, los libros y folletos que formaban 
el acervo. Aquí encontraron apoyo las manos poco o nada escrupulosas, pa
ra r.ealizar Jos irreparables hurtos que todavía lameutamos. 

Otra circunstancia que ha influido poderos~ mente en la desaparición de 
algnnos volúmene!', ha sido la celebración ele diversos ciclos de conferen
cias científicas o simplemente cultnrales, en el intc·rior de la BíJ.,JiotecR. En
tre muchas se cuenta la preparación y parte tle:la realización del Cougreso 
de Americanistas, en septiembre de 1910, las Conferencias Pan Amc'ricana~. 
sustentadas en el Departamento, por el padre Astrain y otro. eJJ septiembre 
<le 1916, así como varias cátedras impartidas allí y otras que escapan a la 
memoria. Esto no qniere decir que los concurrentes, fuernn faltos de probi
dad, solamente deseo se entienda, que entre los grupos, pudo haberse cola
do alguna pen;ona carente de escrúpulos, y sí contaba con el descniclo de 
los empleados encargados de la vigilancia, con facilidad podía apoderarse 
de algún libro sin. ser molestado, puesto que e~tán al alcance de cuantos 
asb;ten a la sala de lectura. 

* * 
En 6 de diciembre de 1916, el señor j\faclovio Gómez se encargó del 

Departamento, y al iniciarse el afio de 1917, las tareas del Bibliotecario y su 
colaboradora, la seiiorita Carrasco, empezaron su desarrollo de la siguiente 
manera: 

De on~iuario estuvieron atendiendo a los pocos le:tores que concurrie
ron, los que fon;naron tm total· aproximado de ocho mil en todo el año y es. 
tuvieron dando entrada en los libros respectivos, las poquísimas obras y fo
lletos que se adqnirieron, siendo 2L5 publicaciones periódicas tanto nacio
nales como extranjeras y 182 obras por compra y donación. 

Trabajos que no se consideran habituales: 
En enero, aseguraron que no se contaba con ningún material para em

preitder cualquier trabajo de organización. 
Durante el mes de febrero, iniciaron tm árreglo metódico de los folletos 

con el fin de comenzar en marzo,' dizque la clasificación y catalogación de 
los mismos. Al mismo tiempo, empezaron la redacción de cuatro catálogos 
Qt1e seg1Ín ellos, serían: el topográfico, el de autores, t~no de materias y por 
último, el sistemático por orden· decimal. No cabe duda, las intencione~ eran 
magníficas, pero la tarea fue mayor que sus conocimientos y sus fuerzas, y, 
como era de elSperarse, en septiembre del propio año, por falta de útiles pa
ra el efecto; a la vez que se presentaron algunas dificultades entre el perso
nal, las qtte culminaron co.n el cambio del ayudante, los cnatro catálogos 
quedaron muy incompletos, pues fue imposible fiar en ellos el manejo de las 
obras. 

La situación se hizo más grave, cuandoal ser informada la señorita Ca
:,::ras.c_o) que una nueva empleada iba a substituirla días después, su encono 
y su mala f~. la indujeron a destnür una gran cantidad de tarjetas de los 
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catálogos en formación, re vol viendo las que quedaban y alterando de mane
ra in,sidiosa, la colocación de casi todos los libros que durante 8 meses fue
ron catalogados. 

Ell9 de octubre, la señora Ercilia G. Vda. de Ramírez,.substitnyó en 
el cargo ele ayudante a la señorita Carrasco. 

No acabaron allí las vicisitudes: las pérdidas se hicieron muy notables, 
al grado de que se cambiaron no pocos oficios entre la superioridad y el Bi
bliotecario, tratando ese capítulo. 

Con fecha 7 de septiembre siguiente, el C. Director del Museo, al ser 
enterado de la pérdida de otras obras, le giró al Bibliotecario y demás per
sonal, 1111 oficio del tenor siguiente: ''Habiéndose dado cuenta a la Direc
ción General dr.: las Bellas Artes, de la pérdida de los libros sufrida recien· 
temenle en esa Biblioteca, el C. Director me ordena comunique a ustedes 
qne si en el cnrso\le la sema.na entrante no parecen los lioros perdidos, se ha
rá cesar a todo el personal de ese Departamento, inclusive la servidumbre." 

El 12 del mismo septiembre, el C. Secretario, notificó al mismo perso
nal, una nueva amenaza ele cese general, si no eran recuperados otros libros 
perdidos. El 21 del propio mes, el Bibliotecario dió cuenta a la Dirección 
haber recuperado las obras: los Romances sacados de Historias Antiguas y 
el Cancionero de Galvanes. 

Probablemente las pérdidas no cesaron con todo y la energía desplega· 
da por la st1perioridad, pues con fecha 20 de octubre iqmediato, el señor 
Gómez, recibió la orden de comisionar alguna persona de entre los emplea
dos, para ·que vigilara la apertura del Departamento desde que el mozo lle
gase a hacer el aseo, hHsta que fuera cerrado al terminar: el turno de las 
tardes. 

I,a presencia del señor Gómez en este empleo, se hizo por ese motivo, 
muy penosa y de manera ba~tante desairada, dejó sn Cf,lrgo, el día 5 de mar
zo de 1918. 

RUMBOS NUEVOS 

El 6 de marzo de 1918, el señor doctor Manuel Mestre Ghigliazza tomó 
posesión como Jefe de este Departamento, en el que sohrrnente se atendieron 
con toda eficacia las anotaciones o sea el registro de las adquisiciones que por 
concepto de don·ación, canje y compras aunque pocas, se obtuvieron. 

En mayo siguiente, ingresó al Departamento como ayudante auxiliar, 
el señor Manuel de la Parra, quien durante ese tiempo y el siguiente mes, 
estuvo preparando las obras para someterlas a una nueva catalogación que 
en realidad ya era necesaria .. 

Si es verdad que el señor doctor Mestre Ghigliazza no vió realizadas sus 
aspiraciones de encauzar el funcionamiento de la oficina por mejores derro
teros, destruyendo la anomalía en que la encontró, también es cierto que su 
estancia en ella fue_ muy breve y en medio de una situación económica toda
vía embarazosa en que era difícil contar con los elementos indispensables par:a 
llevar a cabo· cualq ni era obra. 
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En su tiempo se formó tma bibliografía de las obras recogidas en el ex
convento de Santa Teresa, y en mayo de 1918 ingresaron al Departamento 
los valiosos legajos y expedientes acerca de la colonización de Texas, cuya 
adquisición et¡riqueció grandemente el acervo de tmmnscritos originales. 

El día 31 tle julio del año citado, el doctor ~ilestre Ghigliazza presentó 
su renuncia, dejando los tmís gratos recuerdos de sn breve administración. 

* .. ·l'c 

Del19 de agosto al lO de septiembre inmediatos, el señor licenciado don 
Julio 1'orri desempeíió el cargo de Bibliotecario. 

Ningún trabajo de organización técnica se emprendió, por la brevedad 
de sn encargo. Durante ese mes y días, pudo sin embargo atender a los lec
tores que concurrieron; se registraron las adquisiciones obtenidas y continnó 
cotejando la colocacíón de los libros y el ordenamiento de las tarjetas del ca
tálogo. 

* * * 

El 11 de septiembre de 1918, el seíior don Manuel Romero de Terreros 
tomó a su cargo la administración de esta Biblioteca. 

Desde luego atendió con esmero el registro de las adquisiciones tanto 
üe obras y folletos, como de las publicaciones periódicas, habiendo reanuda
do el pedido de los faltan tes en cada coleccióú, para completarlas. 

Al iniciarse el afio de 1919, se empezó a la vez una nueva etapa, en que 
la Biblioteca con el señor Romero de Terreros al frente, pudo recobrar su 
prestigio y corriente de actividades, interrumpida en,el29 semestre de 1914. 

El señor Castillo Ledón, Director del Museo, en stt afán de mejorar esta 
dependencia del Plantel, como lo ha hecho en muchas ocasiones, gestionó 
y obtuvo que en el presupuesto de este año se aumentara la plaza de un ayn-

~ dan te más, con el propósito de cubrir el primer turno o sea de 9 a. m. a 1 p. m., 
con el sig-uiente personal: el señor Bibliotecario, tm Ayudante, nn Depen
diente de Libros y un Escribiente; quedando atendido el segundo turno o 
sea de 3 a 6 p. m., primero por la señorita Carrasco y un Dependiente de 
Libros; el mismo orden se sigc1ió con la señora Erci1ia G. Vda. de Ramírez. 

El señor de la Parra, qne desde 1918 venía desempeñando el puesto de 
ayudante auxiliar, con objeto de cubrir los turnos en la forma antes citada, 
con fecha 1<! de febrero de 1919 continuó prestando sus servicios con el nom
bramiento de Ayudante nato del Departamento. 

De enero a mayo de este propio año, además de atender eficazmente la 
anotación de las adquisiciones que se venían recibiendo, consaÚaron todo el 
tiempo necesario en proporcionar a los profesores y empleados del Museo, 
así como al público lector, las obras que solicitaron para sus consultas y en 
proseguir el cotejo de las tarjetas del catálogo, poniendo de acuerdo el orden 
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y colocación de las mi~ma~ dentro del mneble clasificador, hacienclo·otro tan· 
to con las obras que e~tabau fuera de sn clasificación topográfica en virtud 
del desorden sufrido antes. En esos cinco meses, seestnvieron aprovechando 
los momentos que dejaba libres esa atención, y ya fnera el Dependiente de 
Libros que entonces tenía la denominación de Vigilante, o el mozo, para or· 
denar las obras y folletos ele reciente ingreso. 

En Jos meses de junio y julio, el seiwr de la Parra estm·o desarrollando 
con toda actividad la el a si ficación y catalogación de las obras que estuvieron 
ingresando desde nn aiio antes, tarea que no llegó a terminar del todo, por 
haberse dedicado a dejar terminada la revisión de los catálogos, en todo el 
transcurso de los últimos cinco meses de ese año, siguiendo hasta donde las 
circm1stancin~ lo permitieron el sistema metódico decimal. 

Todas estas tareas fueron realizadas, sin perjtti'cio de la atención a .... 
10,233lectorcs que durante el afio fiscal de julio de 1918 a junio de 1919 .hi· 
cieron sus consultas, y 4, 006 concurrentes en el mismo sen ti do a la Biblioteca, 
durante el segundo semestre del último año citado. 

La compilnción de labores llevadas a cabo dtH8nte todo el año de 1920, 
es la siguiente: ' . 

De enero a agosto, se realizaron solamente los trabajos habituales, como 
son: tramitar las disposiciones recibidas en el Departamento; registrar en los 
libros respectivos, todas las obras y folletos que ingresaron por los concep~ 
tos de canje, donación y compras, y llevar una estadística diaria de lectores; 
actividades que se estaban ensanchando nuevamente con los pedidos que de 
obras y publicaciones periódicas venía haciendo desde 1919 el señor Romero 
de Terreros. ' 

Ninguna otra actividad se observó en los primeros cuatro meses; {¡o así 
en mayo, en que por efectos del movimiento armado de Agua Prieta, el 7 de 
este mes abdicó el Gobierno carrancista, dejando de asistir a sus labores to- · 
dos los empleados de la máquina oficial que estaban ligados con esa facción, 
por este motivo, en esa fecha dejó su empleo la Sra. Ercilia G. Vda. de Ra" 
mírez. 

El 22 del propio mes, fue nombrada la señorita Magdalena Cha"\·ero pa• 
ra substituida en igual cargo, quien continuó encargada-del servicio públi
co, en el segundo turno o sea ele 3 a 6 p. m.; pero en realidad, se inició en 
su cargo hasta el 4 de junio siguiente. 

·Por haber pasado a ocupar el puesto de traductor de idiomas el señor de 
la Parra, el 20 de junio dejó el puesto de Ayudante que con tanto acierto 
venía desempeñando, y el día siguiente fué nombrado en su lugar el señor 
José Hernández, qnien continuó en la misma forma que lo venía haciendo 
el señor ele la Parra: auxiliando al Bibliotecario en sus labores durante d 
primer turno, a la vez que realizando las tareas técnicas que en el ])ep'arta· 
mento habían de llevarse a cabo más tarde, contando para ello con los cono· 
cimientos necesarios en esta clase de trabajos. 

En agosto 26, el señor Bibliotecario rindió un informe a la Dirección 
qtte dice: "En contestación a la atenta circular de usted, fechada el 20 del 
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presente mes, pidiendo nn informe general de todos los trabajos realizados 
en este Departamento, desde el Pi de agosto dél año pa~ado, lwsta t:l últitllO 
de julio del actual, teng-o la honra de lllanifestar a usted que las labores téc
nicas se han reducido a catalogar las obras que han ing-resado. En cuanto a 
los ingresos por conceptos de douadón y comj!ra acompaiio li~ta de bs obras 
adqniriclas por ambos conceptos. También adjunto los datos relativos a la 
asbteucia de lectores durante el año, a las obras recibidas por canje y a las 
mandadas encuadernar.'' 

l,a asistencia ele lectores a qlle se refiere el informe transcrito, ascendió 
en el primer semestre a 4,575. Obras recibidas: por canje, 971; por donación, 
69; por compras, 1 CJS con un costo de $2, 114. 74; mandadas encuadernar, 224. 

Hn los últimos cuatro meses, tam hién fueron atendidas con toda exactitud, 
las ,labores .:notidianas; además, en septiembre, se inició una nueva catalo
gación bibliográfica, a cargo del señor Hernández, quien desde luego empe
zó a formar los dos catálogos más usados: el de autores y el de títulos. En 
este. último tercio del año, fne catalogado el contenido de los estantes del I 
al V; habiendo atendido en noviembre a la colocación definiti\'a ele 50 obras 
y haber claclo colocación provisional a ()0, todas ellas ,¡e reciente ingreso. 

Hablando con franqueza diremos, que si esa catalog-ación hubiera sido 

terminada, muchas dificultades se hubieran evitado años más tarde; pues no 
carecía de los principales datos bibliográficos, dado que, Jlernández había 
cursado su carrera lJiblioteconómica en Jos ciclos que para el efecto se esta
blecieron en la Biblioteca Nacional en 1916 y 1918, completando la teoría, 
con .una larga y bien aprovechada práctica en la misma. 

1921, "último año de administración del seíior Romero de Terreros; en 
·el que no omitió esfnerzo alguno, para llevar a buen término las sigu1entes 
actividades: 

Del 10 al 24 de enero, se suspendieron todos los trabajos habituales del 
Departamento, inclusive la atención al público lector, para dedicarse todos 
en'ladirección o vigilancia de tlll aseo general que de la Biblioteca se hizo, en 
el·cnal se limpió nno a uno los volúmenes ya empastados y ann los folletos. 

E11 el n1ismo enero y en todos los siguientes meses hasta junio, continuó 
la catalogación que venítl s.iendo a cargo del ayudante Hernández, llegando 
en los fines del primer semestre hasta el estante X, según .informe rendido 
el 4 de julio de 1921. 

El 4 de febrero, el C. Director dispuso que la señorita Rosaura Delga
do, que tan eficaces s~rvicios prestó al Departamento, pasara al de Historia, 
para auxiliar al] efe de esa dependencia del M use o en la preparación de nn 
trabajo queha:bría de servir a la conmemoración del centenario de la consu
moación de la Independencia Nacional. 

De marzo a junio, además de la oportuna atención de las labores que de 
ordinario se realizaban, se activó la catalogación en la forma ya citada. 

Según ese mismo informe de julio 4, se adquirieron 331 obras y folletos 
peí~ canje, y 21 volúmenes por compras, con un costo de $214.00. 

1lra!lscnrrió el segundo semestre, despachando las tareas diarias y pro-
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siguiendo la catalogación hasta la mitad del estante XIII solamente, por
que desde los fines de julio, al ser comisionado el señor Romero de Terreros 
para desempeñar, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, un trabajo con 
que se iba a conmemorar en septiembre el centenario de la consumación de 
la Independencia Nacional, el señor liernández, en su carácter de Subbi
bliotecario, lo suhstituyó en sns faltas temporales ele julio, agosto, septiem
bre y nuevamente en noviembre, desatendiendo por recargo de trabajo, la 
catalogación a su cargo. 

En estos últimos meses, y después ele haber pasado a otro Departamento 
la señorita Delgado, desfilaron por aquí, en cortas estancias, las señoritas 
Esperanza Yáfiiz y Concepción de la Serna. 

El seflor Romero ele Terreros, renunció este puesto con fecha 31 de di
ciembre, para hacerse cargo del Departamento de Intercambio Universitario, 
mny digno de él, por su cultura y vastísimos conocimientos. 

lJLTIMA ETAPA 

El 1 Q de enero fue comisionado el señor don Gustavo G. de Orozco, 
liara recoger en Churubusco un lote de 2,000 volúmenes de la que fue Bi
blioteca del Seminario de Morelia. En esta tarea estuvó dedica.do durante 
d~ez día:s, y fue la única que desempeñó, por cuyo motivo, tHi'Se le cotiside· 
ró propiamente como encargado de la Biblioteca. 

Compilar los datos histórico-estadísticos de 1922-1924, por lo ·menos, 
es algo así como un mecanismo que dificulta su de!>cripción. Para el efectcr, 
anticipo mi advertencia de que no es mi intención personalizar ni hetit sus~ 
ceptibilidades. Pues si es verdad que el Departamento continuó ensanchan
do grandemente su contenido, también es cierto qne sufrió las duras prue
bas a que fue llevado. 

Elll de enero de 1922 tomó posesión como Jefe de esta sección del Mu
seo, el señor don Enrique Juan Palacios, quien desde luego ordenó se sus
pendiera la catalogación que con tanto empeño estaba haciendo Hernández, 
desde septiembre de 1919, con las principales y más útiles reglas de la Bi
blioteconomía. 

Desde entonces hasta el 4 de febrero, de exprofeso se dedicó en revl'sar 
todo el contenido de la Biblioteca, como se puede ver en oficio de esta fecha, 
en que, entre otros asuntos, dice al señor Director lo siguiente: ''Me es gra· 
to poner en conocimiento de usted, lo siguiente: Para darme cuenta del es· 
tado de la Biblioteca, que, como usted sabe, recibí sin inventario detallado, 
estoy procediendo a una revisión provisional de las obras existentes, a re
serva de entrar al trabajo ele catalogación. Con esta fecha he concluído de 
pasar en revista los estantes del 1 al XII, que son los que se hallan a layi>'l
t::l·del público, y el estante letra E, cerrado, el cual contiene códices, ma
nuscritos y algunos ejemplares de importancia. 
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''Resulta de la revista a que me refiero, que en los estuntes del I al XII, 
faltan setenta y dos volúmene~: tenemos pre¡;taclos en e~te n:cmento alrede
dor de veinte volúmenes, por lo cual pudiera ser que el número ele las obras 
faltantes sea algo menor c¡ue el de la cifra indicada de setenta y do«. lo r¡ue 
se ratificará o rectificará c11ando se coloquen esas veinte obras que ac:~so co
rrespondan a los estantes aludido;..'' 

El primer efecto que produjo esa revisión, fue haber creído que las obras 
colocadas a la vista del público eran de un valor mny ek:vado y por ende, 
con el peligro de que se perdieran algunos ejempl;ues que no se volverían~ 
obtener a ningún precio. Su excesivo celo en e~e sentido, le sugirió la itka 
de cambiar todas las obras que a su juicio eran raras y agotadas, de los es
tantes que están al alcance del público, a Jos del almacén ~ituado juuto al 
salón de lectura. 

Hsta maniobra vino a echar por tierra la meditada catalogación, que, 
duraute dos años antes, venía haciendo Hernáudez. De una plmnáda se per
dieron tiempo y materiale::;, convirtiendo nnc\'nmente el Departamento en 
un hacinamiento de libros. 

m señor Bibliotecario se dió cnenta de ello, y en ~11 propósito de poner 
remedio a la confusión, así como para localizar en un momento dado la pér
dida de algún volumen, terminado el cambio de las obras de unos a otros 
estantes, cuando estaba satisfecho de que esa era la colocación definitiva 
que debían guardar, dispuso se hiciera un catálogo topográfico en forma de 
lista, lo' cual, con todo y la urgencia que demandaba su terminación, el tra
bajo se iba realizando con la lentitud que el caso reqt1ería, por la falta de 
materiales y de los necesarios empleados para llevarlo· a cabo. 

En los primeros días de confusión, las dificultades para atender el des
pacho de libros a los profesores y empleados del Plantel así como al público 
lector, no fueron pocas, ni menos la mala impresión que esa actitud causó, 
como puede verse en "E:xcelsior" del 10 de agosto de 1922. Por fortuna, la 
anomalía empezó a decrecer con la práctica que en manejo y conocimiento 
de los libros tenían, tanto el señor Hernández, como el Dependiente de libros. 

Por otra parte, con la falta de cédulas bibliográficas, el catálogo topo
gráfico se estaba elaborando en forma de lista, lo que estaba bien para el uso 
de los empleados, pero, con ello se desatendía el libre acceso al público y todo 
solicitante de obras, al catálogo, como es regla general en toda Biblioteca. 

• Un mes tenía en su puesto, cuando nos dimos ruenta que el Jefe del 
Departamento tenía que abandonar y.con bastante frecnencia a la Biblioteca, 
por tener que dedicarse en lo particular a estudios arqueológicos, para lo cual 
efectuaba viajes fm:rn de la capital, ya formando parte de alguna comisión 
exploradora de zonas arqueológicaf'i, o en estudios personales en ese mismo 
sentido. 

En los principios de febrero del ya citado 1922, tuvo su primera ausen
cia, en cuya falta temporal lo substituyó interinamente el Ayudante del De
partamento de Pnblicacioues, señor Jesús García Gutiérrez, quien en sus 
cortas estancias -una del 12 al 28 de febrero y la otra, marzo al16 de tua· 
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yo del mismo aiio- no tnn.l otra solución pnra el desarrollo de las tareas de 
la oficina, que proseguir la formación de la listn iniciada porel señor Biblio
tecario: realizando e,-;ta taren hasta el estatite IX en el mes de mayo, en que 
el Jefe nato de la Bihliot;:ca, voh·ió a encargarse de ~u cometido. 

Al reamHlar este seiior sus labores, y en vü;ta de las hondas dificultades 
qm~ ofrecía la atención de los solicitantes de obras para su consulta, tanto 
del Establecimiento COlllo fuera ele él. activ(l la,catalogaeíón topográfica, or· 
denando que (le pn:ferencía se ocuparan en ese trabajo, el a~·ndante Hernán· 
dez, la :-eiíorita e:;cribiente y aun el Depemlieute de Libros, habiendo llegado 
en los fines lh:• junio inmediato hasta el estante XIV bis. 

En jnliu de 1922, de"'atendietHlo las labores ordinarias, la cataÍogación 
se pro,;iguiú col! \'erd:ldero fnror. llegamlo en este mes hasta el estante XIX. 
En agthto signiente, solamente :-:e catalogó el estante XX, por haberse au· 
~entado nnc\'<lll!Cllle el seilor Biblio!eenrio, snhstituyéndolo temporalmen· 
te, el antdante seilor Hernúndez. 

Cuando volvió el señor Palados, en los primeros días de septiembre in· 
mediato, un tanto contrariado porque en sus \'iajes muy poco progresaba el 
trabnjo q ne para él era un ~meño dorado, encabezó todo el personal a sus ór· 
denes y se dedicaron exprofeso en la dicha tarea, ayudados por la señorita 
Rosario Gurda, quien por solicitud hecha en ese sentido, facilitó el seiíorDi· 
rector, catalogándose en este corto espacio de tiempo, el contenido de los· 
estantes, del XXI al XXXI. 

En octubre del mismo, el señor. Palacios se dió cuenta de que el catálo· 
go topográfico, no ofrecía todas las facilidades que se imaginó en el prin· 
cipio de su gestión; de allí, que cambiara de parecer y procurara la adquisi~ 
ción de algunos miles de tarjetas bibliográficas, para emprender una nueva 
catalogación por cédulas. 

Con tal motivo, la catalogación llevada a cabo en el mes que acabamos de: 
citar solamente se hizo en los estantes del XXXII al. XXXV, donde fue· 
suspendida definitivamente, por 110 llenar ninguna finalidad práctica, y me· 
nos con los huecos que ofrecía; pues por la prontitud con que se quizo ter-· 
minar ese importantísimo traJ)ajo, más de un casillero fue ~altado por entero· 
a estas tareas, convirtiéndose en nna lista ini::ompleta, por no contener la 
totalidad del acervo, y deficiente, por la brevedad de los elementos biblio
gráficos con los cuales se hizo constar el contenido de las obras. • 

Dllrante el mes de noviembre, se inició la catalogación en cédulas, la 
que también se quiso hacer en un plazo relativamente corto, por cuya causa 
solamente se procedió a la formactón de un solo catálogo, sigrtiendo de pre
ferencia el asiento principal por autores; por desgracia no pocas obras ofre· 
cieron algunas dificllltades para sujetarse expresamente ·a ·esta regla., y 
entonces fueron catalogadas por títulos. De allí que el catálogo sea propia· 
m.ente de autores, pero revuelto con otro de títulos; 

Por otra parte, la catalogación se llevó a cabo de manera completamente 
sitnpliflhlda, pues solamente contiene los siguiente elementos: autor, título, 
año y número de volúmenes, . 

Anales, T.v. 4·ª ép.-50. 
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I,a serie de cambios de unos a otros estantes el el acervo bihliogTáfico con 
fines egoístas, la pérdida total fle la catalogación que ~e ¡¡callaba ele retli?ar. 
la catalogación topográfica que re~nltó inútil, la formación de \'aria~ :<f'ccio
nes de obras raras, manuscritos valiosos, crónicas religio~as y por último, 
una de ejemplares únicos, con el propó~ito de guardarlas en \'Ítrinas espe
ciales, y en tanto qne se contaba con esos mueble~. fnHon lleYados e~os lo
tes de ih1presos y manuscritos a-Ja·Dirección del :'vluseo, doncle quedaron al 
alcance ele las personas qne allí concurrieron. oc:1!'iouando con e,o, la pér
dida de la importantJsima obra: ''La Palestra Hi~torial,'' por Burgoa, de 
cuya obra sabemos que solamente existe un ejemplar en la Biblioteca de Oa
:xaca; es lo qne uos permitimos calificar de lluras pruebas a qne fne sometido 
este Departamento. 

Antes ele pasar al año signieute, deseo hacer constar, que en marzo de 
1922, en vista de Jo insuficiente del local para dar colocación a la gran can
tidad de obras y folletos con que se estaba enriqueciendo su contenido, el 
señor Director del Museo, don Luis Castillo Ledón, en su propósito ele me
jorar esta dependencia del Plantel, gestionó y obtuvo la autorización así co
mo algunos materiales, para construir un salón de regulares dimcnsioub 
debajo de la gradería del Salón de Actos del propio edificio, lccll que oe 
consideró como nna extensión dt' la Biblioteca, por haberse abierto una putr
t::t qne estableció la cou!llnicación: dicho salóu fue terminado en julio, com
trnyéndosc también, una ~ólida estantería de madera, donde se coloCilrou, a 
fines de ese mismo aiio, la remesa ele dos mil volúm_enes, que en la primera. 
decena ele enero fue recibida en Churubusco, y como un verdadero montón 
de obras y folletos que provisionalmente se enccntraban en nn cuarto en la 

·azotea del Museo, en donde se perdieron o se destruyeron algunas de ellas. 
E11'·' de enero, se suprimió una plaza de ayudante de la. Biblioteca, to

cando el cese al señor Hernández, en virtud de la menor antigüedad que lle
vaba de prestar sus servicios, con relación a la que tenía la señorita Chavero, 
desde entonces basta la fecha, es el ún leo ayudan te de planta del Departa
mento, que forma parte del Presupt1esto de Egreso!'. 

' Desde luego, fue comisionado el seiior Enlog-io R. Valdivieso, para que, 
sin perder su categoríade Re~Jector de Documentos Etnográficos para enri-· 
quecer el acervo de la Institución, snbstitllyera al señor Hernát¡dez, como 
~yudante auxiliar de la Biblioteca a fin ele colaborar con el Jefe de ella, du
rante el turno de las .mañanas . 

. Pero en realida,l, no pudo atender a los puestos a la vez, y al pedirle su 
personal parecer, en el sentido de que elig-iera concnal de los dos puestos 
deseaba quedarse, optó el primero, por el que tenía verdadera vocación se
guida de tma muy amplia práctica y conocimientos. 

Con tal motivo, el señor Director del Museo, previo acuerdo con el se
ñor Bibliotecario, se sirvió lwnrarme con la comisión de ayuqante auxili.ar 
de ~este Departamento, en donde desde abril ·de 1920,- venía haciendo una 
práctica como Dependiente de Libros: con instrucciones de que debería yo 
atender estas labores dtuante lor turnos de la mañana y de la tarde. 
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l,as tareas rt'3li7.atlas durante todo este año. fueron todas las que califi
camos ele orcli:wrias como también la c.atalogacíón simplificada,. a cargo de 
las señoritas escribientes Paz Jiménez. Rosario García y Elena MalJén, bajo 
la dirección del seiior Bibliotecario, habiéndose terminado este último tra· 
bajo, en tHl\'Íembn.>, con los estantes ele madera letras: 'G, H, L, l,L, y Y. 

El registro de obras y folletos de nuevo ingreso, no fue mny abnndan· 
te, en vísta de que el Mnseo no podía atender al canje, por haberse suspen
dido sus publicaciones \'arios idios antes. 

Co11 las clilicultades ya señaladas, el seryicio de libros se hizo penoso .y 
la asistencia de lectores decreció Jurante estos dos últimos años, pnes sin 
cat:ílogo completo y sin poder apr<J\'echar la lista topográfica, la mayor par-·. 
te de las obras se facilitaban median k el conocimiento qne de su colocación 
se lt:uía. 

l·:n Jos fines tle este qiio v por efectos de esla desorganización, alguien 
hizo gestiones encaminadas a qne t-1 Departamento de Bibliotecas de la Se· 
cretaría de Educación Pública, a cargo del seiior Torres Bodet, y previo 
acuerdo del Ministro del Ramo, seiior licenciado Vasconcelos, realizara ba· 
jo su responsahiliclacl, una nueva y total reorganización. 

Por esta causa, el Museo perdió el dominio sobre esta dependencia 
auxiliar que tan buenos servicios le ha prestado. La zozobra consistió en 
qtle, cuando el Departamento de Bibliotecas contó dentro de su organismo 
esta Biblioteca, ya se proponía establecer tm canje de obras, que de. haberse 
llevado a cabo, ésta hubiera perdido para siempre su categoría de B'ibliotdca 
Institucional. A la yei, y por esa, misma cánsa, el catálogo que se aca~aba 
de terminar con nna dedicación con~ecutiva de tres señoritas y de haber 
empleado en ello, un afio completo, de noyiembre de 1922 a noviembre de 
1923, se quedara sin efecto, según Jos trabajos que en seguida describimos. 

Por acnerdo de la snperioridad, el 9 ele febrero de 1924, fué suspendido 
totalmente el prést<~mo de libros, a fin de emprender la reorganización bi
bliográfica, siendo el señor don Juan B. Igníniz, Snbdirector de la Bibliote
ca Nacional, el encargado especial para llevarla a cabo. 

Dispuso el propio Departamento de Bibliotecas, que con el señor Iguí
niz, viniera el signiente personal técnico para el desarrollo de ese trabajo: 

Encargadas de la clasificación bibliográfica, señoritas Dolores Rodrí
gnez y Amantina Rniz; para la catalogación, el entonces pasante de medi
cina, hoy doctor Moisés I,una y las señoritas Angela Ballieres y Altagracia 
Díaz, quien desde Octubre ele 1923, venía practicando estos trabajos. La se
ñorita Cha\·ero y yo, nos encargarnos de la selección de-las obras para agru· 
p:u: las materias conexas dentro del Sistema Bibliográfico DecimaL 

Para el efecto, hubo de remover totalmente el acervo de libros, el que 
fue colocado en todas las mesas y aun en el suelo. Cuando se tuvieron for
mados Jos lO Granclés Gmpos del Sistema Decimal, se procedió a hi clasifi. 
cación bibliográfica y su catalogación, así como al arreglo de tres formitos 
en vista de la diversidad de tamaños que ofrecían los libros. 

· · De enero a agosto, en que consecutivamente estuvimos dedicados a esas 



labores, se formaron la~ J() (~randes llÍ'>Í;,íone" ,.a citada~. ;;e da~d1c:1rnn, 

catalogaron y se colocaron en los estante:.. que para ti efecto :-.e ck~Lluanm, 
las obras comprendi(bs en las siete primeras. o ;,ea del O. Obras Generales 

a\6, Ciencias Aplicadas y 'l'ecnología. 
En este último mes decreció la adívidacl emprendida, con motín• de 

un acuerdo pre$id,~ncial, que dispuso se procediera a la form:1ción del con
tingente de impresos raros con que el Museo debería tomar parte en la Fe
ria del Libro, llevada a cabo en la E:>cnela <~e MinerÍH, durante el mt>s de 
noviembre inmediato. 

Además, el señor Jgr\ÍnÍz, tnvo que organizar el lote de obras raras que 
con ese mismo fin envió la Biblioteca Xacional. Por cuya cansa, todm·ía en 
e!;e propio mes de noviembre, los trabajos .que en este Departamento se es· 
tab;~n realizando, se prosiguieron solamente hasta la Grande Clase, 7, Be
llas Artes, en donde quedó suspenclida definitivamente esta labor, en virtud 
de que en diciembre del propio año. el Museo volvió a contar bajo su domi
nio, esta Biblioteca·, así como por haber recibido ordeu de ir a ocupar sus 
antig-uos pm~stos, tanto el señor Igníniz, como las personas f!Ue con él co· 
1 aboraron en esa organización. 

El resultado de estas tHreas, fue el sig-uiente: Se cla~ificaron y catalo
garon las obras comprendidas en las Gran(les Divisiones del Si:-;tema Deci 
mal, Mavil-Dewey: O, Obras Cenerales: l. Filosofía; 2, Religión y Teolog-ía; 
3, Ciencias Sociales; ·t, Filología y Lingiíísti<'a: 5, Ciencias Pura:-.; 6, Cien
cias Aplicadas y Tecnología y 7, Bellas Artes; habiéndose redacta(lo para 
e;;te objeto, 36, 000 cédulas hiblíogníficas y colocadas en el mneble clasifi
cador y f!UC se usan bajo el sistema de Catálogo Diccionario. Por desgracia 
'ya 110 hubo tiempo de dar cima a este importante trabajo, con las Divi,ío
nes: 8, Literatnra, y 9, Historia y Geografía, su contenido quedó formado 
solamente en la agrupación de materias conexas y colocados Jos volúmenes 
en los estantes qne a tal fin se destinaron en el orden decimal. 

Mientras se realizaban estos trabajos, el señor Palacios, estuvo dedica
do. al registro y arreglo de las nuevas adquisiciones, así como en la formación 
de un inventario de muebles, útiles y acervo de manuscritos y obras ra
ras, que por orden superior empezó a integrar en el último tercio de l924, 
labor con que dió término sn administración, pues con fecha 10 de enero de 
1925, renunció este cargo para ocupar otro no menos el.evado en la Direc
ción de Antropología de la Secretaría. de Educación Pública. 

* * * 
Un día después, fue nombrado para substituirlo en igual puesto, el se

ñor licenciado Marian.o Sjlva y Aceves, quien durante los primeros ocho 
meses de ese propio año, además de atender con toda oportunidad las labo
res ordinarias del Departamento, en otro lugar ya mencionadas, las siguien
tes tareas más notables: Dejó intacta la organización hecha bajo la direc
ción del señor Iguíniz. Promovió algnnas mejoras para el Departamento. 
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Inició la formación de un Catálogo Sistemático del acervo organizado el año 
anterior. Reanudó el pedido de ~us obras a los escritores e instituciones tan
to nacionales como extranjeras para completar las colecciones de revistas y 
periódicos. En febrero. fue incorporada a este Drpartameuto, la Biblioteca 
de la Di rt"cción de r\ ntropología, cuyo recibo y acomodación demandaron 
toda b atención del licenciado Silva. hasta maí·zo siguiente: En este mes 
se emprendió la catalog·ación de las obras qne forman el contenido de las 
Clases: 8, Literatura, y 9, Historia y G~ografía, pero sin seguir el Sistema 
Bibliográfico Decimal, simple y sencillamente se procedió a la catalogación 
ele acuerdo con el sistema de colocación fija, lo que ha venido a constituir 
la formación de nn nne\'o catálogo qne comprende exclusivamente esa parte 
del acen·o bibliográfico. 

Por efectos del respecti,-o acuerdo presidencial, qne sancionó pasara a 
depender de la Secretaría de Cnerra y !Harina, el Salón de Actos del Museo 
~acioual, la Biblioteca perdió su local auexo, que con todo empeíío se adop
tó bajo st1 gradería. Ardua fue la tarea qne implicó la desocupación de ese 
local, perdiéndose con ese moti,·o, el orden de colocación que apenas se aca
baba de terminar, para volver con ellllismo tezón, al ser adaptado un local 
no menos amplio en el entres11elo del propio edificio. Dice el señor Direc
tor del Establecimiento en un reciente informe a este respecto lo siguiente: 
''Al iniciarse el actual Gobierno del Gral. Calles, el Museo pasó a depender 
de una· Sección de Museos del Departamento de Antropología que acababa' 
de trasladarse de la Secretaría de Ag-ricultura y Fomento, a la.de Educación; 
más poco después de mediar el año de 1925 1 volvió a depender del Departa· 
mento de Bellas Artes. 

Nada perdió en ese tiempo, de Jo qu(l existía, excepto el Salón de Ac-' 
tos, (uno de los mejores y más útiles que ha habido en la capital,) cuyas. 
plataformas y gradería fueron destruidas y sus btttacas enviadas a otros es
tablecimientos, disponiendo del loe'<!! la Secretaría de Guerra que lo convir· 
tió en un gimnasio, el cual resulta la vecindad más perniciosa para el Museo, 
que aparte de lamentar pérdida tan sensible, tiene que soportar diariamente 
la zambra que ahí se hace y que ahuyenta a los lectores concurrentes a la 
Biblioteca y perturba las tareas de gabinete." 

En abril se acondicionó el local interior de la Biblioteca, para dar colo· 
cación de la mejor manera que fue posible, al acervo de manuscritos y obras 
raras. 

1'odavía en ag-osto inmediato, se estaba org-anizando la acomodación de 
6,000 obras aproximadamente y no menos de 30,000 folletos y publicado~ 

nes periódicas, en el local que para ese fin se destinó en el entresuelo del 
Plantel como antes se ha dicho; también se proseguía la catalogación que
bajo el sistema de colocación fija se estaba realizando. 

Y, por último, con el fin de no hacer más molesta la presente diserta
ción, del 19 de septiembre de 1925 hasta e: 30 de noviembre de 1928, haré 
figurar solamente y de manera sintética, las labores más notables y sancio· 
nadas oficialmente, desde el momento que ya están publicadas en las Me-

Anal~•. T. V. 4a ép.-i\J, 
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morías de la Secretaría de Edt1cación Pública, de los aiios de 1 'F!ó y 1 ') ?7, a;;;í 
como las c¡t1e aparccerún próximamente, dadas en informe muy ,;intl:otíco en 
qt1e se hace nn resumen de labores desarrolladas dnrante el período pre~i
dencíal que hoy termina: 

En la respecti,·a relación del movimiento g·eneral babido en el Mnseo 
?'\acional de Arqueología, Historia y Etnografía. eH el período comprewli 
<lo del liJ de septiembre de 1 ')25 al 31 de agosto de 1926, dice en la parte 
relati\•a: "LA BnH,l01'ECA, emprendió el traslado y la instalación de la Bi
blioteca del Departamento de Antropología, poniéndola desde luego al ;;er
vicio del público y arregló la colocación y distrílmcíón de las obras en un 
local anexo a la Biblioteca en el entresuelo del edific-io. Se han intensifica
do los trabajos de catalogación, cambíúndose el sistema antiguo, faltando 
sólo una mínima parte por catalogar. 

"Al propio tiempo se ha efeCtuado la incorporación del catálogo ele la Bi
blioteca que Yino de la extinta Dirección de Antropología, así como se ha 
iniciado la catalogación de los libros existentes en la bodega de este Museo. 
Se prosigue la recopilación. cla.sificación, encuadernación y catalogación de 
los innumerables folletos con que cuenta la Biblioteca. 

"Se han proporcionado en canje de obras duplicadas, algunos libros al 
Mllseo de Yncatán y otras a la Dirección de Arqneología de la Secretaría de 
EducaciÓIJ. 

"Se ha avanzado g-randemente en la catalogación de manuscritos, que 
con las obras raras, forman la verdadera riqueza de la Biblioteca. 

''Se han recibido donaciones ele publicaciones del exterior y se han pro· 
porcionado todos los informes pedidos a la Biblioteca. 

"Entre los trabajos que se están realizando en consulta con las obras de 
esta Biblioteca, se cuenta uno importantísimo: "El Folklore Musical y la 
Música Mexicana," que ha emprendido el profesor don Rubén M. Campos 
y que formará nn voluminoso libro. También deben mencionarse los vastos 
tl'abajos de Filología de lenguas indígenas por el profesor don Pablo Gon· 
zález Casanova y de Historia de la Heráldica Colonial por el señor don Ig
nacio de Vi llar Víllamil, especialista en la materia.'' 

En el período comprendido del 1 <;> de septiempre de 1926 al 31 de agos. 
to de 1927, se dice acerca de este Departamento lo siguiente; 

"La Biblioteca ha seguido su marcha normal, prestando s~s importan
tes servicios, tanto a los profesores del Mllseo como a los investigadores y 

especialistas que a diario concurren.a ella, Las obras más importantes que 
se han podido realizar en este tiempo son: 

I. La instalación y organización del Departamento de Periódicos y Fo
lletos en la parte alta del edificio, que aunque en lugar separado de la Bi· 
blioteca, vino a remediar la pérdida del local anexo cedido a la Secretaría 
de Guerra. 

Este Departamento desgraciadamente es pequeño, y si no se ha abierto 
al público como debiera, es por la falta de materiales, hasta de los más in· 
dispensables en el taller de encua~ernación, para e m pastar o cuando me-
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nos coser las colecciones de periódicos diarios y los tomos de miscelánea que 
están preparados para este fin. Es de lamentarse esto, tanto más cuanto 
que esa riqueza de b Biblioteca está constantemente expuesta~ deteriorarse 
po1· las malas condiciones en que está insUdada. 

II. El Catálog·o Bibliog-ráfico del Departamento ele Manuscritos y 

Obras Raras,-iniciado este catálogo por el Bibliotecario y continuado por 
el seiior I gn í niz en forma de cédnlas bibliográficas de cada volmnen, -fue 
interrumpido por la separación del señor fguíniz; la necesidad de ponerlo al 
servicio del púl>l ico hizo que se simplificara en forma de tarjetas, incorpo· 
rándolo al catálogo general de la Biblioteca. Esta labor, ya casi terminada, 
ha tenido que suspemler,.;e por falta de tarjetas cuya adquisición se ha di
ficultado. 

III. A estas labores hay que agregar la formación del inventario de 
obras antiguas que en conjunto ,-inieron a la Biblioteca hace aiios, proce
dentes del Seminario de Morelia y qne nunca habían sido registradas. Cuan
do se ten!!an tarjetas será incorporado el catálogo de esas obras al g'eneral 
de la Biblioteca y podrá disfrntar de ella~ el púl>lico lector. 

Se recibieron 596 obras nuevas; se registraron 6 oficios; s,e encuaderna. 
ron 16 \'OlÚmenes; asistieron 4,258 Jectores y se facilitaron 12,774 obras." 

En lo referente al período de tiempo del 1 Q de septiembre de 1927 al31 
de agosto, no se hizo relación de las tareas como las que anteceden; se for
mó sin embargo, la relación de todos los trabajos realizados durante el Go
bierno que hoy termina. 

En la parte relativa a esta Biblioteca, se rindió un infor~e de datos nt1-
méricos acerca del m o vi miento de labores llevadas a cabo a partir del 1 Q de 
diciembre de 1924, al 30 de noviembre. de 1928, en donde se puede ver el 
siguiente resumen': 

Concurrieron en este período de tiempo. 27,089 lectores. 
Se facilitaron a esos mismos lectores .... 28,235 obras. 
Obras, folletos y publicaciones que se ad-.. 

quirieron ..... , .................. 14,653 volúmenes. 
En igual tiempo se redactaron para los 

di,·ersos catálogos................ 6,570 cédulas bibliográficas. 

Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 
-Noviembre 30 de 1928. '' 
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APENDICES 
Núm. l. 

Lis<a de los Bibliotecarios y J:"nrar.rrados que Ita tenido la /Jiblioteca del 
Museo Nacional de A rqueolo.g"fa, 1/is!oria J' Ftnogra/ia 

l. -Señor don José María de Agreda y Sánchez, del 22 de diciembre de 
1888 al 31 de mayo de 1904. 

Señor don M. Morales, Encargado, del19 de junio al 10 de julio de 
1904. 

2.-Señor don Catarino D. López, del 11 de julio de 1904 al 31 de agosto 
de 1907. 

3. -Señor licenciado N emesio Ca reía Naranjo, del 19 de septiembre de 1907 
al 30 de junio de 1908. 

4.-~eñor don José D. Gener Ortiz, del19 de julio de 1908 al 10 de mayo 
ele 1911. 

Señor don Antonio Villa lobos, Encargado, (primera vez), del 11 de 
mayoal24de junio de 1911. 

S.-Señor don Vicente A. Galicia, del 24 de junio de 1911 al 11 de ~ep

tiembre de 1914. 
6.-·-Seíiorita María de Jesús GonzÚlez (primera vez), del15 de septiembre 

al 6 de noviembre ele 1914. 
Señor don Antonio Villalobos, Encargado, (segunda vez), del 7 de no

viembre al 6 de diciembre de 1914. 
7.-Señor don Manuel Tonsaint y Rilter, del 7 de diciembre de 1914 al21 

ele agosto de 1915. 
S.-Señorita María de Jesús González (segunda vez), del 22 de agosto al 

11 de noviembre de 1915. 
9.-Señor don José A. Vázquez, del 15 de noviembre ele 1915 al 31 de oc

tubre de 1916. 
Señorita Trinidad Carrasco, Encargada, del 19 de noviembre al 5 de 

diciembre ele 1916. 
10.-Señor don Maclovio Gómez, del 6 de diciembre de 1916 al 5 de marzo 

de1918. 
11.-Señor doctor Manuel Mestre Ghigliazza, del 6 de marzo al 31 ele julio 

de 1918. 
12.-Señor licenciado Julio 1'orri, del 19 de agosto al 10 de septiembre de 

1918. 
13.-·Señor don .Mar¡uel Romero ele Terreros, delll de septiemb1e de 1918 

al 31 de diciembre de 1921. 
Señor don Gustavo Gómez de Orozco, Encargado, del 1 Q al lO de ene

ro de 1922. 
14.-Señor don Enrique Juan Palacios (con algunas interrupciones), delll 

de enero de 1922 al lO de enero de 1925. 
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15.--Señor don Jes(ts Garda Cutiérrez, Interino, del lQ de abril al 30 de 
jnnio de 1922. 

16.--Sefior licenciado Mariano Sih·a y Aceves, del 11 de enero de 1925 a la 
fecha. 

-Núm. 2. 

SECCIO~ ÜE IMPRESOS Y MANUSCRITOS RAROS 

Fiel a la promesa que hice al tocar el año de 1904 en este bosqueio 
histórico-estadístico de la Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, 

, Historia y Elnog·rafía, procuraré solamente dar la siguiente síntesis, no sien
do posible detallar como lo dije, en vista de necesitar para ello, sea publicado 
el catálogo tle esta Sección de la Biblioteca, el que insistiremos sea impreso 
cuando sn formación que¿le terminada, lo que rednudará en provecho del Es
tablecimiento y de los asiduos investigadores que van comtantemente en pos 
de las 1 u ces que en ese acervo se conservan. 

Durante la época larga de los orígenes de la Biblioteca, qne lo son, de 
1831-1868, nada sabemos acerca de la existencia de los manuscritos de que 
ha hecho mención Rivera Cambas, que pudieron haber empezado a formar 
el contenido de esta Sección tan valiosa; la cual mención, dt1dosa por cier· 
to, qt1e en su obra impresa en 1880, dice: "Los manuscritos del Museo com· 
ponían más de doscientos volúmenes con caracteres jeroglíficos, sobre a.sun· 
tos anteriores a la couq uista y en idiomas usados aquí y en Europa, con varios 
mapas y planos originales; algtmos de aquellos manuscritos que merecieri:m 
la admiración y el estudio de los anticnarios han desaparecido.'' 

No así en los postreros meses de 1904 y hasta 1908, .en que con las ad
ministraciones de los señores Cataríno D. López y dellícenciado.García Na· 
ranjo, se procedió definitivamente a la formación del acervo que es la ver
dadera riqueza de este Departamento, por efectos de las órdenes dictadas en 
el sentido de qne se concentraran en la Biblioteca todos los Códices, impre
sos y manuscritos que se hallaban depositados en la caja fuerte del Museo, 
como joya:>, que en efecto lo son bibliográficamente hablando. I<:sta última 
fue por tanto, la época de los orígenes de la interesante colección. 

Las pruebas de sus primeros frutos, las da el licenciado García Naranjo 
en st1s informes a la Dirección del Instituto con fechas 3 de diciembre de 

· 1907 y 3 de enero de 1908, que dicen respectivamente lo siguiente: "Deben 
ignalmente mencionarse los lectores extranjeros, por ser su número cada día 
creciente; el promedio mensual que forman éstos es de cien; son en su ma
yoría norteamericanos, y se ocupan generalmente de estudiar y revisar la 
Sección de Documentos. 

''Entre las últimas adquisiciones de este Museo deben mencionarse muy 
especialmente, la magnífica colección de sellos, así como los autógrafos y ma· 
nuscritos que se compraron al señor Espino Barros.'' .. 

Son estas, pruebas palpables de que esta Sección de Impresos y Manus. 
Anales, T. V. 4~ ép.-5lk 
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crítos Raros, quedó establecida desde entonces, la c¡ue consideramos impor· 
tantísima desde el pl1nto de \"Ísta de todos los órdenes. El número de \"O

l{tmenes, legajos o expeclienks es aproximacl:11nente ele 3,500; merc·cíc>tHln 
mencíonar!:>e entre ~lls verdaderas <'nrio~idades bibliográficas, ca~i todos lo~ 
Códices de que se tiene noticia, e¡¡ ediciones facsimilares, Jos Manuales \" 
Vocabulari'os de lenguas indígenas, las Crónicas antiguas como las de Pro
paganda fide y la Jlistoria de Chiapas y Guatemala, por Crijah·a, así como 
la :V1onarqnía Indiana, de 'l'orquemada y las Décadas, por Herrera y otra~ 

nll1chas obras de esta misma imrortancin. En t1 ncen·o de mauuscritos se 
encuentran los referentes a lns Causns de la Inqnisición, rennidos por el ge

neral Vicente Riva Palacio; los manuscritos para la Historia Antigua lle M é
xico; los Documentos para la Historia de la Independencia Nacional; la His
toria de la Compañía de Jesús, ror Alegre, y otros nmchos ele los Hospitales 
de Indios y de los ex-Conventos; los valiosos legajos acerca de la coloniza
ción de Texas; los Pnpeles sobre México, reunidos por Veytia, así como la 
importante colección de manuscritos casi todos inéditos, formada porelert1-
dito escritor don José Fernando Ramírez y los famosos Anales de Cnautitlán. 

La sola mención de todos y cada uno de los volúmenes o ejemplares que 
forman este acervo, es inútil; bástenos por ahora hacer referencia del núme
ro total de sn contenido y de la importancia de algunas de sus piezas biblio
gráficas. 

Solamente la impresión del catálogo de esta principal fuente de riqueza 
de la Biblioteca, podría satisfacer la cnriosidad investigadora de la juventud 
estudiosa que en muchas ocasiones ha calificado la categoría de esta Biblio
teca, asegurando que guarda el segundo lugar entre las de su clase en todo 
el País, en vista de que, después del Archivo General de la Nación y de la 
:Biblioteca Nacional, aquí es donde se ha venido aportando mayor y magn(
nco contingente de noticias históricas a los luchadores intelectuales que des
d·e los principios del siglo que cursamos, han desfilado por esta fl1ente del 
saber humano. 

Con halagador empeño, ha sido aúmentado en los últimos años el cau
dal de esta Sección, adquiriendo por donación o compras, bastantes impre

'S'Os y manuscritos raros, aunque no en toda su amplitud, por las exiguas 
cantidades que para las compras han venido ofreciendo los presupuestos de 
egresos. 

Núm. 3. 

SUELDOS DE I,OS BIBLIOTECARIOS Y PARTIDAS DE GASTOS 

Años fiscales, a partir del segundo semestre dE 1894 al 29 semestre de 1917, 
y de 1918 en adelante, corupl1tando el tiempo de enero a diciembre. 

l8l)4~1895. Sueldo diario a l111 Bibliotecario, $ 1.37; anual,$ 500.05. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, partida 5823, pág. 75. 
1895-1896. Sueldo diario al Bibliotecario, 1fL37; anual,$ 500.05. 

I,ey de Ingresos y Presupuesto de Egresos, partida 5849, pág. 77. 
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1896-1897. Sueldo diario al Bibliotecario, $ 1.37; anual, $500.05. 
Le~· de Iug-resos y Presupuesto ele Egresos, partida 5748, pág. 73. 

1897-1893. Sneldo cli~uio al Bibliotecario, $ 1.37; anual, $ 500.05. 
Ley de I ng-rcsos y Presupuesto de Egresos, partida 5982, pág. 86. 

1898-1899. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 1.37; anual,$ 500.05. 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Eg-resos, partida 6016, pág. 72. 

1899~1900: Sueldo diario al Bibliotecario., '$ 1.37; anual, $ 500.05. 
Ley ele Ingresos y Presupuesto de Egresos, partida 6047, pág. 80. 

1900-1901. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 1.37; anual,$ 500.05. 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, partida 6054, pág. 78· 

1901-1902. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 1 .. 17: anual,'$ 500.05. 
Ley de I ngTcso~ y Frcsu puesto de Egresos, partida 6098, pág. 84. 

1902-1903. Sueldo diario ni Bibliotecario, jf, 1.37; anual,$ 500.05. 
Ley ele Ingresos y Presupuesto ele Egresos, partida 6101, pág. 86. 

1903-1')04. Sncldo diario al Bibliotecario, $ 2. 74; anual, $ 1,000.1 O. 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, partida 6159, pág. 94. 

1904-1905. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 2.74; anual, $ 1,0()0.10. 
Leyr.lelngresosy Presupuesto de Egresos, partida 6478, p. 112. 

1905-1906. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 2.74; anual,$ 1,000.19. 
Ley de Presupuestos, partida 7981, pág. 141. 

1906-1907. Sue.ldo diario al Bibliotecario,$ 2.71; anual, $ 1,000.10. 
Sueldo diario al Escribiente del anterior, $1. 70; anual,$ 620.00. 
Compra de libros y gastos para la Biblioteca, anuales,$ 2,000.00. 
Presupt1esto de Egresos, partidas 8091, 8092 y8117, pág. 148. 

1907-1908. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 2.74; anual, $ 1,000.10. 
Sueldocliario al Escribiente del anterior, $1.80; anual, $657.00. 
Compra de libros y gastos para la Biblioteca, anuales,$ 2,000.00. 
Presupuesto ele Egresos, part!das 8141, 8142, y 8172, págs. 154 y 

155. 
1908-1909. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30; anual, $ 1,204.50. 

Sueldo diario al Escribiente del anterior,$ 1.80; anual,'$ 65?-00. 
Compra ele libros, subscripciones y gastos para la Biblioteca, 

anuales, $ 2, 500.00. 
Presupuesto de Egresos; partidas 8142, 8143 y 8178, págs. 158 

y 159. 
1909-1910. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30; anual, $ 1,204.50. 

Sueldo diario al Escribiente del anterior,$ 1.80; anual,$ 657 .OO. 
Para adquisiciones y gastos de la Biblioteca, anuales,$ 2.500.00. 
Presupuesto ele Egresos, partidas 8160, 8161 y 8190, págs. 162 

y 163. 
1910-1911. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30; anual $ 1,204.50. 

Sueldo diario al Ayudante del anterior, $1.80; anual, $657.00. 
Para adquisiciones y gas.tos de la Biblioteca, anuales$ 2,500.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 8163, 8164 y 8198, págs. 164 

y 165. 



220 

1911-1912. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30; anual,$ 1,204.50. 
Sueldo diario al Ayudante del anterior,$ 2. 7 5: annal, S l. 003.7 5. 
Presupuesto de Egresos, partidas 8001, 8002, pág. 171. 

1912-1913. Sueldo diario al Bibliotecari;:,, '$ 3.30, anual, '3 1, 204.50. 
Suprimida la partida para el Ayudante. 
Para adquisiciones y g-astos de la Biblioteca, anuales. $ 3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, en el Boletín ele Instrucción Pública, 

tomo XIX, partidas 8038 y 8075, págs. 849 y 851. 
1913-1914. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30: anual, $ 1,204.50. 

Sueldo diario al Ayudante uel anterior,'$ 2. 75; anual,$ 1 ,003. 75. 
Para adquisiciones y gastos ele la Biblioteca, anuales, $ 3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 8448, 8449 y 8490, págs. 189 

y 191. 
1914-1915. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 3.30; anual, $1,204.50. 

Sueldo diario al Ayudante del mismo, $ 2.75; anual, $ 1,003.75. 
Para adquisiciones y gastos de la Bi·blioteca, anuales, $ 3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 7635, 7636 y 7691, págs. 142 

y 144. 
1918. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 4.00; anual, $ 1,460.00. 

Sueldo diario al Ayudante del mismo,'$ 3.00; anual,$ 1,095.00. 
Para adquisiciones y gastos de la Biblioteca, anuales,$ .3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 11665, 11666 y 11699, págs. 

260 y 262. 
1919. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 5.00; anual,$ 1,825.00. 

Sueldo a dos Ayudantes del anterior, $3.00 el u; anuales, '$ .... 
2, 190.00. 

Para adquisiciones y gastos de la Biblioteca, anuales, $ 3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, partiuas 11541, 11542 y 11568, págs. 

1257 y 1258. 
1920. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 5.00; anual,$ 1,825.00 

Sueldo a Jos Ayudantes del anterior, $3.00 clu.; anuales, $ .... 
2, 190.00. 

Para adquisiciones y gastos de la Biblioteca, anuales, $1,500.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 11593, 1159,4 y 11619, págs. 

252 y 253. 
1921. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 7.50; anual, 2,737.50. 

Sueldo a dos Ayudantes del anterior, $4.00 cln.; anuales,$ .... 
2,920.00. 

Para adquisiciones y gastos de la Biblioteca, anuales,$ 3,000.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 11778, 11779 y 11923, págs. 

293 y 301. 
1922. Sueldo diario a un Oficial Tercero Bibliotecario, $ 7.50; anual, 

$ 2,737 . .50. 
Sueldo diario a dos Escribientes ayudantes del anterior,$ 4.00; 

anual,$ 1,460.00 cada uno. 
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1924. 
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Para compra>' de libros y p11hlieacionc"· amtal, '$ 3,000.00. 
Presupuesto de J•:gresos, pág. SO. 
Sueldo diario al Bibliotecario, '[, 7 .00; anual, $ 2,555.00. 
Sueldo el iario al Ayudante del anterior,$ 4.0Q.; aU\lal, $1',460.00. 
Para adquisiciones y sostenimiento de la Biblioteca, anual$ •... 

$ 1,500.00. 

Presupuesto de Egresos, partirlas 12129, 12130 y'I246J, págs. 
273 y 289. 

Sueldo diario al Bibliotecario,$ 6.50: anual, $ 2,379.()0. 
Sueldo diario al Ayudante del anterior. $ 4.00; anual,$ 1 ,464.00. 
Para adquisiciones y sostenimiento de la Biblioteca, anual,$ •... 

1 '500.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas 121':14 12195 y 12445, págs. 

305 y 31 t). 

1925. Sueldo diario al Bibliotecario,'$ 11.00; anual,$ 4,015.00. 
Sueldo diario al Ayudante del anterior, 4.00; anual,$ 1,460.00. 
Presupne:o;to de Egrtsos, partidas 11258 y 11259, pág. 211. 

1926. Sueldo diario al Bibliotecario,$ 11.00; anual,'$ 4,015.00 .. 
Sueldo diario a un Oficial 6<1, $ 4.00; anual,$ 1,460.00. 
Presupttesto de Egresos, partidas 11932 y 11941, pág. 218. 

1927. · · Sueldo diario al Bibliotecario, '$ 10,00; anual, $ 3,650.00. 
Sueldo diario al Ayt1dante del anterior, $ 4.00; anual,$ l, 460.00. 
Presupuesto de Egresos, partidas (ilegibles), pág. 251. . 

·. 1928. Sueldo diario al Bibliotecario, '$ 8.00; anmd, $ 2, 928.00. 
Sueldo diario al Ayudante del anterior,$ 4.00; anual,$ 1 ,464.00. 
Presupuesto de Egresos, clasificación A-14-5 y A-14-2, pág. 234. 

Núm. 4. 
HORARIOS 

Son muchos y m u y variados los horarios en que se ha destinado este 
Departamente al servicio del público; unos llaman la atención, por la am
plitud de miras con que se establecieron de la mejor manera á fin de aten· 
der a los estudiosos e investigadores, como puede verse en su parte relativa; 
otros se destacan por el poco tiempo que dieron lugar para hacer sus col'isultas. 

Durante la época de su definitivo establecimiento, 1868·1888, y de es
te último año hasta 1906, por falta de informes mensuales y anuales así co
mo de toda documentación detallada acerca de la marcha y labores de la 
Biblioteca, nada sabemos en lo referente a las horas en que abrió sus puer
tas al personal del Museo y del escaso público investigador que entonces 
empezaba a desfilar en esta Biblioteca en pos de las noticias que guarda en 
sn acervo. 

Fue en enero de 1907 en que dijo don Catarino D. López, que la Biblio
teca estaba abierta al servicio público, de 10 a 1 en las mañanas y de 3.30 a 
5.30 por las tardes: 

Anales, T. V. 4\\ ép.-53. 



I<:u 10 de octubre de 1908, inforll!Ó d señor Cener, que ;-;e c~tahlcci:1 un 

llllevo horario, de 9 a 1 en el primer turno y de 3 a (j en el ~cgundo. 
Durante tollo el transcur~o de la admini~tración del Bibliotecario CeJHcr, 

no fue consignauo en Jos informes men:;;nale~ y anuales, el horario a q1w 'n
jetó sus labores, aunque creemos estuvo en vigor el que se ac:1ba ele citar. 

Del 19 de jlllio al 30 de septiembre de 1<)11, indicó el señor Galicia, que 
tenía establecido el horario de 8 a 1 en las mañanas y de 3 a 6 por lns tardes. 

En octubre 27 del propio año, se puso en vigor el siguiente: de 8 a 12 

y de 3 a 5. 
Por solicitud que hicieron los alumn_gs ele! Plantel, el 19 de diciembre 

de 1911 al 30 de junio de 1912, se estal>leció el horario de 10 a 1 en las m a
ñu nas y de 4 a 6 por las tardes. 

Además, de julio de 1911 al 17 de agosto de 1913, el Bibliotecario esta
bleció en las mañanas y por las tardes, horarios extraordinarios, los que es
tuvieron atendidos personalmente por el señor Galicia, cot1 el propósito ele 
dar mayores facilidades al público lector,· consistente en abrir de 9 a 10 y 

de 3 a 4, respectivamente. 
A partir del 18 de agosto de 1913, hasta m;¡yo de 1914, esturo en prác~ 

tica el mejor horario que a tenido la Biblioteca en una de sus más brillante,_; 
épocas, el de 8 a. m. a 6 p. m. sin interrupción, dividido en dos turnos. 

De mayo a julio de 1914, se modificó por el de 9.30 a 6 p. 111. tiempo 
consecutivo. A fines de este último mes, se reanudó el horario de 8 a. m. a 
6 p. m. establecido el 18 de agosto de 1913. 

Al tomar posesión del Departamento la señorita María de ] esús Gonzá
lez, modificó el horario que se acaba de citar, por el de 9 a 1 en el primer 
turno y de 2 a 6 por las tardes, el que estuvo en \,-igor hasta fines de no
vieÍnbrede 1914. 

Al hacerse cargo de la Biblioteca el señor don Manuel 'I'oussaint y Ri
tter, estableció uno de Jos horarios más amplios, que Jo fue el de 9 a 1 en el 
primer turno y de 2 a 9 de la noche en el segundo, siendo muy útil para las 
personas que durante el día, no tenían tiempo para hacer sus investigaciones. 

De enero a marzo de 1915, de 9 a 1 y de 3 a 6, (irregular). De abril a 
diciembre del·propio año. de 9 a 1 y de 3 a 6, el cual horario estuvo en Yi
gor en todo el año de 1916. 

De enero a abril de 1917, de 9 a 1 y de .3 a 5.45. J?urante Jos tres me
ses sig-uientes, de 9 a 1 y de 3 a 6, y agosto y septieml>re inmediatos, nue
vamente de 9 a 1 J de 3 a 5.45. 

A partir de 0ctubre de 1917, hasta enero de 1923, sin tropiezo alguno, 
estuvo en vigor el horario que más tiempo ha durado, el de 9 a 1 en las ma~ 
ñanas y de 3 a 6 por las tardes. 

De febrero de 1923 al 8 de febrero de 1924, la Biblioteca permaneció 
abierta al servicio del público, de 9 a 1.30 y de 3 a 6. 

Con motivo del trabajo de reorganización a que fue sometido el acervo 
de la Biblioteca, del 9 de febrero de 1924 al 10 de enero de 1925, se designó 
a tal fin, el horario de 9 a 1.30, solamente. 



lld 11 dv t•ner<J al 30 <1~: junio de FJ25. dt' 9 al .Ji.l y de 3 a 6. 

Y. por último, del 19 de julio de 192.5 a la fecha, de In!'> 8 a las 14 ho· 
ra,; únicamente. 

Número 5. 
BIBLIOGR.\FIA 

~\1':.\LES del Museo Nacional de Arq. Iíist. y Etnogr.-11;\época, 7, 2. 1877. 
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datlo en 1 ii96 . 
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Bm.wrí" de Estadística de la República ~[exieana, 1902. 
Bou~·r·í;-.; de Estadística del Distrito Federal, años de 1900, líJ03 y 1904. 
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LA SOC1EDAD MEX1CANA 
JUZGADA POR FERNANDEZ DE L1ZARD1 

Tru\ nt:ccr()N m¡ l:H A:-<crsco Or.A vr¡ 

nm, DJ.:PAH'I'A)JEN'ro PI<: l'UBLICACIONES nr: r,A SECR!\TARÍA 

nr·: Em:cAcróN P(:nr,ICA 

Desde el punto de vista literario, histórico o sociológico, las obras de 
Fernández ele Lizardi a qníen :;e conoce más con el nombre de ''El Pensa
dor Mexicauo, '' merecen toda nuestra at'ención, pues en ellas encontramos 
las mejores descripciones de los usos y costumbres capitalinas en los comien
z:os del siglo XIX. Además de la fama .conquistada c:;on la más notable no
vela picaresca escrita en América, su autor merece el aprecio de sus compa
triotas, por haber logrado para México, eu·' 'El Periquillo Sarniento,'' lo 
que Mesonero Romanos soñó hacer para España: emplear la novela de cos· 
tumbres como vehículos para atacar los abusos políticos, sociales y religio
sos de su época. Entre otros libros extensos que Fernández de Lizanli uti
lizó para satirizar la vida eu México, podemos mencionar tres novelas: ''Don 
Catrín de la Fachenda" -de estilo bnrlón,-- "L¡¡ Quijotita y Su Prima," 
qüe trata de la vida y éducación de la mujer, y ''Las Noches Tristes.'' "El 
Pensador Mexicano" escribió también centenares de artículQs cortos, mu
chos de los cuales, po.r su riqueza en los detalles de hábitos y modas,· sim\.Jo
lizan el movimiento costumbrista que más tarde se difundiera en España. 

Los datos relativos a los primeros años de Don Joaquín Fernández de I.i
zardi son muy confusos. Nacido en la dudad de México el año de 1776, 1 

recibió la ecl ncación de un español de buena casa, asistiendo además a los 
cursos universitarios. Pero de sn vida, una vez abandonados sus estudios, 

1 González Obregón, L., '·!~l Pensador Mexicano," en CuLTURA, lVh'xico, 1918, 
VoL VI, p. 3. 



poco ~e sabe hasta la apnrición de "El Pensador Mexicano" (1812), origen 
del seudónimo con qlle se le conoce. Los ataques de dicho periódico a las 
autoridades espaiiolas, dieron lugar a sn clausura y al encarcelatniento dd 
editor, quien tan lueg·o como recobró su libertad reanud6 la publicación to· 
do el año de 1Sl4. Hn 1~16 aparecieron tres tomos de "El Periquillo Sar· 
!liento" -el cuarto fue suprimido por orden del gobierno.- En 1818, la 
"La Quijotita y su Prima" y "Las Noches Tristes" fueron lanzadas a la cir· 
cnlación, pero ''Don Catrín de la Fachenda'' paret'e que no salió de la pren
sa sino después de la muerte de Ji'ernández de Lizardi, el afio de 1827. 

Aunque ningt1na de las obras de "El Pensador Mexicano" tienen el 
pulimento artístico que distingue las producciones maestras de algunos €5· 

critores humorísticos y costumbristas hispaiws, conviene recordar que la li
teratura sólo ayndaba a Fernández de I..izardi en su propósito pa.ra llevar a 
cabo una serie de reformas sociales. Esto justifica, por decirlo así, la pre
sencia de muchos párrafos sobre moral con que interrumpe sus relatos, ya 
que ''lll Pensador'' tuvo la visión de seguir las huellas del héroe de Cerv·an
tes, al que se refiere como sigue: 

"D. QuÜote también moralizaba y predicaba a cada paso, y tat!to que su 
criado le decía q\le podía coger un púlpito en las manos y andar por esos 
mundos predicando lintlezas.'' 1 ' 

· También en sus discursos y por la prensa Fernández de Lizardi, alzó m 
voz pidiendo el alivio de los males sufridos por la patria. 

Los que amen el snelo nativo tanto como "El Pensador," lo amó, de
ben haber sentido honda tristeza al ver la mar~villosa región, asiento de la 
capital de México; convertida en un antro de vicio y de miseria. La ciudad 
está situada en un valle rico de flores y de frutos y que .está rodeado de al-· 
tas montañas cubiertas de nieve. La antigua capital del reino azteca·, cons· 
truíqa sobre los innumerables lagos que anteriormente inundaban al Distri
to Federal, no era, al iniciarse el siglo XIX una insigni1ic~nte aldea indí
gena, pues sus palacios, iglesias y monasterios competían con las grandes 
construcciones europeas. 

En el interior de e!'tos edificios.erigidos por los españoles, la magnifi· 
cencia y el lujo, prodt1cto de las minas mexicanas, trataban de opacar las 
galas con que la ext1berante naturaleza adornara exteriormente el paisaje. 
Un clima ajeno a las inclemenciés del calor y del frío, convidaba a la indo· 
!encía, y la fertilidad del suelo que sólo necesitaba la semilla para rendir 
una bnena cosecha, bastaba para cubrir todas las necesidades y hasta-las éo· 
sas superfluas de la vida. 

Pero la injusta repartición de las riquezas ofreda marcado contraste a 
estos dones, y grandes eran las barreras que separaban a las tres diferentes 
clases de habitantes del Valle- de México, en el siglo de Fernández de Li
zardi constituyendo ese cong1omerado 5ocial; la clase muy rica, inte&rada 

2 "Apología del Periquillo Sarniento,'' reimpresa en la 4~ ed. de "El Periquillo 
Sarniento," México, 1842, Vol. f, p. XV. La "Apología" apareci6primerarnenteen'·EI 
Noticioso General," Núms. 487 y 488, México, 12 y 15 de feb. de 1819. 

Anales, T. V. 4'! ép.- 54. 
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por unos cuantos afortunados que habitaban hermosos pab1cio;;. tcnÍ<e nu 
rnerosa servidumbre y podía satisfacer toílos los caprichos que !'C' ¡n1cdcn 
comprar con oro; la clase media, rica en orp;ullo y pobre de bolsillo, y, por 
último, la gran masa de los nativos inculta y mi~erahle. E'a situación que
dó condensada en la:; siguientes palabras: 

"Hay ele todo con desproporción. Esto es: hay una multitud de pobres 
de mediana clase qne Jamás respiran con libertad, ni gozan todo lo que ape
tecen: hay una infinidad de gente vaga, vicio:-;a y mberable que o no come. 
o si come es mal y si viste es peor. pero hay algunos ricos que cada uno de 
ellos es bastante a comprar treinta condazgos y cincuenta varonías de su 
tierra de U. y quedarse tan poderoso como antes," 1 

Fernández de l.,izanli habla poco de la última clase social, y por lo qne 
toca la población indígena sólo vió su mejoramiento en las reformas indis· 
pensables de la clase media a la que dirige especialmente sus frases despee
ti vas, atribt1yéndole las condiciones miserables del país, por sus sandece~, 
su,; extravagancias y la estúpida vanidad de todos s1.1s miembros que desde
ñaban los oficios y otras octlpac:iones honradas. 

''es la más iu;:;oportable. Un demonio es e:-;to de haber nacido en buenos 
pafia! es (aunque todos los pañal e:; son pafíales), haber;,e criado con nna regn· 
lar educación, y haber heredado nn Don amollo de sonaja o cascabeL Esto;; 
ténemos más que sufrir en la miseriaquelo~últimosinfelice;;delaplebe." 11 

En la boca del pobre hidalgo, coloca Fernández de Lizardi el lema: 
'

1 Los ejercicios envilecen al que los. ejercita,'' y al mismo personaje lo des
cribe con sus principales características: miseri~ y orgullo. 

Los mejores tipos exhibidos por '
1 

El Pensador Mexicano,'' son de la 
clase media: Periquillo y Don Catrín. En la vida de ambos pueden verse 
los resultados de un orgullo necio que considera el trabajo como deshonra. 
Tanto Periquillo como Don Catrín de la Fachenda eran hijos de personas 
acomodadas. En el caso del primero, su padre tuvo el suficiente buen sentí· 
do para darse cuenta de que Periquillo necesitaba aprender algún oficio; pe· 
ro la madre, que se vanagloriaba de tener en sus venas sangre de los Pon
ces, Tagles, Pintas y Velascos, jamás ·toleró que el frnto de sus entrañas 
llegara a humillarse con un oficio, y por tal motivo, como hijo de Caballe
ro, fué enviado a la Universidad, aun cuando el chico no tuviese inclinación 
por el estudio ni deseos de abrazar profesión alguna, Así pues, al obtener 
Periquillo su título de bachiller se dedicó a buscar la carrera que necesitase 
menos preparación, y como la teología correspondiera a sus aspiraciones, 
empezó a iniciarse en ella; pero _todo se redujo a perder el tiempo y a fre
c,uentar 'malas amistades. En su desesperación ante las amenazas de su pa
dre, que trató de obligarlo a aprender un oficio, prefirió entrar a uno de 
tantos conventos antes de manchar su honor con trabajos ruines. Empero, 
acostumbrado a los placeres mundanos, la disciplina monacal brindóle po· 

1 "Sobre una materia interesante," El. PF.NSADO!! M11:XICAI'O, México 16 de diciem
bre de 1813. 

, 2 Idem. 



co~ goces y ~n permaneucia nllí fné de corta dnrarión. Una pequeña heren
cia recihilla a raíz de la muerte cld autor tle ~ns dín~. fué derrochada rápi
damente; a e~to signió la e~eapatoria que lo comlujo a la prisión, debiendo 
sn libertad a un cstn'binw de poco,; e,.;crúpnlos, cuyo propósito era obtener 
lo' servicios de l'eriq uillo como secretario. Después <le librarse üe este amo, 
nuestro héroe recorrió tmla da~e de patronos, como generalmeute H1cede en 
las non:las ele costumbres, y el único ob~tácnlo que le impidió terminar su~ 
a\·entnra:-; en forma lle salteador de caminos, se debió a que eu el fondo era 
un verdadero cobarde. Podía ocupar~e ele pequeño~ latrocinios y de robar 
al hombre qt1e encontraba dormido; pero sus nervio~ lo abandonaban alaco· 
meter cmpre:-;a~ mús peligToO':ts. Finalmente, a diferencio del típico ladrou· 
zuelo e,.;pañol, sufril'> una completa metamorfosis y murió como cnalquitr 
ciudadano re:-;pl'Lll>le. 

Don Catrín lle la Fachenda es un tipo diferente. Jamás tuvo amos ni se 
ocupó de trabajos honrados, y, repitiendo sus palabras, "era contrario a HU 

nacimiento y cuna depender ele amo alg-uno, a no ser el rey en persona". 
Cuando ·recibió su título universitario, hallándose incapaz de seguir los es· 
tudios indispensables a toda profesión, entró al ejército. Pero allí, los ami· 
gos y los placeres licenciosos arrojáronlo de las filas, y en seguida lo vemos 
de ayudante de un tahur y por último convertido en ladrÓn. Estos manejos 
lo llevaron al Castillo del Morro donde sufrió una condena; con todo, su 
orgullo y sn cobardía siempre se manifestaban. Cierta ocasión, al recibir 
fenomenal paliza a manos de un anciano, cuya hija fea pero rica había que· 
rido seducir, Don Catrín amenazó.con volver al día signiente para mostrar 
el escudo de su noble familia. Como ayudante del tahur, acostumbraba ro
lnr p1rte de las ganancias, y cuando al descnbrirse su falta de honradez sé 
le propinó una tunda de golpes, tuvo el consuelo de que dicho tahur fuese 
un plebeyo que no sabía tratar a las personas ele elevada alcurnia. Sin em· 
bargo, no volvió a visitar las casas ele juego, por haber observado que Jos 
ca trines no temen a la espada sino al garrote. En otra ocasión, desptlés ele 
quejarse en calidad de reo, de los malos tratamientos que no son aplicables 
a personas de posición elevada, al tener en sus manos la contestación del 
gobernador notificando qtle un ladrón nunca e~ noble y que, por lo consi
gLliente, no le asiste ningún· derecho pi1ra reclamar los privilegios de que 
goza la nohleza, hizo trizas las ejecutorias y juró no volver a utilizarlas. A 
su regreso a la capital de México, la pérdida de una de sus piernas a conse
cuencia de nn lance amoroso. le permitió figurar entre los mendigos: profe· 
sión lucrativa que desempeñó el resto de su vida. 

Al bosquejar las hazañas de Periquillo y de Don Catrín, Fernández de 
Lizardi dispone de un inmenso campo para llamar la atención hacia las con
di ~iones políticas que requerían 1111 remedio. inmediato, antes de recibir nue· 
vos desengaños de la clase media. En "El Pensador Mexicano" inició una 
serie de artículos dirigidos a los funcionarios oficiales sin olvidarse del Vi
,;·ey, y en ellos expuso la corrupción de las autoridades. No solamente los 
funcionarios eran unos bribones extremadamente fatuos, sino también 
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"El Rey .. . t::ra \m en fe descoJJocido: los nnos wbcrali(JS al-Hfu-
los: los Oidtn.;s ¡mnto meno~ qne deidades: los l:srribanos, algo más que mi
nistr()S: los A!ca!dr·s de harrio, Alcaldes ele Corte: sus Cortlie!t'S, como Alea!· 
des de barrio.'' 1 

Contra las vilezas conH:tidas por los togados ·o por los altos funcionari<n-i 
no había defensa po;,íble, pues toda queja en Mt contr&. era calificada de' 'm:-
fando sacrilegio.'' . 

I.·>s sub ldegatlos o alcaldes eran los peore;; y de ellos dice El Pensador: 
"E~tos por lo común eran legos legnh;imos; casi siempre compraba!! las 

st1bdelegaciones en las Intendencias ... (Desmiéntanme, y yayan diciendo 
qual-=:s y qltanto3 fueron los que las han obtenido por su mérito y literatma, 
1Ah, qué bien sé yo esto!) Como he dicho las compraban: por lo que, y por
que tales empleos eran una descarada negociación, lo primero que proc11ra· 
ban en sus pnehlos, era desq11itar el Jmmeran·o que habían dado por ellas, y 

lo segundo ~acarle la mayor utilidad que podían a su comercio, ¿quántos se 
hicieron ricos en cinco años? y ¿cómo? haciendo repartimientos, vendiendo la 
justicia, y adulando a los vecinos pudientes, contemporizando con sus anto
jos casi siempre en perjuicio de Jos pobres.'' 2 

Este tipo de alcalde fué el qui uto amo de Periquillo. Sus funciones du
raban cinco años, tiempo suficiente para hacer fortnna y en el que no había 
acto qne pudiera conHiderarse demasiado vil. El mismo alcalde, en su aspecto 
ele comerciante, robaba ·sin piedad a los campesinos; era muy estricto con sus 
acreedores, pero no ayudaba a los demás en C1 cobro ele sus cuentas, a me
nos que se le ofreciese una !Jllena suma. Aunque las más ligeras violaciones 
a la ley Ca!-.tigábanse co11 rigor, si los ingresos eran insuficientes expedía nue· 
vas disposiciones: que los animales domésticos no anduviesen fuera de los 
corrales, que los i11dígenas descalzos no concurriesen a misa y que los co
merciantes estaban obligados a mantener gatos en sus tiendas. Los tales fun
cionarios no eran ún.icos en sus bellaquerías, y a la sombra del disimulo, 
muchos de sus amigos se enriquecían a expensas de los pobres. Los más te· 
mibles criminales disfrntaban del apoyo oficial y eran ntilizados como espías 
que, después de inducir al juego a personas incautas, notificaban al subde
legado, quien inesperadamente sorprendía a los tahures reduciéndolos a pri
sión. Infelices aquellos que caían en sus manos sin que poseyeran dinero, 
esposa o hermana bonita que pudiesen servir de víctimas. La condición mi
serable de los nativos bajo la férula de los subdelegados, es descrita por 
Fernández de I,izardi, como 'sigue: 

"Pero quienes más sentían el yngo, eran los miserables indios. Estos 
infelices, sí, como más pobres, como más ignorantes Y. pusilánimes, eran el 
objeto de st1s rapiñas, y sus verdaderos esclavos. Estos que hoy son legfti
mos españoles fpar!es integrantes de la J11oum-quía, eran en otro tiempo tra· 
tados punto menos que bestias.'' 3 

1 "Pensamiento H", en "El Pensador Mexicano." N\> 3, 1812. 
2 ldem. 
3 ldem. 
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El Escribano era otro person~1je tan ilhorrC'cido ccmo el Subdelegado, Y 
según El Pensador, re::;nltaba más Yenal. En "El Pleito de las Cala,·eras," 
habla de sí mismo: 

Soy un escribano, plles 
qne el vulgo llama maldito, 
porque jamás he usado 1 

con conciencia tle mi oficio, 

Uno de lo~ deberes de este empleado consistía en tomar las dech<racio· 
ncs a los dett:Jlidos, las qnc eran siempre redactadas sq:,ún conyenía a los 
intcre:;es dd escribano, cu~;n infl.uencia se hizo tan conocida, que la frase 
''En el Escribano está tmlo" la ;;ahían de memoria lm;.,ta los niííos. Míen· 
tra:s estn,·o en la cúrct>l, Periquillo se diú JH:rkcía rttUltn dd J'O(ler del Es· 
crih:\llo, en vista de la iulcncional demora (]tte sufrió la sentencia de uno de 
sus cotupaileros de presidio. No ohsl<lilte, en su propio, ca:.:o, la habilidad 
¡¡uc demo~tró para actuar como secretmio de ese empleado, fue snficientt: 
cansa para conquistar su libertRd. Va instalado rn la cafa de Chanfaina, 
Periquillo comprendió que a pesar de que su amo era tm ignoraute, tenía la 
astucia suficiente para lograr sus perversos fines. Ba¡:.ta nu solo ejemplo pa· 
ra co¡¡ocerlo. Acababa Periquillo de tomar posesión de su empleo, cuando -
se presentó una doncella a implorar la ayuda de Chanfaina en favor de st1 

hermano, conocillo crilllinal a quien acabúhase de aprehender. Al principio 
Chanfaina rehusó indignado; pero las lágrimas y la;; promesas de la joyen 
ablandaron su corazón. Pasados unos días, voh·ió la doncella 1i1anifestando 
que su hermano había sido condenado a purgar ~t1 pena en el Castillo del 
l'vlorro de la Habana, por ocho años. Chanfaina fue a la cárcel, sacó al pri
sionero, le concedió la libertad y envió en su lugar a un pobre indio acusado. 
de fallas le\'es. Horas Luisa, _,tal era el nombre de la chica:._era 
nna tmeva an1ante del escribano. 

''El Periquillo Sarn iento'' relata algunas otras bribonadas de estos mis. 
mos escribanos. Por lo qt1e hace a los alcabaleros, en:m los más ricos de las 
ciudades, pues ellos hacían los informes acerca de los impuestos, según les 
venía en gana. Los alcaides de las prisiones conYertíanse en herederos; los 
reos q11e no pagaban propinas al carcelero, eran golpeados y se les man· 
daba ejecutar trabajos humillantes. A los ojos de Fernández de Lizardi, los 

• abogados no eran tan culpables de estos abusos, como los encargados de 
cumplir la ley, pero no dejaban de aprovecharse de la inocencia y buena fe 
de st1s clientes, y, siguiendo la costumbre de muchos clérigos, demostraban 
sus conocimientos intercalando frases latinas en todas sus couversaciones. 

"r.\1 Pensador" no hallaba defectos en la religión catolica. "Yo ni soy 
herege, ni pienso serlo: católico nací, y tau .católico soy como d Vicario de 
Cristo,'' 2 escribía en 1813. Pero esto no le impidió ver los abusos cometí-. 
dos por la Iglesia en todas sus dependencias. La Inquisición era poderosísi-

1 "Pcnsamienl0 1!,'' en el ''Pensador i\Jexicano." ~03, 1812. 
2 Sobre la Inquisición, en ''El Pensador Mexicano" 30 1812. 

Anules. 1'. V, 4.~ ép.-55. 
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ma, y naturalmente fue muy hostil para con ella. No obstante haber sido 
abolida en 1813, los fanáticos religiosos y todos aquellos que habían lucrado 
con St1s métodos anhelabau sn restauración. Ferndndez de I.,izardi la com
batió en muchos ele sus artículos de ''El Pensador Mexicano'' describiendo 
su historia larga y eme!, los corrompidos procedimientos que empleaban y 

st1 gran participación en el atraso de Hspaña y de México. 
"¿Es confonne este tirano proceder con el establecido por] es u cristo Ct1ya 

ley es santa, suave e inmaculada? ¿podrá este tribunal ser instituido por el 
Dios de las misericordias? ¿Habrá quien se espante de su demolición y quien 
apetezca su nuevo establecimiento? Creeré que es menester estar privado de 
razón para conducirse de esta suerte.'' 1 

El mismo periódico atacó la ignorancia del clero, su avaricia, su vani
dad y sus ambiciones. En Jan novelas de Fernández de Lizardi vemos frai
les que reunen las anteriores características, y el Periquillo deseaba estudiar 
teología porque había oído decir que no necesitaba tanta preparación como 
las demás profesiones. Las protestas hechas por su padre revela la ignoran. 
cía de la casta sacerdotal. 

· "En efecto, hijo, yo conozco varios vicarios imbuidos en la detesta
ble máxima que te han inspirado de que no es menester saber mucho para 
ser sacerdotes, y he visto, por desgracia, qüe algunos han soltado el acocote 
para tomar el cáliz, ó se han desnudado la pechera de arrieros para vestirse 
la casulla, se han echado con las petacas y se han metido á lo que no eran 
llamados," :,¡ 

Martín Pelayo, amigo de Periquillo, que estaba estudiando la carrera 
eclesiástica, describe sus múltiples ventajas: un sacerdote. por tonto que sea, 
es respetado en todas partes, sus yerros nunca salen a luz, en los bailes y 

en las casas de juego se les ofrece el mejor asiento y en los salones es acep· 
tado por el bello sexo. Dé este Martín Petayo,-futuro sacerdote,-E1 Pen
sador relata: 

"Su edad sería de diez y nueve á veinte años: jugadorcillo más que 
Birján; enamorado más que Cupido; más bailador qlle Batilo; más tonto 
qu.e yo, y más zángano que el mayor de la colmena." 3 

Otro sacerdote, amigo de los placeres, es aqpel que con traje seglar con
.curre al baile dado eu casa de Periquillo, y el que en la reyerta que tuvo 
con uno de los invitados, por cuestiones de faldas, perdió la peluca, reve
lando st1 verdadera personalidad. 

'l'ras de los frailes casquivanos y pródigos vienen los avaros. El sacer
dote que vh·ía en la población donde Periquillo actuaba como secretario del 
subdelegado, adolecía de este defecto, aunque por otra parte era hombre 
ilustrado, competente y ct1mplido. Por falta de dinero rehusó enterrar el 
cuerpo de un pobre diablo, no obstante los ruegos de la viuda. Tal era la 
avaricia de este clérigo que permitía los ritos supersticiosos entre los indios. 

1 Tdem. 
2 •·¡~¡ Periquillo Rarniento," ;\léxico, 1830---183 t, vol. f. Pág. t 71. 
:-l I ele m. Vol. l. Pág. 16G, 
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"El Viernes Santo salía en la procesión qtte llaman de! Santo Entierro: 
había en la carrera de la dicha proce~ión nua porción de altares, que llaman· 
posas, y en cada u no de ello;; pagaban los indios m ultitttd de pesetas, pidiendo 
en cada vez un raPonsa .. por el alma dd .5i:·iíor, y el bendito cura se guardaba 
los tolllines, cantaba la oración de la Sauta Cruz, y dejaba á aquellos pobres 
sumergidos en su iguorancia y píado~a superstícién.'' 

En '·Las N o ches Tristes .. leemos de otros frailes que del todo descono
cían sus obligaciones. Un pobre campesino, cuya esposa estaba en agonía, 
ftte a la población vecina en busca del sacerdote para que prestal'e los últi
mos auxilios de la religión. Pero el \'icario de Cristo se excusó diciendo que · 
lo~ calllinos estnban intransítahles. El labriego dirigióse al señor cura que a 
la sazón estaba oeupmlo en interesante juego de naipes. y este digno prela
do tampoco qttiso acompaíiar al peticionario, dando como razones que sólo 
al sacerdote correspondía aquella comisión. Haciéndose toda justicia a Fer
n<Íil(lez ue l,izardi, vemos que sus criticas no fueron parcíales, puesto que 
por cada fraile inmoral había otro que ret1nÍa todas las cualidades de su encar
go divino. Hasta el inquieto Pelayo cambia su modo de vivir, y en el pue. 
blo donde Periquillo practicaba la medicina, un sacerdote protestó cotttrael 
orgullo de la clerigalla. Igualmente, donde Periquillo sirvióal subdelegado, 
otro fraile caritativo ofrece marcado contraste al pán:oco avariento, dando 
a la vittda que ya hemós mencionado, un poco de dínero para completar los 
funerales de su marido. 

Entre el personal subalterno de la Iglesia, infestado depicaros, Fe.rnán~ 
dez de Lizardi .cita al sacristán que robaba la cera derretida de las velas. Pe· 
riquillo, durante el tiemp0 que ayudó al propio sacristán, aprendió el poble 
arte de despojar a los cadáveres. ''Las. Noches Tristes'' y.el poema titulado 
"El M nerto y el Sacristán" mencionan otros ejemplos de estos latrocinios. 

Aun cuando Fernández de Lizardi hiciese hincapié en las reformas ecle
siásticas, no desct1idó señalar otros lunares d';! la sociedad mexicana, empe· 
zando con lo que a su juicio eran raíces de muchos males: el hogar y la es· 
cuela. En sus sátiras de abusos y prácticas empleadas en la crianza de los 
uiños, ha dejado por lo menos tres o cuatro bosquejos mt1y adecuados de la 
vida que llevaba la clase media, a la que el mismo Pensador pertenecía. ·El 
primero de estos bosquejos trata de los primeros años y .de la educación de 
Periquillo; el segundo y el tercero se encuentran en ·'La Quijotita" que .. 
presenta discrepancia notable entre dos hogares y en la educación de las ni-
ñas Prudenciana y Pomposa. La primera, hija de padres prudentes y sen
satos, y la segunda, vástago único de gente vanidosa y tonta. El cuarto 
ejemplo, menos extenso que los anteriores, se refiere a la niñez de Don Ca
trín de la Fachenda. Todos estos personajes, con excepción de Prudencia
na, sufrieron muchas vicisitudes a cát1sa de sus gadres ignorantes y con
sentidores. Tan pronto corno nació Periquillo, su abuéla, su madre y otras 
viejas, sígniendo la costumbre establecida, ataron ·las manos al cuerpecito 
del niño, para evitar qtte más t::J,rde fuese un indómito ~anilárgo. y alrede· 
dor de su cuello colgáronle varios amuletos para alejar las enfermedades. 



232 

El bttenpadre de Periquillo, a pesar de no creer en esas supersticione~. tu
vo que doblegarse ante ellas, pues ·cada vez que contradecía a su esposa, 
ésta apelaba a las lágrimas, y como era joven y bonita, casi siempre se salía 
con la snya. I_.os padres de Periquillo escogieron padrinos acomodados, y 
el chico llegó a decir ele ellos: ''En efecto, los míos ricos me sirvieron tanto 
como si jamás me hubieran visto." 1 

Como también era costumbre entre las clases ricas de aquellos tiempos, 
Pomposa y Periquillo tuvieron St1S nodrizas, y la actitud de las mujeres so
bre tste particular se refleja en los consejos dados a la madre de Pomposa 
por sus amigas: 

"Con razón, decía otra; yo pariera \'einte y no criara uno; porque la 
crianza acaba a las mujeres, y por fin, no es moda, ni se quedan estas cosas 
]Jara las personas de nuestra clase, sino para las pobretas y gente ordinaria. 
Va se ve que sí decía otra: ¿Qué dijera la marquesa Tijereta, la Tremenda 
y otras señoritas qne visitan esta casa, si vieran a Enfrosina criando a 
sn hija como una chichi alquilona? iJesús! ni pensarlo, decía nna chatilla 
remilgada. A mí nachnne va ni me viene; pero se me encoje el corazón de 
ver a tu hermana M atilde cargando al nene todo el día, y á éste chupándo
le la mitad de la vida; no en valcle está la pobre tan descolorida y flaca que 
parece gato de azotea. iQué ordinario y qué mezquino debe ser el \'iejo de 
su marido.'':! 

Ya dijimos C[l1e Periquillo y Pomposa fueron confiados al cuidado de 
criados y de nodrizas, quienes para amedrentar'a los niños res relataban his
torias de espantos y de diablos. Periquillo confiesa que a la edad ele ocho 
años ;tenía miedo ele entrar a una habitación oscura, pues estaba firmemente 
convencido de que los muertos vuelven al mundo y que el demonio podía 
extrangnlarlo con la cola. Pomposa tuvo peor suerte deLido a que sus pil
mamas y nodrizas formaban legión y a que cada fámula perjudicaba con sus 
mimos a la pequefinela, quien a veces caía enferma por exceso de alilllenta
ción. En esas ocasiones todas las vecinas se agolpaban alrededor del le
cho de la niiia, ofreciendo consejos. Los remedios consistían en "La Col de 
China," el pollo prieto molido, el azogue, la manteca y otras droga;; tan 
inútiles como sncias.'' a 

Los padres indulgentes, los parientes y las nodrizas festejaban la per
versidad de Periquillo y de Pomposa, quienes pudieron lu¡ber exclamado con 
don Catrín: 

''N a da se me negaba de cuanto yo quería: todo se me alababa, aunque 
l-es causara disgnsto a las visitas. A la edad de doce años, los criados anda
ban debajo de mis pies.'' 4 

I<:n todas las obras de Fernández de I<izardi predominan los temas edu
cati \'OS, y sus críticas de escuelas y de maestros son fieles reproducciones de 

1 ''El Periquillo Sarmiento," Yol 1, pág. 3:1. 
2 L•t Quijotita y su PrÍmiL Méx. 1831, voL l, págs. 5-6._ 
3 ldem,, vol. l., pág, <18. 
4 Don Catrín de la Fachenda, Méx. 1832, pág. 7. 



las enseñanzas de aut<lÍÍO. Continuamente se lamenta de la falta de cultura 
de lo~ amcrirano.i; todo lo alribtn·l! uo a la falta de talento sino a la de escue· . . 
las. Habla de los nifíos de cuatro a cinco afios pidiendo limosna por las ca· 
!les y de los grupos de n1galmndos jugando j>iratl:>s o daz•//()S, sin más ocu
pación que vender boletos. Reclama la nece.;idad de maestros competentes 
por haber vi;;to a alg·unos de ello~ en completo estado de embriaguez eu vian
do a los alumnos a compnu a_r.uardiotlc. 1 

Las novelas del "Pensador" ('ontienen muchas escenas escolares y nos 
dan idea de la p11rticipneíóu qne tiene en la enseñanza la sociedad 1nexicana. 
Al·cl1mplir Pomposa tres años de ellad, su madre In m<~ntló a la escuela pri· 
maria dirigida por una amiga snva, Y a la vez trató de inducir a su herma. 
na Matílde pam qu<: hicie:;e lo mismo con Prudenciana; pero el inteligente 
Coront:l, esposo (le !\!atilde. conlprt>!Hlitllas inte11ciones de la casquivana Eu
frosin:l y al ser cons111tmlo sobre el asnuto respoudc: 

''El tleseo de su más completa libertad para prenderse y pasear, es el~ 
moti\·o legítimo qne tiene para separar de sí a su criatura." 2 

Aunque si bien es cierto qne Periq11íllo no comenzó a instruirse desde 
una edad tan temprana, pudo asistir a tres esct1elas diferentes. El maestro 
de la primera, perezoso y demas~ado condescendiente con sus alumnos, no 
sabía cómo enseñarlos. Para él la lectura era cuestión de pronunciar las pa· 
labras, y en cuanto a la escritma, empleaba los signos ortográJicos más bien 
como adorno que como aynda para interpretar el sentido de la oración. La 
puntuación que dió a una poesía sagrada, hizo que se clausurara el plantel 
por orden del cura. Uno de los hábitos aclqtúridos por Periquillo en esta·es· 
cuela, fué el de poner apodos a sus condiscípulos, -allí se le aplicó el suyo
Y de burlarse de los ancianos, de los imbéciles y de los humildes. 

El segundo maestro de Periquillo fue un ejemplo de competencia y se
veridad. Su discípulo lo pinta de la manera siguiente:· 

"Era de aquellos que lleva como infalible el crne1 y vulgar axioma de 
qt1e {a letra con sangre mira, y bajo este sistema era muy raro el día que no 
nos atormentaba. I.,a disciplina, la palmeta, las orejas de burro y todos los 
instrumentos pu.nitorío~, estaban en continuo movimiento sobre nosotros." 3 

El tercer maestro estaba dotado de todas las cualidade~ del educador 
ideal, pero la escasez de esta clase de profesores se acentúá podas aventuras 
de Don Catrín: 

''Me pusieron en la escnela, o por mejor decir. en las escnelas, pnes va~ 
rié a lo menos como catorce; porque en unas descalabraba a Íos muchachos, 
en otras me ponía con el maestro, en estas retozaba todo el día, en aquellas 
faltaba cuatro o cinco días a la semana; y en estas y las otras aprendí a leer 
la doctrina cristiana según el catecismo de Ripalda, a contar alguna cosa y. 
a escribir mal." 4 

1 La Quijo tita, Vol. lf, 
2 ldem, vol. l, pág. 42. 
B El Periquillo, vol. l, 
4 Don Catrín, págs. 

224-225. 

Anales, T. V, 4~ ép.-56. 
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El sistenm de estudios preparatorios distaba mncho de lo iüeal, c.í ptll

samos en la educación recibida por Periquillo, quien estntlió latín con don 
Mant1el Enríqt1ez, aprendiendo mucha gramática y poco latín. Al describir 
el fruto de estas enseñatJzas, dice Periquillo: 

"Saqné la cahex.a llena ele reglitas, adivinan:r.as, frases y equivoquillos 
latinos; pero en esto de inteligencia en la pnreza y propiedad dd idioma, 
ni palabra." 1 

No sólo eran deficientes los ·métodos pedagógico;,;, sino también la ,•ida 
e;;;colar en :ms diverso~ aspectos prestábase a la cem;ura. Tolerában:-e algu
nas travesuras, y las malas compañías de ciertos estudiante:; dejaban ·.~n 
hnella entre los demás alumnos. 

Del programa medioeval de estudios seguidos en el Colegio de San Tl
defonso, adoncJe.concnrría Periquillo; extract::m]os loq11e signe: 

"Aun uo se acostulllhraba en aquel ilustre colegio, seminario de doctos 
y ornamento en ciencias de su metrópoli; aun no se aco!'>tunrbraba, digo, en
señar la filosofía moderna en todas sus partes; todavía resonaba en sus aula:;. 
los t:rf{os de Arist6teles. Aun no se oía disentir ~obre el m le tie raz61l, las 
cua/itiades ocultas, J' la materia Prima, y esta misma se· definía con la expli · 
cación de lá nada, nec est quid, ele.'' 2 

Los nombres de íos médicos o sabios de aquel entonces eran desconoci
dos y una gran parte ele tiempo se perdía en disputn sobre lógica. Dos meses 
después de ingresar al colegio, Don Catrín tenía "un ergo tan retumbante> 
que hacía estremecer las robusta~ columnas del colegio," y Periqnillo se 
ufanaba de emplear ''un ergo con más garbo que el mejor doctor de París.'' 
Al cabo de dos años y medio, cada uno de estoR aprovechados estudiantes 
defendieron brillantemente su tesis, recibiendo con gran pompa el codicia
do título. 

Férnández de Lizardi atribuye muchos males sociales al fracaso. de los· 
sistemas educativos para afiad ir alguna carrera a los ~Jumnos .pobres que no 

esperasen hacer estudios profesionales. Las únicas profesiones consideradas 
ho.norables era la abogacía.y el sacerdocio, tan generalizadas que era mate
rialmente impos.ible ganarse. la vida con el ejercicio de ellas. La medicina 
estab;;t.llena de charlatanes que se enriquecían con los ma'Ies de la huma
n.icl,ad. 

De todas las ramas de la ciencia, la propia medicina parec.ía ser Ja.más 
descuidada, y en 1813 escribió Fernández de Lizardi: 

. "N.o hay un donde se enseñe medicina. ltsta ciencia tan inte-
t~§antea la humanidad solo se a.preude (si se aprende) en los cortos ratos 
que s~ cursan las cátedras de p~ima, vísperas, y methodo medendi en la 
Universidad." 3 

En ''El Periquillo Sarniento'' el autor protestando contra el 
abandono sufrido por la ciencia de curar y bosqueja la educación de los fu-

1. El Periquillo, vol. T. pág. 86. 
2 1 dem, vol. 1, págs. 9 1-H2. • 
3 "El Diálogo extranjero" en "El Pens. 1\Je.x.," 30 de dic. l813. 
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tnros médicos. Tan luego como el est\1diante había segnido los cursos Uni· 
versitarios y después de otras ligeras prnebas, se admitía que· preseutase 
examen. Si el sinodal era sn amigo, o si por <;:a~nalidad contestaba las pre· 
gnntas que se le hicieran, el interesado podía asesinar impnnémente a s\ts 
semejantes. Conversando con el noble Chino, PeriquilJo dividió las rann¡g 
del saber humano en cnntro grupos: los cin1jano:; qne enraban úlceras 
fracturas o heridas; los médicos dedicadosa las fiebres, pl_enresíns e hidro
pesías: los sangraclores y barberos que nplicaban ventosas y sangrías. y los 
boticarios que preparaban las drogas nsadas por el resto de los mortales. 

El doctor Pnrgnute, uno de los maestros de Periquillo, era un charla· 
tán inteligente. Em·uelto c·n una larga bata y ct1hierto con un gorro turco 
montaba a ltorcajatlas sohre sn mula. Enormes libracos adornaban sn ofiei· 
na:'>' servían para ímpresionnr a lo~ bobos. A imitación .(le Sangredo, el ga
leno de~crito por Le Sage, que sólo tenía un remedio para todas las enfer·· 
metlades: las sangrJas, el d~ctor Purgante aplicaba su medicamento favorito: 
!m: ]JlHgantes. Sn verdadero nombre era 1\'Iatamoros, pero Periquillo pen~ó 
qt1e debería ser Matacristiauos. Una noche, después de haber servido al hnlen 
doctor durante varios meses, Periquillo, jinete en la mu~a ~·~u mno y !le~ 
vando libros y otras insignias pmfesionales, incl\lsive el título ctüdadosa
mente doblado. hi~o el viaje a 'I'ula en compañía de un barbero. Tuvo cuí· 
dado de borrar el nombre del médico que aparecía' en el título, puso' eh su 
lugar el suyo y comenzó· a ejercer la prbfesión. Un cura le consigui6 clien• · 
tela, pero menos afortunado que los demás charlatanes y descubiertb el fra:u. 
ele tuvo qt)e>salir pr_ecipitadamente dec la ciudad. 

Según el relato de Periquillo, los hospitales estaban en pésilna:s condi
ciones. Por la noche, los enfermeros fingían hallarse dormidos cuando se 
les hablaba: los pacientes bebían en tln mismo vaso, a los que iba'tl á ope
mr::;c se les martirizaba -innecesariamente, y cuando alguno moría, todo el 
personal de ayudantes se aglomeraba junto al cadáver para robarle los p'O~ 
cos centH\'Os que dejaba. En el poema satírico "El Médico y su Mula;" 
Fernánclez de Lizardi pinta al charlatán visitando hospitales y recetando a· 
los pacientes sin dignarse mirarlos. 

La avaricia era característica de médicos y boticarios. Don Catrín se 
q\1cja de qne, en una ocasión, el doctor y el farmacéutico le robaron la nti• 
tad de sus ahorros, producto de años de lucrativa mendicidad. En urt corto 
artículo titulado ''El Cuartazo a los Boticarios,'' escrito al desatarse la epi
demia de 1813, ,·,El Pensador" ataca u los boticarios fraudulentos que se 
aprovechan de las calamidades para aumentar los precios de las drogas. Cier· 
tas pomadas y aceites que se. suponía poseyeran facultades milagrosas eran 
sqlicitaclos por gente crédula y pagados a precio de oto. El siguiente capí. 
tulo, además de cotrtener citas referentes al padre de Fernández; de Lizardi, 
que era doctor, nos ofrece un espectáculo interesante de las boticas de aque
llos años· 

''Mi buen padre que esté en elcielo, me decía: ¿ves hijo, ese rumboso 
aparato y adorno de las boticas, ves esas fanfarronada¡:¡, de lrioldúras;Y' do-
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rados, y esos temibles exércitos de caxónes, botellas, frasco:,;, bott-~. \'re el( n: as, 
ves esa multitud de letreros? Pues todo lo útil puede caber en un peqtw!lo 
rincón de cualquier botica y lo deníás merece el muladar .... y hemos de ad
vertir que 1!1 señor de mi padre fue médico y buen médico. Su merced afia· 
dia casi tolos los azeJt/es no tienen más virtud que ensuciar a los eu/ermos y dar 
que hacer a las /abanderas." 1 

Mucho!'\ artículos del.' 'Diario de México'' señalan la existencia de una 
inmensa clase de. gente que prefiere mendigar a cualquiera otra labor. A las 
puertas de los templos y por las calles pulula todo tUl ejército de cojos, li
siado's y ciegos que molestan a los transeuntes. En otro artícuJo "Sobre la 
deplorable mendicidad," Fernández de Lízardi divide a los mendigos en 
dos grupos: "unos legítimamente impedidos para trabajar y por lo mismo 
necesitados a p!ague:ar el pan de cada día; y otros unos floxos tunan tes que 
no queriendo dedicarse a ninguna clase de trabajo, han seguido contentos la 
carreta dellilmpiate y de !a Q/li/a, como que así viven alegremente y tal vez 
fomentan sus· vicios a expensas de la caridad inadvertida" 2 A este último 
grupo pertenecía Don Catrín, que alababa la fácil existencia del pordiosero 
en la siguiente fordla: 

"iO santa caridad! iO limosna bendita! iO ejercicio ligero y socorrido! 
íCuántos te siguieran si conocieran tus ventajas! iCuántos abandonaran sus 
talleres! lNo se comprometieran en los riesgos y pagaran á peso de oro el que 
l~s s!tcaran los ojos, les cortaran las patas, y los llenaran de llagas y de landre 
para ingerirse en· nuestras despilfarradas pero bien prodstas compañías?" 3 

Además, aconseja Don Catrín a los escritores satíri~os enenfigos de los 
pordioseros que abandonen la pluma e ingresen al gremio de los qt1e piden 
limosna y ann asegúra que háy dinero para todos. 

E.ntre sus muchas aventuras, Periquillo cuenta que formó parte de llna 
conípañía de mendigos, ocupantes de cierta·casa que estaba en uno de los 
barrios miserables de la capital, y pre~>idida por un maestro docto en las ar· 
titnañas del oficio. Este profesor en!'eñaba a los novicios, hombres sanos y 

robustos, el arte de pedir al público y no trabajar. Con pelucas y barbas pos· 
tizas impr()visaba ancianos que,causaban compasión; ponía tumores y úlce· 
ras valiéndose de ett1plastos, enseñaba a caminar como los inválidos y re
partía muletas a sus alttn1nos. 

Periquillo eligió el papel de ciego; pero necesitaba aprender baladas y 

cuentos, ya ,que su \Daestro decía le: ''todo ciego sin estos atributos es "tí. 
tulo sirt renta, pobre sin gracia y cuerpo sin alma.n Conoció la manera de 
de acercarse a los dadivosos, así como que los hombres cuando van acampa
fiados de un-a dama dan el dinero a manos llenas, y que no se debe perder 
el tiempo e:n pedir limosna a oficiales del ejército, a frailes o estudiantes .. 
A decir verdad, el instructor sabíá bien su oficio, y como don Catrín, no 

1 "Cuartaw a Jos Boticarios," en "Suplemento .al Pens. Mexicano," 27Sept. 1813. 
2 "Propónense los niedios de extirpar la mendicidad de este Reino," en "El Pen· 

sadm· Mexicano," 28 dé' oct. 1813. · , 
3 Don Cutrín, págs. 131-132. 



dejaba de sostener su j>ic!u'cuaram o amante, cnya {ltlica obligación con· 
sistía en pellizcar a sn propio hijo y hacerlo gTitar. 

l\n e~ te ambiente de holgazanería, era nn1~' natural que el juego de car· 
tas floi·eciese Y qtle a SU \'t~Z ellgendrara otra larva O pHrflSÍtO SOCraJ: ~1 tahur 
profesional, montero o fullero. FertHÍndez de Li7.ardi describe en Dmt Ca
lrin y en Pf'riquillo, el <;aló y todos los timos usados por estos tahures, .de 
manera tan com•incente, como lo hace .Cervantes el\ su obra ''Rinconete y 

Cortadillo." El conocimientq que Don Catrín tenía de las cartas acabó. por 
conquistarle nn lugar como gtlrttp·ie o ayudante del mo1d(•ro, cargo que des· 
empeñó hasta que stt protector se dió cuenta de que las ganancias desapa
recían misteriosamente. Periqt1illo fue otro discípulo aproyechndo en el 
manejo de la baraja, al mismo tiempo que estudiaba teología. "El que lim~ 
pi o jugaba, limpio se íha a su casa,'' fne una de las pritneras máximas qne 
le enseüara sn profesor de teologÍa. l\tlás tarde, nn amigo, llamado Juan Lar
go le reveló otros secretos de esta noble profesión: ''hacer las barajas'' o 
marcar las cartas, a saber: 

''Hacerlas al modo de los jugadores quiere decir, hacerlas floreadas, es· 
to se l1ace sin más que estos pocos instrumentos qne has visto, y eón sólo 
ellos se recortan ya anchas, ya angostas, ya con esquinas, que se llaman ore
/as; o bien se pintan ó se raspan (que dicen vaciar) ó se trabajan de pegues, 
ó se hacen cuantas habilidades uno sabe ó 1 _quiere; tOdo con el honesto fin 
de dejar sin cainisa al que se descuide.'' 

· Bajo la dirección de este amigo, Periquillo convirtióse en el "cócora de 
los juegos.'' Individuo a meuudo sin un céntimo, concurrente asiduo a las 
casas de juego, que robaba el dinero a los jugadores, reclamaba pequefias 
apuestas e impartía comejos de importancia que no dejabtm de ser'bien re
tribuidos; pero la conciencia de Periquillo era como la de ~'Guzmán de Al
farache, molestábalo con frecuencia y lo increpaba por sus iniquidades, lle· 
gando a disgustarse porque los compañeros d~l Periquillo invocaban la ayuda 
divina para el logro de sus bribonadas. La caracterización de esas picardías 
hecha por Juan Largo, recuerda a la vi.eja devota descrita por een>:antes en 
'' Ri ncon e te y Cortadillo:'' 

"Unos rezan a las ánimas, otros á la Santísima Virgen, ésteáSan Cris· 
tóbal, aquél á Santa Gertrudis, y finalmente esperamos en el Señor que nos 
ha de dar buena muerte.'' 2 · 

En la '' Quijotita y su Prima,'' doña María es el ejemplar viviente de la 
beata. Una falsa piedad, ignorancia de las verdaderas enseñanzas de la Igle· 
sia e indebida devoción a los Santos son sus principales ra~gos. tas insi· 
nuaciones de esta vieja irtdujéron a Pomposa y a su madre a olvidar los go· 
ces mundanos tornándo~e en religiosas fanáticas. 

Cnando el inteligente coronel puso en tela de juicio su sinceridaá e im: 
pidió qne descuidaran los quehaceres domésticos, esta adyertencia pareció· 
les un sacrilegio. Y al insistir en que los santos carecían de facultadEs para 

1 "i<:Il'eriqúillo."Vol. IJ,págs.74-75. 
2 ldem: \'o l. 11, piÍg. íü. . 

Anales. T. V . .¡.~ ép -57. 
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¡hacer mi·lag.rps, la ,b,ea.ta an:t.ena:t,ó deJmncíarlo al Tribunal Inquí<.idor; afor
,t~:tt;tlu;hu;r,teQt,e l.íl cas,lfalid;;t.<¡i Íl:Jlpid,ió llevar a cabo .dicha HllH:naza. 

Líl pa¡;ión p.or las modas ,ex-tranjer:1.s .em lo .qm~ mús pn:ncnpaha a todas 
~as clas.es s'bci.ale.s de México, .exc,eptuündose a los índígellas, y la tragíco
r,uedia del¡,1sunto es que los iudivJ<.I.tl.OS de 111ediaua posición y los profesio
nieytas l,uc-¡haban p.or p,mnte)l,ers.e a la alt,ura de los Sobre esta singn!Hr 
,Qbse:?Í.ÓQ, Fern~ndet: d.e J,ir-ar.di ,dirige alg,nnas de sús puyas satíricas. En 
"Edttcaci,ón d,e las Niñasn abriga pocas .e!>peraiJzas en el hu en éxito de cual
quiera escuela .Q~1.e ~rat.e de ens.e¡iar otra eosa ,qne los itlthuos estilos de hni· 
~es y las t,n,od,f¡ls. )'J:n ''El Diálog.o Extranjero,'' nn francés que se había cnri 
,q~te,ci,clo c,on s:u tienda, ,cu,enta l<:~s tonterías emanadas de esta .ob~e~i{m. Por 

)a n.oche, él y ;m esp.o.$a conf.ecci.on.ap:m modelos qn.e vendían al día siguiente 
,como irppor~acipn.e::; d.e París. El mismo francés relata como don J\Iant1tl 
Qodoy s~ aproye.ch.ó d,e .esta d.e(Jili.dad pe los mexicanos. Uno de sus agen· 
~es,-:-ci.erto virrl!y-persuadi.ó a sp .esposa para que t1sase corales en lugar 
,de perlas. J.,as damas d,e la c.orte yendienm luego s11s p.erlas,-que éompró 
muy baratas ,el :virre,y::--iV s.e adornaron con cprnles. A la esposa de otro YÍ· 

rrey, continúa e~ francés, le faltaba pn diente, y para con,olarla, signicndo 
la mo<Ja, las propias da.mas de la corte se sN""amn todas un diente. lJero lo que 
rq~s in¡presjonó a n1.1estro gabacho fu.e la pasión de las grHndes señoras me· 
'l:t1Cat¡~s por ten.er ,co¡::h,e: 

''.:::Son tan acachadas las mndamas de México que el jueves y el vier
t}es santo qqe r¡o pueQ.en ir arrastradas por las calles, sacan á lo meilos sus 
}apayos. para ~pe Sf"!pan r¡w $p1l rü ~whes y creo que hay personas que duer
ltlen ~n ,::ocq¡: y hac~fl vid¡:¡. ¡naridable en coche y paren en coche." 1 

En lo~ otros lilnos de fern4ndez de Li~ardi se descubren muchos deta. 
Ue~ relatiyos ¡¡_ ¡ts mod~s femeninas. El túnico había sido reemplazado por 
la fa1d~ p enagtja. ferp4n~l!:"~ nr:> criticó el estilo sino la exageración de la 
¡:ppd(l, y esp-jbe: 

''Cqmp~r~se J:IO túnicp, cowo el que dixe, con unas enaguas lentejue
leaq<ls, alt<l~ h2,~ta rned\a pierníl, llepas de listones. y perifollos como hay 
tantas, y sin duda qt¡e la n~odestia dará su voto por el túnico." 2 

El qUf!n sacerqot¡::, en ~'L¡¡. Quijotita y su PrinJa,'.' no pone objeción a 
~Os tiqeVQ!i estilqs de trajes, C011 tal que se hallen dentro de los límites de }a 
decencia. Lás observaciones siguientes acerca de los modelos de hace cien 
años, que merecieron strcrítka, nos dan idea sobre este particular: 

''Si el t4Qico es tan delgado y estrecho que al dar un paso se deja ver 
~a pierna; ~í el porpiño es tan pegueño y tnuy escotado que descubra los bra
~os, pechos y e&pald!l, entonces y~ ~s moda obscena.'' 3 

En el curso de la misma conversación, dice un abogado: 
''A qué· fin, sino paJ;? proyoc~r a los hon1pres, !'.On esas medias color de 

1 "El Diálogo I<Jx trat\i~ro'' e.n '·1•~1 Pensador Mexicano,'' 2il de dic. 1 813. 
2 "Sobre Abusos de Moda," en ''St1p!cmento al Pensador ~lexicano.'' 25 de octu

bre de 1813. 
' 3 ' La Quljotita." V o l. 11, piigs. 49-50. 



carne. esas lrans¡nrencias de puutos con que se descnhre[J las espaldu~. €'50!\ 
descotes que hacen saltar los pechos desnudos .... " 1 

Doña Eufrosina, en la · 'Quijotita ~· S\t Prima, ·• pnede consi·I*F.firse co
mo la dama de sociellall de aquella época. La rt-lación·qlle hace de cómo di
vidía el tiempo, es muy interesante. Se levantaba a las ocho n ocho y treintn 

de la mañana, tomaba S\1 desayuno a las nueve; a las diez hacía su tocado, 
daba un paseo en la Alameda o iba de ~mnpras al Parián,-cuando no visitaba 
alguna amig-a; a las doce almorzaba en casa, donde redl:ria-a sus an1istades, 
a las dos lleg-aba su esposo y comían juntos; de las tres tl·einta .a las seis dor
mía su siesta, después tomaba el chocolat¡:~ a las ocho se preparaba •para 
asistir a algún baile o al teatro, y por último cenaba e iba a la cama. No 
obstante, Eufrosiua dijo a su hermana que estabn tan ocupada ~iempre que 
le faltaba tiempo para rascarse la cabeza. 2 

Este afán por seguir la moda y sostener las aparien<:ias 'IJ<J se limitaba 
a las señoras, pues el currularo--especie'de elegante enemigo ,del trabajo--: 
y ,ablista, era un person~_conocidísimo en la buena s'Ociedad mexicana. 
Las características más salientes de este individuo, las resut:ne Fernández de 
Lizardi, del modo siguiente: 

"Yo no hablo de aquellos mis sf'ñores currutacos sin blanca y sin des· 
tino, que se ven precisados á sostener un tren exterior de decencia, á puras 
fuerza~ y con mil trabajos para poder presentarse todos los días en clase de 
gorrones á tomar la sopa en casa de este amigo ó aquel conocido; que tienen 
que andar á las oraciones de la noche con el oído alert-a por saber donde 
hierve el café ó suena el moliniiJo y que emplearse, tal vez, en tráficos más 
indecentes para cenar asado y dormir en un destripad? colchón.'' 3 

Pero cuando la diosa fortuna sonreía al currutaco, iba inmediatamente 
al Parián en busca de trajes de la última moda. Una noche afortunada en 
las cartas ayudó a Don Catrín varias veces en este sentido, y por el relato 
que damos a conocer, es fácil adivinar cnál era la guardarropía del petime
tre colonial: 

'' .... Compré dos camisas de coco, un frac bien razonable, y todo Jo 
necesario para el adorno de mi persona, sin olvidárseme el relox, la varita, 
el tocador, los peines, la pomada, el anteojo, y los guantes, pues todo eso. 
hace gran falta á los caballeros de mi clase.'' 4 

Tenemos, pues, un cuadrode la ciudad de México que necesita un' 'Don 
Quijote predicando.'' En uno de J"os extremos de la escala social había mi les 
de nativos, nominalmente civillzados y bautizados, aunque en el fondo, eran 
esclavos ignorantes de un amo español. En el otro extremo, los funcionarios 
del rey, los politicastros desvergozados y los altos funcionarios del clen>. La 
Iglesia y el Estado eran inseparables, y el brazo fuerte de la Inquisición evi-

1 "La Quijotita." \'o l. 11, pág. 42. 
2 Idem. Vol.ll, pág. 42. 
3 "Sobre la deplomble mendicidad de México.'" en ·'El Pensador .\'lexica,no," 2 t de 

octubre de 1813. 
4 "Don Catrín de la Fachenda," piíg. 81. 



24-0 

taba cualquiera tentativa <le libertad de pensamiento. Las escuelas escasea
han y el profesorado era incnlto. El bachillerato lirnitaha al alnmno a una 
profesión o a la holgazanería, ya que era intolerable qL1e toda persona distin
guida manchase sus manos con 1111 oficio. El número de profesioni::;tas era 
por lo tanto excesivo, pero lcis hijos de familia que se conceptnaban nobles 
no se dedicaban a otras actividades. La ley de mayorazgo dejaba á los hijos 
menores sin herencia, y aúh así, l~s estaba vedado dedicarse a los negocios. 
T.,a Iglesia era el único refugio que tenían, y mnchos ele estos jóvenes encon
traron en los monasterios un abrigo pacífico en las exigencias de la vida. A 
las hijas de familias españolas se les ofrecía la alternativa de un marido ele
gido por el padre o el convento. Ii:l desagrado que tenía la sociedad por las 
ocupaciones lucrativas exceptuando a las profesiones científicas, prodttjo el 
engaño, el soborno y todos los medios indignos para ganarse el pan, alean· 
zar riquezas y una posición elevada. El trabajo honrado considerábase in
digúo y dió origen a la inmensa legión de mendigos y de ladrones, y de to
dos los pícaros y de los pordioseros qne, como en l~s ,buenos tiempos de 
Gnzmán de Alfarache, ejercían su empleo en el céntro de la cit1dad. La es
peranza de adquirir riquezas sin tralJajar, formó t:lllllres. En un~ palabra, 
el espíritu del siglo se reduce a las siguientes frases de Don Catrín ele la 
:Fachenda: 

'' .... Y emprendí ser jug-ador, porqne el astmto era halhn un medio de 
comer, beber, vestir, pasear y tener dinero sin trabajar en nada; pues eso 
de trabajar se queda para la gente ordinaria.'' 1 

Universidad de Texas. Austin, Texas, 1916. 
]. R. SPEI,L. 

1 "Don Catrín de la Fachenda." Págs. 7!!-SO. 



COINCIDENCIAS gramaticales y lexicográficas de las lenguas precolombinas de 
América, entre sí y con las del Viejo Mundo, por l MAX TIANI. 

EJ.., NUMERAL UNO 

DE LAS 

LENGUAS INDiGENAS DE AMERICA 
CO>IPARADO CON SU 

BOMÚLOGO DE ALLENDE LOS MARES 

No quito tli pougo Rey, 
pero.~., .. ayudO 11 nli Señor. 

IlBRTkAND DUGUHSll.l>l. 

DOS PALABRAS 

Este pequeño trabajo, fragmento de una obra en preparación: 
"Coincidencias Gramaticales y Lexicográficas de las Lenguas Preco
lombinas de América, entre sí y con las del Viejo Mundo" se libra, 13in 
el menor recelo a la crítica de los lingüistas, ansios0 el autor de co
nocer opiniones ajenas, que confirmen y posiblemente amplíen las pro
pias o, en caso contrario, señalen errores de detalle o de conjunto fá
cilmente deslizables en materia tan compleja. 

Debo insistir, sin embargo, sobre la siguiente prevención: cuan
do en el curso de esta Monografía se señale tal o cual coincidencia o se
mejanza léxica entre dos o más idiomas, aunque tales coincidencias 
vayan subrayadas, esto debe interpretarse en el sentido de una invita
ción a tomar nota del hecho, sin pn~juzgar sus consecuencias lógicas 
con demasiada precipitación. 

Nueva Palmira, R. O. del Uruguay,junio de 1925. 

T. MAX TIANI. 



CAPITULO I 

Asunto de esta l\Iottografía.-Valor probatorio resultante de la comparación de los 
nombres numerales.-Antes del descubrimiento de América, tres de sus 
idiomas presentaban ya una nomenclatura numeral completa, sin ofrecer 
pretexto alguno para su adultcración.-Cálculo objetivo en la infancia 
dellenguaje.-Entrc las numeraciones del sistema vigecimal, la N{nnlll 
es la más perfecta y homog(~nca.-Intervención del numeral uno en la se

. rie; su representación gráfica y su etimología; Scntí:otlla Cercs méxica.-
Significado de macui!ti y de sencxikzpil/i.-Transformaciones fonéticas de 
la raíz SEN dentro del mismo idioma; formas que pudo tomar la misma al 
pasar de una lengua a otra.-Variantes del nombre de1 maiz y del nume
ral mw en el grupo Mexicano-Üpata y lenguas afines. 

Esta primera Monografía tiene por objeto: confrontar el numeral UNO, 

como se presenta en las principales lenguas americanas, con su homólogo 
ele allende los mares, espe~ialmente en los idiomas indo-europeos; de los 
demás numerales se tratará solamente, en cnanto tengan relación gramati
cal con el uno: el elemento ---cHM del L: decEM, debe ser= UNO. 

Se ha dicho con harta frecuencia que, la identidad de los nombres de 
número constatada. en ·]a comparación de las lenguas, tiene sólo un valor re
lativo, cuando se trata de probar st1 comunidad de origen; esto es verdad, 
hasta cierto punto, por cuanto los numerales, más que ningttna oÚa clase de 
vocablos, se prestan al intercambio entre pueblos vecinos o que sostienen 
frecuentes relaciones. 

Por de pronto, en lo que a las razas y a los idiomas de ambos continentes 
se refiere, si llegáramos a establecer que· en una época anterior a la conquis
ta existió tal intercambio o contacto más o menos inmediato, tendríamos ya 
comprobado un hecho de inapreciable valor como primer jalón histórico. 

La debilidad de fuerza argumental admitida anteriormente con cierta re
ticencia, no puede tampoco referirse a los tres o cuatro primeros dígitos, 
pues tales palabras ocupan en todo léxico un lugar preferente entre los vo
cablos primitivos. 

Además, ningún filá'logo puede desconocer que, el conjunto de la no
menclatura numeral constituye en todo idioma una forma gramatical pecu
liar, tan digna de atención como otra cualquiera, al efecto de las compara
ciones. 

La incipiente civilización de nuestro continente en la época colombi'na 
se hallaba representada por tres naciones, dos en contacto inmediato en la 
América del Norte y otra sin intercambio directo con aquéllas en la del Sur; 
los vástos dominios de los Aztecas y la península Maya en el Septentrión y, 
al Mediodía, el poderoso imperio de los Incas, formaban núcleos importantes 
cuyas lenguas eran exponentes de su relativo adelanto, el Méxica, N abona, 

I,: = I,atín; ex = eh española e inglesa; x = sh inglesa, eh francesa. 



Náwatl o Azteca, era hablado en ~u formu pura, dialectal o afín por millo· 
nes de indígenas, desde los confinlés del Oregón y dd Gran Lago Salado en 
lo que sou hoy los Estados Unidos de N. A. basta Nicaragua; el Maya-Kic· 
xé, aunque hablado por una nación en ciertü grado independiente, hallába:>e 
encla\rado ei1 el Vucatán, dentro del área del Méxica; el Kícxna-Kecxua 
propio de una raza conquistadorn se impuso en casi toda la costa sur del P.a· 
cílico, Ecuador, Perú, parte de Chile y de Bolivia y en <>tras regi<>nes limí
trofes. Estos idiomas han sido ampliamente estudiados, cottstatándose que, 
la serie de sus respecth·os lll.lmerales era completa, antes que ningún gra· 
mático misionero tlwiera oportunidad de incluirlo en su Arte, escapando así 
felizmente a los inJertos exóticos de que están pla¡:;ados la mayor p~rte de 
los vocabularios y aítn las gramáticas de las lenguas Americanas, injertos 
confesados a veces y callados easi siemp1·e, que no por ser practicados COI] la 
mejor !mena intención de perfeccionamiento, dejflll de constituir l1l1 serio 
obstácnlo a la Filología Comparada. 

Las razas primiti,ras debieron emplear para st1 cálculo rudimentario lol' 
pequeños objetos que tenían a su disposición, a saber: 

a) Los dedos de las manos, las manos mismas y, cuando las cantidades 
iban 8iendo algo crecidas, los dedos de los pies, los pies y por último, las 
manos y los pies juntos; ellos son los ábacos con que la Naturaleza hadota
do al hombre y así vese qne la mayor parte de los pueblos salvajes, adoptó, 
c·on muy pocas excepciones conocidas, la base pentecimal para su numera· 
ción más o menos desarrollada, según el grado de cultt1ra a que llegaran; aún 
entre nosotros, las gentes indoctas apelan instintivamei.lte a los dedos, para 
salir de un apuro aritmético. • 

b) El mafz. o cualquier otro ;rrano o semilla o los lmesos de las frutas. 
e) ~os cálculos, piedrecitas chicas, para las cantidades menores y pie

dras de mayor tamaño para expresar la equivalencia de un túmulo o montón 
de las chicas; calas de los indios bolivianos, sbtlctt de los nahonas. 

d) Cualquier objeto de poco tamaño, como las cuentas de un rosario. 
e) l,os nudos hechos en un cordón, como usaban los peruanos en sus 

kijms y que todavía e"inplean los esquimales y los aimaraes. 
f) La raya o incisión hecha en nn palo, caña o en la pared, según si

gue practicándose en muchos pueblos para apuntar l¡:¡s entregas a cuenta o 
al fiado. 

Entre las numeraciones' de si:>tema vigecimal, la Náwatl es la más per
fecta y, al mismo tiempo, en cuanto a su nomenclatura, es la más homogé
nea de todas las conocidas; su ·base es pente-vigecímal. 

Sobre la etimología del elemento cxico- que entra en la formación· de 
la segunda pentena; del diez =maílactli'y del quince caxtollí, no están 
de acuerdo los autores, siendo esta circunstancia uría prueba no desprecia, 
ble de la autenticidad del sistema, pues si los gramáticos castellanos hubie· 

K- k de kilo y español que, qui; C= e de ca, co, cu. 
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ran puesto mano' en su elaboración, no habrían dt:jado de pcner u1 ci: 10 la 
sígníficación atribuida a cada uno de sns término;;. 

LH ni.1meración Mé:xíca es como !ligue: 

• 

1 S:r,;N •. se, sem 
2 o me 
3 yei, ei 
4 naw1 
5 Jll acuil!i 
6 cxicuase 
7 c:xicome 
8 cxicuei 
9 cxiconawi 

10 Malladli 
11 matlactionse 
12 matlactiomotne 
13 matlactliomeí 
14 matlactíonnawi 
15 C'a:xtolli 
16 caxtollionse 
17 cax tolliomome 
18 ca:xtollion¡eí 
19 caxtollionnawi 
20 Sem.Po<tm!li 
30 ,sempowalliommatlactli · 
40 ompowalli 
60 yeipowalli 

400 Sentsontli 
8000 Sencxil.?ipilli 

.. maf.:·, i{ranv, semilla 

-- jmíío, ¡'mííado 

=~< -1-1) 
( + 2) 
( + 3) 

= ( + 4) 

= (10 + 1) 
(10 + 2) 
( 10 + 3) 
(10-1- 4) 

=(15+ 1) 
··-(IS-1- 2) 

= (15 + 3) 
( 15 + 4) 

-- una cuenta' 
= (20 + 10) 
= ( 2 X 20) 
= ( 3 X 20) 
=una cabeza 

una multitud 

Además de entrar en la formación del seis, del once y del diez y seis, 
hallamos el sen encabezando el nombre de las unidades de orden superior: 
veinte, cuatrocientos y ocho mil. Esta circunstancia deberemos recordarla 
en tiempo oportuno. 

de notar que los aztecas· llamaban a una sementera o maizal: milli o 
senlemilli, llamada milpa 1 por los yucateeos. 

En todos los códices que reproducen las escrituras jeroglíficas de los 
méxica, así como en sus inscripciones monumentales, aparece el sen repre

, sentado por un circulito qne, por lo que se dirá más adelante, figura un gra
no de matz; pocati veces se ve en su lugar el signo de un dedo, aunque para 
el símbolo del cinco solían dibujar una mano. 

W = w inglesa, algo como la hu del E: hueso, lzuevo; E: =español. 

1 Milpa, campo de labranza. De origen azteca (milpan),provincií.dismo de uso ge
n'eral en MéxÍC•l. N. R. 



Si en la mayor par\t> de l~)s idiolllas conoci<los queda envuelto en lns 
-tinieblas el origen del !lll!Jleraluno, no así en NlÍwatl, pnes se !'abe sin lu
gar a dndas que so1 es la raíz 1le la palabra sen ti= maír. 1 y, por extensión 
gra11o de maíz, sonilla; el sufijo 11 es el artículo pospuesto, como se ve en el 
V:-·a, de modo que so¡//, el grauo de maíz, para los americai]()S, el g·rauo, 
la S('Jni/la por excelencia, como para las g-entes del Viejo Mundo, elgnmo, la 
semilla por antonomasia es el a·rml, L: y G: :0'<'17, es¡'>elta; posiblemente la pri
mera especie de trig·o que se conoció. 

En la mitología de los nahonas adem:is de la diosa Xocxketsalli, her
mana de la Flora de los latinos, tenían en sn Olimpo a la diosa Scutéot! 
(Sen-tco--tl), o sea la deidad del lllaÍz o de las sonenteras, es decir: la Ce
res del Lacio. Esta última coincidencia 'e:; sorpreudeute a todas In-ces; no
temo:; ante todo la perfecta homolo¡.,da mítica de las dos entidades, en su 
noml>re, {'11 su e<1rúctcr y en sus fu11ciones, que no puede ser más igual y 
que, la genealogía de los dos nombres es casi idéntica: Scutéot/ deriva de 
sm/1, maíz, g-rano, semilla, como GTes proviene del G: y del L: ,::ea, es
pelta, cereal, una especie de trigo llamado también por los latinos con el 
nombre genérico de scmt•n o simiente; mas, no acaban aquí las casualida
des, llamémoslas así por ahora, sino que el nombre azteca es másexplicati
\'O queella,tino y, cual si fuera hecho de intento, contiene la raíz teo=dios, 
diosa; dicha raíz, no por ser griega, deja de ser genninamente méxica y 

por cierto que entra en la formación de muchas palabras del idioma, como 
leocalli = templo (casa del dios), tcotlaco = tarde (caída del dios), teocui
tlatl ==oro (bosta de los dioses), como el L: divitia= riqueza (don divino); 
por más asombroso que parezca, todos estos vocablos los encontraron los 
conquistadores, no en un diccionario g-riego, sino en uso corriente en ellen
g naje de los indios. 

Diré de paso que convienen en significado y forma radical con el senil 
nahona, nuestras palabras: l'aeal, arveza, reina (extracto de maíz) y como 
consecuencia de lo que !'e demostrará más adelante, .el vocablo centeno, aún 
en sn acepción cuantitativa. 

He dicho qne mawitli significa jmi10 o jnt1iado, que a las dos acepciones 
se presta, en efecto: nza :. maitl =manó, l'zti =tomar, coger, encoger, jun
tar (F: cuellir, C: cullir, coí, cuí, War: coi, todos con significado igual o 
afín y l!i sufijo de nombre, con significado pasivo. 

5enu.:ikipilli, literalmente significa nna bolsa de cosas menudas, granos 
de cacao; más bien que un número determinado 8000, denota una multitud, 
una cifra muy alta, casi fuera de la capacidad mental de la raza. 

En Náwatl vemos que el sen se convierte en se, al final de los vocablos 
y en sen, por eufonía, antes de p, aunque sospecho'que esto último sea una 
adaptación de la 'prosodia castellana. Al pasar de un idioma a· otro esta dic
ción puclo haberse modificado en cualquiera de las siguientes formas: 

G: =Griego. 
1 En nilhnatl o azteca maíz se dice tlaolli. En la misma lengt~a centli sig-nifica ma

, zorca o espiga de nt~dz. N. R. 
Anales, T, V ~-~ ép. 59 
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~e. ~en, sem sai, sam, saím 
ze, zen, zem zai. zam, zaim 

!;e, gen, !,;e m ~ail ga1n, gann 

xe, xen, xem xai, xain, xaim 
cxe, cxen, cxem cxaJ, cxain, cxai m 

Suprimiendo vocales: sa, san, sam 
zar zan, zam 
!;ar san, gam. 
xa, xan, xam 
cxa, cxan, cxam 

liÚ, sún, súm si, S111, Sllll ., S ll, sun, S lllll 

zú, r,Ún, r,Úm zi, zin, zim zu, zun, zum 
gú, . gún, 9Úm ·gi, 

.. 
gim ., gJn, gu' gun, gum 

xú, xún, xútn xi, xin, xim ., xu, xun, xum 
cxú, ex un, ex u m ., cxi, cxin, cxim ., cxu, cxun, ex u m 

Suprimiendo consot1antes: 
en, e m ., ·ain, aim 

an, a m 
Ún, úm, in, im un, um 

Cousteque Bopp admite como legítimas alteraciones más ttascendenta
]es, principalmente en lo que al cambio de consonantes se refiere, y que la par
tícula cem del L: decem se pronuncia por los españoles, según la región, f: 
!,iern, gen sem y sém; por los franceses sén y por los ingleses sem, mientras 
que los italianos dicen cxem, no faltando quien enseñe que debe leerse kem. 

Las variantes del nombre del maíz y del numeral uno en el grupo Me
xicano-Ópata e idiomas afines, son las siguientes: 

Maiz, (;rano, Remilla UNO 

Náwatl 
Ópata 
Endeve 
Pima 

sentl se, sen, se m 

Pápago 
Tepewan 
Cucxan 
Diegueño 

sunut, xunut 
· junut 
hune, uun 

june 

se, se ni 
sei 
hunak M: 

Gt: 
L: 
I: 

hu naco 

sin 
si-ha, hin e 

F: =francés; e =catalán; z = z francesa; s = z española . 
. : =raíz de; :; =fonéticamente afín; ú =u francesa. 
1l =dos eles pronunciadas separadamente, como en latín. 

hun 
hun 
un ns 
one ;; wun 

f: =fonéticamente, según mi alfabeto panfonético; War: =Guaraní. 



'l'araht1tnar 
Cahita 
Corn 
Wicxola 
Comancxe 
Xoxoue 
Pa ''Uta'' 
Cxene¡e 
Netela y Kix 
Kerés 
Ki woni 
Cocxítemi 
Tes u k e 
Kecxi 

SU!l\1 

haxé 

1cn 
junih, jauih 

e u' 'n 

3Ji1·e 
1-\el.Hl 

-seaut 
T. e~i 

'I'rc: bit 

sein, senutll.liS, simu 
::;:itnlltsi 
'SU 'S 

Xl11S 

pil (dedo) 
isk, isca 
Ü;cn, xin, ica 

lx~::a 

~i'', ::'].Ík 

'SU· tlil 
Es digno de llamar la atención qne, para nom!Jrar d mai:o:, fuera de la 

ra-:z soz, domina e1 tipo --un, con el que se fom~a el mw en Pima y Pápago, 
I.,a gran mayoria conserva para el mw la raíz :saz, más<> men-os d:esfigttrada. 

CAPITULO I~ 

Nomenclatura numeral del grupo Yucateco.:-Las piedra-s calendarios de los Maya
Kicxé.-Adjetivos numerales <le tos Kicxua~Kécxua, t:\el Aim:ará y del 
Allentiak.-Aspecto iSem~ral del numeral uno en las l~nguas estudiaqas. 
Numerales suplementarios descubiertos <en las mistnas. 

El sistema numeral de los Yucatecos es decca-vigecimal, -como sigue; 

Maya Kicxé Mame Waxteeo 

i Hmz lhm llum Hun 
2 <;a., zoa., la cab, 'li.Jll cabe tsab 
3 ox px, oxib oxe ox 

4 can, xac ka, ha!.~ kiake , xh· 
5 ho oo, oob hoc ho 
6 wac wacakib wacac a cae 
7 vVUC. ucub bu e bu e 
8 waxac (2x4) wahakib wa''xk waxic 
9 bolon bele'' belhu" beleu 

lO Lahun Lahu" Lahu'' La hu 
11 buluc 

r' = rr española; 1! gu española de gtte, guí; g siempre suena como en ga, 
go, gu; " = aspiracíón indefinida que a veces.sólo sirve para alargar la.vo· 
cal precedente y suele representarse por una h; h = h del inglés house; j = 

j española; M: = Maya; Gt: Gótico; l; Inglés; <1 = una e parecida a la e 
muda francesa, más so.nora, que puede llegar a s'er tónica. 



Maya 

20 Hunkal 
lOO Hokal 
400 llimbak 

SOOO Hunpic 
160000 Elmtca!ab 

3200000 liuna/au 

Kicx<." 

1 !uwinrd.: 
0/.:a/ 

24-S 

1 !uinki 11 

0/.:al 

\\' ;¡ x te e o 

1 Juminik == 1 en en ta 
= 5 cuentas 

La presencia del hu'' en el 9 ele! Mame= al hu'' terminal del 10 ==la/m,'' 
me hace sospechar que el 9 = bolon, bele," belhu y beleu, significa; menos 

uno. 
A los fines de este trabajo, conviene observar la posidón relativa de la 

raíz lmn =uno, al final del nombre de la decena y al principio de todas las 
llnidades de orden superior. 

Aparte de los adjetivos numerales de los idiomas qne Úos ocupan, me
recen ser considerados dos vocablos que utilizan eu la formación de su ca
lendario. 

A un período de 20 años, los mayas le llaman zeillal de ít•inic ---hombre, 
porque a los 20 años comienza la virilidad, y lo seílalatl con una piedra lla
mada katun y a uno de 400 años Jlúmanle aban !.:ahm o Rey de los Katnnes. 
Katnn está por kal-tun, significando /.:al=--= cnenta y fun x tnnix :.:.:: piedra, 
de modo que el vocablo se toma en la acepción de piedra calendario. 

Creo reconocer la raíz bt1l, en el L: tumulus y cenfum, en el I: stone y 
posiblemente en el G: ekatón = 100; como la raíz cal significa en las lenguas 
I-E: y Sem: llamar, llamar en alta voz, contar y calcnlar. 

Los numerales del Kícxua- Kécxua, del Aimarú y del Allentiak, perte-
necea al sistema decimal y son: 

Kícxua Kécxna Aimará Allentiak 

.':)'u e, ~hu u Hur, juc, Maa, maya, I,caa, lhaa 
- -jon ma!Ill 

2 ¡x-cm ls-cat paa, paya yemen 
pan u 

3 kimsa kimsa kimsa ltan, !tun 
4 tawa tawa pusi tut 
5 picxca picxca pisca ltoroc (M: ho = 5) 
6 su" ta sojta cxocta (ziÁCa =+ l) 
7 han t-ris jancxis (pacaA:co yemenclu =+ 2) 
8 pusa" pusaj (kimsacaMo ltuncleu =+ 3) 
9 is-lzzm is._¡'on (A:aA:tunca (tu tcleu =+ 4) 

( 1 )? ( -1 )? casi 10) 

I-E: =Indo-Europeas; Sem: =Semítico; K-K:= Kícxua-Kécxua; 1'ew: 
= TeweÍcxe; Aim: = Aimará; y = j francesa deje; Á= 11 española de 
llave. ' 



Kícxua Kéexua 

10 1'-ruuca Cxunca 

lOO Pat-rak Pácxak 
1000 Walanca \Yaranja 

10000 

24·9 

Aiuwrít ;\ llentiak 

Tu11cn 'l\1mm (M: la/wn) 
(tunen maíz) (Gt: tai/izm) · 
Pataca 
\\'ac:xn (Tew: waran 
Huno CM: /m11pic 

último) 
8000) 

übsén·e:>e la forma l·:>-K.: u11a, la del/11m yjon en elnnevedelmismo y 

la raíz 1111 en el diez de lo:' cuatro idiomas, adcm:is de la característica ltlm 
del Aím: 10000 qne recuenla el M: /nmpic. 

El Allcntiak o lluan·e del N. de la prO\·. de S. Jual1, en la R. Argen· 
tina, con sns reminiscencias mayas en el cinco y en el diez, era considerado 
por los pueblos vecinos como el idioma de nna gente ex.traña al país y el te
rritorio donde se hablaba confinaba con el de los nraucnuos, kícxua-kécxua 
y ai m a raes. 

Por poco ,·ersado que esté uno en los resortes del razonamiento filológ-i
co, al pasar vista por los cuadros que anteceden y al fijarse especialmente en 
lo subrayado, con toda facilidad se dará cli.enta de la premisa que pienso sa
car de ellos. 

Como regla general: el mtmeral VNO asume en todas las !m g-uas comjJa
radas, uua de estas dos formas: SI\ 1' UN; tanto para la primera, como para la 
segunda, tncontr<ll_1105 en el Mexicano-Ópata el l'igníficado original de maíz; 
en M: i.rim, afín con e!Náwatl y en Aimará tunru =·maíz, como en K-K: 
zara -maíz, soNilla. 

En M-K: he descubierto dos numerales snpleme11tarios: tm dos- ·wa-, 
además de nn cuatro-- -.xar. Para llegar a este. res11ltado, he tenido que 
proceder del modo siguiente: en el peqneño vocabl1lario de que dispongo, me 
llamó la atención por su estructura, el vocablo xac-nai = atadrzt'.pedo, cuya 
primera raíz xac no conviene como debiera con el numeral can= cuatro, 
normal; pero que a poco encontré en 7<''a-xac ocho, que lógicamente debe· 
significar: 2 x 4, y as.í, por el cuatro supletorio, vine a dar con un dos de la. 
misma clase: ?oa. En confirmación pude hallar la serie rle dicciones que in·· 
serto: 

)(ac-ual cuadrupedo 
Xac·am-cxé -·mueble de cuatro patas; banquillo. 
Xac-at-nal = reptil de cuatro patas; lagarto. 
Nal<-nal = reptil sin patas; ápodo. 
Xik-nal - p/er6-podo; ave, volátil, "alado. 
Wa-la doblez. 

Poi· tantó: 
.. Yac cuatro 
Ua dos 
H7a-.:t·ac = ocho 

M-K:- 1[aya-Kicxé. 

N al 
Nak 
Xik 

pata, miembro, vástago_ 
sin, (como en K-K:) 
ala, según el vocabttlario .. 

Anales. T. V, 4~ ép.-60. 
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'l'ratándo~e de un idioma casi motwsiláhico como ell\1-K: poco impor· 
taque el vocalmlario Jé pam .wc : .. :.cesto, para 11111·· elote, choclo y pnra 
na!.·= barri~a, pue,; e,; sabido que la homofonía radical de los conceptos más 
diversos es una de la~ características dd monosilabismo; dicha homofonía 
puede obsen·arse aÍ1n en ciertas lenguas poli5i lábica:;, como d N <Íwa ti y el 
\VaranL En cuanto al dos ···- ;:,•a :; ua, nadie ignora qne, por la afit1idad de 
la u con la /, estas dos letras se prestan <Il intercambio y que ua suele trans· 
formarse en la y vice\'ersa y este la -· dos, es el que me parece reconocer en 
el M-K: /a-hun- diez. 

Por nna feliz casualidad, después de escrito lo que antecede, he podido 
constatar un caso idéntico de formación, no sólo del odw, sino también del 
seis, en el Tcwelcxe de Patágonia, con la circunstancia sorprendente de que 
el dos auxiliar es 1ci, afín con eltt•a del Maya-Kicxé. 

Tewelcxe: wane, kause = 2 normal. 
cáax: = 3 <c•ine cáax 6 (2 x 3) 
caye, malo ~- 4 7t'ine caye .. 8 (2 x 4) 

Así pues: mine = 2 auxiliar o snpletorío. 

CAPI1'Ut0 III 

Cambio morfológico y de significado que experimenta la palabra hablada, con el 
transcurso de tiempo y por razón del modo de ser de las razas y de sn difu
sión en áreas geográficas considerables.-Causa de la indecisión y eclec
ticismo que se observa en la nomenclatura numeral de la mayor parte de 
los idiomas.-Dobl~ serie de nombres para todos o para ciertos números en 
algunas lengua.<>, siendo muy general el fenómeno en· lo que se refiere al 
nombre de la unidad.-Intervención del numeral UllO en el desarrollo del 
sistema nominativo de los diferentes órdenes de unidades. 

En .lingii.ística, es un hecho comprobado o, más bien dicho, una ley fnn· 
damental establecida en los hechos, que las voces primitivas de un idioma 
se transforman fonéticamente y hasta a menudo alteran su significado ori· 
ginal, por los cambios dialectales que se suceden invariablemente en el tiem· 
po y en el espacio. 

Esta evolución .de los vocablos, sin embargo, además de ser más intensa 
en unos que en otros, no se verifica siempre y en todas partes de un modo 
uniforme, sino que cada .pueblo y cada época adoptan un criterio especial 
en el uso de las palabras, sea bajo el punto de vista de la eufonía que se in· 
ter.preta de distintos modos, sea en lo que al significado literal o metafórico 
de las mismas se refiere; este mismo criterio, correcto o no, persiste lógica· 
mente, hasta que a su vez, se va cambiando gradualmente en el transcur· 
so de los años y según la mayor o menor distancia del- centro de formación 
dialectal. Esta ley es la de la evolución que, una vez establecida por la cien· 
cia, ha servido de base a los indiscutibles progresos de la moderna Filología 
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Comparada y. ella sin·ió de instrumento al célebre Bopp, para todas sus fe
lk:es demostraeione,;. 

La::- variaciones del azteca stn. ent1meraclas como posibles en sn debido 
lugar y las que podremos constatar en las raíces de los idiomas indo-etuo
peos, tienen su debida explicación en dicha ley. 

· I,a concepción amplia de un sistema numeral no pnede atribuirse a los 
tiempos genésicos del lenguaje, pues representa un esfnerzo mental superior 
a la capacidad del ser humano recién iniciado en los misterios de !a pala
bra; DÍm más. para llegar~ la fórmula general del lenguaje aritmético qne 
es ln llllmeración. debieron transcurrir mnchos ~iglos, ante::; que los hom
bres m:ís capacitado~ de las mzas tmís aptas, lleg-aran a establecerla; de esta 
IIH\IH:ra, fué posible a los pm:blos ele menor cultnra. poseyendo sólo una va
ga. idea de l[t unidad y de la cantidad y por consigttiente con un sistema nn
me.ral embrionario, captar los vocablos tmmerales ajenos para enriquecer su 
léxico, una \·ez ptteslos en coutacto, por emigración. conquista u otras catt· 
sas, con los pueblos más aventajados. 

Así sncede que, al estudiar nn idioma, nos encontramos con frecuencia 
con una nomenclatura n mneral heterogénea, con una serie híbrida de voces 
hijas legítimas de la leugna tmas y, completamente exóticas las de111ás; por 
supuesto, los vocablos ajenos suelen desfigurarse hasta tornarse inconoci
bles, para adaptarlos a una fonética particular; de ahí esa especie de indeci
sión o desbarajuste que aparece a primera Yista en los numerales de lama
yor parte de las lenguas. Digamos ele paso que, si llega a encontrarse en un 
idioma 11n sistema numeral homogéneo y con raíces propias, como sucede 

_ en el N áwatl, es éste un apreciable de originalidad y por tanto, de m a-, 
yor aproximación al g-énesis del Verbo Hablado. --Mucho de lo que se dirá 
en el presente capítulo, tiene :m explicación lógica en lo que antecede. 

Hntre los casos notables de morfología especial, merece Citarse el Japo
nés, con su doble sistema de nominación numérica, uno perfectamente Ni
pón y otro tonn:io íntegramente del Chino, habiendo prevalecido definitiva
mente este último, a lo menos, en cuanto a los números mayores que el diez. 
No hago caso de una multitud ele formas dobles que aparecen en los voca
bularios de muchas lenguas, que bien pueden atribuirse a diferencias dia
lectales; pero, el Yunga o Yunca de las montañas.del Perl1, ofrece un ejem
plo notable, en el cual la doble serie se aplica metódicamente a distinguir 
ciertas categorías unitarias; siendo su sistema decimal, las cuatro primeras 
decenas se inician con números dígitos distintos de los cuatro primeros de 
uso normal. 

1 = onae (I: one) 10 na-pong 1 decena o cuenta. 
2 = atput 20 pac-pong 2 decenas o cuentas. 
3 = gappaet 30 - coc-pong 3 

'~ 
,, ''· 

4 = nopaet 40 noc-pong 4 ,, 
'' 

A partir del 50, encabezan las decenas con los dígitos primarios. 
Un ex:amen minucioso de los numerales indo-eU'i"Opeos y de otro?, nos 



252 

revelará la reprodncción del mismo hecho en lo que ataiie al numeral u1w 

y a los dos o tres que le siguen; los numerales en composición suelen dife
rir considerablemente de los normales y esto, aparte de la reconocida diferen
te derivación del ordinal: S: prat'amá, G: prótos, L: primus. que obedece 
a un concepto distinto del de la unidad. 

A los fines de este trabajo, voy a presentar en una tabla. algunos 
de los numerales. especialmente de aquellas lenguas en que creo reconocer 
la raíz náwatl sen o la forma latina uu, con el propósito de hacer apreciar 
debidamente la intervención del numeral utto, en la designación de los di
ferentes órdenes de nnidades y, previa crítica funchuneutada, poder dedncir 
las consecuencias a que haya lugar. 

S: -Sánscrito. ' -·humectan te que da a la consonante precedente nn soni
do pastoso, como suelen pronunciarla los niños que hablan con mímosería. 
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CAPITUlO !V 

Oriníones de Í,epsítrs y efe Hopp, en cuanto a la formación def S: pañcXIfll .:::::: s.
Opiniones de los mismos y dudas de Bopp, sobre la composición del Gt: 
taihull y S: ádzmz.-Verdadera doctri11a sobre la formación del diez no 
sólo ~n gótico i sánscrito, sino en casi todas las lengnaH qne figuran en 
el anterior cuadro ílustrati'Vo.-Papel desempeñado por el uno y el dos al 
combinarse ambos para formar el diez.-Aspecto especial del nut:7H' en mu
chos de los idiomaS< con nnmeración a base decimal y aún en algunas que 
adoptaron la. vigecimai.-El ww como determinativo inicial del ¡.•eintc, en 
los idiomas de nomet1datura vigecimal y del dt:n en los que adoptaron ht 
decimal.-El 11110 en el hebreo y antiguo egipcio.-Fo1·mas del uno en al-

. gunas palabras que envnelven el concepto de la unídad.-Reduceión a un 
,;olo origen de las expresiones fonéticas saJt y un.-'-La teoría del uno szt, , 
./J/emoztari(l se comprueba plenamente al darnos la clave para explicar las 
irregularidades de las diferentes nomenclaturas y hallar la verdadera co
rrelación lógica que no puede dejar dc existir entre ellas .. 

De lo que se deduce del texto de I~opp, qne se transcribe en el párraío 
siguiente, tepsius consideraba el numeral S: pañt·xau·~~ 5, como :-;ignifican
do uua mauo y tent~mos en S: pan'f=:mano; por otra parle, Bopp (T. II, 
221 y 226) id~ntifica el elemento cxa : ; :ra, con el ka de eka = tmo, de mo· 
do que para dicho autor .ra. xan, cxan =uno, y esto es lo que nos conviene 
tener presente. 

Dice Bopp: (Grammaíre Cornparée, II, 231, ed. de 1885) "HI diptongo 
aí de taihtm, proviene de la i, que a su vez, es un debilitamiento de nna an
tigua a; taihun está púes en lugar de fihun, derivado de talzun, como saihs 
(seis) está por sihs derivado ae sahs. Por tanto, no puedo participar de la 
opinión de Leps1us qt1e reconoce en la sílaba inicial de tailnm (diez), el nu· 
meral fvai (dos), con mpresión de la v, y supone que el vocablo entero sig
nifica: dos manos. Sin embargo, me parece por otra parte, que el número 
dos ha servido para la formación del numeral diez; creo reconocer la jJalabJ a 
dos en la sílaba inicial del S: dá-zan, considerando que la segunda sílaba ex·· 
presa el número cinco; en efecto, dá-zan se origina de dá·ka11 y la sílaba 
kan puede considerarse como una mutilación de Páñcxan. En esta forma ya 
no es necesario hacer intervenir la mano en la compo~ición del número dt'ez, 
a menos que se renuncie a la explicación de fáiíc:t:au dada más arriba y que 
~e haga proceder del S: pan' f (mano)." 

Con todo el respeto que nos merece un sabio de la t~lla de Bopp, séame 
permitido calificar la anterior demostración de excesivamente obscura y a 
sus deducciones como traídas por los cabellos; aún más, me atrevo, no sólo 

a afirmar con seguridad y ampliar lo que admite con cierta vacilación, en 
cuanto al primer elemento del vocablo S: dá-:wn, sino también a discrepar 
de su mnnera de traducir el segundo. De la serena observación del cuadro 
ilustrativo que precede a este capítulo, se desprende con toda evidencia que, 
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no solamente en el gótico y en el sánscrito, el número dos, en una t1 otra 
forma, inicia el numeral diez, sino que esto mismo se verifica, casi como ley 
constan¡e, en la gran mayoría de los idiomas que tienen a la decena como 
base de su sistema y aún en el Maya y sus afines, el Kicxé, Matne y Wax
teco, el prefijo la de /ahun, equivale posiblemente a un dos anómalo, como 
se señaló oportunamente y eso que esas lenguas tienen una numeración 
deca·vigecima 1; la pre5encia de una 1 al principio de la decena, en tres de 
las lenguas de la América del Snr que hemos estndiado, me hace sospechar 
qne algún día podrá tal vez establecerse su relación con el dos; esto en cuanto 
al primer componellte. 

Ni la afirmación de Lepsins que atribuye al Gt: tailnm el significado de 
dos manos, ni la hipótesis de Hopp Hl suponer el mismo sentido a la palabra 
S: dd:::a11, resultan medianamente aceptables. Admitamos que el elemento 
pan'! 11u11w entre en la formación del dnco- />tíñcxdn (cxan:; xan ¡ ; 

zan) porque la pentena corresponde en todos los idiomas a la infancia del 
lenguaje, mas, no así la decena; la raza Aria, por su excepciónal capacidad; 
debió abandonar antes qt1e las otras la numeración digital, propiamente.dí· 
cha, sin st1bstitl1ir por eso los cinco primer:os dígitos, cuyo uso imponíá una 
tradición tal vez milenar-ia. 

El término zan : ; san : ; xan : ; za : ; xa : ; cxa, Í:10 p11ede ·Significar 
otra cosa q11e la unidad; en efecto, lá gran mayoría de los filólogos asigna al 
tmo un origen pronominal demostrath·o y tenemos en sánscrito: sas, ·sa -és· 
te, a; a; la preposición inseparable san- indica unión y así tenemos: 
sand · í uniformidad de sonidos, samé =reunir; sarva = úniverso;·cmyáta· 
ras uno notro y sacrit que.dice literalmente una vez. , 

Las matemáticas han clasificado a la decena como unidad de' segund(J or· 
dm, o sea. como stl(Utz da unidad y, en la elaboraCiÓn' del! en guaje aritmético·, 
por un pueblo ya capaz de concebir sus expresiones en la numeración, de· 
bió elegirse, por :;t1puesto; instíntivamente, para expresar el diez, un .Voca· 
bloque correspondiera a esta maríeraéde comprender su' valor: da· ZAN, pues, 
como L: de. CE!If, Gt: tai·Jf{lN y G: d-EK A quiere decir simplemente se· 

' . grmda unidad o unidad de segundo orden y el caso. d-el griego y aun del'gÓ· 
tico lo confirma plenamente. 

I4a· más luminosa corroboración· de esta téoría·>' nos la prOporciona la evi· 
dente correlación que ha querido establecerse entte el nueve y el diei,'erllis 
lenguas de ambos lados del Océano y que, en la generalidad de los casos,'·no 
puede ser otra que, la aproximación por díferencia de uno; nueve= diez me
nos uno, relación que se trató de reproducir en el diez y nueve, veinte menos 
uno, en sánscrito, griego y ia:títL . 

Este hechG nos proporciona '!a identificación incontestable de la forma 
del uno en el dt't:z, casi como norma invariable, igual a·la del uno del nueve. 

Cuando algunas naciones, al organizar paulatinaiÍlente su nominación 
numeral, a base de los .dedos de la mano, de una o de ambas, hallaron que Ía 
suma de todos los dedos del cuerpo huniano formaban un núm¿ro ya bas
tante crecido para las necesidades de sn cáktilo, llatui.ron a esta suma un~ 

Analfs;T. V. 41 ép.- 6:.1. 
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cuenta y así vemos que los Mayas dijeron: llun = tlflo, la-hun- diez y 111/J/

I..~a!= veinte, o sea, una cuenta y los Nahonas llamaron se, al uno y sn11- po
walli al veinte, es decir una cuenta; constituída así la unidad, para eJJos de se
gundo orden, nombraron al cuatrocientos, la unidad de orden inmediato supe
rior, hun-bak los primeros y sen-tsontli los segundos; sen/soutli =una cabeza. 

Sin perder de vista que se trata de leng-uas americanas, conviene señalar, 
no ya el parecido, sino la perfecta identidad del Maya, Kicxé, Kícxna Kéc
xua y Aimará hun, Allential wn, con el segundo elemento del Gt: tai-hun y 

el primero del I: y Al: hun-dred y /um-dert (cien). Según Hovelaqne, la Lin
giiistique, 296, el neutro griego m, está por un antiguo St'n =uno, homófo
no con el Náwatl Si'lt. Tanta coincidencia en la forma y en el concepto exige 
una especial atención. 

En la familia Indo-Europea, la centena smle tener a la unidad como pri
mer componente: S: sa-ta, G: eka-tón, L: cen-tum, I: hun-dred, Al: /nm-dert; 
lo que signifique el segundo elemeilto, no estoy aún habilitado para ponerlo 
en elato, por falta ele medios bibliográficos de información, pero en todo ca
so, habrá que relacionar el incial U?IO de la centena, con el también inicial 
dos de los millares: I: t/wu-sancl, Al: /au-send, Hol: dui-zand, Dan: lu-send, 
Se: fu-sen, .Boh: li-sie, Poi: ti-siac, Ant-Es!: lu-sanya, Lit: lu!.:-stanti y Suo-

-' mi: tu-hat; este último idiom-a es Uralo-Altáico. 
En H: xnáyim y en Ant-Egip: son, que expresan el dos, se presenta la 

forma dual de un uno en desnso, cuya raíz sería sn : ; S: san, teniendo el 
hebreo su uno= 'ejad : ; eka del sánscrito, como se corresponden en ambas 
lenguas el 6 y el 7. 

E!unosup!emmtario cuyas formas venimos investigando, podemos encon
trarlo ·en una porción de dicciones de distihtas lengl.1as, sobre todo en aque
llas palabras cuyo significado envnelve el concepto de la unidad; así tenemos: 

Solo, único 

Singular 
Simple 

Sencillo 
Entero 
Universo 

.Parte 
Mitad, medio 

Mismo 

L: solu.s, I: single, F: seul, Ké: zapai, V: bacar, 
Al: alldn, Arau: /ddu, N: se! Aim: sapaki, mainikta, 
I: . a!one M: x·em 
Ké: huca!., L: singularis 
L: simplex, Al: einfach, t>infalting. V: bacun, 
N: semmani (Al: einarmig =manco= con un brazo) 

semtlaixtli. N: 
S: 
S: 
N: 
L: 

N: 
L: 

sacala, N: senki~tica, (V: zen-eft =toro) 
sarva, N: semailawak 
seki 
semi, S: sami, Ant. alt. Al: sami, 
hemi, G: emi, Gt: /wlbs (11a = 1, s. Bopp) 
untlacol 
idem; ipse, ipsa, ipsum; hicce =aquí mismo, 

Hol: =holandés; Dan:= danés; Se:= sueco; Boh: = bohem_io; 
Poi:= polaco; Ant-Es!:= antig11o eslavo; Lit:= lituano; Arau: =araucano. 



Semejante 
Stmilla 

,<)(·mbrar 

maíz 

Una vez 
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1: sr!f, Al: selb 
L: símilis, S: samú, I: SllliJilg, Al: ac/mlich 
L: st·men, .:·ea. (S: sap'ala :-e· seminífero) 
I: s1·ed, Al: samen, I•:: simiente, V: azi, H: zeraq, 
N: st·nt!, xi11axtlí, Trh: sunut, Ké: zara, Aim: sara 
L: StTO, H: zaraq, (V: a.:::aro ==·= S<'mentera) 
L: .:ot'a, C: zea, (sitos=~ trig-o), ·v: zitu 
N: so1tl, N: ixim, Aím: tunen, Ké: zara, Trh: suuut, 
Téc: aína=== extracto de maíz) 
L: scmel, S: sacrit, Z: /urkeredá(/w ·:::.:: 1, s. Bopp) 
Al: eimnal, N: scppa, smnayan, isen, Ké: /wccutí, 
]\[: l111mnl, K icxé: humul 

r\ 1m tiempo L: simul, una, N: sq;an 
Siempre 
Contar 

L: snnper, N: semicnk, Ké: /miíiai 
., .?t'ubatn 

Uuir, reunir, S: samá, V: zembaíketu, (E: asamblea), N: stmpoa, 
sumar L: su m m a 

Alguno 
Sendos 
Menos 11110 

Uno a otro 
Cierto, 1m 

Número 
Decena 

V: ze1rbait (baít =algo) 
N: sesentin 
S: unas (una vimzati = 20 - 1 = 19) 
G: ekáteros 
G: fkastos 
V: zenbakí 
V: amareun, ele modo q. cun = (e.na = 1, s. Bopp) 

pues del S: ena, deriva el G: en= 1; II, 210 
Con S: san-, sam-, sa-; L: sin--, ima, G: sttn 
Con-, com- N: ua, seya =consentir, semitoa =convenir 

Bopp (II. 214) establece .lo siguiente: /zaihs =con un ojo, tuerto; 
lzanfs =con un brazo, manco; /wlbs = uno igual a otra, mitad, medio, pa· 
ra el gótico, como para el I: half; de modo que admitiendo la misma com· 
posición para el I,: semi, tendremos: ha del gót~o y se del latín= UNO. 

Según Leo Meyer, Citado por el mismo autor (II. 213), el G: eis, mía, 
en, deriva del S: samá =semejante; coincidiendo pues, con lo dicho resul
ta que, para 11eyer, sin qne Bopp lo contradiga, san= UNO. 

Si analizáramos las palabras: cenobio, célibe, sendero y otras muchas po
siblemente hallaríamos para ce y sen el valor ele uno. 

Atiéndase a la forma del Al: elm, en aehnlicb, pues ella explica el Al: 
te/m= 10, en lugar ele tein. 

No debe sorprendemos el encontrar el numeral uno en las palabras que 
nombran la semilla, cuyo ·prototipo es el ele los cereales, por cuanto, si tu
viéramos que simbolizar a la unidad como función generatriz de la cantidad, 
no podríamos hallar un signo más adecuado que el grano o semilla, que con· 

Tth: = 1'arahumar; Z: = zenda; Téc: = lenguaje técnico. 
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tiene en sí el germen potencial de una cantidad indefinida de o1 ras s, u:Jilas, 

semejantes, similia y de las cuales diríamos en inglés que son a sam_/,le y en 
francés un echantillon. Hasta aquí el concepto de semilla como causa, y 

en el otro sentido, en el de progenie o descendencia, es decir, como efecto, 
tenemos las frases latinas; semen Jacob, semen David, y como sinónimo de 
hijo, toma entre otras las siguientes formas; V: seme, S: sunüs, Ant Lsl: 
súnu, Lit: szmnús, I: son, Al: so/m, Hol: zoon, Se: son, Dan: SF1\', Boh: y 

Poi: syn, 
El lazo fonético de unión entre el Americano: sen y hun, el L: wtus, S: 

unas, Gt: hun y el sa, san, sam; xa, .xan, xam.; cxa, eran, cxam; si11, sim, 
&. &. encuéntrase evidentemente en el G: sún : ; sy1t : ; Sen. 

En las ciencias experimentales, como es la Filología Comparada, para 
que una teoría sea reconocida como verdadera, es indispensable que no falle 
en la explicación lógica de los hechos conocidos y en establecer su debida 
correlación. 

Si la nomenclatura fuese regular, dentro de las ·normas de cada idioma 
en lo que al diez y al cien atañe, tendríamos: 

Sáns. Griego Latín Gótico Alemán Inglés 
1 e ka (s) en unus ains ezn OllC 

2 dvi duo duo tvehina zwei two 
10 de ka drn dun taiain ze1n ton 

100 el<ata eJttÓn untun a in-- eindert ondred 

Establezcamos los hechos y comparenios: 

Sáns. Griego Latín Gótico. Alemán Inglés 
1 e ka (s) en U1lUS· aius eut. .. one 
2 dvi duo duo tvehina zwe1 two 
10 dázan eJe!.: a dece1~z taihun zelm tell 
100 sata ekatón e en tu m /umdert hundred 

Y, como resnltadd de todo lo éxpuesto, tenemos para el uno las sjgÍ.tien-
tes expresiones: ' ' 

Sánscrito: 
Griego: 
I~atín: 

Gótico: 
Alernán: 
Inglés: 
Vasco: 

eka,~zan, xa....,..., c:ian-ka, \ui-, sa:--, san--, sam--. 
eka,--eis, tnía, en. :sen (F!ovelaque, 296),--eka, sún--. 
unus, cen-, -cem, sem-,-< sim-, sin-, -ce, -se, -sa, sum-. 
ains ; ; ens, --hun,. ha--. 
ein,' -'-ehn, hun--. 
one, --en, huti--, sim--, sam--, ha--á a, an. 
bat; zen-, se-, '-"eka, --'-cmi. 

Ls-Amers: se, sen, sem; hmí, hum, hu", -un-, -cun . 

. Es evidente, pues, que cada: uno de los idiomas ~amparados, adem~s 
del uno normal, cuenta con otro u otros; que denominaremos suplementarios 
y que el conjunto de todos ellos, a lo menos en lo que concierne a las len·-
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~nas im1o-et1ropea~. parece cott~lituir 1111 acu,·o cc•mún :ti qne tienen dere· 
cho de e~:har !llano toda~ ella~. por tratar~e de mielllhros de nna mistlla fa
milia lingiií:;tica: :1sí n·mos que el s:1n..;crito abandona al griego su unidad 
tko y forma con s11 espon\dica, su dú~a¡¡ y sn sata: qne el griego a su vez, 
cede al latín su propia nnid¡¡d (.d ot y con é'l préstamo del sánscrito, expre· 
sa su clt'ka ~- t·katún; que tambié·n el Lltín, lwce don de su mnts al gótico y 

con el (s) ot griego, hace ~u deam y tt'li!\ltit: d gótico qne tiene.sn unO> 
ains, constnt,·e su tailittll con el demcntu latinn ,., como no lo utiliza inas 
que como término :-<ecnndario t'tt tailtlllt-\clnnl :ce: 10 x H\, lo pasa al alemán 
para su/u111derl Y al ittglé·s para stt l111nclred; e.ste último, en lngar ele decir: 
Ion, según ~u ¡>ropia unid:HI. ,.a enhusc:1 del griego m y con él forma su ten. 

La teorÍ;t fonnttlada. por cousigniL'Itte, es la única que, en este aparente 
desorden de lo~ hechos. pnetle demo~trar su corresponcleucia racional, luego: 
es la \'er<laclera y e~to es lo que me proponía dilncillar, no cuno fin úni
co. sino como medio para ulteriores dtllnccione~. 

CONCUISIOX 

Para el lector que, sin asustar~e de la aridez t1el asnnto, ha tenido la 
constancia y buen a \'Ol un tacl c1 e segni r, paso a pa~o, el razonamiento des. 
arrollado en la presente Monografía; para éste, tal \'ez holgaría el dar forma 
concreta a las consecuencias lógicas qne- de las premisas asentadas se des.· 
prenden, haberse interesa_clo en \llla rama de la ciencia, tan desprodsta de 
los amenos atracti\'os que en otras nos seducen, snpone ya un criterio cien· 
tífico y un sincero amor a la verdad que, con una median-a dosis de sentido 
com-ún, bastan y sobran para formular justas deducciones. 

Para los que con desgano y como por 110 dejarse entusiasmar, estudian, 
someramente cualquier trabajo, para llegar sin mayor esfuerzo personal, al 
grano del mismo; para ellos, afirmo la tesis: 

I,a identidad mmfo!ógica y de toncrj;to del numeral ['NO, constatada.fo
nética y gramafitalmm!e en las principales lenguas americanas, las indo·· 

·europeas· y otras, es un hecho, desde hoy más, difícilmente discutible. 

Anale•, T. V. ''-"~ép.-GS. 
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METODOLOGIA DE LA ARQUEOLOGIA 
l'OH 

FEDEI~ICO IIEIU~J~RA :\L'I.RTII'\EZ 

Antes de comenzar a tratar del Método en Arqueolog-Ía, se hace necesa
rio demostrar que dicha matéria es una ciencia y no un arte como muchos 
llaman a esta ciencia, además hablaré de la definición, objeto, importancia. 
trabajo arqueológico, fuentes de información, ciencias auxiliares, algunas 
divisiones qt1e se han hecho ele la Arqueología, la metodología de esta asig
natura, algunos programas seguidos tanto en la Universidad Nacional de 
México, c~mo en el extranjero, y un proyecto ele trabajo. 

La palabra ARQUgor.oGÍA se deriva ele dos voces griegas que quieren 
decir etimológicamente tratado de Jo antigt1o o sea de la~ antigüedades, di
chas palabras son ARCHAIOS y LaGos, también puede definirse como el es
tudio ele los monumentos y de las cosas de la antigüedad anteriores a la 
Historia. 

·La Arqueología es una ciencia de anúlisis, ·que se rige por principios 
que se refieren a las obras de la humanidad; positiva, porque tiene un cuer
po de doctrina bien definida, demostrada y ordenada, constituyendo una ra
ma del saber humano lleg8ndo a conclusiones propias y porque estudia e 
interpreta todo Jo que los pueblos antiguos han trasmitido a la posteridad 
en obras materiales .. 

N o puede considerarse cotho arte por las razones ya ex puestas y por
que arte es el conjunto de reglas •para hacer bien una cosa, poco más o me
nos como si fuera un arte manual. 

Para mayor abundan1ieuto de que la Arqueología es una ciencia, trans
cribiré aquí lo que dijo a este respecto Campollión Figeac ''Allí donde fal
ten los monumentos qué podrá hacer el arqueólogo? .... y más adelante dice: 
''todos los monumentos, aún los más comunes y groseros, aportan algunos 
hechos y el conjunto de esos hechos es como una estadística moral de las 
antiguas sociedades." 

Hl objeto de la Arqueología es el estudio de los monumentos y como 
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dijo Compollión '\e propone trazar el cuadro del estado social antiguo por 
los monumento~.'' Su objeto material son los montmJentos en el sentido 
más amplio y ~u objeto formal es el orden que ellos dicen a las ideas y cos· 
tnmbres de ln época que los produjeron. 

Esta ciencia tiene tan grm:de importancia que con sólo decir qne sin 
ella la Historia quedaría trunca, no tendrfa una \'erdadera base, es suficien· 
te. porque al estudiar los monumentos antiguos alcanza a fijar buena parte 
de la Cronología, descubre narraciones ignoradas, llena lagunas, rectifica 
errore~ históricos, perfecciona la crítica histórica y crea nuevas ramas del 
saber humano. Para demostrar lo anterior basta mencionar la labor desarro· 
liada por el X9 rey Ahuízotl. tan deturpada, con decir que se adelan· 
tó cuatro si¡:dos y medio a su época en lo referente a colonización; pues 
sus métodos 110 dejaron nada que desear a los actttales, empleados por los 
ingleses. l·:n la actualidad hay un pueblo en el Estado de Guerrero llama· 
do 'l'lapa en donde aún existen descendientes de los fundadores de dicho 
lug-ar, pues Ahuízotl dió a las familias que quisieran colonizar, dine· 
ro, implementos de labranza, comestibles y todo lo necesario por un afio, 
mientras ellos por sí solos podían trabajar para cubrir todas sus necesidades. 

La Arqueología presta y prestará siempre datos importantísimos para 
el conocimiento de la Historia como ya se ha dicho, puesto que pone los ci
mientos y el andamiaje, como el obrero para la CO'nstrncción ele un edificio 
y porque la base de la Historia son los documentos escritos. 

El trabajo del arqueólogo es muy illlportante, pues no sólo tiene por ob· 
jeto dar cnenta ele los hechos, sino hacer su crítica con elementos que preste 
la erudición y el sano discernimiento del propio criterio; distingue en los 
monumentos la huella especial y característica que en ellos dejaron el arte, 
las ciencias, las costumbres y el medio social de una cultura. 

St1 trabajo es de obsen·ación fiel y desapasionada; debe analizar dete
nidamente los hechos aislados sin perder de vista la evolución, los antece
dentes del hecho, la serie en que debe clasificarse, las conclusiones que se 
deben rleducir sin oh·iclar el medio social en que cada obra se produjo y ca
ya recopilación ha de servirle más tarde para apreciar con certidumbre el 
verdadero valor de los monumentos y sn cultura, dictando principios y fór
mulas científicas. Debe por consiguiente buscar y rebuscar sobre el terreno 
y no en los archivos y bibliotecas, es deci~. debe viajar para pode-r opinar 
sobre cosas vistas y no por datos que la mayoría de las veces no son exactos. 

Se da el nombre de MOX"lJMHN'l'O a todo objeto, documento o edificio 
útiles para la Historia; también puede definirse como toda obra material y 

pública levantada en recuerdo de grandes acciones heroicas llevadas a cabo 
por personas y cuantos objetos nos han dejado. 

I,as fuentes de información son las crÓt.J.icas, memorias, tradiciones, 
monumentos y el folklore. 

La Arqueología tiene como ciencias auxiliares para Sll investigación la 
Historia, Geografía, Cronología, Paleografía, Diplomática, Epigrafía, He
ráldica, Numismática y la Geología que son ciencias auxiliares de primer 



orden, y entre las ele segundo, rleben contar~e la Antropokgí:1, Ftnolr'gÍa, 
Prehistoria, FilologÍ::f, Lingüística y la Sociología. ToJas estas ciencias se 
relacionan entre sí de tal manera, como ~e verú <:11 ~eguida. Si estudiamos 
una flecha ele obsidiana y bnscalllos la antigüedad y la civilización a qlle 
perteneció, es necesario r~conocer la pátina, la natnralezR del trabajo, como 

· percnsión, fnsión, pulimento, forma ele la pieza, ele., es necesario entrar al 
dominio de la EtnologÍR. l•:,ta iu\·a,ión es necesaria, pues intc-niene en su 
ayuda. Si se estudia una página de un Códice nos limitaremo,; a estudiar y 

descifrar los jeroglíficos, a interpretar las fechas, pero si ¡·econocernos a las 
diversas deidades por sn traje, mnebles, ritos, etc., entonces entramos en el 
campo de la Etnología. En resumen, toclas las ciencias auxiliares son indis
pensables para la Arqueología. 

A la Giencia arqueológica la ha11 dividido en dos secciones por raz,jn del 
tiempo: en Protohistórica e Histórica, seg{ll! se refiera a lliOillli!H'tlto-; an
teriores a &pocas deslindadas por la Historia. 

Por sn ol;jéto la han dividido en reli.~·iosa y profana. 
Por sn extensión geográfica. en Universal, Nacional, I{egional y Local. 
Según el ilustre Campolli(m la dividió en Arqnitectnra, Escultura, Pin-

tura, Grabado, y Mueblería y Ftensilios. Dentro ele carla una de e~tas dis
tintas agrupaciones se subdividen los monumentos en religio:;os, ci\·ilcs, mi
litares y funerario!<; en la Pintnra, los \'a~os pintados, los mosaicos, etc., en 
el Grabado, camafeos, inscri¡lC'io11es y medallas. 

Otra de las divisiones que se han hecho de <:sta materiü es la siguiente: 

l.-Arqueología Literaria, correspondiendo la Paleografía, la Epig-ra
fía, la Geografía de los monumentos y la Museografía. 

H.-Arqueología del Arte, correspondiendo las Bellas Artes: Arquitec
tura; Escultura, Glíptica, Pintura y Grabado; Artes Industriales: Orfebre
ría, Aeraria, .Ferretería, Eboraria, Marmoraria, Talla en madera, Cerámica, 
Vidriería, Esmaltería, M nsivaria, Tapicería, Telas, encaj_es y bordados; Ar
tes Suntuarias: Indumentaria, Panoplia, Mobiliario, Maquinaria y medios de 
locomoción. 

III.-Numi~m ó.tica. 

Seg{111 F. Naval divide la A~queología en Teórico-Artística; Histórico
Artística y Teórico e Histórico-Literaria. 

A la primera corresponde el Arte y la Belleza artística: Teorías ele Ar
quitectura y su tecnicismo, de la Escultura y de sus similares; de la Pintura 
y',cle sus ~fines y del Ornato y formas del mismo. 

A la segunda corresponde en su Primera Sección (Arqnitectu ra) la Proto
historia, Arquitectura Oriental Antigua, Arquitectura Clásica, Arquitectura 
Cristiana Primitiva, Arquitectura de la.Edad Media y Arquitectura Moder
na. Eri su Sección Segunda (Artes figurativas), la Escultura en la Historia, 
la Pintura en la Historia, la Simbología Cristiana y la Iconología Cristiana. 
Hn su Sección Tercera (Artes Suntt¡arias), el Mobiliario y la Indumentaria. 
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A la Tercera Parte, Sección Primera (Literarias Propias), la Paleogra· 
fía y Epigrafía, Bibliolog-Ía y Dipíomútica. En su Sección Segunda (Litera· 
rías por extensión). ln Sigilografía, Nmni~máliea y la Heráldica. 

I.a Arqueología eu 1\Iéxíco tuvo su comienzo a mediados del siglo XVI, 
siendo muchos frailes franciscanos, que vinieron de España, los primeros 
q ne pusieron la pieL! m angular ele esta ciencia, y su mérito fuera mayor si 
hubieran consetTado todos los objetos, monumentos, códices, etc., y no los 
hubieran destruído para imponer la Religión Católica a todo trance; pero de 
todas maneras fueron ellos los que prepararon con sus datos e informacio· 

· nes la ciencia arqueológica en nuestro querido México. 
En el período compreudido por los gobiernos establecidos por Cortés, 

el Virreinato'" los primeros años de la Cnerra de Inclepenclencia, la Arqueo· 
lo¡!;Ía casi no tu\·o ningún Je~arrollo. 

En el período de la vida independil'ntc de México, se aprovecharon las 
crónicas y los estudios que dejaron los primeros historiadores castellanos, 
entre los que se deben contar a los PP. jesnítas Pedro Márquez y Javier Cla· 
\·ijero, quienes a fines del siglo XVIJI hicieron estudios sobre Arqueología, 
estudiando la arquitectura romana, viéndose precisados a hacer comparacio. 
nes con la nuestra, según los monumentós vistos en Papantla y Xochicalco 
y lo que habían leído en los escritos de León y Gama. Además Clavijero 
hizo otros estudios que dejó en stl ''Historia Antigua de México.'' 

Más tarde don Carlos María Bustamante, insurgente esclarecido y gran 
patriota, prosiguió la obra de los dos' anteriores PP. En 1821 publica la 
''Galería de Antiguos Príncipes Mexicanos,'' en donde trata de uno de los 
mejores códices de la famosa Colección de Boturini; esta obra fue editada en 
Puebla. Más tarde publica el Gómara y una amplia relación de Texcoco, 
q ne después copió Veytia de los manuscritos inéditos de Botl1rini. 

Entre los años de 1822 a 1824 se llevaron a cabo unas excavaciones en 
diferentes partes de la Plaza ele la Constitución, encontrándose importantes 
monolitos que fueron al Museo que estaba en la hoy Calle de !aUniversidad. 
Entre los monolitos encontrados hay que hacer mención de 1a Piedra de Tí· 
zoc. Años más tarde se publicaron la "Historia General de las Cosa~ de la. 
Nueva España," por Fray Bernardino de Sahagún, datos tom~dos directa
mente de los pocos sacerdotes y sabios que después de la destrucción de la 
Gran Tenochtitlan quedaron con vida. Este libro es una gran fuente para 
el desarrollo y progreso de la Arqueología NacionaL 

La obra de Clavijero fue traducida a varios idiomas y su pr:imera tra· 
ducción al castellano fue en 1824, volviéndo-se a reimprimir en el año de 1836 

y 1845. 
El Barón de Humboldt publicó su ohra intitulada "Vu~s des Cordi.lle

res:' en los años de 1813 a 1816, la cual desp_ertó. en toda Europa. un gr:an• 
dísimo interés, en lo qu.e se refier.e principá:lmente a d.escubrimien.tos, ar· 
queológicos. 

Don Mariano Veytia en Puebla edita la.'' His.tor·ia Antigua -de !Y,féxico. ''' 
en. la que trata con especialidad de-la Piedra del.Calen,Óll5iQ;. 

Anales, 'I'. V. 4f ép. -64, 
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Lord King-sborough publicó en I.S30 a JR6.S s11 grandiosa obra en la 
cual se reproduceu facsímiles de ,·arios documentos indíge:nas e hi~pano· in
dígena~ que se encuentran en mnscos de J•:11ropa. 

En el año de 1 R LS se edita la ohra ele W. Prescott llanl3<Lt · · H i~tcnia 
de la Conquista" por la casa de doll Ignacio Cnmplido. En seguida 
se publican las notas y estudios arqueolúgicos de Comlra y Ramirez; 
obra que suministra datos interesantes a la Ciencia Arqueológica. ?\lás tarde 
se publica la obra del Sr. Lic. Ignacio López Rayón referente al ''l'roce~o 

y Residencia de Pedro de Ah·arado y ~uño de Gnzmáu.'' J•:l señor José Fer
nando Rarnírez pilhlic;l sus !JOtas críticas, .bibliográficas y ~trqneológicas. 

En 1852 y 185.1 los sciiores Ramírez, Orozco y Berra, .Andrade. Cnrcía 
Cubas, Payno, Carcía Icazhalceta, publicflll sn Diccionario de Historia y 

Geografía. En este último año se publica tambi~n la obra del Lic. Rayón 
. referente a la "Residencia de Cortés;" obra que corrige muchos errores. 

Don José Fernando Ramírez hace un especial arreglo y distribncic'm del 
Museo Nacional y en li:i56 publica ''El Atlas Ceogrúfico,'' en el cual ~e en· 
cuentran mnchos documentos de Jos indios v una gran cantidad de nota;-; y 

vistas de ruinas arqneolúgicas, cuyo autor ('S e-l seíior (;a reía CuJ¡:Js. 

El señor don Joaquín (~arda lcazJ¡aJceta publica en l.S."iR Jos docunJcn\•>•; 
importantes sobre la X neva España que con~igna Frav 'I'orilJio de ll<·JJa\ ente. 

Durante la In tcrvención Fran cc~a. en el Cobi<:rno de M axi mi lía no, s<C in i · 
cia t\na nuen1 época que redunda en beneficio de la :\rqneoloda, pnt·s se 
nombran Comisione,.; Científicas para estudiar varios momtmeiJtos arqueoló
gicos, costumbres ele yarias razas, cerámicas, etc. En esta mi~ma épocu don 
José Fernando .Ramín;z agrega una obra más a las ya publicadas por él. lla
mada "Historia de las Indias de la Nueva Eopafia, '' de Fray Diego Durán 
agregándole más tarde nn atlas. 

Mr. D. Charnay con Violet le Duc publican en 1863 sus notas referen
tes a las Ruinas de las Ciudades Americanas que contienen cuatro cartas 
acerca ele México. Este libro queda completo con la obra publicada en 1868 
por el Pbro. Bra~seur de Bourbourg, que trata de la Arqueología Maya. 

De 1860 a 1870 la Sociedad ele Geografía y Estadística edita varios es
, tudios sobre Arqueología. En este último año el señor García Icazba1ceta da 

a luz la ''Historia Eclesiástica Indiana'', escrita por Fray Gerónimo de 
Mendieta, la cual contiene tradiciones, y rituales indígenas. 

El periódico "Iberia" publica trabajos arqueológicos que habían per
manecido ignorados como los "Escritos Sneltos de Cortés," las "Informa
cion.es sobre los servicios tlaxcaltecas a Cortés.'' 

La Arqueología por el año de 1878 se enriquece con la public:J.ción que 
de unos. manuscritos hace el erudito historiador don] osé María Vi gil. Estos 
manuscritos fueron encontrados en la biblioteca de los frailes franciscanos 
y se supone que datan del siglo XVI, siendo el autor un indígena. Estos ma
nuscritos los conocieron Torquemada y Clavijero, habiendo sido extractados 
F. D. Durán y plagiados en su totalidad por Acosta. 

Los ''Anales deL Museo,'' se comienzan a publicar en el año de 1877, 
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no dejándose de publicar un solo número hasta la fec.ha y han contribuido 
de una manera poderosa para la Ciencia Arqueológica. 

El Ministerio de justicia publica un manuscrito que ft1e encontrado en 
las bodegas del de Fomento, que es la continuación del qne publicara Dtt
rán; completandose así la obra del seíior Ramírez. Este trabajo, así como el 
de la Piedra del Sol se deben al seílor Chavero. 

Hn 1880. se publica la ''Historia Antigua y de la Conquista de México," 
por don Manuel Orozco y Berra. obra qne consta de cuatro volúmenes y 

que los tres primeros tratan de familias indígenas exi~tentes y sn arqueología. 
En el afio de lSSS. se inclnye en el presnresto de egresos del Gobierno 

una plaza tle Inspector de ~I onttm en tos :\rq neológicos debido al adelanto de 
esta ciencia. 

En los :u·¡os de 1.'\.'.W a lS\l(), es publicada la obra de "l\Iéxico a Través 
de lo~ Si;..;lo~.'' ,. los '' Mml\1mentos de Arte Mexicano Antig·no.' · En 1898 
se publican en Oaxaca, las tradiciones mixteco-zapotecas, por Martíuez. Gra
cida;;. 

En 1890, el señor Peiiafiel imprime en Berlín los "Monumentos del Ar
te At~tigno Mexicano." En 1892, García Cubas publícá la memoria para for-
Iuar la Carta del Imperio Mexicano. -

En 1891 y 1892, Chavero publica las obras de Ixtlixochitl y Muíióz Ca
margo: la ''Historia de Tlaxcala.'' 

En 1900, el Dr. León publica t1na obra de sn ht:rmano Francisco, rela
tÍYa. al vaciado entre los zapotecas. Bn 1903, García Pimentel publica las 
memorias de Motolinía. En 1904. don Genaro Garda edita la ''Historia de la 
Conql1ista'' de Berna! Díaz del Castillo según el autógrafo.. 

Hn 1905, el Pro f. Abraham Castellanos da principio a estudios sobre ar
queología mixteca. En 1907, el Sr. Robelo comienza a publicar su Dicciona
rio de Mitología Nahoa;· el señor Fernández. del Castillo publica la Concor
dancia entre los calendarios Nahuatl y Romano, y el Múseo Nacional edita 
el calendario de Veytia, bajo la dirección del Sr. Lic. García. Ultimamente 
se han publicado Yarios libros mny importantes acerca de la Arqueología en 
la República Mexicana. 

Entre los grandes amantes a est~ ciencia debemos contar en su prime
ra época a los señores Troncoso, Peñafiel, Mendoza, Sánchez, León, Galin
do y Villa, Rodríguez, Martínez Gracidas, etc., etc., yentrelosdeestosúlti
mos años a los señores Lic. Ramón Mena, Dr. Manttel Gamio, Porfirio 
Aguirre, Enrique Juan Palacios, José Reygadas Vértiz, lng. Marqúina¡ Men
dizábal, Dr. Mayer y mttchos otros más. 

A estos infa'tigables hombres de ciencia, amantes de la Arqueología, la 
República !es debe mucho y se espera todavía mucho de ellos. 
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Pt·o¡¡rama de la Universidad de HarPard rejttrente a la Arqueolor:fa d!! 
México. 

l. -Introducción. 
a) .-Diferencias de concepto entre Historia y Arqueología. Puesto de la 

Historia y la Arqneología entre las ciencias en general y la Antropo
logía en particular. 

Concepto de Civilización o Cultura. 
Civilizaciones integradas. 
Civilizaciones históricas y arqueológicas de México. 
Génesis del arte arqueológico. 
EL concepto del arte prehistórico. 

b) .-Topografía del suelo mexicano. 
Antigüedad del hombre americano. 
Origen e inmigraciones del hombre americano. 
Los hombres pseudo prehistóricos: Norte América, México y Sud

América. 
"''eoríás de Ameghino; sus errores. 

2.-Civilización de los Pt1eblos. 
Caracteres fósicos: 1'opografía, lluvias, vegetación. 
Confluencias del medio ambiente sobre la cívilir.ación. 
Distribución de los restos arqueológicos: Río Grande, San Juan, Colora
do, Valle Gíla. 
Carácter general de los restos: Estado de Cultura. Kiva. 
Clasificación: Estructuras «Pueblos». Pueblo Bonito. Zuñi. 
Edificios de cavernas: Mesa Verde, Montaña Navajo. 
Arrecifes domiciliares: Río Verde, Rito. 
Casas de adobe: Casa Grande, Casas Grandes. 
Tecnología: Cerámica, objetos de piedra y hueso, cestos. 
Breve estudio etnológico de los actuales habitantes. 

i-Cívilízaciones de transición. 
Topografía de la región. 
Contraste y relación con las. culturas antigttas. 
Distribución de los restos arqueológicos: Cbalchihuites, La Quemada. 
Clasificación: Edificios con columnas y escaleras. 
Tipo ele las construcciones. 
Tecnología: Cerámica, objetos de hueso, etc. 

4 . ......,..CiviHzación A-rcaica. 
Estratigrafía de los restos arqueológicos. 
Distribución de estos r~stos: Cnicuilco, San Angel, Valle de México. 
Centro Améri<:a. 
Relación e influencias sobre las culturas posteriores. 
Estudio de las manifestaciones artísticas: Arquitectura, artes menores . 

.. Consideraciones sobre su antigüedad. 
S.-Civilización T<;>lteca o Teotihuacana. 

Caracteres físicos de la región. 



Historia leg-endaria. 
Estratigrafía;.· extensión cultnras: Teotihuadn. Tula. 
Manifestaciones intelect un les de cultura. 
Mitología. 
Ciencias e instituciones. 
Material relativo a mitolog·ía. 
A n¡nitect nra y escnltnm: Superposición de e.,structuras. Plano de los edi· 

licios y usos. 

Los ediftcios en particular. 
Estudio de las culturas y sus identificaciones. 
Artes menores: Pequeñas esculturas de barro. 
Cerámica: Candeleros, sellos, etc. 
l mht m en! ari ;e 
l.Jtensilios üoml:sticos e iudustriales. 
Objetos \'arios. 
Relación de esta cultura con la azteca. 

6.-Civilización azteca. 
Tradiciones históricas y peregrinaciones. 
Estudio de la estratigrafía regionaL 
Relación con otras culturas y extensión. 
La arqnitectura Azteca; Número de monumentos, Cen~ros principales: 
Tefloxtitlan, Valle de México, Cueruava,ca, etc. 
Consideraciones y estudio de la arquitectura azteca. 
La escultura Azteca: Manifestaciones intelectuales. Deidades principales. 
Interpretación de la escultura y comparaciones artísticas. 
Objetos m en ores: Cerámica: Valor arqueológico de ésta; Estudio :Porme. 

norizado de su decoración. Objetos de otro material. 
Escritma jeroglífica y calendario. 
Desarrollo de la escritura azteca. 
Interpretación rle algunos códices. 
Carácter religioso, astronómico y cronológico de los códices. 
Materiales usados. 
Artes de subsistencia: Cacería, pesca, agricultura, jardinería. 
Habitaciones. 
I ndu m en taria. 
Armas: Defensivas y ofensivas. El Atl-atl. 
Industriales: Fabricación de telas, trabajo de pluma. 
Pintura de los c;ódices. 
Instntmentos musicales. 
El baile y los j negos. 
Instrumentos mecánicos. 
Utensilos domésticos. 
Organización social: Introducción. Gobierno. Leg-islación. Propiedad 

y Herencia. Trib.utos. Ceremonias del Matrimonio. Nacimiento y edu-
Anales, T. V. 4i ép.-65, 
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cación del individuo. Relig-ión. Déleites. Ceremonias rcli~iosas. Sa
crificios. Supersticiones. 

7 .--Civilización maya. 
Topografía y extensión del área mayi1. 
Caracteres generales de cultura y tipos de estructuras. 
Centros considerados: J<egión Norte. Chichén-Itzá, Uxwal, I,abra. 
Región Central. Part~ Norte: Tikal. -Naknm. Parte Central: (Río Usu-

macinta) Yaxchilan, Piedras Negras, Palenqut;;. Región Sur: L{)pan, 

Quirigua. 
Restos de cultura en la actualidad. Mayas y Lacandones. 
Influencia nahoa en la cultura maya. 
llscritnra jeroglífica 111aya . 

. El Calendario ;\laya: El tonalámatl, el haab, el calendario redondo, etc. 
Series iniciales y secundarias. 
Aritmética maya. 
Inscripciones en Jos monumentos. 
Códices. 
Breve hi!'toria del pueblo m;n·a. Costumbres. Consideraciones crOllOió

gicas de la ci,·ilización llHt}·a. 

s.--Civilización tarasca. 
'Extensión geogníllca de e.,ta cultura. 
Centros principales: l\Iichoacúu, Jalisco. 
Historia legendaria. 
Objetos menores: Cerámica. 
Etapas culturales, señaladas por sus restos. 

9. --Civilización mixteco-zapoteca. 
· Extensión ·énltLual. 

Relación con otras Cl1lturas de Iviéxico y Centro-América. 
SLts centros principales: ?viitla, Monte Albán. 
Carácter arquitectónico <le sns monumentos: Construcción, decoración . 
. Tallado de la piedra. 
Objetos me1:ores: Cerámica, utensilios domésticos y religiosos, urnas. 
Breve historia legendaria. 
Códkes ·ct~esta cultura. 

10.-Civilizacióh totonaca. 
Extensión geográfica de la cLtltura totonaca. 
Centros principales: Cempoala, Papantla. 
Carácter <le la arquitectura. 
Relación con otras. culturas. 
Objetos metlores: cerámica, figuritas. Utensilios. 
Historia legendaria. 
Las investiga~iones en este cnrso comprenderán trabajos individuales 

consistentes en tesis sobre temas que elijan los alumnos sobre algún tema 
;-de Arqueología Mexicana, para Jo cual ocuparán todo el año escolar. 

Para ello pueden documentarse en las bibliotecas de la ciudad y en el . ~ 
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Museo, consiguiendo con esto familiarizarse con la Bibliografía de la Ar
qneología Mexicana y con los Códices prehispánicos. 

Como inn:stigaci6u en g:rupo, se pueden efecttlarexcursiotles a los pun· 
'tos arqueológico~ de mayor interés. 

Parte t!e otro programa, tomado en stt parte referente a la América. 

U.-ARQUEOLO(~IA PREHIS'l'ORICA 

5.-W hombre primitivo en América. 
Cont roversías. 
Norte-c\mérica: California. Tren ton. N ebraska, Florida, El Hombre del 

Pe!Jún, El Esqueleto (le CalaYeras. 
Améric~< del Sur: Ameghiuo y sus teorías, restos del pseudo-hombre 

prehistórico en Argentina y Brasil. 
Cómo fu e poblada América, Emigraciones. 

6.--Arqueología de Norte-América. 
Cultura llamana de los ''Montículos.'' Valle, 'de Ohio, \Viscousin, 

Illinois. 
Distribución, costmnbres de entierro, cremación, tipos de pirámid~s, 
muros, objetos menores: cerámica, objetos de hueso, concha, mica 1 etc. 

Cultura de ''Los Pueblos:'' Caracteres físicos, distribución de los restos: 
Río Grande, San ]t1a11, Pueblo Bonito, Casas Gra11des. 
Canícter geueral de los restos, estado de la cultura. Tipos de habita· 
ción: ''pueblos,'' cavernas, casas de adobe. 'l'ecnología: cerámica, 
implementos de piedra, banatería. 

Culturas en México y Centro-América; 
Caracteres físicos, Historia Legendaria. Unidad de las diversas cul· 
taras. Sistemas de calendarios. Religiones: Quetzalcóatl, Kt11kulcan. 
Emigraciones. 
Condiciones estratigráficas del Valle de México: Culttuas Arcaica, 
'Tolteca o Teotihuacaua y Nahua. 
Divisiones culturales: 
Pre-:Nahtw, relación con otras culturas, centros: Cholula y Teoti
huacán. 

'Nahna o. Azteca: Carácter general de los restos. 
Centros: Tenochtitlán, Xochícalco, etc. 
Zapoteca: Características especiales de la cultura. 
Centros: Mitla, .Monte Albán. 
Maya: Distdbución y número de los restos: Chichén-Itzá, Uxmal, 
Labná, 'filja\, etc. 
Ct:ntro-América: Nícaragua, Costa Rica, Región de Chíriqui. 

Culturas de Sud_:América: 
Caracteres Físicos. Estadó general de la~ culturas. 
'l'ipos de culhuas: Restos en Pachacamac. 
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'l'ipo Inca: edificios, chalupas, cementerios, Lago Titicaca. 
Tipo intermedio: Chimu, Trnjillo. 
Tipo pre-Inca: Albañilería, portadas monumentales, Tiahuanaco. 
'l'ecnología: Textiles, cerámica, metales, quipns. 
Relación de las culturas de Sud-América. 

E1 curso de investigación propiamente en lo referente a Antropolog-ía Fí
sica y Arqueología comprenderá en que hagan los alumno;; en diferentes 
días de cada mes, informes por escrito referentes a algún tópico de estas ma
terias y para lo cnal emplearán las colecciones que se hallan en el Museo 
Nacional o en colecciones particulares. 

Estos informes, o descripciones deben ser por escrito y se les darán di
versos temaR. Así por ejemplo, como temas puede pedirse que rindan una 
de~ctipción de los yugas de la Cu.ltura Totonaca, o una descripción de las 
figuritas de barro de 'l'eotihuacán, representaciones humanas de cerámica 
azteca, etc. Igualmente se pueden iniciar excu.rsiones a los di versos 1 ugares 
arqueológicos del Valle de México. 

Algunos programas ~eguidos en la Clase de Arqueología en la UniYer
sidEl.d Nacional de México. 

PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA 

República Mexicana.-Museo Nacional de México. 
Terigo la honra de enviar a ese Ministerio de Stl digno cargo, el progra

ma del 29 año de Arqueolog·ía, presentado por el C. Profesor José Juan 'ra
blada.-Protesto a Ud. mi atenta consideración.--Libertacl y Constitución. 
México, febrero 8 de 1907.--P. A. del D. El Secretario, Abel C. Salazar.-
C. Secretario de Instrucción PÜblica y Bellas Artes. Presente. 

PROGRAlVIA DEl< SEGUNDO AÑO 'DJ<: ARQUF.OI.OGÍA) 1907. 

Primera parte. 

I.A ARQUI'I'I<:C'l'URA CIVIL y MIUTAR 

Í....as casas. J,as fortificaciones. Los trabajos de utilidad pública. 
Segunda partt!. 

ARQUI'l'RCTURA RELIGIOSA 

Materiales y elemento~ de construcción. Las Pirámides. Templos. La 
Decoración. 

Tercera parte. 
ARQUl'l'JtC'I'URA FUNERARIA 

'I'umbas, tlalteles, momoztlis, cuyos yácatas . 
. Cuarta parte. 

PINTURA v EscuLTURA 

Dibt1jo y cot;nposición.; Procedimientos técnicos. Las obras, Códices, 
relieves, esculturas. 
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Qninta parte, 
ARTES INDUS'l'RIAU·:s 

Piedra, tierra, madera. hueso, etc. 
~vlaterins textiles. 
Los metales. Procedimientos técnicos, 

Pro_t¿rama dt Arqueolo.{tfa, dh•idido .ctz tres mrsos, obra del Lic. don Ra· 
mán Jkna, que tiene su tmb1~/o inlifulado ''El Jfftod{l etz Arqueología J' los 
Programas dr esta Ciou:ia .. ' '-llfifxico. -1913. 

Para el desarrollo de la Arqueología Nacional; esto es, del estttdio de 
la misma, son ab,;olu!amente indispensables TRRS CURSOS, a saber: 

l'RTMER CURSO. (])e preparación) Comprenderá. 

1.-lntrodncción al efotudio de la Arqueología GeneraL 
2.-Historia de la Arqueología NacionaL 
3.-Sns fuentes de información. 
4. --·l~stntctura de leng-uas indígenas (mexicano, maya, tarasco, tzapo. 

teca y oto mí). 
S.-Nociones de Geología y Petrografía. 
6.-Nociones de Etnología, Etnografía, y Antropología. 
7 .-Nociones de Dibujo. 
8.-'-Mapa Arqueológico de la República. 
9.-M u seos extranjeros que contengan piezas arqueológicas nacionales. 

10.-Museos y Colecciones de México. 

SEGUNDO CURSO 

Este programa podrá desarrollarse dentro de la Clasificación de Monu
mentos que es la siguiente: Siendo los monumentos la unidad en Arqueolo· 
gía, es conveniente proceder a clasificarlos para su estudio, que ha de ser 
bajo ef>te canon en cada civilización, salvo aquello caráctedstico de algunos 
que no quepa en este canon,. lo cual es muy remoto; así se consigue desde 
luego, la unidad eil el estudio. 

Clasificación de los Monumentos. 
E lificios públicos y privados. 
Ciudades. 

Arquited6tzicos obras de irrigación, tumbas, esculturas, relieves. 
Plásticos: Cerámica, Esmalte, Mo!>.aico. 
Gráficos: Epigráfica, inscripciones sobre mat'erias duras. Gliptica, inscrip· 

ciones en hueso. Iconología, atributos de dioses y retratos de sobera· 
nos. Simbología, interpretación de jeroglíficos. Pintu~as. 

Teolóf[icos: T!-!ogonía, origen de los dioses. Mitología, origen fabuloso de 
los dioses. Cosmogonía, origeu de los mundos. . 

5'tmfuarios: Indumentaria, El Ú~je po·r clases sociales y jerarquÍa/l. Mo· 
biliario, diversidad dé muebles. Utensilios:, como su nombre lo-indica, 
maquinaria, objetos mecánicos. 
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De Arte Industrial: Orfebrería, Bordados. Fundición de metales. Tapices. 
Si a lo anterior agregamos la Museografía, descripción y clasificación 

de los museos, la Geografía y la Topograf:a de los monumentos y la con· 
servación de los mismos, completo el Segundo Curso. 

TERCER CURSO.-(Arqueología Comparada.) 

l.-Establecer semejanzas y diferencias ·entre los monumentos de la!' 
diversas civilizaciones indígenas de la República. 

2.-Semejanzas y diferencias entre nuestras civilizaciones indígenas y 
las del resto del Continente. 

3. -Semejanzas y. diferencia:<. entre las civílizacíoxJes americanas y aque· 
llas de Oceanía, Aft·ica, Asia y Europa. 

4.-La especialización en Arqueología. 
S.-Bibliografía arqueológica. 
Programa para el curso de Arqueología durante el.año escolar de 1914. 

PRlM~R Af{o. -I. Nociones fundamentales de Arqneologfa General y Com· 
parada.- La ciencia arqueológica.- La Arqueología propiamente di
cha.-Coneccíón de esta ciencia con la Prehistoria y la Historia An
tigua.-Papel que, respectivamente, desempeña cada una de estas cien
cias.- El término arqtteulo;;fa.-Definiciones. La Arqueología como 
ciencia deductiva y de investigación.-- Connotadón de la Arqueología 
con las demás ciencias.-Las diversas escuelas filosóficas.- Lugar que 
ocupa la Arqueología en el concierto de los conocimientos hnmanos.
La Antropología.-La Etnología.-l,a Prehistoria.-La Historia.-Con
sideraciones generales.-La Arqueología es una ciencia antropológica. 

H.-Programa para el estudio general y particular de la Arqueología.-La 
Arqueología en el Antiguo Continente.- La Arqueología en el Mundo 
Americano.-Papel de México en la Arqqeología Americana. 

III. ~Estudio particular de la Arqueología Mexicana.-Limitación indebida 
del término Arqueología Mexitima.-Divisiones.-La Arqueología Pre· 
histórica.-La Arqneología Precortesiana.-La Arqueología Colonial.
Consideraciones generales. 

IV.-Las nadones civilizadas de México Precortesiano.-El medio físico.
Fisiografía del suelo mexicano precortesiano. -Las grandes familias etno
lógicas: Clasificación de Del Paso y Troncoso.-La familia nahua.-Su 
extensión geográfica.-Eluombre nahua.-El país de Anahnac.-Su com· 
prensión.-La nación totonaca.-Otras familias y tribus importantes.-
El grupo pálencano.--,.. La familia mixteco-zapoteca.-La familia mara. 

V.-Heurística o conocimiento de las fuentes históríco-arqueológicas.-Mé
todo para su estudio. a) Restos; b) Tradición.-Los restos monumenta
tes.-.Exposición general sobre el asunto.-Carta arqueológica precor
tesiana de la República Mexicana.-Ciasificación de los restos monu. 
mentales.-Zonas arqueológicas.-Las Tradiciones: a) Figurada; b) 
Oral; e) Escrita. 

VI.-La tradición figurada.- La tradición oral.-La tradición escrita.-Va-
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lores ... de cada una de estas clases de tradiciones.-·La Bibliografía 
Arqueológica Mexicana.-Su importancia.·-EI movimiento científico 
bibliográfico en catálogos, obras y revistas.~Arqlll'Ólogos mexieanos y 

ex.tranjeros.-... Breve noticia acerca de los trahujos de éstos. 
VII.-Documentación escrita.-I,os códices. -Su clasificación etnológica.

Su clasificación por materias. -Noticia documentada de todos los couo· 
cid os. 

VIII. -Resllmerl sintético de las más importantes ciencias anxiliares de la 
Arqueología Precortesiana. 

IX.-E"itttdio especial de la ct1ltura nahua.-~Confonnac:i6n de la familia 
nahua.-Stts tríbns principales.-Modalidades.-I.ocalización y carac· 
teres arqueológ·icos ge11erale;; y particulares de la familiB y :;t1s tribus. 

X. --Manifestaciones culturales de la familia nahna.-Cronología y calen· 
dario.-El arte en todas sus tnanifcstaciones.-Sn escriH1ra jewgllficu. 

No'i'A.--Este programa se desarrollará a través del nño escolar, te11iendo en 
cuenta el número de clases señahldo en el horario respectivo.--Dentro 
de los límites de lo posible, y nunca con perjttkio de las labores del Pro
fesor, de su Ayudante y de .los alumnos, éstos harán durante el año las 
investigaciones y excursiones que se juzguen convenientes.-Las ex
cursiones se harán siempre bajo la dirección de los inspectores de Mo· 
nttmentos Arqueológicos y según las instntcciones qt1e de antemano les 

. comunique el Profesor, de acuerdo con la Dirección del Museo. 
S.~;xmNDO AÑo.-Estndio Analítico de la Civilización Míx:teco-Zapoteca. 

l. -Concepto general.-El medio físico.-- El estndio de Oa:x:aca.. --La 
región de los mixtecas.--El grupo mix:teco.--EI gmpo zapoteco. 
2.--Caracteres étnicos de ambos.--.Hreve idea y disquisición sobre la 
procedencia de ambos grupos. 
J.-Introducción sobre la cultura mix:teco-zapoteca.--Usos y costum-. 
bres. --Religión.--Filología. --Calendario. 
4.-Los monumentos mi:x:teco-zapotecas. --Concepto generaL-Localiza
ción .--Descripción. --Materiales.-:Detalles constructivos: a) Arquitec
tónicos; b) Ese u ltóri cos; e) Pictóricos.--Descripción e interpretación epi· 
gráfica._:_Petroglifos. -Rocas labradas.--Apreciaciones y conclusiones. 
S.-La escultura y la pintnra.-~Sentimiento esfético.-Detalles artísti
cos. 
6.--La cerámica.--E,;tudio estétíco.--El Modelado.-Decorado.-:-Usos 
diversos de las piezas elaboradas. 
7.--La Metalurgia.--El Cobre.--E! Bronce.--El Oro.-Minerales más· 
usados. 
8.--Arte lapidaria y otras manifestaciones artísticas. 
9.--Manífestaciones industriales. 
10.--Manifestaciones literarias.-Los manu.scritos y las pinturas mixte
co-zapotecas.--Exposición concreta de los principales. 
Estudio Analítico de la Civilización ¡}fa_va, 
l.--Concepto generaL-El medio físico.-El procurrente yucateco y re-
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giones adyacentes qlle a!Jarró la civílizariún maya.-- Fíf'Íognlfía y renu
sos naturales. 
2 .-La familia maya. --Sns caracteres únicos.--Breve idea y disquisición 
sobre su proce(lencia. 
J.-Introducción sobre la cultnra maya. ---F sos y cof'tumhres.- Religiún. 
--Filología. -Calendario. 
1. -Los monumentos mayas. ~Localización.·-Descripción .--Materiales. 
-Detalles constructivos: a) Arqnitedónícos; b) E~cnltórícos; e) Pic
tóricos. 
Descripción e interprelHción epigráfica. Importancia de la epigrafía 
maya.- A¡;reciacioHes 'Y conclusiones.· 

...S.-La Escultura y la Pint~ua.-Sentimiento estético.--Detalles artís
ticos. 
6.-La Cerámíca.-Metalmgia y otras manifestaciones artísticas.-Ma

.nifcstaciones industriales. 
7 .--Manifestaciones· litenuias:--Los manuscritos mayas. -Exposición 
concreta de los principales. 

PROGRAMA DE ARQUEOLOCIA PARA EL A~O DE 1915 

IDEAS Gr~r-:J<:RAI,F.S 

Cualquiera que ~ea la civilización o cnltnra de que se trate, su estudio 
debe ser hecho por medio de los monumentos que son la unid¡¡d arqueológi· 
ca; por tanto una clasificación de monumentos, precedida de puntos de pre
paración y segtíida de uotas acerca de la Geografía y M m;eografía de los mis
mos, integrarán nn Programa de Arqueología. 

I.,os método~ aplicables al estudio son: analítico; sintético; sintético
analítico; comparativo y de agrupación, siendo estos últimos, con todapro
piedad: marchas, pedagógicamente hablando. 

Dentro de una civilización caben diversas culturas; ejemplo: dentro de 
la Civilización Nahua, caben las culturas teotihuacana, azteca y tlahuica. 

Dentro de la Civilización Maya, cabe la cultura quiché. 
Hn civilizaciones semejantes, el método será comparativo. 
En civílizacione.s Jisími les, el método será de agrupación. 
Durante el desarrollo del programa, siempre ante los monumentos y en 

vista del material que proporcione la estratigrafía, se definirá si los tlahui· 
· cas constituyen por sí una cultura o forman nna Ügera variante de la teo
tihuacana. Se definirá si los tarascos Ílltegran o no, una civilización y ~;i 

los mixtecas y tzapotecas son sen1ejantes o disímiles; o si también la Cnl· 
tura 'l'otonaca es de transición. 

El número de cursos será de dos. 

PRIMER CURSO 

l. -Introducción al estudio de la Arqueología Nacional. 
2.-Historia de la Arqueología en México. 
3 .--·Fuentes de información. 
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4.--Estrnctttra de la Lengua Nahua. 
S.-Lenguas indígenas exi~tente~ en la Hepública. 
6.-Preuociont:s de Ceología y Petrografía. 
7.-Prenociones de Antropología, Etnología, y Etnografía en sus re· 

lacioues con la Arqueología. 
s.-Clasificación de monumentos. 
9.-Ci,·ilizaciones y culturas de México en el siglo XVI (prehispáni

cas) ,. en la actualidacl. 
10.-Monumentos gráilco~. 

SEC1.'.1\DO C1'RSO 

1.-:\fonullwntos arquitectónicos, plásticos, teológicos, !mutuarios y de 

arte i nd ust rial. 
2.-Geografía ,. Museografía de los 1110llllniento:;. 
3.-Arqueología comparada panamericana. 
4.-La especialización arqueológica. 
S.-Bibliografía Arqueológica. 
6.-Aplicación de la arqueología. 
7 .-Crítica arqueológica. 
La Arqneología tiene que tocar las fronteras de las otras Ciencias, como 

se desprende de la Clasificación de Mmmmentos q lle a continuación se in ser.· 
ta y completa el programa de uno y otro cursos. 

CLASIFICACION DE MONUMENTOS 

ARQUITECTÓMCOS: Tumbas, edificios públicos y privados,· ciudades, forti
ficaciones, obras de irrigación. 

Pr,Á.sTrcos: Esculturas, Relieves, Cerámica. 
GRÁFICOS: Epigrafía.-Inscripciones sobre materias duras. 

Numismática.-:Monedas y Medallas. 
Glíptica.-Inscripciones en lmeco. 
Iconología.-Atributos ele dioses y retratos de soberanos. 

. Simbolog-ía.-Interpretación ele jeroglíficos. 
'l'¡;;or,ÓGrcos: Teogonía.=Origeu de los clioses.-Mítología.=Origen fabu

loso de los clioses.-Cosmogonía= Origen de los mundos. 
Sux'I'UARIOS: Indumentaria.=El traje.-Mobiliario . ...:_Religioso y domésti

co.-Utensilios.-En las ciencias v en las artes.-Heráldica.= . - . 
Escudos, armaduras, panoplias, el blasón. 

ARTE I~DUSTTHAL: F\mdición ele metales, esmalte, mosaico, plumería, pie· 
tografía, bord¡~dos, tapices y objetos mecánicos. . . 

Tal es, en concepto del suscrito, el programa que debe desarrollar el 
Departamento en la asignatura a su cargo, a ·salvo siempre lo que se sirva 
disponer la Superioridad.-R. MENA. 

Anales, T. V. 4(ép.-67. 
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Programa de un curso bu;•c de iJwcsligaciúu arqueológica duraule los me
ses de noviembre)' diciembre del corriente aí"io en e/ flfusco JYaáona! de /il1hico. 
(Año de 1924.) 

MATERIA DEL Ct:RSO. PRD!Eli:\ PARTE. TEORÍA. 

Culturas indíg<::nas precolombina!'. 

A.-Cultura 1\áhuatl. 
B.- Tarasca. 
c.-- " 'l'zapot<::ca. 
D.-- Mixteca. 
E.- Huaxteca. 
F.- Totonaca. 
C.- Maya. 

En cada una de estas culturas se estudiarán: 19 Sus tradiciones histó
ricas. 2<> Sus deidades principales. 39 Sn arquitectura, haciendo hincapié en 
el concepto artístico y eu los motivos que puedan aplicarse al arte moderno. 
4<> Hxprc~ión del pensamiento por m<::dio de jeroglíficos en cada cultura. 
S<> Breves noticias astronómicas y cosmogónicas que tuvieron por base ele su 
cronología. 69 Resultados críticos sobre los puntos de origen de las tribus 
de nuestro país. 79 Fechas relativas de su desarrollo social. 89 Clasificación 
a grandes rasgos de las lenguas indígenas. 

S~GUNDA p AR'l'E.-INV~S'l'IGACIONES 

l.--Resto de la Cultura Náhuatl precortesiana en la'ciudad de México. 
II.-Ex:ploracióu de las ruinas del Gran 'l'eocalli en la Avenida Gua

temala. 
III.-Exploraciones en Xochimilco para estudiar el sistema de cons

trucción lacustre que dió origen a la ciudad de 'l'enochtitlán. 
!V.-Exploraciones en 1'laltelolco. 
V.-Exploraciones en los salones arqueológicos de este Museo':· 

Método.-E!método que habrá de emplearse para estas enseñanzas es el ana
lítico-sintético.-El jefe del Departamento, J..,ic. Ramón Mena. 

PROGRll.MA DE ARQUEO LOGIA NACIONAL 

(Año de 1928) 

Métodos: Analítico, sintético y sintético-analítico. 
Marchas pedagógicas: Agrupación y comparativa. 

En toda cultura la unidad arqueológica es el moJzumat!o. 
Para culturas semejantes 'la marcha es comparativa. 
Para culturas disímiles la marcha es de agrupación. 



PRIMER CURSO. (Nahuas.) 
l.--Utilidad de In Arqueología. 
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II.-Historia de la Arqueología en ~léxico. 
III.-Fuentes de información. 
JV.--Prenocioncs de Geología y Petrografía. 
V.-Clasificación de monumentos. 

VI.-Cnltnras precolombinas de México en el 5iglo XVI. 
VII.-Cnlturas existentes en la actualidad. 

VIIT.-Geografía de los monumentos arqueológicos. Mapa arqueológico de 
la República. 

Sl•:eci\DO CURSO. 

l.-:\! o:--:¡·~¡ F:>:Tos .\J.t(2FlTECTÚxrcos: Tumbas, templos, fortificaciones, · 
casas, ohras hidráulicas. ~ 

Il. .. --:\lo:q::~¡ExTos PL\sncos: Escnlturas, relieves, inscripciones en ht1e· 
so, e~grafiado. 

I1I. -CETÜ'VIIC:\. 

IV.--Mo:-;UI\!1\XTOS GRÁFICOS: Códices, escritura jeroglífica. 
v.--TEOGONÍA: Origen de los diose;;, 

VI.--Mr'l'oLoGÍA: Origen fabuloso de los dioses. 
VII.--CosMoGoNÍA: Origen de los mundos; origen de la vida. 

VIII. --CALrmDAIUo. 
IX.--INDUMENTARIA: El vestido y el mueble. Utensilios. 
X.--ARTE PT,U!I!ARIA: Trabajo de la obsidiana, del jade y del .cristal de 

roca; turquesa y chalchihuitl. Mosaico. 

TERCER CURSO. 

I.-ORFIOJRERÍA.-Oro, plata y cobre: Extracción, fundición, vaciado, 
laminado y filigrana. 

II.---]viusEOGRAFÍA: Clasificación y exhibición. 
lii.--Hxploración, consen·ación y restitución de monumentos arqueológi

cos en las diversas zonas de la República. 
IV. --Cómo se hace una investigación arqueológica. 

e.> V .--Arqueología comparada. 
VI.--I.a fa !si ficación arqueológica. 

VII.--Elementos arqueológicos en los monumentos coloniales. 
VIII.--La especialización arqueológica. Bibliografía arqueológica. 

~ 
ALGUNOS DA1'0S ACERCA DE LOS PROGRAMAS 

DE ARQUEOI.,OGIA 

Además de los transcritos en esta tesis, hay que hacer mención de que. 
el primer programa de esta materia corresponde al sefíor Ing. Jesús Galin
do y Villa, pues habiendo sido él quien inauguró el primer curso formal de 
Arqueología en el Museo Nacional en el año de 1906, escribió para ese cur
so un programa en 1905. 



En diciemhre de 1906, el seiíor Lic-. !{amón Mena e:-cribió 1111 progr:mw 

para el c:urso de 1907, lo mismo pnra el año de 1908. . . 
Hn l'Jl2, fue adoptado en el Museo el programa de 1906, lo que ll!Otl\'O 

unu crítica del In~ptctor Cenera] de Monnmentos Arqueológicos Y una ré
plica del ¡1utor, ~eíior Ca lindo y Villa. Fue la primera polémica de carácter 

técnico acerca de un programa de A rqucolog:ía. 

METODOLOGTA DE LA AR(.~PEOLOCIA 

En Paris, el año dt 1 ()j 2, IJ. Beuchat publicó la obra intitulada '' 1\Ia

nulll de Arqueología America11n.'' l!iclw public:Jci(m c·s notable por haber 
f>ido In primera en stl gé;1ero que se editó para seguir nn can1ino para el es-

. tuclio de la cíencia que nos oct1pa, pero sin ningún método, pnesto que con 
frecl1encín, In t1nión de las civiliz.aciones afines la~ separa, no trata otras 
importantíl'limas y por último Í:ompe el eslabón de los medios sociales rela

tivos a lllonnmentos, 
Hl método qtH: debe seguirse en Arqueología, tanto para el estudio de 

e~ta materia en las Universidades, nsí como en las E:;cnelas Secundarias y 

l'rimnriasdehc ~er el ,\1\,\LÍTIC<rSt1\'I'Í<,TICO y eJ SINTÍ,'l'ICO-Al'AI.ÍTICO, pues
to que para e~tudiar un monunJento se necesita hacer ya sea el análisis para 

que a crmtin\HH'ión se hng;¡ la reconstrucción o al contr:1rio. 
Como ¡¡abemos, ~e Jlawa A:\'Ál.ISIS al procedimiento experimental de ob

servación, inducción y de descubrimiento que consiste en descomponer sin 
destruir un todo conocido o conocido ,·agamente para llcgat por medio del 
estl1dio de ~us p;:rtc·s y del encadenamiento de las mismas a la síntesis o sea 
el conocimiento perfecto de la cosa. En el análisis debe procederse de lo fá
cil a lo difícil, de la nll1ltiplicirlad a la unidad, de lo conocido a lo descono
cido, de lo concreto a lo abstracto, del efecto a la cansa, de Jo particular a 

lo general, etc. 
T.,támase sfN'.I'H.srs el procedimiento especulativo de deducción y demos

trnci6n que junta Jo que t•l análi~is de~11nió y reconstrnye el todo y procede 
('n !\entido inver~o de lo difícil a ló fácil, de lo simple a lo múltiple, de la 
Cllllsa al efecto, de lo general a lo particular. , 

Se empleará como ya se ha dicho el ~fétodo Analítico·Sintético, y vic:
versn; p\leS uno sin el otro qned<lría incompleto el conocimiento que se de
sean• impartir o adquirir. 

Cou respecto ·al modo que uebe 5eguirse al dar la:-:. clases, el más con
\'eniente e$ t>l Modo Simultáneo-í·íHiiyidnal, put:;to qne e~ el que presta ma
)·ores g-antntías p~1ra el alumno, así como p~ra el n¡ismo Profesor. Además 
de C$ta ventaja renne las ventajas de Jos Modos Simples de qne e~tá formado. 
La experiencia demuestra que en las dases hay alumnos que no pueden pro
gre::;ar al igual que los de la mayoría d'~l grupo y reqniere la ocupación es
pecinl del maestro . 

. Las formas que deben emplearse al tr~srnitir la ciencia que nos ocupa, 
sera para las Escuelas tíni\·ersitarias la forma Expositi\·a 0 Dogmática que, 
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como se sabe, consi:;te en transmitir por medio ele la exposición, los conocÍ· 
mientos qne posee el Profesor, de tal manera qne con solo escuchar, compren
der Y retener el alumno pueda luego reproducir o bien aplicar los conocimien
tos adquiridos en un momento dado. El Profesor, para saber si sus oyenfes 
han entendido, debe de emplear la SLLb-forma llamada Catequística. 

Para las escttelas Primarias y Secundarias y aún mismo par'a las Univer
sitarias debe emplearse la Forma Socrática, que consiste en ver qué conoci
mientos adquirió el alumno. por medio de un encadenamiento de preguntas 
bien condncidas que ponga al alumno en situación de descubrir por sí ~;olo 
lo que hubiera dícholes el lv!aestro por medio de la Forma Dogmática. Des
pués de todo trahajo el waestro debe exigirle a ~us alumnos tm trabajo de 
aplicación para asegnrarse, como ya se dijo, ele qne el alumno ha comprendi
llo y retenido :v que st1s facultades han desplegado actividad. Esta sub-for
ma se llama Heurística, 

r.r uchas veces deben de com hi narse las dos formas, así como las dos sub
formas para el mejor trabajo del Maestro y la mayor comprensión de los 
educandos. 

Con respecto a los procedimientos que debe emplear el Profesor, ante 
todo deberá no descuidar ninguno de los que exige para la trasmisión de la 
materia la Pedagogía, pues del buen uso de ){)S procedimientos empleados, 
depende el que el conocimiento sea completo. Los procedimientos que se 
empleen deben de ser racionales, es decir, que descansen en la naturaleza de 
las facultades puestas en juego, apropiadas a la manera de enseñar, así CO· 

mo al fin que se propone conseguir el Maestro. 
Los Procedimientos Cacográficos y Cacológicos deben de desecharse de 

plano por ser de pura copia. 
De los Procedimientos de Exposición, deben tenerse en cuenta que las 

ideas que trasmitan sean justas, claras y lo más completas posible. Se emplea· 
rá Procedimiento Intuitivo, que es el más eficaz y necesario para la claridad. 
En caso de no tener el objeto de estudio a la vista, en miniatura o fragmentos, 
debe presentarse a los alumnos la imagen o réproducción del objeto de estu
dio y entonces hará uso de la forma figurativa y de ilustración; el Campa.' 
rativo dará muy buenos resnltados, no debiendo el Profesor olvidarlo, y tener 
presente que entre las cosas de estudio una de ellns sea concreta y similar de 
las no conocidas y que cuando no lo sean, sí análogas en ciertas cosas, que 
sirvan de base para el estudio subsecuente. 

Además de los procedimientos ya tratados, deben de emplearse el Tabt1-
lar que sirve para suplir a veces al Intuitivo, así como sus formas gráfico y 
esquemático. El Procediníiento Descriptivo se empleará para fijar mejorlas 
ideas a la inteligencia hiriendo la imaginación por medio de los Eentidosde 
la vista y el oído. 

Por último el Sinóptico, para que distinga el alt1mno los conocimientos, 
resumiéndolos en los diferentes puntos de la lección. 

El alumno deberá emplear los procedimientos de aplicación siguientes: 
el de reproducción yor medio de resúmenes que él haga de las clases oídas; el 

Anales. T. V, 4~ ép.-68. 
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de copia de capítulos que difícilmente pueda conseg-uir ya porque el valor 
del libro sea muy caro y no esté a su alcance o porque dichos a pn nles o re
súmenes sean difíciles de conseguirse, y por último el ele asociación. Estos 
pr1ncipios no debe descuidarlos el alumno, pues como se sabe nno ele los 
principios de la Pedagogía es que la enseñanza ha de ser práctica y que 
los alumnos deben de trabajar por sí mismos. Con respecto al maestro de· 
berá escoger Jos ejercicios que más convengan, variándolos con objeto de 
evitar la rutina y la monotonía. 

De los procedimientos de corrección deberá emplearse principalmente 
el simultáneo entre los alumnos, ayudados del profesor. Un alumno leerá 
su resumen, los otros corregirán a su compañero y a sn trabajo de los defec
tos que tengan y el profesor hará todas las aclaraciones y corregirá cuando 
ninguno de los alumnos haya encontrado la falta y ésta existiere, para la 
mejor comprensión del punto tratado. 

Para dar fin a la presente tesis, como en ttn principio de ella lo mani-
festé presentaré un Proyecto de Trabajo. 

Enseñanza Motivada. 
Proyecto: El Calendario Azteca. 
'I'ercer Ciclo.-Segundo Grado. 

Asunto: El Calendarío Azteca. 
Tema: Cómo está formado el Calendario. 
Actividad:. Decorar con algunas muestras del Calendario el salón de 

clases; algunos muebles de él, etc. 
1.-]vfoTIVOS. 

l.-Porque debido a la novedad del asunto despierta en el niño un 
gran interés. 

2.-Da lugar a que el alumno se muestre interesado en saber cómo 
los antiguos aztecas llevaban y hacían el cómputo de su tiempo. 

3.-Porque prepara el estudio del Calendario para posteriores tra· 
bajos relacionados con la Astronomía. 

4.-Hace que el alumno manifieste su cooperación.aportando su es
fuerzo en bien de la comunidad. 

S.-Presenta un excelente campo para que el niño ponga de relieve 
sus facultades creadoras, su personalidad y su iniciativa propia. 

6.-Da oportunidad para desarrollar el gusto estético por el arte de
corativo que debe mantener el cariño de lo que es propio de nues
tra idiosiucracia de pueblo descendiente del azteca. 

7. -Presenta múltiples oportunidades para hacer aplicaciones en to
das las asignaturas de la Escuela Primaria. 

li . ..:._RESULTADOS. 

l.-Se da oportunidad parª- que ~e formen hábitos de estudio por 
medio de las informaciones que aporten los alumnos. 

2.-Para que se forme el hábito de la cooperación y el de las respon
sabilidades. 

3.-Para que se desarrolle la facultad imaginativa. 



4.-Para que los nií1os resuelvan problemas prácticos de la vida. 
5.-Para poder apreciar el g·rado de adelnnto y de cultura del pttehlo 

azteca. 
6.-Para que el alumno tenga cierta aptitttd para el dibujo estilo azteca. 
7.-Para desarrollar su gusto hacia lo bello. 

Il I. -ORGANIZACIÓN DEI. CoNocrMIEN'ro. 
l.-Primer Círculo. 

a.-En el centro de la cara del SoL 
b.-Signos que en ese círculo se hallan y lo que representan. 

2.-Segundo Círculo. 
a.--I,os símbolos de las ct1~ltro edades cosmogónicas. 
b.-Signos que aparecen ahí juntos. 
c.-Significado de los cuatro signos cou relación a la marcha del 

Sol y la línea de los equinoccios. 
3.-Tercer Círculo. 

a.-Los veinte signos del mes indígena: su nombre y estudio. 
4.-C\larto Círculo. 

a.-El glifo con cinco elementos encerrado dentro de uu rec-" 
.tángulo. · 

b.-Repetición del glifo varias veces ~n, el circulo representati-
vo del ciclo venusino. 

s.-Quinto Círculo. 
a.-El emblema que muestra en la frente 1'onatiult se repite en 

todo el círculo 104 veces por lo que se supone que expresa 
la Gran Centuria azteca o sean 104 años. 

6. -Sexto Círculo. 
a.-Cuatro grupos con 13 caracteres que simbolizan Venus en 

cinco de sus traslaciones sinódicas, cuyo total representa un 
gran período de 260 años venusinos o sean 416 solares. 

7. -Séptimo Círculo. 
a.-Círculo formado por dos serpientes qt1e representan el fue-

go nuevo que se celebraba cada 52 años. , 
b.-Dos rostros humanos aparecen en sus fauces: Uno represen

ta la Tierra y el otro a Quetzalcoatl o sea Venus. Ambas 
figuras juntan sus lenguas o sean sus luces. 

c.-Esta unión de luces, hace recordar que los dos, cada 8 años 
y cada 104, se aproximaban renovando la posición relativa 
que tenían. 

d.-De la observación de .este fenómeno formaron su centuria 
o sea dos veces 52 años. 

e.-Sobre la cara de cada serpiente aparecen siete estrellas, las 
Pléyades, que según SahagÚn servían a ·manera de señal a 
la media noche cada 52 afios para encende.r el fuego n·uevo. 

8.-Parte superior del Último circulo. 
a.-Rectángulo que encierra una fechanahua: 13 ca:t'ías, que co-



rresponden al reinado de rb:.ayacatl o sean 1479 año:; de la 
Era Cristiana, o seg-ún Vcytia'y G(una, indica el fin del Cran 
Ciclo de 416 años iniciados en 1064, cuando la familia nalma 
principió sn peregrinación. 

9.-Petrografía.-Peso del Calencbnio. 
lV.-AlU'!'MÍ\'l'ICA \' GEOME'l'RÍi\. 

a.-Forma del Calendario. Valuación de su snperficie. 
h.-El rectángulo: su valuación. 
c. -Qué peso ti en e la piedra en que está hecho el Calendario. 
d.-Problemas de aplicación. 
c.-Valuación de la superficie de la pared que se decore. 
f.-Uso de medidas lineales·y peso que se aplique. 

V.-L~NGUA NACIONAL. 

a.-Descripción del Calendario. 
b.-Lectura de trabajos hechos por los alumnos o de artíct1los 

de información. 
c.-Composición sobre el tema que se estudie. 
d.-Recitaciones relativas. 
c.-Redacción de cartas pidiendo informes, etc. 

VI.-GHOGRAI-'ÍA. 

a.-Estudio del plano de la ciudad de México, preferentemente 
de la parte en que se encontró el Calendario. 

b.-Canteras principales en el Distrito Federal y estudio breve 
del lugar en que se encuentran. 

VII.-HIS'fORIA. 

a.-Axayacatl. 
b.-Bre\·e exposición de conocimientos que .en ciencias tenían 

los nahnas, principalmente en Astronomía. 
VIII.-ClENCIAS NA'fUHAI.ES. 

a.--Rocas ernptivas y su división. Estudio de ellas. 
b.-El cobre y su estudio. 
c.-El pedernal y la obsidiana. Su estudio. 
d.-Estudio de los colores. Colores que usaban y de qué los 

sacaban. 
e.-La arcilla. El yeso. El papel. La madera. etc., etc. 

JX.-DIBUJO. 

a.-Sencíllos principios de decoración. Leyes a que está sujeta. 
b.~Frisos y cenefas. Elementos de que se valieron para obte

ner sus meandros. 
x.-TRA1lAJos MÁNuAr.Es. 

a.-Decorado y píntad.p del salón de clases y de otros objetos 
hechos con motivo del asunto que se estudia. 

XI.-CIVISJ\10. . 

a.-Formación de una pequeña sociedad de estudio arqueoló
gico.-Bases para su formación. 



XII .-M:\'rERL\L. 

a. --/Hcilla.-Yeso .-Cartón.--Madera.--etc. 
b.-Reghs g:raduadas. --Escuadras.-- Compases.- Tijeras.-

Broches.-Pinttlrus, etc. 
e. --Grabados.- Fotog-rabados.- Fotografías.- Dib1.1jos.- Es· 

tam¡¡as. 
XI 1 l.-BIBLIOGRAFÍA. 

'' I,a Piedra del Calendario Mexicano. St1 Simbolismo.''---: 
Enrique Juan Palacios. 

'·Manual de Arqueología Americana. "-Benchat Henri. 
"Historia de México. "-jesús Galindo y Villa. 
''Hbtoria de México.' '-Alfonso 'l'oro. 
'·Historia de México. "-Dr. Nicolás León. 

El tipo de clase debe ser de TIPO FORMAl., es decir qne no falte nin
gún pnnlo de los cinco de que consta. 

Pro.{{ rama del Prof, tl1arshall H. Saville, para el Cursó· de An¡tu:ología en la 
Uuizv:rsidad de Columbia, Nueva York. 

BOSQUEJO GENERAL DEL CURSO. 

A,specto Físico de México y Centnr-Amlf'ica. · 

Primeros viajes a lo largo de la costa en 1502-1519. Expedicion~s de 
Córdoba, Grijalva y Cortés.-Fuentes de informaéiót1, el itinerario d~ Gri· 
jalva, Cartas de Cortés, obras de Bemal Díaz y el Conquistador anónimó. 

Conquista de México por Cortés.-Descubrimiento de islas en la costa 
oriental de Yucatán.-Batalla de Centla.-Desembarco de Cortés en suelo 
mexicano.-Captura de Cempoala.-Marcha hacia el interior-,_:_Llegada a 
'rlaxcala. -Conquista de la República independiente de Tlaxcala.-Descrip· 
ción de la cindad.-Cholula.-:-Marcha hacia 1'enochtítlan.--Montezuma.
Caída de la Ciudad.-Descri pcíón de Tenochtitlan.-Fuentes de información. 

Las áreas de cultura en México y Centro-América. 
La familia nahua o mexicana.--Los aztecas.-Fuentes de .información: 
Relacione::; y tradiciones nativas.-Los Códices,-Relatos primitivos 

espafíole.s. las obras de Sahagún, Durán y otros.- Material arqueológico. 
-Etnolog{a de las tribus modentas.-Lingüfstica. Pruebas de la antigüe
dad del hombre en la altiplanicie mexicañ.a.-ffistoria Legendaria.-Mi~ 
graciones.-Cosmogonía nahua.-Los soles y edades cosmogónicas.-Mito
!ogía. -Religíón.--Dioses.-El cnlto de /Quetzalcóatl, y otras deidades.
Sacrificios humanos.--Canibalismo religioso.--Sacerdocio.-F~stivalés.--' 

Organización sociaL-Educación de la juventud.-Escuelas.-Leyes.--Có· 
digo moraL -Costumbres matrimoniales. --Costumbres fnnerarias.--Modo 
de hacer la guerra: Armas, armaduras y vestidos. --Cla1tes y jefes.-:--Comer. 
cio y sistema de mercado.--Tributos. 
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Subsistencía: Agricultttra.- -Caz.a.--J)h·nsiones: Dramas.--- Ihíies.
Juegos. --Música.--Canciones. --H ínmos. -·CatJtos. --1 n~t rnmeJJtos 1Jln:-.ica · 
ies.--:Vestidos y ornamet1tación per~nal.--Tatuaj<,.--Limmhlnt e incrn,..tn. 
ción de los dientes.--Deformación de la cabeza.--'Trepauaci6n. --lidias Arlrs 
Pintura mural.--Mosaicos. -Mosaicos de pluma. --Orfebrería.- Escultura u1 
piedra y madera.-Obras de estuco.-Papel.-Cerámica.-lmplementos.
Uso de la obsidíana.-Canteras.-Arquitecbwa: Templos.-El 'l'eocalli. -Ca· 
sas.-El patio del Juego de Pelota.-Obras Públicas: CalzaJ.as.-Diqnes.
Conductos.-Jardines fiotantes.-11scritura y jercglíficos.-m si~ttnn ikc
nomático.-Los códices.-Iuncri pciones en piedra.- El 'I'onalámatl.-As/m. 
iogfa: Los dioses del día y de la noche.-Asb·onomfa: El Calendario.- El 
mes.-El año.-Días sin nombre.-Jniciales de los años-Período de .'i2 
años.-La ceremonia del fuego nuevo.-El período de Venus.-Correccio
nes del año. -La piedra del Calendario. -Cronologfa: Del reinado de los em
peradores.-Ruinas de las antiguas ciudades nq.h1tas: Tula.-Tenochtitlán.
Te:xcoco. -Teotihuacán. -'l'epoztlan.- Xochicalco.- Chol ula. -J::.>..j!oracio
nes a?queo!ógicas: Discusión acerca del valor relativo que los historiadores 
principales dan a la Etnología e Historia N ahua. 

La Familiq, Maya: Medio ambiente.-Las diferentes tribus.- El lÍrea 
norte. -Yucatán en tiempo de la Conquisla.-Historia legendarí a de los ma
yas de Yucatán.-Relación con los nahuas.-Fuentes de información.-l'\Js. 
mogonía.- Religión.- Deidades.-Sacerdocio.- Festivales-- Organización 
socia!. --Modo de hacer la guerra: Armas, armaduras y vestidos. -Subsisten 
cia.-El Chultun.-Diversiónes.-Instr,umentos· músícos.-Vestidos y orna· 
mento personaL-Tatuaje. -Limadura e incrustación de los dientes.--Bellas 
Artes: Mosaicos.-Pintnra muraL--Escultura en piedra y madera.--Jadeíta. 
Obras de estuco. -Papel. -~Cerámica.--Implementos. --Canteras.--Arquiter
htra: 'Ruinas' de ciudades. -Tipos de edificios.- Distribución de los cuartos. 
-:.'l'eo.ú)los.- Palacios. -Torres circulares.- El patio del Juego de Pelota.-· 
Tumbas.-Obras Públicas: Calzadas.-Pozos.-Presas.-Cenotes Canales cu· 
biertos.-Escritura jeroglífica-La obra de De Landa y su llan1ado Alfabeto 
M·aya.~Los códices.-Inscripciones en bajo relieve y monumentos.-·Méto
dos de descifración.-Astronomfa: El Calendario.--El signo Kin Uinal.
Tun.-Días sin nombre.--Katun.-Largos.-Cortos.-La fecha normaL
Corrección del año.-El período d~ Venus.-Ajuste de los períodos solar y 

venusino.-Tablas matemáticas en los códices.~Esfuerzos hechos para con. 
cordar las fechas mayas con nuestra Cronología astrológica.-El Tonalámatl. 
-Exploraciones arqueológicas en lits áreas de cultura maya.-Los mayas ac· 
tuate·s. 

Ramas de la familia niaya en Chiapas. 
Los quichés y otras ramas de la familia maya en Guatemala. 
La rama kttasteca de los mayas. en Veracruz. Restos arquerlógicos en las 

Huastecas. 
Lafamz'!ia mixteco zapoteca.-Medio ambiente: Efistoria legen.daria.

Relación de esta familia con losnahuas y mayas,--Mitologfa.--Deidades, 
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Sacerdocio. -Costnmhres funerarias.--Bd/as A rks: Mosaicos. --·Piuturns 
murales.-Escultura en piedra y madera:-J adeíta .·-Trabajos en oro y co
bre. --Cerámica. --Implem~n tos. --Canteras.-.-/ ,·qrtitedtu·a: Ruinas de ciu· 
-dades.--'I'emplos.--Edificios.--Tumbas.-Obras P~íblicas: Pasaj~s n.1bier·. 
tos.-Drenaje.-Códices.--Inscripciones jeroglítkas en tumbas, dinteles y 
e-;telas.--El Calendario.-Exploraciones arqueológicas en la región zapo· 
teca.--I.as ruinas de Mitla y su exploración.--I.as tumbas crucifonnes.-
Significación de las rninas:-Monte Albán. 

La íamib:a larasta; Medio atilbiente.-Cultura material según la Hi~· 
toria y fuentes arqueológicas. 

!,a _familia matla!zinra: Medio ambiente.--Cultura material seg\Ín la 
Historia y fuentes arqueológicas. 

La reg-ió7t Norte y sus restos. Las minas de la Que.ma<l.a.-Casas Grandes 
de Chilmahua.--Tipos de casas.-I.as casas en los peña!'cos.--Cuez:comates. 
--Arte cerámico.--Relación d~ la cultura de Casas Grandes con el área de 
los pneblos en el Sudeste de E. U. 

A rq tteologfa de 1-!oJtduras ~ Salvador.--:Jicaragtta. --I..os mon lt m en tos de 
las islas de los lagos de Nicaragua.-Arte ceránJico.-Pictogramas y petro· 
glifos en las rocas.--I.a migración del pueblo mexicano a Nicaragua.--Re· 
!ación de las tribus nicaragüenses con el pueblo de Costa. Rica. 

Arquwlogfa de Costa Rica: Las diferentes áreas de cultnras.-El tipo de 
cultura de las montañas del Este.-El tip<;¡ de ct1ltura !'! lo largo de la costa 
del Pacífico.--La cerámica en ambas áreas.--Metates esculpidos de la región 
de Nicoya en la costa del Pacíflco.-Trabajos en jacleíta, adornos e ídolos de 
oro.-Relación de la cultura de la costa del Pacífico con otras.culturas.-
Relación de la cultura de las montañas del Este con otras cult'Uras.-:-Las 
migraciones dentro de la región, procedentes de Sud-América. 

La Arqueologia de Otiríquí: Su relación con otras culturas._:..El arte 
de la cerámica.-La orfebrería.-Los metates en forma de puma. 

La Arqueología de las Indias Orientalés: Formas peculiares de la escl1l· 
tura.--I.os asientos de madera.--Relaciones de la cultura de las Indias Orien
tales con Florida, Sud· América y Centro-América. 

México, diciembre de 1928. 
PRO!". FEDERICO HERRERA MARTÍNEZ. 
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ESTADO 

304.-Branciforte al Príncípe de la Paz- Oficío y Bando sobre erección de 
~~·estatua ecuestre de Carlos JV.-] uní o Í6 de i 796. 

303:-Sobre el estanco dd aguardiente chinguirito. Branciforte al Príncipe 
dela Paz. 

Jó6.-Bra.ncift;)rte al Príncipe de la P~z. Ofrece el cumplimiento de Real Or· 
den reservada sobre que se observen cuidadosamente los buques ex
tranjeros que arriben a las Calífornías. Falla este dommento en el e.xf>e· 
diente.-Ya parecíó.-Junio de 1796. 

30S..-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Remitíéndole bando para corregir 
la embriaguez en México.-27 de julio de 1796.-Hl bando. 

313.-Estado de las obras de la erección del Caballito. Colocación de la pri
m~ra piedra. BrancifÓrte al Príncipe de la Paz. 29 de julio de 1796. 

317 .-Curioso.-Historia del Turco herbolario. -I:3ranciforte al Príncipe de la 
Paz.-2? de agosto 1796.-José Cristóbal Porto; y en Sl1 patria Federico 
Saúl Cú'randero. 

323.-Reservada.-:-Branciforte al PríÍrcipe de la Paz.-Refiere noticias que le 
han comunicado el Gobernador de la L'11iSiana sobre designios de los 
ingleses y de los colonos americanos. y exponiendo sus conceptos, da 
cuenta de sus'providencias consignientes. ~27 de ¡¡gosto de 1796. -~M u y 

·interesante: se perfila la rapiña yanqui., que culminó en 1847,con la 
guerra. 
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33H.-Brancifort~ al Príncipe de la Paz.-Da cuenta del cttmplimiento de la 
H. O. (1e 11 de jnnio de 1796, en que se determina la formación de una 
junta extraordinaria de Ministros para la grave catlsa del homicidio de 
don Lucas de Gálvez. -Septiembre de 1796.-Falta. 

JJ9. -Branciforte al Príncipe dt' la Paz.-Da cuenta del arribo a California de 
una fragata de gnerra inglesa a las órdenes de don Gttillermo Brngson. 
Falta.-Ya se enco11tró.-Interesante para el asunto yanqui. 

340.-Hranciforte a\ Príncipe de la Paz._:_N ot ida el vi~je que hizo a la co:'>ta de 
Calífomia la g·oleta Sutil. acompañando rlocumentos y lo que ha de· 
terminado cou el escocés Tomás Mnix y otros extranjeros que trans· 
portó, sin orden. el piloto don José Tovar a qt1ien deja arrestado ha~ta 
la reo;olución del Rey.--Fa/ta. 

3·il. Branciforte al Príncipe de la Paz---Da cuenta de las ca\!Ml'll que lo mue
ven a enviar a España al colono americano Juan Kendric, segundó pi. 
loto del San Rlas.-Falla. -Ya se encontró.-I nteresante para el asunto 
yanqtli. 

34.3.-Braneiforte al Príncipe de la Paz. -Acompaña copia de los oficios red· 
procos entre el encar¡rado de negocios de Su Majestad cerca de los Es· 
tados Unido~ de América y Ministro de ia República Francesa.-26 de 
septiembre de 1796.--Falta.-Ya se encontró.-Sou muy interesantes 
las notas cruzadas entre el E. de Negocios españ.ol y el Ministro de la 
República Francesa en Estados Unidos. El Ministro asegnra que, según 
carta que ha recibido de los súbditos franceses sobre los rigores cou que 
se les trata en Mé-xico: 1 'Han pedido en vano permiso para !:lalír del 
país. Se les mantiene en prisión y muchos han perecido, unos por con. 
tinuos sufrimientos y otros por suicidio a causa de la desesperación a 
qne se vieron reducidos.-La carta que estos infelices-dice-me han 
dirigido es posterior a la noticia de nuestro tratado de paz." Pide que 
se recomiende el negocio al Virrey intere!'ándole sobre la situación de 
ellos.-El Encargado de Negocios español, da eyasivas. El Acuerdo 
de España al calce de la comunicación de Branciforte. ''Ha respon· 
dido bien y que no les satisfaga de otro modo porque yo me entiendo 
sobre el particular cop el Sr. Embajador."-Enero 26 de 1797.-Con· 
tinúa el asunto de los franceses. 

356. -Branciiorte al Príncipe de la Paz.-Acredita el cumplimiento de la Rt;al 
Orden sobre rompimiento con los ingleses refiriendo las providencias 
que ha tomado para precaver riesgos. Un interesante cuadro de las 
fuerzas del ejército de Nueva España en 1796.-Curiosa.-Guerra con 
los ingleses. 

357. -Branciforte al Príncipe de la Paz.-Avisa el estado en que están actual
mente las gra·ves causas de los franct>ses y otros reos .sed idos os.-Es ne-
césario copiarla. . 

378. -Branciforte al Príncipe de la Paz.-Permiso temporal de residenciaen 
México al dentista italiano Juan Gaeta: ''queda ejerciendo Gaeta su 
profesión de dentista, desconocida hasta ahora en estos países, y tan 

Anale~. T. V +~ép.-70. 
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necesaria en ellos que causa dolor ver perdidas las dentaduras h<Jsta 
en los niños y niñas de 14 años." Curiosa.-27 de diciembre 1796. 

379. -Branciforte al Príncipe ele la Paz.~ Remite varios reos franceses y espa
ñoles con sus n::spectivos procesos y otros cuadernos concerniente~; y 

avis.a no quedarle pendiente alguno por lo que hace a los primeros. 
27 de diciembre 1796.-Asunto de los franceses.-El índice es intere
santísimo. 

380. -Branciforte al Príncipe de la Paz.-Avisa el envío de cinco indiYiduos 
franceses aprehendidos en virtud de las providencias generales.-Asun
to de los franceses. 

3!:H.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Acompaña varios expedientes par· 
ciales de franceses aprehendidos por providencia general para su agre
gación a los demás de esta clase que remitió en 26 de febrero de 1796. 
Asunto de los franceses. 
La nata contiene esta frase interesante ...... ''Concluidos estos expe-
dientes, exceptuando únicamente el de Pasquines ele Puebla, que se 
ha complícado de un modo extroardiuario'' ... 27 de diciembre de 1796. 
-Es útil copiarlo. 

385.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Avisa haberse efectuado col! elma· 
yor regocijo suyo y de todos aquellos vasallos, la colocación de la es 
tatua ecuestre del R. N. Señor con la pompa y magnificencia que se 
reconoce en la relación que acompaña.-Ceremonia el9 de diciembre 
de 1796.-29 de diciembre de 1796. (Historia del Caballito.) 

382.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta de la conclusión que han 
tenido las cat1sas graves de los franceses, y en consecuencia de lo que 
de ellas resulta se confirma en el arresto que produjeron las oportu nao, 
suaves y secretas providencias con que se precavieron las malas conse
cuencias, que de otro modo pudieran haberse seguido.--27 de diciembre 
1796.-"En cartas reservadas de esta fecha uQ 3i9-380 y 381 aviso a 
y,E. el envio de varios franceses y españoles reputados todos ellos en 
la clase de reos sediciosos, con testimonios de sus respectivos procesos 
y el de otros cinco individuos de aquella misma Nación aprehendidos 
en virtud de las providencias generales.-Expongo también a V. E. que 
nada me resta ya pendiente en cuanto afrancese¡;, y que por tanto doy por 
concluido enteramente este asunto.- Me sirve de mucha satisfacción; 
pero aún de mayor el haber visto por las resultas de las causas que las 
providencias quetomé con todos los franceses, fueron saludables, pru· 
dentes y justas especialmente las dictadas con moti,·o del Pasqui n se
dicioso que apareció fijado la mañana del día 24 de Agosto de 1794. Las . 
que expedí hasta entonces se contrajeron realmente a manejarme con 
ellos, con iguales precat1ciones que las que vi se tomaron en ese Reino, 
a mi propartida para estos dominios, mucho más cuando advertí-la tole
rancia con que a todos se les permitía su libre residencia; aquí, no obs
tante las fundadas causas que tuvo 'mi antecesor para desconfiar de 
ellos, (alusión a Revillagigedo) siéndole notarias varias concuúencias 
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perniciosas r algunos otro!' lance,; público:,; que ocurrieroll en su tiem· 
po y qlle le fué preciso prohibirlos y cortarlo!'. Hs verdad que siempre 
me debieron desprecio por sí mismas; pero debía recelanne y preca· 
ver los insultos q11e p11dierau hacerse a la inocencia de estos fieles y 

leales vasallos de S.M. y para asegurársela esperaba un momento opor· 
tnno en que disipar la mala semilla que les amenazaba.-I,o tuye con 
el referido Pasquín, e inmediatamente procedí Hl arresto de todo'> los 
franceses por providencia general, y a la formación de procesos para 
averiguar el infame autor del Libelo.-Annqtle esto uo se ha conse· 
gnido, se logró, síu etnhargn, barrer de este Reino, varios espíritus 
inquietos, libre~. desenfrenados, atrevidos e insolentes que, en cuales· 
quiera circnnstanoias debierau sufrir la misma peira.--,.·Entre estos al· 
g-uno de espíritu. como .Murgier. otros de talento como el Médico Mau· 
rell, y los restantes resueltos y dispuestos a aventurane a todo, y 

" poseídos de una~ mimHls depravadas ideas, nadad ificil seria que lmbie
rau llegado a consternar a estos pacíficos, dóciles y humildes habitan· 
tes, dando lugar a qne se tomasen unas serias ejecutivas y violentas 
providencias en lugar de las suaves, reservadas y seguras con que des
de los principios se precavieron estas resultas.-Todo lo deducirá 
así V. E. de los mismos procesos y espero me ayudará a be11decir a 
Dios por la felicidad y acierto conque he concluido este astmto sobre 
el cual ninguna otra cosa mas def;ean mis eficaces y activos desvelos 
que el que se sellen todas mis disposiciones con la última general apro
bación Soberana. Dios g11arde a V. E. muchos afios. "-México, diciem~ 
bre 27 de 1796.-M u y interesante. Terminación al parecer; del asunto. 

389. -Branciforte al Príncipe de la Paz. -Reservada.-Dirige copia certificada 
de la carta que escribe por ell\Iinisterio de Marina dando cuenta de sus 
providencias relati \•as a la declaración de la guerra. (La guerra con 
Inglaterra.) Declarada por el Rey de España.·--·29 de diciembre 1796.
En este expedieute hay este documento muy interesante por ser un com
pendio de las disposiciones y medidas tomadas desde 1764 para la for
mación del Ejército en Nueva Espafia.-Se indican y comentan las acti· 
vidades de los diversos virreyes relativas a este asunto, y alllégar al 
período anterior, es decir, el del 2'? Revillagigedo, se hacen solapadas 
y malignas censuras.-Veamos: Párrafo 29.' 'Cuando·en vista de todo 
lo expuesto no se considere al actual Virrey de Nueva E" pafia obliga· 
do a valerse del mismo recurso de que u~aron sus antiguos antecesores 
en los tiempos que no había Ejércitos en estos dominios; bien podrÍa 
decirse que al ha.cerse cargo de ellos halló pervertida la inocencia reco· 
mendable de sus habitantes, trast0rnadas las Leyes de Indias, sin cum
plimiento ni exacta observancia el mayor número de los artículos de 
la Nueva Ordenanza de Intendencias; pendientes la instrucción y de
terminaciones de infinitos proyectos y asuntos graves interesantes a la 
Real Hacienda y a todos los ramos del Gobierno pron10vidos endistin· 
tos tiempos y recordados m t1chos por diversas E-ea:les Cé<fulas y Orde, 
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nes Reales; en fermento clt inquietud la Metrópoli ele este Imperio, por 
la tolerancia de Extranjero~ y libertad con que vivían; aflijida, ~a, pro. 
vincias de Guadalajara con robos y salteamientos <¡Lle ejecutaban nna 
multitud de tlelincuente:-.; exhaustas de caudales las Reale~ Tesorerías; 
consumidm; los fondo~ ajeuos, que reconocen la Real protección, apu

rados los recnrso:; de donativos y préstamos de estos fieles vasallos, y, 

por último, extinguido;; los Cuerpos de Milicias Provinci;lles; d<:staca· 
dos tres Regimientos Veteranos y reducido, por consecuencia, el nú 
mero de tropas útiles a este Ejército a 4, 767 hombres."-(Como ;;en:. 
esta en nmeración es una acusación. La inquina contra Revillagigedo. 
en especial, e:;t<Í patente.) Pero Branciforte se baña en agua de ro~a~. 
y antes de formular sus proyectos de defensa militar, dice: (Párrafo 
30.) ''Así recibió el Virrey el mando de este opulento Rey no cuando en 
gnerra declarada a los Franceses, se ha visto en la precisión de auxi
liar el Erario de Espaiia can las remesas de catorce millones de pesos en 
el corto discurso de dos años y medio de su gobierno y de regenerar 
este Ejército para onurir a todos los pnntos d.e defensa.' '-Creo que 
debe copiarse todo el expediente. 
Bnmciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta de quedar establtcido 
el ramo de agn::~rdienle de caña en ar¡uel Reino. Acompaña tjempla· 
res del· Reglamento y Bando, etc.-El preámbulo del Bando es edífi· 
cante. Comienza: ''La soberana piedad del Rey Nuestro Señor, siem· 
predispuesto a llenar de beneficios y felicidades a sns amados vasallos 
se dignó o ir mis informes puros y súplicas humildes ... Se permitíe~e 
la libre fábrica y expendio del Aguardiente de Caña o Chinguirito. 
Para el logro de tan profuso como admirable establecimiento, preteu· 
dido y suspirado en la serie de cerca de tres siglos'' ... iBien que he· 
mos aprovechado desde entonces la Real Orden de 1796! iüh Chin 
gnirito! iCuántos crímenes se cometen en tu nombre! 

39~. -Brarídforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta de la providencia que ha 
tomado para que hí Real Hacienda no pierda los derechos del aguar· 
diente, fabricado en tiempo desn.prohibición.-27 de diciembre 1796. 
-Dato complementario. 

340.-Brancíforte al Príncipe de la Paz.-Reservada.-Da noticias del viaje 
que hizo a la costa de California la goleta Sutil acompañando docu· 
meutos, y lo que ha determinado con el escocés Tomás Muix y otros 
extranjeros que trasportó, sin orden, el piloto don José Tovar a quien 
deja arrestado hasta la resolucíón del Rey.-Este Tomás Muix, era 
-según informes dados a Branciforte- un desterrado en Nue\·a Ho· 
landa'' por revoluciones parlamentarias en que hacía principai papel.'' 
''Pidió auxilios para trasladarse por este Reino a los Estados de Amé· 

. rica y a la protección del Presidente ·washington." Branciforte dispu· 
so que los cinco marineros y Tomás Muix fueran conducidos a Méxi· 
co, "sin apariencias de ·arresto" pero custodiados, para enviarlos 
prontamente a Veracruz y desde allí a España, consignados al juez 
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de Ambudas :-· a disposiciún del He)·. Aquí ya se acentt1anlos recelos 
a los ag-itadores yanquis. Septiembre 26 de 1796. 

344.--Branciforte al Príncipe de la Paz.--Reservada.--Sobre el mistno asun
to. (Dos cartas interesantes del escocél'>.) ll de octnbre 1796. 

351. -Branciforle al Príncipe de la Paz.- Reservada. -Sobre el mismo asun
to.-27 de octubre 1796.-Va marcharon a Veracruz los extranjeros 
para España. 

No'!'.\.- Es frecuente no encontrar cartas y oficios de la Yía Reserva· 
da, anotados en los índices. Por ejemplo: Indice de diciembre 1796. 
Fallan del 378 al 3()9. 

371.-Branciforte al Príncipe de la Paz.··-Reservada.-Da cuenta en contes
tación a la Real Orden que cita (21 agosto 1796) lle qnedar concluí
das las causa~ gnwes de franceses y de las disposiciones que piensa 
tolllar acerca ele los reos. -28 noviembre 1796 .-iOjo! ¿Y los otros? 

3í-+. Hrüuciforte al Príncipe de la Paz.--Reservada.--Sobre ret1exiones y 

providencias. Socorros al Gobernador de 'Filipinas. Salida de la nao 
para aquellas Islas o su determinación en Acapulco st'g·tíu cii'Siado pre
sente de üzs oosas.-28 de noviembre de'l796. (Guerra con Inglaterra.) 

376.--Branciforte al Príncipe de la Paz.--Reservada.--Da cuenta con copia 
de un expediente fo..rmado para recoger unos juegos de estampas re
presentativas del sacrílego horroroso suplicio del Rey de Francia· y su 
Real Familia.-México 26 de noviembre de 1796.--Esta nota tiene al 
calce el siguiente acuerdo del Gobierno españoL-Abril 30 de 1707. 
"Aquí se han prohibido también y se ha procedido con mucho acier: 
to. '' Comentario mío: El Virrey Branciforte se muestra ell la nota, 
no ya sólo adulador como siempre, sino ridículamente fa1so. He aquí 
unas lineas llenas de hipocresía: "Cnmpliendo el Gobernador (el de 
Veracrnz) con mis prevenciones, me remitió en un cajón las ocho es
tampas de que se compone cada juego; pero no pude de pronto reco
nocer más que tres o cuatro de ellas, porque al ver representado el 
sacrílego horroroso suplicio del Rey de Francia y de su Real Familia, 
me ,.¡ no menos poseiclo de vivos impulsos de dolor y sentimiento y 
con lágrimas de mis ojos mandé se me quitasen de delante sin concluir 
el examen de la imagen de unos espectáculos cuya memoria debería 
borrarse si fuese posible.'' 

Branciforte investiga el paradero de los juegos de estampas, los re
coge, los manda a Esp.aña. Pide la aprobación de su resolución apoyán
dola en las razones siguientes ... "aunque en Cadiz (de donde vinie
ron) las haya, según se insinua en las casas principales sin embarazo 
alguno, no tengo por conveniente se ejecute así en este Reino, en don
de por la sencillez e inocencia de costumbres de sus habitantes, es más 
snscepÜbTe de causar estragos el veneno encubierto con algún atrac
tivo; y al contrario, opino terminantemente que debe quitárseles de 
la vista un atentado asombroso é inaudito." · 

En realidad, no.había tal veneno en las estampas. Al con.trario, pro, 
Anilles, T. V. 4~ ép.-71. 
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dudan piedad y repl1g-nancia nada más. Las estampas eran ocho, y 
estos Jos asuntos; "1<.t La separación de Luí~ XIV, de s11 familia. 
21l> La separación o entrevista que tuvo con su familia. :1~1 La última 
despedida del Rey. de la lü·ina, hijos y hermano, la noche antes del 
día de su ejecncióu. 4·1? El Rev comlucülo al cadalso en medio de los 
guardia~. 5~ Demuestra cuando quitaron a la Reina 'n hijo. 61l> La 
conducción de la Reina al suplicio, sentada en un carro rodenda del 
Pueblo y de lo!< Guardias. 71.l Los Comisarios de la Convención que 
notifican a la l'rince~a habela la ~ent~:ncia de muerte. 8~ Fl último 
:mplicio de la misma Princesa." Todas las comunicaciones é informa
ciones oficiales, así como las cartas de disculpa eón que remitieron los 
poseedores, las estampas, convienen en que éstas no producían sino 
pena. La carta de don Juan Bautista de Alvíznri al Gobernador In
tendente de Veracruz, condensa bien esta impresión. "Los objetos 
que· se presentan son Y.serán, no como a V. E. erradamente han in· 
formado, de la revolución de Francia, sino 1m monumento de oprobio 
hacia esta Nación que no podrá lavar con toda la consumación de los 
siglos. Los personajes, tllanifiestan todo aquel decoro, dignidad y de
C'encia, que corresponde, sin que e:] rn<Ís escrupuloso haya tenido que 

notar cosa alguna contraria a aquellas cnali(lades q11e caracterizan a 
ttna familia esclarecida y desgraciada. Por el contrario, conmlH~\·en 
a dolor los hechos historiados al par que llenan de ira y enojo contra 
los monstruos detestables que dispusieron aquellos sacrificios ignomi
niosos qlle no son capaces d.l! borrar todas esas conquistas y progresos 
militares.'' 

Sin embargo el miedo y la adulación dominaban a Branciforte. Y era 
que sentía que la rebeldía estaba latente en Nueva España y que los 

. vientos de fuera soplaban en la llama escondida. -Con viene copiar todo 
el expedi~nte. 

I..,egajo número 7. 

ESTADO 

516.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservado.--En consecuencia de 
las cartas que cita avisa de un incidente ocurrido por la falta de pa· 
pe! en la fábríca de cigarros de México y expresa lo q ne con tal mo
tivo dispuso para indagar si podía hallarse en aquella capital el famo
so e infiel Miranda que según se le participa en Real Orden ofreció 
servir a los. ingleses introduciéndose en Nueva España. En este docn
·mento los recelos se. orientan a Ingiaterra y tal vez a los Estados Uní· 
dos. Por todas p¡¡.rtcts se sospechan agítadores. Branciforte cuenta có
mo en diversas Ócasiones los operarios de las fáhricas de tabacos con 
el pretexto de resentir perjuicios se han agolpado hacía el palacio 
donde habitan los virreyes y han querido pegar fuego a las oficinas 
de otra fábrica. El traidor Miranda (caraqueño) por más que se le 
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ha bmcado, 110 parece: Branciforte está segnro de que no ha entrado 
en el reino.-30 de septiemhre de 1797.-Debe copiarse. 

175.-Branciforte al Príncipe de la Paz.----Reser\rada. (Continúan las sospe
chas contra lo~ ingleses). Da c11enta de sus providencias para el ctuu
plimiento de la Real Orden en qne se le preYino la proyectada expe
diciún de los ingleses y la prisión del famoso Miranda. 30 de junio 
de 17<J7. En esta nota, el Virrt~~- Hranciforte procura demostrar q11e 
el reino e~tá tranqttilo, y felices y sosegados los habitantes. Dice: 
''Aquí no advierto moti\·os para desconfiar de unos vasallos religio
~os ~-humildes, qne me han <lado y continúan dando pruebas de su 
lealdad profnnda, imitando la mía y el amor más tierno al Rey Nues
tro ~eiior, en lo;; donativos genero~os para'la gt1erra, restablecimien
tos de Cnerpos l'ro\'i nciale~, erección de la estatua ecuestre ele S. M. 
en la Plaza 1.\layor de aquella metrópoli, y para todo cuanto se les in
sinúa conducente a objetos interesantes del Real Servicio, felicidad 
pública y di\·ino cnlto de la Deidad Suprema.-Acaso podrá haber al
gunos hombres malos de genios libres y ligeros, amantes de la nove
dad y capaces de admitir la seducción; pero su númer·o será tan cor
to como despreciable .... '' Este cuadro no es sincero. El Virrey sentía 
el malestar social. Lo ocultaba a los ojos del Gobierno español para 
bienq11istarse. Ya veía venir al sucesor.--Debe copiarse el expedien
te. -Branciforte al Príncipe de Paz. --Da cuenta con docutnentos, de la 
empresa meditada por el Gobernador de Yucatán, don Arturo O' Neill 
contra los establecimientos ingleses en Walix.-Abril 29 de 1797 .-Al 
calce el Acuerdo Real: ''Todo lo que sea para ofender al enemigo debe 
aplaudirse.''-Interesante.-Debe copiarse. 

496.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Remite copias de carta y documert
tos que le dirigió el Gobernador de la Habana sobre el ligero reclamo 
que le hicieron los Agentes del Directorio (francés) ejecutivo de las_ 
Islas de Barlovento, con motivos de quéjas supuestas que recibieron 
del turbulento es-cocés Tomás Muir.-(Véase documento 340).--Co
mentario.-I.,!egado Mnir a la Habana, se quejó ante el Agente del Di
rectorio, de los terribles tratamientos que por orden del· Virrey, le 
dieron las autoridades españolas. El Agente Rugues, dirigió alGo
bernador de la Habana una nota muy enérgica con este motivo.-(Ti
rantez de relaciones).-Debe copiarse tódo el expediente para que se 
vo=an, la acusación de Hugnes y la defensa de Branciforte.-Orizaba, 30 
de agosto de 1797. 

460.-Branciforte al Príncipe de laPaz.-Continúa dando cuenta de los de
signios meditados por el Gobernador de Yucatán contra los estable• 

· dmientos ingleses de Walix, anxilios qne le ha_ pedido y .los que va 
a facilitarle en consecuencia, acompañando copias a Orizaba.-31·de 
mayo de 1797. 

473.-Branciforfe al Príncipe de la Paz.'- Da cuenta con testi:nlonio de ex
pediente, sobre envío al Gobernador de la Haban·a de cien mil pesos 



CJUe ha solicitado para un préstamo a un Agente que reside ;lllí de la 
Hepública Francesa autorizado por el Directorio del Cuarico.- Las no
tas cambiadas entre el Gobernador de la Habana, y el dicho Agente 
francés, son de gran efusión diplomática y antitéticas ele las que se 
cruzaron el mismo Gobernador y el Agente del Directorio en las Is
las de :Barlovento (con fecha 30 de agosto de 1797) con motivo de la 
acusación del escocés Muir.-Ambos se hacen prote,tas de amistad 
cordialísima entre Francia y España.-Se preparan para ir juntos con
tra Inglaterra.-Hacen proyectos de defensa mutua de intereses. En 
la nota de M. Mauricio Rendineau al Gobernador de la Habana, en
cuentro pasajes elocuentes: "y cuando Inglaterra quede reducida a 
la impotencia, porque España y Francia h:Jyan encadenado sn loca 
ambición y castigado su insolencia, será posible dar la paz al mundo, 
una paz durable para dicha de la Huma1~idad.'' ·'Los ingleses devo
rarían América si nosotros no cuidamos de prevenir esta desdicha." 
''La alianza está formada y ha sido consolidada después de seis me
ses pasados por triunfos sobre los enemigos de Europa y ele aquí. V 
sin embargo, estamos atacados. Se duda todavía si el espaiiol de Amé
rica toma parte en la guerra justa y legítima de la Nación contra el 
Gobiemo inglés, el opresor y el tirano de los pneblos."-Orizaba 3 de 
julio de 1797.-(Debe copiarse el expedienteL-Al cake el Acuerdo 
Real: "Enterado y está muy bien toda esa precaución .. , 

487 .--Branciforte al Príncipe de la Pnz.-Reservado.-Da cuenta con docu
mentos de las novedades que le obligaron a impedir la salida delco
rreo de julio, ccon motivo de haber l"Jloqueado los ingleses el Puerto 
de la. Habatla .... Orizaba, agosto 19'de 1797. (Interesante.) 

492.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Remite documentos y copia de la 
carta que dirjge al :Ministerio de Hacienda con una importante opera
ción original presentada por la Contaduría General de la Renta del 
Tabaco de aquel reino, de los valores totales, gastos y líqucido que 

. ha rendido desde el año de 1765 que fue del establecimiento hasta el 
de 1795, y con este motivo hace reflexiones importantes y clignas de 
elevarse a la Soberana inteligencia de S. M. 23 agosto 1797. Curioso 
documento. Hay estados y resúmenes importantes acerca del Ramo. 
Se vé que en treinta años produjo el tabaco una renta total en Nue-
va España de 1'62.526,896 pesos, de la cLtal hay que deducir ....... . 
7 5 .053, 542 ptsos, quedando un líquido para el Erario ele 87.47 3, 353 pe
sos. iBuenos elatos para el tabaquismo en !liéxico! 

493.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Dice que comunicó las noticias 
agradables que recibió de la Habana, al Consulado de México ..... . 
Orizaba, 30 agosto de 1797. (l,os ingleses levantaron el bloqueo de la 
Habana.) 

495.-Branciforte al Príncipe ele la Paz.-Incluye copia ele carta de! Gober
nador de Puerto Rico en que le avisó la victoria conseguida por nues
tras armas en el sitio de aquella Plaza por los ingleses, y de la res-
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puesta que le dió, haciendo referencia a los socorros de caudales que 
se le han remitido de aquel Reino.-Orizaba, 30 de agosto 1797. (Los 
ingleses tuvieron sitiada y bloqueada la Plaza de Puerto Rico, duran
te catorce días.) 

501.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta de las estrechas provi
dencias que dictó en consecuencia de la Real Cédula de 9 de jimio de 
1796, para recoger todas las cantidades que pertenecieron a don Fran
cisco Vives, Canónig·o que fue de la Santa Iglesia Metropolitana 
de 1\féxico y acompaña copia de lo que le informó el Tribunal de 
Cnentas sobre el ramo a que debían aplicarse.-Orizaba, 30 de agosto 
de 1797. 

Comentario. Es preciso encontrar el hilo de este asunto. Buscar la 
Real Cédllla. ¿J)e qué se trata? Los informes hablan de que el nego . .... 
c1o es muy grave y debe tratarse con absoluta reserva. Parece que se 
refiere a una confiscación de bienes. No hay que perder el rastro. 

SOJ. -Branciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta co~ copias de los últi
mos avisos que ha recibido sobre el proyecto del Capitán General de 
Yucatán (Arturo O' N eíll) de atacar los establecimientos ingleses 
de aquella provincia. -O rizaba, 31 de agosto de 1797. -En vista de la 
opinión del Comandante General de Marina de la Habana, don Juan 
de Araoz, contraria a los proyectos de O'Neill, Branciforte desiste de 
darle recursos para tal empresa. (Walix.) 

562.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservada. -Da cnenta de las nove· 
dades en aquellos dominios, y de sus disposiciones de defensa acom
pañando copia de la carta que sobre ambos puntos dirige al Miniswio 
de la Guerra.-Orizaba, 30 de diciembre de 1797. ltsta notatiene los 
sig-uientes puntos interesantes: "despacho ya verificado de la expedi
ción marítima del Navío de Guerra "San Lorenzo" y con tres fraga
tas y una g-oleta, también de la Real Ar.mada, y con varios buques 
mercanfes, salieron de Veracruz el día 25 del qne acaba, conduciendo 
más de millón y medio de pesos para ser situados de la Marina y Es· 
cuadra de operaciones de la Habana .... " "prolijos reconocimientos 
ejecutados de los Territorios que median desde esta Villa hasta la Pla
za de Veracruz y sus costas laterales para avanzar las tropas de este 
Ejército acantonado, distribuirlas en Jos Puertos convenientes y reu
nirlas en un solo punto, si llegamos a este caso de última y esforzada 
general defensa.'' ''N o tenía este precioso Reino un Ejército con ·que 
defenderse cuando me hice cargo de su mando y conservación; lo he 
formado en el término preciso y perentorio de la urgencia· de necesi
tarlo: y aunqe compuesto en su mayor número de.tropas de Milicias, 
j nzgo que ellas con sus Jefes ·Y honrados oficiales rendirán conmigo 
hasta el último aliento de ~us· vidas en el más laudable desempefio de 
sus funciones y obligaciones.-Ocurro a las mías como Capitán Ge
neral de este Ejército, sin desentenderme como iVirrey Sl1perinten
dente Subdelegado de la Real Hacienda, de las resp.ectivas de los de-

Anales. T. V 4~ ép. 72 
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más puntos importantes del Gobernador de estos vastos Dominios, 
desde este Cuartel General de Acantonamiento, a donde llegué el J9 

de Uarzo del año que finaliza; y aunque daré por muy bien emplea· 
das mis duras incesantes fatigas, si acierto a lograr mis deseos de qne 
se logren todos los fines importantes del Real Servicio, celebraré mu
cho que las Reales órdenes que f'onduce el Correo despachado de la 
Coruña el 18 de Octubre último, me traigan las noticias muy agrada
bles de la preciosa salud de nuestros amabilísimos Soberanos, y la del 
próximo arribo de mi sucesor a Veracruz, para no perder momento. 
en entregarle este mando y restituirme a los Reales Pies de SS. M M., 
cuya amarga ausencia tiene cubierto mi corazón del mayor desconsue
lo y aflicciones." Estos son apuntes para él retrato mor.al de Branci
forte. Adulador, temeroso. Se prepara la retirada cautelosamente. 
Resumen d,e los hombres alistaqos e.n las compañías sueltas: 

Intendencias. Afiliados. 

México...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,522 
Puebla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 
Valladolid ... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 
Oaxaca.......................... 877 

Total............ 6,223 
En la Intendencia de Guadalajar¡1. ..... 360 hombres. 
Compafiías sueltas en las Costas del Norte y Sur con 3,550 hombres. 

906.--Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservada. -Refiriéndose a los 
ante<¡:edentes qu,e cita sobre las comisiones conferidas al Teniente Co
ronel de In.fantería don Félix Calleja, dice que da cuenta del estado 
de todas, en distintas cartas consecutivas contrayendo éstas al arreglo, 
ya verificado, de las Milicias Provinciales y fijas de la frontera del 
Nu(!vo Reino de León.-Orizaba, 3Ó de octubre de 1797. 
(omentario.-En efecto, los documentos de este expediente testifican 
el buen comportamiento y los buenos servicios de ('¡dleja en las Pro· 
vincias fronterizas.-B~anciforte resume así su juicio: "No hay duda 
enque este Jefe (Calleja) ha desempeñado coinpletamente hasta lo 
posible la~ comisiones importantes y delicadas que se le han confiado; 
que ha hecho oblación g-eneroso del sobresueldo o gratificación que 
pudo percibir en virtud de lo determinado por la Junta Superior de la 
Re~l Hacie:pda. (Calleja disfrutaba según consta, de tres mil pesos 
anua}es como Teniente Coronel y se le propuso pagarle sueldo de Co~ 
ronel)' y, por ú,ltimo que Calleja por su talento no común, celo y amor 
al R,eal Servicio, es justamente acreedor a que S. M. le conceda los 

· hortores1 ascensos y gracias, que sean de su real agrado'' .... Comen
tario: Es títil copiar el expediente. Ya está acusada con vig-or la fig-ura 
del jefe realista. 

SlS--:-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservada.-Da cuenta con testi-
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monios relativo~ de la causa de Luis Olmedo uuo de los reos de las 
cnadrillas de ladrones que infestaron varias provincias de aquel Rei· 
no, y de la pena qne se le ha impuesto. cu,ya aprobación :"oli~ita.-Ori· 
1:aba. 29 de septiembre de 1797. 
Commtario.-E'f> muy importante leer la cat1sa fonnadaa los diversos 
reos que, en diciembre de li94, asaltaron el Rancho de Matagordu 
(en San Jttan de los Lagos) asesinando al d.tteño don Mi!fuel Flores y 
a un mozo de éste y cometiendo un robo de alguna consideración. En 
este documento se ven las forma~ usuales del asalto, y los tipos, de 
neto perfil mexicano, de los bandidos. Pero, en particular, se viene 
en conocimiento del modo de tratar a los reos en la Acot:dada (Cárcel 
de Corte} en esa época. I,os criminales fueron ajusticiados, menos 
uno: Luis Olmedo que permaneció quiuce meses en una mazmorra, 
que así describe el Fii:ical del Crimen .. , "En efecto, encontró al. in· . 
feliz Olmedo, cubierto de inmunda barba larga. pálido y sin espíritu, 
extenuado y con la vista casi perdida; tardo y balbudetlte en la expre. 
sión; afiijido con un par de grillos Q\le jamás se le han quitado desde 
que entro en la cárcel, y habitando un 1t1gar. todo de· horror, de an· 
gustia e incesante desolación. El se reduce al cortisimo ámbito de po . 

. co más o menos de dos varas en cuadro; lleno. de hu11;1edad y contínuo 
jectQr ins11frible; y sóbre todo tan funesto y lóbrego .que sólo recibe 
la cansada luz que le con;mnica una ventana alta, que se advierte e11 
el extremo del corredor en qne se encuentra la bartolina. y entra a 
ésta por la corta hendedma de un bujero de cuatro Q seis dedos de 
diámetro que se halla encima de la pt1erta, Al tocar cop sus propias 
manos el referido Señor Ministro nn conjunto d~ prisión y ~premio 
tan terribles, comprendió se debía, sin hipérbq¡e, reputar a Olmedo 
por hombre sepultadoen vida, desde el citado en,ero del pr(lximo año 
pasaqo, ca.usando admiración el que haya pc;>dido subsisti.t: ¡;:ori un 
aliento tolo de opresión y ama.rgura imponderable ...• ·: La pintura, 
aún despoiándola de retórica, connmeve y repele. I;n vista <;le estos 
y otros informes, el Virrey accede a sacar a Olmedo de su calabozo 
y a conmutarlt la pena por diez año:> de presidí<;> ordinario. :Pide la 
aprobación del Go.bierno. Hay qn¡;: tener en cuenta qpe Luis Olmedo 
era de origen español. 

5.34.-Branciforte ,ll,l Príncipe de la P¡.¡~.-Da cuenta del regreso a San Bias 
del bergantín activo que despachó con el aviso de la declara+:íón de 
guerra contra los il,lgleses, al Gobernador de Filipinas y !llComandan
te de la escuadra de operadqnes ep aquellos mar~s, refiriendo en cotn
pendio las noticias que le comunicaron y las proyh:lencias consec11ep.tes 
que precisa tomar.-Orizaba, 30 de agosto de 1797.:---oMuy importan· 
te. -'Refiere el estado peCtmario de Nueva España. de 1¡¡, oual ~olid· 
tan auxilios de numerario tapto la Habana como las lsll;ls FHiP,it1as.-
Debe copiarse. . . . ' . 

1114. --Branciforte al Príncipe dela.Paz,-Reservad~.,--Retiere lª'!i4iñculta-
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de~ para ohtt'ner papel en la~ fábricas de cigarro1' del Rt·Íno: Y In~ te
more<~ de motín por Jo~ operarios despedidos y el rebajo de los salario~. 
--Dice entre otra~ co.~~~~ ... ''Es ruuy ínteres:mte, en el orden ci\·il r 
polítiro <lisminuir la mnrhcdmnbre de la ínfima pl<:be <Jill' ~e re\1lll' en 
la11 fabrieas, particularmente la de ~léxico por sn actual sistema etc.·' 
Princípios de reheldía.-·De5contento econÓlnico.-- Hay antecedentes. 
-Orizaha, 3ü de sept iNnbre de 17<J7. 

528. -llnmci forte al Príncipe de la Pa7 .. --Reservada.- Acompa íia siete copias 
de carta~ en que da cntuta a ··s. M. por d Ministerio de Guerra de las 
comisiolles que ha desempeñado el Teniente Coronel de Infantería don 
Félix Calleja en los parajes que expresa.-Orizaba, 30 de octubre de 
1 i97. -lntt:resante. --Para seguir la historia militar del terrible Calleja. 

529.--Brancí forh~ r~ll'ríncipt· de la Pa1 .. --Reservada.-Rcmite copiad e la Real 
Orden que se le comunicó por ln da de Hacienda y de su representa
ción en que expuso los justos motivos qne le obligaron a suspender la 
providencia de que cesa~e el obsequio voluntario que hacen los opera
rios de la filbrica de cigarros de M~xico para el culto tle Ntra. Sra. 
de Guadal t1 pe. ~-OriZlt!Ja. 30 de octubre de 1 79i. -Cn riosos datos. ---Los 
operario~ rlt-dicalmTl durante v:IT·ios días el producto d(• un cuarto dt• 
hora de trabajo para pag-ar aul!lento de mthíca y cantores en la Fies
ta de la (;.nadalupana. El Rey de España insistió en desaprobar ese 
gravamen a los pobres jornaleros de la fábrica de cigarros, y a que ~e 
examinase el e!ltado de rentas de la Colegiata por si puede destinarse 
algl11Hl parte a ese ohjeto. r~os operarios contribuyentes eran seis mil, 
y el Gobierno español vislumbraría, en esto, un negocio? 

530.-Brandforte al Príncipe de la Paz.--Remite copia de carta que dirige 
por la vía de Htla .. proponiendo el mérito con que le parece justo se 
distinga el mérito del Director de la Renta del Tabaco don Silverio 
Dfaz de la Vcgn.-Orizaha, JO de octubre de 1797 .-Comentario. Este 
expediente $e rdiere también a la venta del aguardiente de caña he
cho en México en comparación del aguardiente de Castilla, importa
do,-Historin del Chingnirito. 

531.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservado.-Remite testimonio de 
las diligencias practicadas con averiguación del motivo que obliga a 
retirarse precipitadamente a los dos buques angloamericanos que apor
taron al Valle de Banderas de la Costa de la Paz (San Bias) de aquel 
Reino.-Clnmnlario.-Es curioso leer estas diligencias -nada entre 
uos platos- pero en las que se notan los recelos y las malas voluntades 
por las embarcaciones yanr1uis e inglesas.--(Los temores ele la actua· 
cíón norteamericana.) 

533.-Branciforte al Pr:ncipe de la Paz.--Acompafia copia de lo que repre
senta a S. M. por la vía reservada de Hacienda, acerca de qu~dar o be· 
decida la Real Orden eu qtle se le participa haberse conferido a don 
Conrado Izquierdo la Administración de la Renta del Tabaco del Ar· 
zobispado de México, y suspendido S\1 cumplimiento hasta otra reso-



301 

lttción de S. M. por las graves causas qne expresa. -Orizaba, 30 de oc~ 
tnbre de 1797. -c<mtotlari(l.-Es interesante este expediente porqt1e 
a11menta la ILH:ha de los intereses httrocrúticos en Nueva I~spaña. El 
Gobierno m<'~nda desde la .Metrópoli a personas aptas o ineptas--pero 
que no convienen al Virrey o a los altos empleados-y empieza el es· 
tira y afloja. En este caso, el Príncipe de la Paz mandó a do11 Con
rado Izquienlo para que substitnyese a don Juan de la Cuesta en la 
Administración General del Arzobispado de :México. Branciforte y 
don Silvestre Díaz. de la dirigieron al Rey su inconformidad . 
aleg-ando entre varias razones q11e de la Cnesta había logrado en unos 
años, aumentar la renta tle la Aclministrocióu a su cargo: y diciendo, 
adem:ís, que Izc¡ uierdo pertttrbaríu la marcha de la oficina por stt fal· 
ta de conocimientos en el ramo. Las razones son curiosas y revelado· 
ras. Fíd retrato llel covaclmelismo mexicano y del favoritismo pe· 
u insular. 

53i .--Branciforte al Príncipe tle la Paz.--Acompafia copia de la contesta
ción que lm dado .al Capitán General de Yucatán a consecuencia de 
los auxilios que acaba de pedirle para atacar los establecimientos in· 
gleses ele Walix. --Orizaba; 31 de octubre de 1797 .-Branciforte niega 
los auxilíos al poco sensato, al parecer, proyecto de O'Neill.-Hay 

· antecedentes. 
542.--Branciforte al Príncipe de' la :Paz.-Rectifica con doeumentos elparfe 

que dió en el último correo sobre la empresa del Capitán General de 
Yncatán contra los establecimientos de Walix, manifestando los au• 
xilios marítimos qne le ha pedido. últimamente y motivos de haJ:>erlos 
negado.-Orizaba, 30 de noviembre de 1 i97.-Interesante. Ai~pliación 
y explicación de la nota anterior sobre proyecto de O'NeilL . 

545.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta, con copia de la carta 
que di1 ige por el Ministerio de Gracia y Justicia avisando elest~dó de 
la enfermedad de viruelas en México.--Oriz.aba, 30 de noviembre de 
1797.-Curiosa.-Datos para la Beneficencia Pública, en estos casos 
para combatir la epidemia se formaron juntas de so~orro; se hicieron 
colectas que rindieron y formaron fondos de socorros con la suma de .· 
setenta y seis mi 1 pesos. Se dictaron disposiciones para au.xi!ios médi-. 
cos y aislamiento de los enfermos. . . 

551.-Brancifotte al Príncipe de la Paz.--Incluye copias decartas y doc11~ 
mentos que dirige por el Ministerio de Gracia y Justicia sobre el punto 
de ceremonia que le parece deban guardar ~a Real Audiencia y demás 
tribunales y ctterpos distinguidos de México con los Virreyes cuandÓ · 
se hallen ansentes de la capital en los días felices de los Reyes y de~ 
más que se expresau.-Orizaba, 30 de noviembre de 1797.-Interesante 
para las relaciones entre Braúciforte y la Audiencia. Detalle de psico· 
logía de Branciforte.-Sn carta ·a la Real Audiencia respira soberbio 
despecho.--r ... a contestación de la Audiencia es de altiva y forzada SU•. 

misión. -Interesante. 
Analc~, T.V. 4' é,p • ...:7~h .. 
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563.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Remite copias de cartas en que el 
Capitán General de Yucatán avisa haber obtenido Real aprobación pa
ra verificar su empresa contra los establecimientos ingleses de \Valix: 
pidiéndole auxilios y da cuenta de los qne ha dispuesto se le faciliten. 
--Orizaba, 3 de enero de 1798.-Comenlario. --Este expecl iente es muy 
interesante.-- La nota del Gobierno español fechada en Aranjnez en 
.3 de junio de 1797 dice qne .... "el Rey se ha enterado ele la expedi
ción que V. S. tiene proyectnda contra los establecimientm; británi
cos de la costa oriental de la provincia de su mando, la que z•eri!icará 
si el Comaudante c;ozaal de la .!/abana le envía los au.xilios que Ir ha 
Pedido. Lo curso a V. S. para su inteligencia y gobierno. ''-O'Neill, 
se dirige entonces a don Miguel José de Aranza explicándole sn pro
yecto de ataque a los ingleses.-Dice que éstos ''tienen armados en 
\Valix, parasuclefensade 1,300a 1,500hombresentreblancos,mesti
zos, negros y mulatos, a quienes disciplinan, sin las tripulaciones de los 
buques que se hallan en dicho río, que deben aumentar sus fuerzas de 
defensa.' '--Razón del proyecto: ''ta \·en taja <'}tte da a su comercio el 
corte ele palo de tinta y maderas que sacan ele dichos establecimien
tos en perjuicio del ele esta provincia, que, por su causa, se halla en 
·la mayor decadencia, me decidieron luego qt1e recibí la declaración 
de Guerra a pensar en' formar expedición para desalojados de los es
tablecimientos que poseen y apoderarse de sus esclavos. "-Explaya 
todo stt plan.-Pide auxilios marítimos. También los pide a Brauci
forte: dos fragatas de guerra. Branciforte no pudo mandarle más que 
trescientos sacos ele harina.-El expediente debe copiarse íntegro. 

564.--Branciforte al Príncipe de la Paz._;_Remite copias en que constan las 
labores y acuñaciones de la Real Casa ele Moneda de México en el año 
pasado de 1797, y lo qne expone por la vía reservada de Hda. sobre 
la imp.ortancia a previsión de azogue para la Minería y ele papel para 
las fábricas de cigarros. -Orizaba, 3 de enero de 1798.-Expediente cu-

. rioso sobre movimiento monetario en 1797 .--Contiene un estado de las 
cantidades acuñadas en la Casa de Moneda ese año .. 

En oro ....................... 1.038,826 
En plata ...................... 24.041,182 = 7 

Total 25.080,008 = 7 

Pide con urgencia azogue y papel para cigarrillos. 
·.565.-Branciforte al Príncipede la Paz.-Reservada.--Da cuenta con copias, 

. de las causas por qué ha separado de su empleo de Con'tador de la Fá-
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brica de Cigarro:-; de México, a don Miguel V alero, y hace importantes 
reftecciones con este motivo.- G>mmlario. --Leyendo este expediente se 
cae en la cuenta de lo malquisto que estaba, entre muchas personas de 
la burocracia, el Yirrey Branciforte. Este don Miguel Valero, viejo, 
audaz y m:1lhumorado, se atrevió a escrihir en contra de Branciforte y 
a acusar quién sabe cuáles irregularidades al Director de la Fábrica 
de Tabacos. -Las cartas tle \'alero no constan en el expediente.
El \'irrey. enfmecido, tlestituyó a V alero y consultó su' acuerdo al 
Gobierno de Espaiia.--Don jacinto Valenzuela, Asesor General del 
Reino. ante qt1ien se presentó la acusación, encontró delictnosas las 
declaraciones de \'ega. El Virrey lo perdonó del delito, y aunque le 
asignó, de su peculio particular, nn sueldo, mientras resolvía el Mo
narca. Es tú de acuerdo en que jttbilen a \·alero. Parece que le teme.--
1 11 teresan le. 

573.--Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservada.-Da cuenta con testi
monio del g-ra,·e exceso en que incurrió la Real Sala del Crimen de 
México, formatJdo causa y sentenciando a un reo de la Capitanía Ge
neral, infrig·iendo el precepto soberano de la Real Orden, que está, 
de 16 de febrero de 1796.-0rizaba, 31 de enero de 1798.--Ctmunta
rio.-Aquí continúa la pugna curialesca.-Un reo, un tal José Mi
guel Masías, condenado por robo a tres años de presidio, estaba de· 
positado en la Cárcel Real, a disposición del Virrey como Capitán 
GeneraL-Este reo cometió, dentro de la cárcel, el delito de quebrar 
un brazo a otro reo; además, intentó la fuga. Conocedora la Sala del 
Crimen de estos hechos, aumentó la pena ele tres a seis años a Ma
sías en los Arsenales de la Habana, y además mandó darle en la Pla· 
za Púb1ica, cien azotes, lo que se cumplió. Branciforte reclamó esta 
ingerencia de la Sala; se enfurrufió; reconvino al Tribunal. La Sala 
contestó una larga nota ele Branciforte con esta brevísima y seca:
'' Excmo. Seiíor.-Esta Real Sala queda enterada de cuanto ~ontiene 
el oficio de V. E. de 21 del próximo pasado, con motivo de haber 
remitido a V. E. la causa de l\1iguel Masías. Dios guarde a V. E. 
muchos años.--México, 4 de enero de 1798.-Francisco Ignacio Gon
zález Maldonado. Manuel José de Urrutia. José Mesiá.-Exmo. Se· 
flor Virrey Marqués de Branciforte." Todas son ya resistencias y 
oposiciones al Virrey refugiado en Orizaba y próximo a dejar el pues
to. No tiene ya ni crédito ni antoridad.--Interesante. 

574-.--Branciforte al Príncipe de la Paz.-Remite copias de carta y docu
mentos en que por la vía. reservada de Hacienda da cuenta del estado 
de la nueva renta de aguardiente de caña.--Orizaba, 31 de enero de 
1798.-Comentario.-Desde diciembre de 1796 hasta dicíembre 1797 
la renta ascendió a -+00,000 pesos.--El expediente contiene estados.
Interesante para la 1-fisloriá del Chinguirdo. 

580.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Acompaña copias de cartas y do
cnmentos que dirige por el Ministerio de Guerra dando cuenta de sus 
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providencias para el establecimiento de Compañías ~ueltas de mili
cias. Orizaba, 31 de enero de 1798.-Comentario.-Se n~ la preocu
pación de prevenir, militarmente, los suceso5.-He notado que Bran
ciforte estaba gastando desde tiempo hacía, nnos 65,000 pesos men
suales en el r<l;UJO de Guerra. Como complemento, el expediente 581.-
0ri:¡;aba, 30 de enero de 1798. Se refiere a donati,·os hechos por los 
particulares a instancias del Virrey, para formar el Regimiento pro
visional de Tol11ca. $ 43,866. 

584.-Branciforte al Príncipe de la p¡:z.-Remite relación histórica del Hos
pital Real ele San Pedro de Puebla y copia del oficio con que se le 
dirigió el Prebendado de aquella catedral don Ignacio Domenech.
Orizaba, ~)l de enero de 1798.-Interesante para la historia de la Be
neficencia Pública de la Nueva Espaií.a. 

593.-Branciforte :-tl Príncipe de la Paz.-Da cuenta, con: testimonio de la 
salida de Veracrnz del bergantín americano (angloamericano) ''I.a 
Luisa'' con destino a New Orleans.-Ori·zaba, 28 de febrero de 1798.
Comelllario.-No se toman y se sig-nen exagerando precaucione~ y vi
¡:dlancias, por sólo el temor del contrabando de IIH'rcancías. sino tam
bién y especialmente por t:-1 contrabando de ideas. 

595.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-H.emitc dos expedicnles en que 
consta Jo trabajado y estado de adclantnmiento en qne se hallan los 
caminos carreteros o de rueclns, qne en aq11cl reino se construyen des
ele };léxico a Veracrnz para tierra aclentro.-Oriz~lba, 28 de febrero de 
1798.-lnteresantes elatos de, Obra~ Públicas en el Virreinato en su 
tiempo. 

598.-Hranciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta, con documentos, de la 
extinción de la viruela e u México y Puebla y del efecto y resultas de 
sus proviclencias.--Orizaba, 28 de septiembre de 1798.--Datos intere
santes para la historia de la salnbridad e higiene en Nneva España. 
Estados minnciosos.--Y un estado general, que comp-rende el núme
ro de personas de todas clases que han tenir\o el contagio de viruelas 
en la ciudad ele México eu la epidemia del aiio 1797. En conventos, 
colegios, hospitales y casas de comunidad: 

Muertos--585.--Sanos--2,626. 
En el resto de las 181 manzanas en que se dividió la ciudad: 

Muertos--S, 366.-Sanos-47,592: 
Total: 56, 169. 

600.-Branciforte al PrÍncipe de la Paz.-Avisa el ataque de orina que ha 
padecido últimamente, y de que queda en estado de perfecta recupe
ración.-Orizaba, ]9 de marzo de 1798.-Comtn!ario.-Branciforte su
frió tres ataques hepáticos. Los médicos le curaron con sangrías y ba
ños.-Pero lo curioso de este trance está en la ya célebre eficacia de 
las Aguas de Tehuacán de las Granadas-, cuyo uso le fué recomen-

1 dado, y que "está acreditada por una larga experiencia en cuantos 
adoleciendo de la misma enfermedad ban acudido a buscarla." 



603.-Branciforte al l'rincipc de b Paz.-A\'i~a lo:-- auxilios dt;: buques (]\1C 

mediante ~ns oficio~ le L1cilita el Conwndante ( ;etleral d{~ l\larina de 
la H~tbana ~11 Capitán (~cnnal d(' Ync<1t<Ín pma la expedición proyec
tada contra los est¡tblecilllicntos de \\'nlix:.-Orizuha, 30 de marzo de 
1798.-(Í!IIIt'lllario.-Continúa prepanímlo,;e por O'Neill el ataqne a 
los ingleses. 

607 .--Branciforte al Príncipe de la Paz.-lh Cllenta del estado en que se 
halla la gra\·e causa Cll\'O c<.Jnocimiento y detenuinacióti se le confió, 
del hotllicidio ejecutado en la persona de don Lncns de Gáln•z, Go
bernador~- Capitán Cenera! qne fné de la,l'rovincia de Yucatán, y 
de qnc por :-ns al'! i ,·as pro\'i,ll'IH'ias se ha concl nído ell\lemorial ajus
tado (sic) " \'a a cmuenzarse la relación en la Junta extraordinaria de 
Mi n islro~ fonn:tda para det(•rmi narla con sn acnerdo. -()rizaba, 13 
de abril de 179:3.--( Í!JJI!'!IIarlii.-Hay ant('cetlentes de este asunto, 
L~n mi~ apuntes anteriores. En la nota de Branciforle, que se disculpa 
de la tardanza, hay esle pasaje importante: "Espero qne V. E. se sir
nt elevar a noticia ele S. M. lo referido, para su soberana intelig·encia 
manifestamlo en mi nombre a S. Reales Pies el consuelo que we re
sulta de haber puesto en estado de final resolución una cansa ele deli
to tan horrendo, tan Ctlmtllosa que exec.ede de 111il fojas, y tan llenas 
de incidencias espinosas y delicadas, smnamente con fusas por el trans· 
curso de seis años corridos y por la multitud de complicadas diligen
cias y recursos que obran en ella.'' 

617 .-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Da cuenta del nombfamiento que 
la ciudad de Puebla ha hecho en V. E. para una plaza de Regidor per· 
petuo, acompañaúdo las representaciones en que el ilustre Ayunta· 
miento de ella solicita la Real Aprobación y la benigna deferencia de 
V. E.-Orizaba, 16 de abril de 1798.-Comeulario.-E. se ve, es un 
subterfugio deBranciforte para darse pisto ante el Gobierno de España, 
que ha nombrado ya a otro Virrey de las excelencias de su gestión y 
del sentimiento que produce en México, su renovación.-Dice uno de 
Jos memoriales ...... "Ya que la Ciudad de Puebla, Exmo. Señor, 
tenga sobre otra cualquiera del opulento Imperio, la desgracia inevi
table de perder la inmediación de su verdadero Padre con, la ausen-
cia próxima del Señor Marqués de Branciforte ...... '' Y en otro me-
morial se lee ..... ·'pero a lo menos entenderá el Excmo. Sr. Virrey 
Marqués de I3ranciforte, que la Muy Noble y Muy Leal ciudad de 
Puebla, guó)rda grabados Íntimamente, los recuerdos de sus benefi
cios, y que este puede ser otro de los Monumentos de la época dichosa 
de su sabio y prudente Gobierno.'' 

613.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Reservada.-Remite copia de Real 
Orden reservada que se comunicó por el Ministerio de Hacienda, pa
ra el envío ele seis millones de pesos, y de st1 respuesta, ofreciendo 
cumplirla hasta lo posible.-Orizaba, 12 de abril ele 1798.-Comentario. 
Este expediente es de interés no común. Prueba, una vez más y con 
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elocuencia clara, las exigencias <h"l nobierno de J•:spafía para la n·mi
sióu de dinero; mas, al mismo tielllpo, muestra, no ya él estado del 
tesoro nacional del Virreinato, sino las resistencias de los súbditos pa
ra dejarse esquilmar cq11 préstamos y dona¡ivos. Branciforte, de~pe
cha<lo por sn remoción (!{·ase de~titución) se defiende, con buenos ar
gnmentos; est:i en la impo~ihilicbd de cumplir, en :-.n extensión, la 
Real Orden. y recuerda, con importa11tes declaraciones, las veces que 
ha IJlanclnclo dinero a España, las ~umas ele los en\'Íos y las dificulta
eles para hacer l>•tos.-El expediente no tiene desperdicios y cltbe co
piar:;e Íntegro.-El informe al Ministro de Hacienda, don Francisco 
de Saavc:dra. es, en particular, importante. Brauciforle en ~.n carla re
sen·ada al Príncipe de la Paz, remite copia ele dicba Real Orclen.-EI 
final de <!!la dice:-'' En el concepto de necesitarse aquí ele fondos su
ficientes para las graves atenciones de la Corona, y con respecto tam
bién al que han dejado de .. enviarse de ese Reino, Jos que son remisi
bles a éste, y si en V. E. no creyese ser bastantes los que puedan ye
nir en la Stllllll, a Jo menos, de seis millones de pesos, quiere también 
S. M. que V. E. los tome a préstamo de los particular<:!', comunidades 
o Comercio de ese Reino, con calidad ele reintegro. l'nrtid¡olo a\'. E. 
de su H ea 1 Orden para el m ús pronto en m pl i miento, etc ... '· ( i\ ra nj ncz. 
31 enero de 1798.)-Branciforte informa al :Ministro <le Hacienda que 
tiene eu el Fuerte de Perote depositados unos cuatro millones de pesos 
"sin otro destino que su transporte a Espafía" lo que hnbiese hecho 
''cuando se verificase mi snspiraclo regreso.'' Pero ~:n fin; está dispues
to a concluci rlos a Veracruz bien custodiados. -Pocas líneas adelante, 
los cnat'ro millones, se vuelven tres y medio, porqne ya mandó 500 000, 
en la fragata Santa Brígida.-Véase: "Contimclo pues el día de hoy, 
con tr~nillones y medio, efectivos, en el referido depósito necesito 
el hallazgo feliz ele otros dos millones y medio para completar los seis 
que V. E. me pide; y si lo logro, poniendo, como desde luego he pues
io de mi parte todos los esfuerzos del celo eficaz y activo que me ani
ma, tendré la humilde y profu!ldamente reconocida satisfacción de ver 
concluido y sellado el tiempo de mi Gobierno en Nueva España con 
un mtez•o milagro de la Divina y ./ldorable Pnn•idenria dd Altfsimo.
Lo fué verdaderamente el de haber remitido a esa Metrópoli en el cor· 
to término de un añQ desde agosto ele 95 en que dió \·ela de Veracruz 
el navío Conquistador hasta igual ines del de 96, el que despaché al 
:f..1onarca más ele catorce millones de pesos, excecli4:mlo ele clieciseis la 
importancia total ele aquel, y de los demás envíos que hice en los dos 
años y ocho meses primeros de mi gobierno.''-Luego, da cuenta el 
Virrey de los fondos mexicanos remitidos a las islas ele Barlovento, a 
la I,nisiana, Florida y Provincia ele Yucatán y a Guatemala, que son 
''más de veinte millones ele pesos los situados anuales. 

También a Filipinas se han mandado auxilios; mas ahora por la ame
naza de la invasión ingJesa.'' Branciforte refiere sus esfuerzos por do-



il07 

tara Nnev:t ¡.;,_paiia de milicia~ y armamentos y lo qne eso le cuesta. 
Asegura que, por la situación económica de Nuen1 Hspaiía es muy 
difícil exigir prl(,_tamos.-Afirma qne recibió así el tesoro: "Vo hallé 
exhansta~. de caut:j,ales sus Tesorerías. barridas las cajas de fondos 
agenos, ~- apuraLlos lo!i recursos de préstamos y donativos .... '' 

614.-Branciforte nl Príncipe de la J'a¡ .. ~-Reservada.-Hace ¡)reseutes sus 
perplejidade~ sobre regresar a l\Iéxico o permanecer en los cuarteles 
de acantonamiento para que~. l\I. mande pre\·enirle lo que sea más. 
conforme a S\1 \·oluntacl soberana. ()rizaba, 12 de abril de 1798.-(o
mnz/ario.-Curjosa.-·-f,leva el \'irrey catorce meses de ausencia de 
de la capital ,. reyeJa el cleseo de \'Oiw·r a poner los labios en lo,; Rea. 
les Pi b." · '\. las I:Ígri mas que saca de mis ojos e o pi osa nren te la pen~ 
rle verme ansentc de ~u A11gusta Persona.'· 

615.-Branciforle al Príncipe de la P:l7..--Reserv3da. Rd1ere las notidas 
q~e recibió del Cobierno de Luisiana. sobre la escuadra ing-lesa y 

corsarios que recorren los mares del seno mexicano, exponiendo Jos 
motivos que le ohlig·aron a comunicarlos al Gobernador de Yucatñn 
y al Comandante de la fragata de guerra Santa Brfg·ida.--Orizaba, 14 
ele abril ele 17YS.--( o/1/mlario.--J~uenos datos sobre movimientos de 
buques ingleses. --Guerra con Inglaterra. 

621.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Ofrece cumplimentar la orden que 
cita relati \·a a la 1 ibertad y permiso ele \'oh·er a Nueva España que se 
üignó conceder S. M. al francés Pedro Le Roy .-Orizaba, 29 dé .abril 
de 1798. --{;¡¡¡¡f'Jllario. -Ultimas noticias de nuo de ros reos france
ses, deportados a Espaí\a. 

622.- Branciforte al Príncipe de la Paz."-Ofrece el cumplimiento de la 
Real Orden qt1e cita relativa a que .se Llevu.elvan al francés Juan 
Gnillat, el líquido que resulte ele los bienes qne se le embargaron, de
ducidos los gastos procesales.--Orizaba, 29 de abri 1 de 1798. -Comm
lario.-Ultima noticia ele uno de los franceses deportados a España. 

623.-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Ofrece el cumplimiento de la Real 
Orden que cita sobre la libertad y permiso de volver ·a este Rei.no (a 
unirse con su mujer y familia) que se dignó conceder S. M. al fran
cés Jnan Lanlo.-Orizaba, 2<J de abril de 1798.-.:.Comentario.--Como 
el anterior. .. 

624.-Branciforte al Príncipe de la Paz.--Offece el cumplimiento de la Real 
Orclen que cita relatin1 a haber absuelto S. M. de todo cargo al fran
cés Jorge Cap.-Orizaba, 29 de abril ele 1798.--Comenlario.---Como 
el anterior. 

625.-Branciforte al Príncipe de )a Paz.-Ofrece el cumplimiento de la Real 
Orden que cita relativa a que se devuelva al francés Juan Bautista 
l3rachet, el líquido ele los bienes que se le embargaron después de de
ducidas las constancias procesales.--(omentario.-Como el anterior. 

626.-·-Branciforte al Príncipe de la Paz.-Ofrece el cumplimiento de la Reál 
Orden relatiya a la libertad que se ha dignado conceder·s. M. a Pe-
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dro Míramón permitiéndole su regreso a Xuc\'a l·::-;pafla.-Orízaha, 
29 de abril de l7i.J'6.--(ámcnlariu.-Como el anterior. 

630.--Branciforte al Príncipe ele la Paz.-Da cuenta nm copia dt• la carta 
que dirige al Ministro de Hacienda acerca de las gracias concedidas 
por la pieelnd de S. ?vi. a los dependientes y empleados de la Real 
Casa de Moneda de México. -O rizaba, 29 de abrí 1 ele 1 í<J8. -( omm
/ario.-Hl Superintendente ele la Casa de Moneda pidió, pasando por 
encima del Virrey, esas recompensas.--Branciforte, ya en sus últi
mos días de Gobierno, reclama en agrio tono, esta salvación de con
ducto. Prueba de que la enemistad ele la burocracia con el Virrey, du
ró hasta el fin. (Factor de descontentos.) 

631.-Branciforte al Príncipe ele la Paz.-Dirige copia documentada ele la 
Nueva Jnnta de Oficiales generales que ha celebrado y de la. carta 
con que remite otra igual al Ministerio de Guerra.-Orizaba, 29 de 
abril de 1798. 
Comentario.-Por este expediente se ve que tampoco .entre los milita
res había buenas relaciones con Branciforte. El \'irrey reúne las jun
tas, pero teme no ser bien obedecido. Algunas fra5.es de su carta al 
Ministerio de la Guerra espafiol, lo indican: Dando cnettta ele sus 
disposiciones militares para la defensa de Veracruz, San Jnan de \)lúa 
de una problemática invasión inglesa, dice: ''Talllhién dispondré del 
envio de mil fusiles ele los nuevos, exi~tentes en el Real Fuerte de 
Perote, para armar al vecindario pero antes debo asegurarme de que 
el Ayuntamiento de Veracruz se constituye en las obligaciones de 
conservarlos'' pero teme ''el mismo recelo y los caprichos del Gober· 
nador interno de Veracruz don Diego García Panes." "Yo deseo con 
vivas ansias el arribo del propietario nombrado por S. M. así porque 
lo considero adornado de todas las circunstancias requeridas para el 
desempeíio de su empleo como porque estará desnudo del amor pro
pio que influye poderosamente en el celo indiscreto de Panes."-

. (Factor de doscootentos.) 
632.-Branciforte al Principe de la Paz.-Remite copia de carta al Ministe

rio de Marina sobre la gente de una goleta detenida por la fragata 
Santa Erigida. -Orizaba, 29 de abril de 1798. -Comentario.-La gole
ta ftté detenida y la tri,pulación mandada a '¡a Habana. (Desconfianza 
y malestar.) 

640.--Rrancibrte al Príncipe <le la Paz.-Avisa la llegada al Puerto de Ve
racruz del navío de guerra «El Monarca» conduciendo a su sucesor el 
Exmo. Sr. don Miguel José ele Azanza, y sus disposiciones para el ace
leramiento, apresto y pronto regreso del citado buque.--Orizaba, 30 
de mayo de 1798.-Comentario. iPor finl ya va a entregar Brancifor
te el virreinato. Hn el barco ((El Monarcall dice que mandará cinco 
millones de'pesos, tres por cúenta del Rey y los dos restantes por la 
de particulares. 

641.-Brancifo-:-te al Príncipe de la Paz.--Avisa el día de su salida de la Villa 



de Orizaba para emprender su regreso a Espai'ía en el navío <(ni M o· 
narca,J> habiendo entregado el mando del Heino de Kneya España a 

· su sucesor el Hxmo. Sr. don Miguel José de Azanza.--Orizaba, 5 de 
junio de 1798.-C<nm•IJ!ario.--Tras algn¡¡as conferencias verbales, y con 
instrucciones acostumbradas e informes privados eutregó Branciforte 
el Gobierno. Se dispoue a marchar a Veracrt1z y €ll!barcarse el19 de 
julio para la metrópoli. 

2.-El Virrey Azamm a don Francisco Sauvedra.--Da Ct1enta con docu
melltos de las resultas del expediente instruído sobre 1~ arribada q11e 

al puerto de Monterrey de Californias hizo la fragata anglo-americana 
«Loter· HostonJ> y desembarco de once individuo:> de snnación en aque
llas playas; llltterte de nno, lngn de otro, envío de sei;; a In Habana y 

permanen~ia de tres eu la c:•pital, sin go<:e de socorro por cuenta de 
la Real Hacicnda.--l\léxico, 27 de jnlio de 1798.-Cinnmtario.-El Vi
rrey Azanza continúa la vigilancia de las embarcaciones norteameri· 
canas e inglesas. -Le parecen siempre sospechosas.- El expediente re
vela la situación verdaderatuente lastimosa de lo:; que desembarcaron. 
El capitán de la fragata cometió perfidia en haber desembarcado, ocul
tamente, en aquella playa, once individuos que traía a su bordo, y jun
tamente no había qnerido recibir el Gohernador de California. 

11.-El Virrey Azanza a don Francisco Saavedra.--Da cuenta con dos co· 
pías de lo que le comunicó el Virrey de Santa Fe y providencias que 
ha toma,! o acerca de un don ] osé Caro que se trasladó a Londres con 
el designio de concertar con Jos ingleses una sublevación en el Perú. 
-México, 27 de julio de 1798.-Comcntario.-Muy importante docu: 
mento. Por ser breve, lo copio. Dice: ''La copia adjunta NQ 1 lo es 
del oficio en que el Virrey de Santa Fe Don Pedro Mendipueta avisó 
a este virreynato, con fecha 19 de Marzo último, lo que había declara· 
do Don Antonio Kariño, preso y p:-ocesado allí porque intentó concer· 
tar con la Nación británica la empresa infiel de hacer sublevar los ha· 
bitantes de aqllellas provincias, acerca de que, con el mismo designio, 
por lo tocante al Perú había encontrado en Burdeos a don Jos~ Caro, 
natural de la Habana, que se dirigía a I,ondres; pero que no habiendo 
encontrado otro partido en los ingleses que ofertas de esperanza, tenía 
deliberado su regreso a América, en cttyo caso era y es justamente de· 

, recelar que aunque no fuera con los auxilios que se prometería en los 
principios de sí.t proyecto, jamás serían buenas sns intenciones· y siem· 
pre capaces de funestas consecuencias.-Mi contt~stadón (de que la 
copia N9 2) al mencionado Virrey impond¡á a V. E. de las disposi
ciones que he circulado de mi mando (habiendo también pasado avi· 
so al Presidente del Reino de Guatemala, a fin de que se cuide muy 
particularmente y con reserva, de la solicitud de Can~, aprehendién
dole con sus papeles, en caso de descubrírsele y procediéndose a lo de
más que corresponda: todo lo que participo a V. E. por considerarlo 
digno de la Real noticia de S.M. y lo misrnÓ ejecutaré con lo que fuere 
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resultando en ese asunto que merece mi primer atención en las actuales 
circunstancias.'' Al margen del documento hay este acuerdo de Espa
ña. -29 de noviembre de 1799.-Estén a la mira para cogerle, tanto él 
CO!flO el Virrey de Santa Fe y pregúntesele a Yon en Londres si existe 
allí ese español, en lo que se ocupa, en tal caso, y que informe ele todo 
sin darse por entendido con él.-Gnne?liarío.--El Virrey Azanza con
tinúa en la inquietud de los ''aires de afuera" solamente que éstos ya 
no vienen nada más por el lado ele Francia, sino por el de Inglaterra. 
No son latinos, sino sajones: más peligrosos, porque más que por el 
.entusiasmo están movidos por el cálculo. 

Indice.-De las cartas con qu.e el Virrey de Nueva España da cuenta a S. M. 
de las ocurrencias del Real S.:rvicio en aquel reino, por la primera vía 
del Despacho, en el curso de fin de julio de 1798.-Nota~ En el legajo 
8 de Estado no existen las cartas a que se refiere el Indice que, en la 
parte que corresponde al perdón de los )ra1tceses copio. 

4.-Contesta Real Orden en que S. M. ha concedido libertad al francés 
Lorenzo Pamian. 

S.-Ofrece cumplir Real Orden que ausuelva del arresto al fra¡1cés Juan 
Carallón, y manda entregarle sus bienes. 

6.-Contesta Real Orden en que se conceda la libertad a Jnau Pedro Ra
mírez, pardo l-ibre, nacido en lo:> dominios de Francia. y qne se res
tituya a aquel Reino. 

7:-Idem a la relativa a la libertad del francés Domingo Castillo Carrica
buru y permiso para volver a aquel Reino. 

S.-Ofrece el cumplimiento de la Real Orden que concede la libertad al 
francés Santiago Serranía, y manda entregarle sus bienes. 

15.-INDICE de las cartas con que el Virrey don Miguel Jqsé de Azanza da 
cuenta a S. M. de las ocurrencias etc., en el correo de fin de agosto 
de 1798 .• (Como en el anterior, no existen las cartas.) Hl resumen de 
esta carta es interesante. Remite copias de carta y U.ocumentos con
que da cuenta por la vía reservada U.e Marina del combate que sostu
vo e.l bergantín ((Saeta)) Guard.a Costas de Veracruz, con otro, inglés. 
El acuerdo al margen, dice: "Se remitió a Guevara para que lo pu
siese en la Gaceta.'' 

20.-Contesta a la Real Orden sobre libertad y restitución a su patria del 
francés Pedro Casteran. 

· lNnrCF; de las cartas etc .... de fin de octubre de 1798. (Sin car
tas.) 

28.-Da cuenta con testimonio de haber concedido la libertad al francés Pe
dro RabelÓ y mandado se le devuelvan sus bienes. Al margen el acuer
do del Gobierno español.-' ''féngase presente por si el Embajador de 
Francia reclamase.'' 

29.-Acompaña copia de Memorial en que solicita el Presbítero don Juan 
de Vara, so le traslade a estos reinos.--Acuerdo a·lmargen: A Gracia 
y Justicia U.e Indias. Mandado, pero· ?e devolvió. 
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lNDICI-: de las cartas etc., correo de fin de noviembre de 1798. (Si!} 
cartas.) 

41 .-Dice que por las noticias públicas ha sabido haber regresado ~itl con
seguir fruto alguno la expedición de Yucatán, contra los establecí· 
mientos ingleses de \Valix.-(omol/ario.-Fracuso. Plancha. 

45. -Comunica las úl tinws noticias q ne acaba de recibir y tiene por ciertas 
de las fuerza:> marifimas y terrestres de los ini;deses en Jamaica y de 
los destinos eu que se hallan actualmente las primeras. 
lNDI<.:ri de las cartas etc., correo tle fin de diciembre dell798. (Sin 
cartas.) 

53.--0frece cmnplir la Real Orden que permite al francés Pedro Gabiot 
volver a la Provincia de TabaHco a unirse con su familia. 

Legajo Número 9. 

ESTADO 

54.-El Virrey. don Miguel José de Azanza al Ministro don :Francisco Saave. 
dra.--Dice que no ban vuelt,o a verse los tres buques que se presenta
ron delante de Acapnlco; noticia la co¡ltinuación de sus providencias 
para precaxer las instrnccione~ de aquellos, si fuesen .:nemigos .. • .. 
México, 5 de enero de 1799. 

Crmtinuaá6n de lo actuado en la denuncia reserz,ada de que se ha dado cu~nla 
a S. A!. en carla reun.,ada defaha J1 dt' junio de no. 15. 

Al comenzar a revisar este Legajo nfJ 9 me lo encuentro muy desorde
nado, ¡~ero como nq debo ser yo quien lo arregle así p.or las disposiciones 
interiores del Archivo como por necesaria discreción, iré anotando los do
cumentos conforme los vaya tomando del legajo.-No he hallado todavía la 
carta a que. se refiere esta con ti nnación. Quizá la vea más adelante. fox al10· 
ra puedo afirmar que se trata de un asunto del mayor interés para mis in
vestigaciones. Es nada menos, nna conspiración en 1800, de ct:,iollo? contra 
europeos. ¿Para qué? Claro que para realizar la Independencia. 

Por primera vez aparece en las cartas la palabra "República." ·El do· 
cumento reservado que firmó el Virrey Marquina contiene las .sigt1ientes 
copias: Contestación de don Félix Calleja. acusando fecibo de·unpliego 
cerrado r¡ue na debe abrir sino en presencia de fa perscma que del 8 al12 del 
presente junio se pres~nte con carta.de V. E. (el Virrey) en cuyo caso pro
cederé sin perder instante a la ejecución de su contenido, con reserv¡1 y di· 
simulo, ten.iendo a este fin dispuesta alguna tropa." .... San Luis Potosí, 
2 junio 1800. . 

Cil~l{TA DEL DI•:r.ATOR.-Es don Francisco Antonio Benítez Gálvez.-Es
cribe desde Celaya al Virrey con fecha 12 de junió de 1800. I,a carta es lar
ga, debe copiarse íntegra como todas las otras. En resumen dice: que tí ene 
esperanzas de hacerse de las instrucciones y demás documentos que ante los 
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ojos de S. M. y de V. E. realicen la coaligación mexicana para los f111es 
anunciados; pero esto mismo lo embarazaría mi entrada en I<.ío \'enle, acom
pañado del señor don Félix Calleja. El delator desconfía de Calleja por la 
amistad que lleva con un tal Barragán ''pues si el señor Calleja hoy disfru
ta como principal lo debe a los árbitros de Barragán, pues por su mano em
pleaba y giraba los intereses del Sr. Calleja, cuya amistad se conserva en la 
mayor perfección.'' (Barragán parece que estaba en el enjuage). El delator 
solicita obrar solo y bajo su respomabiliclad. Pide que se le habilite con co
misión para proceder en los casos forzosos auxiliado por los Comandantes 
ele Armas, lo que daría por resultado sorprender y coger infraganti a los 
conspiradores .... "Hago memoria que V. E. me dijo que habían avisado 
de Veracruz de hallarse una escuadra inglesa en el seno sobre punta Ber
na!, y de ella unos buques más al centro del seno; reftexo esa carta que me 
acompaña el Sr. Pérez que dice sobre el embarco de rehenes: Que se desti
narán buques de guerra a estas costas: a mí me dice en su carta que me di
rigirá órdenes a Río Verde, forníe V. E. t1n juicio en el asunto; que a mi pe
dimento servirá a V. E. de guía para su mejor acierto. ~Aunque ~m bigna
mente se declara la connivencia de este movimiento, con Iglaterra.) Y aquí 
un dato de personas, curioso: ''Aunque dije a V. E. que el correspondiente 
del Sr. Pérez en México era don Isidro de la Torre, me eqt1ivoqué, pues no 
es ese, y sí lo es don Simón María ele la Torre .... '' ''No me he determi
nado a llegar aún a Salamanca como elije a V. E. porque el Alcalde don 
Plácido Soldevilla, oriundo de San Sebastián, es hechura del Sr. Pérez y 
del Sr. Don Diego Rul, y que fue mayordomo de este último señor, para 
obviar todo escrúpulo de malicia. "-Celaya, junio 12 de 1800. 

Copia que ci ta'la carta anterior del delator escrita por él a Pérez Gál
vez (una celada). Dice que ha estado enfermo, pero que, mejorando, está 
expedito y apto para el viaje consabido, y conducción de aquel neg-ocio; es· 
pero me digan ustedes el asunto su determinación con la mayor reserva, 
pues-sabe V. M. lo que aventuro, y por cuyo motivo no paso 'YO personal 
a esa, por no ser visto y evitar resultas.-Guanajuato, 6 de junio ele 1800. 

Respuesta de Pérez Gálvez al clelator.-Guanajuato, 9 de junio de 
1800. -Acepto los servicios de don Francisco Benito Gálvez (el delator) .•.. 
''me ha llenado de gusto por el buen aspecto y disposición de V. M. para 
el asunto, quien puede estar cie1'fo de su decorosa recomptnsa . ... '' 

Carta qne incruyó Pérez Gálvez al delator en su respuesta y aparece 
escrita en Spganistow por S mis Smith.-De ser auténtica y no mistificación 
del delator, la prueba del plan con los ingleses, es concluyente. No resisto 
a copiarla íntegra en estos apuntes.-Jamaica Spagnístow, febrt1ary 15 de 
1800.-"El Señor General acaba ele recibir orden de S. M. Británica por 
medio del Sr. Ministro de Estado y Guerra con la que contesta a la que se 
le remitió última de los Caballeros. Republicanos de México, tratando sobre 
los auxilios que solicitai1 para el establecimiento republicano que pretenden 
establecer: Y· los partidos que indican, y ofrecen en favor de nuestra nación: 
En su ~onsecuencia convenido S. M. se conforme en todas sus partes apro-
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bando lo~ dichos p:Htiuos, pero que anks ~e ueben asc;:gurar en rehenes que 
pondrán lo~ CahallenJs Rqmblíc;mos de México, m el boruo lle buques de 
S. M. Británica, qne al efct;;to se dirigir:\n a esas costas: y que Yerificado 
darán ayiso por llledio de emhiado dd tiempo que se deben eJtpedir de esta 
Isla lo" auxiliares y fnt;;rzas llll\'ales uecesarias :Jl intento. El a\·iso debe darse 
con Hntícipación de dos meses para tener lngar a snpreparaC'ión y suponién· 
dos e qne por parte de esa República estarán para el asig·nado tiempo pro vis· 
tos los Puertos de ví\·ere;;, cab:lllos demás útiles fHI\a la internación de per· 

. trechos, y q11e nnestms tropas no padezean los de la tJecesidad en 
esas Costas. Los jnsticins eon:negados de Río Yerde, Valle y demás, hasta las 
inmc,Jiaciones. tle los dest:mharcaderos, deberán e;;tar prepanldos con los 
ludios de paz para dar Jo, auxilios que necesite nuestro txército en marcl1a, 

Esto me previ~ne el Señor {;en eral participe a ·v. :M. paru que 16 haga sa
her al caballero Conde de Pérez c;.áh·ez como representante, cabeza de la 
República para su inteligencia, quedando el Sr. (}en eral de \as resultas pen· 
dientes del aviso por enviado para las oportunas determinaciones en el asun· 
to.-ji mis Smith. --Sr. Capitán Florencio Barragán. E~qn of Caballeros Re· 
publicanos·de México." 

Otra carta del delator al Virrey Marquina.-Celaya, 13 de junio de 1800. 
Va a expirar el término del pasaporte qu,e se le dió y pide otro "p~~a. 

QUe pueda conducirme al fin de mi destino." · 
El Virrey Marquina en México, con fecha 20 de junio decreta: "UnME: 

esta carta a las n1atro que se acompañan a su expediente remitiéndole el pa· 
saporte que pide, y contestándole procure adquirir el pliego, y conseguido 
sea me lo presente con toda brevedad'; y en e1 caso de no lograrlo me, lo ~vi
se para comisionar personas de autoridad que con su acuerdo practiq~e: las 
convenientes diligencias. Dése orden para poner en pie de gt1erra otr~ bata: 
llón, sacándose la gente necesaria ue las Compañías el~ Milicias y previniép· 
dose que se dirijan a Perote en llonde se hallará el primer batapón de la Co· 
rona. Igualmente se dará orden a todos los cuerpos de Milicias Provinciales 
para qne formen de la misma tropa y oficialidad existentes en ellos, una c~ll1· 
pañía escogida para cazadores de cada batallón, para que así éstas como' Ías 
de Granaderos estén prontas a ponerse en marcha en el instante que r~cib~n 
mi primer aviso."-Marquiua. 

Copia de la carta del Virrey eticríta al delator. -México, 21 de junio (\e 
1800.-Marquina remite el pasaporte que pide "y no la comisión porser op~es~ 
ta a lo prescrito en las Leyes" (esto tien'e visosd~ desconfianza). "En la·i~te· 
ligencia de que; para remover enteramente el obstáculo que V. M. encuentra 
relativo a San Lui~ Potosí (Félix Calleja) he mandado recog~r la carta que se 
halla cerrada, y cuyo contenido ignora é ignorará absolutamente la pers~n~ 
·que la tiene en su poder." En seguida Íe da instrucciones para recoier ''e~ 
pliego consabido." Y si no lo consigue participá,rselo "paraque persona a u: 
torizada evacue la comisión'' etJ términos de sigilo y disimulo que inte~e~~'.;, 

Carta del Virrey escrita a Calleja.-México, j\lnio Ú de 1800.--Pidién
dole devuelva la carta sellada que se le mandó. 

,\nnles, 'l'. V. ¡H ép.-76. 



i314 

Orden al G:>bernador de Veracruz.-Sobre movimienlo de tropas.-Mé
xíco, jt1nio 21 del 1800. 

Orden a los subdelegados.- México, junio de 1800.-Sobre el mismo 
asunto. 

Orden a los Coroneles ele Milicias.- México, junio 23 de 1800.-Sobre 
el mismo asunto. 
En este expediente se encuentra una intere.sante' '],isla de !os sugelos compre
hendidos en las causas dt la Coujuracíón proyectada de criollos contra h'uropt'os.'' 

''Los que asistieron a las juntas tenidas en la casa de la calle nombrada 
de los Gaébupines número 7, alquilada con este preciso objeto, son los sigu ien
fes:" "Don José Portillo, cabeza de la Conjuración, es natural de la Ciudad ele 
Tolnca, de calidad español, soltero, empleado de cobrador de los derechos 
de Ciudad en la Plaza de Santa Catalina, de veinticuatro años de edad y meses. 

Don Francisco. Cristoval Orozco, natural de México, casado con doña 
María Josefa Iglesias, de calidad español, de oficio relojero, con tienda pú
blica en la calle de San FranCisco, de veinticinco años cumplidos, y quien 
sabía más que los otros todas las ideas ele Portillo, y había vi!'to los papeles 
que había escrito sobre la Conjuración. 

Don Jph Orozco, hermano del antecedente, natural de Sinacantepeqne, 
vecino de México, sin oficio, y de veintiseis a veinti~iete años de edad. 

Don Jph Agustín Bargas, natural ele México, de calidad español casado 
con Doña Manuela Cervante~, ele oficio platero, con tienda pública en la calle 
de la Palma, de treinta años de edad. 

Don Luis Mediua, natural de México, ele calidad español, viudo de Ana 
Rosendo, ele oficio platero, trabaja con el antecedente, de edad de veinte 
y ocho años. 

Antonio Portilla, natural de Toluca de calidad español, soltero y co
órador de Derechos ele la Plaza de Bolaclor, de diez y nueve años de edad, 
no cumplidos: es hermano de Don Pedro Portilla. 

Don Joaquín Alegre, natural de México, de calidad español, soltero, ca
xero de Don 1->edro Portilla y díez. y ocho años de edad. 

'Don Jph Vrioles, natural de la Ciudad de Valladolid de Mechoacán, aYe
cindado en México, de calidad español, casado con !liaría Francisca Aldaval
de, Gu'arda de la Plaza con destino en la Garita de Santo Tomás, de treinta 
afios de edad. 

Los siguientes no coúcurrieron a las juntas, pero eran sabedores de la 
Conjuración. 

Cayetano Gonzále;r,, natural de 'rolnca de calidad español, casado en Mé
xico, con Rita Sebastián Luna, había sido antes Guarda de la Plaza del Ba
lador, y fué comprehendido en la causa del incendio y dice se mantiene ahora 
de servir a Don Rafael Villela, en celar la misma plaza desde las once de la no
che en que se retira hasta el amanecer, pagándole de su bolsillo: de más de 
treinta años de edad. 

Don Jph Ignacio More! natural de la Villa de Tacnba de calidad español, 
soltero de oficio comerciante de edad veinte y cinco años cumplidos. 
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Don Gerardo Soriano, natural de E,;capumlco, de calidad español, casado en 
México con Doña Petra Rívera de oficio comerciante y de treinta y cuatro 
años de edad. 

Don Mariano Soriano, hermano del antecedente natural de Rscapnzalco, 
vecino de ?>.féxico, soltero. sin oficio, y de treinta y seis años de edad. 

Don Miguel Orozco, primo de los Orozcos, y de quieJl por las anteriore,; 
actuaciones se cree sea también sabedor en las conversaciones con el ante
cedente de lo que se trataba: no se halla aun preso, por no haberse encon· 
trado y se practican para el efecto las diligencias correspondientes., 

Comt>n/ario.-Repito qne se <lebe copiar tmlo el expediente. 
Los datos sobre este último Orozco hacen snpouer que los demás indi

\•idtlos de la lista de conspin,<lore~ estabau presos. 
E"te es un asunto en el que se nnen las musas interíorr.s con las influen

cias ex teriort·s: los trio/los .1' me.rimuos, r;uericndo independizarse, buscan aPoJ!O 
J' proletri6n m !n.;;lakrra, enemiga dt' España, y que juega mt.papd de primer 
orden en las rebeldías de la Colonia. 
146-El Virrey de Nueva España, Don Miguel José de Azanza a Don Ma

riano Luis de Urquijo. Da ct1enta de que se ha adelantado en la cau
sa de la conjuración maqui nada en aquella capital de que informó en 
30 de noviembre último y de las providencias que ha tomado para su 
substanciación y deterrninación remitiendo testimonio de las diligencias 
actuadas por la vía del Supremo Consejo. -México, 26 de febrero de 1800. 
CoJJu:?t!w;io.-Hn síntesis la carta del Virrey asegura q tle se ha concluído 

enteramente la sumaria; que convendría conti.nnar "el grave proceso" to. 
mando confesión a todos los reos así militares como paisanos; que el Alcalde 
del Crimen, ~Iosquera, practicó con una junta, dirigencias, y que Mosque.ra 
y los vocales opinan en vista de las confesiones tomadas¡¡. los reos, y supues
to el estado del proceso no resultando de él especie algb.na que exija inda
gaciones más prolijas, ni proYÍdencias exect1tÍvas, plleS cortado ya el mal, 
como lo está en su origen, y aseguradas, las personas que lo causaban, se 
trata solamente de seguir y determinar la cansa, conforme a Derecho, y en 
términos de justicia contra los reos ..... que se pasen los autos a la sala del 
del crimen .... y ruego también a V. E. tenga a bien asegurar a S. M. queto· 
da la Nueva España se mantiene en la más perfecta tranquilidad, !IÍn que 
este acontecimiento haya prodncido motivo alguno qué haga dt1dar de los 
sentimientos de lealtad y amor a su Real Persona, de parte de los habitantes 
de estos vastos Dominios,'' Dentro de esta carta están dos documentos relati
vos: 1 '·'.-Copia de una infonnacÍón del Consejo delndia~. reproduciendo otras 
que se dirigió al Rey, en consulta, con fecha 24 de enero de 1801.-Hay este 

que interesa por ser t1na opinión benévola .... ''Que pasado a!gún tiem· 
po y con deseo de adquirir mayor instrucción del expresado Tribunal, y de 
indicarle el juiciq que había formado el Virrey del asunto, proponiéndose en 
esto el fin de desterrar pn-ocitpaciones del grosero pcr:fudicial concepto de que /¡a
ya espíritu de enemistad entre europeos y criolJos, te dirigió oficio reservado en 
9 de febrero de este año de que así mi sino remite copia, manifestándole que, 
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desde que pudo imponerse de la mencionada causa y adquirir algunos conoci
mientos relativos, había formado la icle'a de que no era ele la gravedad qt1e 
parecía a primera vista; que el proyecto no tenia solidez; que fué inventado 
por jóvenes inexpertos menores de edad, algunos, dedicados a ejercicios me
cánicos, y humildes, sin educación, ·sin talento; ni suficiencia para concertar 
ideas de esta magnitud y sin concurrencia de circunstancias algunas que les. 
pudieran hacer temibles al gobierno; que, de consiguiente consideraba suscep
tible de pronta conclusión la causa. y a los delicuentes a~reedores, más a una 
corrección que les hiciese entrar en sus deberes y conocer Jos errores en que 
se precipitaba sn ignorancia, que a un severo y sonado castigo; digno de se
pultarse en un eterno olvido hasta el eco de división y partido entre indivi
duos de una misma nación, para que no se hiciese ni memoria de él, bien 
que semejante especie sólo puede encontrarse entre sujetos destituidos de 
principios. (iQue mal conocía el CDnsejo.de Indias la situación de México; 
su ambiente ele Qescontento y la vieja formación de la tempestad, ya próxi
ma!) Los jueces mexicanos como es natural la conocían mucho mejor. Aqui 
está la prueba ..... ' 'donde leyó con admiración (El consejo de Indias) haber 
pedido los tres fiscales que se aplicase a los reos la pena ordinaria de muerte. 

''Es necesario copiar íntegro el expediente. 
Reservada.- (Sin número e11¡ tinta) Número con lápiz, 62.-Azanza a 

Don Ma.dano Luis Urquijo.-El Virrey de Nueva España Don Miguel José 
de A~am>:a da cuenta de haberse descubierto una conspiración en aquella Capi
tal y de quedar cortada enteramente con la aprehensión de sns autores y cóm
plices acompaiiando testimonio de la sumaría que está próxima a· cnmplirse.
México, 30 de noviembre de 1799. 

Comentario.-Es la conspiración de que hablan los documentos anterio
res. (Octubre).Como es indispe11sab/ecopiar el documento lo mando hacer por 
cuentfl: d~ mi sueldq. 

'131.-Azanza a· Don Mariano l,nis de Urquijo.-Hace reflexiones sobre la 
necesidad ele tomar medios con los cuales queden resguardadas las cos
tas de California de la invasión de los rusos, y se limpie el mar Pacífico de 
loscorsarios ingleses queJo infestan.-Mhico, 20 de diciembre de 1i99. 

Comeniario.-No es del mayor interés esta carta. Sin embargo es bue
no tenerla en cnenta. Se refiere a proyectos de movimiento de los bu
ques espaiíoles para estar alerta de ataques del enemigo. 

108.-Azanza a Don Mariano Luis de Urquijo.-Avisa las noticias que ha 
tenido de haber llegado a los Estados Unidos nn general inglés con ofi~ 
ciales de plana mayor, y manifiesta el concepto que han formado de esta 
novedad Nuestro Ministro en aqne1 país y el Gobernador de la· Luisia: 
na.-México, 7 de julio de 1799. 

COmrntario.-Muy interesante.-E! general inglés a que se refiere el 
documento es Maitland. Ministro, Gobernador y Virrey, creen que se 
proyecta en los Estados lJnid_os algo contra Nueva Espflña. Las siguien-
tes observaciones son significativas ...... ' 'Por otra parte, la ambí~ió~ 
del .soberano Anglo Americano, sus recelos de que por dichas posesio-
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nes (I.,a I.,nisiana y Florida) puedan hacer una entrada los franceses o 
bien establecerse en ellas por cesión o cambio, y sns deseos bien conocidos 
de hacerse dueños de nuestros territorios en aquel lado del Misi~ipi, han 
hecho creer a nuestro Ministro que si los inglese> intentnn atacar la Ha· 
banano puede haber sido sino en el supuesto de que los Estados Unidos· 
tomasen parte en la guerra contra nosotros, y que en tal caso, darían 
principio a las hostilidade~. ecbrindonos de nue~tras posesiones del Mi
sisipi, pues con esto cesarinn sus inquietudes de que lleguen a pcseerlas 
los franceses algnna vez. y redondearían sus dominios con los limites 
naturales de los ríos de Santa Cruz, los lago~ el Missisipi y el Océano." 
...... Com·iene sacar· copia (;ompleta de la uota. 

40.-Reservada. -El Yirrey don Félix Berenguer de :tvJarqnina a don Ma
riano Luis de Frqnijo.--Expone 'liS concepto~ ~ohre la causa ocurrida 
en tiempo tk ,tl inlllediato ~ncesor relativa a nna conspiración de crio
llos contra europeos, y aflade lo que le parece con\·eniente al Real Ser
vicio se resneh·a para su conclnsión.-l\Iéxico, .!.7 de octubre de 1800. 
-Cvmentarío.-1\sta carta no tiene desperdicio. Es una exposición cla
ra d. e los sucesos de rebeldí-a. Hace los retratos de los reos y del delator 
Agnirre que le pareció digno de premio a Azanza: a MarqnitHt le pare
ce un rufián de pr~sitlio. El document,o es serello y optimista. Malas 
observaciones. Buenas intenciones. Como es iudispmsable, mando co
piar el documento por cuenta de mi sueldo. 

39.-l\luy reservado.-Marquina a Urqnijo.--Continúa dand.o cuenta de lo 
ocurrido sobre la denuncia relativa a la conspiración para separar de la 
Metrópoli aquel I<eino, con auxilio de la Nación Británica.-Méx;ico, 27 
de octubre de 1800.-Comentario.-Por indisPensable mando copiar la 
carta, con la continuación de lo actuado en la denuncia reservada etc. 
Copia Je cartas. 

~2.-Marqniua a Urquijo.--Reservad.a.-Participa, con inclusión de una 
copia, las providencias que ha tomado relativas a la defensa del Reino 
y otras, haciendo referencias e iudicGciones importantes.-México, 30 de 
octubre de 1800. 

Comentario.-Marqnina leyó "por casualidad" una gáceta en idioma 
francés titulada E/ Observador o de lodo un poco en que se leen !l:ls cláu
sulas siguientes: "El General Maitland salió de Londres a fines .de ju
nio para Portsmowth en donde debe emtarcarse para una expedición 
secreta. '' iA mericanos .J' habitantes de las Antillas, estar prevenidos!" 
Marquina se alarma e indi€a y proyecta medios de defensa. Muy impor· 
tante el documento. Debe copiarse._ Con los documentos inclusos. 

31.--Marquina a Urquijo.-Muy reservado.--Continúa dando cuenta de lo 
ocurrido sobre la denuncia relativa a conspiración para separar aquel 
Reino de la Metrópoli, con auxilio delaNaciónBritánica'.-México, 27 
de agosto de 1800. 

Comentario.-Por indispensable, la mando copiar, desde luego. 
A:fe !u: encontrado en este Legajo Núm. 9, un extenso informe del Con· 

Anales, T. V:4! ép.-77. 
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ele del Venadí to, fechado en México el JO de enero de JS2!. I nd ttdab1~

mente no pertenece al dicho legajo sino a otros posteriores. Esta es on 
denominación: El Virrey de Nue\·a l\spaiia Conde del Venadito-Con
tes.tando a la Real Orden de 22 de julio de 1819. manifiesta el venJade· 
ro estado en que se halla la pacificación de aquel Reino. el fomento y 

lll1xilios que ha dado a la Agricultllra, Comercio y ~tínería, y las causas 
por qué algunos indultados no se dedican al cultivo de aquellos Reinos 
ni a ningún otro de la industria productiva. El informe es largo y de
tallado. Desde lncgo mando hacer la copia, Lo juzgo e~encia1 para 
m1estras investigaciones. 

16.-El Virrey de Nueva Espaiia don I<'élix Berenguer de Marquinaadon 
Mariano Luís de Urquijo.-Continúa dando cuenta con las resultas de 
la grave denullcia conque se le sorprendió acabado de tomar el mando 
del Reino. contraída a una especie de conspiración o proyecto para se
pararlo de la Metrópoli con el auxilio de la Nación Británica. -México, 
25 de junio de 1800. 

ComeutaJio.-1'rae huenas reflexiones y datos acerca del asunto. Es 
comple111entaría de la~> otras sobre el mismo. Es útil copiarla. 

2.5.-Reservada.-El Virrey de Nueva J<::;paña, don Félix Berengner de 
Marquina a don Mariano I.,.nis de Urquijo.-Continúa avisanuo lo ocu
rrido en el gra\·e asunto de la denuncia que se le hizo de una conspira
ción para separar aquel Reino de la Metrópoli, con auxilio de la Nación 
Británica.-M~xico, 27 de j11lio de 1800. 

Comenlaria.-Poco se ha hecho en realidad; mas la preocupación del 
·Virrey va en aúmento. Como en las anteriores pone en tela de juicio al 
delator --la denuncia fue verbal y por escrito. Es útil copiar el docu-

, mento. Continuación de lo actuado en la denuncia reservada de que se 
ha dado cuenta a S. M., en cartas muy reservadas de fechas 11 y 25 de 
junio, mí. meros 15 y 16 .. (Cartas; interesantes del denunciante Franci~co 
Benítez Gálvez y nna de don Félix Calleja avisando haber extendido 
pasaporte a éste.) Debe copiarse. 

15.-El Virrey de Nueva España don Félix Berenguer de Marqnina a don 
Mariano I,uis de Urquijo. -Da cuenta de la denuncia grave y digna de 
atención con que se le sorprendió acabando de tomar el Reino. Se con· 
trajo a delatar una especie de trama o corispiración para separar el Rei-. 
no de Nueva Espaila de la Metrópoli con el auxilio de la Nación Britá
nica; expone los cuídados que le cansó esta novedad, lo qne ha dispuesto, 
la vigilanciaen que queda para averiguar lo que hubiere, y ofrece avisar 
las resultas pidie~HÍo desde luego los auxilios qne refiere como intere
santes para la defensa del Reino.-México, 11 de junio de 1800. 

Comcutario.-Como la he mandado copiar se verá su contenjdo que 
es necesai-io para comprender la Cl1estión. El Virrey se alarma: "La 
relación se reduce a que hace más d.e dos años que u: trata por sujetos 
pudientes, J' coudecorados de este Reino de su separación de lá Metrópoli: 

' El Virrey, solicita con urgencia, auxilios militares; que manden tropas 
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de España; indica la manera de hacerlo. A esta petición, y en general, 
a esta carta. el Cobierno del Rey, contesta con un regaño.-Este es el 
acuerdo puesto al mar¡ren <y Yaciado después, en una nota de San Lo
renzo de Escorial en U de noviembre de 1800 .... )' 'Enterado. El Rey 
espera que con sn celo, defenderá aquel Reino, empleando oportuna· 
mente los medios qne tiene y las tropas que ha enc()ntrado establecí· 
dns, n~anteniéndose siempre en Yígilancia, si bien ¡mdo, examinando el 
carácter del delator, y vista la carta de qne habla y que debió proc\1rar 
a toda costa, dar a la co~a el poco valor qne se merece, haciéndose car
go también de que ni lo~ ingleses est{in ahora en estado de tales etnpre
sas, ni son tan fáciles como se cree. Con eso van contestadas las cartas 
en qne habla üel asunto y que van dentro. En punto a medios, dí.gs.sele 
que tiene los suficientes, y que ni de aquí se le pneden enviar más 
ahora, ni, annque se hiciese, podrían llegar a tiempo de evitar los fra
c:~sos que teme.''-En suma, el gobierno español indolente e incrédu
lo, no le hace caso a Marquína. Signo de los tiempos. La casa se vie· 
ne abajo y uo lo ,·en ni lo sienten en España. Entre tanto los Virreyes 
ven pasar por las costas buq\1es ingleses y angloamericanos, y tienen 
sospechas y temores. 

92.-El Virrey don Miguel José de Azanza a don Francisco de Saavedra.
Dirigiendo una instancia de varios vecinos principales de aquella capi
tal que solicitan la aprobación Real para el establecimiento de una so~. 
ciedad económica; manifiesta que es útil y conveniente se lleve a efecto 
esta iJ.ea.-México, 28 de abril de 1799. 

Comenfario.-El proyecto que acompaiia esta nota es de mucho inte· 
rés sociológico. -Se trata en él de establecer o reformar las sigui~ntes 
materias: 

OlJjetos de la clase de Agricultura. 
Objetos de la clase de Educación. 
Objetos de la clase de Artes y Oficios. 
Contiene reflexiones que descubren.el estado social de México. á fi

nes ctel siglo XVIII.-Es muy conveniente copiar el documento. 
116.-El Virrey don Miguel José de Azanzaadon FranciscodeSaavedra.

Da parte de haberse maltratado con los aires y las aguas, la estatua 
ecuestre provisional del Rey N,'uestro Señor colocada. en la gran plaza 
de aquella capital y de lo que ha dispuesto con ese motivo. Tolsa infor
ma del mal estado del monumento de madera. Sele cayó la.cabeza al 
caballo. Cree que sería tan costosa la reparación comO hacer otra nue
va. Opina que. puesto que ya están los moldes y demás maniobras de 
fundición para fundirla en bronce, es conveniente esperar y entretanto 
cubrir la estatua.-México, 26 de septiembre de 11'99. 

Comeutarío.-Para la historia del Caballito. 
' 

119.-Azanza a Urquijo.-Ofrece ct1mplir la orden que previen~ ladevolt1~ 
cién de bienes al francés Juan Abadía. -México, 26 de. septiembre de 
1799 . .-..:(Franceses). . .. 
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120.-Azanza a l:rquijo.-Contestando Real Orden dice r¡ue ha Ji,pnbto ~e 
ponga en libertad y perciba sus bienes el francés Jwlll Ruland.--:-.¡~x¡. 
co, 26 de septiembre de 179:1. (Franceses). 

122.-Azanza a Urquijo.-Contesta a la Real Orden de 26 de junio de 1 7\J'J 
en que se le previene la hnena sub~tanciación y determinación de la 
causa del presbítero don Jnan Vara, manifestando r¡nc concluítlo el 
proceso el año 97 lo remitió Oiiginal sn antecesor el :>Jarqnés de Bran
ciforte para el Primer Ministro de Estado y del llespacho. para que S. :\1. 
determinara en él lo que fuera de su soberano agrado.-::Vléxíco. 26 de 
diciembre de 1799. 

Comentario.-Este presbítero Vara es, como se recordará el cómplice 
en la causa formada contra D. Juan Guerrero y socios, como reos' de 
Estado. 

137 .-Azanza a Urquijo.-Da parte de haber sí<! o cogidos los correos de se¡:. 
tiembre.y octubre que salieron de esta Penfnsula.-México, 19 de enero 
de l800.~CimuniaNo.-La Península Yucateca.-En Veracrnz varios 
españoles abandonados por los iugleses en las costal\ ele Campeche de
clararon que fueron cogidas las correspondencias de septiembre y octu
bre de ese afio. Continuamente estoy h:·yt-ndo carta dtl Virrey que teme 
o da cuenta de hechos de los corsarios franceses o ingleses. 

147.-Azanza a Urquijo.-Da parte de tm terremoto que se experimentó en 
aquella capital el día 8 del me~ de la fecha, y Hcompafía copias en que 
se expresan los daños que cansó en :ms edificios.-México, 26 (le marzo 
de 1800.--(omell.iario.-Fué t1n gran temblor. 

Sin número. (Con el N9 77 en lápiz.) 
Azanza a Urqnijo.-Azuuza da las gracias por :m nombramiento de 

plaz~ efectiva eu el Consejo de gstauo.-Xalapa, 8 de mayo ele 1800. 
Comenlario.-Azanza se va.-Viene nombrado Virrey don Félix Be

renguer de Marquina. 
00.-ftn lápiz 78.-El Virrey Félix Berengue1· de Marquina al It;xcmo. Sr. 

dou José Antonio Caballero. Da cuenta con testimonio de sns disposi
ciones para cumplir su comisión tle tomar residencia a su antecesor don 
Miguel José de Azanza y expone lo ocurrido con la Real Audiencia 
acerca de la formación del interrogatorio e instrucción a que deben 
arreglarse estos juicios conforme a la Real Cédula <.¡lie cita.-México, 
1J de junio de J 800. 

Comentario.-La Real Cédula de Carlos IV la trajo personalmente el 
Virrey Marqt1Ína. Está firmada en San I,oreuzo del Escorial, en 25 de 
noviembre de 1799. Se ordena en ella la residencia del Virrey Azanza 
y demás altos empleados que estuvieron a sn servicio, se da una larga 
indicación para .la formación del interrogatorio conforme a la ley. Mar· 
quina nombra a don Joaquín Mosquera, Alcalde del Crimen para asesor 
de la comisión que ha de formarse para conocer del asunto. La Real 
Audiencia opinó que como se ha acostumbrado, dejara Azanza un apo-

. derado instruído para responder en el interrogatorio. Por mnchas ra. 



zones leg~tlaas qne dieron los letrado::;, este inl<.!rrogatorio no se pudo 
formar tan pronto como ordenaba el Rey. La principal razón; que era 
difícil y hahía que meditnrlo. A\·i~ado Aza11za del caf'o nombró a don 
Diego de Agreda para que lo repre:-;entase. El Rey marca tm plazo para 
la terminación de la rcsideneia: seis meses. 

21.-I<:l Virrey Berenguer a don i\Iariano Luis Frqnijo.-Participa haber si
do apresado cerca de la Habana su antecesor don !VI ignel Azanza a bor· 
do de la Corbeta Amerkana titulada "La 'l'anuer" en q\1e emprendió 
su regreso a Espai1a.-:\léxieo, :!.7 de jnlio de lHOO. 

Commlaria.- El Azunza con prisa de llegar, o de salir 
de Yléxico, y hallando el en Puerto de Veracruz un buque neutral, 
pidió a Bcrengner licencia para ell!barcar. Beren¡~uer consultó a la A u· 
diencia y ésta fue de parecer que no hahía incnn\·eniente. Embarcó 
Azam::a y el Gobcnwdor ele la Hahana, participó a 11Iarqt1ina que el 20 
de junio había sido apresado A1.anza por la frngat<t inglesa de guerra 
"Jnuo" y lo tran;;portaban a )atnuica. 

26.-Reservacla.-El ex- Virrey a don l\1ariano I,t1is Urquijo.-En continua· 
ción de la carta que éste participa las resnltas del expediente de la de· 
nuncia que dió ·et Secretario del Virreinato don Antonio Bonilla, de que 
iban a introducirse en México cuatro atajos de mulas cargadas de con· 
trabando con agravio de la persona y autoridad del Virrey.-México, 
29 de julio de 1800. 

Comt·ntario.-El secretario Bonilla, cnado se hicieron las m·erigua· 
ciones del caso, dejó dcsliiar de qlle estuviese el Virrey interesado en el 
contrabando. I,uego re:mltó, según parece, que el firi con que Bonilla 
hizo la denuncia no fne otro que el qne eso le pudiese servir de descargo 
en sn cansa sobre la introducción clandestina de géneros de ilícito comer· 

qne hizo a título de eqnipaje. (Hay algo podrido en Dinamarca.} 
Jl reservada.-Marquina a Urqnijo.-Continúa dando cuenta de lo 

ocurrido sohre la denuncia relativa a conspiración para separar aquel 
Reino de la Metrópoli c:on el auxilio de la Nación Britáuica.-Mfxico, 
27 de agosto de 1800. 

((lmotlario.-;\.hrquina, en vista de las explicaciones y evasivas del 
denunciante (Francisco Antonio Benitez Gálvez) y, especialmente, a q ne 
no recogía ni mandaba los papeles que justificaban las dtntmcias acén· 
túa su desconfianza y sospechando: "me inclino a ratificar el 
prónostíco qne tengo anticipado a V. E. acerca de que el denunciador 
puede haber obrado de mala fe con deoeo de alguna venganza u otras 
torcidas intenciones.'' Pero dice: ''Sean las que fueren yo no puedo ni 
debo prescindir: las noticias de la denuncia: las de las circllnstancias 
de la Costa de 'l'ampico, a que se dirig<.>n, las con que me~ hallé de los 
muchos buques enemigos que las frecuentan y que aunque son referen
tes a contrabando es de suponer que tratan con los españoles de aque· 
llos vecindarios, y de persuadir que ésta delicuentísíma conducta puede, 
en lo sucesivo ser trascedental, a más funestas· consec,uencias,· y final· 
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mente mis estrechas responsabilidades me obligarán constantemente a 
vigilar y a tomar cnantas medidas de precaución me sean posibles.'' 
g¡ Virrey Marc¡uina insiste, a pesar de la negativa del Gobierno de la 
Metrópoli en' 'que se le remitan sin retardo, algunas tropas prcásnmc;lf, 
españolas, y Jefe,.; sueltos cuyo am¡íJío lo considero de smna importnn
cia y necesidad en las círcuu:-tancías actnales.' · Se incluyen dos cartas 
del delator (copias) y dos c¡ne éste agregó a ellas, fechadas en Jamaica 
dír'igíclas al señor Capitán Floreucio Barrag:in, Esq': y firmadas por 
Jimis Smith. La J!rimera carta de Smith es de marzo 30 de 1798. Dice: 
"El señor General me previene diga a usted para qne hnga saber al se
ñor Coronel p,,. (;,;¡fuo (¿Pérez Gril\-ez?) como rc::presentaute por la re
pública de Méx:co en comecuencia de la que acaba de recibir del sefíor 
Coronel por la república, y a nombr~ de dichos caballeros republicanos, 
que complacido del buen ueslar y desengaños que les dicta el suave go
bierno repttblicano, con el qne pretenden evadirse del Monárqnico, y en 
consecuencia de los anxilios que importen a S. M. Británica, ofrece dar 
~uenta en el .inmediato Paql1et. a S. M. Británica, por medio del Minis
tro de Estado, cy conducto de reservas, y en atención. n lo~ partidos que 
ofrecen en favor de nuestra nación y comercio remitirá el extracto for
mado y fir111ado por dichos caballeros para que S. l\·I. n:sut:"ha lo que 
sea de sn agrado.'' 
I,a segtmda carta ele Smith, de Jamaica, es de ''ne~ember 20 (le 1799. 

Su ::VIajestad BritfÍnÍl'H, con fecha 10 de octO\·er, por medio dtl :Ministro de 
Estado, previeue al t>r. General, que asegura bajo su palubra IÜ'al d auxilio 
e¡ u e solícita!l los caballeros republicanos de Méxic;o para el establecimiento del 
Gobierno rermblicano que solicitan; pero que dtben afianzar necesariamente 
de que cnmplinín los partidos que ofrecen a la Nación Británica, luego que 
sean con:oignados los fines aqtte aspiran, y se interesará S. ?lf. Británica y 

la Nación.-Esto me dice el Sr. General participe a usted para que lo l~aga 
présente a los Caballeros repnblicanos deMéxico, quedando pendiente de la 
determinación de e:o;a república. Ji mis Smith.-Sr. Capitán Florencia Barra· 
gán Esq~ '' 

¿},farquina.pensó que eran apócrifas esas cartas? 
Es necesario copiar todo el expediente. 
El acuerdo real qne recayó fué el de aprobar las medidas precantorias . 

.33.-Marquina a Urquijo.-Participa las proyídencias que lm dado para el 
recobro de nna partida de metal qlle iba a Veracruz, con destino a la 
fundición de una estatua ecuestre del Rey Nuestro Señor, y que fl1é 
cogida por los ingleses.--México, 27 cleoctubre de 1800. 

Comentario.-La fragatamexicana ((La Asturiaúa,lJ conducía noventa 
quintales de calamina que esperaba el director ele Escultura de la Aca
demia de San Carlos para proceder a la fundición. Un barco inglés se 
llevo el metal a ] amaica. --Se hicieron gestiones para recobrarlo. --La ra· 
piña se cometió en marzo. En octubre todavía no se sabía nada. Curio· 
so . ....,Para la historia del Caballito. 
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9. Ii1 \'in·e\· de :\larqnina a don Mariano Lttis de Urqttijo.-Da cuenta 
('On documento~ de todo lo ocurrido de~de su salida de Jamaica hasta 
qne se pose.;inn,·J do.•! empleo de \'irrey ele aquel Reiuo.-México, 31 de 
mnvo de J SOll. 

¿;,motfarie. --El expediente es, destle ttn punto tle Yista, critico, muy 
importante porque da a conocer, at!emd.s del carácter débil y tímido del 
nne\·o Yirrcy, el pre(lomínio y la dureza con que los in¡:;deses tratabatJ, 
dnra11te ese tiempo, a cuanto pertenecía a España. 

;\Iarquíua. seg-Íln la relncíón cou que informó a sn Gobierno. fue preso 
en el herg-antín enrreo «El CnelTOll después de 21 horas de ca¡o;a, por hf 
frag·ata lle guerra i ng 1 e-sa (( L:1 A lann;¡ll al mando delcomandante Rolls. 
E~to pa~aha el 17 de febrno dt• 1800. Acaeció el :-;uceso en la sonda de 
Campeche. Pasaji:'ro,; y tripHlnción de ((El CtlerYo>l fueron trasbordados 
de '' Fl Cucn·¡") a 11 La Al m m a)) y otras emban.:acÍOllCf>. Entre ellos se 
c:ncont¡·ahan ~[arqnina, el secretario Bonilla y un hijo de éste. El 20, 
Pamplíg -un oficial- mnvi<ió a comer a dichos sefiores (Marqnina, Bo· 
nilla e hijo), a Rolls y a Ha}·es acordando en que el próximo día 21 se
gnirían la derrota a Jamaica, para lo que fneron condncidos a dtl Cuervo» 
un sobrino de Bonilla r un guardia de Corps retirado, agregádo tam· 
bién a la familia de éste, qtte se hallaban tbdavía en <!La Alarma;ll yen 
la mañana _del referido día 21 se verificó así bajo la escolta del i<Sival vio.» 
El 23, el oficial inglés que mandaba <C:El Cuervo>> convidó a comer a los 
e~pañoles y el postre que tnvo a hien servirles fné reconocer sus aloja· 
tuíentos y cofres, quitándoles las espadas y pistolas; sucesivamente pi· 
dió a ~hrquina y Bonilla las st1yas que entregaron después de varias 
recom·enciones que le hizo el primero, pero habiendo pasado el 24 un 
oficial del HSandvioJl a cumplimentar y cOinidar a comer a Marquina, en 
nombre de Hayes, y contestándole-no le era po$ible admitir por no ser 
regnlar comiese con un oficial de honor un general a quien se le había 
qn ita do ~n espada sin poderla defender, pasó al amanecer del siguiente 
día 2.'í a'' El Cuervo, n ~)2Q Comandante del (!Sivalvipll reprendió al oficial y 

pidió a l\larqnina qne recibiese su espada, quien, sin embargo de repe
tidas instancias qne hizo para lo contrario, diciendo se diese al Piloto 
por Her de oro, la admitió a súplicas t:nnbién del oficial de ((El Cuervo,)) pe· 
ro 8 la partida, dic-ho 2P Comandante se llevó las espadas y pistolas de 
los pasajeros con pleno conocimiento ele que dos de aquéllas, y cuatro 
de éstas, eran de Marqnína, las r¡ue no se devolvieron hasta algunos dfas 
después de haber entrado al puerto. (Me parece esto de opereta.) El 
diu 30 de marzo, 1\Iarquina, Bonilla y los de su comitiva fueron condu
cidos a tierra (de Jamaica) "llevaron a todos a la oficina del Agente de 
la l\Iarina, de allí a Jn. del Comisario de prisioneros, donde querían que 
l\farquina firmase un papel nada correspondiente ·a· su carácter en idio. 
ma inglés, Jo que rehusó, al principio con suavidad y después con-ente· 
reza, en vista de la tenaeidacl que mostraban, expresándoles no era modo 
aquel d<: tratar entre las Naciones cultas a los oficiales generales aunque 



estuviesen pnswneros; y viendo la firme resolnción de :\Lm¡uina. con\enci
dos, después de una hora de competencia, cedieron y lo pasaron a una ca;,a 
de posadas. "-El día 5 Marqnina supo que no se quería de,tml>arcar ~11 equi
paje sin recoiwcerlo, y como medida de desconfianza. Era orden del Almiran
te. Marquina entregó las llaves de sus malttas. Registradas que fueren se 
las llevaron a su posada. "En la ma11ana clel¡ncpio dia 6 \'isitó l\1arquina al 
Almirante Parker, le habló sobre snlibertad y acordó hacerlo por escrito si
guiendo los trámites que en el oficio :,.e expre~an. (y pqní lo chusco.) 1•:1 Al
luirante y otras personas de distinciGn han convidado a comer a Marquina o 
más bien, a cenar, porque se sientan después de las siéte de la noche.'· ( !Iasta 
aquílarelación.) Marquinadi!:igeen Kingston, en19de marzo de 1800, nna 
melosa carta a Parkcr pidiéndole ir a Veracrúz en bnc¡ne espa11ol o de cual
qniera otra bandera, menos la inglesa-Esto lo pide, después ele haberse com
prometido, en 14 del mismo mes en nota al Almirante británico, y a requeri
mientos de éste. ''He recibido la muy apreciable de V. E. en que se digna pro
ponerme si accederé a mirarme como prisionero de gnerra en el caso de que 
,;n Corte no apruebe el proceder de permitirme libre pa~aje a \'cracruz. Es
ta pregunta confldencial, me da a cotJocer la i11clii1ación qne manifiesta en 
favorecerme; y no siéndome permitido corre~pondcr a V. H. exponiéndole 
a las resultas ele su Corte, y a fin de qne ya pueda camiiJ[ll' con toda con
fianza, le asc¡;uro qut: 110 lomaré mando de csowdra Jli Jl!t<·io durante la f'rc
sente g·uerra, interinamente que la Corte británica no lllC rele'Ye ele csla pa-
labra que doy ..... . 

Así consiguió su libertad. 
El 11 de abril llegó a Veracntz Marquina. 
La Audiencia de México, que conocía el incidente, al pedir el lomar 

posesión ele sn cargo, dirigió esta picante alusión: 
El Fiscal Civil pidió que se guanle inmediatamente, se cumpla y sagra

da,mente ejecute, el Real Decreto .... de S. M. nombrando Virrey, goberna
dor y Capitán (~eneral ele estos Dominios al Excmo. Sr. Don Félix Beren
gt1er l\Iarquina, lo qne se participa a V. E. sin hacerle pregnnta alguna, ni 
aún la más leve indicacióu sobre que manifieste al Real i\cnerclo la obliga
ción o vínculos con que salió de Jamaica a donde 'fué prisionero, en virtud 
de qne la "piedad de S. M. prevalece mucho en la presunción o recelo que 
en una excepción general, y sobre el juramento que le hayan tomado Jos in
gleses, induce la noticia ele haber sido apresado, cuando por otra parte es 
fuera ele duda ha•podido salir de Jamaica de varios modos arloptados por el 
unánime t!erecho de gentes en que haya del todo quedado expedito, hallán
dose en la realidad impedido que es lo que quiere s,nsbstancialmente decir 
toda dnda. o pregunta qne se h~ haga por más que vaya cohonestada, bajo el 
aspecto ele legal y dirigida a lo qne solo es formalidad instructiva del expe
diente. Presupuesta esta consideración ..... '' 

Marquina se amoscó con este oficio y contestó a la Real Audiencia de 
enterado de que cumplimentaría el Real Decreto, agregando .... ' 'participán
dome V. E. al propio tiempo, haberse acordado para cumplir la voluntad de 



S. l\J. qne ~·o manílie~tt• lo que h~t,·a :tcerca t!d modo eolHJ\1C ~alí de Ja
maica en donde estun• prisio11er0. 

Cuando :-;. :-.r. se d i¡~nú l'kgi rmt' para ocup:t r los lll<:>ncionados cargos, 
y poner a mi mando Lln importante eonfianz:t do..·spuGs de Contar cuarenta y 

siete aiíos <·ll ~u l\c;d Servicio dd)t~ :-upouerse qne se hallaría su :tnimo so· 
berano sati:-;fecho de qne :-ahria corres¡)llllckr a ella llenatnlo mis deberes y 
cíerlamente que faltaría a t•stos Sagrado:< \'inenlo:> en lo más intere:<ante si 
intentara posesim!anne ;; e1war¡.;anne dd mando de e!'tos Dominio~, no ha
llúndome expetlito para deferHit·rlos cou lns Millas en cnalqnier caso de in
sulto del cm·mi;~o. Por (·:--ta;; r<:tle:xiones no ha podido meno~ ele ~orprender
me lo re:--11elto por e;;e Real Acuerclo, haciéndoscme precisamente sensibles 
el concepto que proc.lnce de.' que podría yo ig:norar wis estrechas obligaciones 
en el :t~11nlo, y In que me loca lwcer para corre:-;poncler a las Reales·confian
zas con que me ha honrado S. J\J. a n~;l'a Real PtTSOlut:dcbounirame1lfesatis
jÍrll'l' y o1!oar tk (o ,Jtii!T[d,l como ya lo ejecuté desde Kingston en observan· 
cía de las pre\·enciones que se me hicieron en la Corte, y es regular no se 
demore la Real cOJ:testación por el propio couducto del Supremo Ministerio 
a que di cuenta.--Dios guarde a V. S. muchos· años. Xalapa, 18 de abril 
de 1800. l\Iarqnina.-Señor Regente de la Real Audiencia de México." 

Los oidores s~ discl11paron cediendo a revienta cinchas. 
Mal comenzaron las relaciones entre el Virre); y la At1diencia. 
Hsta tirantez viene siendo sintomática. El incidente es demostrati'i·o 

del carácter de Marql1ina; y de la situación burocrática de Nueva España 
en esa 0poca. 

Como dato curioso copio e~te Itinerario, a segnir por el Virrey desde 
Xalapa a ~'léxico . 

!Ha!" 
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• J orna1las 
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_jJes de abril de 1800 

Desde Xa\apn a comer y dormir en Perote ... 
De Perote a comer y dormir en Soto ...... . 
De Soto a comer y dormir en Jongusto. , .. . 
De ] ongusto a comer y dom ir en la Hacienda 
de Piedras ~egras ...................... . 
De Piedras Negras a comer y dormir a Apama. 
De A.pama a comer y dormir en San Juan 
Teotíbttacaua ........................... . 
De San Juan 1'eotihuacana a comer y dor· 
m ir a Guadal npe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
De Gnadalupe a México ................. . 
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EL ARQUI'TEC'rO 

,_l-._ RES G U~-: I~ l~ A S 

~egunda ediciéu;l 

MAKum. Ro:-.mRo DE '1'1tRRmws 

C. de las Reales Acadentias Española, de la llistori!l 
y de Bellas Artes de Snn Fernando 

I 

La arquitectura colonial de México, de cuyo robusto tronco, llamad~ 
con propíedadfraudscano p,·imitivo, brotaron primero·una que otra flor. pla
teresca, y después copiosas y frondosas ramas [¡arrocas y cllt1rriguerescas, 
que se extendieron por toda la N neva España; culminó en las postrimerías 
del siglo X VIII y principio!~ del siguiente, en el renacimiento de formas 
neoclásicas. El \'alencinno don l\ümuel Tolsá y don Francisco Eduardo de 
Tresgnerras, mexicano, fueron los más esforzado;; paladines del nuevo gus
to, y si sobre el primero pesa' la acusación de haber destruído riquísimos 
retablos antiguos, para St1bstituirlos con más correctos pero insípidos alta
res, Tresguerras, en cambio, es inocente de tan gran: pecado artístico y 
aventajó a aqtiél en la originalidad y solidez de sus constmccioncs. 

I.,a cuna de Tresgt1erras se meció en Celaya, ,·ílla fundada por el Vi
rrey don Martín Enríquez en 1570, la ét1al, a decir \·enJad, no ttwo más 
importancia durante la época colonial que la que pudieron darle los con
v~ntos de San Francisco y del Carmen, que desde temprana fecha allí se 
establecieron. Situada Celaya en el Baj{ti, del hoy Estado de Guanajuato, 
una de las comarcas agrícolas más productiras de la Nue\·a España, la vida 
allí fue siempre de gran tm'nqnilidad y de relati\·a abundancia para s11s pa
cíficos moradores. 



Frnuci~co Bdunnlo rle Trcs¡.;uerras. 
(!l~ una /itog;r¡¡fln a11tigua,) 
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De don Pedro de 1.'resguerras, natural de Santillana, y de madre crio
lla, nieta del capit<1n don Juall 1J artínez de Ibarra, nació Francisco Eduar
do de Tresg\lerr;l' d 13 de octubre de 1 ~-45; y ning\lna reseiia de ,.;ns· pri
meros aiíos Jlltcdz: ~er wús exacta, qne la que él mi::>mo hizo en una carta 
que puhlicú don 1!anuel l'ayno en el tomo ,.;egundo de /:'/ ¡1Jusco iJkxica-

Cll lí:li3. · 'Eu aqnella carta, dice don Bernardo Conto en su Didkgo so· 
(JI,. la ldsloria de !<1 eN ¡1féxir,?, se cuenta no ::;ólo la carrera del ar· 
le, ::;ino sus s:ltisfaecioues, sus enojos con s¡¡s rivales, s11s alabanzas propias, 
todo con nna ingenuidad, \lila ufanía ca;:i inbnti!es. Su vut1idad no ofende, 
por lo m ísmo qne se presellta :;in el me110r e m how de fingida modestia.'' 

''?\le:: crié, e:;críhe, pm:,;, Tre,;guerras, con Kebrija y los vate;;, el trom· 
po y los papelote-;, y no podía entonces c1efinirse mi elección entre lastra· 
nsnras y los estudios; mas mí inclinación fu(~ siempre decidida hacia el di· 
lllljo: nació conmigo, me es connatural. 

"Cnmplí quince año;,, y mis estudios; quise ~er fraile, y Dios <lemasia· 
do misericordioso lo fmstró por un viaje que hice a México, y donde a es· 
fuerzos ele mi inclinación abandoné las letras y me entregné al dibujo; est·u
ve como un aíio absorto en tan hermosa doctrina; vol\'Í a mi patria y traté 
de casarme: me estaba amonestando cuando los frailes quisieron reconve
nirme con tni antigua preten»ión; creían virtud f'!n mí lo que en realidad,era 
mogigatez y poco mundo. Valga esta sittcera confesión mía, sí, porque muy 
piadoso Dios e\•itó mi. inadvertida pretensión, y me ahorré de unos cargos 
que, insoportables a mi genio~ inclinaciones, me hubieran prestado el pa: 
pel más delictuoso y delincuente." 

Contrajo matrimonio con doíía María Guadal u pe Ramírez, cuyo retra· 
to de cuerpo entero pintó él mismo. Representa a la joven de rostro agra
dable y simpático, si no de gran belleza, con t~n traje chinesco que tiene 
mucho carácter, pero con los pies y calzado ejecuhtdos con notable descui
do. Se conserva en el Museo Nacional de México, y tiene este letrero: ''Siendo 
de 19 años l):;t María Guadal u pe Ramires (sic) la retrató su esposo Francis
co Eduardo 'I'resguerras, aiio de 1787." ''Sobre ya casado, (continúa) me 
destiné al noble arte de la pintnra, a la snave y dulcísima pintura! pero 
iqué dolor! nada medraba con las producciones más difíciles de esta arte 
encantadora; nn 'estudio, que exponía al público, de raro pensamiento, UHl

gisterial ejecución, estilo hechicero, dibujo corregido y en todo de un muy 
mérito, se miraba con indiferencia, ni podían llJÍS deseos encontrar 

con un conocedor; mas luego que embarraba un coche de verde y colorado, 
que brillaba el oro de sus tallas. que campeaban unos mamarrachos a modo 
de monos, que se manipulaba el maque, el barniz y otras sandeces de est~ 
clase, entonces llo·dan admiraciones y elogios, y yo tenía que arrinconar 
todos mis grandes estud_io:t o papeles, y debía, coincidiendo con tanto igno: 
rnnte, sacrificar la razón \' el bnen gusto en obsequio de tanta y casi uni· 
versal estupidez. 

"Enfadado ya, quise juntar la música a mi ocupación; me disipaba y 
me infinito, noconYeníacon mi educación; fuí grabadoren unatem· 



porada, carpintero y talli~ta otra, agrimtnsor algt11~a~ yecc~. y sitm¡>rc \·a
cilundo, dí de hocicos en lo de arquitecto, estimulado de n:r que cualquiera 
lo es con sólo querer serlo; sólo se requiere aprendtr una jerga de clispnrates 
como lude los médicos, babosear Ct1alquier antor de arqnitectura de tantos 
como hay, en particular las escalas de Vignola, hablar muy hueco, gerigon
zas de ángulos, areas, tangelites, curva~, segmentos, dobela:<, inwescapos, 
etc; pero con cautela, siempre delante de mujeres, cajnos. _.,. otros que no 
los entiendau; después entra tl ponderar unas obras. echar por tierra otras, 
hablar.mal de los sujetos, abrogarse mil aciertos y dt•cidir nwgistralmcnte. 
y hételo ya Arquifelo hecho y derecho.'' 

De sns estudios en México, nos cuenta lo qne sigue: en ;;ns ·'Ocios de 
'l'resguerras, ·' manuscrito que se consen·a en la Academia de Bellft~ Artes de 
San Carlos de México: 

"El virtuoso y ínuy docto Fray Rafael Arias :\Ialdonado fué mi lector 
(de Filosofía) y aunque no me cupo el primer lugar, pues lo obtm·o mi her
mano don Pedro Vicente Tresgúerras, con todo, de tres lugares terceros que 
sólo ht1bo, logré yo uno, y doce condiscípulos mios se quedaron sin ninguno, 
Jo que prueba que algo stlpe." 

Por otra parte, sabemos que trató al doctor don Juan BenitoCamarra v 
Dávalos, así como a don PedroSeptién, al doctor Michelena, al licenciado Co
ronel y a otros hombres de ciencia, astros de primera magnitud en aquel en
tonces; y qne fué.discípulo de Miguel Cabrera-, el pintor más prolífico y me
jor conocido de los de la Nne\·a España, pero de ninguua manera el de mayor 
mérito-, en la Academia de Pintura, precursora de la ele Bella~ Artes de San 
Carlos. Cuando se decidió porla arquitectura, dicha Academia lo "reconoció 
por su discípulo,'' licenciándolo para ejecutar cualesquiera obras en ese ramo. 

Y hay que recordar que aquel artista se formó, puede decirse, por sí mis
mo, estudiando en los libros de arquitectura que pudo haber a las manos, y 
que naturalmente no fueron abundantes. Además de las obras de Vitrubio, 
Vi'gnola y Serlio, sabemos, por las frecuentes citas qne hace en sus nota~, 
que conocía bien las de Palomino y Mengs, Arfe, el Dicl'ionario de las Bl'llas 
A?'les ele-Tasca; el il1anual de ./Jrquileclura de Brarica y Vegni, traducido al 
castellano por Hinojosa; ·la Fi.losqfía Moral y la Fur'l'za de !a Fantasfa, de 
Luis António Muratori; el Diccionario de l(tS nobles artrs, de don Diego An
tonio Rejón de Silva; y las obras de don Antoi1io Ponz, a quien ''seguía y 
entendía.,; 

Si en sus comienzos, y bajo la influencia de los modelos que te11Ía cons
tan temen te delante de sus ojos, rindió parias al Ch urrignera mexicano-, con
jetnra nada probable, por cierto--, pronto supo emanciparse de tan florida 
tutela (valga la frase), para rendir culto a las más clásicas formas del Rena
cimiento greco-romano, al cual, sin embargo, en su primera época, llegó a 
dar cierta esplendidez y luz, como si fuera un reflejo de la dorada hojarasca 
que durante dos centnrias floreciera en la Nueva Hspaíia. 

Su.esca~a fortuna no le permitió ni siquiera soñar en viajar por Europa, 
y salvo su cortá estancia en la capital de la Nueva España, toda su vida la 
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pasó en las ci udade>- del l?.rif,, y otra~ cercanas. t:ll hu; cunles 1\e\'Ó u cabo S\1S 

obras. e m hd l<·c Í<'lltlopri nci palm en te sn pn tria Cela y n y la h istóricn Querétaro. 
A pe'-'ar de las lllaqnin,\('ÍO!ll'S \.criticas de sus émulos, Paz. Caballero, 

Zapari .1· Fchandía. a quiene~ fu~t i.L!Ó duramente til.linllíziindolos con su plu· 
ma. se k encomendaron obras de importancia, la~ que pudo llerur n feliz tér· 
lllillO, gracia~ a ~ll fll('fZa de Carácter. y a Sll rara habilidad C'll C'USÍ todas laS 
manifestaciones del ;~rte. C(,sa q\\lc dió margen pam qnc el Conde Beltrami, 
ami~o como natlie tle la hipt."rhoh~. lo denominara el "Miguel Angel Me· 
xicano. 

II 

,\nnque a nue:-.lro p:1recer es co'a llndo~a. dÍCel:'e qne por Jos afios de 
177.) Sl' encomendó a 'l'resgucrras la reconstrm·ción de la iglesia del Cc;n1· 
Yento lle Santa Rosa de \'iterbo eu Querétaro. Este templo. ¡·eedificndo en 
1752, por cuenta d¡;l Capitán don José Velázquez de Lon·n, fué obra de don 
Ignacio de las Casas, según dice el propio Tresguerrus, "en cuanto al tra· 
7.0, y si Gudifio no lo sostiene con los botareles, se hubiera· perdido todo."· 

Si a!gnnas reformas llevó a cabo nuestro arquitecto, serían seguramen· 
te en la torre y en la cúpula, as1 cotllo en las balaustradas y ornamentación 
exterior de la iglesia, y quizás en el claustro del con vento. Aquellas son 
elegantes y bieu proporciouadas, notablemente la torre, cuyo originalísimo 
remate se asemf'ja a la cola ele un lagarto, según frase de dou Manuel 
Tonssain t; pero hay que cou fes<lr que la ornamentación del claustro no ~s._' 
tuvo acertada; l% arcos del segundo piso son dobles y colgante~ y están 
fnen. de toda armonía con la ~eriedad y proporciones de los del piso bajo. 

Los botare les. como htmos visto, fueron obra ele Gudiño; quizás a Tres· 
guerras se deban los grandes estípites y los extrafios mascarones que ador· 
uan tan ext(a,•agautes estribos. Algm¡os, entre otrosBaxter en su Spanish
Colonial .lrch.ikdun· in ;7/c.rito. le atrihuyén el decorado interior de la igle· 
sia, uno de los ejemplares más snntnosos y floridos del Chnrriguera mexka.· 
no; pero nos atrevemos a opinar que no fué obra snya, por las siguientes 
consícleraciones: Delata de~Je luego esta ornamentnción nna época anterior 
a la de 1'resguerras, y al decir éste que Casas fué el q11e trazó el templo y 
(}ndiño d autor de los estribos, refiere que el primero, queretano, y cons· 
tructor del templo ele San Agustín, entendía algo de maquinaria, puesto 
que construyó el reloj de Santa Rosa y el órgano de la ígle~ia de Guadaln· 
pe, pero qtte "en el ensamblaje o arquitectnra de altaref, t two malísimo gus
to;" y que el segundo, lapatío, es decir, natural de (~uadalai.ara, era c''Di· 
rector de obras y algo práctico en la escultura; que en la mampostería y 
cantería acertó algunas piezas, y la solide7. fué el caructer· de todas, hasta 
tanto r¡ue pecaban en la tosquedad; que en la arquitectura de altare~ siguió 
la de~arreglada de Klanber, y qne aún adelantó los sueños ele Borrcmino." 
'':\o qlliero que se entienda, agrega, que no fneron hábiles, sino. que, p01:· 
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acomodarse al mal gusto que en su tiempo reinaba, apostaban a quién (1<-s
variaba más, sin remorderles las obras esc'ritas de \'itruvio, Serlio :: otros 
arquiteCtos;'' crítica que bastaría para demostrar que Tresguerr¡¡s sólo u~
piraba a construir edificios que estuvieran en armonía con el Cfll!On c.:lüsico. 

En la sacristía de esta iglesia existe una obra de arte, que suele atri
buirse también a Tresguerras, y hasta se dice que recibió q11ince 1llll pesos 
en pago de su ejecución; pero carece de firma, y es tan superior a tocio lo 
qtte hizo nuestro artista con su pincel, que es mny dudoso qut> en realidad 
sea obra suya. Repre~t>nta·una alegoría del Jlortus conc!usus y e,; probable
mente obra de Cabrera, Vallejo o algún otro pintor del siglo XVIII. 

Otra de las igleRin~ qt1eretanas en la que se supone que Tres¡;uerras 
puso Stl mano, es In del Convento de Santa Clara, albergue de las celebra
das escullttras de Arce y Perusqnía, 1 p_ero 5Í así fué, se limitó a exornar la 
torre y la cúpula, exteriormente, con azt1lejos blancos, azules Y amarillos . 

. El edificio de más carácter que construyó Tresguerras en Querétaro 
fué indudablemente la iglesia de las Teresas, con el cotwento anexo, cos
teados ambos por la marquesa de Selvanevada, dolía Antollin Rodrígnez de 
Pedrozo. Se dice que empezó a edificarse bajo la dirección del arquitecto 
Ortiz, pero no sabemos P<{r qué torpeza de se encomendó la obra a 
nuestro biografiado. :; "El 24 de junio del año de 1803, dice Frías en sus 
Leyendas y tradicionts querl'lanas, se colocó y bendijo la primera piedra, con 
mucha solemnidad, de este nue1·o convento e iglesia. apadrinando el acto el 
M. I. Ayllntamiento, asistiendo la V. Congregación de Nuestra Señora de 
Guadal u pe, así como las comunidades de religiosas y per~onas de la alta cla
se~ Bendijo la prímera piedra el llmo. Señor (Arzobispo Lizana y Bean
mont) y colocóla el Regidor, Algnacil y Capitán don Fernando Romero 
Martínez a nombre del Cab-ildo, depositando en ella algunas monedas de 
oro y plata, ht "Guía de Forasteros de México," todo dd mismo año, al
gunas reliquias y alhajas de valor y una lámina de cobre donde se inscri
bieron todas la-s círcunstanciás de la solemnidad." En 26 de julio de 1805 
se trasladaron las religiosas, y en l807 quedó condnída ht obra, dirigida 
po1: Tresguerras. 

1 La escultmo. en la Nueva España se redujo a la constru<:cí6n de imágenes policm-
rnas para el culto, asícorno parn inlegrnrinm1merablesretablos churriguerescos. Las más 
hermosas cstatttas se labraron en Puebla de los Angeles y en Santiago de Querétaro. 
"f,os que levantaron la plástica religiosa a inesperada altura, dice Revilla, fueron los 
queret!mos Perusquía y Arce. Conocedores de In anatomía de las formas como del dibu
jo, dieron un gran paso en er arte, poniendo sus figuras en consonancia con lo natural, 
y con lo bello ...... Perusquía es más fino, más cuidadoso; Arce más v11ronil y atrevido y 
desecha: máR de sí la rutina. 

-2 m insigne don Manuel Tolsá había hecho un proyecto para este edificio, que 
no ramos por qút: no se adoptó. En el Archivo General de 1 ndias de Sevilla se conservan 
las phwtn11 tLlta y bnj<t, el diseño de la i:_-¡cbada, y un corte del "Convento de Religiosas 
Carmelitas Dcscallt:as q tte proyecta fúndar en Querétaro la señora Marquesa de :-)el va N e" 
·éada," por don Manuel 'l'olsá; con expediente y carta N'' 202 del \·irrey de N nevn Espa· 
ña Marqués de Branciforte de 30 de septiembre de'1797".-Torres LwJZas, Pfldro. Rela
ción descriptiva de los mapas. planos, &e de México y Floridas existentes en el Archivo 
General de Indias. Sevilla, 1900. Nos. 472 a 474. 
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Rsta iglesia llama la atención por su majestuoso pórtico. Seis columnas 
jónicas de grandes dimensiones, admirablemetite labradas de te;~a cantera 
y estriadas en toda la loltg:itnd de la caíia y con correctos capiteles, sostie· 
nen 1111 bien proporcionado frontón de líneas severas. El conjunto es ma· 
jesttwso e imponente. El interior de la iglesia y com·ento lo decoró nuestro 
artista con algunas pinturas. Suyos son los ángeles~' alegorías de las bóve
das, así como una pintura al temple en la sacristía, representando a los 
apó5toles, qne aún se consen-a. Algunas otras.pinturas, por desg-racia, han 
desaparecido; entre ellas nna muy notable qne había en la capilla de la 
huerta, en la cual se YeÍa a Santa 'J'eresa entregando un libro a San Alber
to. y otro a nna nwnja arrodillada, probablemente la Madre Abadesa de 
aquel tiempo; completahnu el c\\adro dos religiosos, qnienes, según una 
leyenda que había al pie, eran: ''Ell\1. R·. P. Fr. José de la Cruz director 
e;;piritnal de X. H .. ::\!. P. v de barias hijas, 1'. muy amante de esta comu
nidad," y "El M. R. P. Fr. Mannel del Espíritu Santo, muerto con opi· 
nión de santidad.'· 

l., a hermosa fuente de Neptuno, er·igida por el Ayuntamiento en 1797, 
que hoy corta el ángulo formado por los cost~dos Norte y Oriente del actual 
Jardín Zenea, es también obra de Tresguerrás, con excepción de la estatua, 
que se quitó de la Plaza del Recreo; y hajo stt ~dirección se construyó la casa 
de la familia Mesa, número cuatro ele la calle del Marqués (ele la Villa del 
Villar del Aguila), la cual es notable, dice Frías, "tanto por stl ingeniosa 
escal~ra, como por las pinturas a la acnan:la que ei mismo Tresguerras eje
cutó en el interior.'' La escalera tiene de ingenioso que se divide .nada menos 
que en ocho tramos, seis de ellos dobles; y las pintura$ al temple, en el pla
fond,-que representa a Cibeles,-y en los tnarcos de las ventanas, adolecen 
de grandísimos defectos. 

También fué antor de una colnmua y del tablado y el arco trinnfal con· 
varias pinturas alegóricas, para la jnra de Carlos IV; y bajo su dirección se 
hicieron algnnas reforll!as a las Casas Consistoriales. 

TII 

Diríase que 'l'resgnerras quiso exornar sus lares con las flores 1nás ex
quisitas ele su genio. En efecto, en Celaya, ciudad como él mismo dice, "en 
donde 11 inerva y Ce~es tienen su asiento,'' se yergue majestuoso el templo 
del Carmen, y en sus cercanías, atraviesa el río de la Laja el hermoso puen· 
te del mismo nombre,· 

El convento de San Buenaventura de Carmelitas descalzos de Celaya, 
fundado en 1597, tuvo una primitiva iglesia techada con madera, que se derri
bó en 11JR6 porque amenazaba ruina; y dos años después, e.l5 de agosto,' quedó 
terminado un nuevo templo, de bóveda; pero éste se incendió en180;2, ''día 
viernes que fué en que se celebró la solemne festividad de Nuestra Madre 



Santí~ima del Carmen, hallúndose la comunidad por la tarde en la proce~i6n 
que en el dia rle la festividad se forma," ~egún relata don José Fernawlo Ra· 
lll Írez en sus A diá<11li'S a lkristáin. 1 Pocos días después de la catástrofe, !le· 
g(¡ a Celaya fray Antonio de San Fermín, entonces Ministro Provincial y 

después Obispo de S:mta Cruz de la Sierra, quíen díspmo la reedificación 
de la iglesia. El virtuoso prelado, que couocía ~· aprecialHt el g·enio arquitec· 
tónico de 1'resguerra~. lc'ellcome!ldó la comtrnccíón delmH:Yo tewplo, pre
firiéndolo a Zápari, a O arda y a Ortiz, arquitectos que gozaban de rellOll!hre 
en la cápital de la Nue\·a E~paiia; y a pesar de la envidia de sns émulos, que 
tnovieron cuanto,; resortes pn(lit'ron para impedirlo, nt~<:sl ro arti:-ta <:mpren· 
dió desde luego la obra, habiendo escogido m~ e~tilo ::;encillo. hermoso v sÓ· 
lido para el proyecto del edificio que había de hacer eélebre ->ll nombre en 
todo México. 

El 4 de novielllbre colocó la primera piedra el Alférez Real de Celaya, 
don Juan Grcgorío Bosque (quien, por cierto, fné el primero qne se enterró 
en la nneva i g;lesia), y In obra se hi1.o a expensas de la l'roYi 11eia de San Alber
to, ql1e señaló dos mil pe~os mensuales pam gastos. A Tresguerras se .abona· 
ron dos mil anuales como honorarios, los que se le ¡.Higa ron, según es trndicíón 
.en Celara, con unas pequefws cnsa~ qt~e hasta hace poco su!J,.,istían con el 
nombre de ''Baños de Tresguerras.'' l~ncargóse de la ndmiubtracíón el Prior 
fnty Juar1 de San Francisco, quien le prestó toda su atención hasta que mar
chó a Capítulo en marzo de 1804. El t3 üe oct11bn:: de 1807, se celebró la 
dedicación del templo, iipadrínando el acto el Ayuntamiento de Celaya; y 

benclíjolo el Deán de Valladolid, quien, al día siguiente, trasladó al SantÍ· 
si nto Sacmmellto en solemne procesión. Fray José de San Martín. Provincial, 
dijo la primera mi¡;a rezada, la.que ayudó Tresguerras, y por último, el día 
15 se celebró la fiesta solenme de la.dedimción, que se continuó hasta ell7. 

El costo total de la obra fue de :$225,000 de los cuales ra Provincia de 
Carmelitas dió $201, SOO, el Convento de Cela y¡¡ íl;9,000, y ef resto se colee· 
tó de limosnas. 

Creernos qne la 111ejor descripción que puede hacerse de la famosa ígle· 
sia es la del propio '!'re~gnerras, tanto más, cuanto qt1e..e~tá escrita con st1s 
acostumbradas ing-enuidad y franqneza. 

''El prospecto de ln. ígle!iia, qne mira al Oriente, -escribe,- es muy 
estr"Hí:o, mas no sín ejemplar, ·~ la torre y el pórlico aparecen canto de una 

l gn un curioso ('tHH1e1"11o mnnu,<;critn. ele autor a.n6uimo. iutitulado "Diario de 
Querétaro" se lee lo siguiente: ··A ilh de 180~.-Ju lio 17. -'·He ha sabido q Uf' el di a de ayer 
it lns 5 de la tarde a la hora qe. salía la proeesi6H de Coqms etL..el \'onn:nto del Carmen 
de Cclaya. una vela mal puesta, o qe. el u y re la tiró, fue causa de \¡e. se hu viere quemado 
el trono del altax mayor. y ~in ser suficiente la mucha ¡¡;ente que ocurrió. ha viendo toma
do eqerpoelfuegu, eonsumi6 este todo" loscnlatcrales dedlw. Yglesin, haciendo elmífmo 
estrago en .-1 Coro y torre. Conn•> poco tralwjo se pudo sacar la custodia;; el copon, aun
que pnr esto eost<i la vida de un pobre, a qni~n el siguiente día se hal;6 quemado entre· 
las ruynas. Lo material de la lg!esin tamhí(~ll pndcció muchu pues se t·uartenron las mas 
de sus boYe•lus. Las Y magl'ncs qe. ibnnc•n la Proccsí6n, se quedaron en lu Ygksin de N. 
P. San FratlCO. en donde hizieron Ml Üctf:tya dho~. Reven:ndos. Cannelitils." 

2 "Don Benito.Huils así lo quiere, -·dice en unanotn.·- 'l'alllhién se tuvo presente 
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misma piezn: é,:.te til'ne tres puerta:; principales, y otra hacia el Sur, mas 
sn c:ompaiiera faltó. porque una antigua pared de piezR ser\'ihle al convento, 
mutiló Ca pe~ar del artista) üe~graeiadamente la fachada: ~úbese al pórÜco, 
que es dórico, por siete grada~, m\lestra bastante robustez y la desempe
ña, pnes en su medio se levanta la torre, toda de piedra blanca, compuesta 
de nn cuerpo jónico, otro corintio, y un chapitel gracioso con el que desde 
el nivel de la calle completa sesenta nna~> de altura; toda ella está fina y pi
rámida con la com·eniente li~ereza. 

''La cúpula iguala en allun~ a la torre, por lo cttal se desct1bren por 
varios rumbos desde nneve leguas de distancia, :,· porqne Celayn está situa
da en nna fertilísima llanmn; ella e:-> de figura elíptica, y la recibe un cim
borrio con ocho ventanas, qne prestan noventa varas cnadradas de luz: se 
estriba y hermosea con tliez y sei~ columnas compuestas, pareadas, casi ais· 
lada~, q11e le forman un bello compartimiento, de manera q11e el todo hace 
bien, y es 1111a pieza muy elegaute. 

'' r.a puerta, que equivale a la que llaman del costado, forma- nna se· 
gLlllcla fachada, no menos extraña qne graciosa, y es tanto nubllt1cida, cuan
to logró el artífice que fuese el pnnto de vista en una calle cerrada; allí, bajo 
una estatua de Na. Sa" del Carmen, se leen los dísticos qne aluden a la fá
brica y moti \'OS por qué se 1 e va 11 tó: se adorna aun el exterí or de ella con 
jarrones y halatt»traüa general. 

"Entrando a la iglesi3 por el pórtico, ,;e ve el atrio, pieza que por lo 
alto es el coro: allí solamente se !:;eñorean dos piezas sueltas (en dos ángu· 
los o rincones), en las que están como empotradas las pilas del agna bendita; 
se goza así mismo la legítima pnerta del templo, pieza adornada con colum
nas corintias, y estatuas fingidas de alabastro en los intervalos que prestan, 
y que representan a la oración y reli~dón; este trozo hace un majestuoso 
efecto, En este atrio no incomoda aquella lobreguez, ni la inmediación de 
las bóvedas del coro, que ya parece gravitar sobre nuestras cabe;ms, defec· 
tos ambos comunes en todas las iglesias antiguas,- es una pieza clarísima, y 

nada impide que lo interior del templo se presente con un golpe de perspec
tiva bien particlllar: se entrn en él como de improviso, registra la vista el 
interior, y como fué llevada por grados, se satisface, se engolosina, y selle
na el alma de una santa admiración. 

"La iglesia por dentro es r.le orden corintio, como que es ¡;n patrona 
María Santísima, mas los altares, que están"embtltidos, y son como pie:z;as 
independientes, van afinándo:;e por grados, así en sus adornos <"omo en sns 
órdenes, hasta que el altar mayor, reuniendo y realzando los pensamientos, 
se presenta ser~o, rico y majestuoso, siendo con la decoración general del 
templo un tro1:o poco común, mas no desenlazado; así que su cornisa es un 

que el templo del gspíritu Santo en Berna, famosa ciudad de la Suiza, ti.me sobre·el pór
tico tm bdlo campanario de columnas corintias; lo mismo ofrece el de Dresde, y la ·igle
Ria de la fortaleza de Potsdam," Por otra parte, 'rresguerras se apRrtó, en esta iglesia, 
de la tradición de la Orden del Carmen, que no permitía torres en sus iglesias, si.:ll~ e:ola.-
mente campanarios. · 

Ana!e,,,T. v, .,¡,~ ép:-81. 
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ándito cómodo, a nivel con la que circunda toda la iglesia. y resguarda un 
balaustre dorado, sin que se interrumpa ni meno~ padezca má~ quiebros que 
los necesarios según arte. El cimborrio se mira recibido por pilastras y ar
cos dobles, y por esta su parte cónca,·a, e;¡ de orden compuesto, mas sin co
lumnas; se adorna con balaustre, lo qtH.: :--e llama el <willo, y hace hermo
sametJte. 

''En el crucero se ven dos grandes puerta~ ( Íll\TIIcir'lll <h: Yic:·Hola): una 
es para C<?liiU!licarse con la sacristía y otra con una capilla de Úniuw:-;, en 
donde estó. reemplazada la puerta del costado, y por lo mismo es entrada 
para la iglesia: de nna.a otra pm~rta corre un rig'tuoso <indito, h!l·<mlauo r 
separado del piso común de b igleoia por medio de un no interceptado ba· 
laustre, de mod(> <pie con libertau y decencia se destinan los ministros sa
-grados a cinco nllarc~. incluso d mayor; en su medio se separa un templete 
de legítimo alaoa:<tro, !'iohre un bnnco hien .~-rncio,-.o y en esta pieza se em
bute el n•¡.;ular sagrarío, mas queda 1111 lugar desde donde domina y se hace 
preciso p11nto de vista, ttna hermosísima custodia de n1ra y tres enartas de 
altura." · 

"A Jos la(los del cnnto(lf~,duw presbiterio, se miran é·mhutido., dos igua
les cenotafios de buena invencióu, doude se depositan precioso.,; rvstos del 
Ilmo. Señor D. Fray Ant011io de San Fermín, puntualmente d lnazo dere· 
ellO y aqnella 111a110 con que cf.cribió d llamo allrilus y su /)(Ú/IS<l, y cur0s 

dos ejemplares se guardnn en tinas u mas. Las pinturas y eo>cultnras que se 
ven, parece son.regnlares: toda la iglesia se ilumina grandemente, mas 5Ín 

berrinche; la vista se complace por el contraste de los miembros arquítect6-
llicos, 110 se cansa, porqne no encl1entra objetos difíciles y e:;cabrosos; allí 
reina la limpieza, la lisura y el arreglo; se cuentan en toda esta obra quince 
trozos de arquitectura, donde las columnas ejercen sn oficio con total dife
rencia e invención, mas guardando sus vivos, apeos, etc.: no puede el autor 
convenirse con una monotonía insípida, y bien que condena la demasiada 
licencia que suele parar en extravagancias, con tódo, se acomoda con la na-

. turaleza, porque de la variedad resulta la hermosura, y tm orden desorde
nado y armonioso. 

"La planta de la iglesia es de cruz latina, la anchura rigurosa quince 
varas; el alto veinte y tres; el pórtico, inclusas las gradas, tiene de ancho 
trece; el atrio trece y media; cincuenta y cinco desde el dicho hasta la pri
mera grada del presbiterio, y é'ste, inclusa la proyectura toda del retablo, 

:y su.macieez, dit'Z y ocho, el crucero tiene de largo treinta y cuatro y me
_dia." 1 

. Las estatuas de los altares, no todas de Tresgnerras, pl1es algunas 
de la escuela de Qnerétaro, son de regular mérito; adolecen, en general, de 
paños dnros y acartonados. 

En el altar de San Elías, 1'resguerras demostró su doble calidad de 
pintor _y escultor, con t1!1a vigorosa estatua del Santo, y un cuadto en la 

1 Dim·io de Méxit~o. Diciembre 14 y 15 de 1808. 
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parte superior, en que se ve a la virgen apareciéndose a éste sobre el mar, 
cuyas mansas aguas brillan tenuemente. 

Pero lo m;is celebrado de toda la iglesia es la capilla llamada de los Co· 
frades (por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, que se fundó en 
1703), y conocida también con el apelati,·o de las ánimas o dd;itfciofinal. · 
En el exterior adorna su entrada el precioso entablamento a qt,e alttde 
Tresgnerras, y este dístico: 

Ig-nis. si. probet. aedem. tonga. ve. temporis. aetas 
aeternam. pnlchram. landabunt: arte. et. amo~e. 

y el costado, bajo un arco de medio punto, una alegoría de ra muerte, con 
este otro: 

Siste. viator. ossa. sine. nomine. \'Ídes. 
gratiae. fama. honos. qne. omnia. nihil. 

Hn ambas piezas descansa con sumo agrado la vista. 
En el altar ,mayor de la capilla, pintó Tresgnerras una Virgen del 

Carmen, que describe Payno como "hermosa y fresca Madona, con sus.:me
jillas ligeramente coloreadas ele rosa, su mirada santa y celestial, sns labios 
purpurinos con la sonrisa que emana de un corazón puro r ardiente enainor 
divino; de sus delicadas ·manos pendr=n unos escapulários que con ahinco 
procüran asir las almas del purgatorio que en la parte inferior del cuadro se 
ven, ardiendo entre las llamas: en fin, una de esas vírgenes escapadas del. 
pincel de M urillo, a las cuales es preciso amar, y rezar de rodillas;" des" 
cripción que, como se comprenderá, tiene mucho de hiperbólica. Entrelas 
ánimas que piden auxilio a la Virgen, se, ve un fraile con tonsurada cabeza. 

Ostentan las paredes de la capilla tres grandes pinturas al temple, to
das de asunto~ sepulcrales: el entierro de Tobías, la resnrección de Lázaro 
y el jnicio final. Esta última, anterior a las otras, ha. alcanzado gra11de, pero 
inmerecida fama en Méxic.o. En la parte superior, se.ve.entre nubes, al Pa
dre Eterno, a Jesucristo, a la Virgen y a numerosos Santos de la. Corte ce
lestial. En la inferior, a la izquierda, los condenados corren en tropel, le
vantan· las losas de sus sepulcros, y los que han escuchado la fatal sentencia 
del Juez Omnipotente, .son obligados por demonios a entrar en el infierno, 
con toda clase de instrumentos de tortura .. Mientras un diablo tira :de los 
pies a 11n condenado, para sacarlo de la huesa, otro ase de Jos cabellos a uno 
que asoma !a cabeza fuera de la tierra .... A la derecha, t~na mujer, todav·Ía 
en estado de esqueleto, y apenas fnera de su sepultura, cruza las m:¡.no~llt1· 
m\ldemente sqbre el pecho; .·mientras que l<;>s escogidos y ben,ditos de Dios 
llenos de gozo, se apresuran a subir a las mansiones celestiales guiados por 
áng~les y serafines. En,~re los justos y los réprobos, el pintor s,e retrató a sí 
mismo, levantando con la espalda la lápida de su sepukro, eQ que se leen 

.S\1S iniciales F: E. T .. y [a.fecha 1803. En su semblante,"~C;,,•'\fé la angustia 
que lo embarga por saber qué lugar ocupará en elter:r:ibi~·}nicio final. 
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Si la agmpacmn de las figuras está dramáticamente concebida. esta 
pintura está ejecutada con notable descuido. En realidad, no es lllÚs que nn 

defectuoso boceto, y uo se comprende por qué varios autores la han elogia
do tanto. 

El colorido en el Eulicrro de Tablas y en la Resurerd6u de Lá::aro es 
crudo,-con abuso del a:>:ul,-pero el escorzo, la composicíón y el claroscuro 
de estas dos pinturas demuestran mayor facilidad de ejecución, más natu· 
ralidad y mejor conocimiento del medio; (son, como hemos dicho, de época 
muy''po:o;terior a1Juido final. La figura de Jesús en la Resureccifnt de Lázaro 
es hermosa, dulce y natural). 

A ambos lados de la ¡merta de entrada de esta capilla, se ven dos me· 
dallones con el retrato de 'rre¡.;guerras, uno cuando tenía la edad de treinta 
y cii1co años y el otro cuando tenía la de sesenta y tres, y encima, la si
guiente inscripción: 

"Mexicana patria, urhs Celayeusis et Carmelitana familia, memoriae 
opera dabant et admirationis tríbntum pmestant sapienti opifici hujnsce ce
leberrimi Templi, Michaelo Angel o Mexicano, D. Franci:;co E. 1.'resgnerras, 
qui in haccivitate lumen vidit; eaue111que in pacequievit, anno Dno. 1833." 

Por supuesto qne esta bella iglesia despertó la ira y en\·idia de los ri
vales de '1'resgnerras, qnienes lo aensítron, tmos de haber copiado la iglesia 
de Sauta Genoveva de París, y otros de haber hecho traer el proyecto de 
Roma: pero él demostró lo absurdo de tales especie.~. Su obra se parecía a 
la de París, sólo en ser ambas de orden corintio, y en cuanto a los planos, 
escribe lo siguiente: ''Que el mapa vino de Roma es tl'tla célebre mentira; 
tengo en casa el que ejecuté,. y podrá verlo qnien lo dnde; y verá los de los 

. altares y algunos otros sólo delineados, y verá más si quisiere, que echo yo 
intipás de cualquier asunto uno por cada dedo, porque (en paz sea dicho) 
e:Stoy dofado de una ínvencíon y fantasía fecundísimas, y gozo de unas fuen
tes' ~n tnis libros y papeles que iluminan prodigiosamente, y a la prueba me 
'remito.'' 

Adujo tan1bién, como opinión competente, }a de Humboldt, ''prusiano 
· protesta'nte," quien había admirado la iglesia; y afirmó que "si no pudo cons
truirle a Dios una casa' correspondiente a su grandeza, por lo menos in ventó 
e hizo por sus manos cuanto cupo en su empeño, en su gusto y en su inteli
gen<~ía;, en una palabra, esta obra la dir]gió el amor a las artes, u In patria 
y- al divino culto.'' .... ''Yo he monteado desde la primera hasta la última 
pieza; todas son de mi invención, aunque siguiendo las hue11as del antiguo, 
sus reglas, proporc.iones, y demás ápices y figuras; he enseñado una porción 
de manteros, dulceros, carpinteros y lo que usted quiera, a canteros, y solo 
yo doy guerra a sesenta oficiales, fuera de veinte y cinco albafiiles, los talla
dores, escultores, doradores y otros muchos artesanos que se. emplean. en 
la .obra del Carmen, nna casa muy grande que estoy acabando, el Pnente y 
otras obrillas, como el mesótl y la casa de don José Múgica. Me sobra tiem
po para otras menudencias, y todo lo ejecuto cmi cierto aire socarrón :y pic::a
resco qu:e vale un dineral. 
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Por otra parte, el templo del Carmen mereció el aplauso general, y los 
poetas de entonces se apresuraro11 a celeb1:arlo en versos de buena intención, 
si no de altos ,·uelos. 

IV 

En tmo de los viajes de Tresguerras de Querétaro a Celaya 1 tuvo opor
tunidad de conocerlo el Intendente de Guanajuato don Juan Antonio de Ria
ño, quien, comprendiendo desde lnego las extraordinarias dotes del arqui- · 
tecto, lo comisionó para que construyera ttn puente sobre el río de la Laja, 
cercano a Cela)· a. 1 Esta obra, q11e se terminó en 1807, constitúye uno de sus 
más grandes triunfos arquitectónicos, es sólida y majestuosa, cómoda y ele· 
gaute, y con sus cinco ojos, formados por arcos escarceanos almohadillados, 
es el 1mb bello ornamento que pudo prestar el arte a aquella pintoresca co· 
marca. Flnnquean las rampas, que suben del camino al puente, sef!dos gra· 
ciosos estfpites de hermoso diseño que rematan en unas piñas. 

1'resguerras aspiraba a hacer de su ciudad natal la más,hermosa de la 
Nueva E~paña. No pueden recorrerse las calles de Celaya sin encontrar. a. 
cada instante algún recuerdo de su preclaro hijo, l,)Orque en casi todos los 

, edificios públicos y privaqos.se ven las huellas de S\1 genio .lntístíco . .En ,el 
exterior de la iglesia de San Francisco (obra de Fray Fernando AlonsoGon~ 
záléz, natural de Medina del Campo, constructor insigne) erigió el pórtico, 
menos clásico que er de las Teresas de Querétáro, pero majestuoso y e legan~ 
te; mi en tras que en él ¡ nterior, nnmerosos y bellos altares fueron levantados 
por él, así como e 1 retablo pri ncí palde-la i'glesia del Tercer Orden, que él 
tÍlismo considerába como una de sUs más agraCiadas y fel.ices inspiracioneS; 
A sn buen gusto debe la torre del por otra parte feo tern plo de San Agugfht ,. 
el remate, vestido de azulejos verdes, lilancos y azules, ·la "balaustrada del 
segundo cuerpo y los macetones clásicos, que la exornan; y hay casas. y, 

mesones, pobres y mis~rables, que, sin' embargo, osténtanfachadás!tr~do
sas y elegantes, portadas con correeta,s cornisas y columnas. La influencia 
dé Tre~guerras en Cela ya y sus alrededóres fué grandísima:' parece q11e to~ ' 
dos los arquitectos y maeshos deobrns de su tiempo se dedicaron acopiar 

·sus obras, con mayor o meuor fortuna. 
Dentro del atrio de San. Francisco, al lado de la puerta lateral de la igle

sia, construyó t1na pequeña capilla, dedicada a N,oestra Señ01:a de los- Do
lores, que destinó para su enterra~1iento, y en donde en efectó Jue sepulta
do. Como todo lo snyo, es un edificio gracioso y correcto. Flanquean .la. 
entrada dos Óva}os,)nscritas en ellos U.nas dédma·s de Stt (:Ósecha, parafrás
ticas del versícÚlo del P'rofeta de las I.amentaciones A ttendite et. Viáet~ ii est 
dolor sicut dolor meus: 

1 Refiere Alarná11 que el ~irrey .Jturrignray al pas¡arpo~ éelaya ~n. el _vi~je gue.hlzo 
a Guanajuto en 1803, concedió a aq.uel Ayuntam'lerito autorización pára. h~e~r Úri~ CO• 
rrida de toros, con ·objeto de procuro~se los fondos neeesá:rios para la.coristruceión de 
este pqente .. 

A p'á1es. T. V, 4~ ép.- 82 
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''O vosotros que pasáis, 
si os angustia el corazón, 
la pena o la sinrazón, 
no sin fruto os confundáis: 
mas si tercos pondcrúis 
de insufrible su rigor, 
es vano tanto clamor; 
pesad las un a con otra, 
y entre tantas ved si alg-una 
S(: ig-uala con mi dolor. 

"Mi Jesús c¡ne es el hermoso, 
y en millares escogido. 

clavado muere y herido 

en uu suplicio afrentoso. 
Lueg-o un lugar tenehroso 

me lo oculta en marmol frio; 
este sí es dolor impío, 
que aun niega el llanto a mis ojos, 
porque sólo vean despojos 
de un ÍtH'ulpable hijo mío." 

V. 

Si Celaya se enorgullece con el templo del Carmen y el Puente de la 
Laja, la ciudad de Guanajuato ostenta uno de los más hermosos edificios 
de Tresguerras. 

"En la cuesta de la cql!e principal, dice el entendido arquitecto y deli
cado. artista don Jesús T. Acevedo, hay un palacio de piedra rosa, siempre 
cerrado. Sn piso bajo consta sólo de un muro almohadillado y cinco claros 
de proporciones exquisitas y sin chambrana. El piso alto y monumental es-





-----·--· -· ---------- --------
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. tá sujeto al orden jónico más delicado, un jónico impregnatio de .feminitlaft 
como los de Philibert de l'Orme. Hay un frontón· qt1e protege un cartoucll-e 
tan perfectamente parisino que no se cre.eria obra de América." &te :car· 
touohe encierra los escudos de armas del pri.mer dueño del edificio, Coronel 
don Diego Rul, primer Conde de Casa Rul, y su consorte. 'l'an hermosa ca· 
sa llamó poderosamente la atención del Barón de Humboldt, cuando ~isitó 
Guanajuato en 1803, pues escribe el distinguido viajero que costó 40,000 
duros, y qtte por la sencillez de su arquitectura y la gran pureza de su eSti· 
lo, podría servir de adorno a las mejores calles de París y ·Nápoles; 

m interior corresponde en todo a su bella fachada, distillguién~ose 
principalmente sn hermoso patio, cnyas colnunws son de extraordinaria:es
beltez y gracia. Las gel erías abiertas, o ''corredores,'' son .amplias, y las 
portadas ele las di ,·er:>as estancias, correctas y en alto grado decorativas. • El 
oratorio de 1a casa, como debe ~nponense por ser obra de tal arquitecto, es 
también nn modelo de elegancia, coronado con pequeña pero gallardQ c-úpufa, 

Ha sido creencia general que la fámosa "Alhóndiga de Granaditas,'' 
el edificio más notable de la ciudad de Guanajuato, :fue .también obra .. de 
Tr~uerras, error que se_ propagó seg:uraÍnente, por la. ·ll1JlCha .sem~janzA 

. que tiene el estilo arquitectónico·de aqnellac~>nstrucción, c;:ón.eLde otro&redifi
.cio:u:¡ue erigió nuestro-arquitecto .. Fero el :v~r,.4a:;:l~r.o a.utpr.de.lcélebr~ '~pa· 
lacio para el maíz,'' com.o fne -apellidado, .fue don José .. A,lej.andro ~urán !Y 
Villaseñor, arquitecto de Ciudad o Maestro mayor, quien pr;e,s~tJ,.tÓ :lbs ¡pl.a· 
'nos t"fspectivos al Cabildo de Guanajuato e11Í de marzo ,de.·l?:Q6, s~gún re~: 
fi,ere Marmolejo en sus Ejemét>ities g·uanajuatenses. Dichos 'Plano!il fuer.~ri' 
revisados y reformados por los profesores de ¡a Académia dé Sao Ca1;l~; ~ 
quizt1. Tresgueras haya hecho también algnnas.modificacione¡¡, sobr~·t:@doe:h 
las .portadas, que parecen obra suya. Por otra parte, se sabe. G},ue vari~s vis· 
tás de la Alhóndiga, pil;ttadas, por Tres guerras a la a~!larela, .fovmaban p~rte 
del rico e interesante museo de antigiiedades y obras. de !¡l.rte que reuniód~.ll 
Ramón Alcázar en la citada ciudad ue Gmniajuato. 

VI 

Larga y difícil de formar sei'Ía la lista completa de las obras que ejecu~ 
tó Francisco Eduardo de Tresguerras .. Citaremos, pues, las más notables> 

En la ciudad de San Luis ¡otosí, construyó el Teatro Alarcón, :Botable 
por su bóveda plana; y una fuente de bellísimo diseño. Consiste ésta de un~ 
caja circular, entre cuatro macetones ornamentales sobre pedestales cuadr~n
gulares, y COtl CUDÍerta pÍrárui·dal de azulejos que remata en U11a'gra'cios;a piña 
de .piedr:a. Entre. cada macetón hay una adornad.a taza,. y encima:,como mo· 

· tivo ornamental, un paño colgando de dos da vos. Entre la cornisa.y la ctt
. bierta se ven ocho respiraderas.ovaladas, y el conjúnto ;~s muy:hern10&0;: a 
pesar de .que la ejecución de los paños .es defectuosa. · 

Diseñó el altar de la 'capilla de,Satlta Raustina, qu.~seformó eri ~lcubode 
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la·torre del lado derecho de la iglesia matriz de Uuanajuato; trnc'l el plano 
de la parroquia de Salvatierra; dirigió la repo!;ición de la Villa de San Felipe, 
cuyo interior, adornado con esculturas de Perusquía, resultó mag11ífico ~-de 
mucho gusto; y con otras obras que llevó a cabaen Valladolid y San Miguel 
el Grande,' reunió, según él mismo asegura, "un pasar decente y mediana
mente acomodado.'' 

''Cuando se intentó la reforma en los altares y crugía de la Catedral de es
ta cittdad de Guadala]ara,-dice Agustín F. Villa. -Tresguerras, solicitado 
por el Cabildo, vino a encargarse de la obra, pero de~graciadamente ~e le exi
gí.ab refo.rmas en sus diséños, por las cuales no quiso pa~a r y se retiró a su 
"País~"., 

Entre las obras que se le atribuyen, figura la terraza de la Hacienda de 
"El Cabezón," en el hoy Estado de Jalisco. A lo largo del frente de la ca
sa principal se extiende una amplia escalinata de Once peldaños que baja 'a 
lá. terraza, la cual af~cta la forma de un paralelogramo rectangular y mide, 
aptbximadamente, cincuenta metros de largo por veinte de ancho. Su dis. 
posición es ta1~ sencilla como elegante. I.imita dicbo rectángulo una balaus
trada d~ orden compuesto, bien ejecutada en piedra color de rosa, y dividida, 
por· medio de pilastras, en dos tramos en cada lado y cuatro en el frente, éste 
con m¡1plio paso en medio, que conduce a la hnerta. Cada pilastra sostiene 
un macetón en forma de pebetero, y en las dos esquinas se yerguen esbeltí
sitrtas columnas, coronadas por ornatos semejantes. En el centro, siguiendo 
el mismo estilo; se encuentra una fuente ovalada de hermoso diseño. Un pe
destal, en medio, de caprichosa forma piramidal y CtJbierto de escamas, re
mata en. un macetón idéntico ~os de las columnas, y ostenta, como principales 
adornos,. cuatro delfines que arrojan agua por la boca. 

Sospechamos que las palmas y demás plantas que hoy se encueútranen 
aquel recinto son de época reciente; es probable que antaño estuviese e·mbal-
dos¡¡.da toda el área de la terraza. · 

Sl1 composición arquitectónica no pudo ser más féliz: la piedr.a rosa de 
la fL1ente y balaustrada armoniza admirablemente con los ricos tonos de co

lor de p&lmas y fresnos, mientras que las esbeltas· columnas de las esqui"nas 
se destacan majestuosamente contra el azul del cielo y los diversos matices 

.. de la. no Íejana serranía. 

VII • 
De ·lá pluma y pincel de. Tresguerras quedaron esparcidas por todas 

aq'ue.llas ciudades de "tierra adentro,'' innumerables prcducciones. Sola
;mer¡.teJas que se encuentr;aiH'n la iglesia y sacristía del Carmen, en Celaya, 
llenarían una larga lista: entre ellas las mejores son San /uan Nepomuceno 
Santa Talay Santa l'e1esa, así como un boceto al temple de la Ultima Cena. 
Las puertas de dicha sacristía y de la capilla de los cofrades ostentan sen
das. mam-paras c()n alegorías de la Antigua y JVueva Ley, respectivamente, 
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con adornos de cortinaje,;, ~nimaldas de flores y demás qt1e les imparten as· 
pecto de tlecoraciones de teatro. Abundan en aquella comarca autorretratos 
de 1're!'gnerras, así como diversos dibujos y pinturas hechas por él, como 

• el retrato a pluma del insurgente Albino García, y una Virgen del Apoca· 
lipsis qt.1e se conserva en la iglesia de San Francisco de Irapuato; y hasta 
piezas de plata qne diseñó y cinceló. En la Academia de Bellas Artes de Mé· 
xico existe nn pequeiio cuadro que representa la b¡/a~nia de la Virge1t1 del 
cual dice Couto ''que no puede tomarse sino como 1111 juego de su pincel, 
muestra,de su afición a la pintt1 rfl 1 que fué su· primer o mor, y que nunca 
pudo poner en oh·ido. 1 

• 

Para sus pinturas, que por cierto adornaba casi siempre 'con décimas 
1 

y dísticos de su cosecha. Tresguerras se inspiraba en estampas europeas~ 
En el Museo Nacional de llléxico existe un boceto, con esta nota: ''Copia· 
do de Klanber en mayo de 1832, corre~ido y hasta enmendado por FranCis. 
co Tresguerras:" y al pie de un grabado, escribió lo siguiente: "Hermoso 
cuadro digno de copiarse, pero corri~ieudo al niñq que está demasiado 
grande.'' 

VIII 

Si en la pintura Tresguerras alcanzó un nivel mucll.o más bajo qlie ep: 
la arquitectura, su obra literaria tiene todavía menor iinpÓrtanCia. belas 
producciones de su pluma puede juzgarse, por la carta publicad~. 'por: Paynp 
(aunque ésta, en honor de la verdad, nunca pretet¡dió ser obra li~eraria)'~ · 
por BUS A_fedos a .!Yiárfa .)'mdfsima de los Dolores 1 impresa en Mé~ico. en · 
1818, "en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe," en octavo, con uria hí.::. 
mina en cobre por el mismo 1'resguerras que reproduce su cuadro de 1~ ca: 
pilla de los Dolores en Celaya; por varias piezas en prosa y algunos sonetoS. 
pub1icados en el '·Diario de México;" por lasdécimas par~frásticas ya cÚ:a~ 
das; y finalmente por ún manuscrito suyo que se conserva en la Academia 
de Bellas Artes. Este se intitula "Ocios de 1'resguerras;" y casitodas.las 
piezas que contiene, escritas en 1796,_son invectivas contra Felipe Suasná· 
var, quien, según parece, era constante y acérrimo crítico de todas sus obras, 
principalmente las arquitectónicas. Están escritas en lahtagnífica letra de 
1'resguerras, que a veces parece de imprenta; las adornan varios.dibujos a 
pluma por el mismo; y abundan las notas, algunas de las cuales proporcio· 
nan datos para su biografía. Dice en un prólogo: ''Poseo media~al11enfé el , 
dulce, difícil y noble arte de la pintura; megloríodeque naciese juntamen· 
te conmigo .... Como debo á la naturaleza este tono, él· me ha conduCido 
(con aquella gran maestra) a combinar .la Música agradable, .la .Pinturá co· 
rregida, el Grabado preciso y la duldsim~ Poesía.'' Pero sin temor d.e eqiÍi· 
vocarnos, podemos afirmar que, si bien sus freeue11tes citas latinas, y caste
llanas demuestran gran erudición y vasta cultura,. er valor literario de stis 
escritos es nulo. . . ' 

. Anal~s: T: V 4f ép . 83, · 
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IX: 

A juzgar por algnnos autorretratos, Tresguerras era de cara delgada, 
nariz ligeramente n¡:;llilefla, ojos obscuros y ¡m;iundos y cabello castaño; la 
expresión de su rostro, si no dura precisamente, sí :;ería, y qnizá con una 
sombra de melancolía. Vestía con t::l desaliño que suele notarse en lo,.; artista:;. 

"La vida de 'Í'resg-uerras, dice Payno, es ,.;emejante a la de muchos ar
tistas: Qt1Íeta, tranquila, ignorada de la 111nltitud, y calumniada de las ll!e
dianías envidiosas qtH~ no tienen alas· ni esfuerzo para remontarse en las 
regiones de la gloría. 11 

Difícil era que en ~emejante medio no se agriara un poco sn caracter, 
pero jamás 1o abandonaron su sentido común y la conciencia de su propio 
valer; y el crecido número de sus obras demuestra qt1e estaba exento de la 
indolencia que es característica de la generalidad de su raza. Que era esti
mado en Celaya, tanto por su talento cuanto por su franqueza y honradez, 
lo prueba el hecho de que obtnvo varios cargos pÚblicos, como fueron los 
de síndico, regidor, procurador y alcalde de su ciudad natal. Fné siempre 
paÚiota, y al estallar la insurrección capitaneada por Hidalgo. cayó, junto 
con otros vecinos principales de Celaya. en los lazos que les tendiera fray 
Mariano Salazar, qnien les hizo la apología de la independencia en tales 
términos que los ganó a st1 cansa. Cu¡¡ndo el subdelegado de Celaya, d~n 
Carlos Camargo, recibió Jos edictos fnlmi1~ados por la Inqnisiciún en contra 
de Hidalgo, se reunieron eu la celda del P. Plancarte vario:> eclesiásticos y 
civiles, entre éstos Tresguerras, a la sazón Procurador, para deliberar acer
ca de su publicación. 

Naturalmente, estos hechos fueron denunciados a la autoridad eclesiás· 
ticn por fray Cristóbal Rodríguez y fray Simón de Mora, en 11 y 17 de fe
brero de 1811 respectivamente, pero no sabemos que a nuestro biografiado 
se le impusiera castigo alguno por sus subversivas opiniÓnes. Al contrario, 
más tarde, cuando se restableció la constitución española 'en 1820, fné no m· 
brad.o individuo de la diputación provincial de Guanajuato . 

. Un año después, al consumarse la Independencia, escribió una oda pa
triótica; levantó en la Plaza de Celaya una columna conmemorativa, la pri
mera de su género en México; y se regocijaba de tal manera, que algunos 
calificaban sus demostraciones de júbilo como locuras. 

Como se ha visto por Jos trozos citados, ~us escritos revelan fatuidad y 
petulancia .... ''Por mis obrillas en varios lugares, ejecutadas con algún 
acierto, y disfrutando en su maníp11lo las mayores confianzas en muchos 
miles de·pesos, ¿cómo no he de ser e11vidiado? Agradezca t1sted a la énvidia 
sus esfnerzos contra mí, pues fuera muy desgraciado si no fuera envidiado; 
algo me donó y en mucho me singularizó la naturaleza (Dios, debemos de
cir), pues me envidian; yo me contento. No líe tenido cuestión alguna con ar
tista, grande ui chica, huyo de fingir, y es menester qt1e me señalen con 
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el dedo los que me conocen para Jos extraños y digan: aquel ~s; pttes de no~ 
me confundo entre los espectadores o mirones. soy mogigato de primera, y 
por otra parte, jamás crea t1sted qne yo pueda callar hablando dé las bellas 
artes; en ellas es mi afluencia inagotable, tengo lmen g-usto (me atrevo a , 
asegmarlo), he leído alg-una cosa. y ya dije que era un crítico cieg·o, secta· 
rio del gran don Antonio Ponz, y; muy amig-o <le razones; jamás censuraré 
yo·una obra, sin dar cot¡vincentes pruebas de por qué me parece mala, ·no 
me aparto de la naturaleza y pri 11cipios, y busco la verdad a todo costo; y 
si no, que me toquen con formalidad, con crianza; y lo ~ne es más, con la 
razón, y verán de bulto mi ingenuidad; mas si es con charlatanería, gnár-. 
dense, porque protesto qne me sé sacudir como el que más; por tanto, la 
tal cuestión téngala por de nombre. y por una mera invención satírica y 
abribonada.'· 

Y es digno de notarse que a menudo hace refereucia a su pericia en la 
pintnra; nos atreveríamos a asegurar. que Tresguerras se creía más pintor 
que arquitecto. cosa inverosímil si se considera la superioridad inmensa de 
sn escuadra a su pincel. Pero suele acontecer que los artistas no son bue
uos jneces de sus propias obras. 

Por las escasas muestras que quedan, poco puede decirse de su habili. 
dad en el gratado; y en ct1anto a la música y a las letras, si hemos visto que 
en éstas no fué maestro, sólo sabemos que era muy aficionado a aquélla. 
Hl célebre carmelita fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, en uno· 
de sus discursos académicos, exclama: ''y ¿dónde tú, Tresgnerras, honor de 
la Patria, hijo de las Gracias y Genio de las artes, dónde tomaste aquella vi· 
da, aqt1ella elegancia, aquella belleza, que comunicabas a tus obras de ar
quitecttua, que serán la gloria de los mexicanos? Señores, la flauta para 
'l'resguerras era lo que la música para Mengs; en ·ella aprendía el estilo que 
quería dar a sus obras." 

Pero no puede negarse que tenía alma de artista. En los últimos años 
de stl vida, tarde con tarde se dirigía a pie a una pequeña hacienda de s11 

propiedad, denominada' 'El Romerillo,'' y a otros puntos en las cercanías de 
Celaya. Con su capa nl hombro, caminaba tocando la flauta, seguido de un . 
perro, al que apellidaba su fiel e inseparable compañero. Sentábase luego a 
la sombra de un árbol, y ya modt1laba notas armoniosas en su instrumento 
favorito, ya jugaba con su perro con el candor de un niüo. ·Y desde aquella 
im¡)rovisada Arcadia, podía contemplar el bello y sosegado paisaje y admi
rar con alta satisfacción las obras maestras de su genio. 

iCuántas veces, al caer la tarde, vería bajar lentamente la boyada a be
ber en el río de-la Laja, mientras, de regreso de una hacienda o ciudad cer
cana, atravezaba el puente un pesado forlón, lleno de dorados, como aque
llos carruajes que en sus años mozos ''embarraba de verde y colorado'' con 
gran admiración ele los ignorante.s!" 

iCuántas veces sabría que más allá, bajo la esbelta cúpula y el ren1ate 
casi chinesco de la torre de sn obra maestra, cnyos azulejos reflejaban te· 
nnemente los rayos del mnriente sol, los descalzos frailes del Ca:rntelo en-



tonaban las not.as hermosas y sonora!i de la llHUa\·i!lo;;a .)'ah·c f(,·;.:ina r:ue 
compuso San Alberto!'' 

X 

''La época de su muerte, escribe Payno, fué la que en el cólera morbo 
asoló las poblaciones de la República y 'l'resguermR fl1e arrebatado casi 
repentinamente por esta terrible plaga; pero días antes de morir puso orden 
a todos sus asuntos, y la víspera salió precipita<lamente de su casa, para 
arreglar a los pies de un confesor la cuenta pendiente entre su conciencia y 

Dios. Un amigo que lo encontró en la calle, le detuvo y le dijo: 
''-¿Dónde va usted tan precipitado, amigo mío? 
"-Buena pregunta, le contestó con calma Tresguerras; la muerte per

sigue con furor tremendo a los pobres mortales, y en cuanto a mí, pocas 
hóras nfe quedan de existencia en este mundo. 

"-iBah! le replicó el amigo. Aún está usted muy robusto y bueno y 

sano. Dígame usted ¿cte dónde le ha venido esta idea' 
''-Amigo, no queda mucho tiempo para platicar con usted. iAdió:l~ 
''Tresguerras se alejó, dejando al curioso con la palabra en la boca.'' 
Al día siguiente, 3 de agosto de 1333, faltándole pocos meses para cum-

plir ochenta y ocho nños tle ed:ul, murió Francisco Eduardo dé Tresgnerras, 
el arquitecto más notable que ha habido en México; y decimos el más nota
ble, porque se formó por sí mismo, y porque tuvo más pericia o fortuna que 
Tolsá, en la cimentación y estabilidad ele sus edificios. 

De sus obras, las reformas que hi7.0 el convento ele Santa Rosa en Que
rétaro y a la torre de San Agustín en Celaya, constituyen sn primera mane
ra: no alcanzan todavía toda la cc>rrección clásica que anhela el artista. Pe
ro éste va despojándo'ie gradualmente de bastardas influencias, y llega, por 
el contrario, a hacerse esclavo de los cánones del ríeoclasicismo en el Car. 
roen de Celaya, en el puente de la Laja, en el pórtico ele las Teresas en Qt1e
rétaro, y en la impecable fachada del palacio Rul en Guanajuato. 

'''folsá y 'fresguerras, dice ReYilla en su El Arte e?t i11'éxiro, tienen 
mu<;hos puntos de semejanza: los dos profesando otro arte, la estatuaria el 
uno, el otro la pintura, se dedican más tarde a la construcción; los dos cul
tivan en ella el mi;mo estilo, el Renacimiento, y saben dar magestad a Sl1S 

edificios; Tolsá es más severo, elegante y grandioso; Tresgnerras sabe ex
presar mejor 1~ gracia y gusta más de lo atrevido; falta a veces a éste el buen 

. gusto, aquél incide en cambio, con frecuencia, en lo pesado; ambos con todo, 
son insignes nqnitectos, y l'JÍ elnno obtiene constantesap\ansos, el otro al
canza duradero renombre. 

"Con estos artistas se cierra el ciclo de la arquitectura virreinal, que 
comenzó ruda y· tosca, siguió brillante y recargaéla, terminó sencilla y co· 
'rrecta y apareció siempre fuerte y robusta como la viril raza conquistadora 
que la prod njo." 
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EL ESTADO LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE DE NAYARlT 

CANON CRONOLOGICO DE LAS AtJTORIDADES 
QUE HA TE:'•aDO 

COMO SEPTI~H! CANTON DEL ESTADO DE JALISCO, 
COMO TERRITOHJO FEDERAL 

Y COMO ESTADO CONFEDERADO. 

La labor, que digna de todo encomio han emprendido nuestros histo
riógrafos al hacer obra de conjnnto esbozando la narración general de Jos he
ehos registados en nuestra Patria, siempre ha quedado con enormes huecos, 
debido a la carencia de infinidad de datos que, aunque a primera vista pare
een de nulo interés, no lo son eu realidad, pues, en tratándose de investiga· 
dones pretéritas, no hay uno solo que pueda sertachado de inútil. 

De ahí la obligación que todos tenemos de prestar nuestro contingente, 
más o menos erudito, más o menos autorizado, para dar a conocer lo que por . 
apatía, indiferencia o descuido puede que dar olvidado o extraviarse para siem
pre, en perjnicio de nuestra Historia. 

Esto que estimo como obligación, ha hecho que a fuerza de voltear pape
les viejos, haya podido formar el Canon Cronológico de las autoridades que 
tuvo el hoy Estado de Nayarit cuando perteneció al de Jalisco y posterior
mente como Territorio Federal desde la Consumación de la Independencia 
en Nueva Galicia (junio 12 de 1821) hasta nuestros días. 

El Estado de Nayarít formó parte del territorio de la Nueva Galicia, 
ttna de las Provincias más importantes de la Nueva España, conquistada por 
Juan Alvare~ Chico, Alonso de AYalos y Nuño de (~uzmán, territorio que 
compredía lo que actualmente so1Jlos Estados de] alisco, Nayarit, Zacatecas, 
Aguascalientes y parte de San Luis Potosí. 

Nuño de Guzmán estableció la capital de la Provincia en la. ciudad de 
Compostela, por él fundada y que fué asiento de la primera Diócesis qne hubo 
en el Occidente de la Nueva España. . 

La Provincia de N neva Galicia perdió gran parte de sn territorio ct1an-
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do se implantó la ,Ji\·isiún política de 17 S6, la cual estableció independiente
mente las Intendencias de G11adnlajura ;. Zacatecas. 

1\sta di yisión territorial concedió a G uadalajara el antiguo reino de Na·. 
yarit, por cura razón Tepic siguió perteneciendo a esa Intendencia y, por 
consecuencia quedó independiente de España el dí:l13 de j11nio de 1821, eu 
qtte el Gral. D. Pedro Celestino Negrete, en la Vílla de San Pedro Tlaqne
paque. procl::u_nó la Independencia de la Ntteva Galicia. 

Desde e~a fecha, hasta el 12 de diciembre de 1884, 'I'epic se consideró 
comoS.Sptimo Cantón de JalÍ$CO, pasando desde ese día a ser Territorio Fe· 
deral, jerarquía que con~erYÓ hasta r¡ne la Constitnción de 1917 lo erigió en 
Estado. 

Declarada la Consumación de la Independencia en la fecha citada, al 
siguiente mes, por Ley AdministratÍ\"a, el Cantón de Tepic eligió su autori· 
dad siendo designada en la persona del Sr. D. Leonard,o García, quien des· 
empeiió el puesto durante todo el primer Imperio. A la caída de Itnrbide, 
siendo Gobernador del .Estado de Jalisco el Sr. Gral. D. Luis Quintanar, Bo· 
canegra y Ruii, uombró para substituir al Sr. García al Sr. General D. Fran
cisco Duque, quien estuvo como atltoridad durante los años de 1823 y 1824. 

El primer Gobernador Constitucional de Jalisco, Sr. D. Prisciliano Sán
chez, designó para substituir al GraL Duque, al Sr. D. Francisco Maldonado, 
quien ocupó la Jefatura durante todo el año de 1825. 

m siguiente año de 1826, también por nombramiento del Sr. Sáncbez, 
estuvo al frente de la Jefatura <lel Cantón el Sr. D. Venancio F. de Asttuias. 

Eu 1827, fue Jefe Político el Sr. D. Uno Rocha, por nQmbramiento del 
Gobernador Interino D. José M. Echauri; el signiente de 1828, lo fué el Sr. 
D. José M. 'fejada por nornbrmnie~to del :VicegobernadorD.Juan N. Cum
plido. El año de 1829 fué Jefe Político D. José Rivas por nombramiento del 
Gobernador Interino D. José Justo Corro. 

El segundo Gobernador Constitucional de Jalisco, Sr. D. José Ignacio 
Cañedo, nombró en substitución del Sr. Rivas al Sr. D. Mant1el Quevedo, 
quien estuvo al frente de la Jefatura durante el año de 1830, substituyén· 
dolo, para que funcionara todo el año inmediato de 1831 al Sr. Coronel N. 
Anaya, que fué nombrado por el Vicegobernador D. José Ignacio Herrerra. 

El propio Vicegobernador designó la autoridad para el año de 1832, en 
favor del Sr. D. Felipe Fernández y pura el de 1833 al Coronel J. Blancas, 
quien estuvo al frente de la Jefatura basta el més de mayo de 1834. 

El tercer Gobernador Constitucional de Jalisco, Sr. Dr. D. Pedro Ta
tnes, nombró Jefe Político del Cantón al Sr. D. José M. Mediüilla, quien to· 
mó posesión del pt1esto el mes de mayo de 1834 y lo desempefió hasta el 30 
de junio inmediato, en que hizo entrega de él al Sr. D. José María Garda, 
nombrado por el Vicegobernador Cumplido, 

El Sr. García entregé> el puesto el .primero de octubre de 1834 al Sr. 
Gral. D. Adrián \Voll, qpe había sido nombrado por el Gobernador Provi
sional D. José Antonio Romero. 

El Gral. Woll estnvo como autoridád del Cantón hasta el mes de junio 
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del año inmediato de 1835 en que entregó el puesto al Sr. D. Romualclo Tol
sa, que había sido designado por el propio Vicegobernador Romero. 

El Sr. Tolsa dejó la Jefatura al terminar ese año, ·entregándosela al Sr. 
Gral. Vicente P. León que fué nombrado por el ya citado Vicegobernador 
Romero. El Gral. León fué autoridad durante todo el año de 1836. 

El ¡Q de enero de 1837 se hizo cargo de la Jefatura. por designación 
del Gobernador D. Antonio Escobedo, el Sr. D. Romualclo Tolsa (segunda 
vez) quien estuvo con10 primera autoridad hasta el día 2 de julio del propio 
año de 1837, en que un motín lo derrocó. 

Los amotinados designaron como autoridad al Sr. D. Manuel García 

Vargas. 
El Sr. García Vargas permaneció en la Jefatura ha~ta el día último de 

diciembre del aíio siguiente de 1838, y el 19 de enero clt:l inmediato de 1839, 
le entregó al Sr. Gral. M. de la C. Castillo Negrete, que había sido nombn~
do por el Gobernador D. Antonio Escobedo. 

El Sr. Castillo Negrete permaneció en la Jefatura hasta el día 1? de 
enero de 1843, que la entregó al Sr. D. Agustín García, nomhraclo por el 
Comandante Militar ele Jali~co, Gral D. Mariano Paredes y Arrillaga. 

El 1 Q de enero de 1844, el Gobemador y Comandante militanlél Estado, 
D. José Antonio 'Mozo, nombró Jefe Político del Cantón al Sr. Coronel D. 
Pedro Parga, quien conser\'Ó el puesto hasta finalizar el año siguiente de 1845. 

H1 1Q de enero de 1846, recibió la jefatura el Sr. D. Camilo Gómez, 
nombrado por el Gobernador Escobedo. El Sr. Gómez la desempeñó hasta 
el día 25 de mayo de ese año, en que la ent;egó al Sr: D. Manuel G. Var
gas, quien sólo la atendió hasta el 15 de julio del mismo año de 1846. 

Suh~titttyó al Sr. Vargas D. Antonio Martínez basta el 19 de octubre 
en que la entregó de nuevo al Sr. Gómez. quien terminó el año. 

El día 1'1 de enero de 1847, por nombramiento expedido por el Sr. Go
bernador Angulo, se hizo cargo de la Jefatura de Tepic el Sr. D. Manuel J. 
Vargas, quien la desempeñó durante ese año y todo el siguiente de 1848. 

El 19 de enero de 1849 pasó como primera autoridad del Cantón por 
nombramiento del propio Sr. Angulo, el Sr. D. Espiridión Rivas, quien es· 
tuvo desempeñándola hasta el 31 ele diciembre de 1850. 

Al Sr. Rivas lo substituyó el Sr. D. Evaristo Jiménez hasta el día 31 de 
diciembre de 1852 en cuya fecha entró a la Jefatura el Sr. Gral. D. León 
Yáñez, por nombramiento expedido a su favor directamente por el Presi
dente de la República. El Sr, Gral. Yáñez estuvo como autoridad desde el 
19 ele enero de 1852 hasta el 31 de agosto de 1854. 

El Sr. Coronel D. José María Zamborino entró a la Jefatura el día 1? de 
septiembre de 1854 y la desempeñó hasta el 31 de julio del año siguiente 
ele 1855 en que la entregó al Sr. Coronel D. Francisco Castillero quien la des
enipeñó del 19 ele agosto del mismo año a 25 de septiembre inmediato y 

d.esde esta fecha, hasta el 31 de diciembre del propio 1855, el puesto lo cles
empeftó el Sr. Coronel D. Javier Castillo Negrete. Estos tres jefes políticos 
fueron nombrados por el Presidente de la República. 
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En enero de 1.'156 las antori<ladb d<'l Cantón volvieron a ser designa· 
das por el Ejecutiyo del E~tadu. El Sr. Cral. D. Santos Degollado nombró 
para qne desempeñara el cargo en e~e aiio al Sr. Coronel D. Bonifacio Pe
fla, qnien sólo lo desempeiió hasta junio de ese año en qne recibió la Jefatu· 
ra el Sr. D. Camilo Gómez por nombramiento del Gobernador Ignacio He
rrera y Cairo confirmado por el Comandante :Militar del Estado Gral D. 
Anastasio Parrodi. El Sr. Gómez desempeñó la )efatnra hasta el' 31 de di
ciembre de ese aiío dt' 1856. 

El 19 de enero de 1857 recibió el mando del cantón el Sr. Coronel N. 
Valdespino. por nombramiento d('l Vocal del Consejo de Gobierno del Es· 
tado Sr. D. Cregorio lXwila. El día 6ltimo de abril de ese aiío, estalló un 
motín contra el Sr. Valde~pino. Los amotinados derrocaron n la autoridad 
y nombraron para substituirlo al Sr. D. José María Espino. quien se hizo 
cnrgo de la jefatura únicanH~nte d mes de mayo, pues el19 de junio la en· 
tregó al Sr. Coronel Ignacio Echegaray qne había sido designado por el Co
mandante ·Militar GraL Parrodi. 

El Sr. Echegaray dejó la Jefatura el 29 de agosto de ese año de 1857 ' 
entrando en su lt1gar, por ministerio de la ley, el Sr. Dr. D. Jmm Saldí· 
var quien a su vez la entregó el 15 de septiembre inmediato al Sr. Dr. D. 
León Villaseñor, quien sólo fue autoridad del Cantón hasta el día 25 del 
mismo mes de septiembre, en que la recibió el Sr. Dr. D. Bmno Guzmán. 

El Sr. Guzmán reg·eriteó la Jefatura del Cantón hasta el día 22 de di· 
ciemhre de ese mismo año en que la entregó al Sr. Coronel D.' Luis Cáza
res que había sido designado por el Comandante Milit!'lr del Estado Gral. D. 
Anastasio Parrodi. 

m Sr. Cázares permaneció en el puesto de una manera perentoria, pues 
entregó el mando del Cantón al Sr. Coronel Antonio Rosales, el día 23 de 
diciembre de ese mismo añ:> de 1857. 

El t-:lr. Coronel Rosales tatnbién desempeñó el C:)rgo por breves días, 
pues su actuación terminó con el afio. 

El 19 de enero de 1859 entró a la Jefatura, por designación dd repetido 
Comandante Militar Gral. Parrodi, el Sr. D~ José I,andero y Cos, quien la 
desempeñó hasta el 30 de abril del mismo año, en que triunfó en el Cantón 
el Partido Conservador y fué designado para autoridad, por el Gral. Mira
món, D. Francisco García de la Cadena, quien sólo estuvo al frente de ella 
durante el mes de mayo, pues el 19 de· junio la entregó al Sr. D. Santiago 
Aguilar,.designado por el Gral. Conservador D. Leonardo Márquez. 

El Sr. Aguilar conservó el pt1esto únicamente once días, pues el12 del 
propio mes de junio lo abandonó, pasando a desempeíiarlo el Sr. Coronel 
José Corona, (liberal) designado por el Gral. D. Ramón del propio apelli· 
do, en aquella época coronel. 

El Jefe Político liberal tampoco pudo conservar el puesto mucho tiempo, 
pues habiendo dominado nuevamente el Partido Conservador, lo abandonó 
el día 19 de julio inmediato en que se hizo cargo del puesto, por nombra
miento del Gral. Márquez, D. José Qnintanilla, quien lo en~regó el último. 

Anales. T. V 4~ ép 85. 
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de octubre del misn~o año al Sr. Coronel D. Luis Tapia, clbignado tamhi{·n 
por el Gral. Márquez. 

El señor Coronel Tapia estuvo al frente de la jefatura hasta el mes de 
julio del año siguiente de 1859. 

El día 19 de ago,;to de ese aiío, (1859) ~e hizo cargo de la Jefatura por 
nombramiento clel J'artido Conservador, el ::?r. D. Carlos Rivas, durando en 
el puesto hasta el 6 ck septiembre del mismo año, en que lo abandonó, en
trando a desempeiíarlo el Sr. Dr. D. Mariano de la Cuesta, connotado libe
ral designado por el Sr. Gral. D. Estebau Coronado. 

Irnprobos trabajos costó al.Sr. de la Cuesta consen·ar el pne:;to hasta 
el día 7 ele noviembre' del mismo aiío. fecha en qne fne derrocado por los 
''!ozadeííos'' quien(?s nombraron coúw autoritlacl al Sr. D. Fernando García 
de la Cadena, quien. sostenido po1· aquella facción, logró permanecer en la 
Jefatura. hasta el día 31 de enero de 1861. 

El Partido Liberal había dominado nuevamente en el Estado de Jalisco, 
y el Gral. Ogazón, con su carácter de Comandante Militar, dcsig11Ó para au-

• toridad de Tepic al Sr. C01 onel D. José Corona, quien se hizo carg-o del em
pleo el 19 ele febrero de lX(J 1. 

Al Sr. Corona lo substituyó el Sr. D. Rafael del Valle, nombrado por 
el Gobernador del Estado n. Ignacio Luis Vallarta, quien se hizo cargo de 
la Jefatura el l.<.> de marzo de ese año de 1R62, conservándolo hasta el 19 

de junio del mismo aiío, en que ft1e derrocado por los "lozadeños;" quienes 
nuevamente impusieron como autoridad al Sr. D. Carlos Rivas. 

El Sr. D. Carlos Rivas entregó la Jefatura al Sr. D. l\Ianuel del propio 
apellido, por orcleu de Manuel Lozada, "El Tigre de Al ica," jefe de la fac
ción que había derrocado al Sr. del Valle. 

D. Manuel Rivas, sostenido por los "!ozadeños" permaneció como au
toridad e11 1'epic durante toda la época del Segundo Imperio, pues no la 
abatidonó hasta el triunfo de la República en el Cantón, 31 de agosto de 
1867. 

W 19 de septiembre ele ese año ele 1867, por nombramiento del Presi
dente ele la República D. Benito Juárez, pasó a desempeñar la ',Tefatma del 
Cantóu el Sr. D. Juan Sanromán, quien estuvo desempefiánclola hasta el 
30 de septiembre de 1872. 

Aunqne la caída del Imperio había significado para .:\lanud Lozada la 
pérdida de las atenciones debidas a un CATIALLEHO DEI..\ LEC~ ION DE IIONOR, 

caballería que le otorgó Napoleón III, el cabecilla uo die> por terminado el 
poderío de la espada c¡ue le había oh~equiado el Emperador Maximiliano y 

siempre tuvo en jaque a las autoridades tepiqneñas, y a la manera de épocas 
pasadas, der.rocó ·por medio de las armas al Sr. Sanromán, nombrado para 
reemplazarlo, como era nattlral, al Sr. D. Manuel H.ivas, quien entró a la 
Jefatura el día 1\' de octubre de 1872 y la conservó hasta el 28 de febrero ele 
187 3 en que la abandonó, ltaciéndos¡., cargo ele ella el Sr. D. Fernando de los 
Ríos, nombrado por el Sr. General D, José Ceba!los, jefe de la campaña 
contra J~ozada. 
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El nombramiento del Sr. de los Ríos fué provisional mientras ll~gaba 
el que expidiera el Presidente de la República. nombramiento que designó 
nuevamente al Sr. Sauromún. qnien entró a la Jefatura el 20 de marzo de 
1873 '' perlllaneció en ella hasta el 30 del mes siguiente que la entregó al 
Sr. Gral. D. Francisco Tolentino. 

El Sr. Tolentino fué Jefe Político del Cantón hasta·e!19 de mayo de 
1876 en que entreg-ó el puesto al Sr. Coronel M. R. Alvarez. quien dieciocho 
días despnés, esto es, el 18 de mayo, fné derrocado por los "Jozadefios" im· 
poniendo en la Jefatura al Sr. Gral. Francisco M. Al faro, qnien la abandonó 
el día 27 del mismo mes en que, por ministerio de la Ley, fné a ocupar el 
¡me~to el Sr. Dr. D. Nicolás Pé·rez. 

El Sr. Dr. P~rcz, enlregú la .Jefatnra el 16 de jnnio cte 1876 al Sr. Gral. 
D. Cuillcnno Carhó. llesignaclo por el Gral. Ceballos. El Gral. Carbó entre· 
gó el ¡meslo al Sr. n . .festÍs Hneno el 5 de agosto inmediato y este seflor, a 
su vez, lo entregó el 28 del mismo mes al Sr. Dr. D. Nicolás Pérez, que ha· 
bía sido nombrado por el Presidente de la República. 

El Sr. Dr. ·l:'érez permaneció muy poco tiempo en la Jefatura, pues la' 
entregó el 30 de octubre de 1876 al Sr. Gral. D. I,eopoldo Romano. 

El Sr. Gral. Romano, desempeñó la Jefatura hasta el 7. de noviembre 
del mismo año en que, por orden del Gral. Ceba11os, la entregó al Sr. D. }e· 
sús Bueno. 

El Plan de 1'u.xtepec había triunfado en Tepic, y el Sr. Gral. Díaz nom
bró para substituir al Sr. Bueno al Sr. Gral. D. José M. Alfaro, quien entró 
a desempeñarla el día 29 de enero de 1877 y la conservó hasta el8 de agosto 
del mismo año, siguiéndole como autoridad D. Bonifacio Cuevas, ha'sta ·el 
18 cle·octuhre del mismo año de 1.877. 

Este fné el último Jefe Político de 'fepic uom brado por los Gobernado· 
res de Jalisco, Comandantes Militares o motines lozadeíios, pues desde esa 
fecha fneron designados por el Presidente. 

Las personas qae siguieron desempeñando el llevado y traído puesto de 
Jefe Poi íti co ele 1'epic, f neron: 

Gral. Ignacio .M. Ese u el ero, de 19 de octubre de 18 77 a febrero 28 de 1879: 
Gral. Rosen do M árc¡uez, desde el 19 de marzo de 1879 a 4 de noviembre del 
mismo año; Gral. Ignacio M. Escudero, segnnda vez, del 5 de noviembre 
a 16 ele diciembre también del afio ele 1879; Gral. Rosendo Márquez, segun
da vez, de 16 de diciembre de 1879 a 24 de enero de 1880; Gral. Leopoldo 
Romano, de 25 de enero de 1880 a ll de abril de 1897; Coronel MÍguel Mo· 
rales. de 12 de abril de 1897 a 21 de mayo del mismo año; Gral. Pablo Ro
cha y Port n, de 22 de mayo de 1897 a 25 de noviembre de 1904; Coronel M. 
A. Ochoa, de 2ó de noviembre de 1904 a diciembre 30 del mismo afio, Gral. 
Mariano R uiz, de 31 (le diciembre de 1904 a 24 de mayo de 1911, fecha en 
que la ciudaLl fué tomad<• por los revolucionarios maderistas. 

La autoridad que permaneció má,~ tiempo desempeñando la Jefatura, fué 
el Sr. Gral. D. Leopoldo Romano; las veces qne fué llamado por·,el Gobier· 
no del Centro para asnn tos oficiales o que qejó el puesto perentoriaménte 



por causa de enfermedad, fué substituído ¡;or los Sres. Grales. :-.r:;ri;:¡:n 

Ruiz y Loreto Gutiérrez, Coroneles Abraham Bandala y Joaquín Olivera y 

Tenientes Coroneles Julio Ibáñez y Mariano Ochoa a quienes hemos omiti
do en el Canon, porque estos señores ocuparon la Jefatura como represen
tantes del Sr. Romano, debido a que en los momentos en que éste se a usen-. 
taba, eran los jefes militares de mayor categoría. 

Desde la toma de la ciudad de Tepic por las fuerzas revolucionarias ma
deristas el 24 de mayo de 1911 hasta el 1? de mayo de 1917, el Territorio 
de 'l'epic fue gobernado por las siguientes personas: Durante la Revolución 
maderista, por el General Martín E~pinosa; en d Gobierno del General don 
Victoriano H nerta, primero por el Coronel .Migon i y después por el General 
José Servín. La Revolución Constitucionalista al tomar la Plaza de Tepic 
en 1914 no111bró jefe del Territorio al General Rafael Buelna, siguiéndole en 
este puesto durante la revolución encabe7.ada por don Venustiano Carranza, 
don Juan Carrasco, el Licenciaclo Echeverría, el Licenciado Juan Martín del 
Campo, los generales Juan Damy y José Dosal y don Juan Torres, com
prendiendo este período no sólo el del carrancismo sino el conocido con el 
nombre de villismo. 

Erigido en Estado de Kayarit ti antiguo Territorio de Tepic él 1'.' Je 
mayo de 1917, se hizo cargo de su gohierno, con el carácter ele rrovisional, 
el General don Jesús Ferreira, quien duró en el puesto hasta el 31 de diciem
bre de 1917, que lo entregó al primer gobernador constitucional don José 
Santos Godines. Este señor permaneció en el Gobierno hasta el 19 de mar
zo de 1919. Con el carácter de interino fue nombrado el General Francisco 
D. Santiago. Este señor estuvo al frente de los destinos del Estado hasta el 
23 de enero de 1920, que lo entregó al licenciado Fernando S. Ibarra. Como 
Gobernador interino este señor permaneció en el gobierno hasta el 12 deju· 
nio del propio año de 1920 en que nue\'amente \rolvió al poder el Goberna-
dor Constitucional D. José Santos Godines. ' 

El 27 de septiembre de 1921 por separación del Sr. Santos Godines y 
con el carácter de interino quedó al frente del gobierno don Federico R. 
Corona hasta el 1 Q ele enero de 1922 que tornó posesión. el siguiente gober
nador constitucionalista don Pascual Villanueva. 

H1 Sr. Villanueva dejó el poder en calidad de interino el 24 de marzo 
de 1922 ni señor Andrés Cortés Rosales quien lo desempeñó hasta el4 de 
marzo del mismo aiio en que volvió al poder el Sr. Villanueva. 

El 7 de noviembre de 1923, en substitución del Gobernador Constitu
cional y con el carácter de interino, quedó al frente del Gobierno el licencia
do don Julián Chávez quien lo deselllpeñó hata el 27 del mismo mes y año, 
en que volvió nuevamente al poder el Sr. Villanueva. 

El señor Rodolfo Noreña con el carácter ele interino y por ausencia del 
constitncional Sr. Villanueva recibió el poder el 24 de febrew de 1924. Vol
vió a hacer entrega del puesto al propio señor Vill~nueya el 21 de abril del 
mismo año. 

W Sr. Villant1eva volvió a separarse nuevamente del poder el 24 de ma-



yo de 1924 substitny(ndole en ealidad de interino don Pablo Retes Cepeda. 
quien volvió a entregar el p01ler al ~.·onstitncionnlista el 2 de jnnio de 1924. 

El Sr. Villnnne,·a pcrnmneciú al frente del gobierno tlel Estado hasta el 
25 de noviembre del mismo afio de 1924 t'n que lo entregó al señor Eve
rardo Peña Nararro con carácter de interino. 

Este seiíor desempeñó la gubernatnra ha~tu nna fecha qne no he po· 
dido investigar, habiendo (Weriguado únicamente que el 2 de febrero de 
1925 se hizo cargo . !el gobierno en calidad de interino el sefior don Miguel 
Díaz qnien permaneció t'n el poder hasta el 2 de jnnio de 1925 qne fue red. 
bido con el carácter de interit1o por el scfíor don Felipe O. Ríos. 

Por último, este señor gobernó hasta el 12 de agosto de 1925 fecha en 
qne entregó el gobierno al interÍtJo dou Ricardo \'elarde quien per.manedó 
en el pode1· hasta el 1° de enero de llJ26 q ne se hizo cargo de la administra
ción el 3er. c;obernador Constitncional don Jos~ de la Peíía. 

México Abril de 1929. 

Josí; R. lhn;Í'l'EZ. 

Anales, T. V. 4~ ép.-86. 
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mny altas manos de Yuc~lra l\1 a gestad y digo: al tiempo que los xrip-
tiano:; vinieron á conqni,tar v ¡.:a1wr e;;ta KJH:I'a J·:spnil:1. mi padr<:' por man

dado de .Monteuuma, lo~ fnt! á tran :i f'stn. ~ibdad de l\f[xiro col!lo cnpitan 
que era deldicho l\lonteytmw y ni no con dios hasta élla y los amparó y guar
dó de mncha g·enH• de guerra que en el camino estant y lo~ traxo por cami· 
110 do no fuesen ofendidos y dcspues :c~l tiempo que los quisieron matar les 
dixo como tenían acordado deJos lllatar y que pura t"sto que no les counue
nia hazer otra cosa ~ino s~1lir por tal calsada ;Í l.a tierra firme y que para qier· 
ta~ aceqt1Ía::; de agua que auia en tl cnmino, que elles baria dos puentes de
palo para las pasar y que él con todos sus \'~t~allos y parientes y amigos los 
encatninaria y amparu;ia y uyndaria hasta ponellos en saluo el qua! lo hizo 
así y murio porlo:; amparar y fuuore~er con toda la mas de su gente y des
pues 111i hermano Don Hemando yeudo con el marqués al tiempo que fué á 
descubrir las higueras lo mataron allá con la mas de geute que llenava, por 
la muerte del qnal yo st1scedi en el mesmo f'eñorío y estoy en el, do no 
menos seruicios he hec!Jo a Ntlestra Magestad y a todos ·xriptianos, q11e 
hizieron mi padre y hermanos amparanclolos y manteniendolos y socorrien· 
dolos en tocfos sus trabnjos, atluenddade~ y uesessi<lat1es y como el l\1arqnes 
del Valle se aficiono a este pueblo por vernos tHn humilctes y servidores neo" 
dicíose a el y tomolo para si de111ás de lo mucho c¡ue teuia y oy endia tiene, 
estando conro e:;ta este pneblo mio junto a México legua r media y siendo 
como es y a sido tierra de México y empago delos mnclws y grandes semi
dos qne yó y mis antep:;¡sados avemos hecho nos trata como a esclavos e y 

'lo'rA.--Eatre las c,opi¡1s de llocnmentos sacados del .\rchÍ\'0 de Indins en Sevilla. 
por el Sr Del l'Hso y TroncoS<), exí.,ten las de los Üo!l docmncntos que aquj se publican. 
La Inforlllaci6n dd :-:eiíor de C(>yoRcán. ti·tle la signatura ~íguíente: Papeles de Siman. 
cas. Patronato H~nl. Est. l. Cnja 2, Legajo 2-22. l{nmo 3, número 4. Y el lnvcntnrio de 
P·tpeles rle Santa Cruz. Patt·-Jnato l{eal. Papeles ¡Íe Si mancas, Est. 2. Caja 1. Legajo 
2-H), número l, Romo 16. 
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todos sus ttw:.·ordomos y calpisques ::.·todos los demas snyos a causa que co
mo este el pueblo tan cerca h:izcnos sernir mas que nin¡.rnn otro pneblo sirue 
y :>OilHh !ll<ls m:lltratados que qn:mtos !latnrales uy destas partes dándonos 
mnclws :1<:otcs, palo:- y co<:es y leniendouos cncúrceles <:epos y cadenas co
mo a los nwyort's ctptiuos del llllliJdo sie11do como son1os xriplianos y con
fes:tndo como confc~:tmos el Snnclo nontbre de Ylw:-.uxripto )' so11 los tri· 
bntos tan ex<:cessiuns que los nws de 111is yasallos assi por ellos como por 
los lllllY gTaiHles III:llos trat:nnientos que a llli y :1 dios senos hazen, se me 
van porlos montes por los cuales mueren y ció scles ania de hazer buenos 
tratamiento,; r•ara los alran al cono<:imiento de l\incstra Santa F~ calholica 
y los ania de conseruar les h:11.e obra,.; para ll:'s h:lzer negar la f~ y baptismos 
que tienen y huyen de );¡ Rel ig·i('m X ript i:\!Ja, lo cnal es muy gran c\esserui
<.;io de J)ios 11tH•strn ,d\or _~·(le :i\;uestra i\Iageslad; y por que no les auemos 
osado escreuir ninit'llOs :tcú quexamos <t quien tiene el poder de Vuestra 
Ma,:·estad por qne él no lo akan•:e ú saber por que nos acabaría hauemos pa
descido t:tnto que ,·n no nos bastan las fuervas a espen.r mas hasta ag-ora r¡ue 
supimos que este sien.w de Dios y criado de Vuestra l\1agesta del Reuerendo 
padre livenviado Pedraza Chantre ele México y protector de la N nena Galizia 
supi:nos que yua á nego~iar por los ele aquella prouingia y como supimos 
que es tan amigo de nnestro Señor y zeloso ele nuestra saluagion como catho
lico qne es y el bien que por aquellas partes ha hecho, do a sido protector 
en fanor de los uaturales fuemos á el yó y 9iertos prinsipnles vasalllos mios 
a pedille que por amor de Yhesnxripto que uos quisiese sacar de tan gran 
captiverio y tiranía como tene111os pues era seruiclor ele Vuestra MHg-estad y 
anw.na la;; cos.as de SLl sernicio y el descargo de su real con~:iensia, para que 
hablase a Vuestra Magestad, y le adole•:iesse de nosotros y destos captinos 
que aqui qnetlan que Yucstra .Magestad se adolessiese de nosotros pues es 
Rey y seiior tan justo y nos quisiesse recebir por sus criados y vasallos y 
nos sacase de su poder dandole en otro cabo otras tantas casas como en nos
otros tiene que 11osotros queremos ser de Vuestra Magestacl y no de otro 
ningun seííor y darle nnestros hijos y mugeres y la sangre ele nnestros bra
gos, y en esto liara Vuestra ::\Iagestad a Dios muy grande servigio y a nos
otros muy gran bien y mer<.;edes y limosna y será redimir nuestras animas 
y causa muy grande para nos sainar y por que del muy ReYerendo Chantre 
se poclra informar Vnestra Magestad mas por entero y de una. prouansa que 
sobre la dicha razon emLio al qúal Vuestra Magestad la dé entero crédito, 
en esta no diré mas de que Nuestro Señor augmente al inuictisimo nombre 
de Vuestra Magestad con acre!}entamitnto de mayores reinos y señoríos. 
De México a 15 cl'e Junio ( 1536). El humilde criado y leal \·asallo de Vues
tra Sacra Cesarea Católica Magestad. Don Juan, Sefíor de Cuyuacan, 

EN LA G-RAN CIBDAJl DE TENlJXTI1'AN México desta Nueva Espa
ña del mar oceano ocho días clelm,es de Junyo, año del nagimjento de 
nuestro Salvador Yhesnxripto de myl equinientos é treynta e seys aíios 
antel mny noble Señor Alonso de Contreras, alcalde hordinario desta 



dicha gibdad por Sus MageMades y en presencia de mi Juan FtrrL111dez 
del Castillo escriuano de Sus Ma~~c:stades e su notario púlllico u1 ía ~u 
corte y en todos los sus rreynos e señoríos é escriuano publico del nú
mero desta dicha ;:;ibdad é testigos de yuso escriptos, pare~sio Don Juan, 
Seííor á natnral de Cnynacan é presentó al dicho alcalde vna probi:-,yon 
del Illustrisimo Señor Don Antouio de Mcndos'n hisorrey é go\'ernador 
desta Nneba España é una petision quel dicho Don Juan le dió: el the· 
nor deJa qua! dicha peth;ion é lo que a ella yel dicho Seiíor bisorrey 
probeyo es esto que se sigue. 

Illnstrisimo Señor. 

DON JUAN, Señor natural de Cnynacan, pido e suplico a Vuestra Señoría 
Illustrisima que por quanto yo quiero hazer nna ynformacion é probanga 
ad perpett1am rrey memoria y del amor qne mi padre tubo a los cristianos 
qnando á esta tierra biuyeron a la conquistar y como murió por los am· 
parar el e la mas de sn gente peleando en su ayuda y fabor contra la gente 
de MontestmHt y asi mesmo tni hermano Don Hernanun que en gloria sea 
murió enla conquista e descnhrimiento de las Higtwras y por que que
rría qtle mis hijos supiesen el grande amor y hechos ltazaílosos que so· 
bre el dicho caso my padre é hermano y otros debdos myos hizieron en 
amor deJos dichos cristianos é yó así mismo cada día hago para que les 
lymiten enlas obras é les amen con aquel amor é voluntad que misan· 
tepasat!os les amaron, que Vuestra Señoría sea servido que para que esto 
les quede como por pribilegio para que después de mis di as Vuestra Se· 
.fiaría ó otro q ualqnier Señor que governase esta tierra se acuerden déllos 
é les hagan mersed; e por que los testigos son agora bibos ése podrían 
moriré mis hijos caresserian delosusodicho deseo que en mi arca halla
sen esta rrelasiou que á Vuestra Señoría suplico maude dar ligencia al 
alcalde Contreras ó a otro qualquier juez para que haga la dicha: pro
banga sobre la dicha rrazon enlo qua! Vuestra Señoría hará muy gran 
serbicio á Dios y á my muy señaladás mersedes. 
En ocho de Junyo de mili e quinyentos e treynta e seys años vista por 

Su Señoría esta peticion dixo que mandaba e mandó é uno de los alcaldes 
ordinarios desta cibdad que tomen esta ynforinacion =Francisco de I.-usena. 

E la dicha probision ansi presentada el dicho Señor alcalde mandó al 
dicho Don Juan qne traiga testigos de qne se entiende aprobechar e que! los 
recibiria e hará en el caso lo que sea justicia e que presenten por donde los di
chos testigos sepregunten y esaminen. 

E luego el dicho Don Jqan presentó un escripto de ynterrogatorio con 
giertas preguntas por donde pidio sean preguntados lostestigos que en esta 

, causa presentare cuyo thenor esta delante con la probanga. 

E luego el dicho Señor alcalde dixo que por quel esta ocupado enotras 
cosas complideras al serbicio de Su Magestad é no puede estar presente a la 



rrecebsion é juramento dt' lo!-> dichos tcstigot'. que! cometía é cometió la rre
cecion é juramento deJos dichos tt'!->ligos á mi el dicho escrinano é a otro es
crinauo tle Sns :\Jag'estade:-; para que lorressíban juramento é dipusiciones, 
qut: el para ello daba é clio poder conplido segnn qne lo podia e de!Jia daré 
de derecho se rreqniere Testig·os qt1e fneron presentes a lo susodicho Gonca
lo ele Torre~ e Francisco Hernandez estantes etH•sta dicha cibdad. 

E clespnes de lo susodicho en esta dicha ciudad de México en el dicho 
di a mes e aiio ~n~odicho en presencia de my el dicho escriuano é testigos de 
yuso escriptos por virtud de la dicha liuensia á my dada por el dicho Sefior 
Alcalde paresció el dicho Don Juan é presentó portestigo en esta cabsa a 
Pedro Tlila¡l!.Ji ,-ndio del qnal fué ressibido juramento por lengna de Pe
dro de hergara Nahatato, sillero, ve~ino desta dicha cibdad qneprimeramen
te juró e dec1aréJ enf(lrma de derecho que dirá é declarará 1o qual dicho Pe
dro vndio dixere é declarare en forma de den:cho y el prometio de desir 
verdad de lo que supiere é fnese preguntado é jnrolo é prometiolo asi é lo 
que declaró por sn::;odicho é clepusicion seyenclo preguntado por el dicho 
ynterrogatorio es lo ques adelante con la probansa, Testigos (lel dicho ju
ramento de los snsodichos Juan Sancbez e Juan Dastorga estantes en esta 
dicha cibdad. 

E de~pués deJo susodicho en la dicha r.;ibdad de l\Jéxico nueve días del 
dicho mes de Junyo del dicho año enpresengia ele my el dicho escriuano é 
testigos del yuso escriptos paresció el dicho Don Jnan é presentó por testi
gos en esta caY~a a Soatenpaneqne é á Don Diego Guystecotla yndios de los 
quales é de cada uno del los yó el dicho escriuano por virtud de la dicha co
misvon rrescibi juramento en forma de derecho y ellos prometieron de desir 
verdad porleng-ua delclicho l't·cl ro de Bergara N aba tato ele lo que supieren é fue
sen preg-untados é jnraronlo é prometieronlo asy e lo que dixeron seyendó 
preguntados por d dicho escripto de yntenogatorio es lo qne esta adelante 
con la probansa: Testigos <lelos el ichos juramentos los dichos. 

E des pues del o susodicho en la dicha ciudad de México diez días del dicho 
mes de Junio del dicho año en presensia de mi el dicho escriuano é testigos 
de yus.o escriptos parescio el dicho Don Juan é presentó por testigo e:tl esta 
cabsa a Andres Mecateca é á Martyn Guycogi yndios deJos quales yo ei di~ 
cho escriuano por uirtud deJa dicha comision del dicho señor alcalde é por 
leng-ua del dicho Pedro de Vergara Nabatato tome é resgibi juratnentó en
_forma ele derecho y ellos prometieron de desir verdad deJo que supiesen é: 
fnesei1 preguntados é juraronlo e prometieronlo así é lo qne todos los díchos 
testig-os clixeron é depusierott por sus dichos é depnsiciones seyeri.do pregun- . 
tados cada uno sobre si por el dicho escriptó de yuterrogatorio presentado 
por el dicho Don Juan é por lengua del dicho Pedro ele Vergara con jura
mento que por my el dicho escriuano les fué rresgibido para qne declare lo 
qnelosclichos yndios con el dicho juramento dixeron e jurolo e prbínetiolo 
así, é lo que clixeron es esto que se sigue. 'testigos dé k>s dichbs juramen
tos los sobredichos. 

Anales, T. V 4-~ ép.- 87. 



Muy noble Señor. 

Don Juan Señor~ 1,1atnral de Cuyuacan con stt sojeto, paresco ante Vncs
tra men;cd en la mejor vía e forma q11e ¡merlo é de derecho cle\·o ~digo 
qnepor cnanto yo quiero hazc·r uua ynformn<.,:ion (;crea deJos serbi<.:ios 
que mi padre hiw en c;;ta tierra al ti..:mpo queios cristiano" benyeron 
a ella para la conqni:-dar e ¡:rmwr e de como en compailya de los dichos 
cristianos peleando ('O!l sus ha5allos Jo mataron la g-eute de ::Vloutesn
ma, el qual mtuio por serbir a Su ?IIagt•stnd y ensal,;ar nuestrn santa 
fee católica como es público y notorio é ansi me~mo otro hermano mío 
Don Hemando lllttrio en serbício de Su l\I;;ge~tnd yendo á conquistar 
las Higueras ~ sobre otros gTamks ~erbicios que mi..-; antepasados é 
yo abemos hecho a Stt Magcstad dende q11e ~a dicha tierra ~e conquis
tó é ganó é pacificó, para ~o cual pido e ~,uplico :i vuestra mer<,.;ed que 
tnande pares•..:cr ante si a lo~ tc~t qtlc por my parte ft1eren pre
fientadns, é pare;;<_:idos k~ ntaJidc tolllar ~,\!~ dicl:o-; enforma antd es
criuawf dcsu anliencla t> ante otro c·scriilatw ;:m(··ntic'o que dciJq 
darfeé qlll' a~v dixcn:ll 0 del'laran:ll nw lo n1andc dar en publico for· 
ma sy¡.;uado é firmado tll manera que haga fe~ :ttl¡n·rpc:ttwn rrey me· 
moría y para que pueda parcsccr conello ante quveu mas !Jea que me 
conbeug:t:' é para qne mejor sea vuestr<l me informado dcscaho y 

los dichos testigos puedan mejor declarar, pido e suplico a vaertra mer
<.:;ed que podas pregunta~ siguientes, sean ch:saminaclos los dichos tes
tigos, para lo qu;:ll el nllly noble oficio de \'tH'stra mer.,;ed ynploro. 

}.~·-Primeramente sean preguntados siconocen al dicho Don Juan, seiior de 
Cnyuucan hi,jo legitinw de Quavpnpuca é si cono~eu al dicho Quavpn
pHca paure dE>l dicho Don Juan e deque tiempo é esta parte. 

2.-Iten sy savcn vieron oyeron decir que el dicho Qnavpnpnca hera padre 
del dicho Do¡¡ Juan e sy lo conocieron ser señor del dicho pueblo de 
Cuyuacan con sus sojeto:s. 

3.-:-Iten sy saben .que al tiempo que vino d Marque~ del \'alle y los cristia
nos á conqnistar e gannr esta Nueva Ibpaiia el dicho Quavpupuca fué 
á la Veracruz por mandado de :Vfontezuma como capítan que era suyo á 
traer al ukfto 1\Iarques é á los cristianos qU\~ con el venyan clcnal los 
truxo é guyó e amparó por todos los ca m y nos por do ,benyeron hasta 
entrar en esta gibdad de México con nmcba:; astnsías e maneras para 
que no los mataran y pueblos qne estaban por los camyn.os los quales 
estaban alborotados con la venida delos dichos cristianos, con mucho 
amor y boltmtad, como si el dicho Quavpupuca fuera cristiano como 
cada uno dellos. 

4.-:-Itcn si saben qu¡; al tienpo quelos cristianos salyeron huyendo desta 
dicha gindad de México qt1ando los naturales de México les dieron gt1e

rra y los echaron della el dicho Quavpupuca les dixo é aconsejó con el 
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gran :ltnor que le:< tt>nya a los dichos cristianos ''Sabed que os tienen 
alsmlas las ¡mentes é no podevs (h:xar demorir sy no salés por calgada 
de Tacnba por q\1(: mas presta tomeys la tierra firme é para saltarlas 
a<;equias de agna que ay elle! camyno yo os haré dos puentes para lo 
qua! no qnyero mas de dos cristianos ballesteros qtte bayan comigo pa· 
raqne me anparen :i llli en los mvos al tiempo qlleponga las dichas pltetl
tes é ql1elas puso é tlc:;pnes depuestas al pao;ar quepasaban los cristianos 
el dicho CuaqJ:tpuca les ayudó á fahoresdo tmlos con sus ba!'allos ami
gos é paryentes peleando como ,·¡diente capitan 6 por los fabores~.:er le 
mataron ;1 él é a loo; mas delo~sn~·os b gente del dicho 1\Ionteqsuma por 
qtte lo then\·an por hc'Ilt'lli por qne hhore;;,ia a los dichos cristianos 
porla qua! cau:;a si vl dicho t}L1aypu¡mca ;;:-:no hisiera l:ts dichas puen
tes é diera a le'" dichos cristianos el dicho consejo y los fabores<;iera él 
Y lo~ snyo,; ha~l~l la muerte, totlos los dichos cristianos murieran y la 
dicha eiudad de ,\Iexico no :;e gamí.ra. 

5.··-Iten sisnben que el dicho Don Hernando hijo'primero.legitimo herede. 
ro del clicho Qmvpupuca henn;<no del dicho Don ]U3.1l, señor que ago
ra a lasazon es ·ael dicho Qllyuácan, viendo el grande amor qne su pa-· 
dre thenya a los cristianos, con el meSillO Hmor les amo syempre fapreSI,)ÍO 
é amparo é con este amor fué en eompaiiya delos dichos cristianos al 

• tiempo qnel dicho :Marqne:; del Halle fl1e a conqnistar a las Higt1erras, 
el qua! enla dicha conquista mnrio como el dicho sn padre. 

6.-lten si saben que despues ele la muerte del dicho hermmdo, hijo del 
dicho Quavpnpuca del dicho Don Jt1an snhermano su<1edio en el di· 
cho sefiorio como .~eí1or natnrnl qne heredarle competia é desde el· 
tiempo qne loheredó hasta oy syenpre á amado eama a los dichos 
cristiano:; ylos a anparatlo y anpara ylos é syrbido e syrve contado 
quanto tiene y a thenido como sy htera hermano de todos ellos y 
que si uofuera por Jos grandes rrefrigetios é serbiSlios qtle les anhecho 
en dí nero, los mautenimyentos y serbicios desns pl1eblos al tienpo qlle 
ene! dicbo puéLlo estnbicron, los ma::; dellos fneran muertos dehambre 
é de otra~ enfennedades. 

7 ... Iteu si saben q u el dicho Don Juan eshuen cristí ano y sabe toda la doc
trina cristiana y. entiemlc mas delas cosa;; de :Nuestra Santa feé católica 
mas que los otros naturales, y confiesa e comulga todos los años del 
nmndo yes temeroso de Dios é ele buena consíen<.:¡ia, e desde este pre
sente año de tt·eyllta y scys de supura boluntau sin ser obligado de na
die a empe!.1ado a pagar diezmos é premisi:::s áe st1s sementeras e gana
dos que tiene yse trató como cristiano en bestido y en obras y ama a 
Sn Magestad el Enperador Nt1estro Señor como su rrey e Señor natu
ral ques y ansi lo confiesa é publica y a sido y es su muy leal servidor 
segun ap,aressrido por sus obras. 

8.-Iten si saven que dttodo lo suso dicho es publico yriotorio e dello ay 
pública boz efama. 
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I~N LA VILLA DE MADRID doce días del mes de Octnbre de mil quinien· 
tos setenta y dos años en presencia de mi Juan Ledesma scriuano de Cá
mara de Gouernador, del Consejo ele las Indias y de los testigos yuso 
scriptos: El muy Il\ustre Señor el Doctor Francisco de Lieuana del Con
sejo de Su Magestad y de su Cámara dixo: que por qnanto por manda· 
do de Su Magestad el tenía en su poder ciertos libros pergaminos de 
cosas de cosmografía y descríptiones de yslas y tierra firme que ha
uian quedado entre los libros y papeles que quedaron de Alonso de San
ta Cntz, ya difunto cosmógrapho de su Magestad y agora Su Magestad 
ha sido semido que el dicho Señor Doctor entregue todo lo arriba dicho 
assi como Jo tiene al Illustri;.dmo Sefior Juan de Ouando presidente de 
Qonsejo de Indias y en cumplimiento de lo que su Magestad manda hi
zo entrega de todo ello a mi el dicho Jnan de Ledesma que por manda
do del dicho Señor preHitlente lo vine a rrecibir que son los siguientes: 

Una descríption del reyno de Francia en pergamino. 
Una descripción del todo el Orbe en pcrg-amillo con lHs armas reales y vn 

tafetan naranjado que la cubre. 
Otra description én pe(~amino pequeño de la Europa y parte de la Asia con 

escudo de las armas· reales cubierto con un tafetan tornasol. 
Otra descríption del Orbe, grande en pergamino en puntas con nn escudo 

de la;; armas Reales con vn tafetan naranjado. 
Un rollo dt: pergamino grande que parece .ser la description de la ysla de 

Cuba con las armas Reales. 
Otro rollo de pergamino que esta la description de la Europa. 
Otro pergamino en que esta la description de la ysla Española con vn escu· 

do imperial. 
Otro pergamino en que esta puesta la descriptíon de la Cuidad del Cuzco. 
Otro pergamino en que esta la description del Orbe en dos glouos con las 

armas Reales. 

Un rollo de pergamino con una description de Italia larga y las Islas de Cer
denia y Sicilia y la Grezia. 

Una description vniversalen dos emispberios en figtua de corazones coh 
un escudo ele las Armas Reales con un tafetan amarillo que cubre la 
descri ptíon. 

Una de:.criptión Vniversal en figura de un sol con un escudo de las armas 
Reales, cubierto· el pergamino con Uil tafetan naranjado. 

Un rollo de pergamino con una description universal en quatro obados o 
quarterones de la superficie de un Glouo con un escudo de las armas 
Reales cúbierto con un tafetau carmesí. 

Otro rollo de pergamino con una description vníversal en figutí_l de un cora-
00n con ttn escndo de las armas Reales con un tafetan morado que le· 
cnbre. ' 

Otro rollo de pergamino con una description vníuersal con un escudo de las 
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armas reales y con uu tafetan morado que cubre el pergamino: esta en 
forma de corao:.;on algo ancho. 

Otra description del Orbe en dos círculos redondos con las armas Reales y 
el tafetan amarillo. 

Otra description en pergamino de orla en dos globos con un escudo de las • 
:~rmas Reales y tafetan amaril1o. 

Otrar descri ption del Orbe en dos mayores círcnlos a manera de coragones, 
armas Reales y tafetan encarnado. 

Otra description del Orbe en pergamino grande, largo con un tafetan de tor
nasol con nn escudo de las armas reales. 

Otra description en pergamino de la costa de A.frica y parte de la España 
en lo que toca al estrecho. 

Otro perg·amino en qnesta la description del Perú. 
Otro pergamino de la description de la ciudad de México. 
Otro pergamino en questa la description del Orbe en nn círcnlo redondo con 

dos obalos, norte, sur, armas reales cubierto cot1 vn tafetan encarnado. 
Otro pergamino questa la description del Orbe en dos circulas aobados pues

tos en -1- con las armas Reales cubierto tafetan amarillo. 
Otro pergamino en qnesta la description del Orbe en un redondo. astrolábi

co; armas Reales tafetan encarnado. 
Otro pergamino en qnesta la de~cription del Orbe a manera de estrella con 

un escudo armas Reales cubierto con vn tafetan riaranjado. 
Otra description grande en pergamino ele toda la Europa cotl' escudo im~ 

perial. 
Otra cle:-cription en pergamino de todo el Orbe en dos círculos redondos di

nididos por la eqninocial tafctan naranjado. 
Otra clescriplion del Orbe en dos circulos redondos con escudo Real con 

Ynas rayas a manera destrolabios; tafetan naranjado. 
Otra tle~cription en pergamino de Inglaterra, Escocia y Irlanda. 
Utra descriplion de toda Espafla con parte de la costa de Africa, con punto 

graude de impresión y mucha parte dorada enbuelta en una funda de 
angeo; es de 1\lediua. 

Otra description en que estñ la Morea. 
Otro pergamino en qnesta en dos círculos redondos del Orbe a manera des

trolabio: armas Reales: tafetan encarnado. 
Otra description del Orbe en figtua obal con un escudo armas Reales, tafe

tan amarillo. 
Otra descriptiou del Orbe en forma desphera con las armas Reales con ta

fetan naranjado. 
Otra description ele! Orbe por las figuras celestes en dos circulas redondos; 

escudo Real, tafetan naranjado. 
Otra description del Orbe en pergamino en globo prolongado; armas Reales 

tafetan amarillo. 
Otra description del Orbe en figura de concha: un escudo armas Reales cu

bierto con tafetan morado. 
Anales, T.v. 4.t t'p -s8. 



362 

Otr~ descriptiop de la Europa con la~ costas de Afríca en pergamino pequeño; 
escudo imperiaL 

Otra description en pergamino de la ysla Descandia y Hernia y parte de In· 
glaterra con las costas Je Flandes; es de Snezia y otras partes septen· 
trionales. 

Un rollo grande de papel de mas de seys o siete varas en questa pintado y 
hÍf;toriado todo el viaje que hizo Don Diego de Almagro a Chile figura
do de colores. 

Otro rollo de la misma m:mera en que se continua la me~ma historia y viaje. 
Un rollo grande de papel en qtlestadescripta por manera de arbollageometria. 
Otro rollo en que esta desc-ripta la genealogía de los rey<~~ de Nápoles y Du-

ques de Milan y reyes de Sicilia. 
Otro rollo Je la genealogía de los archiduques de Austria, Duques de Borgo

ña y Condes de Flandes. 
Un legajo grande enbuelto en.un pergamino en qne estan tresientas y cin

cuenta y dos ojas de papel marca mayor en que estan pintadas de color 
lllUChas las armas de los linajes despaiia y todos los Heyes y príncipes 
así christianos como de otras naciones. 

Otro leg~jo grande enbuelto en un pergamino en que ay ciento y sesenta y 
nueve pie1.as de papel de la marca mayor en que estan figuradas de co
lores muchas prouincias yslas tierra firme puertos assi de Indias como 
de otras muchas partes. 

Uu libro de marca mayor enquadernado en pie de moro scripto de mano, 
antigno con pue~to por el Rey Don Alonso el Sábio qm comienga "En 
nombn:: de Dios Amen." 

Otro libro de marca mayor encuadernado en q u ero negro con señales dora
das al principio con vn escudo de las armas Reales; que se intitula. ''As· 
tronomia .Real, dirigido al Rey Nuestro Señor. 

Otro 1ibro de pliego entero con la enquadernacion de la manera del pasado 
scripto de mano con escudo de armas Reales fl.l principio Initulado ''I¡;
lario General, dirigido al Rey Nuestro Señor." 

OtrÓ libró de pliego mas pequeño entero enquadernado como los dos de arri
ba de mano, it:~titulaclo. ''Libro de las longituduies y del arte del naue
gar dirigido al Rey Nuestro Sefior." 

Otro libro de marca mayor de mano enquaderuado como los de arriba intitu
lado Astronómico inperial con vna carta al principio dirigida al Empe
rador l1Uestro Señor. 

Un libro euquadernado que es la Cosmografia de Sebastian Mustero. 
Otro rollo grande de papel que es priucipio de la relacíon y historia arriba 

dicha del viage que hizo a Chile Don Diego de Almagro. 
Otro rollo de pap~l grande en questa un arbol de la retórica. 
Otro rollo de papel grande de las partes del hombre ynteletiua, sensitiua y 

degetatiua. 
Otro rollo de papel a manera de árbol de la geometria. 
Otra rollo de papel a manera de árbol de la mesma geometría, especulatiua. 
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0tro papel en que esta descripto el cerro de Potosi y detttro un rollo de pa· 
pel cou letras de yndios. 

Otro rollo en papel de la genealogía de los reyes godos y de los pontifi:ces 
que huno en ::;u tiempo. 

Otro rollo en questan por árboles las virtttdes tenplanQa caridad, asbtinen<dá, 
amistad, fee tenplan~.:n y bondad, prnde11~ia, fortaleza. 

Otro rollo en qnesta un árbol de la gramatiea. 
Otro rollo de papel en que e~ta la ¡::-enea logia de los Reyes Despaña antes y 

clespnes que se penlio. 
Otro rollo en questa nn árbol de la aristmética. 
Otro rollo grande de la me!'ma nristmética. 
Otro rollo donde esta ttll úrbol <.le gramatica. 
Otro rollo en que esta un árbol de la lógica. 
Otro rollo en que estan los arboles los pecados mortale!', 
Otro rollo granüe de papel en que está !a description del Asia y la Armenia 

mayor y menor en punto grande. 
Otro rollo de papel en questa tres árboles uno de los reyes de Inglaterra y 

otro de los de Portugal y otro de los de Castilla: son dos rollos dentro 
de menores. 

Un legajo grande en que hay diuersas relagiones en cinqt1enta y tres piegas 
sueltas de lm\ reynos del Peru. -

Seis quadernos sueltos de mano de papel que llaman scolio~, sobre Tolo· 
meo. 

Un libro de mano del mesmo Santacruz encuadernado en pergamino dirigi· 
do al Marques de Mondejar presidente de las Indias sobre la orden que 
se hu tenido en el darse la longitud. 

Un libro de marca mayor en questnn muchas ojas algunas sueltas y otras 
cosidas en que estan figuras de nmchas máquinas .e instrumentos y ar· 
tificios para sacar agua y para molinos y otras cosas. 

Otro libro de mano enquadernado en pergamino dirigido al Emperador so· 
bre el astronómioo cesáreo que compuso Pedro Apiano. 

La coránica ele\ Rey Don Enrrique en quarto de mano, mal encuadernada y 

sin corbetor. 
Otro libro de mano enquaclernado en pergamino aunque muchas hojas suel

ta..: rlirigido al Emperador yntitulado ''Islario General." 
Un legajo de mano que tiene veynte y cinco quadernos de h\storía Despa~ 

ña: comien!!a "Estando pues el estado del seílorio de Honorario". 
Uu juyzio en pergamino de mano en quatro de pliego sobre la election del 

imperio para el Emperador, sin cubierta. 
Un legajo de mano que tiene siete qnariernos de papel que comienga "capi· 

tulo primero de la forma en que estos rey nos de Castilla y de Leon que
daron al tiempo que los Serenissímos Reyes Don Fernando y Doña Isa
bel comen\.:aron a r-oynar. 

Otro legajo en que ay catorce pliegos con escudos de armas de colores ele los 
Estados de Aragon. 



Un libro ele mano cosido sin cobertor de la coron ica del E m ptradnr lw:--1 :l t'! 

año de 26. 
Un cuader.no de mano de recetas. 
Una relación de molde de la conquista del Perú. 
Un pliego de la marca mayor eu r¡ne ay descrivto parte Desp~lña, de punto. 
Un legajo descripturas tocantes a lo qne se ha descreuir en la gonernacion 

de Panamá y Nicaragua, Quito, y Perú, en c¡narenta y ocho qnadernos 
y pliegos sueltos. 

Un quaderno de marca mayor (le mano en que esta una carta del Rey Nues
tro Señor y vna prefa9ion en la historia g-enend. 

Una arca encorada vieja en que yvan Jos papeles qne eran del dicho Santa 
Cruz. 

Todos los quales dichos libros pergaminos e¡ uadernos y otras cosas arriba 
contenidas en este ynuentario se me entregaron por su merced del di
cho Señor Dotor y yo las recibí en nombre del dicho Señor Presidente 
ele Tndias en cumplimiento de lo que S. M. auia mandado. Testigos que 
fueron a ello presentes Diego Lopez de Santo escribano de su Mages
tad y Francisco Martinez criado de Su lllc-rccd del dicho Señor Dolor y 

Francisco de Salinao; y en fé dello lo Jlrmé ele mi nombre. Juan de 
Ledesma. 

En Madrid 14 rle Setiembre 1 digo de Octubre 1 de l.'i75 años. ReceLi del 
Secretario Juan de Le<lcsma todas las descriptionc' libros y papeles y 

relaciones y todo Jo demas contenido en los ochenta y siete capítulos 
contenidos en estas ocho hojas señalados de mi señal al pié de c_ada pla
na lo .qua! todo recibí y se me entreg-ó por mandado de Illustrissimo 
Presidente de Indias: y por la uerdad lo firmé. Fecha ut supra. Juan 
Lo pez de U e lasco. 

Item e:;tauan mas en poder ele Juan Lopez de Velasco una description gran
de en pergamino de las prouincias del Perú y tierra del Brasil y costas 
ele 1 tierr 1 a firme de punto grande ha 1 sta el pri 1 ncipio ele Chile. 1 

Item otra description del Brasil costa ele Tiera firme, Perú y Chile, hasta el 
Estrecho ele punto grande menor quel de la precedente. 

Otra description en pergan1ino desde las prottincias que ay desde Panamá y 

Nombre de Dios hasta pasado Ca~acalco y Yucatan, de punto muy 
grande. 

Las cuales dichas tres descriptiones recebi y quedan en mi poder en 29 de 
Octubre de 1572. Juan Lope:t,: de Uelasco. 

Item en quatro dias del mes de not1yembre de este año, su merced del Se
ñor Doctor Francisco Hernandez de Lieuano del Consejo de Su Majes
tad y de su Cámara, prosiguiendo en el entrego de los dichos papeles y 
descriptiones entrego a mi el dicho Juan de Ledestna los que se siguen. 

Una description de toda España de punto grande en un pergamino de cua
tro pieles de ancho arrollada sobre una vara larga. 

1 Lo escrito en paréntesis se ha suplido por estar corregido el original. 
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Item uu rollo de pergamino grande en que esta descripto la Florida Nt1eVa 
Espafia 'l'i(·rra íirme t.' 

Item otro rollo de pergamino grande en que esta descripta la Nueva Espa. 
iia dc~dc Tc·qtwlttepcquc llnsta Rio ele Palmas por una parte y por la 
otra hasta e (•re;¡ ~-. 

Lo:- cn:l]c~ dichos pergalllinos hoy dicho día se me etltregaron como dicho
e,; ~- los rccihi en nombre del dicho Señor Presidente de Indias y por 
ques verdad lo firme de mi nombre. (No esuí la firma). 

H ELACIÓ~ tle las De;;cripciones y Pinturas de Pueblos de lns Proyincias 
dt-l distrito de Xue\·a Es¡ndia qut." s~ an trnydo al qomt-jo y se entregan 
a Jnan l.ópez Velasco. 

{:na pi tl1l1r:t dt• J:¡ CÍ\1(\;ld dt.' \!t~XÍl'O. 
0\ra ele· 't'cpenpuko. 

Ol ra tlc ,\1 í t ahq nía. 

Otra de lini..:ila. 
Otra de Xílatongo, (digo dos) 
Otra de Qt1erétaro. 

Otra de la cít1dacl de Valladolid de 
Tvlechoacan. 

Otra de Totoltept•c. 
Otra de Mixapa. 
Otra ele Tama~;nla. 

LEGAJO NÚMERO 1. 

tí na descripciól1 y Pintura de las Vi
Ibis de Sant J\liguel y Sant Philipe 
de los Chichimecas. 

Otra del pueblo de Vsila. 
Otra de 'l'ololapa. 
Otra de Ocoytuco. 
Otra de Gnasacualco. 
Otra de Zact1alpa. 
Otra de la provincia de los Zapotecas, 
Otra de las minas de 'l'ernacustla. 
Otra de Atitalaqnia. 
Otra de Xiquilpa. 
Otra de Acapistla. 
Otra <le 1'eutitlan, 
Otra de Tanátaro. 

Otra de Amula. 
Otra de Talil:;taca. 
Otra de Tistaymohitani!'l. 
Otra de China,ntla. 
Otra de Agt1atlan. 
Otra de Chichica pay.amatlan. 
Otra de Cholula. 
Otra de Mexicalcingo. 
Otra de Tiacotlalpa y Tustla. 
Otra de Camp!lngo y subjetos. • 
Otra de 1'eruazcaltepec. 
Otra de Tabasco. 
Otra de Atengo y Mm:quiaguala .. 
Otra de Asuchitlan. 

LEGAJO NÚM. 2. 

Otra descriptíon de Guaxutla. 
Otra de Suchitepeque. 
Otra de Tnmagula. 
Otra de Xalapa. 
Otra de Guayrueo y minas del Espíri-

tu Santo. 
Otra de Guatulco. 
Otra de At1quitla y Tlacolula. 
Otra de Teutalpa. 

Otra de Acaptllco. 
Otra de Teguantepeqne. 
Otra de Maqujlsuchile. 
Otra de Teutenango. 
Otra de Tounotla y Tetela. 
Otra de Teogacnalco. 
Otra de Amoltepeq11e. 

/Otra de Coatepeque. 
Otra de Tepeaca. 
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Otra de 'l'etiquepac. 
Otra de Zt1llepcque. 

Otra de Zinaguas. 
Otra de Atatlam y Píazlla. 
Otra de 'l'ecomabaca y Qnitepeque. 
Otra ele Cnycallan. 

Otra de Cuaquilpa. 
Otra de (~ua:;paltepcqt\\: 
Otra de Cinwpan. 
Otra de Chiconantela. 
Otra de Terustlan. 
Otra de \.}uerétaro. 

J,EGAJO THRCI~RO. 

Otra description de Tepnsculnla. 
Otra ele Guamelula. 
Otra de 'feutila. 
Otra de Yautepeqne. 
Otra de Sichuipucinquia. 
Otra de Tesagalca. 
Otra de Ismiquilpa. 
Otra de Tonaltepeque. 
Otra de Ct1scatlan. 
.Otra de Cogautepeque y Tetipeque. 
.Otra de Capula. 
Otra de Cimatlan. 
Otra de Caynla atoyaque. 

Otra de la ciudad de \"alladolid. 
Otra de Jn~tlabaca. 
Otra de la ciudad de l\fechoacan. 
Otra de 'l'equecastlan y Totolcin¡;o, 
Otra de Atlatlauca y Maliualtepe-

que. 

Otra de Micautla. 
Otra de Nochistlan. 
Otra de Zacatula . 
Otra de 'l'aymeo . 
Otra de Tamastlam. 
Otra de la ciudad de \'era Cmz. 
Otra de la villa de Leon. 

LEGAJO NUMERO 49 

Otra descripcion de la ciudad de Mé-
xico. 

Otra de Xalapa. 
. Otra de Guax:tepec. 
Otra de Cayula. 
Otra de Tlatlauca y Suchiaca. 1 · 

Otr.a d~ Necotlan. 
Otra de ,Nixflpa. 
Otra de Teo<;apotlan. 
Otra d(¡: Silnta Cruz. 
Otra de 1'exu pa. 
Otra de Cuylapa. 
Otra de la ciudad de Anteqnera. 
Otra de Tiripitio. 
Otra de Guacoman. 
Otra de Papalotiquipaq u e y'l'epeugila. 
Otra de 1'ilantongo. 
Otra de Molango y subjetos. 
Otra de Amela. 
Otra de Iguala. 

Otra de Guaxololitlan. 
Otra de Tepeapulco. 
Otra de Chilchota . 
Otra de Caloya. 
Otra de Tasco. 
Otra de Teugneneli n. 
Otra de 1'eoqnillo. 
Otra de Izquintepeque. 
Otra de Iztepex. 
Otra de Izcateupa. 
Otra de Cuisco. 
Otra ele 'l'laquilpa. 
Otra de Citlaltepeque. 
Otra de Zitaltomagua. 
Otra de Goantla. 
Otra, de Tetela y Guayapa. 
Otra de Pepec ele la Seda. 
Otra de Cauitlan e Icpatepeque. 
Otra de Hilapa. 
Otra de Guatlatlauca. 

Recibilos en 21 ele noniembre 1573 Juan Lopez de Velasco. 



LA FACHADA DE ESTUCO DE ACANCEH 
EN YUCATAN 

DEEDUARDO SELER 

Yucatán es el país de las ruinas. Según el asiento que se hizo en el ú:l~ 

timo tiempo, se cuentan en la península nada menos d.e 200 edificios antiguos, 
provistos ele revestimiento de pared de piedra tallada, sin hablar ni siq~1i;::ra 
de los innumerables cerros de piedra y empedrados artificiales. Sí,correspon.· 
diente a la naturaleza monótona del país, parecen tener las ruinas á la prime· 
ra vi !Ita una cierta uniformidad, se encuentran, fijándose bien, diferencias tan 
grandes tocante al material, el estilo y el adorno, que se siente tmo movido· 
a creer en una diversidad ele la poblaciÓn en las diferentes partes del país, o 
en nna serie de épocas de c11ltura en diferentes tiempos. 

Frente a las bellas fachadas de Uxlnal, Rahah, Labuá, talladas en piedra 
y ricas en obras de escnltura, en las cuales se juntan las raJ;íls caretas del 
dios de la lluvia con la dicha nariz encorvada de elefante casi como. tapete, 
están por un lado las paredes y los pilare:; de. Chichen Itzá cubiertos de es
cnltq_ra:; en relieve, recordando Jos ornamento~ mexicanos y en realidad de
terminados por ellos; por otro lado las casas de Xcalnmkin el distrito de 
Hecelchakan, adornadas casi todas de jeroglíficos de carácter Maya. En la 
parte del norte de la penímmla hay en Aké pórticos inmensos, que están he~ 
chos de piedra!:> ciclópeas; en Izamal, al contrario, hay paredes lisas de pirá
mides, cubiertas; de estuco, que estaban adornadas de caretas gigantescas, 
trabajadas en estuco. En el sur del país, enlos territorios de Xkanhá y Ieai· 
ché, nos encontramos con un tipo de pirámides muy cli.ferente; la pared del 
fondo muyrecta y la de enfrente subiendo en descansos_, y en ella, entre dos 
torres, la escalera hasta la Ct1mbre. En la ciudad Acanceh, en el norte de 
la península, se descubrieron en el último tiempó unos monumentos, que 



ti~nen en el conjunto el tipo de Izamal, pero clemnestmn una rmrticnlarid:1d 
del adorno, como hasta ahora no se encontró to<lada ni igmd. ni p~•r;:cido 

en ningún otro lugar .. En nn antigtto informe del afió 1571 se anota la Yilla 
de Acanceh como perteneciente al dominio de Hocabá a 4 leguas de distan
cia al Oeste. De Hocahá a I:mmal hay de 4 a S leguas en la misma dirección. 
Acanceh esta ;;ituado ahom en el ferrocarril ele da angosta. qne va de Méri
da por 1'icul a Peto. Ya pasando en tren le llmnan a nno la atet1ción un grupo 
de cerros altos, que aho,ra, como prohnhlemente también en los tiempos an
tiguos, formaba el centro del pneblo. Otro grnpo de cerros muy extetHiído. 
pero me11o~ alto, se encuentra un poco retirado en el sureste de la plaza hoy 
casi cubierto por las ca~as y los jardines. 

Como todos los momtmentos antigt1os, que tienen la desgracia de estar 
sitnádos cerca de las poblaciones habitadas, han tenido qt1e servir también 
las pinímides de Acanceh durante siglos y especialmente eu los últimos tiem
pos, como canreras. Pero mientras ese trabajo significaba en otros Jugare~ 
una de~trucción, una derribación hasta el corazón de los monumentos, se 
<lescnbrieron nqní, por la misma derribación, fachatlas. 

En la cumbn: de la piní.mide grande del centro, la que tiene ::;u frente 
para el snr, mirando la pla7.a milyor, se destapó ltn~l !'l·pultura. ('11 ];¡ cnal 
se encontraron los n~,.;tos de un c"qul:'ldo llJ:<senlil!o \' 11110 fcm<·llinn \' liiJ:t 

cantidad de vasija de barro, ¡,;1rtc con adorno~ tallados' fJ:ll'tL· cm1 ~l(lonlc>

pintados. Debajo de e,te lugar salir'¡ la.{:nbicrta ele estllco de 1111:1 pirÚlllidc 
anti:.:;tta, arreglada de una manera llltty rara ( fig. 1 y hoja V 1) en ya so:·ñal 
más sorprendente son 2 caretas gigante~cas, trabajadas en e~trú:o, (flg. 2) 

una a cada lado de la escalera en nna altura de 8 m. sobre el snelo, esto es, 
a de la altura total ele la pirámide, fijadas en la superficie sesgada del 
cuarto descanso de \;l pirámide. E~tas caretas tienen por lo:-. dos lados 2.80 m. 
y nos recuerdan por su .tamaño a la careta gigantesca de l~amal, bit'n cono
cida pero ahora destruí da. La boca y la nariz se cayeron, pero todavía exis
ten los ojos con sus cejas, la lengua eu medio de nnos dientes gigantescos,. 
eucon,ados en espiral y en las grandes orejas, de nn diámetro de 0.60 m: 
con unos arill~s, encorvados para fuera y sujetos a las mismas por medio de 
un moño. Parece q11e todo, tanto la f;Uperficie de los descansos de la pirá
mide, como también las cart>tas e,;taban pintadas de colorado. Esta fachada 
pintada y adornada ele un modo niro, se descubrió al quitar la capa de 6 m. 
de piedra, que estaba encima, dándole la vista de un cerro de'piedras. Este 
estado de las cosas le hace a nno pensar primero, que la cansa de tapar to
da la pirámide con piedra ha sido la sepultura en la ct1mbre de la misma: se 
hizo un cerro inmenso encima de la tumba del Razika nn1erto. No obstante 
tenemos que pensar también e;; obras de aumento. No hay que olvidar, que 
no existe ningt1na noticia de como estaba este monumento, cuando entraron 
¡os españoles en este país, y no es fuera de posiblidad, que también la pirá
mide despt1és cubierta y de esa manera ensanchada estn viera adornada de 
una cubierta de piedra o estuco y que el cerro de piedras, lo que era todavía 
hasta los últim.os afios, se formó por robo de piedras o ruina natural. 
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~e Para enseñar la indiferencia con la que cubrieron las antiguas fachadás;'' 
.artísticamente adomada:< para hacer obras de aumento, hay mttcbo's ejem· 
plos notables en YucatiÍtL 

Las condiciones en que he descrito aqitÍ la pirámide mayor de Acanceh; .· 
se pt1blicaron durante la;; obras de escombro, que se hicieron en esta pirá
midt hace tres aíios. Cosas parecidas, pero aun más notables, aparecieron 
va algún tiempo antes en el otro grupo de cerros que estaba situado, como
ya indiqué antes, utt poco retirado de la plaza mayor del pueblo¡ .al.sureste 
de la plaza. Esco~tbrando aqttí uno de los cerros artificiales, se encontraron 
sepult nras forradas de estuco y, en frente de éstas, a 1 norte, una paréd de 
12m. de largo por 2 m. de alto; detrás de esa pared hay probablemente tam: 
lJien sepulturas, las cuales están situadas un poco ntáf' altas y separadas por 
medio de nn·conedor angosto de las sepulturas antes mencio11adas y que es
tún en la fa e hada del snr. Esta pared está cnbierta de «::stuco en toda su ex
tensión y en ellas están representachÍs eu dos filas, una ~&obre otra, pero en
tremetidas, en nn relieve muy saliente, figuras características de animales; 
bién comprendidas y reproducidas, ribeteada arriba y abajo de cintas angos
tas de ornamentos (hoja VII y plano hoja XV). 

La fachada estaba pintada, co1uo casi t()das las fachadas de estuco de los 
monumentos Mayas: el fondo con pintora colorada, las figuras con pintu
ra diferente, correspondiente a s11 clase y decoración. Esta fachada trazada 
de la mano de un artista y 1 uciendo todos Jos colores, estaba una tardé enea~ . 
lada y todo el lugar delante de ella relleno ae piedra, tierra y cal, de la mis-. 
m a manera que estaba sepultada la superficie de estuco, adornada de las ca·. 
retas gigantescas de la pirámide mayor debajo de una capa de piedras. Es 
claro, que obró aquí la volnntad despiadada de algún descendiente, porque. 
es imposible qne se haya trazado y se haya hecho esta fachada, para cubrir: 
la inmediatamente de piedras. 

La fachada de Acánceh, descubierta por la obra de los ladrones de pie" 
dras, en otros tiempos destructiva, es,.hasta ahora, la ú¿ica en su gén~ro, 
en el trato del material, en elección, disposición e ínterpretac.ión de las figu. 
ras. Ya la estructura de la pared es particular. Casi en ·todas las casas de 
piedra de los Mayas hay un cimiento bajo, una pared recta y un friso ribetea
do de comisas salientes. Las cornisas se componen de una fila·verticar- de 
piedras, entre dos filas inclinadas y salientes. Parece, que. en la fachada de es
tnco de Acance h tenemos la transformación de uri cimiento de una pirámi
de. Aqní también está metido el muro principal, pero encima ydebajo deél 
no tenemos más, qne nna cornisa vertical saliente, que, igual que la pared, 
está cubierta de adornos de estuco .ei1 relieve. 

Mirando primero los adornos de las cornisas, encontramos en la de aba
jo (hoja VIIL 1. hoja XII. 2, XIV. 1 y plano hoja XV) una cinla hori:.-. 
zontal, partida por manojos de a: t~es palos verticales en sepani.ciones reé~ 
tangularf:s, células, de igual tamaño todas y conteniendo nn símbql~· cada 
una. Conocemos tales éintas horizontales con sus separaciones rectangula
res llenas de símbolos, de ·los manuscritos y de otros monumentos. ~En los· 

Anale>', T.v. '!l.~ép:-90 



manuscritos, como también en los monume"ntos, se ve claro, que los ~dmbo
los en los rectángulos son de carácter astronómico. El planeta \'enns, el 
signo del Sol y el jeroglífico akbal ''Noche" son los más frecuentes. Por eso 
.Forstennarnn señaló estas tiras como ''Rótulo~ del cielo.'' Por lo regular tie
nen estas tiras en los manuscritos una variedad de signos un poco irregular. 
En la cornisa de abajo de nuestra fachada de estuco de Acanceh cambian 
muy regularmente un disco con un agt1jero en el medio y partido por me
dio de cortadas en cuatro separaciones con dos cintas entrelazados, qne en
cierran algo como un ojo, También quisiera yo atribuir carácter astronómi
co a estos símbolos, sin querer probar una fijación exacta. En el manuscrito 
de Dresden y en el Código Maya de la Bibliothéque Nacionale terminan 
esos rótulos del cielo en la cabeza de un reptil, la cual tiene, proporcionada 
a la orientación de la hoja, situaeión nor:mal. En un relie\·e· rodeando la 
parte inte.rior de la puerta del lado norte de uno -de los edificios más anti
g~osAel cof!j;nnto de palacios de Palenque, termina el rótulo dtl cielo,-el 
cq~l repr.es~nta.aquí, como se .ve, haciendo una comparación con las placas 
de madera ~eTikal y con otr?s monumentos, el globo-en la cabeza de un 
reptil, ·dibujada en el extre_mo Oeste como viva y en situación nonn~l y en 
el extremo Este, como. muerto y volteado con el vértice para abajo. En la 
cornisa, que limita la fachada de estuco de Acanceh para abajo, termina 
la cinta del rótulo del cielo hacia el Este de. la pared en nna cabeza estiliza
da en la cual conocemos muy claro ojos, cejas y, rodeando la cara, ·un me
dio rótulo, que más tarde toda v/a· veremos con otras figura~ representadas 
en la superficie de la pared como una especie de adorno de nuca. Las fau· 
ces y la punta del hocico están reemplazadas por una cinta del rótulo del 
cielo Stguiendo ~a curva de las fauces, que probablemente, doblando la es
quil:1a, continuaba en una cinta de fauces igual a ésta en la cornisa de abajo 

·de la pared ofiental del edificio. Esta cabeza en su final reproducida en la 
hoja VIII 1, está en la esquina oriental de la fachada del Norte, también vol-• . 
teada, co:n el vértice para abajo. Lástima, que ésta es la única esquina de la 
cornisa de abajo, que se destapó y estt1vo a la vista por una temporada. Hoy 
están destruí das las dos esquinas. Una fijación suplementaria, como estaban 
las proporciones en la esquina del· Oeste de la fachada, ya no es posible. 

· Más difícil es de aclarar la sigtíificación de los dibujos, que tiene la cor
nisa de arriba. Debajo de una especie de borde de espuma, como se ve m u· 
chas veces en los manuséritos significan<l.o la su-perficie del agna o la orilla 
de la misma, usado aquí en este monumento también para la significación 
de plumitas finas, rizadas, (hoja VII, X, XII y plano hoja XV) como se 
verá más adelante, se encuentra en distancias cortas un mismo dibujo bas
tante enigmáticd. Tenemos aquí del lado derecho primero la misma combi

.nacióncomo etf la di.cha cabeza cid final oriental de la cinta del cielo de la 
cornisa que aC'aba ~bajo, Un ojo está mu·y claro con su ceja y rodeado de un 
medio disco, que encontramos como una especie de adorno de uuca en for
ma de abartico ei1 un número de los animales representados en la superficie 
d.e la pared superior. Solamente disco detrás ele la cabeza. 
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L::~ figura Níl 5 est<Í. de~trnída y .no permite ni prueha de explicación. 
P<~rc.::e, que también e>te animal lle\'Ó el adomo de nuca en formn de .medio 
disco. 

También de la figura de animal N'1 i hay tan poco cot1servado, que no 
hay posibilidad de una determiuación. Tiene la postura de una cariátide. 

La figura N'·' 9 es un animal con hocico corto, patillas largas y cola lar~.· 
ga, pero aparentemente de poco pelo. El animal tiene en la ~abeza nn a<iorno 
raro pero artístico. El adorno de plltmas de nuca falta. Delante de la boca 
se ve la señal de retórica o canto. 

La figura NQ 11 es una culebra. En la punta del hocico se ve un adorno, 
que se encuentra en jer~glíficos mexicanos muchas n~ces en la punta del ho· 
cico de las culebras y qt1e estú allí dibujado y pintado de la mismau,anera 
y conloscolore~ de losjerogliticos ''chalchinitl'' ''Jadeit,'' joya \'erde. por
que la culebra es el dihujo del ag-ua. El adorno de pluma::; de nuca en forma 
de met!io disco, que ya encontramos con varios animales descritos hasta aho
ra. e,.;tá también y cas-i libre detrás de la nuca de esta culebra. E~tá muy clara· 
la hilera de escamas en el cuerpo de la culebra. La espalda que el ojo está 
en el final oriental de la cinta del cielo dibujado en fase, aquí está en perfil. A 
esa combinación se reune entre los símbolos que rellenan en repetición pro
porcionadp. la superficié delantera de la cornisa de arriba,. a:J lado izquierdo 
una figura, con la que no pt1do hacer absolutamente IJa<ln. Se ve con1o una 
especie de fruta, también podría nno pensar en un caracol; de todos modos 
no sé ning-una explicación para ella. 

Pasamos a ver las descripciones en la verdadera superficie de la pared 
y encontramos aquí igual como en la cornisa de abajo, marcados los dos IT
uales por una representación especial. Mierttras estaban arregladas las figu· 
ras en la superficie de la pared en dos cintás horizontales aunque entreme
tidas, se veía en las dos esquinas nada más una figura grande de un pájaro. 
que ocupaba toda la altnra de la pared. Parece, que cuerpo y cabeza forUJa· 
ban las esquinas, mientras estaban repartidas una ala de tamaño intntns.o y 
un pie con garras nmy grandes a cada uno d.e los dos lados, que aquí se jun· 
taban. A principio del año 1907, cuando visité el. monumento por primera 
vez, la esquina oriental estaba toda\'Ía enterráda debajo de tantas piedras, 
pero en la esqnina occidental pudimos_ ver una al,a y un pie de este pájaro 
gigantesco, que formaba esta esquina. Alg\lnos meses más tarde se descu
brió también la esquina oriental y entonces se hizo el retrato, según el cual 
se completó la hilera de figuras de la esquina oriental, reprod-ucidas en el 
dibujo del plano, ,hója XV. Jloy no se ve ni en una ni en otra esquina pn 
rastro de estas figuras robustas de pájaros. Estos restos tan notables están 
destrnídos hace tiempo. 

La snperficie de la pared está partida por medio de listones sobresalien
tes et1 dos hileras horizontales de células, conteniendo cada una de ellas la 
figura de un animal. Las células cambian en las dm¡ hileras, de modo que 
la de abajo cuenta once y la de arriba diez. Las figuras de la parte de <tbajo 
son más bajas y reducidas a su célula y por eso, rep.resentadas en postura 

i fJlSIORIA 
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sedentaria. Las figuras de la parte d& arriba están parad:1~ y ocupan, ade
más de su célula, un pedazo n1ás o menos grande del espacio que quedó li
bre entre las diferentes células de la hilera de abajo. El espacio dejado libre 
entre las células de la hilera de arriba, está ocupado igual" en todas partes 
por un s1mbolo, una jícara con una pelota de plumones, entremetida una 

·pluma más larga, representando una jícara de ofrendas. 
En todas la~ células ~stán representadas, como ya indiqué más arriba, 

figura:; de animales, demonios de animales mejor dicho, pues muchos tienen 
a mediasconfiguración humana. En la l1ilera de abajo hay animales de la 
tierra: roedores, ranas,culebras y un carnívoro grande, de la clase de Jos 
gatos, un jaguar o puma. Sabemos del jaguar, que•Jos tribus mexicanos o 
de la América Central, le ponían en combinación con la tierra. 

En la hilera de arriba, al contrario, vemos animales del aire, en lama· 
yor parte pájaros, después el murciélago, el mono, que siempre vive en las 
altnras, y un demonio adornado de alas y cresta de plumas en el vértice, 
·que, fuera de eso, tiene figura humana. 

Todas las figuras están trabajadas en relieve y pintadas de tantos colo
res como estaban; se habrían destacado bien del fondo rojo. Tocante a los 

)istones que marcan las células, estaba casi siempre la de afuera pintada de 
azul y la de adentro pintada de amarillo. No obstante, l1ay variaciones y 

difereocias. Una cosa particular de la trabajada del estuco, que hasta ahora 
no:me es conocida en ningún otro monumento es, que pdo rizado y lanu
do, igual como las plumitas flojas y opuestas del cuerpo del pájaro, están 
marca<fos por una capa gruesa de estuco, en la que están metidos pedacitos 
,chiqnitos de cal o pedernal, llanos y punteados, con la parte más angosta. 
De otras cosas notables tengo que mencionar el tratamiento de las alas de los 
pájaros. Estas están, desde la encorvadura hasta el añadido de lo:3 cuchillos, 
rellenados de un dibujo, que en el lugar donde empiezan los cuchillos, acaba 
en una línea reddnda, deshecha en voluta: una especie de orilla de espuma. 
(Hoja VIII l, 2, hoja IX, hoja XII2, XIII y el plano hoja XV.) Este dibujo 
es idéntico al de las jícaras en los espacios entre las células de la hilera alta ho· 
rizontal y repr.esenta, como ya dije más an:iba, una pelota de plumones. (Hoja 
X 1, hoja XI, XII y plano hÓja XV.) Y este símbolo, que rellena las jícaras, 
es verdaderamente la representación de una pelota de plumones, qne resulta, 
además del tratamiento del bord1=, sobre todo por la voluta que se ve en el cen
tro del dibujó y que parece corresponder a la que forma el centro de los dibu
jos de las pelotas de plumones cÍe las escrituras de descripciones mexicanas, 
seguras en, su interpretación. Otra.cosa notable de las figuras de relieve, de 
nuestra fachada es una creación de forma de semicírculo o semi arco, que está 
indrcado detrás ?el a cabeza de los animales N'?" 1, 3, S, 13, 15. Í 7, pero tat'n
bién detrás de la cabeza de la cnlebra N9 11 y del pájaro N914, y que enseña 
hastatlte análogo un semi arco interior relleno de una línea curva y una zona 
exterior, que consiste en dos semiarcos unidos por cintas. Yo tomo esta 
creación por un adorno de pi amas en forma de abanico, que debía estar fija
do transversal en la nuca o el cogote, pero que está colocado detrás de la ca-
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beza por consecuencia de la inhabilidad rlel dibujante de reproducir una cosa 
en perspectiva. Puede, que motivo del dibujo de este adorno, sea la idea del 
disco del sol. 

Paso ahora a la meditación espec_ificada y comienzo con los animales de 
la hilera baja. La figura N9 1 tiene una cierta semejanza con la N9 17. Los 
dos animales. enseñan como indicio sorprendente una creación ancha enro· 
!lada en espiral, que sale de una esquina de la boca como diente. En esta 
forma no hay tal creación en natura, pero la encontramos en los monumen• 
tos Mayas como una señal característica de la figttra de un animal que ten· 
dremos que contar entre las ranas y los sapos ylaqueestá usada en los monu
mentos como jeroglífico, para indicar el espacio de veinte días. El a11imal 
NQ 17 está idéntico con la ratw. que significa el espacio de 20 días, en al· 
gunas otras señas, sobre todo en una creación rodeada de un círculo de plln· 
tos. fijado delante de la frente. (fig. 3. b. c. n. s.) Este último está dibuja· 
do en el cuadro de Stele D. de Copan (fig. 3 a derecha) sin cola. También 
el animal N 9 17 no tiene cola sino solamen-te_un adorno, conocidodetrajes 
de ídolos mexicanos (aquí escotado en escalones) que está colgando de una 
roseta, sujeta de una cruz. En el animal N 9 13, que tendré que comparar 
con una ardilla, están marcadas la roseta y la crttz como también la colga
dura éncima de la raíz de la cola de una especie de ardilla. El animal N 9 1 
está un poco diferente en la formación del ojo, peró parece que la diferen~ 
cia es de muy poca significación. La cinta enrollada en espiral, provista de 
botones y una protuberancia que sale de la boca de la figura del animal N9 
1, es señal de retórica o canto y anuncia sin duda, que este animal está do
tado de una voz notable. 

El animal NY 17 no tiene esta seña de retórica, pero éste, como también. 
el N 9 1 tienen detrás de la cabeza ese adorno de plnmas de nica en forma 
de medio disco, del qtte estuve hablando más adelante. 

La figura de animal NQ 3 es un roedor con cola larga y espesa, que ten
dremos que tomar por ardilla. Tiene una cierta semejanza con el animal NQ. 
13, solamente que éste no tiene bien visibles los dientes, porque se le han 
caído en parte. 

También las figuras N9 3 y 13 tienen este adorno de plnmas de nuca en 
forma de medio disco e~tá dibujada con figuras (manchas) de la forma de 
la mariposa de fuego. En la parte de atrás del cuerpo está sujetado con un 
moño una creación, de un lado recortada, doblada de la punta y con una 
colgadura, por lo que no me atrevo a dar una explicación. :En laJ?Unta de )a 

cola no se ve más, q.ue uua sola carraca con unas colgaduras; especie de cas" 
cabel. 

De la figura NQ 13 ya he hablado más arriba con la figura N9 3. 
La figura N9 15 es un gato grande, jaguar o pnma, muy bien señalado 

por los dientes inmensos de las fauces abiertas, la oreja corta y redonda', 
las g-arras y la cola largas y solamente en la punta de ésta el pelo un poco· 
más grande. Ese animal lleva un collar de :flecos y colgando deéluha crea
ción divididá en tres. Una éreación parecída está colgando de la lengua sa· 
cada. El adorno de plumas de nuca en forma de medio disco está también 

, Anales, T. V_ 4~ ép.-91. 
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~detrás de la cabeza de este carnívoro. La naturaleza de raptor o guerrero de 
este animal está mostrada por la cabeza cortada de un hombre, que está de
lante de él en el suelo. 

De la figura N9 17 ya hablé con la N? l. 
La figura N9 19 la quisiera llllO tomar según la formación de la boca 

por un· roedor chiquito, pero no están claros los dientes. En el vértice ~ie
ne una borla gruesa de p.elo como·.Jo vemos en la hilera alta con el murcié
lago. Falta el adorno de plumas de nuca en forma de medio disco. Notable 
es un dibujo en el vientre, que está como con cuatro cortadas. 

Por desgracia también la figura N9 21 está muy destruída. Es evidente, 
que estaba representada una culebra de cascabel. Los cascabeles de la pun
ta de la cola están bien conservados y tres de ellos claramente visibles; el 
último tiene unas colgaduras, iguales a las de la culebra N9 11. 

El cuerpo de la culebra N9 21 no parece sencillamente estirado, sino 
volteado, porque cerca de la cola se ven las escamas de un lado y cerca de 
la ·cabeza del otro lado del cuerpo. J...u culebra tenía ttn collar parecido al 
QUt! vimos en el C\'\ello dt!l Puma N9 15. 

En la hilera alta están representados, como ya he dicho, en la mayor par
te, pájaros. El primero de la hilera, contando del Este, que yo marqué en 
el dibujo con el N° 2, parece estar dibujado en fase. Pero no hay más con
ser,vado que las puntas ·de los cuchillos, una cola, formada de plumas largas 
y las dos pata~. Las garras descansan en una creación dividida en tres, pa
recida a la que vimos colgando del collar del puma y que también está col
gado encima de la lengua sacada del mismo. 

Cabeza y Cl1ello de la segnnda figura N? 4, están igttalmente destruídas. 
De las alas está uha dirigida para arriba, otra para abajo. En las piernas, arri
ba de las patas y en el vientre está indicada una vestidura espesa de plumitas 
flojas. Esta vestidura y las 2 patas no obstante, están completas solamente 
en el retrato del año 1907 (hoja IX.) 

, La tercera figura N9 6 está completamente destruída. 
La cuarta N" 8, es el demonio de un murciélago, magníficamente mo

delado. La (4) las narices levantadas, los dientes pequeños y puntiagudos 
y los pelos largos, colgados de la mejilla, caracterizan a ese animal bastan-

. te bien. En la punta de la membran~ salen tres garras. La membrana está 
llena de venas gruesas, una especie de dibujo de red y a lado dos veces el 
jeroglífico de la Venus. El demonio lleva una gran orejera con per.dientes 
redondos y está representado como hombre, vestido con el taparrabo ele Jos 
hombres. Delante .de la boca vemos una creación ahorquillada, pero no es 
señal de retórica. 

La figura siguiente N 9 10 de la hilera alta, es un pájaro con un pico 
corto, robusto y mt1y encorvado, una barba larga de plumas y cola larga, 
que se parece a la del pájaro N9 2. Quisiera pensar en el Arara. Ese animal 
tiene un adorno raro. de cabeza, de la formación, que no puedo explicar 
de la cabeza del Arara. En el pico descansa una creación, que recuerda 

. el dibujo de retórica o canto, pero es más corto. Las alas no son igua-
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les a las de otros paJaros representados en esta fachada. Parece, que aquí 
están indicadas plumas cortas y tiesas en vez de plumones en la encorvadura: 
Las patas descansan en la misma creación dividida en tres, que ya mencioné 
al hablar del pájaro N9 2, que es la primera figura de esta hilera, 

La sexta figura N9 12 de la hilera alta, es un demonio, que lleva la (6) 
de los hombres, es un cinturón ancho, tiesc, adornado de cascabeles y en una 
pierna también una rodillera con cascabeles, por consiguiente representado 
en traje de baile, Rn la mano tiene nna bolsa de incienso y entre los dientes 
tiene nn elote tierno con larga capa vegetal. Una ala artística, colocada en 
la espalda y una cresta de plumas rectas, tiesas, dirigidas hacia adelante, 
dan a entender, qne aquí está representado Hochipil1i, el joven dios de la 
procreación y de la vegetación, el dios del maíz tierno, que es el maestro de 
los bailes y de los cantos, el "príncipe de las flores,'' como lo llamaron los 
mexicanos. Porque su sefial notable también entre los mexicanos es, que 
aparece en figttra del Qnetzalcoxcoxtli, del pájm·o, que canta en la madru
gada. nna gallina de bosque de la tierra caliente, señalado por su cresta alta 
de ¡.>lumas. 

La. séptima figura N9 14 de la hile:ra ·atta es ttn.pájaro,: co~ pico largo, 
de punta encorvada, que tiene un plumaje e~peso y flojo en e'fvientre·. Po~ 
día t1no pensar en el pelícano, que de veras tiene, en mediodelpecho,pltt
mas, completamente gastadas. Delante de la boca tiene también ese pájaro 
el dibujo de retórica o canto y es el único animal de la hilera alta, que .tle'.. · 
ne el adorno de nnca en forma de medio disco detrás de la cabeza, como la 
mayoría de los animales de la hilera baja. 

La octava figura, N<> 16, es un pájaro, v~lando de arriba, que también 
tiene, casi completamente destruídos cabeza y cuello; pero se conoce. toda
vía, que el pico era encorvado y que tenía en el vértice una cresta corta de 
plumas redonditas. Esta formación recuerda mucho aun•pájan;>, que estaba 
representado en los jeroglíficos mexicanos astronómicos y astrológicos, co
mo un pájaro, que baja volando a la jícara de ofrendas para beberla: sangre 
de las víctimas. También delante del pico de este pájaro N<:> 16 se ve el di'
bujo de retórica o canto. 

El pájaro en la célula siguiente N9 18 también está representado en 
movimiento vivo, pero más bien dirigido para arrita. Cabeza y cuello están 
destruidos. En el vientre está indicado un plumaj.e espeso y flojo, pero la 
sefial ínás notable es, que tanto los cuchillos como las plumas de la cola. es
tán dibujados largos, flexibles y ondeados. Esto es para mí una prueba, de 
que esa figma representa el Quetzal, que es el pájaro de más adorno de los 
mexicanos, 

La última figura, NQ 20 ·de la hilera alta, es un mono, ese animal, 
que vive hasta muy arriba en la cima de los árboles. La cara prognata, el 
hocico truncado y la manera especial de la formación de la boca con la qui~ 
jada infe:ior sacada, está representada admirablemente. Y como ese animal 
con los brazos largos y delgados y las manos largas y angostas alcanza des· 
de arriba, cree uno, que ve el mono trepador, el Atiles, vivo allí. El mono 



es en parte muy notable un animal de la rqítología y por eso no nos tiene 
que extrafiar que también aquí aparezca arreglado especialmente. 

Lleva en el frente una careta, una cara humana, rodeada de una coro
na de borlas de pelo o lana, de la cual salen por todos lados creaciones de 
especie de plumas y predominado de cuatro palos rectos, sobre cuya signifi
cación no quiero hablar de un modo definitivo. También el mono está re
presentado como una existencia humana y está vestido con el taparrabo de 
los hombres. La parte superior de esta célula estaba por desgracia ya bas
tante destruída, en el tiempo que yo dibujé estas figuras, de modo, que los 
extremos de abajo, la última parte del cuerpo y la cóla ya no estaban bien 
visibles. 

Detrás de la última comba del cinturón hábía una creación especial, que 
parece corresponder al adorno que está colgando de la roseta de cruz, de la 
cual hablé en la descripción del animal núm. 17. 

Lo que significan todos estos cuadros, en conjunto, es muy difícil de 
decirlo por la falta de toda tradición local y de la escasez en general de no
ticias de estos territorios. Puede, que más fácilmente llegaría uno a un re
sultado, sabiendo qtté había en los otros lados del cuadro, que segúu mi 
opinión existían antes. El gobierno mexicano prohibe el trabajo arqueoló
gico o por lo menos pone condiciones dificultosas. Pero de todos modos no 
puede impedir que los indígenas y también los municipios locales quiten y 
destruy:an los monumentos con objeto público o privado. 

Aquí en Acanceh, ni el gobierno, ni el municipio, ni el indígena, en
cargado del cuidado de los n10numentos en Yucatán, procuró el descubri
n'l.ierito cuidadoso y la conservación del monumento. Al contrario, se per
mitió que en este lugar se continuara con la explotación de las piedras. Y 

~ además se trabajó con más rapidez, porque para el arreglo de la plaza ma
yor del pueblo, qrle se ordenó para el centenario del año pasado, se usaron 
más piedras que de costumbre. 

As.í es, que no se destruyeron solamente las dos esquinas de la fachadá, 
sino también se echó abajo un pedazo de en medio de ella y no estará lejos 

. el día que desaparezca de la tierra este monumento tan notable y artístico. 
··Por fortuna hemos recibido de 1'eobert Maler y otros, retratos bonitos, que 

al menos no dejarán borrarse el .recuerdo de ese monumento. Y Adela C. 
Bteton, la investigadora tan ferviente- e infatigable, la que copió con tanto 
trabajo las pinturas al fresco tan magníficas del templo de los Jaguares y los 
escudos en Chichen~ltzá, en tamaño y colores naturales, empleó todavía 
unos meses en el afio de 1907 en la copia de la fachada de estuco de Acanceh, 
en tamaño y colore~ también naturales. Sería deseable que estl1viera la in
vestigadora en la po!>-ibilidad de publicar unan otra de estas pinturas de uria 
manera digna y conveniente. 
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FE DI~ ERRATAS 
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6: (fig. 1 y hoja 6.) 

22: Razika 
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5: (hoja \'H. X., XII y plano hoja 

X\'.) 

2, 
XV.) . 

.. 17: (HojaXl,hojaX'I,XIIy'pia. 
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L!'i.ms. II y V. 

Lárlls. IIC ¡v 
Lám. V. 

Láms. II! lll,TV: J<:V. :.v .. · ..... . 

No'l'A.-Nos vemos obligados.a poner ésta:fede errataS, 
crito que se di6 a la imprenta i)ó c&ncú:er.da en nu.:no.t>na;a<.:Jcun """""~~·.,.;. 
la que tiene el te~to alemán delDr; Seler en el tomo V de .sus 
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EL ARCliiVO 
DEI ... MUSEO NACIONAL D,J:t.MEX1C0 

El archivo del Mttseo Nacional, debería ser rico en datos relacionados. 
con las magníficas colecciom•s que exhibe en sus galerías, si diversas dispo· 
siciones de canicttr administrativo no le hubieran quitado, al correr de los 
QÜOll, parte de su valiosa docu¡nentaci(m. 

Mas a peur de todo, ya en los poco.s documentos primitivos, ya en C'O· 

pías fiel~tS de otrO!! tantos mal)U$Ci.rUos q.ot contenían la historia completa 
del Museo y,"Qtte pbr fortuna existen en ptlTte en el Archivo Genet:al y Pú· 
blico de la Nacitm, puede tener el Muse<~ ahora, documentos de i01pdrtan· 
da que serán consultados con fruto por los investigadores. ·· · 

Claro es que en la parte puramente administrativa es grande el tÚíme •. 
ro de leg-ajos, pero en otros, Jos que como los papeles de Boturiní, la crea· 
ción de nn jardín botánico, la erección dé un conservatorio de curiosi;4~des' 
en la antigua Universidad de México disposiciones dictadas duranteJa é-poS' 
ca colonial, los pocosdatosql1edeellas quedan en el archivo del Museo, sen. 
sin duda una fuente que pide otra monografía más amplia que la que co.n 
ocasión del centenario del establecimiento, escribiera su director Don 'Luis 
Castillo Ledón. 

Desde luego, tan importantes documentos. están s.iendo estudiados con 
fruto en los dos trabajos que por ahora constituyen .la mejor labor <lef ~sta~ 
bledmiento, el catálogo general de Arqueología, y el esped~l de)~s ~n,tig,t!O$ 
códices que el Museo posee en su salón, a los que se han agregado ia:;colet• 
ción resto de la del infortunado Boturini recogida por el Lic. Don RamÓ:n 
Mena, Profesor de Arqueología en el Museo, de los :fondos rio clasificados 
de la Biblioteca Nacional de México. 

La procedencia de los más grandes monolitos, las .donacio.nes de persb· 
nas, amantes de la Arqueología, de comunidades religiosas,·1as del Ayunta
miento, los sitios donde se encontraron interesantes mónolitos, todo ésta>c·bft.: 

' , ~ ' ' ' < -. 

Anales, T. V. 4' ~¡>,-92. 
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signado en pequeñas minutas. en corteses oficios donde todavía 5e llama ex· 
celencía, a los ministr%, y s\1 excelencia. a 1 Pre>-ídcnte de la República. 

Como un complemento a esta pequeña nota, se indnyetl el índice ge· 
ral de las ocho primeras carpetas, que son como el tronco prindpal del ar· 
chivo de nuestro rico e interesante Mt1seo Nacional de .Mé.xico. 

CARPHTA l.-LEGAJO I. 
Ordenes para reconocer papeles del Caballero Botnrini existentes en la Se

cretaría delVirreinato, e inventario de los mismos (copias originales). 
Mam.tscritos. 

CARPETA l.-LEGAJO JI. 
(lQJ Documento relativo al Jefe del jardín Botánico, oríginalmannscrito. 
(2f.>)Nombramiento de J3ibliotecario del Mt1seo a fa\·or del señor don José 

María de Agreda y Sánchez, primer bibliotecario. 
(39 )'lioja volante anunciando publicaciones del Museo. Impreso. Año de 

1827. 
CARPETA 2.-LEGAJO UNICO. 

Varios documentos en 190 fojas. conteniendo interesantes noticias rehti\·a~ 
111 Mllseo, sus colecciones y pÍ(;'za:; arqueológica;;, publicaciones y otros 
dt.carácter administrativo. (Hay copia de algunos de estos documen· 
tos:~n ~a. carpeta 3;) Véase. 

CARPETA 3.--LEOAJÓQNJCO. · 
Setenta ysiete d()cumentos relativos a asuntos adtninistrativos, origen de 

cóleccioheaatq'l:leológicas, tnineralógicás, impresiones, objetos etnográ· 
ticos, etc.,'etc. (Faltan en la serie los docúmentos números 38 y 49, y 
están duplicados .los 47 y 71.) 

CAR.PE1'A 4.-LEGAJO. I. 
Reglamentos, presupuestos, personal, etc., del Museo Nacional y Jardín 

.Botánico. 
CARPETA 4:---LEüAJO II. 

Instrncción para sistemar la Instrucci6n Pública en el Distrito Federal. 
(Sección 711- Museo Nacional.) 

CARPETA 4.-I.,.EGAJO III. 
Copia del anterior documento. 

CARPETA 4.-LEGAJO IV. 
CuenOta de Cargo y Data deLMuseo Nacional. 

CARPETA 4.-LEGAJO V. 
Óficios del Gobierno acerca de varios asuntos, todos relativos al Museo. 

CAR.PETA 4 . .....;...LEGAJO VI. 
Copia de algunos de los oficios .anteriores. 

CARPETA 5.--:;LEGAJO T. 
Oficios acerca del Museo y Jardin Botánico; 

CARPETA S.-LEGAJO II. 
Ordenesrelativas al Museo y al Jardín Botánico. 
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CARPETA s.-LEGAJO III. 
Documentos re la ti n1s al } a rdín Bot:Ín ico. 

CARPETA 5.-LHG·AJO IV. 
Creación del Museo y del Jardín Botánico. 

CARPETA S.-LEGAJO IV BIS. 
Copia de lo~ documento:; anleriore:;. 

CARPETA 6.-LEGA}OS I y TI. 
Museo Nacional de Anti¡.;i.iedadt:s, en la Universidad. 

CARPETA 6.-LEGAJO III. 
Edificio de la ex-Uninrsidad, destinado para Museo. 

CARPETA 6.-LEGAJO IV. 
Colegio de Santos, su edificio destinado a Museo. 

CARPETA 7.-LEGAJO I. 
Documentos relativos a objetos arqueológicos. 

CARPETA 7.-LEGAJO J BIS. 
Copia de lo anterior. · 

CARPETA 7.-I,EGAJO TI. 
Documentos acerca de varias piezas arqueológicas. 

CARPETA 7.-LEGAJO IIL 
Notas acerca de objetos de Historia Natural. 

CARPETA 7.-LEGAJO I.V. 
Comunicado· del señor !caza, Director del Museo. 

CARPETA ? . .:.-LEGAJO V. 
Noticia de los monolitos hallados en la Plaza Mayor de Méxicó en 11,~0. 

CARPETA S.-LEGAJO I. 
Papeles del Capitán Guillermo Dupaix. 

CARPETA s.-LEGAJO II. 
Idem, copia de los anteriores. 

CARPETA s.~LEGAJO III. 
Idem del Capitán Dupaix .. 

CARPETA 8.-I,EGAJO IV. 
Copia del documento anteriór. 

CARPE1'A 8._:_LEGAJO V. 
Papeles y documentos del Caballero Boturini. 

CARPETA s.-LEGAJO VI. 
Do~umentos acerca de manuscritos e impresos en el Museo N_acional:; 



HISTORIA DEL PERIODISMO MEXICANO 

T!L\1'1 t 1'11;\ 

n¡.; MANUI!;L Ro~u:rw IH·: 'fHRHERos 

.\ utorizmla por t'l Deán u e la t:niven;idad de Missouri. 

PREFACIO 

Todnvin no se ha escrito nna hi~torin continna del periodismo mexica
no, desde los tiempos wás remoto~ hasta tl presente. Existen m11chos datos 
sobre la wo.teria, pero nadie, que yo st-pa, ~e ha tomado el trabajo de reunir 
el muterüd y presentarlo en conjunto. Hncerlo, dentro de los límites que ne
cesariamente se me imponen en este esttHlio, es el principal orljeto que per
sigo. 

El periodislJlO mexicano es un tt:ma sobre el c\1al r.cco se ha escrito en 
los Egtidos Unidos, pero este l1echo 110 ckbe sorprendernos. Comparativa
mente con pocas excepciones, los americanos intere~;¡dc~ en ast1ntos interna
cionales se han dedicndo al estt1Liio de itmas emopeos y lH!fta orientales; y 

han dispuesto de poco tiempo para ts1udiar a las naciones al ótll' del Río 
Grande. Re:cíenteli1tnte, sin embargo, >.e ha reconocido, cada vez más, la 
importa!}..c;j¡¡ qt1e las Rep6blicas latino· americanas, especialmente México, 

.-...__lieliet1r¡ara nosotros, y la necesidad de llegar a una comprensión más clara 
de nuestro vecino del Sur es más ampliamente apreciada hoy en los Estados 
Unidos que lo era antiguamente. 

Según la teoría de que la histo:-ia del periodismo de tma nación refleja, 
en cierto sentido, sn vida contemporánea y su desarrollo durante varías épo
cas, el autor de este trabajo espera que su estndio ayudará a los lectores ame
ricano' a formarse una idea más completa de lo que ha logrado México en 
tiempos pasados y de cuáles son las condiciones bajo las cuales actualmente 
está luchando. 



El lhno. Se Dr·. n. Juan Ignacio de Caston:na s l"rsúa, Ut1ispo de '{¡¡caHtn y nativo dr 
%atatecas, que fue tl primer peric;di~ta. wc:dc.ano, 
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La historia dd periodismo en México solamente 'señala tres fechasdefi· 
nidas en qne la natmale7.a de la teoría y práctica periodísticas sufrió un caín· 
bio general. Los primeros precursores de la prensa periódica fneron hojas de 
noticias, editadas con intervalos irregulares, durante las dos primeras cen- • 
tnrias del régimen español. El primer cambio en esta forma de periodismo 
lle efectuó en 172?., al establecerse la gaceta oficial de Casto~na, dedi:::aaa 
principalmente a publicar noticias, y editada periódi~amente, que fué pre, 
ctusora de nna serie de publícaciones sin1ilares. 

Poco antes de estallar la re,·oludón mexicana en 181(), el elemento po· 
lémico adquirió importancia en el periodismo; y cuando, en dicho áiio, el 
rebelde Hidalgo establedó en Guadalajara "El De!pertador Americano," 
puso una moda en la prensa mexicana que continllÓ siendo predominante
mente política y polémica basta el triunfo de las teorías periodísticas moder· 
nas en el año de 1896. Así fué qne se efectuó el segundo cambio al adoptarse 
el periodismo polémico en 181 O y el tercero con las prácticas modernas ,e21, 
1896. 

Las épocas respectivas de las hojas de noticias y de las gacetas oñda· 
' les presentan material-a propósito para tratars~.c<)nvenientementé en;sendos 

CapÍtulos, pero e} de }a prensa polémicaesdemasiadO exte,USO para \ltlO SQlo. 
A causa de la gran abundancia de material importante que existe aobre la 
materia, el autor ha creído conveniente dividirlo arbitrariamente en tres ca~ 
pítulos: el primero, sobre el periodismo durante la guerrade independencia; 
el segundo, durante el primer período de México ix1dependiente; y el terce· 
ro, desde el establecimiento del efímero imperio P,e Maximiliano hasta el 
triunfo de las teorías de Spíndola, de que la prensa d,ebe ser, en primerlugar, 
una fuente de noticias, relegando los artículos de opinión a un lugar deim. 
portancia secnndaria. De.•de 1896, los principales periódicos d~ México han 
seguido, en general, su ejemplo, y sus actividades y ~us logros se discuten 
en el sexto y último capítulo, titulado "Periodismo Moderno." . 

Hago patente mi agradecimiento, por la ayuda que me prestaron en re· 
• coger material para este estudio, a Rafael Heliodoro Valle, periodista, poe~ 

ta y educador, Jefe del Departamento de Bibliografla y Revistas de la S~cn!
tnría de Educación Pública; a D. José de J. NMiez y Domínguez~ periodista; 
poeta e historiador, Secretario del Museo Nacional de Arqt1eologí~, "l:Iistori¡¡, 
y Etnografía de la Ciudad de México; a Luis González Obregón, alto empleado 
del Archivo General de la Nación y conocício autor; a Joaquín Méndez Ri· 
vas, Director de la Biblioteca Nacional; al Dr. Alfomo Pruneda, Reétor de 
la Univerl>idad Nacional de México; aJoséGóntez Ugarte, Director, y a An
tonio Vargas, Redactor, de "El Universal;"·a Rodrigo de Llano, Director, 
y a Eduardo Aguilar, Gerente, de Excélsior;" a Angel Pola, que fundó y 
publicó uno de los primeros diarios de a centavo en la ciudad de .México a·. 
fines del siglo pasado, r que fué uno de los primeros report-eros del país; 
a Carlos Dfaz Dufoo, decano de los periodistas en funciones; a Gonza.lo Es
pinosa, Director de ''Jueves de Excélsior; '' a Julio Jiménez Rueda, escritor 
y edncador; al compositor y m~sico Marcos Jiménez, encargado deLarchivo;· 

Anale!! 1 T. V. •U ép.- 93. 
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de "Excélsior:" a Manuel León Sánchez, que después de una notable ca
rrera periodística es ahora nno d,e los principales editores de México; aTo
más Montafio, Director de la Escuela de Verano para Extranjeros de la Uni
versidad Nacional de México; a Victoriano Salado Ah·arez, historiador y 

editorialista; a J. García Pimentel, erudito que posee una de las mejores bi
bliotecas particulares de México; a Eduardo Gón1ez Haro, cuyos artícnlos 
de periódico y de revista han proporcionado valiosa fuet¡Ú~ de información 
para este trabajo; al Dr. L. S. Rowe, Director General de la Unión Paname· 
ricana; y a mis amigos, Ramón Alexander y Francisco I,ornelí, empleados 
de la Biblioteca Nacional. 

NoTA DET, EDTTOR:-Este estudio fué escrito para llenar en parte los requisi
tos.uecesarios para que el Sr. Lepidus obtuviera su grado de l\laestro en Artes. 
en la Universidad de Missouri. 

CAPITULO I 

La i~tfnJducción de fa imprmla e u /lléxico y los prerursores dd periodismo. 

"Álinqne. México fué conquistado por el español Cortés en 1521, no fué 
sinó''haS't'al722 que el país contó con un periódico que se publicaba en lu

, gai fijq:y.cotí intervalos regulares. 
Eri tt:i:t'p~ísen que, como dice un historiador, '.'los días corrían serenos 

<:omoli\Seri!italinasaguasdeun tranquilo arroyo bajo un cielosin nubes y sobre 
un lecho sitt sinuosidades: donde la exuberante naturaleza se complace en pro· 
veer pródigamente al hombre ton sus ricos frutos; donde el. benigno clima 
dulcifica el caracter delas personas; donde, en fin, las discordias civiles no 
habían eJtabrecido sus reales unas enfrente de otras,'' 1

. no tenía objeto ni 
podía despertar interés la prensa periódica que vive de escenas y sucesos ex
citantefl, de la agitación de pasiones y de luchas. Por esta razón no existie- ~ 
ron, durante dicha época, en la Nueva España (qu~ así se llamó México 
hasta 1821) periódicos de naturaleza política. Un periódico de notici¡,s hu
biera tn'qerto, porque no tenía ningunas que comunicar. Todo el mundo 
sabía lo que acontecía de \1n extre111o de la nación al otro; es decir, que na
da anormal acontecía. La juventud, en lugar de dedicarse a leer periódicos, ,' 
se ocupaba en estudiar a los buenos autores. 

Pero no debe creerse q\le la profesi6n del periodista en Méxicd' estuvo 
completamente abandonada durante los primeros 201 años del régi~en es
pafio}. Aurique ningunos periódicos se publicaban en lugares fijo!i y con in
tervalos regulares, sí aparecían, de tiempo en tiempo, folletos de noticias, 
llamados "hojas volantes," que dabán pormenores de algún suceso extra
ordinario. 

Estas publicaciones, de dos a cuatro páginas en cuarto o en folio, y edi· 

l Zamacois, Histor·ia de M.é:dco, V, p. 547. 
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tada,; o escritas por los impresores de aquella época, contenían noticit~s de 
acontecimientos extraños en todas tnntes del mt1ndo, ya h1er¡:¡n traído:¡, pot 
los galeones y flotas que, de vez en cuando o petiódkan1ente, arribaban dela 
Península Ibérica, ya por los ''avisos'' o correos marítimos de la misma pro
cedencia, o por las "naos de China," que llegaban de las Islas Filipinas. 1 

En estas hojas volante~. que datan del siglo XVI, 1os primeros ensayos 
de periodismo en el hemisferio oct>idental fneron hechos por México. I~os 
Estados Unidos hicieron su primer ensayo en 1690, con la "BostonCaze· 
tte," pero ésta fné inmediatamente snpritnida portas autoridades colonia
les. En ese mismo afio y por orden del Gobernador Fletcher, se reimprimió 
en Nue\·a York nn ejemplar de la ''London Gazzette,'' que daba noticias d~ 
la victoria obtenida por las tropas inglesas sobre las francesas. :.! 

Qne r-.Iéxico ft1era el precursor del periodismo en el Nuevo Mundo, se 
debe, probablemente, al hecho de q11e la primeni prensa e11 este henüsfedo 
se estableció en la ciudad de México, en la primera mitad del siglo XV1. 
gstán de acuerdo l9s autores en que él primer impresor fué Juan PaotL• 
Pablos, agente de la casa Cromberger, de Sevilla, Espafta, pero nó están de 
acuerdo en cnanto al año en que por vez primera establed(),sU iri1pret1t:a·en 
la capital colonial. 

Isaiah Thomas, erudito americano, escribía en 1819 que éLcreía que el 
arte de la imprenta. había sido introdncída en la América española desde 
"la temprana época del siglo XVI," y que la primera prensa erigida .en 
América lo fué en la ciudatl de México. Estaba en aptitud "de afirmar, con 
bastante grado de certeza, que la imprenta fué establecida algunos ai'!osatl· · 
tes de 1569," y s\1 opinión personal era que "la imprenta había sido intto". 
ducida en México antes del año de 1540 y prObáblemente desde la teW,prá-
na fecha de 1530." 3 ' 

Los comentarios de. Thomas son, evidentemente, meras adivinanzas y 

solamente se citan para ilustrar la ignoranci~ que sobre esta materia preva• 
leda hace poco más de cien años. . ' . 

Varios otros historiadores declaran que la imprenta fué introdutida.en .. 
México en 1532 y que s~ debió al primer Virrey don Antonio de 'Mendo~a: 

Pero Mendoza no llegó a México sino hasta 1535. * 
Según Walter Williams, decano de la Escuela de Periodismo delá Uí:ii· 

versidad de Missouri, la imprenta se establecíó por primera vez en México . 
en 1535. 5 Su opinión coincide con la del Profesor Herbert I1lgratn Ptíc!i:F 
t!ey, de la Universidad de California: 6 Vicente G, Quesada, erudito ar>: 
gentino recientemente fallecido, .opinaba que la imprenta fu:é· traída a Amé· 
rica en 1538; 7 y don José Toríbio Medina, bibliógrafo chileno, dice que~ 

1 Gortzález Obregón, México Vil{jo .Y Amicdóticu, p. 112. 
2 Agüeros, El Periodismo on México, p . .361. 
3 'rhomas, Histol'y ofPrillt·illg i¡¡ Amel'ica, I, pp. 1-4. 
4 Lara y PardQ, lJicciona.río, p. 462. 
5 Wil!iams, Leotm•es on .Jmn·u&lism. 1, P• 3. 
6 Priestley, TJj~ Mexlcan N~ttSon, p. 157. 
7 Qttesada, Vida lnteleetllaJ, p. 190. 
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incierta la fecha ex:acta,.puesto que no existe prueba positiva de que ~e ejer
ciera el arte en México antes de 1539, "aunque se citan y se afirma la exis
tencia de tres o cuatro Übros de fecha anterior." 1 M. Calwalader Bol e, de 
la Universidad de Columbia de Nueva York, fija la fecha de 1539; 2 y Ma
nuel León Sánchez, Presidente de la Asociación de Industrias y Artes Grá
ficas y Similares en el Distrito Federal, "a mediados de 1537." :l 

En su tratado sobre periodismo colonial de la Nueva España, Agustín 
Agüeros de la Portilla publica un contrato poco conocido, en el cual Juan 
Pablos, el primer impresor en América, se comprometía a venir a México a 
establecer tllut sucursal de la imprenta de Juan Cromberger, impresor de 
Sevilla, Hspaña. El documento que fué descubierto por el señor don José 
Gestoso y Pérez en el Archivo de Protocolos de Sevilla, está fechado allí, 
en una notaría pública, el jueves 12 de junio ele 15.)9. 4 

Sin etnbnrgo, como dice Agiieros, la fecha más generalmente aceptada 
como la <le la i11trodncción de la imprenta en México es la de 1536." Esta 
fué la fecha que creía verdadera el hi:.'toriador J. Garc!a Icazbalceta, uno de 
los hombres más eruditos que ha habiuo en México y cuyas investigacio
nes se consiueran generalmente definitiras por los eruditos moderno~ ck 

· !Vléxico . 
. T~mto el primer libro como la primera imprenta de América han des. 

aparedci~. Pero el edificio en que Pablos llevó a cabo su obra de precursor 
~oaav{a eiiste. Esta sHuado en la. ciudad de México, en la esquina de las 
calles dél Lic. Verdad y de la Moneda, enfrente del Palacio Nacional, y lo 
qt1e ocupa actualmente, con toda propiedad, \ln establecimiento tipográfico 
moderno. Enlafacbada del edificio qt1e da a 1~ calle de la Moneda se encuen
tra una placa esctllpida. en piedra gris, colocada por el Ayuntamiento Pro
visio~a1 de México en 1917, haciendo constar que allí fué establecida la 
primera imprenta en América. Como la placa sólo puede leerse claramente 
a. muy corta distancia, el dtleño del taller, que se complace en la importancia 
histórica de su edificio, ha hecho fijar con letras negras, inmediatamente 
abajo de la placa, el hecho que se conmemora. Esta inscripción dice senci
llamente: "F;n 1536 se estableció aquí la primera imprenta en América." 
La lápida reza así: "El Virrey Don Antonio de Mendoza estableció aquí, el 
año de 1536, la primera imprenta de Auiérica. Los tipógrafos fueron Este
banMartín y Juan Paoli. Siendo Presidente de la Repúbica el C. Venustia
no Carrauza, el Ayuntamiento Provisional de la Ciudad de México colocó 
esta lápida en 31 de t~iciembre de 1917." 

I~i primer impresor en México ft1é Juan Pablos, que vino primero co
mo agente de la casa Cromberger, pero que más tarde se estableció por su 
propia cuenta. gra italiano de nacimiento, 11atural de Brescia en Bombar-

1 Medina, L.~ Jm¡wPnta, eJJ Méx.h~o, I, p. V. 
2 H ole, 1'1u• fi):¡r/y Laf.i¡¡ Americuu PnsB, p. l. 
8. León Sánchez, Lu lmpz·ent1l on México, p. 2. 
4 Agüeros, Op. G'it., p. 365. Véase también: Lara y Pardo, Dir·ciorml'io, p. 463. 
5 Agiieros, Op. Cit., p. 363. 
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día. Su nombre en italiano era Paolí, el plural de Paolo, q11e en espafiol sig
nifica Pablo, y en inglés Paul. Por lo tanto, su nombre fué traducido al es~ 
pañol como el plural de Pablo, es decir Pablos, según la costumbre de la 
época. El 17 de febrero de 1542 fué recibido por vecino de la dlldad de 
México. Poco después, al recibir la noticia de la muerte de Cromberger, de~ 
cidió establecer el negocio por cuenta propia. La imprenta de Pal>lós pasó 
a Pedro Ocharte eu 1560. 

Es de suponerse que el negocio de la imprenta había ido prosperando, 
dice García Icazhalceta, porque de otro modo nadie habría disputado el m<l·· 
nopolio de qne Pablos gozaba al principio. En 1558, Antonio óe Espinosa, 
de México, en co111pañía de los impresores Antonio Alvare2, Sebastián Gu
tiérrez y Juan Rodríguez, octirrieron al Rey de España y le pidieron que 
declarase insubsistentes las prerrogativas y elmonop<JHo de Pablos. 1 Lo!! pe· 
ticionarios lograron Sll objeto. El 17 de septiembre de 1558, el rey mandó 
por céduta especial que el oficio de impresor en 'México fuera libre parato· 
dos, como lo era a la. sazón en Espafia Ulisma. . .. 

La introdu.;ción de la imprenta eu MéxiC<>, filé resultsdodeun ttnegfo 
entre el primer Virrey de la Nue'Va España, don Antonio de Mendoza; y e] pri· 
mer Obispo, don fray Juan de Zun1árraga; pero el gobierno tel1díe. a impedir 
el desarrollo de la indltstria, manteniendo durantetQ<.la la época <:olonial tm 
estricto control sobre ella. Los escritores encontraban difícil publicar st1s li• 
bros, porque tenían que someterlos a los censores en Espafla y obtener la 
aprobación de sus obras, antes de que éstas pudieran ponerse en circulación. 
Esto ocasionaba grandes gastos, y la indolencia de los censores causaba 
a menudo mucha demora para que los autores supieran la su.erte de sus 
obras. 2 

I.-a falta de un púhlict:J lector numeroso; el alto precio del papel y deJos • 
artículos de imprenta; el tiránico e irresponsable rigor de la censura, tanto 
eclesiástica como civil, y el aislamiento y dificultad de comunicaciones C<ln 
México; todo tendía a estorbar el estínu;tlo que el trabajo intelectual pudie..,. 
ra hallar en el país. Esto dió por resultado la poca det:tlan<la de libros; y 
puesto qlle escasas obras podían encontrar un mercado, la industria: de la 
imprenta, que dependía para su sustento, princ

1
ipalmente de las entradas 

por pnblicación de libros, tuvo poco desarrallo. El analfabetismo de las ; 
masas y demás factores que estorbaban los trabajos de imprenta, tambíen 
retardaron el desarrollo del periodismo, puesto que difícilmente puede pros" 
perar en donde hay escaso público lector, en donde la censura oficial es se:. 
vera y en élonde el costo material de periódicos es muy alto. 

De los libros que se imprimieron en México durante el régimen colo· 
nial, muchos fueron de carácter religioso. Puesto que el. gobi_erno era \.lna 
conjunta jerarquía de la Corona: española y de la iglesia católica,' y 1os 
sacerdotes eran-los encargados de la mayor parte de la educación que lo~ I):le-

1 Agüeros, O p. Cit., p. :ms, citando a Qarcía.Icazbalceta: Doe1m1entos p.ará /~ }¡J.s
toria de lt~ primitiva, tipograJix. mexiclwi~.-Sevilla, MC~ VIII. 

2 Quesada, Op. Cit.; p. 16. 
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xicanos al principio recibían, 1 no era má~ que natural que, como dice 
Priestley, ''el camino del cielo" fuera del tema de la mayor parte de los li
bros i~presps en Méx.ico durante la primera mitad del siglo XVI. 2 Cerca 
<le ochenta obras reli~iosas, impresas en e~a época, existen todavía. Publi
cáronse en latín y e~pañol, así como en azteca, taras~o. y otras lenguas 
aborígenes. 

Más tarde, sín embargo, como dice Thomas, aden1ás del tema religioso. 
los libros abarcaron una vasta diversidad de asuntos. "Como la Prensa esta
ba bajo el absoluto dominio del gobiemo, escribe, era de esperarse que el 
catálogo de las publicaciones hispano-amcricalJas se circunscribiera a muy 
estrechos límites; pero el hecho es, que son numeroras las obras impresas 
en ese pais, qué tratan de religión, historia, ética y obras clásicas. :\ Agüe
ros agrega que otras obras trataban de medicina, leyes y artes militares y 
navales. 4 

·Al desarrollarse paulatinamente la industria de la imprenta en Méxi-
co, se llevaro.n e instalaron prensas en Puebla, Guadalaj ara y Veracmz. 

·.En 1771 había seis funcionando en la ciudad de 1\Iéxico, pero para li\00 ~l' 

habían reducido a sólo tres. J,os impresores sólament<" podían trabajar cott 
li~é:rtci~ del Gobierno y la Inquisi,ción limitaba por completo el carácter de 
las"ob(~_que podían imprimirse. En las rubiones de los JesltÍtas en México 
y" én etrt!~ta de la Amériaa española se estableció un amplio y clandestino . 
sistema'~~ imprenta. Se trajeron de Alemania sacerdotes expertos en el ar
te de ~a imprenta y éstos enseñaron a los indios a hacer prensas de materia
les rudos y a usar las máquinas con habilidad~ Estas prensas, sin embargo, 
se usaron exclusivamente para imprimir libros y folletos que circulaban só
lamente en las misiones. En el primer cuarto del siglo XVIII esta industria 
clandestina se hallaba en condiciones florecientes." 

Pero aunque la mayoría de las prensas de las primera épocas de la co
lonia se empleaba. para imprimir libros y otros tratados de naturaleza reli
giosa, científica o académica, también se empleaban algunas para relatar 
asuntos de mayor interés y en estilo más popular por medio de las ''hojas 
volantes." El primer ejemplar de estas hojas de que se tiene noticia, no per
tenece, estrictamente hablando, a }~léxico, l'orque, aunque impreso en·la 
ciudad de México, se escribió en Guatemala y se refiere a un acontec:imien
to en ese virreinato colonial. (J Se titula: ''Relación del terremoto de Gua
tema)a," del sábado 10 y domingo 11 de septiembre de 1541, 7 y fué im
preso por Juan Pablos. Más tarde, se rejmprimió en España. 

El fo.Jleto proporciona una muestra de los reportazgos de aquel tiempo, 

1 flurner, Spnnish Colonial .'{,ystmn, p. 74. 
2 Priestley, Tbe Moxican Na.tiou, p. 15.7. 
8 Thomas, Op. Cit., 1, p. 7. 
4 .8güeros, Op. Cit., p. 371. ~ . 
5 Para una descripción pormenorizada de esta industria clandestina, véase: Que-

sada, Vicildntel&ctzzal, pp. 161-168. . 
6 Guatemala no era Virreinato, sino.Capitanía General. (:\ota del!.). 
7 Rebwiórl del 'l'orrcmoto tle Orwtnm11ln. Imp. de Juan Pablos, México, 1542. 
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y no carece de mérito. Con e~tiló narratiYo, como el qu-e t'Oda,·in se usa en 
la América r,atina y en el Continente europeo, el autor enumera con todo 
cnidaclo los detalles y circunstancias de una calamidad natural ocurrida en 
C~uatemala, -una erupción volcánica, a<:ompañada de gratídes lluvias e inun· 
elaciones- y hace una vigorosa descripción del desa~tre. Después, se aparta 
de la ética del re portazgo moderno, pr<X:nrando demGstrar qu~ la calamidad 
fué debida a In ira de Dios, qne estaba enojado por la maldad de l<>s guate.· 
maltecos. Sin embargo. vuelve a un estilo menos personal y termina, como. 
verdadero repórter, dando una lista completa de los muertos, sus ocupado· 
ne;; y familias y en cuanto es po~ible, con una relación de cómo encontró su 
fin cada víctima. El autor vuelve a apartarse dé los métodos del reportazgo 
moderno,· deteniéndose a condolerse con los damnificacló:;;, diciendo que era 
doloroso ver tanta miseria y tanta destrucción. 1 

El siglo XVII es prolífico en hojas \'olantes, que en sn mayor parte tratan; 
de asuntos exteriores. Era costumbre que tales boja¡; se 1 imitaran a un astin
to cada una, y sus títulos, en muchos casos, dan buena idea dél conteui<io 
de las publiraciones. La más antigua de dicha centuria s'e titu]á: "Verdn· 
dera Relación de una máscara, que los artífices del gremio de la platería de 
México y devotos del glorioso S:;~n Isidro el Lah111dor de Madrid, lucieron 
en honra de :m gloriosa heati ficación." 2 Ft1é escrita por el platero J ua·n 
Rodríg-uez y fné impresa en la ciudad de México, en abril de 1621, por Pe·. 
dro C~ntiérrez. 

Varias' 'relaciones'' -otro nombre que se daba a las hojas \'olantes-:: fue· 
ron pnhlicadas por Diego Garrido, y más tarde por sn viuda, quien, como 
varia~ otras mujeres de stt época, siguió con el negocio a la muerte de su 
marido. Un folleto así, de 1621, trata del testamento del Rey Felipe II de 
Espaiía; otro, de 1626, habla de la inundacíón del río Tormes, que causó 
considerables perjuicios en la ciudad de Salamanca, España. 

Probablemente salieron más hojas volantes del establecimiento tipográ
fico ele Bernardo C:.~lderón, -q11e después de la muerte de éste sigu,ió al há-, 
bil cuidado de su viuda- que ele cualquier otro centro editorial. El folleto 
más antiguo publicado por él, que se conoce, es una relación de varios nti· 
lagros a:tribuídosa una monja de Valladolid.~ Entre los que publicó su vi~
da, hay. relaciones de la carta que el Gran Turco escribió al Re)i de Españ~i 
de la carta que el General Pedro de Mata escribió al Gobernador de la Phi
'na; de la situación de los cristianos en ese bárbaro reino¡ y de todo lo que 
había acontecido al Archiduque Leopoldo en los Estados de Flandes, desde 
principios de 1649. 

Véase México Viejo J' A llilcd6tico, para el texto com pÍ~to del fCÍJleto que Gonzá· 
lez Obregón copió de un facsímile. · 

2 Me:dco, por'Pedro Gutier:ez, en la calle de Tacuba, 1621,2 hojas en folio. 
3 "Copia de Carta, que el Licenciado Don Francisco de. Ballejo y de la Gúev¡:¡, Co· 

!'regidor de Carrión, escribe a Su l\4agestad, en su Consejo Real de Casdlla.··ep tres de.: 
Abril, ele 1631. '' Con licencia, en México, En la· Imprenta de Bernardo (;a!CÍ~rón, lmpre" · 
sor ele Gobierno. En la Calle de San Agustín. 2 hojas en folio.. ' · 



Además dd típolJistóríco de la hoja volante, puhlicñbanseotrasquetra
taban de milagros u otros fenómenos de carácter sobrenatural. Por ejemplo, 
en 1640 Juan Ruiz publicó la "Breve Relación de la Milagrosa y Celestial 
Imagen de Santo Domingo Patriarca de la Orden de Predicadores, Trayda 
del Cielo por mano de la Virgen Nuestra Señora, al Convento que la dicha 
Orden de Predicadores tiene en la Villa de Soriano, en el Reyno de Nápo· 
les. Y alguno!! de los 6Ucedidos en México; •' 1 y la viuda de Bernardo Cal· 
derón no se concretó a imprimir relaciones históricas contem,ponineas. En 
1649,, p11blíc6 la "verdadera relación" de la captma de un momtn1o en 
Francia, que tenía rostro humano con luenga barba, pico de águila, cuerpo 
de dragón, garras de águila y manos de hombre. Según la relaciót; del fo. 
lleto, el fabuloso a ni mal pronosticaba toda clase de dichas, abundancia de 
cosechas para los agricultore,~ y paz para las naciones, y que no habría más 
huracanes ni tempestades. !1 

En las hojas volantes se encuentra el principio de las noticias de críme. 
ues, que actualmente hacen tan importante papel en el periodismo mexica· 

~no,. Un folleto de esta clase, t:specíalmente notnble, fué el qne lanzó la Yill

,íla:d~ Calderón en 1651, con la confesión de un desgraciado qne murió en 
l~háf<:~. G-abriel Marín.:1 

,., tE~'~!. folleto, el criminal confiesa SllS ofen'sas contra la sociedad, se arre-
, pient~deeil~s,y pide perdón por las calumnias que causó a otras personas, 
qu-e fu.~rdn culpadas en Sl1S crímenes. Admite qne cometió 68 latrocinios, 
con.ilyúdade'Haves falsas y ganzúas, haciendo qt1e los dueños de lo robado 
sospec~arari de l~drones a sus amigos, vecinos, criados y esclavos:' 

La mayot partede las noticia,; de las hojas vola11tes, especialmente en 
In primera época del .período colonial, venía de tierra!:\ extraj~ras. Cada vez 
que llegaba una flota, los impresores reunían las noticias recibidas, o repro

.. dudan las ya publicadas en Es pafia, en una o más hojas de papel, en ctíar· 
to.o en folio; las publicaban con diversos títulos, prefiriendo los; de "noti. 
cía" o "relación'' de tal o cual cosa, o de "noticia" o "sucesos."" Pero 

1 En México .. Con licencia del Ilustrísimo señor don Diego de Guevara, Chantre 
de la S. lglesinde México, Juez, Provisor y Vicario general de la Ciudad de Santo Do
mingo, Primado de las Indias. En la imprenta de luan.Ruyz, Año de 1640, 6 hojas en 
~~ ' . 

2 "Relación Verdadera En qm.• Se l)a Cnenta De La Presa Que Se Ha hecho de uh 
animal monstnwso, en el Poso del lugar de Loyes, junto a la villa delaRochelaen Fran
cia. Y el. Maravill'"so descubrimiento de vnas Centurias que se han hallado escritas en 
vóa planta de cobre, debaxo de vna piedra, que los vientos recios de. este año, de 1648, 
arrancaron de la torre de Garot de la dicha Rochela, todo a un tiempo: que pronosti
can el descubrimiento deste animal." Con licencia, en Madrid .por Alonso de Paredes 
año de 1648, Y en México, por la Viuda de Bernardo.Caldet·6n en Ül Calle de San Agus-
t!n, este año de 1649. 4 hojas en folio. , 

3 "ileclaración que dió. en la horca Gabriel Matín, alLicenciadoFrandsco Corche
rp Carreño, Pmíbytero, su Confesor': A quien pidió por amor de Dios la publicase, en ella 
después de su muerte,'para descargo de su conciencia." Vda. de Bernardo Calder6n, 
México; 1651. · 

4 González Obregón, Op. Cit., p. 126. 
5 Agileros, O p. Cit., p, 878. 
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e 11a lq uiera q Lte fuer ,l sn t ítnlo, los folletos eran de carácter tan semejatüe, 
que bien pueden clasificarse todos bajo la categoría genera\ d~ hojas volantes. 
Durante los f;iglos X\'I ~· XVII, eran las principalt-s fnentes de noticias 
v las a1·anzadas del periodi::;mo que entonces existía. Pero durante el siglo 
X\'Ili, aunque conti,maron publicándose en número cotísiderable, perdie
J<On sn importancia. cuando empezaron a aparecer las "Gacetas," "Mer
e'urios" y otros periódicos, pnblicados en lugares fijos y con intervalos re· 
guiares. 

Pero no desaparecieron por completo. Según iban disminuyendo en el 
hwor del público, así iban llegenerando en tono; tanto,así, que Luis Gon
r.ález Obregón, al principio de la presente centuria, creyó oportuno escribir 
lo sigt1iente: 1 

''Transformáronse en las Hojas· populares qt1e han llegado hasta nues
tros días, escritas en prosa que no es prosa, o en ver:oos que parecen prosa, 
y que imprimían o aún imprimen tipógrafos de barrio, como Sixto Casillaa 
o Aurelio Vanegas Arroyo, en pésimo papel blanco o de brillantes colore,s, 
ilustradas con abominables grabados y conteniendo, eSO SÍ, C'?ffiO SUS, ascen
dientes, noticias de sensación para el vulgo, terremotos e inundaCiones, co
metas y monstruos espantosos; un padre que devoró a sus hijos o un hijo 
infame que mató a sú madre, la muerte de un torero o el fusilamiento de un 
asesino o ladrón famoso ... Noticias drarnáticas o infantiles, que en aquellos, 
como en todos los tiempos, han despertado y entretenj.do la n~rviosidad o el 
candor de lectores enfermizos o curiosos.'' 

A pesar de su degeneráción posterior, las hojas volantes, en sus prime· 
ras épocas, llenaron un digno objeto, mientras no ~e estableció en México 
la prensa periódica en toda forma con la cual no estaban en apti'tud de com· 
petir. Presentaban, en forma cruda, n1uchos asuntos <'JUe hoy tienen interés 
histórico y sociológico. Eñ folletos tales, como los que tr.atan de las lio~ras 
fúnebres del Rey Felipe II de España y del terremoto de Guatemala, el in·. 
vestigador de hoy puede encontrar material seguramente exacto acerca de 
sucedidos históricos; y tienen alto valor para el sociólogo relaciones tales co" 
mo la confesión del criminal Gabriel Marín. ·. 

Hasta en sus lineamientos más exagerados, las,hojas volantes son de 
importancia histórica, porque, si algunas veces tendían al o soprenatural, co• 
mo en la relación del monstruo francés, no hacen má$ que reflejar la s\.tp.ersti
ción general de aquellos tiempos. Impedidos por una estricta cen~urá, ,no 
intentaban permitirse opiniones editoriales para mejorar las condiciones lo
cales; pero sí llenaban otra de las funciones principales del periódico moderno, 
al reflejar la vida y los defectos de sn época. 

1 González Obregón, O p. Cit., pp. 135-136. 

.AnaleS. T. V. 4' ép.-n:;·, 
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CAPÍTULO II 

Paiodismo co/o?Zial. 

Al principio del capítulo anterior se dijo que el primer períódíco de 
México, publicado en lugar fijo y con intervalos regulares, apareció en 1722. 
:Esto ha sido combatido por algunos escritores, que quieren asignarle la fe
cha de 1693. Uno de ellos, escribiendo para la Unión Panamericana, dice qne 
"el primer periódico se publicó en México en 169:3, pero es difícil dar con 
él y todavía más difícil comparar este primer esfuerzo con la prensa de la 
v"ida moderna." 1 Es probable que el escritor quiera referirse al "Mercurio 
Volante~· que escribió el erudito don Carlos de Sigiienza y Góng-ora. Si es 
así, ha caído en el error bastante común de considerar dicha publicación ttn 
periódico. El Sr. González Obregón, que hizo un cuidadoso estudio de las 
ya raras ediciones de él, antes de qne se escribiera el artículo en el Bolet{n 
.de la Unión Panamericana, lo declaró, no un periódico, sino una relación his-

, 't(lrica por entregas, y a su autor no ttn periodista sino 1111 historiador. Su 
,_;tfpfl:ii6n ha sido generalmente aceptada por autoridades en la materia, incln-
. . itSr. Gómez Haro, quien llama al '·Mercurio Yolan te·' u u folleto más 
b n periódico. 2 El folleto refiere la recuperación de las provincias 
.dt{~a~o~ifé-tico por D., Diego de Vargas Zapata LtÍján ·Pon ce de León. 

· · _ÁÜ~q.p.e:~jgjienza y Góngora no fné, propiamente hablando, periodista. 
rtief~e'm:ericlol1'~ts:e como uno de los que ayudaron a alentar los principios, 
'delperlo(ifstno Eli1 Méxtco por medio de la hpja volante. En 1691, publicó 
un tólleto aé noticias, describiendo la victoria de las armas españolas sobre 
1as fí:ancesll; en Santo Domingo, 3 También en 1691 escribió un libro sobre 
el mismo a§l1ntó, tít!ltado ., ''l'rinnfo de la Justicia Española." Puesto qne 
fué probablé11ú:irif~ intelect11al más distinguido de México durante el siglo 
XVII,. el asociar Stl ilúníbre al de los precursores del periodismo es una hon-
ra para el gremio. , 

Sigüenza y Góngora nació en la cit1dad de México en 1645 y en ella fué 
educiúlo; En 1660 entró a la Compañía de Jesús, e hizo sus primeros votos 
eu 1662; pero poco después se separó de la Orden y no volvió á ella hasta 
1700, pocos díás antes de Sü muerte. Además. ae escri~or sobre tópicos COtl· 

ten1poráñeos, fué también poeta, filósofo, historiador, anticuario, crítico, as
trón6UlO y hombre notable en Slt.vída pÚblica y priva!la por SU integridad y 
to~ grandes servidos que prestó a las ciencias y a las Íetras. 

Como Gón*ora, el primer verdadero periodista de México fué un sacer-
dote. El zacatecano Dr. D. Juan Ignacio de Castorena Ursúa y Goyeneche,. 

1 A non. Boletín de la Unión Panamericana, XXXll 1, p. 147. 
2 Góme.:-Haro, '•El Universal", Sept. l. 1921. Sección 7, p. 5. 
3 "Helaci6n histórica de los.sucesosde la Armada de Barlovento a fines de 16BO y 

principios de 1G9l." Imp. en :1:Iéxico por (los herederos de la viuda de) Cillderón, 16HL 
En euorto, · 
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a la sa~:ón Chantre de la Catedral de México y mn~ \arde Obispo d~ Ytttn.· 
Lin, fué el primero en substituir las hojas de noticias con tltl periódico, ptl· 
blicación mensual que llevó el nombre de ''Gnzeta de México y Noticias de 
Nueva España." 1 El primer número apareció el 1\l de enero de 1722, y el 
último el 1<? de junio del mismo afio; total, seis nítmeros. Cada uno de ellos 
se com~)one de cnatro hojas en cuarto, de manera que la colec;:ción completa 
sólo abarca 48 páginas. 

En su introducción al primer n6mero. dirigida al público lector, Cltsto~ 
rena y lirsúa dice:::: 

''La feliz duración de esta corte estrena su tercer sig-lo, con e1 ctutl' 
comienza a dar a las prensas sus memorias dignas de mayor manifestadó11, 
apuntadas en estas Gar.etas, pnes imprimirlas es polítiGa tan racional, colllo 
alltorizada de todas las corte~ de la Enropa, dando a la estau1pa las noticias 
que ocurren en el breve tiemp~ de siete días, por el di!\trito, capaz de sus 
dominios. Difusa esta costumbre, ha llegado hasta la i mpetial Lim·a, corte 
célebre del Perú, y practicando esta plausible diligencia, imprime cada:mes 
sns acaecimientos: y no siendo menos la mt1y Ilustre de ·México, Corona 'de 
estos reynos, comienza a plantear esta política con las licencias de! Exmo. 
Señor Marqués de V alero, haciendo con esto más memorables los aciertos de 
su gobierno, ... No carece de ·lltilidad, pnes a más del general motivo de las 
C~acetas, siendo ésta nna fidelísíma relación de lo qne acaece en estas dilata· 
das regiones, puede sin trabajo cualquier discreto, con la diligencia de jun· 
tarlas, fornwr unos Anales <'11 lo futuro, en qtte, sin el cuidado de exami
narlo;;, l.o;:;re el aplauso de e.;cribirlos y los correspondientes, el de complacer 
a los qne de la Europa piden noticias de la América, para en!iquecer con 
no\·etlacl sus historias.'' 

En cierto modo, Castorena se anticipó a los periodistas modernos de.Mé~ 
x ico, Estados U nidos y otras naciones. Su coSttlmbre de imprimir «canjes)> 
de otros periódicos se ba practicado durante siglos, aunqne actualn11~~te es, 
má:; bien la expresión de la opinión editorial que la relación de noticias, lo 
que se coloca en dicha columna. El desarrollo de las asociacionesbtiscado. 
ras ele 1ioticias· e informes por medio de corresponsales en el extranjero .h:l 
hecho que sea casi innecesaria la impresión de noticias depetiódicos euro· 
peos o extranjeros: pero las opiniones ~le periódicos y magazines de imJ)or· 
tancia publicadas en tierras extrañas o en otras ciudades. de su p~ís natal" 
sig-uen interesando al lector local. · 

Pero lo que agradaba a Castorena eran las noticias extranjeras, nora 
opinión extranjera, puésto que en su <!canje>> reimprimía las noticias euro• 
peas que publicaba la "Gaceta de Madrid." Y la influencia .del periódico 
español se echaba de ver en la presentación material de la Gaceta de Mexi
co. Siguiendo la costumbre qne se observaba en Iviadrid, de publicar las üo
ticias de cada corte por separado, Castorena separaba las noticias de cada 

1 Tomo 1, Núm. 1. Primero de cnerode 1722. lmp, de los herederos de la viuda de 
~liguel de Ribera 1 'alderón. 

2 Agüetas, O p. Cit., p. 4-00. 
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ciudad, dividiéndolas por sedes de obispados, capitales de provincias y puer
tos, para que pudieran leerse con mayor facilidad. Publicó gnn cantidad de 
noticias oficiales, religiosas, comerciales, sociales y marítimas y, además, 
muy curiosas bibliografías de obras publicadas en México y en España, en 
una sección que tituló ''Libros Nuevos.'' 

Al publicar esta lista, Castorena reconoció el interés que tenían los lec
tores de ¡)eriódicos en la literatnra e intentó satisfacerlo dentro de los estre
chos límites de qne di:;ponía. Periodistas posteriores han desarrollado la idea: 
hasta hoy es costumbre, y lo ha sido por algún tiempo, dar no sólo una re
ferencia bibliográfica, sino también un sumario y hasta una detallada revista 
literaria de un libro importante. 

En su época, Castorena pudo segregar las noticias por ciudades y darlas 
sin más encabezados que los nombres de sus 1 ugares ele origen. Su periódico 
era pequeño, no tenía competidores y aparecía solamente una vez al mes; de 
manera que cualquiera que fnera su contenido o su presentac-ión, era seguro 
que se leería con interés por los que estaban ávidos de noticias. Hoy en día, 
la cantidad de noticias en los periódicos es tan grande, que la información 
tiene que presentarse ~egún su importancia .o interés intrínseco y tienen que 
us~~se·encabezados ele distintos tamaños, en beneficio de los lectores ocupa
dos.~'que no tienen tiempo ni paciencia para leer todo lo que hay en un pe
riódicÓ·grande. 

C'a.~totena se dirigía sólamente a la pequeña clase ilustrada que admi
nistral#l()S begocios de la nueva I<:spaña, y pó'r lo tanto, su periódico esta
ba en gran parte dedicado a relatar funciones y decretos oficiales, civile!> y 

eclesiásticÓs. Pero los periódicos modernos ele México, destinados mayor
mente al público en general, han desarrollado para sus lectores un servicio 
de información sobre una infinita variedad ele asuntos, y secciones er>pecia-

. les, tales como modas, deportes, arte, notas cómicas,. y otros numerosos 
atracti\'OS para subscriptores de todas. clases. 

Como muchos ·innovadores que encuentran oposición a causa de la no
vedad ele lo que introducen, el fundador del primer periódico regular en 
México se atrajo mucha censura, a pesar de que gastó su propio pecullo en su·. 
Gazeta, sin esperanza de reembolsarla, según Agiieros. 1 Otro escritor ha
ce notar que, después ele que aparecieron seis números, CastorE:na fué nom· 
brado Obispo de Yucatán, de manera que de ahí en adelante ya no tuvo 
tiempo para dedicarse al pÚiodismo. 2 

El 19 de er,¡ero de 1928, la publicación de la Gaceta de Castor en a fué 
continuada por don Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de Gueva
ra. Se imprimía en e1 taller de don José Bernardo de Hogal, en la calle de 
San Bernardo. 3 ·El primer número del periódico de Sahagún, qne co11Sulté 
en la Biblioteca Nacional de México, lleva el título de "Gaceta ele Méxi-

1 Agüeros, Op, Cit., pp. 400-402. 
2 León Sánchez, Op. Cit .• p. G. 
a ~úiiez y Domíilguez, "llll VÍITPJ' Liwmlo ell ,\léxico,., p. 12. 
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t'o,'' 1 Como su antecesor, el nue\'o periodista, que €ra Pre~bíh:ro del A.r:t.o• 
bispatlo lle r-.1éxico, siguió la costumbre de separar las noticias por ciudades. 
En d primer número de la g·aceta resucitada, Sahagún colocó, en la prime
ra plana, bajo el título, un tosco grabado en nnl.dera de un águila sobre ttn 
nopal de\·orando una serpiente, emblema de :;;ignific-ado histórico que actual
mente lleYa la moneda mexicana.:.! Durante muchos años, tales grabados 'en 
madera eran los únicos medios conocidos para ilustrar periódicos, puesto 
que no fué sino hasta el siglo XIX que se inventaron los grabados en· me~ 
tal aettwhnente en uso. 

Baio el grabado de Sahagún, va el sencillo encabezado "México," se· 
guido de una reseña periodística que relata, en estilo narrativo, los netos del 
consejo municipal de la ciudad de México. El artículo es largo y cóntinñu 
en la mayor parte de la pág·ina cuatro. Después viene t1na notida de Fue· 
hla ele Jos Angeles y _lt1eg-o siguen, en orden, artículos de Guadalajara, Gun, 
temala, Zacatecas, Querétaro, Nueya Yemcn1z y Acapulco. El último repor• 
tazgo trata de la llegada de tlil Galeón de las Filipinas. Al pie dé la oet~'·a 
y (¡\tima página, hay un párrafo cQn los títnlos de las libros nt"ie\~os, é~'Íllo 
solía pnbl icar Castorena . .Debajo, al final, está el consabido letrero :tnanifest~n: 
do la fecha, e't nombre del impresor y la licencia del Vi~rey de ht Coloili~. · 

Hasta 1731, la Gaceta couti nu6 imprimiéndose por Ber11ar;do de Hogal. 
A partir del nñmero 50, 3 ftté impresa por los herederos de la V'iuda de Mi· 
g-uel de Rivera ·calderón, hasta el níunero 60, de novien1bre de 1732, que 
apareció con el pie ele imprenta ele María de Rivera; ydel'nÚmero 122, de 
noviembre de 1738, hasta ·el fin de sn existen~ia, fuéótrá. vez publicado por 
Hogal. Contiene 145 números en total. Hasta: octubre de 1739, cada núme
ro tiene cuatro hojas y está en cuarto; peto' los números de 'noviembre y di~ 
ciembre de 17 39 consisten sólo en dos hojas cada uno. En el nuevo número, 
qne apareció en enero de 1742, el título de 1a ptlblicación se cambió, ~or .el 
de "Mercurio de México," y ya no loimprimía José Bernardo de IÍogal,. 
sino su v·iuda. 

Con el objeto de dar las noticias de los dos años que habían trariscurH· 
do desde la publicación de la {¡ltima Gaceta, recurrió el "Metcutio'' .a mi 
extrafio expediente. En cada número se daban no solamente las notiCias del 
mes anterior, sino también las del corriente mes de los dos años anteriores; 4 

1 "Gazeta de :\léxico Desde primero hasta fin d~,fTenerode 1728.''. Con Licenci~; y 
Privile¡?;io del gxcmo. rlr. Virrey. En México. Por J oieph Bernardo d-e Hogat En la Ca. 
lle nueva. Año de 1728. 

2 Según la leyenda, una d.eidad azteca ordet\Ó a los. indios, en época anterior a la 
conquista de los esp¡tñoles, que construyeran su capital en donde eucontraran un águíla, 
posada sobre un nopal, devorándo una serpiente. Vagaron, pues, hasta que encontraron 
dicho lugar y en él construyeron su capital, que llamaron Tenochtitlán y hoy es Méxi·'. 
co, D. F'. · 

3 Hasta entonces se habían impreso 4\l números, puestor¡ue en juHóde1728, sepú·· 
hlicaron dos números de la "Gazeta de México." 

4 Es. mi opinión que este procedimiento no tiene conexí6n alguna con el gusto ac
tual por columnas con encabezado~ como "Hace diez años,' 1 que se encuentran en peri(}; 
dicos americattos. 1<:1 objeto del ":VIercurio ., era dar noticias de lo que había aqonteCido 

Anal•s, T. V. 4' <'p,-9(!, 
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Por ejemplo, el 'número 146 del periódico, -la primera edición que apare
ció con el título de Mercurio- contiene este encabezado: "Para los meses 
de enero de 1740, 1741 y 1742." En el mismo número el editor explica que 
''Cortó la afilada tijera de la carestía del papel el hilo de las noticias anti
guas y modernas," 1 que era otra manera de decir que la Gaceta que se ha· 
bía visto obligada a suspenderse a fines de 1739, debido al alto costo del 
papel. Después de un año de existencia, el Mercurio dejó de publicarse Y 

no volvió a aparecer. 
Un examen de los diversos números de la "Gaceta" y del "Mercurio," 

demuestra que ambos se dedicaban casi exclusivamente a dar noticias. Esto 
parecerá extraño a los que están acostumbrados a creer que nuestros veci
nos latinos están continuamente ocupados en acaloradas polémicas, pero, sin 
embargo, es la verdad y así continuó siendo hasta el final del régimen espa
ñol. Los periódicos citados contenían gran cantidad de noticias políticas y 

religiosas y muchos anuncios oficiales. Numerosas fueron las relaciones de 
funciones religiosas, de descripcio11es, de procesiones, de consagraciones de 
iglesias, de beatificaciones de santos, de festivales y de Autos de Fe. Noti
cias de carácter comercial, se daban de cuando en cuando, y también, de yez 
)m .cuando, publicaban los periódicos descripciones de batallas y hasta de 
·~rbuenes. 

' ¡, -. -;._' ·--~. 

< ' lmp9rtante innovación, que introdujo el "Mercnrio," fue la publica-
. cióti .d.~yercsos, práctica que en años posteriores se hizo nlÚtuamerite be·· 
p,e6ca!;t'af#o;;para los periodistas como para los poetas de México.;¡ Dado 

· el alto ~ésto d~ la pUblicación de sus obras en forma de libw y .la relativa 
t~c,ili4ad d~ lJ,aterlas publicar en periódicos, muchos poetas mexicanos, en
tre ellos l()S mejor~S, han escogido e&te medio para publicar por primera vez 

·sus poesías¡ ~úq.la!Hll~jores. Más tarde se colecionan las poesías y se· pu-
~llic:an en tomo aparte. · 
· Después de la suspensión del "Mercurio" en 1742, México no tuvo pe
riódico en formahastamarzo de 1768, queel padre Don José Antonio Alza
te editó su ''Diario Literario.'.> 'El periódico murió en mayo del mismo año 
Y durante cuatro, el país estuvo otra vez sin periódico. 

A fines de 1772, se remedió esta necesidad con la aparición.del "Mer
curio Volante,'' que contenía importantes y curiosas noticias de física y me
dicina." 3 Su editor fué don José Ignacio B~rtolache, ilustre matemático y 
doctor en medicina de la Real Universidad de México. 

desde que apareció la última Gaceta, puesto que mientras tanto México no había tenido 
periódico que diera tal información, La columna ''Hace tantos años" se eiUplea para pro
porcionar recuerdos a los lectores viejos, para hacer comparaciones entre el presente y el 
pasado, y-en la mayoría de los casos, sí no en todos, para anuttciar al periódico que publi
ca tal colum'na como una vieja institución, puesto que hace híncapiéert que la información 
fué publicada por él en la fecha oportuna. 

1 Le6n Nicolás, Bibliogl'Ídi<~ Mex.ir:tma, del Siglo XVIII. Primera Sección, segunda 
parte, p. 875, · 

2 En los Estados Unidos, como ert México, la prensa periódica también ha fomen
tado el desarrollo de la poesía publicando composiciones originales. 

3 MEUCURIO VOLANTF: COlo! NO'riCU8 lMPOJ!'l'AN'l'ES Y CURIOSASSOBHE YAHIOS ABUN'l.'08 
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Bartolache nació eu la ciudad de Santa Fe, México, el 30 de marzo d~ 
lB9. Era de cuna humilde. Aunque sus padres no pttdieron proporcionar. 
le ui la educación primaria, Bartolache, con la ayuda de una persona generosa 
que había descubierto la gran habilidad del joven. logró obtener buena edu. 
cación académica y científica y fué recibido Doctor en Medkina por la Uni· 
versidad. Habiendo adquirido fama en su profesión, fué nombrado profe$or 
t.:n la facultad de química en la Academia de "Ciencias Naturales," que sé 
bahía fundado en México en la época del Virrey Marqtté~ de Croix; La ins· 
titución fracasó y Bartolache entró en la Tesorería con un cargo ínsigniikante. 
Debido a sus conocimientos en química, llegó a ocupar uu puesto de impor· 
tancia. Hasta su muerte en 9 de junio de 1790, prosiguió sus estudios y pub U~ 
có varias obras de astronomía, botánica, medicina, química, física y materias 
parecidas. 

El primer número del "Mercurio Volante" de Bartolache apareció elle 
la ciudad de México, el sábado 17 de octubre de 177 2. Consiste de cuatro 
hojas, impresas por ambos lados. A la cabeza de la primera página, bajo el 
encabezado "plan de este:periódico," hay una epígrafe, en latón, de las Me· 
tamorfosis de Ovidio. Hl resto de la edición está dedicado Q UQ ensayo edi; 
torial acerca de las desventajas de bacer a la cultura de la Nueva. E:spafia 
competir con la de Europa. Parte de este ensayo reza como sigue; .1 

"fl!eYCurio, según la Fábula, era el Mensagero d~ los Dioses, en tui o 
obsequio volaba con suma celeridad a:da qualquiera parte que se le etnbiase.• 
La:> Ciencias todas, i los conocimientos útiles al género humano, se creía por 
Jos Filósofos más seusatos tener como la misma alma raCional, u u origen celeste 
i divino. Siempre flteron estimadas las Artes co~o otros tantos preciosos do· 
u es de la Providencia, concedidos por particulares gracia en beneficio de los 
mortales: i ninguna noticia importante vino al mundo, según este modo de 
pensar, justo i razonable, de otra parte que de los altos ci~los, o dehombres 
dignos de colocarse allá. Así pues por una especie de alegoría, nada repre· 
hensible, he querido llamar lllermrio ~~elanle a un Pliego st1elto, que lle:var<~. 
noticia:; a todas partes, como un m~s::tgero que anda a hi ligera .. Saldní tO· 
dos Jos miércoles, día en que parten de esta Capital todos Ios Correos d~l 
Reino. Siempre cnidaré de poner a la frente algún pasage de buen Autor •. 
alusivo al asunto, í traducido en caso necesario. Digo en caso necesario, por. 
que no omitiré los de Autores Espa.ñoles, quando me ocurran. En otros Fa· 
peles Periódicos qtte he visto, se guarda superstÍ*!Íosamente el respeto a los La
tinos i Griegos. No hai para qué; yo me gloriaré de ha ver naddo Español ... " 

Era costumbre de Bartolache anunciar al fin de cada 11Úmero el :fsuilto 
del próx::imo. Un examen de los ocho números que existen en el Museo Na~ 
cional de la Ciudad de México indica que sigrtió !'ius planesoriginales como· 

N< I•'!stcA Y AfEVJCINA." Por D .• Jos El' IGNACIO B,1 llTOLAI.:JIE, Doctor Médico, del Clattstto 
de esta Real Universidad de Mé:dco. Núm. 1. México, Hábado 17 de octubre de 1772. En 
México con las licencias necesarias, i Privilejio concedido al Autor por este Superior Go
bierno en casa de D. l•'elipe de Zúiilga y Ontiveros, calle de la Palma. 

1 Bartólache. Op. Cit., p. 6, 
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1Jabía arttmcíado. FÜ" .Mercurio \'olante" ~e pnhlícó con regu!arídnd, de 
octubre de 1772 hasta fehrero de 1 i7 .3. 

Annque entre 17·12 y 1768 no se publicaron periódicos con regularidad, 
!tubo una serie de calemlarios, que m·erece mencionarse. pnesto que tuvo cier· 
tas características de periúdieo. Publicó esto~ calendarios el distinguido im· 
presor, don }ielipe de Zúfiiga y Ontiveros. desde 1761 hasta 1792, hajo el 
título de "Calendario!> y Guías de Forasteros en México" 

La serie, un número de la cual aparecía cpn regularidad al principio de 
cada año, se componiu e imprimía con un alto grado de perfección para aqt1e
lln época. Como impresor, Zúfíiga y Ontinros no perdonaba gasto para me· 
jorar su establecimieHto. Un colega suyo, don José Antonio de Hogal, deCÍ;t 
que era tan completo el equipo del taller de Ontiveros que cualquier obra 
pOdía imprimirse en él con gran facilidad y perfección. 1 Los ''Calendario~·' 
contenían ínformaCÍÓil abundantísima, incluyendo cronologías de virreyes 
y prelados; noticias del estado militar del país; estadí~ticas y noticias de ca
samientos, muertes y enfermedades; notieia!' de la llegada y salida de correo~. 
y noticias y anuncios de fa Real Lotería.· A la muerte de Ontiveros en lilJ3, 
e+e hizo cargo del establecimiento tipognífico su hijo <1on :\Iariano José de Zú· 
i}iga y Ontiveros, qtiien- también continuó editando las ''Cuías de Fora~tc· 
rt>~/ 1 hasta su muerte en 1825. 

· E)é{racaso de la primera empresa periodística del Padre Alzate no lo 
·d'esauitriM,.lln realidad, fué su destino fracasar en Yarias empresas antes 
de. obtEfner. éxlto final.· De corta duración fueron sus ''Asuntos varios so
brede!Íc~asy .. ártes,'' que duraron de noviembre de I772'a enero de 1773: 
)l: Sl1S '~Obser.vuciónes sobre la física, historia natural, y artes útiles,'· de 
lrtarió ~ J.u.lio de 1787. Pero, por fin, con sus "Gacetas de Literatura," el 
Padte,AlZáte logró conqt1istarse renombre. Debido a sn obra en este perió
dico, que apareció con regularidad desde.ellS de enero de 1788 hasta el 17 
de junio de 1'195, 01,erece un lugar entre los principales precursores perio· 
dísticos de México. • 

En un breve artículo de Magazine qué apareció en.1925, sobre las re· 
}dstas que. hai,)ía habido en México, un crítico mexicano moderno menciona 
el periódico de Alzate a la cabeza de los pocos que incluye en su lista de l9s 
más importantes. Probablemente tiene ra-zón al juzgar las Gacetas, que con
sidera bastante buenas para su ép.oca, pero nada de qué vanagloriarse, des· 
de el punto de vista moderno. "Para el público fácilme11te satisfecho de fi. 
nes del siglo XVIII, escribe, bastaba el alimento espiritllal servido por las 
"Gac!etas de Literatura," que.publicaba al Sr. D. Antonio de Alzate y Ra· 
mírez. Contenían curiosas y útiles notic'i~s, raras veces versos, y algun:.1s 
veces ilustraciones en forma de grabados en cobre, firmados por Agüero y 

Agt1ila, con motivos de arquitectura aborigen, insectos y vegetales, ilumi
-llados a mano.'-':1 

'l'ributo tan merecido como la crítica de Sánchez, es e1 de García Icaz-

1 Medina, O p. Cit~, I. p. CLXX V 11. 
2 Sánchez, Sancho." Hevi¡;ta de Hevistas," año XVI, l\ítm. i6H, p. 23. 
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halceta, quien escribe acerca dt' las Cacetas de Alzate lo sigtliente: ''Las 
(~acetas" bastarían para crear la reputación de un sabio; su lecttua es muy 
interesante, a pe;:.ar de sn desaliñado estilo; defecto que se olvida para ad
mirar el ardiente deseo de ser t1til a la patria y a la. humanil'iad que todas 
aqt1ellas páginas respiran." 1 Don José Antonio Ab:ate y Ratnfrez nació eu 
el pueblo de Ozumba. Pro\•inda de Chako,' Arzobispo de Méxh::o, eri 1729, 
Era pariente de la famosa monja Sor Juana Inés de la Cnu, la más grande 
poetisa que México ha prmlnddo. Después de ordenarse sacerdote, dedicó 
sn atención al estudio de otras materias que le interesaban, tales como física, 
química, matemáticas, astronomía y las ciencias nat1.1rales: 

Stts estudios de carácter no sa~erdotal le a)~Udaron mudlo, más tarde, 
para su obra periodística y para muchos eruditos tratado:o; de carácter cien· 
tífico de que fné autor. :l 

Como era de carácter reservado, fué crítico á~pero y severo, razón por 
la cual ht\'O más enemigo~ que amigos y mayores di~gnstos que gusfu~;· sin. 
embargo, logró mucho. I·Úzo que se desarrollara el gu~to pOr ja bnetía li#;~ 
ratura entre sus comp~triotas, expuso y ridiculizó graves erróre~ y sljher~· 
ticiones vulgares; hito importantes inno\·acion.es en las ciencias a.~fi~'áaaR, 
ya estudiando la manera de introdncir el aire neées~rio en las minas <¡tl~ 
por falta de él habían sido abandonadas, ya perfecdopando.med1~$ más ade· 
cuados para extraer la plata del mineral. En las controversias personales~ 
que eutol!ces empezaron a introdt1cirse en el peri<Jdismo rtH::xicano, hizo a 
sus adversarios estudiar y meditar, y logró poner en fuga a losoradoresflo
ridos que hablaban mucho, pero pensaban poco. Con1o su conten::iporátJto 
americano, Benjamín Frariklin, fué tma gran frierza en el desarrollo intel€c
tua1 y científico en su propia tierra y recibió nltlChos lwnores del extranjero. 

Virreyes, arzobispos y corpóraciónes distinguieron al Pad~ Alzaté con. 
muy honorables, pero nada lucrativas comisiones, y aún del extranjero re: 
cibió grandes honores. Mientras se le atacaba en México con envidiasy .. 
chismes, la Academia de Ciencias de París y la Sociedad Vascongada lp 
honraban con el título de "Miembro correspondiente," y pubTicaba algúna. 
de sus obras con halagadoras introducciones. El Jardín Botánico de Madrid 
también lo hizo miembro correspondiente, y la Expedición Botánica del Pe
rú le dedicó, a causa de sus éxitos en las ciencias naturales, una plant~ qtfe 
crenominó "Alzatea." Cansado con tanto trabajo, el Pad<re Alzate, en StH~ 
ítltimos años, cayó en una profunda melll,ncolía que continuó hasta su muer· 
te. Falleció en la ciudad de México, el 2 de febrero de 1799,. a la edad d~ 
61 años. 3 

Después de él, la figura de mayor importancia en lahistoria del periodismo 

1 Citado por.\giieros, (Üp. Cit., p, 419) sln referencia bibli9gráfica. 
2 Pnra ttna lista de las sreintícinco obras más importantes de Ab:ate, incluyen:dq 

sus cuatro publica dones periódicas, véase: Castillo Negrete, Mfixico en el Siglo ~'(J)(, L 
pp. 319-320. . ' . . . · ..• · ..••. 

3 Las ''Gazetas de Literatura," que le dieron fama, se dividen en cuatro tplpo's ·en 
euarto, que a su vez·se sttbdividen en "subscripciones" compuestas de n_úm~ms espédfi~•. 
cados. (Agüeros,Op .. Cit.) pp. 4·18-419. · 

A11a1cs. T.V. 4• 



mexicano es la de don Manuel Antm1io Valdés Murguía y Saldaña, nacído en 
México e117 de julio de Ii41. En 1784, htndó otra "Gazeta de. México," 
que llegó a ser la Gaceta tnás notable del período colonial, y cuyo primer 
número apareció con fecha 14 de e11ero. 1 La Gaceta de \'alc1és, que tU\·o 
la distinción de ser el primer periódico oficial que se publicó en México, co
mo órgano del gobierno coloaial, continuó como "Gazeta de M éxíco,'' ha¡;. 
ta fines de 1809.' Entonces se declaró francamente oficial y cambió su nom
bre al de "Gaceta del Gobierno .. , Con este título apareció por primera vez 
el 2 de enero de 1810, poco antes de que estallara la revolución de Hidalgo. 
Durante la guer(a, fué una arma poderosa del Gobierno español contra Jos 
rebeldes. Duró hasta el 29 de septiembre de J 821, en que voJyió a cambiar 
de nombre. En esa fecba, derrocado el gobierno colonial y declarndo Itur
bíde Emperador, adoptó el nombre de ''Gaceta Imperial'' y modificó su 
política para estar de act1erdo con la de la nueva administración. 

Las teorías periodísticas de Valdés se decláran en el prospecto de la 
Gaceta que publicó el 2 de enero de 1784. En la primera pág-ina escribe: 
"Una Gacetá no es más que la colección de las noticias del día, a n:ces de 
sucedidos extraños y a •·eces de ocurrencias ordinarÍ;¡s; las cuales no ~" '' 
~t'iben para determimtda lt1gar, sino para todo el reino, eu donde es moral
riitHÍtedmposible encontrar nna sóla persona ínfonnada por completo de lo 
que pasa.~' Luego hace hincapié en la importancia de una Gaceta como fuen
te'cfe:it}fofnt.JAción para futuros historiadores y en la página dos, expresa su 
int~ndÓñ. de hacer de su periódico tal fuente de información. 

Durante 'tos veintiséi!u1ños de su existencia, el periódico de Valdés apa
recía, gei:ú~nil.mente,dos veces al mes, algunas/más y otras menos, según 
vadaba1tlas circunstancias; La colección de todos los números, que man · 
tuvo como había prometido, forman veinte volúmenes en cuarto. 

En las babiles manos de Valdés, la Gaceta fué periódico serio e intere
sante. En !Ítís págjnas aparecían mucltos artículos de carácter científico, ta· 
les como de cronología, geología, arqueología, botánica, medicina y demás. 
Valdés escribió gran parte del periódico. Como autores de sus artículos cien· 
tíficos, colaboraron con él, Antonio León y Gama, Andrés del Río, Mozifio, 
el doctor Rodríguez ArgUelles y otros. Algunos de los artículos de la ''Ga
ceta de México" se reproducían en la "Gaceta de Madrid," mereciendo 
;nuchos de ellos el elogio del Rey de Espafia. Muchos de ellos venían ilus' 

. trados con grabados en metal, y otros con ilustraciones intercaladas en el 
texto por otros medios, según Agi.ieros. 2 En las ilustraciones, el editor de
mostraba preferencia por dibujos de monstn1osidades humanas. ·Publicó, 
además, grabados de distintos planos, entre ellos el de la Alameda de la 

1 GAZE'rA !lE MÉXIOO CoMJ>¡¡;:;mo IJE NoTWIM; I>K NVEVA ESPAÑA, Desde principios 
del ailo de 178t. Dedicadas al !<;xmo. Señor D. Matías de Gálvez. Virrey. Gobernador v 
Capitán General de la. misma., ·etc. etc. etc. Por:: D. M anucl Antonio Valdés. Con licenci~ 
y Privi)egio. México. Por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Calle del Esplritu Santo. 14 de 
enero de 1784. 

2 Agüeros,.Op. Cit., p. 32.9. 
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ciadaJ de ~féxico, a~í como de mtevos iustnmtentos quin'trgicos y d~ im• 
plementos industriales y agrícolas. 

El precio de subscripción fué al principio de 22 reales al año en la ciu• 
dad de México, y fuera de la <'apital. de tres pesos, por todas las Gacetas 
,. suplementos, pnblicados desde principipios de enero hasta fines de dkiem· 
hre. 1 Estos precios variaron despnés, en proporción al número de gacetas 
publicadas durante el año. I,a Ciaceta publicaba suplementos, Cttando ocu~ 
rrían non~dades de extraordinario interés, o para pubJic¡¡r edictos o reales . 
órdenes, hacer recti ficadoncs y publicar cartas, contestaciones y den1IÍS que 
tlwieran especial interés. Algunas nces se pagaba la inserción de cartas ·es· 
e ritas para publicarse en el sU¡llemento y, en este caso, éste se distribuía 
gratnitamente a los lectores. 

En la última parte de su existencia, la Gaceta empe:r.ó a publicar obras 
literarias. Algunas de ellas son valiosas para el historiador sociólogo, por~ 
que reflejan el espírittt de la época. El periódico tuvo épocas de prosperidad 
y épocas de decadencia. A fines del siglo XVIII, el editor sequejabadeque 
recibía muy pocas noticias de fuera de la capital. Muchos bromistas aunt~p.. 
taban las dificultades de Valdés, al enviarle noticias falsas . 

. Conocer esta mala semilla y separarla del material fidedign.oJue 'tarea 
qtte muchas veces. debió poner a prueba su paciencia. 

Por lo que he podido averiguar, la empresa periodística en México, que 
siguió. en importancia, ftté (wica. Consistió en el establecimiento de un dia
rio de información, sin papel. tinta ni imprenta; I?toyecti:l del licenciado 
don Juan Nazario Peimbert y Hernández, Abogado delaReal Audiencia de 
México. St1 plan consistía en abrir un "ahnacén de noticias" en que se re· 
cogieran, redactaran y vendieran noticiasde público interés. Aprobado el 
proyecto por el Virrey don Félix Berengt1er de Marqnina, Peimbert il1at1· 
gnró su inusitado negocio el 2 de mayo de1803. Elantounohapodidoa,;e~ · 
riguar cuánto tiempo duró, pero en que obtuvo considerable importancia es
tán de acuerdo los dos principales autores de la historia periodfsticádeMéxic · 
co, Agüeros y Gómez Haro. · ,. . 

Se expendían tres clases de noticias en dicl10 estable~iínientó, que se 
llamaba "Asiento mexicano de noticias importantes.al pó.blico, ''y 9cupáp~( 
el piso bajo de la casa de Peimbert, en el número 12 de Monte AlegY.e, callé 
que hoy se conoce .Por quinta de Donceles. La primera clase compreridíá: 
censos; cambio de letras, ventas y arrendamiento de haciendas, y. denuís 
predios rústicos. venta tle casas en la capital y sús cercanías; ofi<!ios vendi~ 
ules y renunciables; venta de alhajas, ropa, y m.uebles; yenta de esclavos, 
cabailos, mulas, vacas, bueyes y otros semovien-tes; traspasos de tiendas y 
casas de comercio; venta de azúcar, índigo, semillas, chile; trigo, maíz y 
otras, al por mayor, y alquiler de carruajes y otros vehículos, · 

Artículos de segunda clase e.nm: fletes dé recuas de mulas, burros 

1 Un real valia.12 1 : 2 centavos, 6 6 1 ! 4 centa:vos americanos. Un. peso a ,la pa¡: '· 
vale QO centavos americanos. 
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ballos; arrendaHIÍeu(n:-- de Gt;-,a~ en la cindad de :\[~xieo y q¡;; cercanías; ha~ 
llazgoH ele papcks, alhajas, y otros art ícnlo~ perdido~; J><ipdts, alhajas Y 

otros objetos qne se sospecharan robados: cajeros de ambos 'exos; anwnnen~ 
~es, !-lllperintetHleutt·s <h· panadería y otro tanto; acl!uini,tr:1rlorrs ~- mayor~ 

domos de hacienda; nodrizas y co»tnreras. 
La tercera cla~e comprendía: portero,.,; rt:camareras; amas de IJ;l\·e~: co~ 

cineros y cocineras; enfermeros y enfermer;1s; criados de camino; l:n·ande· 
ras, cocltems; lacayos y otros criados y criadas. 1 Había en el estahlecimien~ 
to un mostrador, sobre ti cual ,.,e n•ndían las noticias o avisos que se han 
mencionado. El precio de las noticias de la pri111era clase era ele dos reales, 
de la segunda clase, de un real, y ele la tercera clase, de medio real. f~tas 

noticias tenían en ~u mayor parte el carácter de nuestros an_nncio~ moder~ 
nos y los qne los traían, pagaban los precio;; mencionados, así como los que 
las recibían. Fn la tienda había nn directorio de ahogados, notarios públi
cos, doc-tores, cirujanos y parteras, que podía examinar cualquiera sin cos~ 
lo alguno. Noticias del (~stado del tiempo, de ohsen·aciones médicas, de 
hnutismos o de sucesos dignos de memoria :r discursos conducentes al bien 
general, también ,.,e proporcionaban libres de costo. 

El primero de octubre de JHOS, apareció en la capital el primer perió~ 
dico diario que se publicó en México. El "Diario de México," como se lla
maba, fué fundado por Carlos María de Bnstamante y Jacobo de Villanrru~ 
tía, Júez del Crimen. Hasta el 30 de abril de 1807, lo imprimió doña María 
Fernández de Jáuregui; de mayo de' 1807 a junio de 1809; Mariano de Zú
iiigay Ontiveros; de junio de 1809 a diciembre de· 1812, Juan Bautista ele 
Arispe; de diciembre de 1812 a diciembre de 1813, doña María Fernández 
de Jáuregili; en eneró de 1814, Juan Bautista Arispe; y lfe enero de 1814 
a enero de 1817, ~osé María de Benavente, que tomó en arrendamiento la 
imprenta de Arizpe. Cada número consistía en dos hojas en enarto, la lite~ 
ratura -ligera y los artícnlos políticos figuraban en lugar prcminente en las 
colnmnas del ''Diario de México, 2 Se colocaron bnzones en los doce pues~ 
tos en que se vendía el periódico, y en ellos podía depositar el público los 
artículos, poesías, noticias, o anuncios que quisiera publicar, con la sepuri~ 
dad de que no se cobraría nada por su publicación. Entre los literatos que 
se· hicieron famosos en la primera parte del siglo XIX, y cuyos primeros 
trabajos se publicaron en el Diario, figuraban Tagle, Lacuuza y N avarrete. 
El periódico celebró dos certámenes para escritores de sainetes, resultando 
vencedores, respectivamente, Antonio Santana y José Escolano. Algunas
cle las poesías publicadas en ''El Diario," u o agradaron al arzobispo, quien 
prohibió a las monjas que las leyeran. 

!.os editores en jefe del "Diario" fueron Villaurrntia, Bustamante y 

José María \Venceslao Barquera. Entre los principales colaboradores hallá~ 
hanse Mannel Navarrete, José María Lacunza, J. Victoriano Villaseñor. An-

AgiiuM, Op. Cit., p. 437. 
2 Pr1est1ey Op. Cit., P~ 1()8. 
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dnb Quintana Roo y Pomposo Fernáude7. de San Salvador. Todos E!¡~\_os.es· 
criton:s firmaban sus· artíct1los con seudónimos, de los cuales algunos tenían·· 
m á:; de uno. Escritores menos importantes del ''Diari<>'' fueron: :sant9yo, 
Beristáin, Larar.ábal, del Acebo; Giiido, Quintana, Ro<,lríguet~delCas1;iÍlo y 
tTribe. El periódico duró doce aüos, puesto que su{tltimp púmer<dlevafe-
cha de 4 de enero de 1817. ' . ' · . · . · ·. 

Desde el día en que el Gobierno Colonial áió pern~iso pfl.;ra su funªJi?t4n 1 
en 1 o de septiembre de 1805, mm antes de aparecer su ptimerniim'ér<5'~f]jt~l1 
Lóper. Cancelada, editor de la Gaceta de México, ideó nnaás~er~ i~w.J>J.~a5 

: 

en coutra delnue'ro periódico. Cancelada era un aventureroespañol"~~~~e 
había tmido a Valdés, en la gerencia de la ya decadente "Gacetn," a prin· 
cipios de 1805. Desde que apareció su primer núnu~ro, el periódico fÜ~J¡b
jeto de rndos ataques del celoso Cancelada. Decidido a acabnr con ~"\.~ e:,{i~~ 
tenc:ia, éste logró persuadir a stt amigo el Virrey Iturrigar~y, qtie s}1:/'ile~'
diera t~mporalmente su publicación, a fines de 1805. Cuan:do rt;a,t>~regió;.lu~ 
e~torbado por la censura, el Virrey en persona oc~p~Qqose<!e~~tatá~_~,~ijt 
acostumbraba éjercer uno de sus oficiales. Cancelada llegó,h~stí a: a- ·. '!. 

Villaurrutia de sedición al Rey de Espafia, pem esj:e 6.(' .p'.~'- ,. , 
propia ruina .• cua~do ~e p(obóq).le,la acusación,erá ~: . '."'•·· 
hunnlosa, .el ed.tor de la G.aceta, _qt,Íe haQÍ~ hecho semejantes .. J)~ra 
opone;se a la fundación y desarrollo de un per\Ódié~ no qll~ia ' ¡ . se~ ten-

' :' ¡. • : ' > ' ,.- <j¡''_/.1 .. _!f\.~'- • ,_~ -~>t•-r .t. ·' ' 

ciado por Iturrigaray a pagar uná tnulta de 500 pesos pir:ala.~áicelpor dos 
meses. Después, ftté desterrado a ~spaña. Desdest·ti~t~~ ~~~~f escdbióniu· 
chos feroces artículos y folletos contra Iturrigaray, 4u'éjra no era \hxrey~ 

j ( ' •, • e < / •' ~ • j .:. if ;,:> '.' ; < t ' : .', •, '"':- .~ _,·-~ 

Eliminado Cancelada, el Diario'' prosiguió su marcñan:uts suay~tlleilfe,·y 
se convirtió más y más en un medio par~ la_,pttblícl\dÓn ·(:le 1cü~~s liherd~s'1 
hasta que, durante la épocarevolu~i,o~aria, ~ecoti~l~tió enpod~rosoótg~p9 
de los rebeldes. 1 · ··. · · · .· · ' · ' '. · · · ·. ''· .·;:,y, 

L¿s principios del periódismodiado, fu~ra dela~apitaf,,~atan d~il~o6, 
en que se publicóenVerac.ru~.el "J¿nÍal,Económico ~~rcantil d'e\ret~c:ruf,•• 
editado por Manuel tópez Bueno, natÚral dedicho 1\l·g.ar. Ei pdm,er'1lúñíero 
apareció el, 19 de marzo Y. el periódico. vivió lia~ta el31 deJt;ÜÓ. StÍ!l,P~i~as 
estaban dedicadas principalmente a. noticias comerciales y mercantiles; ~p~ro 
también se pttbli~ab~n avisos de Retes y buq~~~- De ~~z.e.~ c~~ndo, $e ~Ó,l~w 
ban artí~~los. sobre a¡;ric~:!ltu,m e indt1s~ria, pero los ~'e~a~~~t~~¡lit1T}~;iHé~~!l 
a parar tn vanablemente al cesto del edttor. Cada numero¡i~L f()!Ual\' eón·. 
sistía en cuatro páginas en,cuarto. · · · " · ·. Ó: · 

Éll Q dejulio de 1807, José MarÍa Almanza, naturalde MéxiciJ, re~~ttdó 
, • • •' . · • '. :· .!:_."·.· (;'·>·,_·:-,:;.·_tr·'·. ····;:.---~.----~--~ 

la publicación de este diario comercial con el título de Dhido Mercan tilde 
Veracru~.'' B~jo su dí.rección1 .el P,eriódi~o alc.anzó'alguml. proÍli-ine1l~ia,:q~s2 
ta atraer la atención y elvenenQ d.e Cancelada,que en esa épqc,á~se:()2~p~b'á 
en sus diatribas en contra del ''Diario de México,' 1 E( periódic:fo d.eVériaciu,i 
continuó hasta 1808; se. publicó su ~ltimo ri~mero el 6 de~j~Íio de ;s~'afi~;' 

1 Castillo Negrete. O:p. Cit. I. p. 329. 
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Antés de cerrar este capítulo, sr~rá com·(·nicnte, para exponer de manera 
mas clárá lo que 'se había logrado r'¡¡ Méxiro, dar 11!10S cuantós datos ;:~cerca 
de fds céimienzo·s del f¡edodísrno en otros J•aÍses de la A mélica ].;¡tina. 

· Al :Pení' &rre,;r>onoe el h6'no'r de haber publicado el primer rerióc!ico en 
lá: Américá deí 8ur, a saber: "I{l Mercnrio P-2n1ano," cuyo primer número 
apáreció en I.,.ima en 1791. Previamente. desde qne sellen) una prensa de 
:Méiícci a' tíma en 1594, habíari apareCido esporádicamente hojas de noticias 
y ohas's'imilares·a las de MéJtito, pero el "Mercútio'' füé e1 primer perió: 

. &icó regular en d Perú. El períódié:o tnás viejo que actuahilente existe en 
ei:Péf-6, és .. El CdÍilercío" iíe í..inü1, fnirdado en 1839 . 

. 'C.datetriáUt iné é1 ciitirto país latino americano que tuvo imprent<~, y la 
ptirri'éra'tiüdsél f'entroa'tilericaiiá qúe tm·o periódico. "Vt G;w:ta de Glwte
miña" seéshíblecio a11í en 1801. El priu1er diario de Cvha, el primero en la 
.Nm~ncaLiitin·a, fbé "El Papel Peri6c1ito," fundadb en la: Habana eli 1790. 
Bf pérf5diéCJ más viejo que existe actualmente en la isla eg el "Diario de la 
MaHtia;" qué cÍ~ta de 1832. Eh Piíthmá, el periódico más viejo es ''La Es-
ttéHifde Paiiama;'' ft1rtc1ado ed 1849. Itll Costa Rica, el comi.ehzo del perio
:disri:ú> data de la áparición del "Noticiero Universal'.' en San José, en 1833. 

Bt'asÍl~ qUe ftté dominio portugnés hasta que conqllisi:ó su independen-
_puede reélailiar el honor de pt1blicar el periódico más viejo de la Amé-
. $ür; '':IJlarió dé Perilíúíibuéo," establecido en 1825. ES dos años 

\tJd;~ahi<i CohiMt:íd," ·~·eRí~ae J~rteho y a "m Mercurio" de 
': t1n~. iitt.frbóír;fí.Hi~¿dos ·~n 1821; 

élui:Mm~F{í~'fi6íHcó ftié rlna publicaeion hilirigiié, en in-

~(é~~:'S~~l ··~ ....•. J•aJ~stP~l:~ ~er gt1r;.·,; o ;,'rH~ S?t:fhérn siirr.'; ~o p~bli-
tff;'otl;rotfrl:g-:leseS' dutante su bcupacüm de Montev1deo en 1807. El pnmer 
~tl'Gái"a nf'~o~!l;f~~ 1~ ~ 'Ga'cetá d'e' Montevideo,',. Nndada ~n esa catHtal 
en liUO. En Bttetl.os Aire~, el primer periódico, el "Telégrafo Mercantil," 

· !~{~'t'~bl<~cli~b ~1, W ~{iaotH d~ iabi, por el étJtonél Fhhdsco An tohio Ca
beHó y·'M'e.H;";,~treliii'Sfa á.aq~tiifidó. aficiones peti8Hísdcas et11a ofidn't del 

· '''M'eidlriO P~rl!ifuo;;;, ae Lii±ia .. 1 

''Atirlq11e ifi )jri:>gre'só perioHístico de México fué lento, en comparaéión 
cOn el Cfé otros pafs&s niá~ iibf~s dé intervención exÜú1jera, las anteriores 

. iiiVesHgác~'oiies aer Sr. Role deü1llestran que puede éoniparar~e favorable~ 
mente éóíi éi él~ cttal{}'úiefa otra tüiCi6n de Atúcricá que haya estado bajo él 
esrrictd 'd'óminio dé' ta~ c'óroná.s de Espaflá o 'PortugaJ. 'I4á ciudad de M~xíco 
fué la primera en la América Latina que tnvo impreúta¡Ja segunda qt1e fuv·o 

·.· GaHtas; y la téFcera qtlé t\l.vo lih periódic'o diario. Al1nqúe. ~oiamente esta 
p'Úbltca:ciéúí~, puétl.'e detit'se; tuvo opini'dnés qüe valieran la pen'á; las G'acetas 
t>i'i~h~rdrt y púbrilcarO'ri fu\lcnb~ de' tos princípáles ~éon tecim1entos pÓlíticos 
y~sodan~s 'cié ~\l \~·p&cá; y sus vlhuales facultades; como ácervo dé datos his
t'6ncos; nati si'<to ~rBtrados yratlñcá'dos ~or mlichos iirvestigaél.ol:es rti:odenios. ,· 

~~: •, "' l '·, .\- . '•'"-' 

1 Hole, Qp. Cit. pp, 1-4. 
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CAPITUCO III 

PeTiodismo Rn•<l/uci<mario. 

En 1::1 noche del15 de ~t>ptíembre de 1810, don 1vtiguel Hid¡;¡lgo yt,~~;.; 
tilla, Pánoco de Dolore~. b1citó a los indios a que Re rebeltmm, ini~iat1tl~!;í';.x
la revolución que últimamente hahía de resu!t<Jr en la libenH;ión de·'Mé:&k'O: 
del dominio español, después de una lucha de once años. Rn medio de sus 
primeros éxilos, comprendió la m:c(~,liidad de tener un órg·ano de ¡:¡ropagatid~, 
para ganarse más partidarios' E!>tHbleció dicho órgano en Gqadalajara,. oom: 
brando como editor al sabio doctor don Francisco Se\·ero Maldónado. El. pri• 
mer número de la publicación, conocida como ''El Despertador Amerkan~;~· 
apt~redó el 20 de diciembre de 1810. 1 

- .,,'\:•':;; 

Auuq tte tuvo corta vida el primer órgano de la. revohtcióf!,~.9:CU~.~lft~~~~ 
gat de gran importam:ia histórica. m prim~r número, ditjgigo:~ "U:¡d;~ . ' 
bitantes de laA:rnérica," habla de los male$ sufridos pqr~QS:#l't~i~n~~t~ ·.· .... 9S 
dé los espáíioles y otros europeos, y predka la rebelión. ~1·ségull'd'éiii~íilero, 
fechado él jueves 27 de diciembre de 1810, prosigwe é1 m1sn;o.~~~s:i ÍguáJ 
tono, así cotno los otros números que circularon .. :V.~l •SéptjfPo, qt1e no. 
llegó a circular por las razones qne se explicaran Jtr6s' taÚle;' .Ettl la se~unda 
y tercera edición, que e:raminé en el Museo Nacimrat dera.;cJ,udad de. México,· 
se aprovechan las noticias de Jos éxitos insurgentes pára fctmentar la prOPI:\: 
ganda editorial de la independencia mexicana. I,.óp~&cDóñez asE:yera qui el 
periódico también contestó los 'edictos. de· las· au,t<;rridad~s en el poder, ~ ptt· 
blicó una proclama urgiendo a loscriolJ{,s¡que pe1eabátl'baj<da. banderf! es-
pañola, a que tomaran las armas all!ldo de'Josrébel(!es. a ' ;· .' · .. 

AJHtrecieron con toda regularidad cinco números del "bespertadór 
Americano,'' uno cada j neves, y, además, se publicaron dos 'edido11es é~tra, 
El último número lleva f~cha de 17 de .enero de 1811. Poco desp1,lés d~Iin·; 
preso, antes de que tuviera tiempo de' circular, el geÍ1eral realista Félix. Ca· 
lleja capturó Guadalajara y se apoderó de los 500 ej~m pla~es de la edi<:;iót1. 

Con excepción de veinte ejernplares, cayeron todos en poder de 'J'1.1an 
de Soúza, Juez de la Real Audiencia de España en Mé)tíco. El 4defe~¡;erad:e. 
1811, todos los ejeli1piares del' 'Despertador Ame1·icano" que tmdi-emnjpp, 

. tarse ftteron condenados y q llemados públicamente, por orden otici.ai de áque: 
na Corte: · 

Cuando los realistas recuperaron Gu,adalajara, encontr¡:¡ron ~:;•v~'"'"li~. 
sacetdote·editor Maldonado nn manuscrito que habí1:1 
titución orgánica para el gobierno de México," que poní¡;¡. d:e 

1 "El Despertador Americano;" Correo político cconón1i!;6 
mero ·1. Jl.Íeves 20 de Díciembre dé 1810. 

2 López-Dóñez, ''Las AttesGráficasen Mé:Kico,'' .\ño.IIL Núm.40; 
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ídeaslíberale!>. Sin embargo, recibió como castigo la orden ele escribir Y edítar 
un periódico reali~ta, "El Telégrafo de Guadalajara," q L1e a¡;areció el 12 de 
mayo de 1811 y continuó basta el 15 de febrero de 1813. En él, el doctor 
Maldonado se vió obligado a atacar rudamente los iJ.ealF:s de su antiguo ami
go Hidalgo. Este fué capturado por tropas realistas en 1811, poco después 
de que "lü'l'elégrafo" empezara a publicars.e, y fué p~sado por las armas. 

Cronológicamente, Andrés Quintana Roo y el doctor José María Coss 
fueronJos principales periodistas de la cRusa insurgente después de Mald0· 
nado. Con ayt;da de Ramón Rayón, fundaron en Zitácnaro, en 1811, y publi, 
canm durant~ ese afio y el siguiente, un periódico semanal que llamaron 
primero 1 'El Ilustrador Nacional," pero cúyo título cambiaron más tarde 
por el de "El Ilustrador Americano." 

Conto. al principio el doctor Coss carecía de tipo de imprenta, fabricó 
con sus propias manos caracteres de madera para imprimir el periódico, y 
usó índigo, en lugar de ti.nta que no tenía a la mano. El periódico fué de 
carácter histórico, y se atrajo la ira de las autoridades realistas, pero, sin 
embargo, logró una amplia circulación. 

A mediados de 1812, los agentes de los editores lograron comprar tipo 
• y utensilios de imprenta de algunos españoles de la ciudad de lVIéxico. Con 
el·pretexto de ir a un día de campo a San Angel, hoy suburbio de la ciudad, 

.•. pero entonces a tres leguas de distancia de ella, tre:-; sdioras de alto raugo 
logra;i()!l)Sacar el equipo de la. metrópoli hasta un lugar en donde fué entre· 

; gttdq~ali;doctor Coss. Las señoras eran .}.as esposas respectivas de uu doctor 
Díaz >"·Ae·lo& abogados Guzmán y Guerra, jefes de los Gnadalupes, una or
ganizádónrevoh1cionaria. El carruaje t:n que conducían el material tipográ· 
Jico; eseóndido en canastas y cubierto con comestibles, fué detenido por 
guar(li(i~ realistas. e~ la garita al verificar un cateo. A cau~a del poco espa" 
cio de que¿se disponía dentro del éoche, las canastas. fueron colocadas en 
eL~uelo, debajo de las piernas y de los largos vestidos de las sefioras. Cuan· 
do la gl:1ardia intentó b,uscar en las canastas, las señoras hicieron gran alhara
ca, hél.lsando a. Jos !ioldados de abrigar malas intenciones. Estos se vieron 
obÍigados a registrar solamente 1~ parte superior de las canastas con los ddos, 
y con esta somera ·inspección, se permitió al carruaje que siguiera su ca· 
mino. 1 

Poco antes i!e este Íl1cidente, los Gnadalupes habían contratado los ser
vicios de t1n ·impresor llamado José Robelo. Cuando llegó el material a Zi~ 
tá.charo, se encaminó a dicho .lugar y empezó a imprimir' 'El Ilustrador Na
dona!,'' dejando la obra periodística .en manos del doctor Coss, Quintana 
Roo y otros. El primero de junio de 1812, el Gobierno Colonial prohibió, 
por medio ·de una proclama oficial, la lectura del periódico, bajo severas pe· 
nas. Dos días después, la Iglesia anunció qne todos los que poseyeran ejem
plares los·entre.garan al Obispo, .a riesgo de incurrir en excomunión. Con la 

l Olavat·ría y l•'ert:ari, Episodios Históricos iHcxicanos. Tomo I. Segunda parte, 
p. 1126. Pnrn otra descripción del mismo incidente, véase: Zamacois, Historír. de 11lé

:jico. 'l'omo J. p. 227. 
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1k¡;ada \lel material tipugráfico y üel nuevo imprel'Qr, ''El IhJ.stntCl«Yf;:~-~} 
dona!'' aumentó consider:.blemente su circulación, distribnyéndos~ C<>{?i~s· 
de éi lm:<ta en la ciudad de !vféxko, que está lejos de Zitá1¡:unró. Más t~r<l:e,,~t 
uombre se cambió por el de ''El Ilustrador Americano.'' En. el mismo'a~:/ 
y en la misma cindau, el doctor Coss y Qui~1tana Roo pul::Hicaro.q :\:lilSe~. 
manario Pt<triótico," otro periódico revolucí<mari<l. ::·\;t• ;, 

Como Maldonado, f...lnintnna Roo era un hombre insttuídoyde tálen\ó.,;'. 
además de distinguido poela. Nació en Mérida eu 1787. Al terminar SU!ci~S.~ · 

tttdios. se recibió ahogado en la ciudad de México. Se afilió a los iusurg:en• 
tes y íné miembro de la Juuta de Zitácuaro, y más tarde, Diputado al Ct~n~ 
greso convocado eu Chilpancingo por el general rebelde Morel.os) que tUVti 

d mistno fin que Hidalgo. Los escritos revolucionarios de Quintana Roo, 
tantoperiodísticos como de otra clase, son mnchosy variados. Ft1éél quien 
organiz.ó la socit:dad de los Guadal u pes. Uno de sus más notables ~scri tos ei;l 
el manifiesto que se le en<:otnendó que e;;.cribiera para elJ6 d~eept,ie~ ' 
de 1812. Desímés del período revolucionado, figuró enla vidá polít!~~q~/ 
México, desempeñando importantes puestos en el Gobj~¡:no; :Etlunti~i:tl])f;í 
fué nombrado Subsecretario de Relacit:>nes por el Emperanor lturbid~v~e" 
ro fué destituído más tarde adusa de sus ideas políti~~s' AQtt.int~t:faoRoo 
se debe la publicación de uno de los primeros y mejoresp'ér.i:~aiC'tiS de la 
prí mera mitad del siglo XIX, "El Federalista Mt!'Xica.tlo. 1•J. · Murió en 
1851, poco antes de la introdt1cción del telégrafo eléeiriro en .México; Esta 
era una mejora qne había persegnicio con e¡upeñn, pr()gresi¡¡ta' hasta lo: 
último. 

. Sería im posib!e, hoy en día, ~n uinerar. tod9sJos periódicós y foll~tos 
periodísticos qne se publicaron en.ví~petas o .. póéo.desptlés de la· revoh1ció~1' 
de 1810. Generalmente, eran suprimklos. tan; pronto como aparecían:¡ ·A:ti·. 
mentaba la prensa a medida qt1e progresa.b,a la revolución, pero durant~.· 

años las publicaciones conservaron el carácter de folletos y hojas poHticas 
de partido, más bien Qtte ¡le periódicos en el ~entido moderno de la palab:r~. 
Al mismo tiempo que el Virrey y etObíspo concentraban sus ataqu~'cdn~· 
tra ''El Ilustrador Nacional,'' se perseguía. tan1bién a los numerosos y Él.fí•' 
meros periódico~, a pesar de sn poca importancia, cuando se presentaba 1~ 
ocasión, puesto que toda vía no se cGnocía en México la libertad de in1pt'énta •. 

Pero, a fines de 1812, parecía que iban a cambiar las circunstand~s. '· 
El 30 de septiembre de ese año, se promulgó en México la priui€ra Consd~ 
tución española, por de<:reto de lm; Cortes de Cádiz; Uno de los núis precia·,· 

, dos derecho:. que contenía el documento, era la libertad de:impre:t¡ta. :Esto, 
por supuesto, no agradó a Francisco Javier Venega:s, a la Sfl.?.Ón Virrey, 
Gobernador y Capitán General de MéJ;dco, Tan temeroso estaba de dat 
rienda suelta a la prensa. q Lle retardó la proclamación q u.ehabfa de éonced~íÓ 
le plena libertad. Todas las autoridádes temían la medida y se opu$'ieront:ón.; 
éxito a sn publicación, hasta que Miguel Ramos Arispe, repre~~ntant~ de:. 

1 Anon. "Excélsior,"·sep. 



México en la!'\ Cortes de León que redactaron la Constítt1ción, hizo ;¡J Virrey 
promulgarla. Al Haher (Jlle estaba demorándose, insistió (:JJ qne ~(;; pt1hlirnra 
la libertad de imprenta. Estas~ proclamó l'l 5 de octnhre de 1312. Hízose 
uso de la nueva libertad como licencia, y la prensa se convirtió tn ngencia 
para ptópagar ideas revolucionarias y para ins.ul t:ar con vit u petio al m un· 
do oficial. 1 

, Al establecer la libertad de imprenta por prítnera \'ez en la historia rle 
México, los establecimientos tipográficos de la capital, con1o los de jnan 
:as.utista Arizpe, Manuel Antonio Valdés, Marianó Ontiveros, dofiá María 
Fernández de Jáuregt1i y otros, lanzaron una verdadera inundación de pe
queDos peri6dícos, mal impresos y 110 mny bien escritos. Los ''endedores 
ambulantes 'de estos periódicos, pocos días después de qne se proclamó la Ji. 
bertad de imprenta voceaban su mercancía libremente en las calles, ofrecien
do et1 venta, entre otros: "I,a Gaceta," "El Pensador extraordinario," 
"El ]uguetillo," "Hl Papel nnevo de ahora," "El Diario,'' El Verdadero 
Ilustrador," ''HI Aristarco," ''Et Fílópatro," "EI]ug-n~tón," "El Vimli
cador del Clero," "El Perico de 1~ Ciudad," "El sa:<tre elogiador de la ni· 

:, iia juguetona," "Hl Á migo de la Patria," y "El Censor extraordinario." 2 

:<,~'~-~-~;; Algunos de' estos periodíquillos se hicieron feroz gnerra: unos de ma· 
}~~::},urda; otros con ptovocaciones insnltantes; bastantEs ron moderación, 
.,:g~¡::(it)~fuL talénto. Durante sesenta y tres "días, la prensa g·ozó de su libét
ta:d~úl.aii~~({ue el Virrey halló nna excusa para suspender, por decreto éje

. cüti~Q¡i·;iío 'lkllamente lalibert!í.d de imprenta sino también toda la Consti-
tnCi6n. · · 

'.~ ex~nsQ.. ilituediata que ndttjo Venegas para esta medida, fué qt1e ha
bla~sido of'étldid:O ,POr 11110 de los pocos· realmente dignos períodis!~IS qUe pU

olj4tfbap~t:i6dicOs,: ctta.ndo se derogárou oficialmente las ~estricciones con
tnl~cprenaa·en 5 de.octubre d~ 1812. 

Este hombre fué José Joaquín Fernández de Lízardi, mejor conocido 
d'tspués con éJ nombre dé stt petiódico "El Pensador. Mexica110," título que 
ahora se le da como.apodo. Así como Tomás Paine, treil1ta y bnco afíos an
t..,s, h,abía ayudado grandemente. a la cansa de la independencia nmericana 
de lt1glaterra., con folletos políticos y otros medios periodísticos, asf el Pen
sador, con armas parecidas, repre!ient6 un papel importunte En la índe¡:tu· 
denda de su país de España. 

I.izardi nació en la 'ciudad de México en 1774, l1ijo de un doctor en mo
deta<la:s circunstan-cias. En dicha ci11dad empezó el muchacho sus estudios 
el~m~ntale~, pero, debido a díficultades económicas de su padre, se vió p!·e· 
dsado a trasladatse con su familia ál pueblo de 1'epotzotlán. Más tatde re· 
gtés6 a la ~pi tal para continuar sus estudios. Su biógrafo, Gonzálezübre· 
gón, cree que escribió para "El Diario de Mézico," de Villaurn1t'ia y 

Bustamatlte, pero admite que no puede aducir prueba de ello. a A los die· 

·i'P1·iestley. "Op. Cit., p. 230. 
2 Olavarría y ~'erral'i. Op. Cit., p. 1259. 
3 Gohr.ál~~ Obregón. D .• Jouqu1n Fel'lláudez do Liza.rdi, p. 7. 
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·ci~éis aííos de edad, Lizanli recibió.e) grado de hachlller eti.la tTniverskhíif 
Nacional de :'lféxico. 1 a los diecisiete años ::>e tledic.:<'> al e~tndló de la teol<Jgía~ 
En el otoño de 1812 .. fundó ''El Pensador Mexicano.," que lo sátcó~Be lá 
ohsctuidad y lo hizo famoso. El resto de su accidentada vida; la paro est'tl• 
hiendo y pt1blícundo periódicos, novelas y folletos (:fi gratl númt:ró, qu~ 
atc!>tígnan su f~undidad como escritor,. st1 de~tnzn y fue.nA corubpol~mís~ 
ta, y su celo y at íngend a <'o m o r<:fomwdor. M nrl~ ~n 1827 étlla filáYQf tro-· 
breza; sus ;llllÍg-os tm·iemn que pedir limosna para enterrarlo.:¡ 'En VÍtlá 

fné ~)erseguido por la Iglesia :v por el Estado; hoy se le lhtUH!. ('()O veírel·t\~ . 
ción el Cervantes mexícntto. 

Pero en 1812, cuando ofendió al Virrey Venegns, era touavín práttktl~ 
mente desconocido. El 3 de diciembre de 1812, si111to del Virréy, LiMtdi lo 

felicitó en ''El Pensador Mexicano," Pero junto cou sns felicitaciones, in· 
dilgó al gobernante colqnial un atrevido ataque en estos ténninos: 8 

''Pero ioh fuerza de la verdad! Hoy V. E. se vertí. por tl'ledi() .demt. 
plttma, un miserable mortal, un hombre como todos; y \H) átom~·défpl'~''"' 
dable a los ojos del Todopoderoso. Hoy V. E. se .verá como túi · . · 
que~ por razón de serlo, está sujeto nl engaño, a la f)reocui>~dón y 
ue;;r," 

Vnrios meses antes, el 25 de junio de 1812, el Vine.y h~bfalaníadó mHt 

proclama, manife.stando que todos los que ayudarán o totuaretl p~t'te etl la 
n~volución, incluyendo a los ''autores de gacetas y ofra'!l J)t~blicadones ih• 
cendiarias, '' al ser capturados, le fueran consignado~. s:ilas drcuustanciás 
lo permitían; pero si esto era inconveniénte, el ~ficiaHedetal 4 qU'e hubieta' 
apresado a los rebeldes hiciera con ellos lo que le;pát'ecitrá mejor. 

Considerando este decreto sangt1inafio y titánico, Lizardi, en elnume- 1 

ro de "El Pensador MexicaM' l del 3 de diciembre,. pidiÓ C~ll brío al Vi· 
rrey que lo derogara. Este estabá s\lm1üliefite disgustado por todas las co~ 
sas que Lizardi había escrito en $li "número de felicitáci6n, n Estaba' 
ofendido, además, por un epígran1a én tÍn diario de la ciudad. de Mé.:Xico~ 
que afirmaba qne muchos soldadCJs federales" estaban pobres ci1aiído salie
ron a peleár contra los rebeldes y ricos cuando volvieron.~ El 5 de dicieñ1~ 
bre de 1812, el Virrey suspendió la libertad de impre11ta y mandó ericarce,· 
lar a Lizardi. Támbién mandó arrestara Bustamañte, evidentetnetJte debido 
al epigrama a que se refiere Zamacois, pero Bustamante escapó a Oa:xa.ch~ 
en donde empezó a publicar otro influyente periódico revolucionario: ''ni: 

1 l~tl México, se confiere hoy el grado d~ Bf¡~hiller despt~és de dos años d¿ esfudjos . 
Universitarios. Puede asegurarse que el grado qúe recibió Lízardi f~H~ inferior ál qiíe·~se;: 
da a un graduado después de cuatro afuís en un colegio·de los Estados Unidos, (Lepi~lls 
confunde la antigna Heal y Pontificia Universidad de:>.léxico con la. actual !Jnh'chidád 
Nacional.l-Nota del '.f. 

2 A non. "1;}1 Universal," 21 de junio ele 1927. p. i. 
3 "El Pensador Mexicanct'' Año de 1812. 'J'omo 1, nilm. !1, p. 68. 
4 NI autor, seguramente, quiso dcdt': "Rca:l. "-..Nota del '1'. 
5 Léase: "lleales.''-Nota del 'i'. 
6 Zamacois. Op. Cit., Vlll, p. 73L 
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Correo del Sur." Cuando la junta de C:ídiz ~upo de esta acción del VirrEy, 
~'>urgió una prote5ta de las Cortes, las cuales nombraron una comisión para 
investigar el a!'<unto. Por voto de la mayoría, so:stnvo al Virrey y expresó 
la opinión dt que lo que México necesitaba era un régimen militar. 
, Dtuat)te siete meses, I.izardi JJermaneció en la cár~el. Cuando se le pu-

so libre en 181.1, conli nuó la publicación de "El Pemador Mexicano," du
rante el resto de.ese alío y 1814. En el periódico Iucl1ó por la educación li
bre y obligatoria en Méxíco. En 1 ~U escribió~ muchos artículos sobre la 

·peste., que a la sazón afii~ía a la ciudad de }..léxico. En 1815, lanzó el pe· 
riódico "Alacena de Frioleras,'' hasta completar un volumen en cuarto; Y 
en 1819, un periódico, "Rato~ Entretenidos," compuesto de varios escritos 
·p~blicados, que completaron dos volúmenes. Sus últimos periódicos fueron: 
"El Conductor Eléctrico," de 1~20, en veinticuatro números; "El Herma
no del Perico que cantaba la victoria,'' de 1823; y ''Conversaciones del Pa- · 
yo y el Sacristán," de 1824. De menor importancia que cualquiera de los 
seis .mencionados, fué ~tt primer periódico, ¡mblicado en 1812, antes de que 
se estableciera la libertad de imprenta. Se llamaba: "Pen!'amientos T•:xtra
ordinarios,'' y llegó a cinco nÚllll'ros. 

En la ''Alacena de Frioleras," periódico de miscelánea, Lizard i ¡;ubl i · 
' ~.9i•ppr primera vez, algunos de 5115 versos, fábulas y artículot> de costum· 
·;bt~s.,ili~.xJcanas. En "El Con<.luctor Eléctrico," se encuentran interesantes 
~~t{¿~ltl~'!~tl- defensa de la Constitución de :México. ''El Hermano del. Peri
~of'\,~$.faba~.4edicado, casi exclusivamente, a señalar las. ventajas de una re
públicáf~Üí'~ksobre el tipo central y sobre las demás formas de gobie!'n.o. 

UrtadeJas.más notables características de Vzardi., era su valor, en una 
· 1é.poc~·;;en. qÜe. iá precaución hubiera sido probablemente mis conveniente 

para ;u s~~u~j~~d personal. Durante algún tiempo, peleó en los campos de 
batall,a ~Oll~9V:()l.Untario; y en sus escritos decía lo que pensaba, sin temor a 
la~ cot~secuencif!i~· Varias veces fué encarcelado. Fué el primer escritor me
xicano que se atrevió a defender a los esclavos y a pedir su libertad, y ata· 
có los toros, qu.e todavía son el deporte •nacional de México, por bárba
ro~;; y p!lco civilizados. Sostuvo muchas polémicas con otros escritores. 

Al ¡;establecerse la libertad de imprenta en México en 1820, el Pensa
dor comenzQ a publicar una multitud de folletos, hasta cerca de cien, aun-· 
que hasta hoy no todos han sido reunidos. Uno de ellos, el famoso diálogo 
titulado ''Chamorro y Dominiquín,'' le valió .una orden de prisión, pero a 
los pocos días s.alió y empezó a trabajar de nuevo. Su folleto más famoso es 
su "Defe11sa 4e lo::; Francmasones," fechada el3 de febrero de 1822. Por es· 
te folleto,1 de ocho páginas en cuarto, fué excomulgado por el Papa. Des
pués, .lanzó de su propia imprenta su "Segunda Defensa de los Francmaso" 

1 "Defensa de los !o't'Bncmasones,'' por el Pensador .Mexicano, o. sea Observaciones 
ci'itieas sobre la bula del Sr. nemente X 11 y Benedicto XIV contra los Francmasones'' 
dada la prhriera a 28 de abril de 1738, la segunda en 18-de mayo . dt> 17 51, y publicada 
.,¡¡ esta capital en el presente de 1822. Febrero 12 de 1822. 
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ne,," en la que ratitlcaba ~11 primera defen~a de Jn orden nwsónicl). Lizan:li 
abogaba por la libertad de cnltos y quería, adem¡\s, que el Clero estuvierá. 
~omdido al control civil. 

Además de sns obras periodísticas y follttos, fné novelista distingt1ido. 
Sn." dos non~las más famosa~ son "F;l Periquillo Sarniento," de carácterPi· 
cm·esco, qne ararec·ió por primen. Yez en !816. y "I..,a.Qnijotitay suPri
ma,'' en 1819. De la primera edición de ''EJ Periquillo Sarniento, )> hoy 
e:-;:cesivamente rar~1, :;olamente se imprimieron tres tomos en 1816, potqt1e 
el Gobierno Colonial negó a Uzarcli el permiso para pllhlicar el cnartO'Y úl
timo. Este apareciómástarde. De ''El Periqllillo,'' se hicieron nueve edi· 
ciones, nttmero enorme para una novela impresa en México en aquella época. 

Otro gran periodista insurgente fné Carlos María de Bustamante, que 
había anidado a fundar el liberal "Diario de Ivféxico'' en 1805, a pesar de . . . 
la oposición del Gobierno ColoniaL Nacido en Oaxaca, el 4 de noviem.br~' 
ele 17H, pasó su jLtventttd estudiando leyes, teología y francés. En 1&'01 s~· 
recibió de abogado, y en 1805 ftté editor del ''Diario d~ México; ' 1 Eti lS.iz,
cnando se· estableció 1a libertad de imprenta, Bustamante fundó y pu:blicó, 
en la ciudad de M-éxico, el "J uguetillo. '' I:tste efímel'o setnanario se recuer·. 
da principalmente por un artículo titulado: ''¿Con que podemoS'"háblar? 1 

El 5 de diciembre de 1812, cuando I,izardi fué encarcelad<> por e1 Virrey 
Venegas, ~e ordenó también el arresto deBnstan1ante, ql:te había insultado 
al Gobierno en nnepigrama en el ''Diario de Méll:ico;'' pero Bustamante 
escapó a Oaxaca, que acababa de ser capturáda por Morelo:s, el general in
surgente, y comenzó a editar casi inmediatamente "El Correo delSur," en 
colaboración con José Manuel de Herrera. Deoido a las peripecias de la gue· 
rra, el periódico fué de. corta duración. Como organo oficial de los rebeldes, 
publicó muchos artículos de revolucionario~ de la cindad de México, que no 
podían lanzar sus incendiarios escritos ed la capital, debido a la sÚpresión 
de la libertad de imprenta. . ' 

Después de la captu'ra de Morelos en 1815, Bustamante huyó en un bu~ 
qne inglés, pero fué apresado por soldados realistasqueabordaron el barcp. 
Convicto de actividades revolucionarias, ft1é sentenciado a ir a la cárcel _en 
Veracruz, pena qne purgó hasta el año de 1821, en que Iturbide derrocó al 
Gobierno Colonial y estableció una regencia que gobernara a México. B.us
tamante regresó a la ciudad de México el 11 de octubre de 1821. Poqo des· 
pués, estableció "La Avispa de Chilpancingo," semanario político, consa· 
grado a la memoria de Morelos y prir..cipales jefes de la primera insurre~-
cíón de independencia. 

"I,a Avispa" era de carácter republicano y opuesto al Plan de-Igt1ala1 

que proponía para México un gobierno monárquico bajo un príncipe BorJ:>ó~ 
nico, y a las miras imperialistas de Agustín de Iturbide .. El quinto nú:riler(> 
fué condenado por Ituibide, quien metió al director alá cárcel, aunq'ue~ó~ 
lamente por unas horas. En 1822, Bnstamante publicó un nuevo perió<:lico, 

1 L6pez-D6ñcz. ';Lns Artes Gráficas en México." Año lll. Núm. 44, p. ll. 
Anales, T. V•_:4~ ép.~1oo. 
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''El Cenzontle." yt:n IH31, otro, "Ln Sotllbra de l\loctE-7.t1!lla Xocoyotzin," 
atnhos en la ciudad de ;viéxico. Desde 1X24 hasta su mnertc, el 21 de sep
tiembre de 1848, fué dipntado por Oaxaca en d Cong-reso Fderal, clesem- · 
peñó varios otros pllcstos oficiales y escribió muchos libros de historia. En 
182'7, fué encarcelado por un escrito suyo; y en 1833 e~t1n·o a pnnto de su
frir nueva persecución, de manera que e el itó un fo11~to titulado ''Hay ti e m pos 
de hablar y tiempos de callar." Sus principales obras son: ''Cuadro históri
co cú la Revoludón áe Amériw, en seis tomos: (~'alerta dr Antiguos prfncipes 
mexicanos: Campañas de! (;e-neral 1 Jon Félix c·alleja; 1-lú!oria del Fmperador 
Don: Ag1lslfn de llurbidt?; Apzm!t?s fiara la ! lis!oria de! Cobicrno del Gral. 
Santa Ana; Rl Nuevo Berna! lJía::: dt?l Castillo; Crónica ¡1fcxícana; J' !rfa
ñánas de la Alameda de Mé.:áro. 

José Manuel de Herrera, col<~borador <le Bustamante en "El Correo 
,del Sur," era sacerdote. Después de susp~nderse el periódico, aceptó, como 
muchos otros sacerdotes mexicanos en J 817 y 1íl18, el perdón ele la Iglesia· 
y tomó a su cargo una parroquia en Cho1nla, en la Provincia de Puebla. En 
1821, lo llamó Itnrbícle para establecer un periódico: "El Mexicano Inde_ 

i' ,pendiente," que llegó a ser el órgano de la revolución encabezada por el fu
'.turp emperador. En el segundo número, fechado el17 de marzo de 1821, 
"~1~4~sió el "Plan de Iguala," Cuando Itnrbide se hizo Emperador de Mé
, Jci~l1tr'$éu1822, nombró a Herrera Ministro de Relaciones Exteriores. Herre-

rab.á!Sí~,:tt:in1do previaexperiencia diplomática, durante la segunda revolu
c1ót'f~'"~ci~~db".el general Morelos lo envió a Nueva Orleans a que procurara 
~stableceir~l~tiones con los Estados Unidos. 
. ;r:tlptitrier t}eriódico publicado en Puebla, fué la "I,a Abeja Poblana,". 
Ct1yo·pri'mer nútdero lleva fecha del 30 ele noviembre d€: 1820. 1 Un examen 
de los números que' se conservan en la Biblioteca Nacional de México de
muestra. qtle, aunque incluye artjculos de noticias, poesías y anuncios, lo.s 
editoriales son de maydr importancia, según la costumbre de la épcca. Su 
epígra,fe, impreso en la primera plana, fué: ''Un periódico es un centiilela 
que nunca tesa de vigilar por 1os intereses del pueblo.-Doctor Jebb." "La 
Abeja Poblana'' tuvo el honor de publicar el Plan ele Iguala antes que nin. 
gún otrb·, honor que resultó en el encarcelamiento del propietario, Juan N . 

. 'I'roncoso, y del editor, por orden de las autoridades coloniales. Tronco
so simpatizaba con los insurgentes. 

Muchos periódicoií de menor· importancia aparecieron el nran te la época 
de las luchas revolucionarias, entre elios "El Fénix," en 1811; "El Ate
neo," en 1811; "El Despertador de Michoacán, '' ~n 1812; "Correo Ameri
cano dt;l Súr," en 1813; y "El Eco ele la Justicia," en 1815. En 1811 se 
publicó en la ciudad ele México el periódico "El Español,.'' en oposición al 
"Semanario Patriótico" .de Quintana Roo. Otro periódico realista fué "El 
Centinela contra los Seductores," siendo los llamados seductores JÓs jefes 

'< 

1 "La Abeja Poblana." Puebla. lm. Liberal de Moreno¡llnos. Tomo y; Núm.· 1. 
30 de noviembre de 1820. 
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insurgente~, qne "~educían al pueblo de la Nneva España a la rebelión." 1 

En 1820 se puhlicaron en la capital: ''La Canoa,'' ''El Dnende de los c'ac 
f~s," y la "Caceta de Cayo Puto." Allí también se publicó,. del primero de 
(:nero de 1817 al 29 de diciembre ele 1820, "ni Noticioso General." EÓ Ve~ 
racntz, apareció en 1820 el "Diario de Veracrtu;;" en Pt1ebla, "El Farolí' 
(:11 1821 y 1822; y en 1\Iéxico, el "Diario Político Militar Mexi~ano," en 
1821. Debido a la eficacia que demostró el góbierno colonial espafiol en dé~
trnir 1:\l\chos ejemplares de periódicos insurgentes, y al desc\1ido de los me· 
xicanos mismos en ~ah·ar los que escaparon de las lllanos de los realistas, 
solamente una pequeña proporción de los nnmerosos periódicos y folletos 
de la época revolucionaria existe hoy en día. 

Aunr¡ne, durante el período revolucionario, se progresó poco en el pe
riodismo en lo mecánico, quedó patente la necesidad de hacer del periódico 
algo más que una mera gaceta de Hoticias. Si alguno de los escritores. ex.a· 
geró un poco y convirtió a su periódico en órgano de partido vitupetant~ ,'Y 
ciego, hay que reconocer, sin embargo, que, por primera vez en la historia de 
México, se hizo el debido hincapié en el deber que tienenJos perio<;listas · 
de interesarse por el progreso cívico y social. Además de sus brillantes e~, 
critos políticos, y tal vez hastaeclipsándolos, la mayor contribución que hizo 
a su país el principal periodista revolucionario de México fué su campaña en 
pro de la echtcacióu gratuita y obligatoria. En este respecto, muchos escritores 
posteriores han seguido los pasos del '' Pe.nsador !Me:xicano," úno de los más 
grandes polemista~ y más valientes y videntes reforniadores que Méxi<;:o ha 
producido. 

CAPITULO IV 

De Iturbide a 111aximiliano. 

Es compleja la historia del periodismo mexicano, desde el tiempo del 
primer imperio en 1822 hasta el principio de la prensa moderna en 189~. 
Como durante ese período el gobierno estnvo sucesivamente en manos de 
una larga lista de gobernantes, la prensa, der1etídiente en gran· parte de exi
gencias políticas, fué todavía más efímerü que el poder· de los dos empera: 
dores y de los numerosos presidentes qne hnbo. Los muchos periódicos, que 
durantt esa época aparecieron, ft1eron principalmente periódicos políticos 
de partido, llenos, casi por completo, ele material editorial y qne daban po
ca o ninguna importancia, por regla general, a la consecución y presenta• · 
ción de noticias. 

No es raro, en la historia periodística de México, encontrar pedódicos 
subvencionados, establecidos para apoyar algún objeto poHticoy que cesan 
de publicarse, al conseguirse o perderse definitivamente dicho objetó~ ~r;a 

1 Hernámlez Barr6n. "El Heraldo de Méxlco." 'l'omo 111. Núm. 883 .. Sécción Co· 
lonial, p. R. 
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mayor parte ele tales periódicos ha sido efímera y de pocn importancia indí
vidual. El desarrollo de la prensa hasta 1896 fué kts!ante lento, porque los 
periódicos político~ de la escuela de polémica pnrlíerou resistir con éxito la 

· compett•nda ele los pocos hombres de empresa, que se atrevieron a intentar 
innovaciones en el estatu quo periodístico. Debido a las características ge. 
nerales de los periódicos, desde el establecimiento del imperio de Itnrbide 
hasta la fundación ele "El Imparcial," este período en la hi~toria de la pro
fesión en México forma en realidad una ~ola época, la época ele la pelémica 

""' política y personaL 1 Stugían numeroso~ periódicos, se atacaban acremente 
en sus colmnnas editoriale!:>, y morían generalmente al poco ticmro. De los 
periódico$ de polémica más importantes, que se p11bl ica ron en México d n
rante la última centuria, ninguno subsiste a la fecha. 

La constitución espoñola, que reg;Ía en México t:n 1812, estipulaba la 
libertad de imprenta, pero fné su~pendida por el Virrey Venegas, medida 
que fué aprobada por las cortes. En 1820 se proclamó de nuevo la consti
tución español; y México por segunda vez en su hil:iloria, disfrutó de la li
bertad de imprenta. En 1821, Hurhide, con lal:i fuerzos federales qne se le 

· habían confiado para combatir a Jos revolucionarios, traicionó y derrotó al 
Virrey, estableciendo en México, nna regencia que había de gobernar mien-

' tr~ss~ eligiera en1perador. El 18 de mayo de 1822, Iturbide, miembro de la 
'Reg.enchi, se proclamó Emperador, de México bajo al nombre de Agustín I, 
yápoyó st'i~ pret'ensioJ'.leS por medio de la fuerza armada. Uno de sus prime· 
rbs actos cóttl.ó emperador, ftté amordazar e'fectivamente a la prensa, esta· 
bleciendo una rígida censura militar. La razón de esto"'fué que mnchos pe
riodistas, entre ellos Bnstamante, eran contrarios al e~tablecimiento de un 
Imperio en México, ' 

Aunque lturbicle amordazó a los periódicos de oposición, comprendió 
las ventajas de que el gobierno tuviera un órgano ·oficial. A ese fin, tomó la 
''Gaceta del Gobiefno, ;, y la convirtió en ''Gaceta Imperüü de México,'' 
En 1823, el partido imperialil:ita estableció el diario "El Ag-uila Mexicana," 
en la ciudad de México. Su programa, delineado en el primer número del 15 
.de abril a y ()bservado en ediciones st1bsecuentes, era hacer la crónica de las 
sesiones del Soberano Congreso; dar y_ comentar noticias mundiales; defen
der la Iglesia Católica contra·sus adversarios; dar cuenta de descubrimien· 
tos científicos y otras hazañas culturales, y publicar poesías y otras materias 
de relevante mérito literario. Lofl periódicos reconocían la importancia d~ 

1 l•:n los [~stados Unidos, los primeros años del siglo XIX se dedicaron también¡¡] 
periodismo personal, en que dominaba el elemento editnrial. En tiempos del Coronel 
Wntson Webb, .del "Courier and l~uquirer". ele Nueva York, los editores lanzaban violen
tísimos ataques contra pet·iodistas rivales o enemigos políticos, que más de una vez cul
minaron en encuentros personales entrcJos p(>lemistas, ei1 las calles. Acerca de esta épo
ca del periodismo americano, el profesor T. C. Morelocb, de la Universidad de Missouri, 
ha escrito un estudio, inédito, titulado: '·Historia del periodismo personal." 

2 Léase '·reales.'' 
a "I~l Aguila Mexienna;'' periódico cotidiano político y literario. México, O. F., 

15 de abril de 1823. 'l'omo l. Núm. 1. 
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atraerse ah~ lectciCl~ \'les proporcionah:\11 literatura li¡:¡·eray artículos del\10· 

da,;. Poco~ me~es después de qm: Itnrbide estableciera el primer imperio, 
Santa Anna inició m1a revolución para hacer de l\Jéxico una república, y el 
·+de octubre de li-:.23 se proclamó la Constitución de la República. "El 
:\gttíla'' siguiú insístien<lo en que volviera el tleste.rmdo al poder, hasta que, 
al aiio ,;ignien te. éste voh·íó y fné e u seguida ejecutado al (Jesembarcar en 
Padilla. 

A fines de 1 ~2:-\, los masones del rito escocés, qm:~ habían adquirido 
fuerza v cstahleci,!o mnchas log·ías nnen1s en México, decidieron no limi
tarse a trabajar en secreto, siuo a la lm; del día, a pesar de los peligros que 
tal política plHliera originarles. El 5 de diciembre de 1823, pues, establecie
ron en la ciudad de México un periódico diario, "El Sol, ''para defender 
los principios libtralesycombatir la influencia del Clero. "El Sol'' fué edi
tado por nn doctor español, Mmmel Codorniú, y ~ostuvo nmchas acres po
Jélllicas col! ''El Agnila Mexicana." Otro periódico, opuesto a Iturbide, fué 
el ''Diario Liberal,'' dirigido por el jurisconsulto Mariano Miranda. Esta· 
blecido el primero de abril de 1823, contenía crónicas del Congreso que se 
reunió defptlés de disuelta dicha asamblea por el :Emperador. 

"La Mosca Parle¡;a," peqt1efio bisemanal político y literario, empezó 
a publicarse en la ciudad de México el 5 de jnnio de 1823. Se dedicaba en 
gran parte a discutir sucesos políticos, relegando las noticias a la "Gaceti
lla,'' sección de importancia secundaria, de acuerdo con la práctica perio
d(,;tica de la época. Explicaba su curioso títnlo, manifestando en su primer 
número que la mosca, debido a sus muchos ojos, ve nmchas cosas, y agre: 
gaba que el periódico se proponía ten~:r tan buena vista como ct1alquier mos
ca. 1 Caractei'ística curiosa de ''La Mosca," así como de ' Despertador 
Americano'' y otros periódicos, fué el uso de not~s al pie de la página, co: 
mo suplementos al material ordinario de la lectura. 

En 1825, José María Heredia, notable poeta y periodista cubano, vino 
a radicarse en la ciudad de México, :.! en donde, en compañía de los italianos 
Li natti y Calli, fundó tma "El Iris," cuyo primer número apareció 
el 4 de febrero de 1826. I,a revista !iUbsistió poco tiempo, puesto que su úl
timo número fué el del 2 de agosto de ll:l26. Rn :>Us columnas se publicaron 
excelentes litografías de modas, acuarelas, música de piezas en boga, cari· 
catl1ras y retratos de vatios héroes revolucionarios, tales como Morelos e 
Hidalgo. 

Hn 1829, Heredia pnblicó en Tlalpan ~u "Miscelánea," periódico que 
fué muy solicitado en todo México, debido al talento y erudición de su edi
tor. M á~ tarde en dicha centuria, otro periodista, José María Vigil, funda· 

1 "f,:¡_ \1 osea Parlera;" pequeiío periódico político y literario. México, Imprenta de 
la ciudadana Het·ctliana del Villar, calle de Capuchinas; Núm. l. 

2 11:1 Hercclia que vino a México fué tío abuelo de otro José M a ría de Hcredia, poeta 
cubano que escribió en francés, y que es considerado uno de 1os más grandes sonetistas 
del mundo. 1~1 poeta americano 11ryant tradujo al inglés "gl Hnracán," poema del He
reclía que vino a México. 

Anal~$, T. V. 4.\l ép.-101. 
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dor de la Biblioteca N<H:ional de México, 1 dedicó mncho titmpo y e~(ucrzo 
a coleccionar los más importantes escritos de lleredia en prosa y \Trso, pe

ro la colección nunca se publicó. 
Entre los periódicos más notable~~. que aparecieron el! la ciudad de -:-,[é

xico durante los primero~ aíios de la RepúlJlica, figuraban, "Oriente'' en 
1824, y en 1K28, "El Canlíllo" v "La \'m. de la Patria." En 1828 se esta
bleció otro, ''El Aguíla :Vlexicana'' r¡ne se convirtió en potleroso órgano de 
los masones del rito yorquino. Otro importante periódico del rito yorquino 
de aquel tiempo fué ''El Correo ele ]u Feclcraci<'m. '' con Lorenzo tle Zavala 
como uno de sus principales redactores. El rito escocés publicaba 1111 pe
riódico, "El Observador," en cuya "ección editorial había tan excelente" 
periodistas como Molinos del Campo, !Juintero, Tagle, Florentino Martínez, 
el doctor Mora y otros. Más tarde, el rito yorquino estableció '' 1·:1 Amigo 
del Pueblo,'' escrito por José J\Jannel Herrera, José María Torne! y los Ji-

. cenciados Agustín Viesca, Bocanegra, Ramón Pacheco y Domínguez Manzo. 
''El Observador'' fué notable por la fuerza y lógica de sus editoriales: ''El 
Amigo del Puehlo, '' por inculcar (loctrinas de independencia e ideas po
pulares. 

J.;n Veracrnz, los pocos miembros del rito \'Ort]ttino que allí había pu
blicaron uu periódico, "El Mercurio," editado por Ramón Cernti. Ceruti, 
a111enazaclo de muerte por las antoridades, tuvo que abandonar Veracruz. 
Se trasladó a la ciudad de México, en donde restableció su periódico con el 
nombre de "Hl Noticioso," r¡ue tuvo una existt-ncia dura y difíciL 

En Puebla, en 1828, se estableció el periódico "La Minerva," yen 1829, 
apareció en Guanajuato ''La Minerva Gnanajnatense." En la ciudad de 
México se publicó, en 1830, '' Hl Atleta,'' r¡ ne fué combatido por el periódi
co oficial, ''El Gladiador,,'' en forma verdaderamente violenta. 

Periódico importante, que apareció en la ciudad de México el 3 de cue
ro de 1831, fué "El Federalista." Se a u unció como periódico de oposición 
al Gobierno del Presidente Anastasia Bustamante, con el objeto declarado 
de ''romper los vergonzosos lazos que sofocaban a la prensa.'' 2 El primer 
director de" El Federalista," fué Sabino Ortega y la aparición del periódi
co fué uúa fuente de alarma para Bustamante, quien vió en él un rebelde 
contra el absolutismo de su gobierno. Uno de los primeros actos de Rusta
ruante, después de tomar posesión en1830, había s1do la supresión completa 
Je la libertad de imprenta que garantizaba la Constitución Federal procla· 
mada el 4 de julio de 1824. '1 

Aunque "El Federalista'' declaraba que presentaría todos los hechos de
cente e imparcialmente, el Gobierno anunció la segunda época de ''El Gla
diador" para combatir~! nue\'O periódico, como había combatido antes a 
"El Atleta." "El Gladiador" lanzó groseros ataques contra · 'F1 Federa lis-

1 1~18r. Vigil no l'ué fundador de la mblioteca Nacional, sino su tercer Director. El 
primero fu~ Lafragua. 

2 t:itadoporLópez-llóñez. ''L3s Artes Ur{tticas en ~láico." Año lll. :\(tm.-!0 p.l~. 
3 Gutiérrez de Lara, 'l'!Jo :llt•xiu;w Peop/e, pp. ]4·, 75 y SS. 



la, y lo mi~mo hic!,•ron lo~ otro~ peri(Jdicos del gobierno, rehnjándose ha'Sta 
la 11 zar i llsnltos pt·rsona les a Andrés U ni u a na Ron, elredaclor prind pal. I n~nl
tarnn al nmocído periodista n.:,·oluc-ionario, iladendo cot1stantes referencias 
a los ilegítimos amor,·s c¡nc había tenido con la patriota doña Leona Vicnrío 
durante las guerras rcvolucinnaríns, aunqlit' m:ís tarde se cm<Ú con ella. Sin 
embargo, ''El Fedtralista" rechat.aha ltlc; ataqnes y era contiuu:uuente te· 
mido por el ( ~ohíenw. Los :1\:lqtles contra Quintana Hoo illdicun el bajo ni
vd de mornlidad periodística qnc entonces prevalecía· <:u la nlpital de la 
Nación. 

"La Aurora de la Libertad." de carácter semi-oficial. fué impreso por 
Ignacio Cnmplido, que fué de;;pt10-~ 11no de los princi pnles periodistas y edi
tores ele México en el siglo :X IX, Además de las notit::ias de los Estados de 
la Rep(tblica, contenía n:'C<'rte:; tle otros periódicos de 1kxico, como "El Te
l(·grnfo, '' '' I•:l Demócrata," '·El :\yo del Pueblo'' .Y ''La Coh1111!la." ''La 
Attrora'' vivió casi tres años complt>tos. desde 1831 hasta 1833. l3isemattal 
al principio, se convirtió más tarde en periódico diario. 

En 1832, se establecieron en la ciudad de México tres periódicos de al· 
guna importancia contemporánea, a saber: "El-Monitor, p "La Marimba" 
y ''El Duende del Sur.'' En Puebla se publicó en 1833 '' H1 Plagiario de Pue
bla" y en el mismo afio, en la ciudad de México, "El Telégrafo" y ···La 
Verdad Desnuda." En 1834, apareció en la capital "1<:1 Fénix de la Liber. 
tad;" é~ll 1835. "El Crepúsculo," "El Antt~ojo" y la "Re\'ista Mexicana;'' 
en 1838, "El Momo," publicaciúu hnmorístíca,'y en 1840, "El Duende" y 

"La Opinión.'' 
''El Telégrafo,'' curo primer u Ílmero a pat:eció el 11 de enero de 1833, se 

anunció como órgano oficial del Gobiérno mexicano,'' 1 Se publicaba si~te ve· 
ces a la semana y cousi stía en cuatro páginas, de tres columnas cada una. En 
su programa, impreso en el primer número, anunciaba que sería"e! periódico 
oficial del Supremo Gobierno, sin conwrtirse en su defensor o apologista." 
Las columnas, continuaba, que ''en periódicos oficiales anteriores han.sido 
ocupadas por inútiles.comentarios y polémicas, las usnremos para comuni· 
cara nuestros lectores noticias de público intet és. '' Después de manifestar que 
procuraría cerciorarse de la exactitud de todas las noticias, antes de pu bli· 
carlas, el períódíco pedía a s11s lectores qne notificaran a la gerencia cualquier 
error que ocurriera en sns columnas. 2 

Un análi~ís del contenido del primer número, que fuéparecido a lospos
teriores, excepto que en éstos aumentó el número de anuncios, qtiizá sea de 
interés para ilustrar la cuidadosa selección de material de "El Telégrafo," . 
y de muchos dtros periódicos de la época. Como se ha dicho, ''El Telégra· 

1 "El Telégrafo;" periódicu oficiaL :\féxico, Imprenta del AguiJa, dirigida por José 
Xirneno, calle de J\Jedinas Jliítm. G. Tomo L Núm. 1. Yiernes, 1l de enero de 1833. 

2 No pocas veces han pedido los periódicos a sus lectores que señalen Jos errores 
que encuentren en ellos. ftec!entemente, en :\'neva York, hubo un concurso soure est<1, y 
se di6 un premio a la persoua que encontró el mayor número de errores en un sólo nú
mero de la publicación. 



{o'' consÍ:->tÍa de CLtatro págin::Is, catla una de tres columnas. La primera pá
gina y tre~ cuartos ele colltnJlla de la :-igniente e'tnhan dedicadas a la' 'parte 
oficial," dando noticia interpretativa del Gobierno Federal y de la administra
ción del Distrito Federal. Luego venía la ''parte 110 oficial." dividida en 
"interior,'' "esterior," (sic) y "va1iedades." La Jlarte princir•al de esta 
l!ección e~taba dedicada al "esterior," que con:-;istía en un largo artículo cien
tífico sobre la curación y prevención del cólera, pues una epidemia de esé ~nal 
estaba entonce~ azotando a 1\Iéxico. El periódico usaba encabezados de ca
rácter moderado. Re p11blicaron seis volúmenes de "EJ Telégrafo;" el últi· 
111.0 número anotado en el Catálogo tle la Biblioteca Nacional de México es 
el del 31 de dícietllbre de 18J4. 

Rn Puebla, en 1836, el Gobernadcr Rincón permitió el establecimiento 
del periódico liberal, :·La Fuerza de la Opi!lión." Lo editaba José María 
I,afragna y cruzó lanzas desde el principio con "La Estrella Poblana," pe· 
riódico con!'lervador, editado por Javier de la Peña. 

Hl autor ha creído conveniente decir qne Rincón ((permitió" a Lafragua 
establecer su periódico, porqne, aunque la liherJad de imprenta estaba con· 
sagrada por la Constitución Federal, sn ejercicio dependía en gran parte de 

· la indulgencia de la gente en el poder. En re a 1 ida el, esta condición ha pre
valecido en México desde que se estipuló por primera vez la libertad de im
prenta en la Constitución de 1824. En 1838, los periódicos clel Gobierno pi
·díeronla supresión de la libertad de imprenta, per~iguiendo especialmente 
la sttpresión de "El Momo," ·'El Voto Nacional" y ''El Cosmopolita," que 
eran liberales en política. Hstos tres periódicos, según un historiador mexi
cano, ,merecen bien ser recordados por su audacia y empeño patrióticos para 
abrir a st1 país la senda de la libertad que las multitudes buscaban. 1 

De 1840 hasta la época de la revolución de Ayutla, la prensa se conquistó 
especial distincióri coliJO un medio para la publicación de poesías y otras obras 

\ literarias de escritores ni~xicanos. Así, un historiador posterior exclamaba 
.en ttlsiásticamente que "la historia completa del movimiento intelectual y lite
rario ele la época, se encuentra en las páginas de los periódicos religiosos y 

literarios del día, que se publicaban en la Ciudad de México." 2 .Como era 
mucho más fácil publicar escritos en periódicos qne en forma de libro, pues 
era mny importante el factor económico, hasta los literatos de mayor pres
tigio buscaban generalmente en el periódico el medio de publicidad para sus 
producciones. · 

A fines de 1840, por iniciativa del Conde de la Cortina y A11gel Calde
rón de la Barca, Miuistro de España en México, y con ayuda del Dr. Gómez 
de Navarrete, Lnis G. Cuevas, Quintana Roo, Moreno y otros, se fundó 
"El Ateneo Mexicano," sociedad literaria. La usociaéión formó una 5uena 
biblioteca, estábleció cátedras, daba conferencias públicas y fundó un sema
nario, "El Ateneo Mexicano.'' En él se publicaban discursos, poesías y ar-

, tíc,ulos que se leían en las sesiones de la Sociedad, por escritores tan notables 

·1· Jiéxico ¿¿ 'l'r¿¡¡·é8 de lofi Siglos, l V, p. 415. · 
2 ,\ güeros Victoriano, h:scritores Jf¡Jxicunos Contem¡¡or(nwos, pp. :\X V y X X n. 
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como José ~[aria Lafragua, Casimiro del Collado, Mariano Otero, José La
eunza. Juan Navarro, Joaquín Navarro, Cortina, Arango y Escandón, Car· 
pio. Francisco Orteg-a, Eulalio Orteg-a, Alcaraz, Escalante, Torne!, "Díaz 
Mirón, Prieto, Manuel Payno y muchos otro:>. 

Otros periódicos de la época, que publicaban buena literatura, eran: "El 
Año Nuevo.·' "El Recreo de las Familias," ''El Museo Popular," ''El Re· 
pertorio," "El Semanario de las Señoritas Mexicanas," "Bl Apuntador," 
"El Panorama," "El Liceo Mexicano," "El Mosaico Mexicano,'' "El Al
hum Mexicano," y "La llnstración Mexicana.'' En estos periódicos apare· 
cía ün enorme número de versos, leyendas, novelas por entregas, artículos 
de costumbres, relaciones de viaje, biografías, artículos críticos e históricos 
y estudios sobre arqueología, jurisprudencia y lite'Tatum, firmadas much~s 
composiciones por escritores que más tarde habían de ser los hombres .más 
prominentes de la literatura mexicana. En los Estados, el movimiento lit<!
rario siguió los pasos del de la capital, siendo la prensa un valioso medio 
literario. 

De los periódicos anteriores, ''El Semanario d~ las Señoritas Mexicanas'' 
es notable, porque fué el primer periódico en México qne estaba dedicado 
exclusivamente a los intereses de las mujeres. Se imprimía en la ciudad 
de México, en 1841 y 1842, por Vicente García Torres y estaba expresa
mente dedicado a la ''educación científica, moral y literaria del bello sexo.'' 1 

Su director fué Isidro Rafael Gondra, más tarde editor en jefe del "Diario 
Oficial'' del gobierno mexicano. La pasión dominante de Gondra era la edu· 
cación pública, a la que prestó muchos importantes servicios. Tenía varia
dos conocimientos en las ciencias y.la literatura. Como Director del Museo, 
se distinguió por la importante colección de manuscritos que reunió, por sus 
valiosos estudios arqueológicos y por haber acopiado mucho material, que 
más tarde resultó muy ~til para los estudiantes de las antigüedades mexi
canas. 

El 8 de octubre de 1841 apareció en la ciudad de México el primer nÚ· 
mero de ''El Siglo XIX," fundado por Ignacio Cumplido. Periódico polí
tico de ideas liberales, continuó con algunas interrupciones hasta 1896, en 
que cayó ante la competencia de periódicos que daban más noticias y menos 
opiniones, y que se vendían a más bajo precio de subscripción. Se suspen
dió el 31 de diciembre de 1845, para reaparecer el 19 de junio de 1848 y con· 
tinuó hasta el 31 de julio de 1858. Debido a la guerra de tres años, se sus
pendió su publicación hasta el 1 S de enero de 1861 y el 30 de mayo de 1863 
volvió a suspenderse a causa de la invasión francesa. Desde julio de 1867 
se publicó sin interrúpción hasta 1893, en que cesó definitivamettte. 

Aunque "El Siglo XIX" fué esencialmente un periódico político de 
partido que seguía las tradiciones de su tiempo, dando preferencia a los es· 
critos de polémica, publicaba también material de otrá naturaleza. Por ejem
plo, publicaba noticias nacionales y extranjeras; artículos científicos, histÓ· 

" 1 "Semanario de las Señoritas Mexicanas;" educaci6n cientifica, moral y literaria 
del bello sexo. México, 184l-1842 Imprenta de Vicente Garcfa 'l'orres. 3 vols. en 8Q 

A-nales, T.V . .¡,~ ép.-102. 
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rícos y literarío~; diversas compos!CIOJH~s poética~ y literarias, y decísione::; 
de la Suprema Corte de Justicia. Teuía. también. una secrión mercantil y 

financiera. Durante toda su existencia. fué 1111 brillnnte expü!H:ntt del libe· 
ralísmo. Durante mucho tiempo su (lirector fué Francisco Zarco: y en 1896, 
cuando cesó, estaba a cargo del I4ic. Luís Pombo. 

Ignacio Cumplido. q11e dirigió en persona :m periódico durante algún 
tiempo, perte}l.tCÍa a nna prominente familia de Guadalajara. Era uno de 
los tres impresores más distinguidos de su tiempo, siendo los otros dos, 
garcía Torres y Rafael Rafael. Cumplido se clistinguió por primera·v¡_;z co· 
m o simple impresor en "El Cosmopolita," en donde llamó la atención de 
sns editores, Juan Hodrígnez Puehla y Manuel Gómez Pedraza por su ha· 
hilidad y laboriosida1l, :m viYncidad genial y sus buenas maneras. Estos le 
prestaron gran ayuda para estnhlecer ''El Siglo XIX,'' y le consiguieron 
contratos ele im¡¡¡,renta del gobierno. · 

Cumplido f~é un trabajador ínfatigahlt: y con su trabajo logró una bne-
na fortuna. 

. ~ 

Fnndó sn imprenta en 18.32 y en ella editó revistas literarias, tales co· 
mo "El Mosaico Mexicano." dirigido por Victoriano Roa; "El Museo Me
xicano." "El Album," y sns famosos calendarios, qne pusieron sus obras 
muy de moda. Los principH!es escritores para "m Museo" fueron RoHa, 
Pa.ynó y Prieto. Cumplido imprimió además mucho~ librps. gn una época, 
estal:lleció una escuela de impresores que, segúu Prieto, duró poco. pero s,e. 
gún León Sánchez, doce años. 1 Cumpliélo dedicaba su preferente atención 
a "El Siglo XIX." para cnya publicación trajo a México, en 1845, la pri
mera pren:>a cilíndrica qne !tubo en el país. 

Las excelentes relaciones que cumplido so.bía crearse con nn tacto es pe· 
cialmente suyo, no solamente le dieron entrarl::t a la mejor sociedad· y 1111 ln 
gar notable en el partido liberal, sino que también le proporcjonaron cierta 
importancia política, que fué origen de muchos honores y provecho. En la 
intimidad era bueno y obsequioso amigo. Sn familia, sin embargo, íb(l poco 
a sociedad y se smmrraha que era duro con su mnjer, ~eñora de obscuro na· 
cimiento y de posición inferior a la suya. Sin embargo, sn desgraciada víd:a 
(loméstica no le illlpidió hacerse po¡mlar y Íltil nl público. 

"El Siglo XIX" se hizo tan fa m oso, qne escribir para él se considera
ba un honor. En distintas ocasiones, figuraron en su redacción eseritoref' 
tan brillanteK como jo sé .María Castera. Victoriano Re a, Guillcrn; o Prieto, 
Jos~ l\laría Iglesias, Francisco Zarco, Cortina, Jo:;é :vlaría Lafragua, Orozco 
y Berni. joaqt1Ín Cardoso, Luis de la Rosa. Agustín Fra11co y Carrasquedo, 
Manuel Payno, José 1' de Cuéllar. José Sehastió.n Segura, Luís G. Ortiz, 
Angel Pola, Emilio Rey, y Juan B. Morales, que se hizo famoso con el seu
dónimo de "El Gallo Pitagórico,'' así como Prieto con el de "Fidel" v Ra· 
mírez con el de ''El N íg-roman te." Algunos de los redactores de . ,, El. Siglo 

1 I•;sta opinión rle Prieto se encuentr9 en sus J1N1101'Í/IS, p. 335. Para la de León 
Sánchez, véase:"~;¡ Libro Mexicano." Año I. Núm. 3, p. 5. 



X) X" fm·ron míni~tn1.,.; ,¡eJ Pre~idente Jnárcz ~,entre su:; eo1aboradores 
llllbll \';Hi<~s pre:-identt'S de :\[éxico . 

• \. ¡'le,.;ar de t:w excelentes colaboradores el periódico pag·aba sueldos bajos, 
lns cuales. sin cmba rg-o 11 o eran peores que los des u~ con te m ponineos. Ctülit

do ·' 1\1 Sig·lo XI X'· estaba en el pi nácnlo de sn fama, seg-ún Prieto, 1 niil· 
.!.!tÍn miembro tie sn f<'<iacción ;.:·anaba más tle cien pesos ál mes, con'excep
ción de Zarco. Este la nunn parte de su \'ida en la redacción y e'n sus 
últimos niios ;.;auaha qninientos pesos a1 mes. l'a~·no y Prieto, qtte eu esa 

e,;críhían artículos políticos y crítica teatml, recibían veinte vesos <1! 
mes cada nno. Se citan estas sumas, no para restarle prestigio a ''El Siglo 
XIX," ~ino para demostrar, citando el c1so de uno de los má::; grandes pe, 
riódicos del siglo XIX. cu~in e;;ca;;as eran la~ ganancias pecuniarias qut: 
atrnían a los qne se dedicaban al periodismo con¡o profel'ióu. Más que llltos 
:;uehlos, se conquistaban Jos escritores fama o \'E'tltajns rlolítica~;, ':Mnchos·de 
ellos eran políticos. Siguiendo la costumbre periodística de la época, cada 
escritor firmaba stt artículo generalmente. 2 

En 1841 empezó a publicarse el "Boletín de Noticias," órgano oficial 
del gobierno de Anastasio Bustamnnte. Y lo curioso del caso fué, que se 
confió su impresión a Ig-nacío Ct1mplido, cuyo periódico liberal, "El Siglo 
XIX'' era natt1ralmentt.: opuesto al absol nti~mo e¡ u e representaba Bl1shtllla-n

te. E~te enigma es dificil de expliéar, a menos ele qné ~e debiern al hedJO 
de que. en aquel tiempo la imprenta (\e Cumpliüo era la mejor Hhastecida de 
México. En el mismo aiío, ttttos cuantos días después. se publicó el primer 
nítmero del ''Boletín Oficial" cllya aparición coincidió exactamente ·con el 
g·o)pe rle estado que dió eu la ciudadela el General Valencia, contra el Pre· 
sidente Bustamante. En la ciudadela; los rebeldes lanzaron nn periódico 
contra el Gobierno, el '·Boletín de la Ciudadela," dedkado a dar noticias 
de las \'Íctorias de los revolucionarios. 

El 21 de diciembre de 1844, apareció el prill!er número de "El Monitor 
ReptJblicano." que vino a oct1par en las filas de. los periódicos.Hbehtles 
un lugar igual al de "El Siglo XIX." Fné fnndado también por un Jail10· 
so impresor y periodista, Vicente García Torres. Corno el periódico de Ct1m· 
plido, fué varias veces snspendido. Cada \'ez que volvió a ·publicarse cons· 
tituyó una épo<;:a del periódico; hasta el 31 de ditiembre de 1862, llevaba 
cuatro épocas. Su quinta época empezó el 19 de septiembre de 1867 y con
tint1Ó hasta el 30 de diciembre de 1896,. eil qne ·"m Monitor Repnhlicano" 
desapareció. por la misma razón qt1e desapareció "El Siglo XIX": la compe. 
tencia de los periódicos de Rafael Spíndola. ·'El Imparcial'' y ''El Muudo." 

García Torres era natural de un pequeño pueblo cerca de Pachuca y 

vino a la ci11dad de México como criado del Marqués de Vivanéo. Después 
viajó en el extranjero y en Europa se casó con una suiza, qnien, con su di-

1 Prieto, Op. Cit., p. 335. 
2 En tiempo de Cumplido, .casi todos los artículos de periódico iban firmados por 

sus autores, sin tener en cuenta el mérito que pudieran tener. Actualmente, se citan los 
no1ubres dt;: los pocos autores que Jo merecen. 



lígencía y economía, podo ayudarlo de~puú a ganar buen dínero. Segú11 
Prieto, el carácter de Carda Torres era franco y sincero- "l \ra gastador, 
enamorado, valiente y liber~tl. A tan precío~as cualidades no pudieron ob!'
curecerlas ni los resabios de su primera euucw:iún, ui su ignorancia s11pína, 

ni lo!j arrebatos de nn genio fogoso, pero en el fondo, lleno de bondad .... 
Hn los peligros de la prensa, siempre participó de los primeros, como lo 
comprueban sus prisiones y destierros. Con las armas en la mano, su pro· 
ceder en la guerra americana fué verdaderamente heroico, y cuando se tra
taba de l~t defensa de sus principios, olddaba COJl!O ninguno de los impre
sores, su vida y su" intereses por no degradar ni desfigurar sus opiniones. 
Por elevada que fuera la persona, y por comprometida que fuera su situa· 
ción, no traicionaba a sus sentimientos ... Por ejemplo, a juárez, le decía 
con mncho respeto; "Señor, no vengo a \'era Ud. porque me parece muy 
mal _lo que está Ud. haciendo." 1 

El "Monitor Republicauo" estuvo dirigido al principio por García To
rres y después por su hijo; su último director fné Lnis del Tor<J. Bajo Gar
cía 1'orres padre, el periódico contaba con nn notable grupo de escritores 
mexicanos y extranjeros. Uno de ello:-, Ignacio Rmnírez, ~ostm·o nna po· 
lémica con Emilio Cagtelar, el famoso tribuno español, que eo,cribía para "El 
Globo,'' de Madrid, y el resultado fuéque el español obsequió a' 'El Nigro· 
m ante" con un retrato suyo en que col1fesaba por escrito su derrota. 

Laesp¡!cialidad del "Monitor Republicano" era su "Gacetilla," o sec
cion de noticias, que era mayor y abarcaba más que la de cualquier otro pe
riódico mexicano. En ella aparecían artículos hasta sobre los lugares más 
apartados de las provincias. Sin embargo, García Torres seguía la costum
br~ de su época, dando más importancia a los artículos editoriales y firma· 
dosque a los informativos. Aunque había muchos hábiles polemistas en 
México en aquel tiempo, no fué sino hasta fines del siglo que se presenta
ron en escena. los. grandes reporteros. Esto no se debió a que los periodistas 
mexicatlos no pttdieran ser buenos reporteros, sino al hecho de que sus edi 
tores pr~ferían artículos de opinión. 

Hl diario'' El Republicano'' apareció el primero de abril de 1846 y con·· 
tinuó ha~ta el 11 de julio de 1847. En esta última fecha fué suspendido, jun· 
tocon los demás periódicGs, excepto el' 'Diario Oficial,'' por el general Manuel 
María Lombardini1 que obraba por orden del Ministro de la Guerra, Cuando 
se retiró esa orden, volvieron a publicarse muchos periódicos y surgieron 
algunos nuevos, pero"no "El Republicano." 

Durante esta época, la Iglesia Católica ejercía una poderosa inflnencia 
en política y estaba hábilmente representada, en el campo periodístico, por 
un grupo de periodistas que combatían a los periódicos liberales encabezados 
por ''El.Siglo XIX,'' y'' El Monitor Republicano.'' Uno de los prímer~s p; 

1 Prieto, Op. Cit., pp. 335-337. Para que el lector no tome muy en serio y critique 
a Fidel por llamar "preciosas cualidades," el ser gastador y enamorado, r:ecuerde que el 
que derrocha es generalmente muy apreciado por sus amigos pobres, y que, como dice 
un antiguo refrán, "Todo el mundo ama a un enamorado." 
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riódíc·os e,·íe.ii.;ticos de importancia fué el órg-~mu oficial del Clero, "El 'I'iem~ 
po," que apareció t·n la ciudad de Méxko el 24 de enero de 1845. Lo edita
ban el entdito historiador consen·ador Lucas Alam:in y varios prominentes 
eclesi¡Ístícos, EH el tercer número de "El Tiem¡:x/' se publicó un llamado 
al pueblo mexicano para qlte eli¡:dera un congreso extraordinario que re<lac. 
tara una constitución monárquica pnrn 1\1éxko. 

La in,·asión de :O.Iéxko en 18-16 y 47 por tropas americanas. como parte 
del progmma de lo:'. Estados U nidos en l.a gnerra con nnestro veciuo del Sur, 
originó el e~tablecimíento del primer periódic<) en inglés que hubo en :Méxi
<:o. "Tite American Stnr, ,. eomo ~e llamaba, se fundó en la capital en J S47, 
pero fué de muy pocca Yida. Se sns¡¡endíú cuando se retir~ron las tropas a
TTH"rícanas. · 'The Star," órgano de la;; fuerzas expedicionarias americanas 
que lo establecieron, se imprimía ell el taller de V. Serralde y Compañia. 
Este establ<.>cimíento era nno de lo~ mejores del país, datando su historia des· 
de 1821, en qne fué fundado por Juan Gómez Navarrete. Debido a su's exce
lentes producciones y al contacto político que tuvo Navarrete cot1 difererí'tes 
gobiernos, había adquirido más tarde un carácter semi-oficial. que atimeríf6 
cuando pasó a propiedad de Serralde, · 

Al retirarse las tropas aihericanas, el Presidente José Joaquín de Irerrera 
restableció el 23 de junio de 1848 la sede de su gobierno en l~ éfudad de 
l\Iéxíco. Las exhaustas y desmoF&iizadas condiciones en q11e qtied{l la Repú
hlíca, después de tan de~astro~a guerra, favoredun el tí1:0i.riittieí1to clerical 
para implantar una forma monárquica de gobierno. Bajó la capaz gtlúi del 
estadista y periodista Alamán, la campaña ganó t'etreno. El bien dirigido 
periódico clerical, "La Patria," estaba ya en el terrét:lo y lt1eg6 se e~tableci6 
otro periódico, ·'El Universal," para fomentar el movimiento. Este periÓ
co se fn ndó en noviembre de 1848 por Rafael Rafael, 1m catalán de talenfó; 
:-· bien educado, qne no era solan1ente periodista sino también magnífico im· 
presor. Cont innó pnblicándose hasta 18.55, y durante toda sn exísten'c-ra se 
imprimió en el taller de Rafael, en la ciudad de México. Entre lospríncipa
les escritores para ''El Universal," figuraban Tagle, Rafael, Álamá_:n. Porti· 
lla, Díaz de Bonilla, E!guero, José Dolores Ulíbar.ri, él Pa:dre Nájera e Igna. 
cio AguiJar y Marocha. 

Rafael Rafael nació en Ca tal uña, España, en donrle pasó sus primeros 
años y aprendió a imprimir y a grabar, en cuyas dos artes llegó a ser nota· 
blemente proficiente. Llegó su habilidad a oídos de Ignacio Cumplido, qttien 
en,·ió por Rafael y le dió mi' puesto de grabador en madera. Lo describe Prie
to. talentoso colaborador de ''El Siglo XIX," como de '' cabeflo cerdoso y 

t11pido, barba recia, nariz romana, ancha espalda, piernas fornidas y movi
mientos ágiles." 1 Poco después de sn llegada a la imprenta de Cumpli-do, 
relata Prieto, se notaban extraordinarios progresos e11 el arte tipográfico del 
establecimiento y la fama de Rafaelaúmentó. En 1846, despulé:s de dos:.años 
al s~rvicio de Cumplido, Rafael estableció una pequeña imprenta por su cuen· 

l P1·íeto, 0¡1. nit., pp. <"138-339 

Anales. T. V 4-f ép. 103. 
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ta en la calle de Cadena. Allí solicitó ~us sen·icios Lncas Alarmín, el 
conservador, qne Jo protegió durante el resto de Sil \'Ída. 

En "El Unin~rsal," Rafael tomó parte activa en las contro\'tr~íns polí 
cas y religiosas de su ti<·mpo; tanto, que sns acti\'idades periodí~ticas le can. 
~l~ron mnchos sinsabores y hasta \1!1 período de de~ ti erro en 18.51, que lo 
apartó de su negocio y pnso tér.mino a su amor por el arte de la ímprellta. 1 

Ignacio AguiJar y Marocho, uno de los escritores de ''El Universal," de 
Rafael, se convirtió más tarde en nuo (Je lo,; principales periodistas conser
vadores de México, y ocupó puestos de responsabilidad eu otros importante;; 
periódicos clericales. Empezó su carrera cscrihiendo para ''El Siglo XIX," 
pero abandonó ese periódil.'o y el partido liberal para afiliarse a lo~ clericales 
y eserihir para su úrgano, "El Universal." Por ~sto, fn6 dennneiado como 
traidor por los liberales quienes lo atacaron dnramente en ~11s periódicos, ann· 
que reconocÍall qne era hombre de mucha habilidad. En política, era tan va· 
liente, sincero y hábil como en el pt:riodi:>~mo, y durante sn vida ocupó muchos 
puestos políticos de importancia. Durante la época del segundo in1perio ft1é 
encarcelado, pero al ser ¡me~to en libertad, algunos meses después de la caída 
de Maximiliauo, volvió a sus tareas políticas y literarias y fundó ''La Socíe 
dad Católica" y, en unión de otros escritores, el periódico religioso ''La Voz 
deiMéxic~." En sus últimos años sostuvo muchas acres polémicas en de· 
fensa ele la religión católica y de los cánones de la iglesia. 

Uno de los más prominentes periodistas, en las filas del partido liberal, 
ftté Guillermo Prieto, que era también poeta, político e historiador, Nació 
eu ''El Molino del Rey," en el Distrito Federal, en 1818, y durante unos 
cincuegta años, fué el. poeta más popular de México. 2 Muchas de stls poe
sías se publicaron por primera vez en periódicos y revistas y más tarde fue
ron coleccionadas en libros. L.a política fué uno de los principales temas 
de sns poesías. En la prensa, Prieto luchaba por las ideas liberales, y sufrió 
encarcelamiento varias veces que ofendió a los gobernantes conservadores. 
Eu 11558 fué Mini~tro de Hacienda de Juárez y en ese año salvo la vida del 
futuro libertador de México, cnan..do éste iba a ser fusilado en Guadalajara. 
Prieto arengó a los soldados e hizo que éstos lo dejaran en libertad. Duran· 
te S\1 vida; Prieto ocupó muchos altos puestos políticos; retlactó una impor
tante historia de McSxícoy escribió constantemente para la prensa. Perteneció 
a las redacciones de "El Siglo XIX," "El Monitor Republicano," y otros 
periódicos de menor i 111 portan cía. Murió en 'rae u baya, el 2 de marzo de 1897, 

Rl S de novieml~re de 1851 se estableció en México el telégrafo eléctri
co, abriéndose al público la primera línea,. entre la ciudad de México y No· 
palpam. Esta mejora se debió, en gran parte, a Andrés Quintana Roo, el pe
riodista revolucionario, pero como éste murió el 15 de abril de 1851, Jlledio 
año antes d.e que se realizara el proyecto. se llevó la palma )nan de la Gran· 
ja, que había trabajado con Quintaua Roo y que logró establecer el telégra· 

1 Le6n Sánchez, "81 Libro Mex.icano,'' .-\ño 1, Núm, 3, p. 6. 
2 Agiieros, Victoriano, Op. Cit., pp. 117, 118 y 122. 



423 

fn en ~IéxÍl'O, despm:.s de la mnertt~ de sn amigo, El espnfiol de la Granja' 
nací t.> en 1785, <~ll el pueblo de Baltnaceda, en la Provincia de Vizcaya. A los 
q11ince aüos dt ~:dad, ~e fnl'~ a ~{atlrid, en dnnc\e ejerció el comercio y en 1814 
\'Íno ;t ~léxico. En lo26 se tra-;ladó a :-Jne,·a York, en donde estableció un 
periórlico en espaíiol, "El Correo de Ambos Mundos," en el que procuró 
correg'Ír la;; faba:< ideas qnt: tenían los americanos respecto a Espafía y Mé; 
xico. Regresó a la cind:td de :\(éxico después de \'encer muchas difi:ultades. 
Fné el principal in,.;trumento en establecer la primera línea de telégrafos. En 
octnhre de 1 í-151 la 1 Íll('a ::;e extendió para conectar Pneb\a con la ciudad de 
:\léxico. El 25 de abril de 1852 estaba ya lista la lintca entre Veracruz y0ri-
7.aba, y el 4 de mavo se abrió al pt1hlico y a la prensa, La línea eutre la ciu
dad de !\léxico y \'eracrm. qttetló terminada el 19 de mayo de 1B52 y varias 
otras sltr~ieron en olras partes. D~,;pltés de la gnerra de la intervención fhm
cesa, Granja, que se había naturalizado mexicano, fné electo para el Con· 
g-reso General, y se hizo notable por sn tolerancia de la opinión ajena. su li
beralismo y sns amplios conocimientos generales.· Mnrió el 6 de marzo de 
1863. 

A pesar de las buenas impresiones que se hacían en los periódicos me:xi· 
canos durante esa época, los métodos seguidos en. algunas imprentas etan to~ 
tlavía esencialmente primitivos. Mnchas de las prensas y demás matedal t'i· 
pogrático se importaban de los Estados Unidos. Attnque la ciudad de México 
seg-uía siendo el centro de publicación de 151 República, se establecieron mu
chas imprentas en otras partes del país. Periódicos y folletos era lo que se 
producía en mayor cantidad; se prestaba menor atención a In publicación,de 
libros. En 1854, una o más imprentas existían en cada uno de los siguien
tes lugares: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Victo·. 
ria, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Ci-ltaymas, Jalapa, León, 
Mat~moros, Mazatlán, Mérida, ciudad de México, Monterrey, Motelia, Oa· 
xaca, Orizaba, La Paz. Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Thbas· 
co, Tampico, Tixtla, Toluc'a, U res, Veracruz, Zacatecas y Zamora. Laesca-· 
:.ez y costo del papel seguían retardando el desarrollo -de los periódicos. EL 
papel del país era generalmente de mala calidad 'y cuando 11-0, .. se ven-dfa a 
precios muy altos. El papel extranjero era generalmente mejor y más bara· 
to. 1 Otro ohstáculo para el desarrollo del periodismo, era el enorme analfa, 
belismo del pueblo mexicano. Debido a :-;u pequeña circulación por•estemo, 
tivo, los periódicos no podían cobrar una alta tarifa de atn1nc:ios;· ·Por lo tanto, 
dependían en gran parte de sus en tmdas de circulación para sostenerse, y por 
lo tanto, su tarifa de subscripción era muy alta, Naturalmente, el alto pre· 
cío del papel limitaba todavía más el número de ejemplares que se vendían. 

El 16 de septiembre tle 1851 se estableció en Méxíco un órgano del go· 
bierno, "El ConstitncionaL" Se imprimía ~n una ti pog·rafía en el Pala1::ío 
Nacional. y estaba a cargo de J_ Farine y; despues, de L Piña. Duró hasta 
el 15 de octubre de 1852, en que fué reemplazatio por "El A!"Cltivo Mexica-

l IJiccionnrio Univel'sal de Hist,orin ,v de GeograJia,, V. pp; H74-976. 
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1;10." El19 de marzo de l8S2, el Presidente Lombardini estableció nn peque
ño periódico semi oficial, a saber: "El Instructor del Pneblo.' · Su objeto era 
tra-bajar por ti regrew a México del desterrado Santa Ana. 

Al regresar de sn destierro. Santa Ana volvióa ser Presidente de México, 
cargo que juró el 20 de abril de 1853. Su gabinete, escogido por el partido 
c~erical, lo formaron I,..ucas Alamán, periodista, como Secretario rle Estado 
y Presidente det gabinete; Jos~ María Torne!, periodista, como Secretario de 
la Guerra; Antonio de Haro y Tamariz, como Tesorero, y Teoclosio Lares, 
como Sepretario de justicia. 

De acuerdo con la política dt:lineada por Alamán, el prin1er acto de la 
. nuev,a .administración fué promulgar nna medida. dictada por el Ministro 
Lares y Mamada por lo tanto la ·'Ley Lares,'' por la cnal todo editor de pe
riódi-cos, libros o folletos tenía obligación de otorgar al gobierno una fianza 
de no menos de $3,000.00 que el Gobierno poüía confi~car a discreción, por 
ofensas contra la autoridad eclesiástica y civil. La ley procedía a definir ta
les ofensas como: ataques contra los dogma,; de la Iglesia, o expresiones de 
eluda acerca de Sll credo; y críticas, por ligeras qllc fueran, al Gobierno o slls 

.funcionarios. Establecíase además, UJ1 tribunal secre-to. partcido a la ''Cú
','Wa;ra estreJlada" del régimen d:e los Estuardos en Jnglaterra, competente 
p~:~~at11r. de las vi.olaciones a dicha ley. La medida d1ó por inmed·iato re

i.$> .·~ s~resión de tos periódicos liberares "El .Moúitor." .. EJ.Instn1c-
tQ __ . ___ . ·~~:e~l9," "El T:elég.ra&:>" y "J!.a Biblioteca Po¡il1lur M eJücana," a8Í 
comoétb.t~ti:~~tosas publicacione~ má's peq~teñas ''El Uu1:versal,'' órgano 

. catb,l,i~!),,jpot el contrario, creci:ó. gran'{}e~.1ente en. tamuñ1> y circulación. ''El 
Sig¡¡o:~lX':; .s'Q]Í)r;~:vivíó a la J;,ey L.ares . 

. · ;~eb'e.eutend~r:seclaram~n.te q·ue "El1'elégrafo'' y "Ellinstruétor del 
Pw:bio, tl)n:ellcionad.Qs. en d pá1:rafiy a:nterior, no :;on los- periódicos de los 
m!Sulosiu,ontb~tes de q,tl.t se ha, tratado antesen esta histoda, 11i es "El Uni
versal''' ~Lmislllo qlll~ hoy• en d.ía existe. En toda la historia· del pei-iodismo 
en ?vléxico se :Q.an reJ)etido ft'ecu-entetnente los nombres de n\Xlchos periódi· 
cos. Asf.·como, en los Estados Un-idos, n1uchos periód-icos han ll:evado nom
breS· ~ales _como "Th~ Ti.mes,'' "Star," "News," "Press," ''Sta:ndard," 
".Herald·," "Sun" y "Tribune," así e.n México, ha habido muchos perió
diqoscol} los nombres de "El Universal," "El Monitor.," "La Gaceta," 
''El Di.ario," ''El Observador," ''La Verdad,'' y lá "Voz" de algún lug•ar, 
T?artido, gr.u:po .o instjtución. 

'Eti· 1855, con el triunfo de la revolut:ión de Ayutla, Santa Ana fué de
rrocado. Poco antes de q11e las tropas liberales bajo Conionfort tomaran 
O,uadalajnra, un g-·rupo partidario d~ los rebeldes estableció ei1 agosto de 
1855 en- esa ciu(h:td, un petiódico llamado ''La Revolución,'' en el que se 
exponían y defet1dían las ideaf! raclicales que más tarde habían dé incorpo
rarse a la. Constitución qe-185:7 y a las Leyes de Reforma. 

El principal, escritor para ''La Revolución,'' fué don José María Vigil, 
más tarde uno de Jos principales periodista~. políticos, pottas, y dramatur
gos de M.éxico. Vigil nació en'G·uuü~iajura, el· lil de octubre de 1829, y allí 
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hizo sus primero:o; estudios en latín y filosofía y más tarde estudió judspru~,: 
dencia en la lTni\·enidad. Nunca completó ~us estudios de jurisprudencia,, 
porque los nhaJH1onó parn ~nma rse a las filas liberales en contra de Sant!t' 
Aua. Durante su \·ida entettl, fué tm ardiente exponente de cultura y libe~ 
ralist11o. y fué e:-pecialmente notable como fundador de la Biblioteca Nacio· 
na!. illientn1s Yivió en Cnadalajara escrihió para "I.a Aurora Poétic~ de 
Jalisco," ''La :\Iariposa,'' ''El Ensayo Literario" y ''El País," el diario 
oficial del Estado Jc Jalisco. En 1865, fundó en Gnadalajara el "Boletín de 
Xoticias. ·' en defensa de la cansa republicana, y en ella luchó catorce me~ 
ses contra las autoridades imperiali~tas, hasta que lVfaximiliano hizo supri· 
mir el periódico. En 1866, fné editor de "Hl País." En 1869 vino a Méxi· 
co por primera vez, como representante de Guadalajara al quinto Congnso;. 
En no\·iembre de 18i0, empezó a escribir para "El Siglo XIX," y en ene-
ro del siguiente año apareció como redactor en jefe de ese periódico. Eu 
18i 3, lo abandonó para fundar "El Porvenir," diario qt~e du.ró has.ta me• 
diados de 1Si6. En ag·osto de 1878, entró al servicio d,e '~El Monitor Rer : 
publicano,'' para el cual escribió durante dos afios. 1 

Con el lema de "Libertad y Reformas," otro perió4ico; Hámadó 1
':So;. 

letín de Noticias," apareció en la ciudad de México el 25 de diciemb.re de 
1860. Liberal en Política, tenía a su cabeza a Francisco Zarco, M,miuel M .. 
Zantacona, y Pantaleón Tovar. Contenía artículos pletóricos. de ideas avanr 
zadas y fustigaba severamente al partido conservador. También imprimía 
noticias generales. "Opinión Liberal," fundada en S de septiembre de 1861, 
se publicó cliaria111ente, hasta el 4. ele octubre del mismo año. Escribían en 
él, Zarco, Esteban Morales, E. D. Polauco, J. Bul11Htu, Manuel Gordillo 
Reynoso y Nicolás Pizarro. 

;'El Constitucional," periódico de la ciudad de México, viviódesde 
1861 hasta 1865. Lo dirigió Isidoro Guerrero y su editor e.n jefe era Gr.~:g~
rio Pérez J ardón. Entre Jos qt1e escribían para él figuraban Juan A. Mir;::¡,.. 
fuentes, .Vicente Riva Palacio, Gerardo M. Silva, Juan .Mnñoz Süva y Je>
sús María Condés de la Torre. 

"La Unión Federal" apareció el 5 de junio de 1861. Lo reqactab~u 
Gilberto Morera, Juan de Dios Arias, Manuel Gordillo Reynoso, y Ra;fad 
G .. de la Peña. Descartando las disensiones políticas tan comunes e~ 1~ pren
sa de aquella época y dedicándose simplemente a dar noticia.s de. la. ciudad 
de México y de los Estados de la República, ·"El Noticioso," editado por
Francisco León Carbajal, empezó a publicarse el 13 de octubre de1861. 

El primero de diciembre de 1861, apareció el primer número de \'El 
Rayo," pequeño diario de la capital, editado por Jesús Delgado. Al priuci;
pio daba simples noticias locales ·Y gen.erales y publicaba algunos versus, 
pero más tarde, en 1S63, se demostró hostil aÚibera1ismo. Su princil!alf#;.- .· 
critor era M. del Valle. . 

1 Para datos biográficos de ,José l\laría Vi gil, véase: Sosa, l"rca~1cisco, LosQontem~ 
porti.neos, L pp. 211-219. · 

Anale$, 1'. V, 4~ ép.-1,0'4.. 
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El díario "El Cronista de México," fné hmdado en i\Iéxico, ·por José 
Sebastián Segnra, con ayuda de Vicente Reyes. Fné uno ele Jos periódicos 
más leídos de su tiempo, y alcanzó, para entonces, la enorme circulación de 
8,000 ejemplares. Se vendía a reales, o sean a unos treinta .Y ocho cen
tavos americanos, P,Or subscripción mensual. Conservador en política, su 
excelente estilo literario, debido en gran parte ~la pltmm del mismo Segu
ra, y su atinado comentario de tópicos importantes lo colocaron en impor
tante lllgar en el mt:tudo periodístico. Duró toda la época de la invasión 
francesa y del seguudo imperio. A causa del sitio Qtle sufrió la ciudad de · 
Méxi<:o en 1867, tuvo que disminuir el tamaño de sus páginas por la escasez 
del papeL Pero, auuqt1e pequeño, el periódico es de mucho interés histórico, 
por la vívida lllanera y el buen gusto con que hizo la crónica de los sucesos 
del sitio. 1 

En 1863 una fuerza expedicionaria francesa; enviada por Napoleón III, 
empnñó las riendas del gobierno de México, y en 1864 se indujo al Archi
duque Maximíliano ele Austria a que estableciera el segundo imperio en el 
desolado país septentrional. Este incidente político no cambió el carácter 
del periodismo mexicano, que continuó siendo polémico y persoual hasta 

:::~es del siglo; pero sí perfiló, de manera más marcada, el matiz político de 
'tci~4.istintosperiódicosmexicanos, y elevó a la prensa francesa a una posi
~i~n'c~ec,gt:an i w po rtanci a política. 
< "J • ~ 'r> \ ' /. 

Y·',·- .. /.···.·' . -"·-~ --, 

CAPITULO V 

Dél se¡r1mda imperio a "El Imparcial." 

~'Pareee'impo:sib)e¡ diCe un historiador mexicano, que'se haya pernli-
. tido la libertad de itnptenla durante el régimen de Maximiliano. Pero- que 
lo fué; es,'sin embargo, verdad." 2 Otro autor manifiesta que la prensa fué 
librednrante la época. del segundo Imperio, pero agrega qtte esta libertad 
estaQ~ restringida por ciertas cortapisas. 3 Un tercer escritor sobre la mate
riava ntás an:a. y declara que, aunque la libertad de imprenta fué determi
nada -en, un deáet'o.cle Maximilíano, la lista de ofensas que podían interpre
tarse como ábttsos de esa libertad era tan extensa, que la libertad de imprenta 
"desapareció como por encanto."·"' 

El decreto á que se hace referencia h1é publicado por el Emperador el 
10 de abrilde 1865. A primera vista, parecía establecer la libertad de im
prenta-al declarar que nadie podía.ser h1olestado por sus opiniones, y que 
todos tenían derecho a impritnir y hacerias circular, .sin previa calificación 
ni censt'lra. Sin embargo,, de):iníá. como abusos de tal privilegio, los escritos 
qtl.e atacaran la forma de gobierno, a la persona del Archidnque, o a los 

-1 Gómez-Haro, Op. Cit., en "El Universal." 
2 Hernández Barrón, Op. Cit . 

. 3 G6me7.-Haro: Op. Oit. en~ "El1Jni:Versa1.'' 
'l· México n :Z'NH'és de los Siglos. V. p. 700. 
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miembros <le la llinastía reinante: las noticias falsas o alarmantes; las mli· 
xim~ts o doctrina,; calculadas a incitar a rebelión o a alterar la tranquili· 
dad pública: desacuerdo o desobediencia a alguna ley o autoridad estableci· 
da: la provocación a dicha desobediencia, por medio de sátiras o im·ectivas1 

o las protestas contra la ley o los actos de la autoridad; la- publicación de 
escritos contra 1a moral, la relig-ión del Estado y la vida privada. lA pesar 
de las restricciones impuestas a la Jlrensa, Yarios periódicos se atrevieron a 
criticar el decreto de Maximiliano. 

De la masa confusa de pruebas contradictori<Js acerca de si el Empera
dor deseaba o no la libertad de iwprenta, se destacan tres hechos principa
les. Primero: durante su gobierno, florecieron poderosos periódicos de opo
sición; segnndo: surgieron en México muchos periódicos de diversos credos 
políticos; tercero: el día que se promulgó el decreto, Maximiliano puso en 
libertad a los periodistas que habían sido arrestados por haberse atrevida a.·· 
hablar de las iniquidades cometidas por las Cortes Militares, aunQt1e, com.~ 
prendiendo que su mantención en el poder dependía principal,mente dé la.$ 
fuerzas francesas al mando del Mariscal Bazaine; juzgó prudente pedir ·per•. 

. ' . ·- ,• t 

miso primero a ese oficial, antes de poner en libertad. a los periodistas, 
En opiqión derautor, el Emperador, que era algo idealista, tenía el de· 

seo de conceder la libertad a la imprenta; pero, en la práctica, abdicaba de 
sns ideales, siempre que veía al Gobierno bajo el fuego demasiado fuerte
ele los periódicos oposicionistas. Gobernante débil e irresoluto, le halagaba 
creer que sus dominios gozaban de una prensa libre, pero no podía sufrir 
con ecn¡mimídad los ataques de los periódicos a las autoridades. Por lo tan
to, mientras la prensa bajo Maximiliano tenía cierta libertad, dicha libertad 
estaba sujeta al temperamento.caprichoso del Archiduque austriaco. . 

Durante su efímero régimen, se establecieron muchos periódicos ntie:
vos en distintas partes de México .. Solamente en la capital, además .de los 
que ya existían, se publicaban treinta y un periódicos, de distintos tama~ 
ños, dimensiones y credos políticos. En todo el imperio surgieron muchos 
periódicos, algunos con reglllaridad, otros sin ella. 

Al tratar de esta época del periodismo mexicano -y la misma considera" 
ción es cierta hoy en grado relativamente menor,- debe recordarse que; ba~ · 
blando en sentido figurado, los únicos requisitos para emprender un perió
dico eran una causa política, tln rollo de p·apel y una botella de tinta. Pocos 
periódicos de aquella época podían considerarse· jlrandes instítuciotres. Du. 
rante todo el siglo XIX, mt1chos periodistas escribían para distintos perió· 
dicos á.! mismo tiempo; y la misma costumbre se observa, aunque probable· 
mente en menor grado, actualmente. No solamenteen México, sino también 
en los· Estados Unidos, muchos escritores reciben salario con regularidad 
en tm periódico y ganan dinero extra con~ribuyendo artículos a otros perió· 
dicos, siempre que éstos no sean competidores de.! que.los empleados regu~ 
larmente. En el ~iglo XIX, era difícil par;l. la mayoría de los periodistas 
mexicanos ganarse. decentemente la vida escribiendo solamente para up,pe-

1 México a 7'ra vés de los Siglos. V. p. 700. · 



riódico, de manera que la costumbre de escribir para otros debe haber sido 
nn1y común. 

Los que hayan leído loscapítulos anteriores de f'~te e~tudio, hábrúnno· 
tado qne, durante la época del segundo Imperio, ·'El Siglo XJX'' y ''El 
Monitor Republicano,'' Jos principales diarios libernle~, dejaron de publi
carse. '' I,a Orquesta,'' bisemanario humorístico, o,e convirtió entonces en 
el principal paladín de la causa liberal y muchas fueron las pullas que lan
zó contra la gente en el poder. 

''La Orquesta" la fundaron en la ciLHiad ele México, el primero de mar
zo de 1871. Constan ti no Escalan te y Carlos Casarín, ambos jóvones en aquel 
entonces. Se denominó "periódico omnisciente, de buen humor y ccn cari
caturas.'' 1 El primer número, como los siguientes, contiene ocho páginas 
de tres columnas cada una. Dos páginas las ocupan caricaturas de plana en
tera, con el reverso en blanco. El resto del periódico se compone de carica
turas, versos ligeros y artículos en pro~a. que tratan princípalmente de po
lítica. En el programa, página tres, los e<litores explicaban qne sn periódico 
se llamaba "La Orquesta," porque e~peraha "suavizar'' al ~upremo g-obier-

:~no, "insensible a la tonada y peticiones que se le dirigían.'' La música, re
.:'·.QOt"daba a sus lectores, ''tiene incontestable influencia sobre lo;; animales." 
.:ib~.editor~s. además, prometían ocuparse más de las costumbres contempo
":1fltM~:quoe de la política; pero fué debido a sus artículos políticos que el pe
.líi~én,lüdi>ría de alcanzar su mayor fama. También fu.é notable, por ser 
el)irt•tnet':.Périódico que introdujo eficazmente en el periodismo mexicano la 
C!i).;fÍC81t~•tít sutil e irónica. 2 

':•JJuntntet el reinado de Maximiliano, "La Orquesta," además de atacar 
a sus en'-er:nigos politicos, los conservadores mexicanos, dirigía st1s tiros al 
gobiern·o. tnisnto. El S de. julio de 1865, se manifestó tan abiertamente repu
blicariá, en )iiH artículo titulado '·El Duelo de la Patria," que recibió una 
advertencia<> reprim.enda del gobierno. Como obligación impuesta por el 
Emperador tuvo que .h:np.rimir di·cha advertencia ''en lugar preferente" del 
número siguiente. 

La redacción del periódico estaba a cargo, al principio, de Casarín y las 
cai'icnturas de Escalnnte. Los escritos de Casarín fueron causa de su muer
te en 1863, puesto que aceptó y peleó un duelo con un experto tirador de 
espada que lo hirió en el hígado. Le sobrevino la muerte algunos días des
ptlés. l'.,a ocasión de este,d;.1elo fué un violento.ataque de "La Orqnesta," 
en· qne Cnsarín acusaba al otro, nn señor Errazo, de falta de patriotismo, 
porque en una fundón, celebrada en el Teatro Nacional un Cinco de Mayo, 

Ermzo fué la única persona presente Qtte no 5e puso ele pie cuand<! la or-

1 "La Orquesta;" periódico omn~scio, de buen humor y con caric~turas, redacta
<lo por el .ciudadano Roberto Ma~arí.o, elector elegible. Imprenta de Paz, callejó-n de la 
caz,uela. Tomo J. Núm. J, mllrzo 1°, de 1861. 

2 Los fundadores de ''La Orquesta" habían establecido eón anterioridad "Mi 
Sombrero," pero este periódico de caricaturas fué de poca duración y de muy poca im. 
portancia. 
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questa tocó el Himno Nacional. Durante la é~loca de la intervención fratt• 
cesa, Escalante fué encarcelado dentro de una jaula, en castigo por sus ca-' 
ricatnras contra las autoridades, y así encet·rado, fué llevado de Pa<:huca· a. 
la ciudad de México. 

A la vanf.("uardia de los periódicos conservadores mexicanos, se hll.llaba 
"ni Pájaro Verde,'' qüe se había visto obligado a suspenderse en1860, de
bido a exigencias políticas. 1 El primer número que existe en la Bibliot~cá 
Nacional de r.Iéxico y que general pero errónealllente se considera el pri
mero del periódico, está fechado en México el 17 de julio de 1863·. Al re· 
surgir el periódico, lo editaba Mariano Villanueva y Francesconi, que era 
también su propietario. Afiliado al partido imperialista, contaba su redac
ción con los más prominentes escritores conservadores, ·el principal de los 
cuales era Ignacio Aguilar y Marocho. Se acusaba a Francesconi de qtierer 
exterminar a los liberales, pero él lo negaba. 

''El Pájaro Verde'' sobrevivió a Jas acaloradas polémicas d~f segundó 
Imperio y de las épocas subsecuentes, y vivió hasta el 31 de ágosto~ d.el877'~ 
En 1872,·· cuando el talentoso reformador liberal Sebastián LEitdO:.de' Tejá:.:~ 
da, sucedio a Benito juárez en la Presidencia, ''E\ Pájaro'' kfú~tte~t(Zilien~ 
te contrario. En 1876, el General Portirio Díaz encabezó co11 éxitotttl!tre
volución militar contra Lerdo y se estableció en la Presiden~ia. 'IEl Pája
ro'' fné ardiente partidario de la causa de Diaz. 

En las filas de la prensa en francés, ''V Estafette des Deux Mondes,'' 
fundado en la ciudad de México en 1859 por el francés Obarles Barrés, al
canzó importante posición, durante el seguúdo imperio, como defensor del 
reinado de Maximiliano. Barrés no sólo era··propietario del periódico sino 
también su editor y principal redactor: En 1861 intentó manténersli en· una 
posición neutral en la cuestión de laintervención'francesa, que aún ebtiYr{:, 
ces parecía probable. Pero al ser instado a que definiera su actitud, decidto 
colocarse definitivamente al lado de los intervencionistas. Duránte la épi::lca 
del imperio, "L' Estafette" tuvo muchás controversias con los periÓai~o~ 
anti -imperialistas. Publicaba también correspondencia europea y noticiB:s de 
la capital y de los Estados, y su duefio favoreció la causá. delalitérat1lrá pu~. 
blicando novelas en su folletín. Un contemporáneo mexicano de ''L' Está~ 
fette'' decía: "Nuestro colega francés "L' Estafette," se hahechó.:n.otable 
por la brillantez de s\t estilo y la claridad de sus apréciaciones.'' ~. · 

. i ' 

Otro importante diario francés de la Metrópoli, que se encontró ''en la 
misma posición que el periódico de Barrés a causade la intervención, fué 
''Le Trait d'Unión,'' establecido en 1862 con Ret1é 'M:áson como editor. Tu
vo también que enfrentarse con el dilema de favorecer, como patriota, la ex
pedición invasora de sus paisanos (), como huésped de México, pagarla hos
pitalidad de la tierra en que se publicaba, oponiéndose a la intervención. Al 
principio, se opuso a la intervención y s'e mofó del plan de establecer una 

1 "I<Jl Pájaro Verde." Flegunria época, Año segundo. México, Tomo l. Núm. l. Vier
nes 17 de julio· de 1863. Véase p. l. 

2 Ruíz, Pedro, "lB! Pájaro Verde,''.21' época, Año 11. 'J'omo 1, Núm. 1, p. 2. 

Anales, T. V. 4' ép.~lo5. 
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monarquía; pero, más tarde, la fuerza de las circunstancias lo convirtieron 
por fin a la causa imperialista. Otro periódico francés de importancia, que 
se publicó en la ciudad de México durante la intervención, fué "L'Ere Nou
velle," que se titulaba "Journal des idées et des interets franco. m ex icains." 
Los tres volúmenes que aparecieron de 1864 a 18q7, se conservan actual m en· 
te .en el Museo Nacional ele la ciudad de México. "L'Ere Nmwelle," la pu
blicaban Andrade y Escalante, y "L'Estafette," su propia Ílllprenta . 

. Entre los principales periódicos liberales del segundo imperio figuraban: 
"El Clamor Progre~ista," "El Año Nuevo," "La Sombra,'' ''La Voz del 
Pueblo," "I,a Rabia," ''La Cuchara," "La Bandurria," y "El Payaso." 
Entre los del partido conservador: "La Sociedad," "El Cronista," ''La Nue
va Era," "El Universo," "El Espíritu .del Pueblo," "La Voz de Mamá," 
"La Monarquía," "El Franco-Mexicano,"' 'El Palo del Ciego,''' 'Le Petit 
Journal," "Doña Clara," "Mi Mujer," I,aConstitnción Social" y "La Ra· 
zón de Mé~ico." "El Diario del Imperio" era el órgano oficial de Maximi
liano. Diario conservador de inrportancia era ''La Sociedad Mercantil,'' fun
dado en la ciudad de México por Agustín Eges y escrito, en su mayor parte, 
por el popul.ar historiador Zamacois. Fné establecido en 1867 y combatió 
frecttentemente con "El Siglo XIX," cuando volvió a public-arse el periódi-
'~<¡1 de Cumplido .. "La Sociedad Mercantil" defendía a la Iglesia Católica y 

j'iyorecía el retorno de la caída monarquía. 
'LA Principios de 1867, Napoleón III mandó retirar las tropas francesas 

de:·lí.téx1co; Maxi~iliáno rehusó huir, cuando.sele ofreció la oportunidad, 
-· por;que'per1sa:ba que podía gobernar a los mexicanos sin fuerza militar. Ba

jo esta ilusión,. permaneció demasiado tiempo en la ciudad de México. Com· 
prendió su e.rrór cuapdo ya era demasiado tarde p~ra escapar a Europa y 
huyó a QueretarQ, en donde fné capturado el 13 de junio y fusilado el19. 
'Poco después, BenitoJuárez, que había sido Presidente de 1861 a 1863, en
tró en la .ciudad de MéxiCo, en donde de nuevo fué electo Presidente por ei 
Congreso. Dttrante su gobierno. que duró hasta 1872, se hicieron notables 
progresos en el ramo de educación, cuyo desarrollo naturalmente se reflejó 
en el periodismo, haciendo más extenso el campo de fnturos lectores de pe
riódicos y revistas. 

Después de que Juárez subió al poder, el renacimiento intelectual tle 
México encontró un afnplio campo de acción dentro de un régimen de com
pleta libertad' de expresión y de prensa. ''Nunca, dice un entusiasta histo
riador, ha dado la herencia intelectual de México tal prueba de vitalidad y 
fiterza como durante e~os añoJ3. Entonces sllrgieron del genio de la raza, 
como si fuera en una noche, todas aqnellas espléndidas creaciones de la cien
cia, el arte y la literatura, que se han conquistado para México su debido 
lugar entre las naciones intelectuales de la tierra." 1 

Aunque este cuadro es exagerado, es sin embargo, cierto que el año de 
1868 vió un importante renacimiento literario en México, íntimam.ente rela· 

Gutiérrez de Lara. Op. Cit. p. 281. 



cionado con el de~arrollo de la prensa. Se establedan periódicos, se forma• 
ban ~ocied<tde~ literaria~ y ~e celebraban ~esiones en que se leían poesías, artí· 
culos en prosa y discnr~os, ante nn pÍtblico entusiasta. 

Uno de lo;; jefes 'te este renacimiento fné Ignacio Manuel Altatñirano, 
q ni en, como el Presidente J nárez, era indio de raza pura. Por orden de Juárez, 
le fué reembolsada a Altamirano del. tesoro nacional una fuerte Sllnta de 
dinero qne había gastado durante la guerra contra Maximiliano para libet• 
tara México de la monarquía. Con ella, Altamirano estableció el periódico 
liberal "correo de México," que editó en compañía de Ignacio Ramírez y 
c;uillermo Prieto. De ahí en adelante, Altamirano fué figura prominente en 
In. literatura mexicana, e di tan do varios periódicos y fundando y fomentando 
sociedades literarias. También daba clases de leyes, historia y literatura. 
En sn obra periodística era un cen~or de moral bastante duro. 

En los setentas alcanzó gTandes proporciones la producción de roman· 
ces sobre distintas épocas de la historia revolucionaria. El productor más 
asiduo de ellas, fné el periodista Guillermo Prieto. Varios periódicos fotpen< 
taban vigorosamente la composición de romances, de tal. suerte que~e ~n" 
cuentran algunos entre las poesías de casi todo escritor de aquella .éiro6~, · · 

Entre los Reriodistas y literatos detalento de aquella época, figurú6u'José 
Rosas Moreno ( 1838-1883;) J nsto·Sierra, ( 1848·1912,) el Generai Y icen te Ri · 
va Palacio (1832·1896,) y Manuel Sánchez Mármol (1839·1912.) Como perio· 
dista, Rosas Moreno tenía ligas co~ diferentes periódicos. Fué poeta de méri· 
to y también ensayó el drama. El poeta americano Bryant hizo una buena 
traducción de una ele sus poesías, "El Encino y la Viña. ' 1. Riva Palacio fué 
autor de una novela histórica que tuvo mucho éxito, "Calvario y 'l'abor.'' 
Fué personaje importante en el periodismo de su época y gozó fama de un 
buen poeta. Novelista más fecundo fué Sánchez Mármol, periodi5,ta que sir· 
vió con !as fuerzas republicanas en la· época de la intervención francesa. 

Justo Sierra fué diligente y prolífico literato, poeta y crítico, así conlo 
abogado de renombre. En el periodismo introdujo el estilo francés, ligeroy 
graciosamente satírico, m ny ci.el agrado de sus lectores. 1 El señor Carlos 
Díaz Dufoo, que conoció a Sierra personalmente, lo caracterizó, en tul?- en tte· 
vista que me concedió, como "periodista, poeta y litenüo versátil, granh.isto·, 
riador y ed~cador, que sirvió como Ministro de Educación Pública bajo' el 
Presidente Díaz, y murió siendo Ministro ele México en España.'' 

Interesante revista literaria. que se publicaba fuera de la capitai, fue 
''La Ilustración Potosi na," establecida en la pequeña cit1dad de San Luis 
Potosí en 1869 por José María Flores Verdad y José T, de Cuél!ar, nn in· 
genioso escritor de costumbres popqlares. Este semanario :')e anunciaba co-' 
mo dedicado a ''la literatura, poesía, novelas, noticias, cl.escubtimientos, 
variedadé's, modasy anunc;ios." 2 Lo imprimía Silverio María Velez, y se 
conservan varios números de él en el Museo Nacional de:México. 

1 Coester O p. Cit. pp. 345-355. 
2 llobelo, Catálog~, p. 25. 
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El 17 de abril de 1870, se fundó en México el Órgano de la Sociedad Ca
tólica, "La Voz de México." l Vivió hasta 1909. Mientras duraron "El 
Siglo XI X" y "El Monitor Republicano," "La Voz de México" se mostró 
un digno opositor de ellos y de los demás periódicos liberales con quienes 
combatía. gn su redacción figuraban algtmos de los. principales periodistas 
conservadore~. tales como Ignacio AguiJar y Marocho, José Joaquín Terra
zas, Agnstín I. Martínez, Jmin N. Tercero, el Lic. Gntiérrez Otero, Manuel 
Filomeno Rodríguez, Rafael Gómez, Joaquín María Castillo, Trinidad Sán
chez Santos, y el Presbítero Jesús García Gutiérrez. ,Su Director, según An
gel' Po! a, fué por mucho tiempo el Lic. M igu.el Martínez. El señor Po la dice 
también que Terrazas, ademús de periodista, era l1ll notable matemático 
qtÚ~ había hecho treinta áescubrimientos originales en matemáticas. El úl
timo editor de este órgano del Clero fué José María Mellado. 

El año de 1.871 es memorable por dos notables innovaciones que ha
bían de afectar en bastan.te grado a la prensa mexicana. El primero fué la 
introducción en México de la primera máquina tipográfica; y el segundo, el 
establecimiento del primer periódico mexicano q11e fué abiertamente órgano 
de las clases trabajadoms. ' 

', L,a máquina tipográfica fné establecida por Manuel León Sánchez, que 
hi hecho una notable carrera como impresor y como periodista, y que actual
m~rtte es uno de los principales editores de México. Al señor León Sánchez 
sedébk' tlÚlibién la introduccíón en México de la prensa a colores, máquina 
q\1e' ~e usÓ' pOr primera vez, por el periódico ''El País, ''en 1911. Desde 
1871, .la máquÍilá tipográfica ha venido ganando terreno en México, pero al 
Lfc'. Rafáel Reyes Spíndola se debió la introducción de los primeros linoti
pos'a fines del siglo, cuando ef señor l,e6n Sánchez regenteaba su departa
mento mecánico. 

La se~u:nda innovación del afio éle 1871, fué un semanario que fundó 
ún grupode'artesanos é19 de julio. Llevaba el nombre de "El Socialista." 
El sefior Pola, que fué uno de sus redactores, me explicó qne el Gran Círcu· 
lo de 'l'rabajaclores de México, del cual era órgano, no era una organización 
so:ialista, en el .sentirlo moderno, sino que practicaba el ''mutl1alismo,'' 

' política parecida a la de las uniones de trábajadores de los Estados ünidós. 
Él director de ''El Socialista" fué Jnán ele Mata Rivera. El cue'rpo de re
redacción consistía de seis personas: Vicente Segura Reyes, Edmundo de 
Rivera y RiCo, Miguel Montiel, Anrelio Garay, Miguel Portillo y el señor 
Pola, 2 ayudados de muchos otros colaboradores. 

El periódico induía artículos sobre política y costumbres, novela, poe
sías i noticias en geileral. 

Otro· periódico de los trabajadores, establecido cinco años d~spués, fué 

1 "La Voz de Milxico," diario político, religioso, científicoyliterario, rle la "Socie. 
dad Católica.'' Imp. de Ignacio l~scalante, 'l'omo l. Núm. 2. México, domingo 17 de 
Abril de 1870, · 

2 Polo ''Gil Bias," 2'-" época. Año X X. Núm. 3, 324, p. 2. 
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"El Hijo del Trabajo." 1 Era más pquefío que "El Socialista." Ambós 
perió:lícos, que eran de tono pncít1co, estaban destinados al mejoramiento 
de \a e\a-;e obrera. En lugar <le ahr¡¡zar el ilu:o;orio fantasma de la revolu
ción, como remedio para los males de los obreros, foment<:~b;:~n medios pníc:· 
ticos de mejoramientos, tales como organizaciones cooper.ativ.as y fondos de 
petlsión para trabajadores. ''El Social ist<~'' daba notici~s de reuniones y fes-
t i\·al~,, de organizaciones, ca;;am i en (os y bautismos de trubajadoresy expre- · 
saha en lo>' términos debidos su pena cuando fallecía \m tnitmbro del Círcu~ 
lo. En sns columnas ~e setialaba y criticaba a los patronos injt1stos. Su último 
número e;;tá fechado el 20 de diciembre de 1888. 

1•:1 2 de enero de 1871, ''El Federalista,'' importante periódico literario 
y político, se fnndó en la ciudad de lvl:é:xico. Hn Stl re<facción estaban Justo 
Sierra, Manuel Gtttiérrez Nájera, Alfredo Bablot y JtnKhG!' otros intelectua· 
les. En 1877 "El Federalista" se opuso al Presidente Díaz, mientras que 
la prensa que le era adicta ntacaba a un PresiJente anterior, Lerdo de.'I'e· 
jada, Más tarde, sin embargo, el periódico· adoptó una política favorable'. 
a Díaz. 

Después de un lapso de casi treinta años, las r~vistas volvierOlll:t. ocú:-. ~ 
par lugar de importancia entre las publicaciones de México. En. 1869 se es
tableció ''El Teatro," qtte duró hasta 1878; yen 1873, ''El Búcaro;') Escri- ~ 
bíau en él. la señorita Angela Lczano, Guillermo Prieto, Justo y SantiagQ 
Sierra, Manuel Acnña, Agustín F. Ct1enca, Francisco Sosa y Gerardo Sil·va, 
y contaba entre gus colaboradores a literatos tan eminentes como Altamira- · 
no. Por medio de sus columnns el Liceo Hidalgo y la Sociedad Netzahual
cóyotl alcanzaron gnm prestigio. En 1874, se estableció" El Artista," diri-• 
gido por Hammeken y Villela. Publicaba graneles litografías de sabor clásico 
que hacían la delicia de los lectores y pintores de aquella época. Entre las 
publicaciones literarias figuraban "La ]uventt1d Literaria," publicada en 
1877 y las "Violetas del Anahuac," de 1887 a 89. "La Orquesta" continuii-: 
ba siendo la principal revista humorística. 

El campo de la prensa diaria de la ciudad de México :,;e enriqueció en 
1874 con el establecimiento de "La Tribuna," que editaba. Ignacio M:. Al· 
tamirano. Para ella escribían otros literatos notables, entre ellos Just~ 
Sierra, Julio Zárate, Eduardo Ruiz, José Hammeken 'y Mejía, M. Pe~iche~ 
y Edt1a.rdo Zárate. "El Bien Público" y "La Legalidad, "ambos del os ella~ ·. 
les se conquistaron renombre en el campo político, se ft1ndaron .en 1876. 
"El Bien Público" se distinguía por sus furiosos ataques contra Lerdo de 
'I'ejada y sus elogios al Presidente Díaz. "La Legalidad" defendía a la re
volución de 1876, por la cual Díaz había derrocado a Lerdo y asumido la 
presidencia de México, dé;pués de haberla disputado a José Maria Iglesias, 
Presidente de la St1prema Corte. ".La Legalidad" llamó bastante atención 
al publicar toda la ~erie de documentos oficiales que pa5aron entre· Iglesias y 

1 "El Hijo del Trábajo;'' periódico destinado a !'a defensa de la clase obrera y pro
pagador de las doctrinas sociales. de México. MéxiCo, Imp. de la Asociad6n Artística e 
Industrial. 1 <:'de mayo de 1876 hasta 28 de diciembre de 1884. · 

A n aleF. T. V, 4' ép.-1'06. 



434 

Díaz, para dar una pacífica solución al problema de la sucesión presidenciaL 
ltl añ:l de 1877, vió el fin de "El Pájaro Verde," que su propietario y edi

tor, Mariano Villanneva y Francesconi, reemplazó con "La Bandera Na
·cional." Elite periód íco no era más que una metamorfosis de su ante<'esor. 
''El Monitor'' y _otros periódicos contemporáneos consideraban a' 'La Ban· 
·dera Nacional" como órgano de Porfirio Díaz, pero Francesconi lo negó. 
Lé> apoya el seiior Gómez de Haro, quien dice que, desde el principio, "La 
Bandera Nacional'' censuró severamente la re\·ol ucíón de Tuxtepec, por la 
cual Díaz derrotó a Lerdo y asumió el poder. 1 

En 1877, se establecieron en la ciudad de México, además del nuevo 
periódico d~ Franct:'>coui, "El l\Ionítor Constitucional," "El Mensajero," 
''Hl E.;pectador," ;: -más importante qne todos- ''La Patria," de Ireneo 
Par.. Paz había sido periodista t'H Gnadalajara, en donde editó' 'El Paya
so." durante el se¡.:;umlo Imperio, y más tarde, eu Brownsvil!e, Texas, en 
doncle ctiitó ''El Progreso." Volvió a :\léxico y estableció ''El Padre Co
bos," qne inició un fuerte ataque contra el Presidente I.erdo de Tejada. 
Dos volínnenes de este periódico, qt1e abarcan 1111 período de 1869 a 1871, 
·l>e conservan en el Mns('O Nacional de México.~ En 1877, derribarlo Ler-
do, Paz annncíó que• "El Pndrl' Cobos" ya no tenía razón de ser, puesto qne 
stt (mica misión había sido la de ayt1dnr a eliminar a Lerdo del poder. El 

,:ls'de marzo,. por lo bmto, empezó a publicar "La Patria," que 2parecía to· 
dos los días, con excepción· de los siguientes a fiestas, hasta su decadencia y 

.· tnl'l.erte, en 1912. 
En su primer nítmero, Paz anunciaba que, así como la misión de "El 

• Padre Cobos" había sido destructora, el objeto ele ''La Patria" sería sugerir 
y fomentar una política constructiva para el bien de la República. La fran· 
q.ueza,. ant1ncíaba, sería st1 pri ncipaÍ característica. Asegurando que la pren
sacontemporánea, "raras veces sé contenía dentro de los límites de la ver· 
<lad, " 3 ·puesto que algunos periódicos criticaban todos los actos de la ad. 
nJ.inistración en el poder y otros Jo elogiaban todo. ''La Patria" declaró 

·que procuraría llenar la necesidad de un perjódico imparcial, sin prejuicios 
y constrnctivo. Signiendo la costumbre periodística de México, Jos corres· 

. pon sales de "La Patria," fuera de la capital, eran también stts agentes de 
Sttbllcri pción. · · 

En sus primeros aiíos, el periódico <le Paz era amigo del Presidente 
Díaz, pero Al mismo tiempo mostraba cierto carácter independiente. Más 

· tarde, se convirtió en el portavoz de una doctrina política, llamada "anti
corralismo,'' y sus actividades en eRte campo le procuraron a su fundádor 
alojamiento en la Pe ni tex1ciaría. Poderosa duran te muchos años, "La Pa
tria" más tarde empezó a~deC'aer y cesó en 1912, Paz entonces se reti~ó del 
periodismo activo y hajitu sn muerte, el4 de noviEmbre de 1924, fué reco- · 

l G6mez-llruo. "Arte Gráfico," Vol. l. Núms. 12 y 13. 
2 "I,a Patria;" diario político, científico, literario, comercial y de anuncios. Tomo 

ll0 Núm. 1. México, juéves 15 de marzo de 1877. 
:l !bid. p. 1, t:Ól. 5. . ' . 
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nocido como ''decano de los periodistas mexicanos." 1 Fué también n0v:e.~ 
lista y autor de más de veinte novelas históricas. 

El primer periódico ele la tarde en México, dedicado a noticias y cp· 
mentarios teatrales, fné "El Espectador," que se fundó el 8 de noviemLre 
de 1878. Lo subscribían Antonio Navarro y Martín y Eduardo Freisini~:r, 
y ltparecía todas las noches a las siete. Servía principalmente de órgan(J de 
publicidad pant el Teatro Principal, cuyas zarzuelas elogiaba más qú.e las 
de sn rival, el Teatro Arbeu. 

Cuando Díaz llegó a la Presidencia, uno de los principales puntos de su 
programa era que ningún Presidente lo fuera por más de dos períodos con- · 
secntivos. En 1880, por lo tanto, se retiró, para dejar que su hombre de 
confianza, el general Manuel González, goberuara hasta 1884. El periódico 
de mayor fuerza que sostenía la cau~a de González, era quizás ''La Liber
tad'' de México, que había sido establecido el 5 de enero de 1878 y que si
guió publicándose hasta el 30 de diciembre de 1900. "La Libertad" fué 
fundado por Telésforo García. Entre sus redactores estaban Francisco.Btil
nes y Gutiérrez Nájera. Al final de la administración de González en 1884,· 
cuando la Presidencia fué de nuevo ocupada por Díaz, se criticó mucho ¡¡1 
gobernante anterior. Para defender el régimen de González contra estos ata
ques estableció Ignacio Ramírez en 1885, el diario ''El Pacto Federal." Es
te periódico era fuertemente anticlerical. 

El primer diario comercial de México fué "m Boletín Comercial de 
México,'' que etnpezó a publicarse el 15 ele febrero de 1877; Sobrepasó al 
efímero diario comercial, que se había editado en Veracnn en la primera 
década del siglo XIX. Además Lle propo1cionar noticias y comentarios acer~ 
ca de los asuntos financieros de Méxi.co, los Estados Un-idos y otras partes 
del mundo, el periódico metropolitano se destinguió por su ayuda al des
arrollo del comercio. Debido en gran parte a sus esfuerzos, se abolieron va-' 
rios impuestos y derechos injnstos, que impedían dicho desarrollo. "El Bo
letín Comercial," que gozaba una circulación, grande para esa época, de 
diez mil ej~mplares, clió los primo-os pasos para bajar el precio de subscrip
ción de los periódicos. 2 Se vendía a cuatro reales, o veinticinco centavos 
americanos, al mes. Sus anuncios costaban un centavo, o medio centavo 
ameri<;ano, por línea. Por los, periódicos que he examinado, .diría yo que 
seis reales eran antes el precio usual d~ subscripción en México. 

En 1880, dos notables periódicos se establecieron en la. ciudad de Mé
xico. ''La Prensa'' se unió a la ''Tribuna,'' de Gerardo M. Silva, fundada 
el año anterior, para defender la administración presidencial-de Goüzález. 
El primero estaba dirigido por José María Vigil, quien tenía por secretario 
al conocido poeta jnan de Dios Peza. Al principio, "La Prensa" .. era .bise
manario, pero más tarde se hizo diario. En 1884, Díaz volvjó.al peder y, 
desconociendo la política de No-Reelección que. antes había sostenido, ~o-

" •''L,.; ·,. 

l Rige!, Arturo. •·Revista de Revistas." Año XV. ~úm. 765, p. 31.. .. . 
2 Anón. "La J<:volución del 1>eriodismo Mexicano.'' En "Excélsior/' México, D .. F., 

18 de marzo de 1927. 



bernó hasta 1911, que fué derrocado de la silla pre;,idcr:cial r or la reyoJu
ción de Madero. Durante el largo gobierno de Díaz, uno de sus amigos 
más adictos en el campo periodístico fné ''La Pren;;n.'' 

El otro periódico notable que se estableció en 18íl0, fué ''El ?\ acional,'' 
fundado por Gonzalo A. Esteva. En s11s columnas, Jo~é López Portillo y 

Rojas desarrolló sn teoría del catolicismo liberal, que oficialmente sG:-.tenia 
el mismo periódico. "El Nacio11al" fué t1110 de Jos primeros periódicos me-

" xicano~ ql1e dieron importancia al reporta7.go. Manuel Cnballero, mi~mbro 
de sn redacción, es considerado el primer grnn n·portero de Mé-xico. Algu
no:. autores creen que introdujo el reportnzgo !'en~<·cional de los E~tados 
Unidos a donde había ido en 1862, pero el mi:-:mo Caballero dice que lo ha
bía introducido antes, en el "Noticioso," que hwdó en México "a fines de 
1878 o principios de 1879." 1 Además de periodista, CabHllero era poeta 
de talento, y algunas veces escogía tópicos periodistas rn:ra HIS poesías. Cuan

-do Esteva abandonó México para ser Mini~tro etl Italia, ''El ~acimwl'' pa
só a ser dirigido por Gregario Aldflsoro, en cuyas manos murió. 

Rival del periódico de E~;teva, que evidentemente le son~acó n C;dwlle
ro, ¡mesto que éste apareció nl<Ís tarde en su redacción, fué el órg-ano cató· 
líco "El 'ríempo," que se fmHló en !I·Iéxico el primc·ro ele· julio de l f\83. 2 

Este periódico contenía también reporh\7,goi-i sensacionales. Su t:'clitor y pro
pÍetaTio era Victoriano Agüeros, y en la redacción figuraban José María Roa 

.. ,Bár~eüa, el Lic. Agustín Rodrígt1ez, José Sebastián Segura, elDr. Manuel 
, ':p~jfedó; el Lic. Francisco de P. Guzmán, el Presbítero Lic. Tirso Rafael 

c6t{lpva eL _¡\cáico. El periódico aparecía todos los días, excepto los lu
nes y los dÍas sigttientes a fiestas religiosas. Una subscripción mensual cos
taba seisr~~les, o treinta y ocho centavos americanos, en la cit1dad de Mé
'dco, y un. peso, o cincuenta centavos americanos, en los Estados. "El 
Tiempo'' contenía buena ·correspondencia extranjera y abundante lectura. 
Más tarde, aumentó su redacción con Francisco dé P. Cobarrubias, Fran
ciscó Montes de Oca, fundador más tarde de "Gil Bias" y "El Popular," 
y otros notablesperiodistas, 

''El Tiempo" fué el primer periódico de México qne erigió su propio 
edificio, el ct1al seterminó en marzo de 1903. EllS de dicho mes, el edifi
cio sitttRdo en lo que es ahora tercera calle de Mesones número 61, fué ben
decido por elArzÓbispo, y se inauguró el primero de enero de 1904. El úl
timo número de "El Tiempo" lleva fecha del 3 de agosto de 1912 . 

. El hecho de figurar Manuel Caballero en su redacción conqÜistó gran 
circulación para el periódico. Eje·mplo notable de cómo obtttVo importantes 

l Caballero, Manuel, "l~l Entreacto," año XXX V, Núm. 1, 776, p. 8. 
_ l~ste. artículo de. Caballero es, en parte, uná rectificación a la aseveración hecha 

por José Juan 'l'ablada, en "El Universal" de la ciudad de México, "de que Caballero in
trodujo en México el reportázgo deisensadón a su regreso del primer viaje que hizo aJos 
Estados Unidos." Gómez-Haro y Hernández Barrón son de Jos que creenr¡ue Caballero 
trajo el reportazgo de sensación de los Estados Unido$. 

2 "El Tiempo." Imp. de "El"'l'iempo," ;\'lé:dco, O. P. Tomo I, Níim. 1, domingo 19 
de julio de 1883. . 
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r di fíci le,; noticias, lo relata Gómez· !{aro para ilustrar la notable habllioa(] 
de Caballero cowo reportero. La ocasión fué un ·duelo entre los generi:\les. 
Rocha y Ciayón, ambo" dejos jefes del ejército mexicano. Como se había 
gnardado el mayor S("creto acerca de la hora y lugar del duelo, se crefa qht! 
nada acerca del encuentro sería sabido por la prensa. Itnagfnese pues, 'la: 
sorpresa de los duelistas y de los reporteros de otros periódic0s, QUeet!''ltano 
habían tratado de averiguar el lugar del encuentro, cuando a la riül:fiana si'~ 
gui ente, ''El .Tiempo" pnbl icaba un n·lato exclusivo y detallado del suceso; 
e~crito por t>.Ian nel Caballero. SegÚil Gómez· Ha ro, solamente,Caba1lero había 
tenido "olfato tinficiente" 1 pRra dar con el lugar del desafío. Pretendien· 
do ser miembro de la policía, logró entrar en cierta casa y st!bir a la azotea, 
de,;de cuyo ventajoso ¡.nmto pudo ver con toda calma el desafío, que se des-. 
arrollaba abajo en el patio, y escribir para "El Tiempo," una r~seiía aní.i 
mada y detallada. . 

En las filas de la prensa liberal de esa época, '~El Diario del Hogar'' de 
Filomeno Mata, ocnpó·un importante lugar. Ese periódico, que setitÜlaba 
·'periódico de las familias," 2 se fundó el16. 4e septiemhre de 18&1. ']'tt'Vó 
amplia circnlac.ión, nosolamente en la ~apital,' eu donde se. publita·~, sirio 
también en los Estados de la Repúblíca. Como pt1blical:m iecetas de c()ciha, 
'·El Diario del Hogar" fné apodado, p.or otros periódicos y pa•rte del público, 
',;El Diario de lo;; Frijoles.'' 3 Posteriormente, la publicación de tales rece
ta;; se ha hecho práctica común en periódicos y revistas mexi~anas, pero en 
aquel tiempo era t1llH innovación completa. Pero no debe pensarse que el pe: 
riódico de FilomeÍ10 Mata era so.lamente un libro de cocina periodístico, pue~>· 
toque .tomó un decidido punto de vista .en cuestiones políticas. Debid<:> a 
su fuerte oposición al Presidente Díaz, el infatigable ~atafué varias vece"$ 
encarcelado. Después de una vida larga y útil, tnurió repentinamente en jn~ 
lio d_e 1911. El últiiuo número de "ElDiario-del Hogar" apareCió en .30 de 
junio de 1912. 

Según un articulista de la UnióttPanameric\).na, los periódicos se vea
dieron por primera vez en las calles de México en 1884. 4 Esto no es ente~ 
ramente exacto,· puest.o que vendedores ambulantes habían voceado ¡zretiódi
cos en las calleH de la capital desde 1812, como ya se ha visto en este estri
dio. 5 Probablemente sería más correcto decir que no fué sino hasta 18&4-, 
que se volvieron a vender periódicos en las calles en núrner.() apreciable. De!'l
de esa época, la práctica de vender en las calles ha ido constantefuente en 
aumento, y actualmente se practica bastanteen varias. dndades. de M~xico, 

' . ~ 

pero no tanto como en los Estados Unidos. Aun enlaciudad de México, que 

1 Gómez.:.Haro. '·Arte Gráfico," Vol. 1, Núm. 24, p .. 14. . 
·2 "g¡ Diario dell:Jogar;" periódico de las fa-milias .. México, Típ. Litérariá. 12 y,f, 

4, l V. f. 5, y 85v. f. e. Oct. 2, 1881a Junio 30. 1912:, E!¡tOSVolÚ.nienes'e!l,tánenJ.~:Bi~ 
. blioteca Nacional de México, Departamento dePeri6dícos. · ' , . · · ::_ ..... 

3 !4os frijoles constituyen el plato favorito dda cocina m~xicana, t~nfo d~ l~s da-
ses altas como de las más bajas. . . ·· ·· 

4 Anón. "Bulletin Pan-American Union," XXXII f, p.149. 
5 Véaie capítulo lll de este estudio. · · 

Anales. T·~ 
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tiene un míllón de habitantes, rara vez ~e vocean periódicos en las cal!(:; ft1e· 
ra del centro. En la capital, a.,í como en el interior de México y, en gene· 
ral en toda la América I.,atina, muchos periódicos se venden en '' Kio~co~." 
o puestos; pero la mayorfa indudablemente va directamente de la imprenta 
a las casas de los subscritores regnlare!'. 

Según López-Dóñez, el primer periódico que se vendió en México por 
un centavo, o medio centa\·o americano, fué "El Noticioso," de Angel Po· 
la y Federico Mendoza y Vizcaíno. 1 Me dijo el señor Pola; que general· 
tnente se creía que su periódico había sido el primero de a centavo, pero que 
ese honor en realidad pertenecía a ''El Monitor del Pueblo,'' fundado en Mé· 
:ldco, en 1885, por Juan de Mata Rivera. El señor Pola describe a Rivera, 
cotno un completo caballero en conducta. Era bajo y gordo, de las .diez de 
'la mañana en adelante s.e encendía el éolor de su cara; sus patillas le daban 
aspecto más bien de inglés." 2 "El Monitor," semanario que al principio 
aparecía solamente Jos domingos, se convirtió en diario en st1 décimo terce· 
ro número, fechado el primero de abril de 1875. Desde entonces hasta su 
suspensión, en 189.), apareda todos Jos días, excepto los lunes. Como la 
lllayoría de los demás periódicos del siglo XIX. ''El Monitor'' consistía de 
cttatro páginas diarias. P11blícaba noticias mundiales, poe~;Ías. editoriale~. 

historia, anuncios y otro material. Una subscripción mensual costaba vein. 
ti~.;il1co.centavos. Los corresponsales estaban autorizados para vender anm!
cio$ a tres centavos la línea por cada publicación, recibiendo una comisión 
de doce y n1edio por ciento. 3 · · 

Con la intención 111anifiesta de ser el apoyo más sólido del partido liberal, 
y al tnistno tiempo, defensor del gobierno de Díaz, se estableció, en 15 de fe· 

. brero de 1885, "El Partido Liberal," diario metropolitano dirigido por Jo
sé Vicente Villada. Stt cuerpo de redacción incluía a Luis G. Bossero, Ju
lip Reyes., Alberto Arellano,. Felipe Castillo, Ricardo Domíngm~z, Vicente 
Ran1írez, Aurdio Horta, Andrés Mateos, Agustín Gar_cía Figueroa, Angel 
Zayas Enríquez, Adalberto Esteva, y J. Castillón. Más tarde, Apolinar Cas· 
tillo fué director del periódico, el cual se suspendió el 15 de octubre de 1896 .. 

En esa época, se establecieron en México varios diarios, órganos nota· 
bles de la colonia española .en México. El primero dejt1lio de 1883, se fun· 
dó "gl Pabellón Español," que se anunció como "periódico exclusivamen· 
te Q.edicado a la defensa de los intereses espafioles.' ' 4 Su último número 
lleva fecha de 30 de abril de 1890. "La Nueva Iberia," que se llamaba sen. 
cillamente "periódico español." 5 se publicó desde el 2 de febrero de 1887 

1 L6pez-D6ñez, "Las Artes Gráficas en México," año III. Núms. 45 y 46, p. 15. 
2 Pola. Op. Cit .. en "Gil mas." 
3 El primer nú~ero que' existe!'!n la Biblioteca Nacional de México es el número 3. 

~e fecha 8 de marzo de 1885. [<;¡ título és "El Monitor;" en tipo más pequeño, abajo 
aparece elletrero."Periódico del Pueblo." El periódico era conocido por "El Monit0rdel 
Pueblo." 

4 "El Pabellón Español;" periódicoexclttsivamente dedicado a la defensa de los in
tereses españoles. Mlixico. Imp. El Pabellón Español. 

5 "La Nueva Iberia;" diario Español. México. Imp. La: Nueva Iberia. 
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hasta 29 de diciembre de 1888. Más influyente que ~ualquiera de éstos hi€. 
"El Correo Español," que vi\'ió desde el 9 de noviembre de 1889 hasta. el 
3 i de diciembre de 1914. Rn los ú 1 timos aí'ios de su. existencia, encontró U ti 

dig;no competidor a favor de la colonia española, en el diario metropolitanQ · 
"La Iberia," editado por Anselmo de la Portilla, de quien dke un historia
dor: "Se le recuerda con afecto por su cooperación en el p~riodisn1o en Mé• 
xico.'' 1 El último número de "La Iheria" lleva fecha de 27 dejuHode 1911. 

Curiosa historia de la lealtad de la colonia francesa al gobierno mexi~ 
cano es la de un pequeño y bien escrito diario, hmdado en la ciudad de Mé
xico por Luis Lerroux, francés qne antes de venir a la capital había vivido 
en Santo Domingo. Su periódico, ''Paris Daos Mexico," apareció por pri
mera vez el 20 de agosto de 1887. Estaba escrito en francés, alemán, inglés, 
italiano y español y ft1é bien recibi{io por las colonias extranjeras en Méxi
co, debido a su buen materiaL Como el primo de I.,.erroux, dueñode la itn~ 
prenta en qtte se imprimía ·'París Dans Mexico, '' no había logrado. recibir 
ciertas concesiones qne había solicitado del gobierno me:xicano, empezaron 
a aparecer en las columnas del periódico rudos ataques contra la adminis.: 
tración. Esto disgustó a los mie1Í1bros de la colonia francesa, qt'lienes de
nunciaron los ataques, boicotearon el periódico e hicleron todo lo posible 
por acabar con él. Lo lograron cuando solamente habían aparecido quince 
números. Luis Lerroux, con el corazón d~strozado, se fué a la H¡;¡.bana en 
donde murió en ese mismo año. Sn primo vendió la imprenta y al afio si
gllien te regresó a Francia. 

El primero de julio de 1888, el Lic. Rafael Reyes Spínclola, que más 
tarde había de ser conocido como padre del periodismo mexicano moderno, 
estableció en la capital de la Nación el diario ''El Universal.'' Como el gran 
diario del mismo nombre de 1848, el órgano de Spíndola era conservadQten 
política: pero, et'i teoría y práctica periodísticas, fué radical. La "gacetilla'; 
o sección de noticias, se puso en la primera plana, innovación radicaL Spín· 
dola asombró a los periódicos conservadores, diciendo que un periódico de
bería ser una institución y en seguida suprimí<? todas lasfi.rmas de editoria
les y demás artículos. Económicamente, el periódico no prosperó, y Spíndola 
tuvo que vender "El Universal" a Ramón Prida, con la condición de que 
Spíndola no publicara otro periódico en México. De Prida, ''El Universal.!; 
pasó a Eusebio Sánchez, viejo editor español muy activo y trabaja.dor, pero 
en sus manos fracasó el periódico. En sus postrimerías, uno de sus redacto
res era José Manuel Villa, quien, el 29 de junio de 1902, fu.ndó en Z~cate' 
cas ''El Correo de Zacatecas,'' semanario de información política y sociaL 

Durante el régimen de Díaz, florecieron en la capital de la Nación dos 
publicaciones, cuya misión era consolidar la am1sta:d entre.· todos los p¡.¡Íses 
de habla española. La primera, ''Revista Latino Americana," era quinéenal 

. . . ¡ • . . ' 

y apareció del 15 de marzo de 1885 al 20 de diciembre de 1903 .. La funéló 
F'rancisco de la Fuente Ruiz, quie~ se presentó al público mexicano tomo 

' • ,¡ ! 

1 Enciclopedia, Uni versu!Jlustra.dM, X XX 1 V; p. 339. 
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"abogado español y argentino, antigllo diputado, antiguo Presidente de la 
Convención de la Prensa en Jlt1enos Ain:s y miemlJro de varias sociedades 
científicas y literarias de Europa y América.'' ''La Revista'' procuraba for· 
jar cadenas de amistad entre Jos pueblos de la América Latina y unirlos con 
España. 1 • Hacía hincapié en el desarrollo de las ciencias, de la literatura, de 
las industrias y de las bellas artes en !O<S países de hahl~ española. 

La segiluda pnhlicacióu, un di~1rio. fué ''La Raza Latina,'' estableéida 
por José Gándara de Velasco en 1891. A difer~ncia de la revista de Fuente 
Rt1iz, el diario tomó parte actÍ\'a en la política mexicana. Como esto des· 
agradó a Díaz,· "La Raza Latina'' tnvo que suspenderse; pero reapareció el 
5 de enero de 1895. La revolución cubana contra España estaba tomando 
entonces· incremento y la '· Ra.za Latina'' se puso a co01batir la insurrección. 
Un español, Ramón Rodríguez Peñu, compró el periódico y continuó la 
misma política; se marchó a Cuba para escribir artículos desde el campo de 
batalla, dejando ''La Raza 'Latina'' a cargo del ingeniero Severiano Galicia. 
A lo:~ po~os días é:;te renunció y E. Cagigal fué nombrado director. En sus 
llHmos. el periódico fué snspenclido el 1 Y de julio de 1896. 

La sn~pensión de "La Raza Latina" en su primera época, debido a que 
su política desagradó al Presidente Díaz. uo era cosa rara dnrante el régi. 
m~m de dicho dictador. Díaz ha sido elogiado como el salvador de México 
y malde<;iclo como su peor tirano por elementos opuestos de historiadores, 
periodistas y público en getieral. Sn iulhtcncia en la prensa mexicana no 
fué del·'todo maléfica, puesto qne :mbvencionó liberalmente a "El Impar· 
cíal, 1 ' el prim~r gran periódico moderno de México. Pero su generosidad a 

• ese r-esp(tdo u menos altruista, si se .recuerda que ''El Imparcial'' estaba 
pagado cot11o nun periódico semi-oficial, y efectivamente lo era. Aun,\)Ue 
generos,o y tolerante con los periódicos que lo apoyaban, Díaz tenía poca 
pa.cienchi para con la prensa de oposición. Dp¡:ante su gobih110 muchos fue· 
ron los atentados cometidos contra periodistas. 

Según Gutiérrez de Lara. periodista liberal de México durante los úl
timos afíos del régimen de Día?., el ·Presidente ac<~bó con la libertad de ex
presión y de prensa pocos años despt¡és de su :snbida al poder' 2 y luego 
erp¡:m::ndió llna enérgica campaña contra los q.ue lo ofendían por medio de 

" la preusa. Üutiérrez de Lara escribe: :J 

"La dm::el o la muerte esperaban al hombre o mujer que escribía)a 
ve.r<lad flobrelas condiciones que imperaban en México. Los periódicos que 
se atrev"ían a expresar, aunque fuera una ligera protesta, contra. actos del 
gobierno, eran detenido:;, sus imprentas.destru.ídas, y liUs editores y redac· 
tores arrojados a mazmorras horribles para q\le allí se pudrieran, cegaran 
o enloqueciera p. Escritores radicales salían de sus casas para nunca volver, 
secuestrados o muertos a pu.fíaladas en la obscuridad: 

1 "Hevista Latino-'Amerkana.'; México, Imp. Francisco de la Fuente Ruiz. Tomo 
1, N{tm. 1, 15 de marzo de 1885. · 

2 Gutiérrez de Lara. O p. Cit., p. 3lll. 
:-l1bíd. pp. 3il2-o33. 
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En el otoño de 1892, en Pachuca, Hidalgo, el Gobernador delJ:istado, 
Simón Crnvioto, arrestó a un periodista llatuado Santa MarÍG, que se habia 
atrevido a utacar la política del gobierno, y lo hizo quemar Yivo. Oluws,y 
Contreras, otro .periodista liberal, que iba por la calle con su.esposa e 'bijos, 
fné 111t1erto en plenn luz del día, por policías, por orden del Gobernador ,de 
Pnebla, l\fncio Martínez. 

Docenas de periodistas, que habín11 protestado galantemente contra la 
matanza de gente, eran arrojados a las asquerosas celdas de Belem, de la.ciu~ 
dad de 'México, a pudrirse allí entre lodo y excremento. Uno de ellos.fué 
ese gran intelectual, Jesús Carrión, notable carie a turista de 1~ época. Cuan· 
do nl fin fué puesto en libertad, salió ciego y nn1rió de neumonía, con par· 
te de su cuerpo completamente comida por .las ratas. Milt:s de homi;Jres y 
mujeres valientes, la flor de la nación, y los Hderes de las masas sufrieron 
i ndecíbles tormentos y hasta fueron muertos por haber procurado .abrir los 
ojos al pueblo. Si quisiéramos, podríamos llenar cientos de páginas con es~ 
tos relatos. Pero baste con lo relatado." 

Un importante periódico que sufrió muchas·persecucioues pe1a,admh 
nistración de Díaz, pero que, sin embargo, se publicódt1rante nmchos años, 
fué el semanario liberal de caricat~ras ''.El Hijo del Aht1izote,'' de la ciu~ 
dad de México. Era legítimo heredero de un famoso antecesor, ''El Ahui· 
zote,'' que e11 épocas auteriores había cot;npetido con ''La Orquesta" durante 
muchos años, y llegóa ser acre enemigo de Lerdo de Tejada durante su 
administración presidencial. Según el catálogo del '\<IuseoNacional de Mé
xico, ''El Hijo" se publicó de 1885 a 1903, en diferentes imprentas.; Era; 
como dice López-Dóñez, esencialmente político, con .sangrientás caricaturas 
y cortante literatura, atacando a los que apoyaban la administración del ge
neral Porfirio Díaz. 1 Su director, Daniel Cabrera, sufrió frecuentes perse.·. 
cuciones y encarcelamientos. Fué tí9 de Luis Cabrera, !viinistro de Hacien
da de Carran·za. 

En 1892, La UnÍón Panamericana, conocida entonces como oficina de\ 
las Repúblicas Americanas, publicó una lista de los periódicos y revistas 
que aparecían en México y en otras naciones de la América Latina. 2 Lás
tima que no se .especifique con qué regularidad se publicaban muchos perió: 
dicos, ya fuesen diarios o semanarios; pero aquellos de los Ct1ales secare~ 
de infonnación forman, al parecer, una minoría en la lista. Ocho ciuda.des de 
México se citan como teniendo periódicos diarios en 1892. Chihuahua tenía 
uno, "El Chihuahuense," Guadalajara tenía el "Diario de Jali¡;co¡ ''Maza, 
tlán, "El Correo de la Tarde;" Mérida, "El Alba'' y "ltl Telegrama;" 
Monterrey,. "La Defensa rl.el Pueblo;" San Luis Potosí, ''El Estandarte;" 
y Veracruz, ''El Diario Comercial" y "El Ferrocarril.'' Adet'násdeéstbs, 
había varios diarios oficiales en .distintos Estados no induídos en la l)st9-, 
pero un periódico oficial en México rara vez ha ocupado puesto importánte 

1 López-Dóñez, "Las Artes Gráficas en Mé:dco," AnoHl;Núm. 43·, p; 
2 '·Newspaper DirectoryofLatin Arñerica," Boletín Núm. 42 de "Bureau<>fthe Ame

rican Repnblics. January, 1892. Govermnent Printing Ofllce, Wa.shingto11; D. G," . · 
· Anal<s, T. V, 4' ép.-}08; 
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como empresa periodística. Se citan \'einte periódicos diarios, publicados en 
la ciLtdad de Mi:xico en 1892, atmqt1e varios otro~ en la sección de los no 
especificados eran también diarios. Los veinte citados como diarios son: 
"Diario Oficial," "El Anunciador Mexicano," "El Diariodel Hogar," 
''El Liberal Espaíiol." "El Monitor Republicano,'' "El Mundo," "El Mtt
nicípio Libre," "El Nacional," "El Partido Liberal," "El Tim1po," "El 
UniverMl," "La Bolsa MercantiL" "La Caridad," "La Patria," "La Po-

'1 lítica.," ''La Vozde J•:spaña," "La Voz de México," "El Siglo XIX," 
"Las Dos Repúblicas" y el "Trait d'Union." 

• De los seisciell!Os sesenta y cinco periódicos mexicanos, que se citan 
ell el directorio, veintiocho están clasificados como diarios; ciento ct1aren· 
ta y. siete como semanarios: ochenta y uno como semi-mensnales; ~eis co
mo tri-;;emanarios; treinta y dos como mensuales, y ciento diecinueve 
como' 'no especificados.'' Agu.ascalíenteo; está citado co1no con cinco perió
dicos; Chihuahua con nueve: Guadalajara con veintiséis; Guanajuato con 
siete; la ciudad de :Vléxico con noYenta y seis; Mazatlán col! diez; :tvlérida 
con catorce; Monterrrey con cinco; Morelia con siete; Orizaba con diez; Oaxa
ca con dos; Pachuca con ocho; Puebla con quince; Saltillo con seis; San 
Luis Potosí con once, y Veracruz con siete. Fuera del pistrito Federal, l!a
bía periódicos en todos los Estados y Territorios de la República. 

' Bajo el régim.en de Día?., las eleccione5 presidenciales eran elecciones 
sol6,de·nombre, puesto quelaf> balas y no los votos determinaban quién ha
b{acdeo.c\tpa.r la silla deHtjecutivo. Aunque reconocía el hecho, Díaz creía de· 
ber,Jlenar .ciertas formalidades, de manera que en 1892 aceptó graciosamen 
tesu uomínacíón parala convención presidencial. Fué en esta convención 
(jue }ú,!;to Síerra·, conocido periodista y estadista, pronunció la consabida 
frase de'' Este pueblo tiene hambre y sed de justicia.'' 1 La elección fué 
tma vez más "casi unánime." Hubo una oposición insignificante de parte 
de un periódico metropolitano, "La República,'' cuyos editores fueron ex· 
pulsados. del país. por su atrevimiento. 

En 1893, "m Monitor del Pueblo," el primer periódico mexicano de a 
centavo, se vió derrotado por "La: Política," publicación rival que se ven
día al mismo precio. "La Política," a su vez, fué derrotada por "El Uní· 
versal.'' No queriendo dªrse por vencidos con el ejemplo de previos fra· 
casos de periódicos de a centavo, Federico Mendoza Vizcaíno y el periÓdista 
veterano Angel Pola lan~aron, en 1894, "El Noticioso," otro diario metro
politano qne se vendía al mismo precío. El primer n(ui1ero de este periódi· 
co, qne.se conserva en la Biblioteca Na~ional de México, es elll7, fechádo 
el primero de septiembre de 1894. 2 

Además de artículos editoriales, poesías, literatura, extractos de otros 
periódicos y am1ncios, "El Noticioso" publicaba gran acopio de noticias y 

por ellas se hizo famoso. De acuerdo con. la costumbre periodística de la épo-

1 Príestlcy, Op. Oít., p. 386. 
2 "l~l Noticioso;'' diariod.e la. mañana. Primera. época. Ndm. 117. México, sábado 

1 <~ de septiembre de 1894., In1p, Bl-Noticíaso¡ 
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ca, las noticias de" El Noticioso," estaban escritas con mucho colo!:' .Y :n'\tr· 
chas opiniones;; comentarios del redactor entremezclados con los hechos. 
El director, señor Po la, fné nno de los primeros grandes reporteros de ~é· · 
xico. Un contemporáneo ~uyo, escrito en inglés, ''The Mexicart Herald;" 
decí11. de su periódico. ''El Noticioso,'' qne es t1n gran diári:o matutino d'~ 
a centavo de esta cí ndacl, y está lleno de noticias, e>', según se nos infon.na, 
una empresa prodncti va. Lo~ editores y reporteros se desvelan todai lari'c>;. 
che para hacerlo un periódico animado, y lo logran." l Ejemplares sueltos 
de "El Noticioso" se vendían a centavo, n{nneros atrasados a .tres centa'"' 
,·os. La snbscJ·ipción por tres meses costaba setenta y cinco centavos ameri· 
cuno~; por seis meses, un peso veinticinco centavos, y por un año, dos pesos 
americanos: El periódico aparecía diariamente. con excepción dé los lunes; 
hasta que se suspendió en 1897. 

Contemporál!eo \'espertínodel ''N oticiosó," era "EIGlobo," qtléct~IiF . 

bién se vendía a centavo el ejemplar. Era propiedad de tl\lSebjo Sáhclh::~ 
y de Carlos Ronmagnac. ''Gil Tilas" se vendía a dos éentavos eti'la'dú:dail: 
de México y a tres centa,·os en los Estados: La poptrla:rid1ad"deque go2á6'in 
éstos periódicos era indicio de qúe la prensa barata e!'ltab1l. arraigando e'tl 
México. · · 

En el campo cTe la prensa semanaria, el periódico principal era el ma· 
gazine literario ''Revista Azul," que se publicó en la ciudad· de México 
desde el 6 üe mayo de 1894 hasta el 11 de octnbre de 1896. 2 Ftté fundada 
por Mannel Gntiérrez Nájera y Carlos Díaz D11foo, y se ocupaba sohuminte 
de obras literarias, en prosa y verso. Según Coester, fi:guran en. sus.página:;~ 
los nombres de casi todos tos escritores que estaban .interesados en el mo~i
miento ''modernista'' de la'literatnra. 3 Ent~ sus redactores figuraban José 
Juan Tablada, Luis G. Urbina, llalbino Dávalos, Jesús Urueta, Federico · 
Gamboa, Justo Sierra, SalvadorDíaz Mirón, Manu·el José Othón, Juan de 
Dios Peza, Ignacio M. Altamirano, el Dr. Mannel M. Flores, Amado Nervo; 
y Angel del Ca·mpo; entre los colaboradores sudamericanos, según Miss Nell 
\Va\ker+ estaban: R.nbén Darío, ennalidad nicaragüense, JoséSantosC1:m
cano, José Asunción Silva, y N. Bolet Peraza. ·Los dos colaboradores ctd.:>arios 
más prominentes eran Jt1lián del Cásal y José Martí. La Revista publicaba 
también prodt1cciones de literatos franceses, españoles y deotras náciones; 
y los nombres ele autores más antiguos, así como· de eontemporá1;1e'os; se 
encuentran en sus columnas. 

:YI anuel Gutiérfez N ájera fué hábil periodista por vocaciótl y notable 
poeta por aficióil, que nació en México el 22 de dic'iembrede :rSS9éy murió 
allí el 3 de febrero de 1895. A los quince añ·os deedad, ~mpezo su carrera 
periodística, qne duró hasta su muerte. Escribió poésías, crítica teatral, ar.: 

t . ' . - . . 

1 Pár1"afo euitorial en •· The Mexican Herald," Vot I. Níím; 34., p. 2. 
2 "Hevista Azul;" el domingo de "El Partido Liberal." México¡ Imp. del~Pa<rt:ído 

Liberal, 'Pomo L Nútn¡ 1, 6 de mayo de-1896: · · 
3 Coester, Op; Cit., p. 865. . · .· .· . 
4 W alker, 1'/JA Lile a.nrl Works of Ma,nuel Gutiéi'rBZ N tijera, p. 21. 
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Úqtlos firmados, noticias y ·Cuentos cortos, para muchos periódicos, entre 
ellos "I,a Iberia,'' ''La Voz de México,'' ''El I.iceo Mexicano,'' "El Fe
deralista," "Revista Nacional," "El Partido Liberal," "La Libertad," 
"El Nacional.'' "El Mundo Literario Ilustrado,., "El Noticioso,'' de Ca
ballero y la ''Revista Azul," que él mismo dirigía. De los distintos pseudó
nimoscon que firmaba sns artículos, el más famoso es ''El Duque Job," que 
ha venido dándosele como apodo afectuoso. 1 

Según Rafael Helíodoro Valle, Gutiérrez Nájera introdujo en el periodis
mo mexicano el cuento literario. La prosa periodística de Gutiérrez Nájera se 
distiuguiópor su gracia y su buen gusto. Abandonó el estilo pesado de redac· 
ciónespañola y adoptó el estilo ligerofrancés. Como prosista, se destacan su 
clara lógka y su vehemencia, en fuerte contraste con su vaga sen ti mentalidad 
como poeta. El señor Heliodoro Valle, que coloca a "Jl.l Duque Job" en el mis
mo plano que Lizardi como fuerza intelectual en México y en la América es
pañola, dice que Gutiérrez Nájera comprendía muy bien la condición econó
micay espiritual de su pueblo, y hasta convirtió la prensa en una tribuna, eles
de la cual, en sermones laicos discutía problemas tan importantes como el 
f;emenismo, el divorcio, el pulque y los indios. En 1895, se fundó en la ciudad· 
de Iyléxico, "The Mexican Herald," periódico e1~ inglés. Refmplazó a "Las 
{J?gs Repúblicas," establecido en 1867. que bajo la hábil dirección de M. Clark, 

sél¡:a.'QJa destacadodura11te muchos años entre los· periódicos de ha.bla inglesa 
~ll M~xjco, .como órgano de la colonia americana en la capital. El número 
ií'l~~ ¿ntigup de ''The Mexican Herald," quehay en' la Biblioteca Nacional 
~le M~ll:iP()tes, eltreintay ~ttatro, del volumen primero, que lleva fecha de 

.. 4 M p~ttibr~.de 189S. 2 Se editaba .siete veces a la semana, hasta que se sus
pc;:ndi.o ert 1913, ilesue cuya época no han publicado los americanos de Mé
xico ningún periódfco diario en inglés .. 

''The MexicanHerald'' era un periódico notlcioso, liberal, de presen
tación inoderada y legible. Su primer ed~tor fué F. R. Guernsey, su gerente, 
F. Yonng, Slt edítor auxiliar L. c. Simons; St1 editor 1'. c. Graham y su 
editor noctu;n~ J. Foran. El periódico recibía diariamente servicio completo 
de la prensa asociada. Se entregaba a domicilio en toda la ciudad de México 
por un 'peso al mes, y los números SQeltos valían cinco centavos. El perió
dico, al anunciar su precio, no especificaba,si éste era en dinero mexicano 
o americano, pero probablemente era en mexicano, puesto que el americano 
no circula en México. Esto indicaría que una subscripción mensual costaba 
cincuenta centavos americanos y un número suelto, el equivalente de dos y . 
medio centavos autetícanos. . . 

La independencia y amplitúd de criterio de la 'polítii::a editorial del' 'He-

1 Nájera escogió este nombre de pfun,Ja porque le entusiasmaba una comedia espa
ñola, •· Lo Positivo,'' de 'l'amayoy Baus, que estaba basada en una collledia francesa, 
"Le Duc Job" de f,eón Laya. Para. otros pseud6nimos de Nájera, véase el estudio ~de 
Miss Walker. Pp. 18-19. .· 

2 :'The Mexican IIerald,'' Herald Building. Coliseo Viejo 17. MéxicoCity. Published 
by the Mexican Publishíng Coll!pany Limited.Vol. i. N'? 34. Viernes4de octubre de 1895. 
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raid," se v<>n en nn editorial del 6 de octubre de 1895, contestando el cargo 
que se le hacía al perióuico de fa\·orecer a la Jg·lesia Cat(>lica contra los misio
nero~ protestantes de México. Parte del artículo, que ~e titula '·'The Herald · 
Offér;; a Fair Field to Al!" (El Heraldo ofrece iguales oportunidades para 
todn~). es como ~igne: 1 

"Algunos amigos de lo~ misioneros protestantes aquí, sentimos decirlo .. 
han creído qne The Herald no quería tratarlos tan bien ni ofrecerles el mismo: 
espacío en sus colt1lliJH\s, que a sus antagot¿istns. Los mhdoneros son dema
siado r.etraídos. The llerald les ofrece el mismo espH<'io, para que expresen 
sus ideas, que el que ofrece a Hts rivales de la iglésia más antigua. Ofrece
mos a todos los católicos y protestantes, así como a todos los agnósticos dd 
tipo Huxley, un amplio campo de combate, y fungiremos solamente com() 
üt·bitros. Este periódico no tiene ningunas opiniones religiosas qt1e sostent-r. 
porque es un periódico público .... En México hay amplio campo paraque 
trabajen todos los buenos cristianos, .hombres y mujeres; y hasta los agnós:· 
ticos, siempre que los guíe el amor a sus semejantes, pueden hacer muc,J:to 
bien." ' · 

Además de representar los intereses de la 'colonia americana en México, 
el "Herald," como habíá hecho antes "Las Dos Repúblicas," procuró con
solidar el sentimiento ami:::. toso entre Méxko y los E~tados Unidos. El~ 'He· 
ralct" publicaba muchas 11oticias de los Estados Unido:-;, de los Estados y 
Territorios de la República Mexicana y de otras partes del mundo. S.u polltica 
ed1torial era inteligente e independiente. Sus columnas publicaban material 
limpio, nuevo e interesante, sencilla y claramente escrito .. 

La vida de los periodistas mexicanos a fines del siglo pasado proporcio.· 
naba a veces mucha fama, pero' rara vez resultados pecuniarios de importancia. 
La pobreza era la característica común· de todos, a menos de que tuvieran 
alguna otra fuente de ingresos. Ya fueran influyentes u obscuros, pocos l'e
cibían sueldos decentes, y esto no sólo los escritores, sino también los earl" 
caturistas, impresores y d·~más empleados. Los sala¡;ios eran tan baj<;>s, que 
muchos periodistas, entre ellos Gutiérrez Nájera, bajaron, al morir, a fosas 
humildes. Las horas de tntbajo eran larg-as. En aquella época los periodistas · 
mexicanos ni siqt1iera petu•aban en la jornada. de ocho horas; y lo mismo 
que en los Estados Unidos, todavía no se usaba la máquina de escribir. Refi· 
riéndose a los periodistas mexicanos de aquella época, un .autor modernQ·~ 
pintorescarilente exclama: ''De puro delgados, volaban en alas de gloria. '1 2 

Como los periodistas de los tiempos modernos, los de aquello~ días eran. ~ 
altament~ versátiles. Muchos eran poetas; historiadores, cuentistas, polÍticos 
y educadore,;. En su obra·periodística, naturalmente se esperaba que pudiera ti 
dh;ertar sobre gran variedad de asuntos. Esta gran verdad .movió a Gutiérrei 
Nájera a escribir un artículo, titulado ''Su Majestad elP~óodistá," en que, 
exclama: 3 

1 "~rhe Mexican Herald." VoL l,N<.> 36, pá:g 2. 
2 Vindex. "Excélsior." Mérico, JJ.l!'. Man;o 18 de 1927. 
3 W alker, O p. C1t .. p. 20. · 

Anafes, T. V, ·.4f ép.-1'09; 
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"No hav tormento comparable con el que sufre el periodista en México. 
El carpintero, el sastre o el pintor pueden bastarse a sí mismos, si conocen 
los principios y reglas de su oficio: pero el periodista tien.e que ser,'no sola
mente el homo dnplex de que hablaban los latinos, sino el hombre que, 
como los dioses de Valhnlla, puede dividirse en mil pedazos y rermanecer 
entero. Ayer fué economista, hoy es teólog-o, mañana será rebraísta o mol i · 
nero. Tiene que saber cómo se hace el buen pan y cuáles son la;; leyes de la 
evolución; no hay ciencia que no~ tenga la obligación de conocer, ni arte con 
cuyos secretos no deba estar familiarizado. La misma pluJpa con que anoche 
bosquejó la relación de un bai}e o de una función, le servirá mañana para 
escribir un artículo sobre ferrocarriles o bancos. Y todo esto, sin tiempo 
para abrir un libro ó constlltar un diccionario." 

Según Coester, más detalles de la vida de los periodistas mexicanos de 
aquella época los da Emilio Rabasa, nacido en 1856; en una. novela en cuatro 
tomos sobre su tierra natal. El señor Rabasa, también periodista, represen
tó a México en la Conferencia del A. B. C. en Niágara, en 1914. Su novela 
pone en claro. además, los tortuosos tnedios por los cuales surgen los hom· 
bres en la política mexicana y la avidez de desorden y revolución que pre· 
valece entre las clases bajas de México. 1 

En la última década del sigjo XIX, <~.ntes del triunfo del periodi!'mo 
·moderno, la prensa de México acusaba un marcado desarrollo sobre el estado 
que gu.ardaba al principio del período polémico,· en 1810. El progreso había 
sido h:nto, pero su presencia era clara. Dnrante las sucesivas revoluciones 
de independencia de España, el gacetero había cedido el paso al folletista y 
polemista, y se hacía a un lado casi toda noticia, para dar cabida a los artículos 
de partido. En los años siguientes, sin embargo; aunque todavía predominaba 
lo editorial, se daba: mayor importancia a las noticias; y el desarrollo del 
periódico de caricatura:;, del periódico dedicado especialmente a las señoras, 
de la revista literaria de buena clase y otras !'Jublicaciones especiales, indi
caba que el campo p~riodístico en México se había ensahchado crnsiderable
mente, desde Jos tiempos de los virreyes españoles. El establecimiento de 
pequeños periódicos, publicados en beneficio de los trabajadores, y el limitado 
desarrollo de la prensa barata, mostraban la tendencia q ne había de ampliar 
el C!impo de acción del periódico para atraer a los lectores del proletariado. 
La introducción, de varias mejoras mecáuicas, especialmente del telégrafo eléc
trico y las máquinas impresoras, había mejorado lo oportuno así como el 
aspecto físico de los periódicos mexicanos. La intromisión del gobierno ha
bía retardado sin duda el desarrollo de la prensa, pero, a su pesar, los perió
dicos mexicanos eran muy superiores a los de los últimos años de la época 
colonial, no sólo por la variedad y sabor periodístico ele su contenido, sino 
también por su aspe'cto físico y porque sus a:tractivos eran muchísimo ma
yores. 

1 Coester, Op. Cit. p. 367, 
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CAPITULO VI. 

La Epoca Modema. 

Con el establecimiento de "El Imparcial" de Spíndola. en 1896, ein;. 
pieza la época del periodismo moderno, que se distingue pqr haber r~lega: 
do, como regla gent;ral, lo editorial a un lugar menos importante que elque 
ocnpan las noticias; por la baja general del precio de lo~ periódico;;, ha:>ta 
ponerlos al alcance de las masas: y por la introducción de más altas normas 
de vida para los periodistas mexicanos. Cuando Spíndola .volvió a obten~r 
permiso para publicar un periódico en la capital y regresó de Pllebla, los 
diarios del tipo antigno todavía dominaban el campo periodístico. Estos pe· 
riódicos llenaban en gran parte ;;u::- columnas éon largos etlit'oríales; en )'ea. 
lidad, publicaban más editoriale,; que noticias. S~ criticaba el re:port:ízgo. 
como una triste forma de esfuerzo periodístico y los editorialistas vdá.-11 COl; ' 
malos ojos a los reporteros, que ya empezaban a tr~un~a~,.. La mayoría dé los 
periódicos principales se vendían a seis centavos el ejemplar, .precio,que re· 
lativamente pocas personas podían pagar. 

Spíndola lo cambió todo. A un que "El Imparcial" 'no era el primer pe- · 
riódico que se vendía a centavo, sí fué el primero que hizo a los diarios de 
a seis centavos bastante competencia para alarmarlos seriamente. 'l'an au
daz advenedizo obligó a algunos de los periódicos viejos a bajar sus precio~ 
a nn centavo, 1 y a otros los arnlinó por completo. Entre ellos "E't Siglo 
XIX,'' y "El Monitor Republicano," que habían sido portae;;tandar'te de 
la prensa liberal durante la mayor parte del siglo XIX. 

Los sucesos relacionados con la suspensión de "El Monitor Republica• 
no," de parcía Torres, simbolizan en la vida real lo que ."El Maestro Cons
tn;tctor;" de Ibsen, ha representado en el teatro: la trágica pero inútil lu
cha de la vieja generación contra la nueva. Rehusándose a adoptar los mé-; 
todos de Spíndola en el periodismo, García, que contaba con amplios recursos 
económicos, prefirió, al fin de cuentas, susp'ender su periódico que ceder a• 
las demandas del periodismo moderno. 

Lo llenaha de amargura el hecho de que, a pesar de su inmaculada c'o~ · 
rrección, de stt perfecta impresión, de su buen papel blanco, y de su ihcués
tionable prestigio, · 'EÍ Monitor Repnblicano" iba perdiendo cada.díamás 
lectores. Para tan orgulloso y viejo conservador, los reportazgos de.:poticias 
sensacionales eran un sacrilegio .. Además, no podía co~prende",r ,pór qbé 
las masas estaban tan bien dispuestas a sostener periódicos rivales, que ha 
cían ofertas especiales para asegurar su circulacíón, dedicaban tanto espa •. 
cío a crónicas literarias, sociales y teatrales, y publicaban anuncios con <:a'-~ .· 
racteres e ilustraciones tan llamativas, que él se. rehusaba:a introducir en 
su pe~iódico. 'se oponía a la publicación de anuncios en ninglllHl pá¡¡ti'naque 

l Monterde, Francisco. Op. Uít. p. 10. 



44K 

no fuera la tradicional "cuarta plana," y separados del material de lectUfll, 
así como a muchas otras innovaciones periodísticas; pero sin exíto. 1 Gar· 
cía Torres fué apla~tado por el periodismo progresista. ele canícttr amplia
mente popular, de la misma manera que sus prototipos en los Estados Uni· 
dos habían sido, aplaslados por la competencia de la prensa democrática ba
rata, a princi píos dt:l siglo. 

Hl jefe de los progresistas y padre del períodismo moderno mexicano 
fué un· abogado, Rafael Reyes Spfndola. Miembro de una familia culta at1n
qne hnmílde. nació en Tlaxiaco. Oaxaca, el 2+ de octubre de 1860. Hizo 
sus primero:~ estudios en la ciudad tle Oaxac¡¡, y estos fueron de carácter 
eclesiástico; tanto se disi:i'nguíó en ellos. qtlt llegó a ser familiar:.! del Obi~
po Márquez. Abandonó la carrera ecksiástica e ingresó al I ustituto-de Cien· 
cías y Artes de Oaxaca, en donde recibió el título de Abogado. Pero aún 
antes de r~cibirse, había demostrado sus dotes periodísticas. pnblicando un 
pequeño periódic~. titulado: ''Don Manuel," de c<~rácter, joco~o y lle110 de 
literatura estudiantil, que contaba entre sus colabpradores a Ramón Mur
guía, Fat1sto Moguel, Manuel H. San Juan y Luis Fernández del Campo. 
''Don Manne\" atacaba sistemáticamente a :VIanuel Itnrribaría. Director 
del Cole'gio Católico de la localidad. Es probable que desde su époc¡¡ de es
tudiante, Spíndola IJ.aya desarrollado su talento musical, pues en años pos. 
terlores fné completo pianista y compositor. Sin embargo, la música fu~ 
siempre para él una afición y nunca una profesión. 

Dctrante algún tiempo, Spíndola practicó leyes y más tarde desempeñó 
algunos pnestos judiciales. Mientras tanto, aficionadó al estudio de la gt o
grafía, escribió un texto para las escnelas del Estado de Oaxaca. En 1885, 
se trasladó a .\1orelia, Michoacán, como !>ecretario particular del General 
MarianoJíménez. Gobernador del E~tado, y en octubre del mismo año, se 
casó con una de las hijas de stt jefe, destinadaa ser su compañera por el resto 
de su vida. 

En llH18 se radicó en la ciudad de México, en donde estableció el ''Uni
versal." Procurando introducir un nuevo tipo de reriodbmo, no pndo com· 
petir con los periódicos más antiguos y tuvo que vender su negociación a 
cau~a de dificultades económicas. Entonces se fué a Puebla, e!l donde fundó 
'·El .\1undo Ilustrado, ''qt1e publicó a pe~ar de su pobreza y otras contra
rieclade~. No pudiendo paga.rnna redacción completa, Spíndola y sn wnjer 
se veían obligado~ a doblar en persona los periódico~. 

En 1896 regresó a la cilldad de México. Delfín Sánchez Ramos y 'l'omás 
Hraniff le facilitaron papel' por valor de $80.000 y maquillaría por valor de 
$100.000, 1 el 12deseptiembredeeseaiio fundó "El Imparcial," periódico 
de la mañantt, que seveildía a un centavo el ejemplar. El Presidente Díaz, 

1 IJesde el tiempo de Iiis gacetas hasta el triunfo del ¡nriodismo moderno conl:lpírl
dola, había prevalecido la costumbre. en la prensa mexicana, de segregar Jos an,llncios 
y colocarlos aparte de todo otro UHJ.terial en la ¡íltima plana, generalmente la cuarta. 

2 ''Fa miliar" es el eclesiástico que A.compaña a un Obispo y que generalmente goza 
de alta estimación a los ojos de su prelado. 
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comprendiendo el gran talento de Spíndola, le ofreció .una subvención del 
gobierno, qne :si al principio rechazó más tarde creyó conveniente aceptar. 
Spíndola estableció también ''El Mundo,'' periódico de la tarde, y' 'El Mul1-
do Ilnstrado,'' periódico dominicaL Hasta su muerte en México,acaecidaelll: 
de enero de 1922, jamás abandonó su obsesión del periodismo. Muchos deJás 
princi paJes periodistas mexicanos de hoy, entre ellos los directores de "El Uní, 
versal," y "Excélsior," hicieron sn carrera en lo:-; periódicos de Spíndola. 

AutHll1e Spíndola, según parece, centraba todos sus afectos en el perió• 
dico de la tarde, que al principio se vendía a tres centavos el ejemplar y 
m á~ tarde a dos, fué ''El Imparcial" el que le clió mayor prestigio. Este pe· 
riódico, qne era órgnno semi-oficinl del g·obierno de Díaz, llenó una gran 
función educativa, no sólo porque proporcionaba· al proletariado material 
escrito en tal forma que interesaba a las clases más bajas, sino tambiénpor
qne hasta lo:;; más pobres podían pagar H1 precio. De esta manera ''EII1ll
parcial" estimuló el desarrollo de la lectura y fué el primer pe~Jód.ico qu~e 
enseñó al pueblo mexicano a leer. · · • 

El aspecto de ''El Imparcial' 1 era ameri~a110. Anteriormente se habían. 
prácticamente desaprovechado la pequeña noticia y la entrevista, pero el 
diario matutino de Spíndola remedió estas cohdiciones .. Bajo 1.a dirección de 
Manuel I~eón Sánchez, su departamento mecánico éstableció etí la ciudad 
de México una imprenta completamente moderna, con los primeros linotipos 
Merg·enthaler y la primera rotativa de gnm producción quese usó en Méxi
co. El establecimiento no sólo imprimía los periódicos de Spíudola, sino 
también euitaba libros, entre ellos '' Doil Quijote" de Cervante;;, U lÍa tra
ducción española de ''Los Tres Mosqneteros," de Dumas, y varias obras de 
literatos mexicanos, como' 'Monja y Casada" deRiva Palacio. 

"El Imparcial,'' bajo Spíndola, floreció hastá la caída del .gohieruo de 
Díaz en 1911. Sus directores, en diferentes época:::, fueron el mismo 
Spíndola, Carlos Díaz Dnfoo, el Dr. Mánuel Flores, el Lic. Fa~sto Móguel 
y Salvador Díaz Mirón. 'A la caída del gobierno de don Porfirio, el periódi
co cayó en manos "menos hábiles qne las de su fnndador." 1 Suc11tnhió 
al fin ele cuentas en 1914, debido a la revolución de Carranza .. Sus propieda~ 
des pasaron a Félix F. Palaviciui, quien las puso a cargo de Jesús Uruet¡t1 

periodista ele talento que empezó a editar allí "El Liberal," qtle .más tarde 
dirigieron sncesivamente Gerzain Ugarte y Ciro Cevallos. · . 

''El Mundo," a pesar de sus hábiles redactores, ..no prosperó, y Spínd<>-' 
la lo suspendió para reemplazarlo con "El Heraldo, 1

' otro periódicovesper~ 
tino,· a cargo de sn hijo Luis Reyes Spíndola. "El Mundo Ilustrado, n que 
también estaba bien escrito, fué vendid'o más tarde a Víctor Garcéi, quien 
lo pasó al Lic. Alfredo Chavero. ''Bajo la desacertada~ dirección de éste', cli~ 
ce López-Dóñez, el periódico f~acasó, puesto que l]Unca escribió en~l u.na 
sola línea de interés o utilidad." 2 · 

Como su contemporáneo americano Pnlitzér, Spíndola padre era hábil 

1 León Sánchez. "El Líbro Mexicano.." .Año I, NúnL 3, pp. 7-8. 
2 López-D6ñez. "Las ArtesGráficas en Mé~ico," ,Año HLNúms. 

Anal.es .. 'T. 
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conocedor de los hombres y esta cualídad suya fné factor comiderable para 
su éxito. Entre los ;¡u e trabajaron en sn;; periódico>', adem ¡Ís de lo~ va m en· 
donados, figllraron: Francisco Bulne~. Amado l\ervo, Jo~é Gómez t;garte, 
Rodrigo de Llano, (~onzalo A. Espiuosa, Jesús Urueta, Jos~ Jm111 Tablada, 
Luis G. Urhina, An.~el de Campo, Anrelio Hortu, Jesús E. Valenzueht. !'edro 
Escalan te Palma, Felipe de la Serna, A. D. Venegas, Antonio Rin~ra dt laTo
rre, José M. Gutiérrez. Gabriel Fernández Villan t1eva. Alberto Lednc, Luis 
Frías Fernández, Migt;el Necoechea, Carlos y Arturo Valle Gagern, Enrique 
Bonilla, Heriberto Fdas, Antonio Pacheco, José O. Ortiz y Rt1hén l\f. Cam· 
pos; entre sus artistas, Olvera y Alcalde y el caricaturista Villasana. 

Spíndolá trajo a americanos para que en~eiiaran a los mexicanos a usar 
las muchas facilidade!i mecánica!'\ que había comprado en los Estados Uni
dos. Pero en vista de qne los americanos fneron ca\Jsa de mucbas disensio
nes internas porque trataban a sus nymlantes mexicanos'como peones, como 
.dice nn autor mexicano, Spíndola se vió forzndo a hacer reRresar a los ins· 
tntctore~ a los Estados Unidos. 1 Sin embargo, su establccimic·nto tipo· 
gráfico progres6. Los impresores, edt1Cados con Spíndola, llegaron a ser 
más tarde Jos directores de las prensas de "Exrélsior," "El 1Tnin•r,:aJ," el 
ya fenecido 

1

: Demócrata" de Madero, y otros periódicos notables de la ciu·. 
ij.{l.d de México y de los Estados de la República. 
;' ;~ij 1904, Miguel Necoechea, que antes había escrito para Spíndola, es
:'~flbt~cio,e.-n México, en compañía de Pedro Hagelstein, "Los Sucesos," 
:4fá'tio qne d,aba preferencia a los reportazgos de sensación. Al año siguiente 
. sefl1ñdó."La Córrespondencia de España," dirigida por Francisco Durante, 
qn~ demostraba marcada hostilidad hacia "El Correo Español," con el ct1al 
CQnipitiÓ:etdavo.r de la cólonia. española de México. Pero no fné sino hasta 
l90t, ;qtle se.eS;tableció un periódico qt1e pudo hacer fuerte competencia a 
'

1EllnjparciaL '' · 
El periódico que le hizo esta competencia. fué "El Diario," fundado en 

México ell3 cíe octubre de 1907, por Erne~to Simondetti y Juan Sánchez 
Azcona. En política, así como en otros campos, fné fuerte opositor de" El 
Imparcial." Al principio, el gerente fué S1mondetti, pero este cargo fué 
ocúpado 1mís tarde, sncesivamente, por su socio y por Alfredo Hijar y Raro. 
Adoptando la costumbre americana, 

1 
'El Diario" usaba encabezados sensa

cionales y, además, algtmas otras caracteríscasdel periodismo amari'Ho. 
Armando Monde$ Puente tenía especial facilidad para escribir .encabeza· 

dos sensacionales, y esta habilidad agradabaaSimondetti y aO'Brien, perio· 
. dista americano q ueSimondetti había hecho venir. El artista del periódico era 

Alv:;tro Pruneda. Entre sus redactores figuraban: Frías Fernández, Larraña
.ga Portugal, 'Torres- Palomar y Jacobo Pratl. Este era conocido afectuosa-. 
mentE entre St1S colegas por ''Patalarga. ,, U;tl americano lo hubiera llamado 
'' Daddy Longlegs.'' Era notable por sus r,evistas de toros y era el terror de 
los matadores españoles. 

1 León Sánchez. Op. Cit. en "El Libro Mexicano," p. 7. 
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Al mismo tiempo que la prensa diaria, el campo de las revistas demostró 
marcado desarrollo. Adenuí.sde la "Revista Azul" y el "1\fundoilustrado," 
los 110\'entas habían ,·isto e'stahlecerse el ".México Gráfico," en que Villasa· 
na derrochaba buen hu mor en sus cromolitografías; y "Hll\fundo Cómico, ... 
dirigido por el poeta Amado Kervo e ilustrado por Olvera, que apareda ca, 
cb quince días. Fn 18<)8 se suspendió "El Fíga.ro Mexicano," dirigido por 
José I<.~.fael Cn;tdalajara, después de haberse pnblicado desde 18i9. La 
''Re\·ista ~lodema. ''fundada en 1898, fné la revista de transición entre los 
siglos XIX y XX. En S\1 cuerpo de redactores había literatos tan not~bles 
como U rbina, N en· o, Díaz Mirón, Valen zuela, Rebolledo, Icaza, Sal azar, 
y Tablada. 1 Durante n:ás de una década, la "Hevista Moderna" fné 
portaestandarte del gusto literario en México. Su artista, Jnlio Rttela, ilus. 
traba con ,.¡ iietas las obras ele mucho;; colaboradores en prosa y verso. En 
1902, se fundó el ''Semanario Literario Ilustrado,'' que, ..:omo la mayoría de 
las revistas mexicanas, duró menos de un año. En 19o'7 se estableció ''El 
Imparcial Ilustrado," y en 1909," Actualidades." Estas revistas tuvier(}n 
por competidores a ,., El Tiempo Ilustrado," "Arte y I,etras, ,-''La Setna• . * 
na Ilustrada," "La Ilustración Semanal," "Attneo,'' "Rojo y Gna.lda,'' 
''Novedades'' y ''Cosmos,'' éste fué el primer niagazine que se publicó en 
México. Algunas de estas publicaciones lograron sostenerse hasta los difíciles 
tiempos de la revolución maderista. 

Un artículo en un magazine americano da una idea del estado de la 
prensa mexicana en 1905.~ La ciudad ele México, naturalmente, era elceu· 
tro periodístico, pues todos los interesados en la política nacional hacían de 
la capital su cuartel general y establecían sus órganos en "El Imparcial" que 
era el diario principal, jactándose de una circulación de setenta y cinco mil 
ejemplares; "El Mundo," de Spíndohi, vendía treinta mil diarios; "El Po· 
puJar," editado por Francisco Montes de Oca, venía después de "El Im· 
parcial,'' con una circulación de ciÍ10uenta mil. Montes de Oca editaba 
también un periódico de la tard~, ''Argos," dedicado a noticias humorísti· 
cas y ficticias, que era muy leído. Los diarios católicos se leían amplia-mente, 
siendo "El Tiempo," de Agüeros,,el principal. 

Entre los periódicos extranjeros de la capital, ''The Mexican Herald" 
con una circulación diaria de diez mil ejemplares, era el órgano favorito de 
los funcionarios mexicanos. Lo editaba Frank Guernsey, hábil .e'scritor. 
"El Correo Esp8ñol" y "El Conrrier dn Mexiqne" eran los órganós prin; 
cipales de las coloi1ias española y fráncesa, respectivamente. EntreJos 
·otros ,periódicos'" en inglés de la ciudad de México había el ''Daily .Record," 
periódico de la tarde y el "Mexico Investor." El periódico en inglés que 
venía después era el "Newa," de Monterrey. Guadalajara tenía dos sem.a· 
narios en inglés, el "'rimes" y el "News." · .. 

La mayor parte de las ciudades peqneí;i.as, según "F. S.," tenían de-

·1 Vaseonc~los,Jmé. "Bulletin Pan American Unioll," IL. p. '57. . . . . 
2 F. S. "\Vhatthe People Readin illexico." l•:n '''l'he AmericanMO}JthlyRe.vJeW of 

Reviews,'' Nueva York, junio de 1905: XXXf, pp. 687-688. 
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masiados periódicos, o ningnno. Por ejH11plo: Gtwymas tenía cuatro dia
rios para una población de siete mil alma~. mientras que Tnbnringo, con 
una población de treinta mil, uo tenía ningún periódico, diario ni semana· 
rio. En Guadalajara, la segunda cindad de importancia, había el' 'Diario 
de Jalisco," con ediciones de mañana y tarde y una circulación de veinte 
mil. Otros diarios de esa ciudad enm "El Jalisciense," con diez mi 1 ejem
plares diarios, y "tn Comercio." Puebla, el centro católico, con una pobla
ción poco n1enor que la de G11adala_jara, no tenía diario. En Veracruz, forta
leza liberal, había varios diarios, de los cnales ''La Opinión,'' editado por 
Francisco Arias, era el prin.;ipal, con ediciones de mañana y tarde. "El 
.Heraldo" y "El Orden Público" circulnba11 extvnsamente. :Monterrey te
nía dos diarios en español, "La Constitución" y "El Demócrata;" San Luis 
Potosí, uno: "El Cuarto Poder;" Chihuahua, uno: "El Eco de Chihuahua;" 
Tampico, uno: "El Progreso;" y Oaxaca, nno: "El Oaxaq uei1o." En 1a 
ciudad de México, ''El Heraldo Agrícola'' era el órgano de los agriculto
res; y el ''Colmillo P(tblico,'' un diario de caricatnra~. editado por F~rnán
dez,.Pérez, en oposición al gobierno de Díaz, pretendía una circulnción de 
veinticinco mil, y contaba con la colaboración de los más hábiles c~critores 

' de México, que escribían con nombres supuestos . 
•. . El artículo a que nos venimos refiriendo, declara que en 1905 ''El Tiem

po''·sobrepasaba a "El País" de la ciudad de México, en las filas de la pren
.sa.cat6Hca.1 En 1910, éste seguía siend.o un periódico más bien mediocre, 
~tie Cirtlil¡¡.ba hasta 10,000 ejemplares, solamente porque mucha se 
veía 'obligad~ a sostener la e'mpresa por sus convicciones relisiosas y políti
~as. ·.!>ero en ese año, dice su antiguo empleado, Manuel León Sánchez, lo 
cqnvirtió su,director de un periódico de doctrina en un periódico indus
trial; y un año tarde,' en 1911, ''El País'' tenía una circulación de más 
de 200,000 ejemplares, la más grande de México. 2 

'(El País" lo había fundado en enero de 1899, Sánchez Santos, con10 
órgano católico, a centa:vo ·el·ejemplar, para competir con "El Imparcial.!' 
Adeimí.s de sus notables editori¡¡les, el periódico daba mucha importancia 
al reportazgo. Al principio, "El País" 5;e sostenía por sí mismo, pero des
pué:; de algunos años se convirtió en propiedad de una nueva compañía, la 
"Colilpañía Editorial Católica, S. C. L." 

Sucedió a Sánchez Santos, CO'llO Director, León &ánchez, y a éste en 
la misma capacidad, el Lic. José Elguero. Su último director fué Antonio 
Enriquez. Entre los jefes editoriales, en distintas épocas, ~estuvieron Gon
zalo de la Parra y Carlos Valle Gagern. 

Sánchez Santos, aunque brillante polemista y uno de los principales edi
torialistas de Sl1 tiempo, no tuvo éxito como hombre de empresa periodís
tica. Creía que el solo mérito de artículos brillantes establecería una gran 

1 F. S. Op. Cit. p. 68í. 
2 'Valle URgern, Carlos. l!/l R~m<cimi~nto dé hts A z·tes Grftficas en Aféxioo, p. 31. 

Carlos llíaz Dufoo y un hijo de l\lanuel León Sáncñez me loan dicho que "El País" ·llegó 
a tener una circulación diaria de 250,000 ejeiuplares. 
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cí rcnlaeión para un periódico. ptro cuando pt1so en práctica stl teorÍ?, c~tn·~ 
prendió ~u error. Durante toda su ,·ida. lució como escritor, adquirieAflo ····· 

:;:~;\" 

fama en "La Vo;-:de ;\léxico," ''El Nacional," "El Día" y especialmente 
'·El Tiempo,·· por sn columna titulada ·'Guerrilleras.·' M nc hos de sus edi· 
toriale~ de ··El País'· han sido coleccionados. anotados y publicados por ~'in 
auti¡.pto colega. 1 S:ínchez Santos fué víctima de la revolución maderista. 
Fné encarcdaclo por el Presidente Madero y nmrió el 8 de septiembre de 
1912, poco despué;, de haber sido puesto en libertad. 

En no\·itmbre de 1910, Francí~co J. .Madero inició una revoluciónéon· 
tra el Pre,;idente Díaz, qne estaba destinada <i triunfar en siete meses, son 
solamente una verdadera batalla. Ciudad Juárez cayó en manos de l.os re
beldes el 9 de tnayo de 1911, después de una corta acción en.que sedistín~ 
guió Villa. Pocas tropas tomaron .parte. Madero no estaba present,e. Según 
Priestly, la opinión pública y no el éxito militar había ganadolarevolución ... 2 • 

En 1912, la atmósfera estaba llena de críticas para Madero. Los. perió.4icós 
incitaban a la rebelión, cuyo jefe había de ser Félix Díaz. En 1'913; Victo
riano. Huerta lo.gró dar un golpe de estado y lv!adero; qne 'había sipq Presi':. 
dente desde 1911, fué derrocado y asesinado, Mientras Félix Díaz se llalla· 
ba ausente de la Ciudadela, llamado por la Embajada Americana, numerosos 
compañeros snyos empezaron a celebrar su victoria bebiendo y cantando, y 
en ~u entusiasmo, ft1eron y quemaron el edificio de ''La Nueva Era," pe
riódico creado por Gttstavo Madero, que se publicaba en defensa del régi
men ca íclo de ~n hermano Francisco. 

''La N neva Era'' había go;-:ado de gran prestigio en el canrpo periodís
tico, debido principalmelite a los editoriales de Jesús Urueta, tmo'de los 
periodistas qtte dirigieron la revolución mq.icana de 1910. Nació en Chi" 
huahua en 1869. Además de ser uno de lostn,ás grandes editorialistas d,e:su 
tiempo, Urueta. según se dice, era uno de los oradores más fascinantes que 
ha habido en lengua española. Pronunció magníficos discursos políticos .. y 
fné polemista de fuerza. A pi:incipios de su carrera, escribió para '.'El Siglo 
XIX" y más tarde para otros periód.ieos, entre ellos "El J m parciaL" En 
1911 era ttno de !Qs redactores de la página .:ditorial de "La NuevaEra," 
órgano oficial de los partidarios de Madero. Era, además, literato de muy 
bt1en estilo en prosa y, al mismo tiempo, humanista. Fué más tarde diputa~ 
do y siguió a Carranza a Veracrnz. A pesar de susataques a Obregon/ éste 
lo nombró Ministro en la Argentina, y murió en Buenos Aires en. 1922: 

En 1885, invitados por la Prensa Asociada, un grupo- de periodistas, en 
representación de ttnos veinte de lo!i principales periódicos mexicanos,. _ha· 
bían visitado los Estados Unidos. Naturalmente, semejant~visita había ayu-. . 

1 ..Sánchez Santos, Trinídad. Editoriales de "El País"enJ910, 1911 Y 1912. Coro~ 
pilados y anotados por Manuel León Sánchez, gerente gener<tlde la C;ompañíaEdi{or)a1 
Católica hs.sta l:,J. muerte de su fundador, gdiciones León Sá:nchez. .Méxic.o, D. Ji';:.;,.; ..... 
:11CllXXIII. EUíltimo editorial de la colección I)eya fecha de 14 de dicíembre.dcl:911. 
A'l final hay una nota en que el editor declara que encuentra tanto!; asuntos de',iínpor· : 
tancia en los editoriales de 1912, que proyecta'publicarlos en volumen aparte;' ·> · ~: -

2 Priestley. Op. Cit , p. 3<19. 



dado a crear un sentimiento más amistoso e¡¡trc las dos repúblicas y en 1922, 
seguramente en vista de este precedente, los periodistas mexicanos org-ani
zaron otra exct1rsión igual. Prominentes periodistas de México, \'eracmz, 
Puebla, Guadalajara, Saltillo, Monterrey, Tampico y Yucat3n formaba11 el 
·grupo, que fué recibido por el Presidente Woodrow \Vilson en \Vashington, 
..con estas palabras: "Nunca· he recibido a un grupo de personas. que haya 
'Sido mejor venid() que ustedes, porque una de las CO!Jtrariedades de mi pe
ríodo presidenciales, r¡t1e el pueblo mexicano no l1aya comprendido mejor 

··la actitud d~ los E~tados Unidos hacia México.'' 1 Luego procedió a expli
car sU: política hacía la República del Sur. 

Con la caída de Madero en 1913, sé apoderó del poder el General Vic. 
toriano Huerta, qui'en al fin de cuentas abandonó el país (tl 1915, en vista 
del victorioso iuodtníento Constitucionalista, encabezado por Venustiano 
Carranza. El órgano del régimen de Huerta era "El Independiente:" esta
blecido en la ciudad de México en 1913 y dirigido por Luis del Toro y Sal
vador Pozos. 

g115 de septiembre del aJio ;.iguiente. Rafael !vf¡¡rtínez. conocido ge
neralmente por ''Rip-Rip," estableció en la ciudad de México una edición 
~~etropolítana de ''El Demócrata,'' consagrada a hacer triunfar los ideales 

, q~.,Francisco 1. Madero. El infortu11ado Presidente había establecido pri
;:tn:erg el periódico en Coahuila, en 1905, abogando por una revolución de las 
'!nasas t1te~icanas, seis años antes de Jlegar a la silla del Ejecntivo, a la ca
:b@za"de lá rev<llución triunfante, Cua'ndo apareció el periódico en el campo 

· n(etropolitano., se publicaban ediciones diarias en Puebla, Monterrey, San 
l.,üisPotosjy Piedras Negras, y éstas siguieron, publicándose. ''El Demó
crata'' se Ílamaba "diariolibrt: de política e información." 2 Martínez anun
ció qu'e lucharía constatitem~nte por Jos principios demo<'ráticos y por el 
bienestar. del p\1eblo mexicano, como Madero había hecho: Este periódico 
de cuatro páginas, que se vendía a tres centavos el ejemplar, estaba bien 
ilttstrado, y seg(tn el modelo americano; adquirió importancia política en el 
campo metropolitano, pero .no prosperó económicamente. Al abandonarlo 
Martínez, pereció, por falta de oxígeno, como· dice tm autor, el 9 de mayo 
de 1926. 3 

El priÍnero de octubre de 1916, Féfix F. Palavicini fundó en México ttn 
diario de la mañana que es hoy uno de los dos más grandes diarios de la Re
pública, a saber: "El Universal.'' Desde su primer número, el periódico 
ha sido modelo de periodismo moderno y despierto, con noticias, editoria· 
les, y artículos e;;peciales bien escritQa, e ilustrati.ones abundantes y gráfi
cas. Su presentación den;uestra fuerte influencia americana. Publicado por 
la Compañía P~riodístíca Nacional S. A., "El Universal" lo editó Palavi· 

1 A non. "Distínguished .Mexkan Editors Visit the l:!nited Sta tes." En "Bulletin 
Pa11 American Uníon."' XLVI, p. 710. · 

2 •·rm nem6crata;" diario libre de política e informaci6.n. Rafael Mattínez, director 
general. México. D. 1.<'., 15 de septiembre de 1914, 'l'omo l. Núm. 1.' 

3 L6pe-L:~D6ñez. "Ln.sArtes Gráficas en México," Año 111. Núm. 40, p; 11. 



cíni dnrante \'ario;; año~. Actualmente esttÍ. bnjo la direcfión de José Gó· 
mez Ugarte. 

Parecido en muchos aspectos a "El Universal," es st1 rival cupitalino, 
'' r· '1 · 1xce sror,'' cuya pre:-;entación sigue la del ''Timel'l,'' de Nueva York. 1 ~Ex· 
cébior fué establecido por Rafael A!tlncin el 18 de marzo de 1917. I.o dirige . 
actualmente Rodrigo de Llano. Como su ri\·al, se v·ende a diez centttvos el 
ejem piar, los días de trabajo. Losdomin¡;os publican ambos periódico~ edicio~ 

' nes más grandes, con se,·ciones de'' mag-azine,'' rotograbado, cómicas, '/ de· 
más, parecida;; a las que se encuentran en lo~ periódico~ dominicales nmeri. 
canos. La edición dominical se vende a 15 centavos el ejemplar. Cado perió
dico tiene una página diaria eu ing·Iés, c;tya confección estñ al cuidado de 
Harry Nicho lis, para "E! Universal'' y de J ack Starr Hunt para" I~xcélsior.'' 

En política, ambos periódicos son c0nscrvadores. Conceden- que la re
volución mexicana, iniciada por r.Iadero, ha trinnfado, pero aseveran, que 
ha sido destrnctora. Ahora, declaran, es necesario reconstrnir y por lo tiltl· 
to ayudan cualquier movimiento que sea de carácter.· constructivo, siempr~ 
que dicho rnovimiénto no lo apoye el petiódico rivaL Cada afio, "El Uní· 
versal'' patrocina un concurso nacional de oratoria, que es de gran va1or 
educativo. "Excébior" inició y todavía patrocina el "I<:l Día de las Ma. 
dres," que ha sido oficialmente reconocido por el üobíerno. Ambos perió· 
clicos disfrutan de franquicias de la Prensa Asociada y cuentan con los ser· 
vicios de varío:> sindicatos, además de las informaciones especiales de sus 
corresponsales en todo México, en ·Jos Estados Unidos y en otras partes 
del mundo. 

Otro periódico, que ern moderno en todo sentido pero r¡ue ya no existe, 
fué "El Heraldo de México," establecido en In ciudad de México el 27 de 
abril de 1919. Lo publicaba \á "r.;a Compañía Editorial Mexicana S. A.," 
su presidente general era Salvador S. Alvarado; su gerente general, el Ing. 
F. Puga; su Director gerente, Modesto C. Roland; sú· jefe de redacción 
Miguel Necoechea y su administrador, Migllel Olvera. "El Hera1do" se 
vendía a cinco centavos el ejemplar. Estaba bien ilustrado, tenía el 5ervi· 
cío de la Prensa Unida, v adoptó el estilo de reportazgo americano, incli· 
nándose algo a lo sensacional. 

El primero de febrero de 1922, la Compafiía Periodística Nacional S. 
A. introdujo en el.campo metropol'itano "Ell;niversal Gráfico," t'abloide 
vespertino que solamente .aparecía los días de trabajo. Su editor político era 
el Dr. J. M. Pttig Casauranc, actualmente Secretario de Educacióti Federal 
de México; sn director, José González y su administrador •. José M~ Ma~t'i~ 
lla. Como desde su primer número, sigue publicando solamente dieciséis 
páginas, la prirpera y la ültima planas Jedicadas a fotograbados, y ¡,¡é vocea á.l 
pr.ecio .de cinco centavo~ el ejemplar. Contiene menos fotografías Y tnen~s 
m-:lteriat de sensación q u;;: sus congéneres americanos, y· alcanza mayor m
ve! de cultu~a, como lo indica el hecho de que, en lugar de secci(lnes c6·. 
micas, publica diariamente u~a sección :de ajedrez, y el de. q'ue a1gutu.>~. 
de los principales literatos de México colaboran a vec.es en StlS colurnnasL 

' 



como hacen en los periódicos más grandes. St1 dí n:ctor actual es Ernesto 
Hidalgo. • 

Durante la administración presidencial de Obre;;,ón, prominentes edito
res de periódicos eran ho~tiles al Ejecutivo t y lo atacaban abierta y vigo
rosamente. A pesar de sns continuas reyertas con la prensa, le permitió 
completa libertad, y la razón de su tolerancia todavía no·se explica en los 
círculos periodísticos. Alegan algunos que Obregón permitió la libertad de 
imprenta para demostrnr su genérosidad; pero esto, naturalmente, lo JlÍe-• 
gan sus partidarios. 

En México, ~e ha e;;tipulado l¡tlibertad de imprenta en cada una de las 
Constituciones desde la de 1824, -y era uno de los postulndo!-> de la de Apat· 
zingan en 1814, atméíue este clocnmen to en realid.ad nunca tuvo efecto, por
que el pais no conquistó su independencia de España ~ino hasta 1821. En 
la práctica, la aplicación de los artículos referentes a la libertad de impren
ta, de expresión y otras inmunidades parecidas, depende :de la persona que 
sea Presideute de México. En algnnas épocas, lo~ ejecntivos han permitido 
)a libertad de imprenta y en otras, no. En tiempo de p;nerra n otras C'rbis, 
cuando la seguridad d.el gobierno está amenazada, es costumbre, según me 
'i;lijp un prominente periodista mexicano, qne el Presidente cite a los prin
<;:ipa,les editare:; a. una junta en el Palacio Nacional. "Favor de moderar las 

·. tioÚcias,.'' suele pedir. ''Creemos que ústedes y el gobierno somos amigos y 
~Üeremos permaJiecer así." Al día siguiente, In prensa suprime muchas de 

J<ts noticías desfavorables al gobierno. AlgutlO!:i díaS¡· cuando los miembros 
de.la· prensa no aceptan la ceilsura, el Presidente envía a alguna persona fa· 
miliarizada con .el periodismo a revisar los números desfavorables de los , 
riódicos que no se someten. L& censura se aplica generalmente sólo a los 
periódicos mayores, permitiéndose muy a menudo a los menores decir todo 
lo que gusten, puesto que tienen pocos lectores y po~a influencia. 

Entre.los muchos pequeños periódicos políticos, que todavía se publi
caban -enla ciudad de México en el último verano, se destacaba "El Yun· 
que," bisemanario dirigido por Daniel R. de la Vega. Dudo que hubiera 
otros periódicos tan valientes y tan acres como élite, en sus ataques al go
bierno mexicano, y si u embargo, "El Yunque," al parecer, no era moles
tado.por las autoridades o.ficiales. Como un reto a las autoridades, imprimía 
en una'' oreja,'' 2 eu la primera plana de cada número, el artículo séptimo 
de la Constitt1ción Federal que entre otras cosas· declara que es inviolable la 
libertad de escribir y de publicar escritos sobre c~alquier asunto; que ningu
na ley ni autorida,d ptl.ede. establecer la previa censura, y que la libertad de 
in1prE;nta no tiene más limitaciones que el respeto. a la yida privada, la rno-

' ral y la paz pública. 8 . 

. En 1924, el -General Plutarco Elías Calles, actual Presidente dé Méxi~o, 

1 Hanna, P11ul. ''The~ation," CXIf, p. 585. 
~ "Oreja" es un rectángulo ttllado del título del periódico, que· contiene, general

mente, alguna especie de a viso, acerca del tiempo o de anuncios elllas planas interiores. 
3 "El Y un que;" periódico político. Año I. Núm. 128, p. 1. 
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sucedió a Obreg-ón en el Poder Ejecutivo. Que hace mucho tiempo·quesein.:, · · 
teresa Calles por el periodismo, lo demuestra el hecho de que en 1898, cuan"'· 
do era maestro de escuela de Cuaymas, Sonora, fnndó y dirigió ''El Siglo 
XX,·· pequeíio periódico redactado por sns alunmos. El periódico eshba 
dedicado a combatir la ignorancia de los indios y mestizos, que vivían muy 
a menudo en estado miserable, sin siquiera la más elemental instrucción. 
"I,a base dtl porvenir, escribía en sn periódico, es la educación;" y: 1 ac
tualmente está procurando llevar a cabo los flnes que perseguía en "El Si
glo XX,'' por medio de un extenso sistema de escuelas rurales federales. 
bajo la dirección de Moisés Sáenz, Subsecretario de Educación. 

En octubre de 1927, el gobierno de Calles se vió durante algunos días 
¡nnenazado por una revolución militar, encabezada por Gómez y Serrano, 
pero fué pronta y severamente sofocada. Tres prominentes periodista:. rne· 
xicanos, acusados de ayudar la revuelta, fueron deportados a Jos Estados 
Unidos. Estos fueron: Félix F. Palavicini, fundador de "El Universal,'• 
José Elguero, principal editorialista de "Excélsior," y: Victoriano''Salad<J 
Alvarez, editorialista del mismo periódico. Palavicini era a la sazón Direc-, 
tor de una recién fundada ''revista semanal de ideas,'' ''El Pen~amiento, '' 
que se ocupaba. principalmente de problemas políticos, ~unque también pu
blicaba poesías, literatura, y asuntos por el estilo. Salado Alvarez es histo
riador, académico, periodista, novelista y: diplomático, cuya especialid~cl son 
las cuestiones históricas, y que ha sido MÍ.nistro de México en el Brasil y ha 
vivido por algún tiempo en San Franci~co, durante una estancia m~ís con~ 
vencioual que hizo algunos aiios hace en los Estados Unidos. Antiguamente 
fué redactor de' 'El Imparcial'' de Spíndola. Después de que la revuelta fué 
sofocada, Calles levantó la censura telegráfica, que había establecido en abril 
de 1927 y: que había sido un gran escollo para los corresponsales de la pren•, 
sa en México. 

Una ojeada sobre las actuales condiciones del periodismo mexicano no. 
puede dejar de impresionar al observador con la importante influeucia qtte 
Rafael Reyes Spíndola, aunque ya muerto, ejerce' todavía en el campo, por 
medio de los hombres~ que él educó en "El Imparcial." A la cabeza de "El 
Universal" está José Gómez Ugarte, que era secretario de redacción o jefe: 
de reporteros, eu el periódico matutino de Spíndola. Gómez Ugarte, que e~;· 
muy estudioso, es autor de un libro ele versos humorísticos s.obre cuestione& 
políticas. El director de '' Excélsior,'' Rodrigo de Llano, fué reportero; de. 
''El Imparcial.'' Según un colega suyo, es activo e inteligente y ha demos~ 
trado buen juicio como periodista. Ha vivido por alg6n tiempo en los Esta· 
dos Unidos. Gonzalo Espinosa, que principió en el mismo periódico, es di· 
rector de "J neves de Excélsior, '~ revista de rotograbado, dedicada es pedal~ 
mente a información gráfica, que aparece Jos jueves. 

Carlos Díaz Dufoo, antiguo compañero de Gutiérrez N~jera, también es~, 
cribía para Spíndola. Díaz Dufoo, que es el decano de los periodistas de Mé,xí~. 

1 Secretaría de fi:ducaci6n Pública. El Libro y ell:'neblo, 1 V. Nút11s. 4-6, pp: 435-437 •. 
Anales, T. V, 4! ép.-t12. 



45R 

<eo, ha trabajado en periódicos y revistas por más de cin~uenta años. Actual· 
mente vive en Tacuba, suburbio de la cindacl de México. En su casa escribe 
artículos para '' Excélsior," que Jle,·a después a la cit1dad, a la oficina. En la 
misma calle que la oficina del periódíco, está el bufete ele su hijo, Carlos Dín 
Dufoo jr., que fué Cónsul de México hace C]Lti nce años en K ansas City, M o. 

Francisco Bulnes, polemista qne había escrito para "El Siglo XIX" y 
más tarde para "El Imparcial." fué una potencia en elperiodismo moder· 
no mexicano hasta su muerte el 22 de septienibre de 1924. A la cabeza de 
''La Prensa,'' periódico diario que fundó y dirigió, Bulnes ocur:ó lugar im
portante en el campo metropolitano durante la última parte del régimen de 
Díaz y de las administraciones sucesi,·as. Era nn escritor político impulsi· 
vo, cuyo trabajo se distinguía por su energía y claridad. Economista !'locial 1 

polftico e histórico del Partido Científico, Bulnes fné diputado al Congreso 
de la Unión durante muchos años. Era orador y hombre de parlamento. A 
fines de la centuria pasada, cuando la mayoría de Jos periodistas estaba po. 
bre, Bulnes ~e destacaba como excepción, debido a las considerables entradas 
q lle tenía como ingeniero, carrera que ejercía al mismo tiempo l1ne sus activi 
dades periodísticas., En sus últimos años, continuó ejerciendo con provecho 
su profesión de ingeniero, 1 pero era más conocido como periodista y político. 

J9sé Juan Tablada, que reside actualmente en Nueva York, trabajó en 
"'El Imparcial" y es un magistral escritor de artículos. Suele reunir sus 
artículos y publicarlos eu forma de libro. Poeta, buen prosista y anticuario· 
intere;ado principalmente en la arqueología artÍ5tica, Tablada ha llevado a 
efecto 'en el extranjero uña interesante campaña a favor de los intereses ar· 
tísticos de México. 

, Federico Gamboa, antigua menté en la rédacción de "El Diario del Ho
gar,'' es actualmente uno de los principales colaboradores de ''El Univer· 
sal.'' Es notable novelista; sl1 novela más popular es·'' Santa." Gamboa, ha 
sido Ministro de México en el extranjero, pero ·está ya retirado del Cuerpo 
Diplomático. Actualmente, además de ser periodista, es~atedrático. Es a u· 
toridad en costumbres mexicanas. 

Unodelosperiodistasmexicanosm~sjóvenes es Antonio.Vargas, miem· 
bro de la redacción de "El 1.J ni versal." En marzo de 1922, el señor Walter 
WilliamR, de la Escuela del Periodismo de la Universidad de Missouri, vi· 
sitó la Universidad Nacional de México, para dar conferencias sobre perio
dismo. Como hablaba en inglés, Vargas, actuando de intérprete, explicaba 
después en español lo que. \Villiams había dicho en aquella lengua. Al re
gresar a Columbia, \Villiams decía, bromeando, que cada una de sus confe· 
rencias "había durado diez minutos y que luego el intérprete había habla
do durante cincuenta." Muchos periodistas en ejercicio asistieron al curso, 
y los que pasaron su examen satisfactorio al final, recibieron los diplomas 
correspondientes. 2 En el verano de.1926, el licenciado Julio Jiménez Rue. 

1 Vindex:. Op. c;t. en "f•;x:célsior." 
2 \Téase "Boletín de la Universidad Nacional de México." Tomo JI. Núms. 15, 16, 

17, pp. 99-102, para la notidit dda visita de !llr.,Villiams. 



459 

da visitó la Uninrsidad de Missouri y dió conferencias allí para correspon
der a las de Williams en México. J;>esde que Williams visitó México, ha ido 
ganando mayor terreno el plan de establecer una escuela de periodiE<mo en 
México. Vargas. además, dirige las excursiones de americanos ~n la Escue· 
la de Yernno, que anualmente funciona en la Universidad Nacional de Mé~ 
XICO. 

Según las últimas listas, que ha publicado el Correo de México en fe· 
brero de 1927. el periodismo se ejerce actualmente en todos los Estados y 

'l'erritorios de la República. I,a lista no está completa; por ejemplo, no in· 
cluye ''El Sol,'' ni ''El Monitor Republicano,'' diarios metropolitanos. La 
distribución de diarios según la lista, es como sigue: 1 

Agnascalientes..... . . . . . . . . .......... 2 
L<t Paz, B. 'Calif ....................... 1 
Torreón, Coah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ciudad Juárez, Chih ................... 2 
México, D. F ......................... 9 
León, Gto ............... · ............. 2. 
Pachuca, Hgo ..................•...... 2 
Guadalajara, ]al. ...................... 5 
Morelia, Mich ......................... 1 
Oaxaca, Oax .......................... 2 
Monterrey, N. L ...................... 5 
Puebla, Pueb ......................... 2 
San Luis Potosí, S. L. P ............... 3 
Culiacán, Sin ........................ 1 

Mazatlán, Sin ............ · .............. 1 
Guaymas, Son ........ , ................ 2 
Hermosillo, Son ......... , ............. 2 
Navojoa, Son ......................... 1 
'l'ampico, Tan1. ....................... 3 
Jalapa, Ver .................. , ......... 1 
Mérida, Yuc .......................... 4 
Veracruz, Ver .................... · .... 1 

Chihuahua, Chih ...................... 3 

Esto hace un total de cincuenta y siete diarios mexicanos que fueron 
registrados en las oficinas de Correos de México antes del 15 de febrero de 
1927. Como constantemente salen nuevos perjódicos en México, y otros se. 
suprimen, el número de los que se publican naturalmente cambia constan
temente. 

Periódicos en inglés ~e publican en Mexicali, Baja California; Chihua
hua; Chih; México, D. F. y Tampico, Tamaulipas. Periódiéos en chiho, elil 

l '' 1 ndicador del Servicio I;'ostal;" órgnno oficial deln Dirección Géne~al de Correos 
Año X X X VI, Núm. 3. ~léxico, D.·l<'., 15 de febrero de 1927. 



Hermosillo, Son; Nogales, Son; Tampito, 'f~im.: y :1\Iéxico, D. F. En la ca
pital se publican: un semanario en alemán, '' Deutsche Zeitung- Yon !\I exi
ko;" dos semanarios en árabe, ''Al Gt;rbal" y ''Al EachaJ el Suri;" un 
semanario en español y árabe, "Al jawater" (Las ideas); y uno en francés, 
tres veces por semana, ''Journal Fransais dn Mexíque." ''Mexican Life," 
lujoso magazine mensual, que se vende a peso, y lo edita Howarcl S. Phi
llip~. está a la cabeza de los periódicos en inglés en México. Varios periódi
cos en inglés y en español se publican en la capital, siendo el más nota
ble "Mexican Folk-ways," editado por la séfíora Frances To_or. La señora 
Toor fué profesora de Folklore, bailes y canciones mexicanas en la Escue
la de Verano en 1927. 

"El Día Español," diario fundado el primero de mayo de 1919, es ór
gano de la colonia española de la ciudad de México. Su director es Joa
quín González Pastor, y su gerente, Fernando Tejedor. Da preferencia a 
las noticias de España y de Jos españoles que viven actualmente en la Re
pública Mexicana. 

Adem.ás de los periódicos de carácter g-eneral, hay periódicos dedicados 
a muchos otros. intereses. Varías publicaciones se dedican, res pecti vmnen
te, a literatura, modas, finanzas. educación, minería, toros, agricultura, 
política, ciencias, socialismo, humorística, masonería, automóviles, teosofía, 

·!~ártedades, cultura, dépor.tes, clubes rotarios, evangelismo, ejército, reli
.gi~~1;aje<lrez y.otros asuntos especiales . 

. .............. ·. ; 'E:tl; cuanto a la circulación de las diversas publicaciones periodísticas de 
· };!éi~eo, es un punto difícil de determinar con exactitud. La razón de ello 
es queJaRepública del Sur no tiene una institución parecida al Andit Bu
teatt .. o.f Circulations,. organización cooperativa, que sostiene la misma pren
sa, y que en lo!'> Estados Unidos .proporciona medios adecuados para reco
ger y publicar con impar:cialidad las cifras de circnlación de la mayoría de 
los periódicos in1portantes. Al dar los dator:; de circnlación de periódicos en 
distintas ·épocas, he notado que los escritores mexicanos demuestr:an una 
tendencia a concederles mayor circulación que los investigadores america
nos: Si .esta discrepancia se .debe al optimismo de aquéllos o al deseo, de 
parte de éstos, de dar poca .importancia a los resultados periodísticos de los 
inex;rcanos, es t1n problema qne el autor no se siente ca.paz de resolver. Sin 
embargo, tal vez sea conveniente citar los datos que proporciona el perió
dico comercialneoyorkino, "Editor and Publisher," para indicar, a lo me
nos, la distribución comparativa de circulación, puesto qlle parece ser una 
reseña imparcial, hecha en beneficio de presuntos anunciadores de México. 1 

La estadística se refiere a la circulación de periódicos mexicanos en 1926. 
A "El U ni versal," de la ciudad de México, se concede ia mayor circulación 
diaría en la República: 60,QOOejemp1ares. La de "Excélsior" es de 45,000; y 
la de ''El Universa.l Gráfico,'' 20,000. ''El Informador'' encabeza la lista en 

1 flltllrtlntionoJ :Year llook de "Editor and Publi~:"her," Nueva York, 29de enero de 
1927, pp. 261-262. 
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Gnada!ajara, con 27,500. "El Diario de Yucatán," en Meticla,con 15,0®( 
''El Dictamen,'' en Veracruz, conll,OOO; ''El Porvenir,''· en MonterreY', 
con 12,500; "El Siglo," en Torreón, con 9,000; y "El Mt1trdo,''' t:n 'I'am"' 
pico, con 6,000. De las publicaciones comerciales, la drcnlaciém n)ásYgt,aJ.l··. 
de es de 15,000, del semanario en inglés, dedicado especialmente :dos atttt!.' . 
ricanos, "Weekly New Bulletin of the American Chamber of Commen:;:e.•:• 
"El Sol," de Monterrey. periódico \·esperti no, tiene una circtllación .d.e 
10,000 ejemplares. 

I,os principales pt:riódicos de México no tienen el apoyo oficial de1·Go. 
hierüo. No es probable que los periódicos que fueran apoyados demasiado 
a las claras por la Administración, recibieran suficiente apoyo económico 
del público. La gente presnmiría que no dirían la verdad anré-a de l~s au· 
toridades, sino que se dedicarían a impdmir solamEnte aquello que a éstas 
fuera favorable. Sin embargo, algu,nos de los periódicos meuores son pro· 
tegidos por el Gobierno, por medi.o de suscripciones o de subsidios.en ef~c
tivo. ''El So]," periódico vespertino. de la .capital, que se publica como ór
gano de los obreros, es muestra de un j:>eriódico .. semi.-oficial; )l\l·esta'que él 
Gobierno. proporciona facilidades a sus .redactores. ! 'El Spl, '' que dirige 
Gilberto Rnbalcaba, está a favor del gobierno de Calles. 

En general, los periódicos mexicanos han combinado. las modas pe· 
riodísticas americattas con las mexicanas. Seg(tn la· costttmbré americana, 
se concede la mayor importancia a las noticias; pero generalmente, éstas se 
editorializan, ra;;go predominante del periodismo mexicano del (lltimo si· 
glo. Una de las phmas interiores, generalmente la teKer8; es la editoriaL 
Algunas personas alegan que la página editorial es todavía la lllás hnpor
tante de los periódicos mexicanos, pero de la exactitud de esta aseveración 
se puede dudar .. Sin embargo, es indudablemente cierto que •en México, co• 
m o e~ toda la América Latina, los artículos editoriales ocupan 11n lugar de ma
yor importancia y prestigio que en 1~ mayoría de los periódicos americai;tos. 

Como ha señalado el profesor William R. Shepherd, el monto del pú· 
blico lector en México y la extensión de la influencia periodística sobre.la 
comtmidad no debe medirse solamente por el númerode la circulaC'ión. La 
mayor parte de los que leen periódicos, los prefieren a ·la literatura eh' for< 
ma de libro, o de magazine. En las comarcas menos populosas, lci's :indivh 
duos que saben leer relatan las noticias a sus menos afortn:nados compañ·e~ -· 
ros. ''·En la dt1dad de México," escribía el profesor Shepherd, en 1914, 
hasta acos.tumbran algunas de las oficinas de periódicos pegar un -~jetn¡>lar 
de cada número en un pizarrón en la fachada dél edHicio, pata qm~ los"me• 
nesterosos puedan enterarse de los sucesos -del .dfa .si-n Jl'ag&r ·nada." 1 - Est:a 
costumbre se observa todavía, pero s11 objeto :p~>incipa'l es evidentemerftef\~~ 
cilitar a los pobres la lectura de los ant111cios cl:asiñcad<:i$, .de e.t1lpleos 'Y otrps, 
asuntos,, ,paDecidos ·a los. qt1e·se encnentie;n·:endÓ!i· periódicos:ameriéan0S,·. · 
, ,. C.o:mo Jos d~más periódicos laün~~ametil:!anús, los de México favt'J'l'~~n·. 

1 f:;hepherd, La tin Aweric11, p. 220. 



las noticias nmndíales 111ás que los periódicos americanos en general. La 
prensa mexicana parece tener especial interés en los Estados Unidos y las 
grandes noticias de nuestro país son probablemeute tan explotadas y apro· 
vechaclas en México como lo son ac¡t1í. El \'Uelo de Lindbergh a París, la 
muerte de Harding, todos los discurso!> de Coolidge, y las noticias de la cam
paña y elecciones presidenriales, recibieron 11111cha pt1blicidad en México. 
U na de las razones del interés de los mexicanos en las elecciones presiden
ciales americanas, es. d efecto directo que tiene la administración de Was
hington so~re la política y bienestar de México. 

La plaqa de cables de los principales diarios mexicanos está muy bien 
hecha. Está a cargo de un hombre bien informado de los s11cesos mundia
les: Como el editorial americano de cables, con ayuda·.de un archivo puede 
inflar un pequeño cable hasta convertirlo en un largo artículo. En México 
la gente gi1sta de leer artículos históricos y reportazgos de crímenes y 
violencias. En esta (¡!tima categoría se incluyen, de vez en cuando, los in
qdentes·de la política. Po.r ejemplo, llegado el caso, sería del mayor interés 
para el lector mexicano, qne ún dipt'ltado matara a otro. 

En los Estados de la República hay varios diarios importantes, entre los 
principales, ''El Info(mador," de Guadalajara; ''Gil Bias," de Puebla; ''El 
Porvenir," de Monterrey; y "El Diario de Yucatán," de Mérida. A dife
rencia de los periódicos de la capital. que abarcan lo nacional y ha;;ta lo in 
tljlrrtacional, los periódicos de los Estados ;;e circumcriben más estrecha· 
mente ala política local de los Estado~ en que se publican. 

En. los Estados Unidos hay muchos diarios y periódicos n:Íexicanos que 
se. publican en español. En San Antonio, se publica ''La Prensa." y en Los 
Angeles, "El Heraldo de México." Y periódicos por el estilo se publican 
en Chicago, San Franci¡;co y otras dudades. Estos periódicos aconsejan a 
stls nacionalesqne respeten las leyes americanas, pero sin olvidar ni dejar 
de conserva,r las tradiciones de Méxi.co. Casi t1na cuarta parte de la pobla
ción mexicana vive actualmente en los Estados Unidos. 

En comparación con los periodistas americanos, los mexicanos están 
nÍa! pagados, pnE'!sto que en México no existen las grandes circulaciones que 
en los Estados Unidos permiten a los. periódicos enriquecerse, cobrando al· 
tas tarifas de anuncios. Una de las razones de la poca circulación es el enor
me analfabetismo que hay. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, el ochenta y 

cinco por ciénto. del pueblo mexicano no. sabía leer, ni escribir, según de
daraciones que hizo en Florencia,.en 192.5, Rafael Nieto, a la sazón Minis· 
tro de lvtéxico en italiá. 1 Actualmente el porcentaje de analfabetos en nna 
nación de ~a torce millones de habitantes es de sesenta y tres por ciento, se· 
gún me dijo Moisés Sáenz, Subsecretario de. Educación Pública. 

Otro impedimento para Ja g.¡-an circulación de periódicos, es la pobreza 
de las niasa~. mqchas de las cuales, aunque sepan leer, no pueden pagar el 
precio de diez o cinco. centavos .por un periódico, El tercer impedimento 

1 l!Jl Ubm .r l!Jil'11eblo, IV, Núms. 4-6, p. 485. 
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con;;i~te en el alto precio del papel, mncho del cual tiene qtte importar\!e de 
los btado~ Unidos y otros países. México solamente cuenta con cipco fá
bricas de papel,, que representan una inversión total de $12,072,797. El pe· 
so \'ale a la par ci ncnenta centa y os americanos. En 192,6 el monto del pap'el 
de periódicó que produjeron estas fábricas, a saber, 11,217,596, fué.va
lnado en $2,134. i09 y fné como nn cuarenta y cinco por ciento del número 
de kilogramos de sn producción total. 1 Mucha de la maquinaria para la pu· 
blicación ele peril>dicos tiene que importarse, y esto entraña un gasto con
siderable . 

. Si Jos redactores de Jos grandes diarios no reciben grandes salarios, en 
comparación con los nsnale~ en los Estados Unidos, los de las revistas reci· 
ben una compensación todavía menor. Se me informó que las revistas pa
gan diez pesos por una ent:e,·ista de cinco, páginas, siempre que esté bien 
hecha. Muchas veces, estas publicaciones aceptan colaboración gratis, por 
motivos de el!onomía. En algunos casos, hasta paga el autor para que se pt1. 
bliqne sn trabajo en las revistas .. 

Las revistas eu Méx'ico son poco tll1merosas, y la mayoría de ell,as, se 
publica en la capital. Com·o programa usual, tienen la costumbre de.<Iecl.i
car cada número ¡¡. ~lguna institución o Estado de la .República. En MéxÍ~ 
co, mucha gente gusta de anuncios personales y paga porque se publiquen 
sus retratos en revistas, junto con alg·unas palabras en elog_iÓ de los ori
ginales. Esta afición al anuncio personal es característica de los genera· 
les. La mayoría de las' revistas está dedicada en gran parte al Ejército, 
porque los oficiales gustan del anuncio personal y puedeq pagarlo bien. 
También a los diplomáticos les gusta anunéiarse.bien, y algunas veces re
curren a este medio. 

Las dos principales revistas de México, ambas publicadas en la capital, 
son: "El Universal Ilustrado" y "Revista de Revistas." Ambas estánre. 
gistradas en la oficina de Correos, como semanarios literarios. La prim~ra. 
fundada el 11 de mayo de 1917; tiene por director responsable a AlbertoAl
tuzárraga. La segunda, estableci,da el 25 de enero de 1910, la dirige act;al
mente Manuel Horta. Fué fundada por el Lic. Luis Manuel Roj~s, con 
ayuda pecuniaria del Lic. Rafael Reyes Spíndola. Su gerente, Fernandó Gal
ván la traspasó a Raúl Mi11e, quien, a su vez, la vendió a Rafael Alducin. 
Después de Ro'jas, fué dirigida sucesivamente por Galván, José Gómez Ugar
te, actual Director de ''El U,niversal," y José de J. Núñez y DomíngÚez, 
Secretario del Museo Nacional de México, poeta .e historiador de tal.ento, 

·que colabora en varios periódicos. 
· Se recuerda principalmente a Alducin, uno de sus propietarios, p'orque, 

en 1917, fundó y empezó a editar "Excélsior." Su corta y vigorosa 'vida,· 
animada por su Tenia de ''Ahora Mismo,'' tu~o repentino _fin e)29 d~ már,· 
zo de 1924 a causa ele las lesiones que sufriÓalcaerse'd~ un caballo .. En u·t1a 

1 Anon. ''L~.Industria del, Papel en ,:\;lé.x:ico,en 1926.'.' "En •·•Las <Artes.Grl\ificas.en 
México." Año Hl. Núms. 49, pp. 9-10. 
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época trabajó para "El Heraldo de México," según el señor Díaz Dufoo. 
Alducin introdujo en México la máquina Luldlow para fundir tipo, y a prit;· 
cipios de 1920 instaló en "Excélsior" el primer equipo de rotograbaJo que 
se trajo al país. Cuando tnutió tenía treinta y ocho años. La propiedad de 
la compañía que publicaba ''Excélsior" pasó a su viuda, en cuyas manos to
daví-a existe. 

''El Hogar,'' una de las revistas· semanarias ilustradas de México. Cuan· 
do se estableció ellO de septiembre de 1913, causó mucha sensación, por· 
qne era el primer órgano periodístico de México escrito exclusivamente-por 
mujeres mexicanas, para la mujer y el hogar. Quincenal al principio, fué 
fundado por la señorita Emilia Enríquez de Rivera, a pesar de muchos pre· 
juicios. Ahora va en su décimo cuarto año; es un semanario que aparece los 
miércoles; se titula' 'revista para las familias;" trata de modas, teatro, no
ticias mundiales, y otros asuntos; está bien provista de anl1ncios; tiene una 
presentación moderna; y se vende en México a cincuenta centavos el ejem
plar y en Jos Estados, al ''precio q ne fijan Jos agentes.'' ·1 Lo di rige su 
fundadora: 

Uno de los principales magazines mensuafes de México es el ''Conti
nental," que se vende a setenta y cinco centavos en la capital y a pe'o en 
1<'os Estados·. Está dedicado, en gran parte a cnentos y literatnra ligera; tie
ne'\lUa amplia sección cinematográfica; está copiosamente ilustrado, y con
tien'e ·numerosos anuncios. Su circulación en 1926 era de 7,000 ejemplares 
'b:lensU:áles. 2 

Después ele la atrevida y afortunada empresa ele la señorita Enríquez 
de Rivera, la mujer ha ido ganando terreno en el periodismo, aunque no 
actúan tantas en la profesión como en los Er:.tados Unidos. La principal pe-
1'iodí-sta de México actualmente, y probablemente la mujer más conspicua 
ante e1 público hoy, es la señorita licenciado Esperanza Velázquez Brin
gas. Aunque tiene solamente veintiocho años de edad, es jefe de todas las 
bibliotecas de México, en la Secretaría Federal de Educación. Nacida en 
Orizaba, Veracruz, inició su educación en la Escuela Franco-Inglesa de aque
-lla ciudad. En dicha institución, aprendió a hablar tanto francés como in
glés. Más tarde i-ngresó a una escuela secundaria -en Orizaba, y luego a la 
-Preparatoria en Veracruz. Completó su educación en la ciudad de Méx"ico, 
di.stinguiéndoseen literatura, estética y filosofía. 3 

· 

Sus profesores la aconsejaron que escogiera la-profesión de escritora co
mo carrera, e ingresó a la redacción del ya desaparecido periódico "El Pue-, 
blo," que cayó en olvido durante el período de inqlJietud política que siguió 

1 "El Hqgar:" revista para las familias. México, D. F., miércoles 3 de ~gasto de 
·1927. Año X 1 V, Kúm. 382. Semanario Ilustrado. Precio en la capital, 50 centavos. 
'Precio en los Estados: el que fijen .Jos a'gentes . 

. 2 IutemMiouaJ.Yem-·Book, p. 261. 
3 Los datos biográficos de la señorita Bringas, los debe el autor a Hafael Helio 

doro Valle, qúienle proporcionó copia al carbón de un artículo que acerca de ella escri
·bió JackS-t!~·n·•Huo,t, de ''!!:xt:ébior," y remitió a varios peJ"iódicos americanos en 2 de 
agosto de 1927. 



a 1917. Fué dnrante esa época que la señorita Brin gas empezó a llamar la 
atención del mundo entero con su f¡í.cil pluma. 

''El U ni versal'· solicitó st1s servicios, cuando ''El Ptteblo'' dejó de publi·. 
carse y la señorita Bringas aceptó. Nombrada editora de la página infantil; 
su éxito se hizo patente con el gra11 núrnero de pequeños lectores que se 
atrajo su departamento. Traducía las principales obras extranjeras al espa
ñol, para que los niños empezaran, desde sus primeros años, á estudiar y a 
apreciar la literatura. Tia escrito exteu!"amente sobre problemas et1génicos, 
educati\·os y políticos. así como sobre literatos famosos. En política es so
cialista. 

La señorita Bringas ha sido corresponsal de \'arios periódicos america· 
nos, y sus nrticulos han aparecido con frecuencia en itnportantes revistas 
americanas y mexicanas. En los campos petroleros, en donde han pr<>gre
sado poco lacivilización y la educación, sirvió de instrumento en un exten· 
so movimiento para fundar biblioteca<> y escuelas. Esta obra la llevó a cabo 
principalmente en el Estado de Tnmaulipas, en donde ex:iste actualmente 
un porcentaje de analfabetismo menor que en cualquier otr,o Estado dela 
República. La versatilidad demostrada por la señorita Bringas es ejemplo 
admirable de lo quetodavía caracteriza a muchos miembros ·de la fraterni
dad periodística de México. 

CONCLUSION. 

A pesar de serios obstáculos, la prensa mexicana ha llegado a ocupar 
t111 lugar de bastante influencia en los asuntos nacionales. Estorbada casi 
constantemente, durante su carrera, por la intervención de gobiernos ene· 
migos, por un abrumador porcentaje de analfabetismo en el pueblo mexicat1o 
y por el alto costo de papel y maquinaria, que tienen que importarse del ex. 
tranjero, ha logrado, sin embargo, producir periódicos como' 'El Universal'' 
y '' Excélsior'' que, desde el punto de vista de excelencia periodística, pile· 
den compararse favorablemente con importantes periódicos de aquellas na• 
dones en que la profesión ha tenido su más grande desarrollo. 

Como en otras naciones, los precursores del periodismo en México fue~ 
ron pobrísima cosa. En México afectaron la forma de crudos folletos de 11o• 
ti das, dedicado cada uno a algún asunto sensacional; que aparecían n1uchas, 
veces, meses después de haber acontecido el suceso. En 1722 se .estableció el · 
primer órgano periodístico que apareció con regularidad: la efímera ga.cetá 
nÍensual de Castorena, que Sahagún continuó con más éxito en 1728. l,as 
gacetas que aparecían durante la época colonial se hallaban bajo la estricta 
vigilancia de las autoridades y eran ·poco más que crónicas de funciones y 
decretos oficiales. Exponían pocas opiniones y éstas parlo general de; escaso 
valor. En 1805, se ft1ndó en la ciudad de México el primer diario; fu€ celos~~ 
mente atacadq por la gaceta oficial, pero se mántuvo firme y contirn,tó pu
blicándose durante muchos años. 

Anales, T. V. 
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Dmante las sucesivas revoluciones, desde la de Hidalgo en 1810 hasta 
la de Iturbide e¡ tte libertó a México ele España en 1821, los periódicos fue
ron, por lo general, ciegos órganos de partido, cnya mayoría se oponía acre
mente a la dominación española .. Siempre que podían, las a utoridacles supri
mían los periódicos re\-olncionarios y quetllaban todos los ejemplares que 
encontraban. Los principales periodistas de esa época fueron José Joaquín 
Fernández de Lizanli, Andrés Quintana Roo y el Licenciado Carlos María 
de Hnstaman te. 

Hasta la últinw década del si~lo XIX era la política el interés princi
pal de la prensa. Los principales partidos políticos eran el Liberal y el Con
servador. Dnrante mucho tiempo, la Iglesia Católica representó un activo 
e inflnyente papel d~titro ele este último partido. De los periódicos liberales, 
los principales fueron "El Siglo XIX" de Ignacio Cumplido y "El Moni
tor Repnblicano" ele García 'Torres. Entre los órganos católicos, se halla
ban "I<;l Universal.'' d~Rafael Rafael, "El PájaroVerde,"cleFrancesconi 
y "El Tiempo," de Agüeros. En 1896, Rafael Reyes Spíndola estableció 
''El Imparcial,'' en el que llevó a feli7. éxito sus teorías periodbticas. Hizo 
del periórlico una institución impersonal y uu diario de noticias mús que de 
opinión. Y porsü competencia hizo bajar, en lo general, los precios de los 
~eriódicos, hasta ponerlos al alcance del proletariado. 

En el campo de la prensa contemporánea, se siente todavía su' enorme 
influencia, puesto que hombres educados por él ocupan puestcs de gran res

:port.sabilidad en el periocli~mo mexic;no. Aunque los principales periódicos, 
que se venden generalmente a cinco o diez centm·os el ejemplar, no gozan 
de tan grande circulación como gozaron "El País" y "El Imparcial," cada 
uno de Jos .cuales se vendía ·a centavo, la independencia ele aquéllos les pro
porciona más altas normas periodísticas que las ele estos dos, puesto que ''El 
Paí~'' era órgano ele partid¿ ele los Conservadores y "El Imparcial" órgano 
semi-oficial del régimen de Porfirio Díaz. 

La contribución de la prensa mexicana a la literatura ha sido notable. 
Muchas obras de importaptes literatos se han publicado por primera vez en 
las columnas de los periódicos. Hombres de letras de reputación internacio-

, na!, como 'r.,izardi, Manuel Acuíia, Juan ele Dios Peza, Gutiérrez Nájera, e 
Ignacio Altamirano, no solamente contribuyeron a la prensa de esta mane
ra, sino que· eran, además, redactores regnla~~s de varios periódicos. Muchos 
periodistas mexicanos han sido notables por Sll versatilidad, puesto que se 
han distinguido como histori.fldores, novelistas, poetas, diplomáticos, políti· 
cos y de muchas otras' maneras.' Algunos explicarán esto, ,Oiciendo qne antes 
de fa llegada de Spínclola no se les pagaba ni siqníera un salario para po· 
der yivir, y por lo tanto, tenían qne buscar ocupación de otras capacidades; 
pero el hecho no explica su continua versatilidad en una época en que la 
recompensa económica por el trabajo perjodístico se considera en general 
suficiente a lo menos para sostener al que se ocupa de esas tareas. 
. . Desgraciadamente, esta explicación, si bien cierta en sentido general, 
no es siempre exacta. Excepción evidente se encuentra en el caso de las re-
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vistas, que hasta llegan a hacer que ciertos colaboradores pag-uen p/:)rt:¡tiesei',;t 
pnbliq tH'n sus trnhajos e u sns columnas literarias. Esta práctica indpaable~ 
mente se debe a la falta de apo)ro económico para semejantes publicaciones, 
apovo importantisiu1o para todo periodismo, y que llegará con el desarrollo 
de l\Iéxico Cnando la educación haya hecho disminuir el enorme porcen
t«je del anaifabeti;;mo y aumentar el p(tblico lector; cuando se desarrolle[¡ 
lo~ ricos recnrsos 11:1lnrales dtl país para crear t11Ht clase más numero~a que .. 
pueda fomentar económicamente los periódicos, y cuando Mé:¡:;ico hay'a'e¿· 
tablecido ba;;tante~ fáhricns de papd para elaborar dicho artículo a un pre
cio convenientemente bajo, entonces la prensa mexicana prosperará debida
mente. Ohtendrá la independencia económica ele que mnchos perióJicos 
más peq ueiios todavía carecen. Si est<1n en posición de subsistir, sin ayuda 
oficial. las publicaciones eu general podrán;-;ervir mejor al público, .,puesto 
que en ese caso sus opiniones no ·necesitarán demostrar parcialidad a lo_s 
gn1pc.s oficiales, de los cuales, hor por hoy, dependen frecuentemente para 
su sostenimiento. 
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APUNTES 

PARA LA HISTORIA DE LA VILLA DE SA~ ANGEL; D. F. 
INTRODUCCIÓN 

En los Juegos Florales qlfe dnrante las fiestas de Ia primavera del aiio 
de 1924 organizó el Honorable Ayuntamiento de la Villa de San Angel. figu 
~raba entre los temas uno dedi<;ado a datos históricos de la poblacíón citada. 
sE! premio al mejor trabajode esa indole que se presentma, consistía, apurte 
ae.ü.ua cantjda.d en metálico. en la publicación del mismo. 
, , Qbtuve por decisión del jurado calificador el premio. pero por cau~as 
varias'.miescril;o quedó sin ser publicado; 
•. , Ajustándose estos apu!ltes aun verdadero estndio histórico documen · 
tadp en,impresos y manuscritos, y más aun incluyendo en él datos poco co
nocidos a;la mayoría de las personas que se interesan por nuestra historia 
local; he juzgado oportnno incluirlo entre las publicaciones del Mnseo Na
cionai, ya q11e cae dentro de la índole de los estudios especiales realizados 
pór esta benemérit1;1 Institución. 

Cmi re~pecto a la docuihentacíón que tuve a la vista para escribir mis 
apuntes, Ql1edaincluida en las not~s que lo ilustran. Seguramente hay nHl
cho que agregar y tal vez que corregir, pero como espero que esta publica
cjón dé oportunidad 'l mayores y mejores investigaciones, quien vuelva a 
tocar el a~mnto, podrá hacerlo y si bien le parece, incluir lo poco de orig'i 
nal que encuent~e aquí. 

I 

No existe ningún dato preciso, qtÍe permita conocer cuándo fué fundada 
esta población, ni cuándo t~tvo su origen, teniendo, porlo tanto, que entrar 
en varias conjeturas, para apnntar siquiera su probable principio, partiendo 
siempre de hechos que lógicamente pudieron ser la cau!'>a del establecimiento 
de la hoy floreciente villa.de San AngeL 

Con algunas discordancias, como es de suponer en obras que tuvieron 



su origen en relatos consen·ados por tradición oral. todos los antigtlOS his~ 
toriadores cuentan la sucesiva llcg·a<Ia de las migraciones indígenas alValle 
de México. .. 

Según Fray Diego Durán, nno de los más autorizndoscronistns denues- ' 
tra historia antigua, los toltecas fundaron hacia el último tercio .del siglo 
séptimo, de mtestra era, un pequeño poblado en el sitio donde hoj' se asienta 
Coyoacán. Pasados \'arios afíos, otras tribus, animadas de instintos bélicos. 
combatieron ,. Yencieron a los tolteras, oblig-ándolos a huir de sus antignos 
lares, por lo que quedó Coyoanín ca!'i despoblado. El pequeño núdeo super. 
viviente a estas invasione5, vivió largo período de tiempo en relati\~a tran
quilidad hasta la llegada de los chichimecas. al t=xtenso Yalle de México, el 
afio de 1120. La nueva colonia tomó posesión de la tierra; y Xolotl, stt rey, 
conquistó Coyoacán, haciéndolo su señorío feudatario; con la fusión de con· 
quístados y conquistadores. Coyoacán adquirió importancia que se acrecén-' 
tó des pué:; cuando el rey 1'enochtlala cedió a los tepanecas la Provincia de 
Atzcapotzalco, e11 la que estaba vinculado Coyoacán; poblaCión que llego' a 
ser la segunda ciudad de los tepanecas. En este·período (13S7) es en el.qttth 
se debe conjeturar la fundaCión de nuestra pob!Rdón de Tenanitlan, hoy> 
San A.ngel, por las siguientes razones: 

Tenanitlan fué un barrio de la cittdad de Coyoacán, y como queda ex. 
puesto, esta ciudad alcanzó todo su esplendor y grandeza bajo la Stijeciótl 
de los tepanecas, pues antes sólo figuró como lugar de peqneña significación 
y de reducidas proporciones, no así cuando llegó a su mayor apogeo, y ex· 
tendió su perímetro poblado de templos y palacios dilatando por Sl\S contor• 
nos una sucesión de barrios y lugares para asiento de su densa población, de 
más de cincuenta mil habitantes, si hemos de creer a nuestros historiadores 
primitivos. Hay más, los habitantes de Tenanitlan yTizapán.l enin los pro~ 
veedoresde lefia para el consumo de la populosa Coyoacán, pues éntonces1 · 

los boy escuetos 1om eríos circunvecinos, estaban cubiertos de arboledas l"u• 
m~rosas, y a esta circunstancia, como a la. de ser el lado de la tierra firme, 
se debió la extensión de los tepanecas, al oeste de Coyoacán. 

Si el pueblo otomí, cuyos vestigios se han encontrado debajo de la lava: 
volcánica del pedregal, en el lugar llamado Copilco, se extendió hasta Sa:I1 
Angel actual, y allí tuvo su asiento, no queda de ello. huella visible y sÓlO' 
una detenida exploración arqueológica QUP. removiera el subsuelo, podría 
resolver esta conjetura, 2 por lo demás, el nombre mismo de Tenanitlan .. es 

1 El Pueblo de ~l'izapán tuvo su origen en laspritnet(ls tribus otom:es que pobl~'". 
ron el Valle de México, y según tradición ¡·ecogida en el propio lugar, dicenqueela.siento: 
prímitivo estuvo en la extensa región conocida hoy por el Olivar. A ese pueblo fueron 
confinados los aztecas; cuando sólo eran una tribu débil, y sobre el pedregal, detr¡lís?él 
ba1·rio llamado La Otra Banda y antiguamente Pilzintli, seo ven.las ruinas de Tizavá:n 
Huehue o T-.iznpán viejo; a mediados d~l siglo XVII, todavía estabahabi~adoy'allfte~
nla su casa doña Isabel Cortés, descendiente de los Señoresde Acuecuexco! de la;fa~ilia., 
del infortunado emperador .Motecubzoma.X ocoyctzin. La heredad de esta señora eella'K 
m aba Contoneo. . . · . . . . .... · .. ·· .· .... · . . ..... . 

2 La mención más antigua referente a. restos humanos, bajo la.Java dél 'J>ediegal! · 
-de San Angel, está en la obra "Cla.ve Geroglífica,"escríta por el licenciado .don. fgt:(a~i4r 

Aiu•!es• T. Y, 4~ ~P·-:-1Hl .. 
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de la más pura filiación nd.huatl y no se sabe qtte antes tuviera otro nombre 
esta población. 

Re~umiendo lo expuesto, asiento esta conclusión: Tenanitlan, barrio de 
Coyoacán, fué fundado por los tepanecas, quienes poblaron desde Coyoacán 
hasta Ajusco, Ocuila, Jalatlaco y Atlapulco, en el lapso comprendido entre 
losaños1357a1487. 1 

II 

ni esplendor a que había llegado Coyoacán, la segtmda ciudad de los 
tepanecas, cuando arribaron los conquistadores españoles, se manifestaba 
-en sus vistosos teocallis, altos, torreados, cuidadosamente encalados y pin
tados de vivos colores, y en sus seis mil casas y palacios rodeados de jardi
nes y arboledas alineados a la vera de las rectas calles que dividían en regu. 
lares espacios la ciudad, limitada al Snr, por la sinuosa ·muralla de lavas 
volcánicas d€'1 pedregal; al Oriente, acariciada por las aguas de la laguna 
que e:;pejaban la maravilla cte !'11 pintoresca arquitectura, y prolong<indose 
pqr el Oeste y el Norte, hasta tocar pequeños poblados como el insignifict~nte 
de Tenanitlan, l1.1garón de artesanos y labradores, barrio perdido de la po· 
J?Ulosa ciudad de Coyoacán, y 'Q.lás tarde designado como uno de sus térmi· 
n9s :olínderos. Coutrastando con la belleza de la dudad, el barrio compo· 
n{as·e ..de hu mil des casuchas diseminadas sob.re las lomas que forman las 
pJi,neras estribaciones de las sierras vecinas, circtmdado por barrancas po· 
blada's de enormes cantos erráticos, protegido por un petrificado 111ar de la· 
va, teníaq)le ser designado con eluombre de lugar de las grandes piedras o 
el cercad.o de piedras, pues estos dos significados le asignan a la palabra Te· 
n¡;~.nitlan, varios etimologistas. 2 

Hornnda,hada el año.17U4, e impresa ert noma en1898, porel Duque de [,oubat y.reim· 
pre'sa en México, en 1906, por el doctor éjon Nico.lás León, en su "Bibliografia Mexicana 
del Siglo X·V! 11," Sección Primera. El lugar donde hoy existen las osamentas descubier
tas por las exploraciones .efectuadas por la Direeción de Antropología, se conoce con el 
notnbre de "!~! Olivarcillo" o "Panteón Viejo," lo que demuestra que ya en otros tiem
pos hablan sido encontrados fúnebres despojos, o bien, que por tradición se conocía la 
existencia de una necrópolis en ese lugar, pues es bien conocida en 'l'izapán la tradición 
•que recuerda la existencia de una ciudad que se-encontraba· entre esta ciudad y Tlalpan 
y que hoy éstá sepultada por el pedregal. . 
· 1 'l'er.ozomoc refiere en su crónica la conquista deCoyoacán por los mc:dcanos, en 
tiempo del rey lzcoatl, diciendo: " ... y en donde estas voces dieron (!os 'l'epanecas), era 
desde Ax.ochco, hasta estar e11tendidos todos los tepanecas que llegaban al pueblo de 
Ocuilla y a. Xalatlahuco y Atlapulco, a doude llegaron huyendo los tepanccas coyua· 
ques ... " . . · . · . . . . . . . . 

2 Varias son las interpretactones que los ettmolog1stas astgnan al nombre .pnnn
ti vo. Tena.niUf.l n. Según el señ()t don Mariano. Hojas, profesor de lengua mexicalla en el 
Museo Nacional de At•queplogía, Historia y l!itnografía, el nombre debe ser 'l,'enantitla.n, 

. palabra que interpreta así: tenantli muro o cerca de piedra, y tla.n, lugar ?e o donde 
abunda; dando en conr:¡,ecuencia esta conclusión: luga,r dq1¡de llfl,l' muros de ¡nedn;, o que 
estt1· cerCa.do de 1111l!'OS d'e piedra,; en Jo que se 've una clara alusí6n al pedregal cerc~no 
llanndo todavía "Pedregal de San Angel.'~ · 
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nr 

~ingún suceso de importancia st1ma dió a este lugar la celebridad: que 
tuvieron otros en Jos tiempos anteriores a la conquista y st1jeci6n de:Aná~ 
huac, :--· de su existencia en las postrimerías del Imperio Azteca, dan noticia 
varias crónicas antiguas al referir, que deseando el gran Emperador Móde~ 
znma ll hacer una piedra para los sacrificios, que fuera digna de la grandeza . 
que tenía el templo del dios Huítzilopoxtli, en la ciudadde México, despa· 
chó por todos los ámbitos del valle, a buscar una roca en que tallar'el desea· 
do monolito, y ésta fné encontrada en ~renanítlatt, es decir, en ellttgar de· 
las _t,'randts Piedras. 1 

. . . 

Tierras de labranza cercadas por pequeños bordos de· piedra, eíitrr~ los . 
cuales serpenteaban estrechos senderos, chozas aquí rallá-colocadas l?in ()t· 
den ni concierto, tal vez un pobre y rústico te0caHi bien encalado; ·endcéri-'\ 
tro de la población, descollando sobte el verdor de{} as' milpas y atbotedas·o 
poniendo una nota alegre sobre el fondo sepia ae'lo'S rasttójos ypajizasého~ 
zas, tal sería el aspecto de la población antes de la bouquista y eh' los afi'ós 
inmediatos que la sttcedien:m. 

La abundancia de piedras en la región, originó otro elell1entó dé vida' 
entre sus pobladores, dando cierto renombre y fama a los canteros de Tena• 
nitlan. . ... 

Como barrio de Coyoacán, a esa ciudad estaba sujeta;· alláacudíáu'l~l:f 
moradores al tianquis o. mercado, a pagar el tributo al cacique; a vent1lá.r' · 
sus querellas y .prestar su& servicios personales en la casa: de sus sefiores; 2 · 

era, por lo tanto, la ciudad de Coyoacán, la que regulaba la vida del barrio, 
y la que, como se verá después, lo convirtió en un pueblo de nombradía.·· 

1 Primera Parte de los Veintiún [,ibros Rituales i Monarchia IndiaQa," potfray 
Juan de Torquemada, Madrid, 1723. Libro H,·capítulo l,XXIX, página 214. 

2 l~n el Archivo Generlll de la Nación existen varios manuscritos cuyostítulossón: 
Memoria de la Tasación que tiene don Juan de Goyoacán que tasó el Oidor Doctor Sa.n.·, 
taella, cuando hizo la visita a la vílla de Coyoacán; Memoria de iaren.ta (del tianguis o 
mercado) que se recogía y quien la daba; Memoria de los que venden en el tianquls .de . 
Coyoacán; Uemoria de los naturales que tienen que acudir, por obligal::íón; a ln:~asadeY 
Cacique D. Juan. Aunque en estos documentos no se e~cuentra mención esp.ecial d~~Te·, 
nanitlan si están citados otros pueblos y lugares circunv.ecínos, quizá la poqu.í$ima im- ~ 
portancia del barrio no mereció mayo!' aprecio. Cita los anteriol'es manuscrítos elsd'lor 
do.n Francisco f<'ernández del Castillo en sus "Apuntes para la Historia.•de 1-<an Arigel/' 
y .no seí1ala la asignatura de clasificación que tienen estos irn portantes. docümentó.s ·en 
el Úthivo donde se guardan.· .· · · · · 

El cacique a que se refieren se llamaba Ixtolinque·que, g:can an1igo de lo.s español~s 
y su fiel ~liado en los hechos de la Conquis1;!1 del Análíímc, has.táelpuritOde·háberlésal-: 
vado la vida a don HeroandoCortés; se convirtió aLcatolicis1tro y tomó ~l~.Otílbfe- Ue/ 
don Juan de Guzmán lxtolinque; fué agradad<;> por~elEtn¡Jera:dor Uárlos V(quiel:l l~ ecqtí,'< 
cedió es~udo de armas, varias•mercedes y eitensastier¡:as,·sieudó,,porló tanto, 'el'Señ.<if'' 
Natural de 'l'enanitlan y todos sus alrededores, ' 
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IV 

Efectuada la conquista, las grandes poblaciones del Imperio Mexicano 
sufrieron una transformación completa; unas perdieron su antigua impor
tancia y otras, al establecerse en ellas los n uevo!'l señorés de la tierra, evo· 
lucionaron rápidamente. Coyoacán tenía grandes atractivos y supo enamo· 
rar al bravo conquistador de Nueva Espafla, siendo teatro de grandes acon
'te(::imientoshistóricos. En atención a su importancia, los recién llegados 
francisc¡mos establecieron un com·ento en Coyoacán, monasterio que años 
más tarde pasó a poder de los domrnicos, quienes en verdad, fueron los 
evangelizadores de toda la comarca. 

Vasta y poblada era la jurisdicción del convento de San Juan Bautista 
de Coyoacán, para poder con facilidad atender a las necesidades espiritua· 
les .d.e los indios qt1e la habitaban, y decidieron los hijos de Santo Domingo 
crear otros.conventos como ayudas de parroquia,1 escogiendo, quizá por su 
situación, por lo agradable de su clima o por otras circunstancias que me 
;son.desconocidas, el barrio de Tenanitlan, para fundar una casa curaL 
:! o Al<dedr de .. un historiador, 2 fué muy sencilla la primera casa de los 

;";Q!oilllt?.iC9S dt:- T~nauit.lan, pues sólo se componía de una pequeña ermita de 
, • •• o ~ • .¡l!aa~ a laVitg-~ del Rosario. Construcción ésta, que más tarde 

.· ...• en unan1odesta iglesia, con su pequeño convento adjunto. 
'~e'~xist~.·dato alguno que permita conocer cuándo se,hizo la fundación; 
~~~tc{,e~dé;sttp9ner que fué al finalizar el siglo XVI, pues en 1596 se puso 
•ta:Cl.i&a:oajÓ.la advocación de un santo dominico, com:o veremos en segl1ida. 

V 

Año memorable fué el de 1596, en los anales de la colonia de Nueva 
Espaiiá, por haberse conmemorado por vez primera la canonización de un 
santo. 

En 16 de abril' de 1594. el Papa Clemente VIII canonizó solemnemente. 
' en Roma al glorioso Jacinto, el ex·conde Kontzka, compañero de Santo Do· 

mingo y uno de st1s más activos colaboradores. Hasta 1596 llegó noticia 
a México de tan fausto ácontecimiento y loswdominicos de la Provincia 
de Santiago de Nueva Espajía, se apresuraron a celebrarla con todo es
plendór. Estos religiosísimos padres, dice un historiador jesuíta del siglo 

1 El "Libro Tercero de la Historia Religiosa de 1a Pronincia de México, de la Or
den de Santo Domingo, compuesta por fray Hernando de Ojea," en su cap!tulo 9, "lleco
m o ~e dinidi6la l;'.ronincia de Mexico er. dos: en Pronincia de Mexico y S. Hypolito de 
guaxaca,'' dice: NaciónMexicana ..•••.... :35 Sn Jacinto de Cuyuacan, .. 36 Sn Domin
go de Cuyoacan (hoyMixcoac.) . . , . 

2 Oon Francisco I<'ernández del f!astíllo, en su obra -cttada antes en fa n?tanume
ro 6-, página 13. 
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X\'III. 1 queriendo que entrasen a la parte de su júbilo la;; demás familias 
religiosas de :\Iéx:ico, repartieron entre ellas y algunos otros cuerpos respe· 
tables, los días de la octava, dejando el últituo para la Compañía de Jesús 
a quien quisieron distinguir con este singular favor. Se procuró a desempe· 
fwr la obligación en que 11os ponía ttna demostración tan sensible de estima• 
ción ~- amistad. El día primEro de la solemne octava, se llevó la estatua del 
santo. de la Catedral al imperial convento, tomando el rnmbo por nuestra 
Cn~a Profe:-::a. :\ la pnerta de nuestra iglesia se lenmtaba un hermoso edi· 
ficio ~cine dos arco!'\ de bella arquitectura, y en medio nn altar ricamente 
adornatlo en que de~can~n~t la imngen. Todo el largo de la calle. de las más 
~·i sto~as· y capaces de Méx:ico, se había procttrmlo colgar de cortinas y tapi· 
cedas que pendían de lo!'\ balcones y ventanas. La parle inferior que estuvo 
a cargo de la noble juventnu de nuestros estudios, se veía llena de dos,eles 
magníficos, galoneados de oro y plata, con tarja::l, cart(:les y pintui:asdedi· 
\'ersas invenciones, de emblemas, empresas, enigmas, epig·ramas, hhnnos y 
gran diversidad de rueda~, laberintos, acrósticos y otro género de v~rsos 
exquisitos, ·los más en lengua latina, italiana y castellana; y algunas en. 
griego y en hebreo. Llegando a nuestra iglesja la procesión, salieron :a re· 
cibirla todos los padres de aquella casa y. del Colegio Máximo de"San Pedro 
y San Pabi'O, con luces encendidas. Seguíanl'O dos docenas de jóvenes, los 
más distinguidos entre nuestros estudiantes, gallardamente vestidos, con 
cirios en las manos, y tras de ellos otros cuatro, que con mucha vi._;eza Y, 
gracia, dieron en un diálogo en verso el parabién al santo de su nueva·glo· 
ria y a la religión por la que recibía de un hijo tan ilustre. El siguiente 
viernes, sexto día de la octava, que celebró el Cabildo de la Santa Iglesiá 
Catedral, y asistió después a la mesa, tnvieron aqnellos religiosos padres la 
benignidad de oír a uno de nuestros hermanos teólogos, que en tiempo del 
refectorio recitó, con grande aplauso de los oyentes, una oración latina en 
alabanzas del glorioso San jacinto. La misma tarde, tres colegiales del Se·. 
minario representaron el mism~ asunto, sobre un teatro ruaj;stttoso que se 
había erigido en la misma iglesia, una pieza panegírica repartida en tres 
cantos de poesía española, cuyos intervalos ocupaba la música. Obra que el 
ílt1stre Cabildo quiso mostrar no menos el aprecio que hacía de la esclarecí· 
da religión de Santo Domingo, que la confianza y alto concepto que forÍnSr" 
ba de nuestros estudiantes, a quienes quiso se en~omendase el desempeño 
de aqu~lla lucidísima función. El domingo, que erael señalado a nuestra 

1 Con motivo de estas solemnes festividades escribieron, el dominico fray Antonio 
de Hinojosa, "Vida y Milagros del glorioso San Jacinto ,del Ord~n de Predicadores, Bu. 
la de su Canonízación y noticia de las fiestas con que se;celebró en México," y el P. JesuJ~ 
ta Juan" Arista, "Octavas }leales en elogio del gloriosóSan Jacinto, Recién Canonizado 
por la Silla Apor.tólica," ambas obra.s irnpnsas en México en lá casa de Pedro'Ba,llí, en 
1597, pero de las que no se han encontrado hasta hoy un solo ejemplar,ysonconocida.s, 
por referencias que de ellas hacen varios escritores antiguos. m relato inserto en mitra~ ' 
bajo, quizá está basado en aquellos impresos, lo trae en su "Historia de la Provincia dé 
la Compañia de Jesús, de Nueva Espai\a," México, 1841, Tomol,Libro lV,pl(ginas339. 
y siguientes, el P. jesuíta Francisco Xavier Alegre. · 

Anales, T. V. 4• t'p.-;-117. 
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religión, celebró la misa el padre rector del Colegio Máximo, y predicó el 
padre prepósito Pedro Sánchez, con aqt1ella elocuencia y energía que acom· 
pañó siempre a sus discursos, asistiendo toda la comtmidad, como después 
al refectorio, en q1Je uno de nuestros hermanos teólogos recitó un bello pH· 
negírico en verso latino. Después se ordenó una procesión que presidió con 
la capa de coro el padre rvctor del Colegio Máximo, anduvo al rededor del 
clau!>tro interior y de la iglesia, cargando la estatua los jesuítas, hasta colo· 
carla en un magnífico retablo que le estaba destinado. Tal fué la honra que 
a la mínima Compañía quiso hacer la insigne Orden de Predicadores. 

Satisfechos quedaron todos después de las festividades descrit~s, pero 
la Orden de los Predicadores, deseosa de perpetuar la memoria del nuevo 
santo, acordó consa¡narle la casa del pueblo de Tenanitlan, la qtH~, a partir 
de 1596, se llamó San Jacinto Tenanítlan, haciéndose extensivo el nombre 
del santo al pueblo mismo que hasta entonces no tenía agregado alguno. 1 

Con la erección de la parroquia, el antiguo barrio de Coyoacán adqui· 
rió el. títnlo de pueblo, creciendo un tanto su importattcia. 

VI 

En el tranquilo ejercicio de su ministerio parroquial Vlvtan los frailes 
pe Si\n J aciuto en Hl convento, pero un día supieron, con disgusto, que la 
Orde·n del Carmen había dispuesto compartir con ellos la paupérrima pobla· 
ción de 'l'enanítlan. Algunos años antes, don Felipe de Guzmán Ixtolin· 
qp,e, CaciqAe y Señor de Chimalistac, lugar inmediato a Tenanitlan, había 
4ado a los carmelitas la mitad de una huerta qt1e su padre don Juan, Señor 
4e Coyoac'á,n, le dejó para ciertas mandas piadosas; situada la huerta junto 
á Chimalistac, tenía en su término hacia San Jacinto, una pequeña ermita 
de adobe dedicada a San Felipe. 

Hecha la donación, el Provincial de los carmelitas, hombre activo y 

emprendedor, convirtió la humilde capílla en hospicio eclesiástico, ponien· 
.do como vicario de él a fray Juan de San Pedro, el año de 1614. Los domi· 
nicos comprendieron todo lo que venía detrás de esta fundación y con ener· 
;gía se propusieron evitarla. 

Desgraciadamente para ellos, por entonces, doña Agustina Chilapa, 
viuda y beredera de don Felipe, enfermó gravemente; ;;in sucesión, pues su 

1 El lugar, como ya indiqué antes, se llamaba Tenanitlan, siendo también mencio· 
nado Tenantithm, Atenantitlan, 'l'enanitla y'l'cnatitlan; indudablemente estos tres no m· 
bres últimos están estropeados por los escribanos españoles; del segundo aquí men· 
ciotlado véase la nota 4. Cita ehseñor Fernándc~ del Castillo, en stls '·Apuntes para la 
Historia de San Angel," página 12, un manuscrito existente en el Archivo General de ·la 
Nación, donde consta: "gste día 18 de Febrero de 1554, se hizo la pattici6n de los te
rrenos del barl'iO de Atemintitlan, según lo habían pedido ante el Gobernador Don Juan 
de Guzmán Ixtolinque ... los principales del pueblo (sic), eran Francisco Cihuaécihhutli, 
.Tuan Tonal y Juan lctlóyotl, que cuid'aban las tierras del cacique gobernador y los na· 
turales· también de 'renanítla (sic), Alonso Tepaneco, Miguellzqni, Francisco Xico y 
Pedro 'l'zototl." 
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hijo único había muerto, viendo que la obra del hospicio adelantaba poéo; 
dejó a los religiosos, en su testamento, dos pedazos de tierra contiguos a. la 
huerta, y la mitad del cerro de Ocotepec, mtuiendo poco después. 

Considerando el Provincial cuan a propósito era el lugar para hacer 
un convento grande, tomó con permiso del De.finitorio, cuarenta mil pesos 
a censo, y con ciento dieciséis trabajadore!>, abrió canteras en la parte del 
pedregal comprendida en el terreno donado por la magnificencia de la c~ci
que doña Agustina Chilupu, tendiendo puentes para facilitar el paso sobre 
los ríos que lo cruzaban. 

Si los dominicos pusieron impedimento a esta fundación, como des· 
pt1és veremos. no fué sólo por defender su jurisdicción parroquial, sino por 
viejas rencillas que tuvieron principio de la siguiente manera: Por el año de 
1601 compraron los carmelitas las casas de Juan Maldonado de Montejo, ubi~ 
cadas en la calle de Jerónimo López y muy cerca de la de los Donceles en la · 
ciudad de México, con el fin de fundar un colegio seminario bajo la advoca· 
ción deÍ mártir carmelita San Angelo. . 

No bien conocido del público el propósito de los carmelos, los frailes 
del imperial convento de Santo Domingo, de la m:i.sma ciudad, se opusieron 
con energía a la fundación, alegando, entre otrasrazones, la proximidad de 
su monasterio a las casas designadas para seminario, apoyando su oposición 
en un breve pontificio del Papa Clemente IV dado en Pemsa, acerca de que 
un convento distara de otro cuando menos trescientas cañas y la distancia 
entre ellos y los carmelitas era de ciento veinte. 1 

Largas y enojosas discusiones tuvieron lugar con este motivo vinien· 
do a parar en un convenio, mediante el cual, el colegio se haría a cambio de 
estas condiciones: su iglesia sería privada, sin puerta a la calle ni campana• 
rio, no se celebrarían oficios con solemnid~d, 110 se pedirían limosnas para 
el sostenimiento del culto, se vedaría la entrada a las mujeres, y otras cláu• 
sulas por el estilo, concluyendo, que ese contrato no sería anulado ni se ape· 
laría de él ante el Papa. Pero en 1()03 el Pontífice Clemente IX eximió a los 
carmelitas de estas obligaciones, con lo que los dominicos quedaron resen~ 
tidos. 2 : 

En la hermosa huerta de Chimalístac, de belleza agreste, veían los 
carmelitas un trasunto de su Monte Carmelo, y sugestionados por tan múl
tiples atractivos se decidieron a construir, no ya: el convento proyectado, 
sino el convento de San Angelo, y una de las más grandes y magníficas cá:.' 
sas de la Orden. 

Fray Anclrés de San Miguel, notabilísimo arqúitecto, trazo 1a.plahta: · 
de construcción, poniendo la primera piedra .el día de San Pedro y Sán Pa
blo, 2~ de junio del año de 1615. Muchas dificultades tuvjeron los carmelitas 

l. La canna o caña es una antigua. medlda italiana equiv~Jente a ocho palmo~, 9 
sean dos varas castellanas, poco más o menos. · · 

2 "Concierto entre frailes de Santo Domingo y carmelitas descalzos, s0hre la furi
daci6n del Colegio de Han Angel." Manuscrito que existía en la'biblioteca qtte fué delSF 
ñor don José María de Agreda y Sán~hez. ' 



480 

durante la constrnccíón; ya se negaban los indios a trabajar, ya se amotina
ban alegando aumento de salarios o bien desertaban de la obra destruyendo 
lo fabricado, y todo, según el decir de los carmelitas, por instigación del 
cura dominico de :-;an Jacinto. 

Concluido el convento se procedió a cercar el vasto perímetro de la 
huerta, poniendo presas en los ríos, y cerrando varios caminos vecinales, 
dando motivo con esto a que el cura instigador reuniera a los indios de 'l'e
nanitlan, ,Y con palas, azadas y otros instrumentos destruyera la obra de las 
presas: evitando cuestiones enojosas los carmelitas no apelaron del atentado 
pero prosiguieron la obra. 

Poco tiempo des pué; se reunió el Capítulo Provincial en el monasterio 
de San Angelo de Tenanítlan, y como era costumbre concluir esta reunión 
celebrando misas por los frailes dift1ntos, cuando se estaba efectuando esta 
ceremonia y hacía los panegíricos fray Pedro eh~ los Apóstoles, el turbulen
to cura de San Jacinto, acompañado ele sus indios, se presentó de improviso 
armando gran bulla cou trompetas que para ese efecto traían; cttantas veces 
quiso reanudar su discurso el predicador, tantas fué i nternunpido hasta q 11e 

el Corregidor de Coyoacán, que se hallaba presente, ordenó que se callaran 
los alborotadores. Continuó el orador, per.o a la mitad de su plática, empe-

. zó de nuevo el escándalo; en la confusión se llegó a las vías de hecho, arre
metiendo el Corregidor, ~spada en mano, contra los revoltosos; hubo varios 
contnsos y el Cupítttlo dió la queja al prelado dominico, quien quitó al fraile 
de la Parroquia de 'l'enanitlan, con lo que cesaron las dificultades. 1 

La Orden del Carmen era rica. y poderosa y su magnífico monasterio de 
San Angelo Mártir, en .Tenanitlan, gozó de fama desde su fundación. P~e
lados y grandes señores lo visitaban a ~uenudo, mandas y capellanías de con
sideración aun1entaban sus rentas, y siendo él el principal objeto del pueblo, 
cuando a éste se referían mencionaban siempre: San Angel, junto a SanAn
gel o en San Angel, llegando con el tiempo y en fuerza de la costumbre, a 
olvidarse el propio nombre del pueblo de San Jacinto Tenanitlan, no siendo 
menor parte para. ello la animosidad de los del Carmelo hacia los de Santo 
Domingo, pues cuando redactaban sus actas capitulares, sus esc·rituras de 
capellanías, censos, contratos y_,hasta el ex-libris de su biblioteca, lo hacían 
con la designación de "Colegio de Señora Santa Ana de la Villa de Cuyua· 
cán," nunca el nombre del pueblo. 2 

Fné inútil que se le cambiara la advocación al monasterio del Carmen 
edificado en Tenanitlan, mediante una escritura de patronato concertado en 
23 de febrero de 1634, entre este monasterio y la señora doña Mariana de 

' 1 Datos tomados de los textos siguientes: "Reforma de los Descalzos de Ñueatra 
Señora del Carmen de la primitiva observancia, por el Padre fr. Manuel de S. Gerónimo." 
Madrid, 1710, tomo VI, libro XXIII, capitulo VI, página 81:" ... Fray Andrés de San 
Miguel noticias bio-bibliográficas, ... por don .losé María de Agreda y Sáncbez, .~nalesdel 
Museo Nacional de México, Primera época, tomo IV, México, 1897. 

2 He visto también en documentos referentes a este monasterio, llamársele Colegio 
de Señora Santa Anna de Chimalístac o Chimalistaca. 
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Agnilar Xifh:> Yinda de don ~Ielchor tle Cuéllar. fundador del Convento def5~ 
Desierto de lo!' Leone~, mediante la cual elln se comprometía ndmiu"i.strara .. 
los carmelita~. tres mil pe~os de oro común "de renta y censo petpetuo en 
cada un año" y ~esenta mil de principnl. a cambio de que la connmidad con· 
trajese la obligación de decirle cierto número de misas por ella y por su~tdeu
dos vi\·os y cliftHJtos, hacer sufrag-ios cuan(:lo mtniel->e, permitiendo pon.et:~u 
escndo de a!"lli:JS al lado derecho Jel altar mayor de !a iglesia de) IllOna$te
rÍO y al izq11ienlo sn enterrnmiento y el de sus padres, con l1nainscripción 
encima. '·donde colista nt ser ella la Patrona.'' y el convento colegio. estar de· 
di cado a Sefiora Santn Ana, por devoción suya. La admisión d~ esta última 
clúnsnla -originó en el seno de la Provincia de San Alberto de Carme1itas 
De,;calz(;¡,; de Nueva España la determinación de darle por titnlar á SanAn· 
gclo 1\Iártir, el primer com·ento c1ue se fundase, lo que se efectnóaños,<lés• 
pnés, al erigir el de Sah·atierra. 

La costnmbre de dtsigrrttr al convento de carmelitas con el titulo de ~u 
primer patrono se había _arraigado de tal modo, q11e nadielellan1abácolegío 
de SeñoraSanta Ana, sino Convento de San Ang.el, ysólo para los docu· 
mentos oficiales del instituto religioso, existió el nomj)re impúestQ porl~ 
patrona doña Mariana~ 1 . · 

En breves y fugaces notas he recorrido las páginas (le la historia de este 
pt1eblo, desde su probable origen como barrio de Coyoacán, en la época'an· 
terior a la conquista y lmen espacio de tiempo en ln décimosexta centnríá, 
pueblo de por sí cnando tuvo su parroquia y añadió a su nombre indígena 
<:1 del Santo Predicador San Jacinto; he expuesto Stls vicisitt1des, las tribu
laciou es que lo agitaron, el principio de su verdadero título, la poca suerte 
y la usurpación de éste, dejando para otra vez el hacer una aiuplia recon· 
centración de datos que permitan ver, con el auxilio de viejos y olvidados 
manuscritos, la completa historia de este bello, florido y enca·ntador rincá.ri 
de m1estro incomparable Valle de México. 

Mayo de 1924. 

1 Escritura del Patronazgo del Collegio de Señoi·a Santn Anna que antes erá de San 
Angel, de la Orden de Ca.'rmelitas Descalzos, que se dió a Doña ~~Htial'la de 'AgúÜai·
Niño viuda de ~felchór de Cuél!ar. Ai'ío 1634. :\'lnnuscrito que existía en la bíblip~eó!Í 
que fué del señor c;lon José Marfa de ágreda y f¡ánchez. -. 

Doña Mariana de Aguilar Nii'lo, era hija de ~telchorcleAguilar Sofomayo_r y de 
Leonor de I~scobar Melga rejo. ' ,. 

FBDl~RICO GÓMEZ DE ÜIWZCO. 



COPIA SIMPLE 

DEL TESTAMENTO Y DOCUMENTOS RELATIVOS 
AL EMBARGO DE LOS BIENES DEL 

SR. IGNACIO ALLENDE 

r8or-r8r7 

En ,el nombre de Dios todo Poderoso y de Nuestra Señora la Virgen Ma· 
riá su. Santísima Madre que fue consebida sin el contagio de la culpa origi
nal' Amen.:::::: Notorio y manifiesto sea á los que el presente vieren como yo 
D. Ignacio de Allende y Ayer dí, originario y vecino de esta Villa de San 
Miguel el Gránde, Teniente del Regimiento Provincial de Dragones de la 
Reyna, hijo lejitimo de D. Domingo Narcizo de Allende, Republicano y 
vecino que fué de esta dicha Villa, y de Doña Mariana de Unzaga ya difun
tos; e~tarrdo enfermo del accidente que Dios Nuestro Sefior ha sido servido 
enviarme mas por su infinita misericordia en mi entero j~icio y conocí míen· 
to natural, de qúe doy á sudivina Magestad nuestras grácias; y consideran· 
do que es estatuto derecho natural, general Decreto, és inviolable Ley, 
que toda criatura hade morir sin saber la hora, Misterio reservado para so· 
lo el mismo Dios, por lo cual en stt Santo Evangelio, nos avisa y manda 
que velemos y estuuos apercividos previniendo las cosas, y materias del des· 
cargo de la conciencia, y con estas consideraciones, creyendo, como ante 
todas cosas creo y confiezo, el Altísimo é incomprensible Misterio de la Sma. 
'trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Bspidtu Santo tres Personas realmen- · 
te distintas y t1na sola Divina exencia: en el de la Encarnacion del Divino verbo 
erí las entra.ñ~s de Nuestra Señ.ora la Virgen Maria sin dispendios de su vir· 
ginal pureza, y en todos los demas misterios y sacramentos, que tiene cree, 
y confieza NuestraSanta Madre Iglesia, bajo cuya verdadera fe y crencia 
me alegro haber. vivido y protesto vivir hasta morir como fiel cristiano, pa-
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ralo que dijo para mis Auxiliares Patronos y Abogados á la que por exe
lencia lo es de los Pecadores, Maria Santísima á su dignisimo y castisituo 
Esposo el Patriarca Señor San José, Santo de mi Nombre, Angel de mi cus~ 
todio y de mas de n1Í devocion, para que intercedan por mi en la Divina pre~ 

·senda del Señor, quien me perdone mi:> culpas, y haya misericordia de mí 
alma cuando de esta vida temporal salga para la Eterna, colocándola en el 
número de sus escogidas; y para conseguirlo, Digo: que por cuanto las:~o
sas tocantes á el descargo de mi conciencia y otros asuntos relativos las ten
go tratadas y conferidas, varías y diversas veses con mi legitimoJ1ennano el 
Capitan qe este mismo Regimiento Don José Maria de Allende, por tanto 
valiendome de las Leyes que me lo permiten Otorgo: Que le doy, y confiero 
mi poder cumplido cuan bastante se necesite mas p11eda y deba valer, para que 
despues de mi fallecimiento y atmque sean pasados los terminas que asignan· 
y disponen las Leyes 31 y 33 de Toro, arreglandose precisamente álos co
municados que le tengo hechos, proceda á la facción de mi Testamento pues 
de la suerte forma y manera que lo extendiere y otorgare el enunciado mi 
hermano D. José Maria, de esa misma lo apruebo, confirmo, y ratifico, co; 
roo si aqui quedara incerto su tenor y forma, recerbando en mi las Cl"ausu
las siguientes.- Primeramente: Encomiendo mi alma á Dios Nuestro Se
ñor que me la dió crió y redimio con el infinito presio de su Sacratísima 
Sangre, vida, pasion y muerte e.n el Santo Arbol de la Cruz, y el cuerpo man. 
do á la tierra de que fue formado, y verificándose mi fallecimiento, quiet'O 
ser sepultado en la parte y lugar que dispüsiere el referido mi hermano D. 
José Maria, a cuyo arvitrio lo dejo con lo demas que corresponda á mi fu· 
neral y forma de Entierro.= !ten, les asigno á las mandas forzosas, y acos· 
tumbradas, á dos reales á cada una, y su importancia desisto y aparto de 
mis bienes.-

Iten: declaro, soy de estado, Soltero.= Iten: Declaro, que el presita" 
do mi hermano Don José Maria save .y tiene conocimiento de los bienes que 
cuento por mios, y con particularidad de los que se me han. asignado de he
rencia de mis Padres, en los Autos ·¿e Inventarios, cuenta deDivicion y 
particion que ultimamente se hizo, á cuyos Documentos, me remito, y lo de· 
claro para que conste.= Y para cumplir y pagar este Poder, y el Testa
mento que en su virtud se hiciere instituyo y nombro por mi Albacea testa~ 
meutario y tenedor de los expresados mis bienes, á dicho mi hermano Don 
José Ma. de Allende, para que verificado mi fallecimiento, entrey se apo
dere de todos los que me pertenezcan los inventarié, venda y remate, .c;¡omo 
le pareciere, usando del cargo todo el tiempq que la Ley prefine pues el. 
mas que necesitare se lo prorrogo y alargo en devidaformá dánd?le toga la 
facultad que necesite y se requiera, para el cumplimiento de está di.$posi;. 
ción.- Yen el remaniente que quedáre liquidode tpdosmis bienes qe¡;é• 
eh os acciones y fútt1ras suceciones que directa o trasbersalmente.l11e ~(;)QP~~ ·~· 
ó pertenescan, instituyo, y dejo por mis únicos y nniversale's hered~t6sa'la{ 
persona ó personas que nombrare, cuando hag~ eiTesta~ento eldJ;a4~ ~i) 
hermano Don J ose Maria, estimándose y teniéndose por:lales mis hé~edei{)s·. 



los que declare serlo, como !,i yo los nominara aquí expresamente en esta 
cláusula por ser así conforme ~í. mi \·oluntad, aten<lienrlo a la entera satis
facción y confianza que teng.o y me a~iste de los cristianos y arreglados .pro
cederes del repetido mi hermano Don ]ose Maria !'ill que pueda oponerse 
persona alguna sobre el conk1Jido de e::>ta misma cláusnla ;:n cuanto á la· 
nominacion de heredero:> que del)e hacer á su debido tiempo dicho mi her
mano lo que mando así se ejecute sin cotravenirst en lo mas mínimo y lo 
declaro para que conste. 

Y por el presente reboco asunto, doy por ningunos de ningun valor ni 
efecto otros cualesquiera. 'l'estamentos, Codicilos, pode~·es para testar y, 

las demas disposiciones ql1e antes de e,cta. 
·El anterior testamento fue otorg-ado por los dias 8 ó 9 de Octubre de 

1801 ante el I•:scribano Real Público de Cabildo y Guerra Don José Cayeta·. 
no de Luna. 

Protocolo de San Miguel de Allende, de 1801. 



DISCURSO PRELIMINAR HISTORICO 
De los descubrimientos hechos por el espitan Dupaix en ll1h!Xico, y consieler~;~dones . 

sobre su lmporta¡~c!a por ~r. Carlos Farcy 
individuo de IR sociedad real de Francia, y de la de bellas artes de Pár!$\ 

fiscrito para la obra de las Antigüedades.Mexicanas, ó , 
Relaclon de las tres espe<llciones del menCionad<) ~t\pltan <ltsó~l SOI'I 

hasta 1808, impresa en Pllrls en el año :le 1834. y · 
d~dicada al congreso jeneral de la federacion mexicana. 

(Tn<r!Uddo y anotado por IsidroHafaél nondra.) 

Viajando en 17 50 algunos españoles en el interior de México hácia el 
Norte del distrito de Cármen, provincia entonces de Chiapas .en la capitanía 
jeneral ele Goatemala, se sorprendieron al encontrar repentinamente erime
U.io de V<t'itas soledades varias ruinas de construcciones antiguas de piedra, 
en las qne despues de un atento exámen reconocieron los vestijios de una 
ciudad, cuyos restos comprendían todavía seis leguas de estension. 

Los viajeros manifestaron despues lo que habían visto, y describierO.n 
los mejores y mas magníficos monutilentos, diCiendo que las poblaciones in
díjenas que ocupaban las tierras circunvecinas los conocían bajo el nombre 
de Casas r;le piedra. Esta narracion pasó de boca en boca, y repitiéndose en 
algunas ciudades de la provincia llegó hasta la capital; pero u11os la mira-· 
ban como fabulosa, mientras otros no le daban importancia alguna. El gc:)· 
bierno por ignorancia, por apatía ó por la imposibilidad en que se encon· 
lraba de ocuparse de otra cosa que de los negocios públicos, ni aun. concibió 
el proyecto de esplorar unos monumentos capaces de cambiar por su natu~ 
raleza todas las nociones históricas de su país y que deben dar.oríjen entre 
los pueblos civilizados á cuestiones de la mayor y. mas altai,mportanciá, 
y capaces tal vez de probar que el nt'levo mundo es acaso mas viejo que el·. 
antiguo. Así es que hasta el año de 1786 á consecuencia de las relaciones 
que llegaron al réy de España no se mandó verificár una.esploracion regu.:. 

, . ,· " ~ 
lar de esas importantes ruinas. 

El ca pitan D. Antonio del Río encargado por el virey de. Go¡¡tetnalá, . 
D. José Estacherfa, de ejecutar las órdenes del rty, llegó el 3 de mayo de. 
1787 al pueblo del Palenque cerca del cual están situadas. Ayudado de.alft, 

Anales, T. v· 4~ ép . ..::.í1X:, ~! 



gunos indios que Ie proporcionó d eomarHlante cltl cií:,trito de Cármen, D. 
Alonso de Calderón, comenzó el 2 de junio á rozar y quemar lo,; centenarios 
árboles que los cubn~n y ocultan; e~tendientlo en segllÍda una relacion su· 
pedicial sobre aquello:-; monumentos. Para calificar de superficial esta rela
cion, basta advertir se halla firmada en 24 de junio del mismo año: lo que 
prueba, que solo se emplearon tres semanas á lo mas en de~cnbrir catorce o 
quince edificios considerables, en describirlos interior y esteriormente. 

Sea como fuere, por de pronto se acreditó desde luego que los restos de 
aquella antigua ciudad á la que todavía ni se soñaba darle nombre, ocupa· 
ban un espacio de cerca de ocho leguas al pié de la cordillera de montañas 
que :;epara la capitanía jeneral de Goatemala de Yuca tan, y se estiet1de to
davía á mas de media legua hácia el pequeño río llamado Mico!. La relacion 
de Antonio del Río no se es plica de un modo positivo sobre dicha estension, 
y deja en duda, si debe aplicarse á la circunfereucia ú á otra dimension. 

A la relación se acompañaron algunos dibujos, entre los que figuran 
ídolos masó menos singulares; pero como senwjantes descubrimientos po
dían herir las ideas de un clero sombrío y poderoso, este interesante trabajo 
encerrado en los archivos de México se ocultó al conocimiento dd mu1Hlo 

sabio. 
. . Sin embargo, movido ele la importancia de estos descubrimientos sobre 
.:lo.l(~ue yá era tiempo de qne se formase una opinion positiva, el rey de Es
·, ~~ti~;¡;:.,Carlos IV, ordenó espedidones que se verificaron sucesivamente, y 
,···.z~i:tt;::aparato necesario desd(l 1805 á 1808 para esplorar las antigüedades 
dt'!lf~l~nque 'y de los ·paise~ drc.unvecinos. El €apitan Dupaix, oficial ins
~ríiidg;.;ipe, puesto á la cabeza de estas espediciones, y protejido por un des
tac'á.rii~nt?,·de cáballería mexicana, llegó á lograr el objeto de la empresa 

- d~:;:¡::ill~ cl~'~nn~U1erablesfatigas y dificultades: 'estendió tres relaciones mi· 
rítÍCi~~!\S aqpiff¡:yafiadas de muchos dibujos propios para fijar las ideas sobre 
la existencia ')•J~n~turaleza de unos monumentos tan notables por el carác
ter·de,su arquite~t~ra totalmente ,.diferente de la que se conoce en el resto 
del globo, y cuya c~:mstrúccion tan sólida como majestuosa ha poqido desa
fiar los destrtlctores e$fuerzos de 30 ó 40 siglos. 

Los ntán\lscritos del ca pitan Dupaix y los curiosos dibujos de Castañe.
la, quien Iehabia acompafiado en sus espe4idones, fueron enviados á Ma
drid criando ya estaba <;>cupado por las armas francesas y estallado la revo
l,tldon que debía abrir al mundo las pÚertas de México. Estos documentos 
preciosos no eran entonces sino de una importancia secundariá para un pue· 
blo ocupado únicamente de la conqujsta de su libertad, y quedaron durante 
la guerra: de independencia en poder ele Castañeda qne los depositó despues 
en el gabinete. de historia natural: así es que ha_sta el año de 1828 invitado 
Mr, Baradere á buscar todo lo que .podía contener de precioso para las cien
cias y las artes, ex).1um6 de los cartones del Museo los dibujos y manuscri
tos ele que se trata. 1 

1 Por los documentos orijina.les que se conservan en el Museo nacional. consta que 
hasta el día 1Q de enero de 1817 no remitió el ca pitan Dupaix las descripciones de sus 
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i\:;í e:; qne por una especie de fatalidall, que con frecuencia suele per· 
seguir :í los descubrimientos mas intere~antes, una ciudad en otro tiempo 
floreciente y como convertida en una vasta tumba, éstuvo á pique de esca· 
parse para siempre del conocimiento de los hombres, perdiéndose el se<'reto 
de su antigua existencia. 1 

A fin de impedir la dilapidación de los objetos antiguos de que se ha· 
lJían hecho culpables algnnos estranjeros, el congreso jeneral había dado una 
lev qnc prohibe :Í. touo ,·iajero no autorizado formalmente por,el gobierno, 
el hacer escavaciones y espartar objetos antiguos de las artes. Esceptuado 
de esta prohibicion Mr. Baraderé, obtm·o en 1828 el permiso de hacer en lo 
interior de la 1:epública todas las investigacione~ que creyese útiles, y con·, 
\"in o eu que despues de enviar a Méx:ico todo lo qne encontrase digno de fi· 
g-urar en un museo, se le permitiría transportar á Europa la mitad de la co· 
lección que hubiese reunido á sus espensas. En fin, obtuvo por cambio Jos 
ciento cuarenta y cinco dibujos orijinales de Castañeda, y una copia a\ltén: 
tica del itinerario y de las descripciones del capitan Dottpaix:, copia que se le 
ofreció remitir dentro de los tres meses siguientes. El convenio hechotntre 
este sabio viajero y el Consen·ador del museo de la federacion l::nexica:na, se 
formó en 7 de noviembre de 1828 como resultado de la autorizacion del go· 
bierno dada en 7 de setiembre anterior. ~ 

tres espediciones y los dibujos hechos por D. r,uciano Castañeda, dibujante nombrndo 
para ella y desde su creación para el museo. Aunque ante,s se había remitido por tripli· 
cado lo perteneciente á la primem espedicion. es sabido que ella solo se redujo a la ca pi-' 
tal de México y sus cercanías. Es pues muy notable que se supongan enviados a Madrid 
estoR preciosos documentos cuando ya estaba oct1pado por las armas fnmcesas,, pues el 
11i'io de 808, época de la invasion, Dupaix estaba en el Palenque, y despues el gobierno 
de ~'léxico jamás reconoció al que había en Madrid antes de la vuelta de l!'ernhndo 70 en 
1814. Castai'ieda no depositó en el museo sino una cuarta copia de sus dibujos. pues que 
la que se mandó pasar por el gobierno la remitió el Sr. O. Ignacio Guvas, archivero jene
ral é individuo de una comision de anticuarios que se formó de órden de Carlos IV con: 
el objeto de revisar la obra mencionada. 
,. 1 Ni esos preciosos manuscritos estaban tan ocultos en los cartones del museo·,. ni 
lo estaban tampoco las intenciones del ~r. Baradere, pues varias veces hablé muy dete
nidamente con mi compañero, el Sr. Dr. D. Isidro lcaza sobre el objeto de la venida á 
México de este viajero, ansioso de obtener el premio ofrecido por la sociedad geográfica 
de Londres al que mejor acreditase la existencia del Palenque: ni por último nun cuandO 
se hubiesen perdido los dibujos de Castañeda y las descripciones de f>upflix sé hubiera 
perdido la noticia del Palenque que se conservó por el Padre Garcia en su obra ti,tulada, 
üríjen de los indios, impresa en1607 en l\ladrid y reimpresa des pues en 1729, quieJ;I á hl' 
paj. 46 dice: ; . 

·•r:n los Zeda les, provind11 de la de Chiapa, junto al pueblo de Ocosingo, está,n unos, 
edificios antiguos, adonde hay figuras de hombres de grande estatura, y.armados, 'gra- • 
bado 'todo en piedra; y es tradicion de los indios, qué eran aquellas figuras dejénte' ílluy, 
diferente de ellos, de mas injenio, y mas corpulenta. E;stá esto 22 ó:23leguas de C\:lia¡;¡a : 
de los españoles, que es la Nueva l~spaña." A lapaj. 19Q col. 1"' . , 

"l~n Nueva España, averiguando yo f'Sto mismo, me refirió un Mestizo de aqilella 
tierra, que en la provincia de Chiapa, en unos pueblos de indios alzados, que llamanLa
candones, perseveran hoy día unos edificios muy fuertes, labrados de ea! 'y cantó, cqn 
sns pilares, y en cada uno de ellos está un letrero ..... " , , . .: 

2 \'lucho se ha hablado en ciertos papeles de l~uropa sobre esta pennut1,1 hecha'pór · 
e\ conservador Dr, D. Isidro !caza con 1\h: ilaradere, llegando basta,aseg:í:ttar·que la in:,: 
esactitud de las copias fué correspondida por la hermosura ficticia delos,pájarós>dé,.'\fl'Í· .. 



Desde que 11<:1-{llfOn :í París los tlilmjos de ca~taiíeua, escit:non el mas 
vivo interés. El Íll!ilituto y o! ras mucha~ sociedades científicas los examina
ron, y aguardabnn con illlpacit:ncia los manuscritos relati\·os. Mr. \Varden, 
relator de una comision esptcíül, cuyo presidente era Mr. Depping-, se había 
espresado ante la sociedad real de anticuarios de Francia, de modo que exal· 
t6 vivamente su atendon; y <·l presido;ate de la comisión central de la So· 
c:íedad de Geografía, ~fr. Jomard, había acreditado en un informe especial, 
la importanda de Jos dibujos de Ca!itañeda, y de los diversos objetos que 
componían la colección de antigüedades de Mr. Baradere, testificando bajo 
su propio nombre y por escrito todo el mérito que J~s daba. En fin, estos 
materiales se considerarotl como tan preciosos, que el premio propuesto en 
1825 por la Sociedad de Geografía al viajero que le presentase documentos 
auténticos sobre. la existencia del Palenque, se defirió á cau~a del retardo 
de Jos manuscritos qne llegaron pocos días despues de haberse decidido se 
defiriera la asignación del premio basta 1832, y despues hasta 1834, pues 
desde entónc.es se creyó qne no podría dejar de obtenerlo Mr. Baradere. 

En efecto, ¿qué otros documentos podrían tener tanta importancia y 
auten'ticidad? La espedidon del ca pitan Dupaix es la mas reciente mw cm11; 

. do haya sido hecha 23 años; es tambienla mas completa qne se ha verificado 
./',para investigar las antigüedades de Palenqtte y de Mitla; y cuando el gobíert.o 
,:l:nexi,cano, movido por un sentimiento de patriotismo y por el deseo de espa.r· 
clt~mayor luz sobre las maravillosas antigüedades de su país, ordene nuevas 

~ ·~spif,ia.eiones (de lo que setrata actt1almente), e~ preciso decirlo, encontrará 
•., las dosasc:nmy 9ambiadas. Apenas habían corrido veinte años entre la espe

'cííchm·d·i:: D. At1tonio del Río y lá del capitan Dupaix, cuando de catorce edi-
. fi~lo~ púÍi}icos que había encontrado en pié el primero al rededor del gran tem
. pÍ0 .. deH:i~l~nqJie, tres habían ya caído, y se hallaban tan arruinados, que no 

podían disti.n¡'l:\~rse entre. los escombros cuando· !legó qupaix, 
Es.prééiso ~onsid~rar que solo un gobierno puede acometer con buen exi· 

to semejantes empresas, Un viajero reducido á SU.S recursos personales no 
puede aspirar, .. sea cual fuere su intrepidez, á penetrar, ni mucho menos á 
permanecer en aquellas soledades peligrosas; aun suponiendo que lo hicie
l"E! está ma~ allá de la posibilidad del·hombre mas hábil é instruido, esplorar 
los restos de una d'-'dad tan vasta, donde es preciso no solo medir y dibu
jár los .edificios q t1e existen ~oda vía, sino también determinar su estension, 
examinar sus escombros, escavar el suelo y esplorar las construcciones sub
terráneas. Mr. Baradere, ha\:>iendo llegado a cincuenta leguas del Palenqlle, 
no tendría ya deseos de seguir; un compañero de viaje le habría bastado para 
intentarlo; ¿péro qué podría un ho.mbre solo, aun con criados y otros auxi
liares, sin fuerza moral y sin íntelijencia contr-a pueblos todavía semisalva-

ca que dejó este en cambio al 'Museo donde se conservan intactos. En cuanto á la seme
janza de los dibujos, podemos desafiar al ojo mas perspicaz que compare los seis u ocho 
objetos orijinales traídos por Dupaix 6 conducidos despues del Palenque y que Ee conser
van en el Mu$eO ne.donal, á que admire la fiel esactitud qne con tanta justicia elojia Mr. 
Farcy. · 



je~. coutra las serpientes y otros animales noci;-os, que.segun 
infestan aqnellas minas, y finaltut'nte, contraiaft1erza vejetativad~~nana* 
tllraleza fecunda y vigoro:,;a que en pocos años vttelve á cubrir todos los Ul9~ · 
n11mentos y á obstruir todas las veredas? 

La publicacion de los manuscritos de Dupaix, y la de los dibujos de 
Castañeda, que n ing-tmos otros podrían reemplazar, no pt1eden menos de es• 
citar vi \'amente la atencion j~neral. El viaje de D. Antonio del Río solo ba· 
Lía acreditatlo la existencia de va~tas ruinas, que algttn día debían aumen
tar nuestras dudas acerca de la edad t.le esa patria dd mnhdo. El ca pitan Du· 
paix, rectificando n~inte años {Jespnes los muchos errores de su'antecesor, y 

supliendo sus omisiones mayores todavía, ha determinado con esquisi.to es
mero la situacion de aquellos preciosos restos á principios del presente sig~o, 
patentizando á la meditadon del mnndo sabio su importante comoñeLal$• 
pecto. . 

Todo lo que se. ha publicado hasta ahora sobr~ las antigiiedacíes-del 
Palenque, no ha hecho mas de escítar el deseo de conocerlas .. Con. post~rio
ridad á la época en que México sacudió el y11gq de la metrópoli, los antiguos 
manuscritos de D. Antonio del Río, estuvieron tan profundan,1e1:¡te o~ullO& 
como los de Dupaix en los cartones del museo ó en los archivos' de Méx¿icQ, 
de donde salieron por medios menos lejítimos que estos últimos) En 1822 
apareció en Lóndres ttna obra que contiene traducida la relación de .Bel Rio 
y las investigaciones sobre la historia, ó mas bien sobre el orijen de los me
xicanos por el Dr. Cabrera. El gobierno mexicano redatn6 entónces por 
medio de su embajador, 2 estos documentos importañtes que jamás hubieráb., 
debido salir de sus archivos y le fueron devueltos, a . 

La obra produjo alguna sensación en Lóndres: pero es preciso l10tarpri
meramente que la descripcion de los monumentos del Palenque, hecha por 
Del Río, es muy incompleta y muy llena de errores como lo harémos verdes~ 
pues por la comparacion natnrai con la de Dt1paix; en segundb lugar, l~s di
bujos_ adjuntos á aquella relacion en 1787, sÓn tan inesactos. que no ¡:ll.t~de:ll 
serlo mas, ni se encuentran agregados al testo en el volúmen de qu-e se t!rat.a., 

1 .Ta'luas estuvieron en el. Museo mexicano los documentos de DelRio, CQn19 ni~¡} 
otro de los preciosos monumentos aztecas estraídos de la secr(!taría d.el vírreinat6 é'n·'llt · 
época de la entrada del ejército trig11.rante áMb:ico, la m¡¡.yor. parte :pei:ten~dent~~·~ lo'S 
restos de la inapreciable colecciótJ Boturíni, de los que fué publicado e( planü tóp()g¡'~~
co d.e México segun estaba á la épuca de la conquistapor.Mr. • Bullo~h en su ~br~~9l:>(e 
México, Elconservador del M uséo ocurrió al Sr. D. Lucas Alamán, :ministroentt)ttc~~;«e 
relaciones y fundador del Muséo, á fin de que reclamase es¡¡; pr~piedad nadonal,yell\{ií~ 
séo británico, tan sabio corno justo, devolvió los preciq.sos .orijinale~ ,qu,elu~bi~n · 
parar á su poder. Aun conservo como un recuer~o histór¡coen lo~ cuadros devt:~el. . • . · 
etiqueta en ingl<ís con que algunos fueron clasificados en sus rejio\l salones. Si~·émbar~ 
go, no se pudo adquirir IJotida alguna deJos documentos de delRh; auliqué'h!1J>e~'M'~~ 
xíco hoy quien los vi(> pasar por Chin.pas á la época de ¡;u.estraccion ~.ca~o~pií:f~h~m· 
probarlol'! ála vist~ de los objetos. . . . · · ... ·. . .. . .·. . • · · · " 

2 Mi apreciable amigo el señorjeneral O. Mariaxw Michei~na, . .... . . • .... · ... <. 

a. Entre estos documentos se ha encontrado .el plan de México en l" ép<Jca.deh>.e-<>llc 
quístfl., y el ví~je d.e los indios desde Caíiforríias á Méxicp, en dond~ se. es~¡ibJ~éléf:?l~at:'ik 
nitivamente, ' · •.:•': : 

T~ V., 4~·~~;.:C:.1::;1Ó:· 
i{ --



1o que les quit;t en gran parte el ir1terf'" qne pudieran tener. En cuanto á la 
,disertacion sohre el orijen eh· la poblacion amerirana agregada á esta obra por 
-el Dr. Cabrera, las reflexiones sabias é injenío,.:as están mezcl:ldas de tal mo
do con los asertos mn~ problemáticos, qne pierden mucho de su valor. Ya 
manifestarémos los motivos eu que fn1Hlamos este severo juicio. 

El Sr. Baron de Humboldt, durante ~u viaje á México, recojió noticias 
sobre las ruinas del Palenque, pero no pudo visitarlas. En esta época los 
manuscritos de Dnpaix y Jos dibujos de Castaiiedfl, estabfln en camino para 

·Madrid, adoiJde no lleguron como ya dijimos. 1 Este ilustre viajero hizo 
grabar un r~lieve, ruyo dibujo consiguió bajo el títnlo de triunfo de un gue
rrero. Adquirió también otro muy notable que figura la adoracoin de una 
cruz, procede11te del gran templo del Pa1enque, y por último el plan del pa· 
lacío de Mitla del qne dió una descripcion. • 

Mr. Bullock en sn ,obra intitulada: ~eis meses de residencia en !~'léxico, 
habla con elojio de la colección de dibujos procedentes de la espedición de 
Dupaix, pero á nadie los dió á conocer. :.! 

Mr. I,atonr-Allanl, poseedor de cierto número de, dibujos copiados ele 
,los de Castañeda, despuC:s de haberlos conmnir<Hlo á Mr. de Humboldt que 
no pudo hacer uso de ellos, los cedió á un anticurio inglés que los hizo gra
bar en Lónclres en 1823, sin esplicacion de figuras; y posteriorménte Mr. 
Wardeu en una memoria clirijída á la Sociedad de Geografía, reprodujo en 
Jlequeño muchos de sus grabados. 

Despué~ de una comparación escnlJ)ulosa, pod<:mos afirmar: que estas 
.diversas copias, además de no estar acompaíiaclas de ningún testo que faci
lite su intelijencia, son más ó menos defectno~as. CastañEda había conser
vado algunas copias ele ~us primeros dibujos con los qt1e estaba adornada su 

1 Cuando el célebre Baron ae Hnmuoldtestnvo en MPxico, el cnpitan Du¡míx nnn 
no veri:ficaua su espediclon lll Palenque, para donde salió de esta capital el 4 de diciem
bre de 1807, y no volvió hnata principiaR de 809, ~·como ya dije, su relacion y dibujos 
.110 fueron rcmitidoanl virey hnstn 19 de enero de 1817. Tal vez los dibujos que tuvo á 
ila vist11. el ilustre viajew, fueron los de Delltío.u otros que se conservaban en Chiapas en 
:UI11i obra mnnnscrit.tt pot· el presbítero D. Hamón deOrdoñez y Aguiar, In que existe hoy 
·en el 111uaeo. adQnrle la re11itió el gobierno, y cuya. sola cnrátula da una ideá de su im
~portnncia y de que el Pnlenque 110 era tan desconocido en MPxico. 

'''Histodtl de la crencion del c~ieto y ele la tierra, conforme al sistema de la jentilidad 
·n n1ericátill. 'l'eolojía de Jos cnlebro s fil!'urnda en injeniosos jeroglíficos, sí m bolo11, e m ble
: mae y metáforas. Dílnyiú univeraul, dispersión de las jent~s. Yerdudero orfjen de los in
dios, su stdida de Chaldea, su tl'flsmigraciorr {i estas partes septentrionales, su tránsito 
·por el ()ceano, y denota qu~ sigttieron hasta llegar ,ni seno mexicaao: principio ele 
su impeti,o, fnndÍ!cion y destruccion de su an tig·na y primer11 corte, poca há descubierta, 
·y conocid!t con el nombre de la ciudad de Palenque, superticioso culto conque los anti
guos pu.lencnnos udoraron ni ver'dadero Dios, figurando en aquellos símbolos6 emble

·mas, ql¡e'colocadosen lns a•·as de sus teinplos, ,últim~mente dejenerar·on en antiguos 
':tdoloa: libros todos de la más venernble antigüedad, sncndos del olvido unos, nueva
mente descubiertos otros, é in tcrpretncl os !!liS síin bolos, (!mblenll!s y métáfor¡¡&, confor
me al jennino sentidó del frttsismo americrmo, por D. llanron de Ordonez y Aguiur, pres
t>!tero domícílirnío de la ciudild real de Chiapa y residente en Goatemala. 

2 He aquí como los dib1rjos del Palenque no estaban cerrados tun herméticamente 
como se quiere ~u poner en los Cnrtonea del Museo. · 
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casa y ele lo~ que araso se hahd.n tomado dt1plicados, hechos de prisa. Esta 
conjetura es muy fundada: ~in embargo, pondremos un ejemplo por el quepo
dra juzgarse de lo~ dem:í~. Hn la figlua que representa un vajo relieve del Pa" 
lenque, se \'e un hombre y una mujer que tienen enmedio un signo emble
mático y bastante e~acto por la semejanza con las copias meRcionarlas; pero 
estas copias presentan en sus pormenores los rasgos de la más fastidiosa ine· 
sactitncl .. :\demús ele que en lo~ adornos accesorios, en el traje y en los or· 
namentos jeroglíficos hay grav~s alteraciones, el signo emblemático que es
tá en medio de los personaje~. !m sido transformado por Jos copiantes en una 
caña ó junco torcido con diversos adornos en ambas estremidades, mientras 
que en el dibujo original de Castañeda es evidentemente una serpiente d\0 
-formas fantástica~. siendo preciso creer que esta es la verdadera figura re, 
prc~entacla en el bajo relie\'e ele que se trata. Esta especie s'ímbolo da por 
otra parte mucho yuelo a la imajinación. 1 

Estas obsen·aciones se aplican en parte á la obra publicada últimamente 
en Lóndres sobre las antigüedades de Méiico. h Esta obra cuyo elevado pre
cio por desgracia está solo al aÍcance de uh corto .número de personas,. no, 
·puede satisfa~er' completamente á las que en esta materia dan el primer Ju-. 
gar á la ésactitud y al espíritu metód;co. Los tres priJheros vOlúm.enes cori" 
pttestos tí.nicamente de jeroglíficos dibujados é iluminados· con mucho cui
dado, no se refiere sinoal pueblo propiamente dicho mexicano, alpmblo de 
Moctettzoma. Eú cuanto al enarto volúmen, contiene lo!' dibujos litcgrafia

.dos sacados ele Jos que poseyó primiti\'amente Latour-Alla1'd y'que se refie
ren á una serie de antígüeclacles ele un interés mas e1evado, las del antiguo 
pueblo de Palenque;' pero es preciso decirlo, por delicado qu·e sea semejante 
aserto, su ejecución es muy inferior, tanto con' respecto al arte como alá fi
delidad, si se compara con 1~ que ofrecemos·al público. Las v'istasrepresen,; 

.tadas por Castañeda,. dibujante natural, pero poco hábil, contít::ne~ faltas de 
proporción y de perspectiva, mas estas faltas e1; lugar de paliarse por loco
mun, se han e:xajerado en la colección de qtte se tn\ta, y á veces se hacam~ 

.biado totalmente su a~pecto. 2 

Lo repetimos con seguridad, los manuscritos coinpletos de Dupa.ix y los 

1 No hn.y du<l1t (jne enconti'Íwclo>~e como se encuen,,t.l'lln en hts pinturas y jé:toglífi
cos mexicanos tant{1s alusioi1es y recuerdos de la nntign~s tr11rliciones y de IaB snntas 
escrituras, eualquiern recuerdn.al ''er entre una mujer y \ln hombre. desnudos, á láser-
pi•!nte, la historia de nuest-l'(lS primeros padres en ~1 Porrdso. . , 

h Antigiiedndes de México que comprenden f;u~símili'S 6 copias ele lns pintmos y 
jeroglíficos untigúos irHixicallos conservados en los libreríás 'reales de Pnrís, Berlín 

-y Dresde,:en el V füic11no de R.omn, en el museo Bo.ilefmo, en la universidad de O:x:ford en 
L6mh·es &c., Vistas do los monumentos de Nueva !~apaña &c.:.ilnstradas con lós ap1·ecia~ 
bies manuscritos inéditos por Agustín Ag·iio, siete' volúrnen~s en gran folio, impresion de 

- L6ndres año de 1830.- ·E:stn. obm imi)l·esa á tüdd co~to por un honorable amig:o de la-s 
. ciencias, el Lord Kinsboroup:h se hn. ofncido al Instituto de Frnncia á n0~1hre del·autcn· 
· por nuestro sabio colaborador Mr. Warden. Elj)'reci.o de cada ejemplar de los sietévolú

menes en edicion de lujo, es de 15000 francos($ ilOO.) La misma obra enunaediéi6nn,m> 
· nosmagníficn., cuestala.mitarl de dicha suma. . · ·· · · 

2 Por fortuna en el Museo mexicano únicamente puedecualquier.curiosÜ.hacer-pó:t., 
sí mismo estas comparaciones .entr'e los orijihales tráido.s 'del P.nlenque~:losdibl!jos·'¡¡,\1~ 



dibujos orijinales formados por ca~taiíeda, ~011 los únicos documentos á 
los que se pueda dar fé, y son los qne publicamos hoy, eyitauJo la ínesacti.
tuJ antes que todo. 

~o deja de haber muchos viajeros que hayan intentado y que intenten 
todavía ·nuevas esploraciones en medio de aquellos mudos ret:.tos. En estos 
últimos años Mr. \\'aldech, re;;idenle en México, el Señor Corroy, médico, 
y el Sr. GalinJo, oficial al servicio de la América del Centro, han dado al
gunas notas parciales sobre los monumentos de Palenque; pero, corno lo he
mos notado ya: iudividnos ah:lados no pueden encargarse con buen éxito de 
semejantes investigaciones: la imposibilidad de ob!:iervar bien, á cau~a de los 
obstáculos naturales que se encuentran á cada paso y que se han aumentado 
demasiado después de treinta años, producen mucha desconfianza contra 
esas relaciones, cuando no están acordeo con la de Dnpaix. Ya tendremos 
ocasión de manifestar el motivo de nuestra retinencia. 1 

En un siglo sobre todo ansiosos de saber y que se lanzan siempre más 
allá del punto a donde debe llegar, nos parece que la relación de Dupaix tan 
interesante ya por sí misma, debía servir de base á una publicación más es
tensa y tan completa como lo permiten los conocimientos actuales en un 
asunto dignísimo de la meditación de todos los sabios. Antiguos ídolos de 
granito ó de pórfido, edificios tan majestt1osos ccmo estraorJinarfos en su 
maestría y construcción, trozos de piedra de dos varas de espesor, pirámi
'dés, sepulturas subterráneas comparables á los Hípojeos, bajo relieves colo
$áles esculpidos sobre granito, ó hábilmente modelados en estuco, zodiacos, 
ell ñu; y jeroglíficos diferentes á los del Ejipto á pesar de su semejanza ori
j.ina1: he aquí sin duda maravillas capaces de atraer vivamente al talento y 
de Ínflaln'aT 1~ imajinación menos activa. ¿Pero de dónde vienen esos rnonu
:11rei1t9s? Qué manos los han creado? ¿A qué siglo pertenecen? 

Si es. posible responder á estas cuestione<s de un modo positivo al me
nos, sólo las luces de algunos hombres cuyos profundos estudios se han di
rijido por larg.o!'l año::> á Ulaterias análogas·, son las que pueden guiar á sus 
contemporáneos y sucesores, poniéndolos en el cami11o de la verdad. Sus sa
bias hivestigaciones disiparán tal vez las nubes que ofuscan los monumen
t~s mexicanos, y revelarán acaso en el porvenir la historia de lo pasado. 

Con tal objeto Mr. Alejandro Lenoir se ha dedicado á examinar los mo
numentos representados en los dibujos dé Castañeda, á cómparar esos ves
tijios del poder hnmano con los que han deja'do los pueblos más antiguos 

t6graf<~s de D. Luciano Cnstañedn, las litografÍftB de la obra de Lord Kinsborough ylas 
de ln ohriL frít.ncesa de que se trata. ¡Ojalá se nos proporcionase en venta la de Del Río 
que no hemos podido ver! · 

1 I!;n efecto, si lot:~ nuevos in vestíg·adores fuesen como M.r. Wald~>ck que á p~sar de 
háber reunido más elementos qne Dupuix, especinlmente pecuniarios, merced a la sus
cricion ·que se formó en México pnrnln esploración por los Sres. Fagonga, Garay &c., 
dilapidó el dinero 1\Dte.s de llega¡· a Chinpn~, burlando la confianza pública, nada po
dríntJ hacer de importnncin. como sucedió {t dicho señor, quien pnr otra ·parte ha dado 
prueb11s incontrovertibles de ser tan buen dibujante como mal arqueólogo. Yo apelo á 
l1t cuestión que promovió sobre la eBplicación de los jernglíficos de Un arquitrAbe de Pa
lenque y que se publicó en un periódico de aquella época. 
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:<obre lo,; dinr,;t•s ptmtos del g·lobo, y á señalar con particularidad su seme7 

.lanza~· diferencÜ1> con Jos mont1mentos de Ejipto y de la India. Desenbri• 
mi en tos o más bien reftexíonel> hnlladas en el gabinete de e!'.te sabip antkua:· 
rio, han hecho brillar unn lm: muy viva f'obre este punto tan importante. 

Con este objeto Mr. \Vanlen ha tlt1erido encargmse tm.nbién de busc~r 
el orijen de la antigua población americana, sobre lo que había recojido y.a 
datos dignos de la mayor ateucióll. y dirijido al mismo tiempo uná vasta mi• 
rada luicia las antigiiedades lle diversas cla~es estendida¡; sobre la superficie 
<le ambas Américas. No pueden \'erse sin un vivo interés reunidos en el sue· 
lo americano los ídolos de forma indiana, las sepulturas de Mitla, sus ador· 
nos y grecas, los monumentos del Palenque y st1 estructura ejipcia, lasrno· 
mins de Kentuchy, las antiguas fortificaciones de piedra, y las inmensas 
circl1nvalaciones de tierra de que abundan los Estados Unidos delNorte, s<>~ 
bre todo, el del Ohio: las murallas paralelas que encerr~han un ~spacio que' 
ha servido tal vez para celebrar los juegos públicos, las rocas esculpidas ~.n 
las orillas del Mississi pi qne presentan la figux;a de pies humanos; 'la ittscitip,;. ' 
cióu que ~e supone fenicia grabacta sobl:e una roca en el estado.df.; .M-assli" 
chusets y otros testimonios elocuentes de la existendaydesa.pari<:!iónde tri< 
ciones florecientes en .otro tiempo y casi olvidadas hoy del t(Ído .. · 

De esta manera acaso brillarían tambiénen la América del Snr y en me
dio de los actuales desiertos de )a República de Chile, poblaciones no menos 
poderosas. Un descllbrimiento muy reciente promete alimentos nuevos !l 
las investigaciones del anticuario, y le señala los restos de otra ciudad en la 
cordillera de los Andes. 

Para completar en fin en lo posible. esta obra importante, las ~notas é 
ilustraciones curiosas de Mr. Baladere, de Sain·priest y de otros ilustrados 
viajeros que han recorrido la América, agregarán sin duda un nuevo v:l.lor 
á esta reunión de materiales mny preciosos ya por sí mismos. 

iQué campo tan inmenso se ~brea las investigaciones de los sabios.! Esa 
tierra uueva conquistada por algunos europeos, ansiosos todavía más de, r:i~ · 
quezas que de gloria; esa mitad. deL gloho que solo opone una población casi 
indefensa al fanatismo y á la rapacidad que en solo dos países invadidos costó 
la vida á 25 millones de hon1bres, e esa América diremos oculta,b~jo l~sflo· 
res de una aparente juventud los signos de una virilidad; ó mas bien los no
bles caractéres de una vejez que demanda el respeto de las naciones asfcotrlo 
lo obtiene entre todos los hombres. Poblaciones antiguas que habían llega· 
do á un alto grado de civiÜzacíon estaban borradas hada muchos siglos de 
la lista de los pueblos y c~ando la conquista de la capital de México, <:eiÍtrQ 
de las provincias avasalladas al imperio de Moctezum.a y apenas separada de. 
las ruinas de Palenque, por una distancia de, 200 legÚas, d el recuerdo de'e~,a.5?,. 

e Reina!, Historia filosófica. de las Indias. . 
d Distancia. en lfnea rectac!tlcnlada sobre la cartade.veintey cinco leguas por grado. · 

El itinerario indicado en 1882 por Mr. deCochelet, cónsuljenera.l de Franciaeerc.ade·Iar'C: 
pública de <'ent.ro-Amérícn, y que le sil'vi6 yendo de Goatemala á México, dn:eerea .de 200 
leguas entm dicha capit11l y Ciudad Rea~, y de este último punto hast¡t las ruína~lie. 
Palenque hny cerca de 80 pasando pór Ocozingo: la distaiicia pues debe ser de 380 leguas.;:.: 

Anales, 'r. '\' ~· -ép: -121. 



grandiosas ntínas se había perdido, y aun stl exí"tencia se ignoraba enteramen
te en medio de aquellos pueblos que hacían remontar su oríjen á nna época 
demasiado antigua, 

Pero aun hay mas, los frailes y aun Jos obispos que acompañaron á los 
conquistadores á México, animados de un relíjioso furor contra todo lo que 
tendía al culto y á la historia de pueblos idólatras, quemaron y aniqnilaron 
sin piedad todo lo que no era oro. Tal vez en medio de esa especie de antos 
de fé, alimentados especialmente por el ardiente celo del primer obispo de 
México, perecieron los docnment1ls predosos que habrían esparcido su luz 
á los puntos históricos condenados hoy á eterna obscuridad. 

Establecido 11na ver. el poder español en aquellos lejanos paises se prohi· 
b16 la eptrada á ellos al resto del mundo, La España que en vi aba á buscar a 
México montones de oro, ¿por qué no habrá enviado también horúbres capa
ces de recojer los conocimientos útiles sobre aquel país, estendiendo en cam
bio las luces europeas? Un fragmento de escultura, una antigüedad podían 
revelar á ojos acostumbrados, un pueblo contemporáneo á los más antiguos 
de la tierra; su forma podría manifestar desde luego las relaciones anterio· 
res con otras partes del globo. En lugar de entregarse á estas doctas inves
tigaciones, los soldados de ia inquisición se dedicaron á buscar el oro; y sin 

·soñar siquierá en esplorar la superficie, escavaron con avidez el seno de aque
lla··tierra de donde f>acaron en abnndancia el metal que algún día había de 
1\acer á st1 metrópoli la menos rica de todas las demas. 

Pe este modtr han corrido tres siglos desde la llegada de Colon á esa jó
venAmética, en la que nosotros hemos reconocido mas tarde una edad tan 
ávam1.ada., ~>in Qlle llegase al conocimiento .de los otros continentes su anti
gua exi:sténei~. acreditada hoy con los veo.tijios de la antigua civilizacion 
me~icá1la .. 

éQué nuevo. abismo se presenta á la vista d~J historiador, del geólogo y 
dd anticuario, ansiosos de la ciencia de lo pasado! ¿Qué podrá decirse de 
lll preténdida sumersión de esa Atlántida cuya existencia se señala por al· 
gunos antiguos testimonios aunque de un modo incierto? {Qué de esa bri· 
llnnt.e teoría de la emersión reciente de dos continentes americanos, teoría. 
fundada sobre las razas jóvenes de los hombres y sobre los modernos volca
nes no apagados todavía? lDe dónde vinieron pt1es sus primeros habitantes? 
lEs acaso de la Asia ó de la A frica que en tiempos anteriores á toda preten
sión de parte de la Europa llevaron allí sus artes y los frutos todos de su 
civilización? ¿Durante cuántos siglos florecieron en aquellos paises? Qué ca
tástrofes en fin, han podido cambiar la faz de aquellos terrenos hasta el pun
to de borrar de la memoria de los hombres su antiguo esplendor? Es preciso 
reconocerlCJ; la América es hoy por segunda vez un mundo nuevo; y cuando 
e( Occidente acababa de enarbolar su estandarte sobre uu suelo desconoci
do, acaso el Oriente había flameado ya la bandera de las artes de las ciencias, 
mientras que las tinieblas de la ignorancia rei11aban todavía sobre el resto 
del globo. -CARLOS FARCY. 



495 

APENDICE. 

Des pues de haber trazado la historia de Jos descubrimientos del Palell· 
q ne y de otros restos que testificm la remota antigiledad de un pais que 
hasta ahora se había creído en la infancia, no será inútil ilustrar al público 
sobre d grado de crédito que merecen bajo todos asp<·ctos las espediciotie~ 
del capitan Dnpaix y los dibujos de Castañeda. 

La esp1oración hecha por Dupaix de las ruinas del Palenque lo misn1o 
que la de D. Antonio del Río, no pueden sin duda compararse con la espe· 
dicion francesa á las rninas de Thebas y de Memphis, ni con la célebre 
de Ejipto tan poderosas en recursos, tan numerosas en hombres y tan fecun· 
das en res u Hados científicos. Es preciso advertir tambien que cuando se.ve~ 
ri ficó esa memorable espedíciou, el Ejipto era.ya conocido, y solo ibaá bus, 
carse el complemento de las luce~ que los historiadores antigU()S y.los.viaje:rQ§ 
modernos habían estendido tanto sobre esta antigua cuna de la civiliza~i6n: 
aquí por lo contrario, todo es nuevo, todcr maravilloso: testa so1o saber·:· 
que todo es auténtico. 

· Dupaix:, hombre sencillo y verídico, si ha de juzgarse por su estil6., no 
tenía la pretensión de querer reP,resentar por sí solo un ejército de sl):bios. 
Suficientemente instruí do en historia y arqt1eolojía mucho más acaso .que el 
resto de sus compatriotas ahora 30 años, este oficial, decimos, se liníita á 
contar sin pompa y sin énfasis los descubrimientos que hl!bía hecho durante 
la época de sus escursiones~ agregando á su itinerario descriptivo observa· 
dones cortas por lo comun para esplicar el objeto y el uso de las cosas, o 
para participar sus conjetmas. Su relación es casi diario de viaje; y si es· 
cribe tm capítulo para consignar sus reflexiones sobre las artes de los antí.~. 
guos habitantes del suelo mexicano, es con una prttdencia exenta. de toda 
exajeración y con una hombría de bien siempre llena de interes pata el que 
busca la verdad. En ws descrip<'iones de edificios no se nota haya caído ia· 
mas en la tentación de formar un romance de arquitectura, y cualqt1iera se 
persuade de~de luego que t-iene delante de los ojos aquello de que habla·,, 
cuando por otra parte, esa ~rquitecttua no es de las cosas que se inventan~ 
de improviso. 

En sus esplicaciones y suposiciones á veces descubre flancos por ·donqe 
pt1ede ser atacado; sus ideas en otras presentan no lijeras contradicciones, y 
sn estilo tambien debería castigarse en mas de una ocasion; pero nosotros 
no usaremos de este derecho sino con demasiada reserva, traduciéndolo so
lo cuando tengamos doble motivo para ello. La sencillez y la sinceridad:e.n 
un escritor viajero son cualidades. demasiado raras y muy preciosas para,rto 
tributarles cierta especie de respeto. Dupaix ademas, ha dejado de,vi;vir, 
este es un nuevo motivo para imponer estrechos límites á la crítiea. 

En cuanto a Castañeda que aun vive y reside en la capital de México, 
el cielo parece habérselo proporcionado espresamente al jefe de la esp~4icióu.: 
Su probidad como artista es igual ct1ando menos á la del escritor qhe fOtlgu~/' 



to acabamos de reconocer en Ilupaix. DiJ,ujante al rwtural, poco Yersado 
en los secretos de la perspectiva y á veces inexacto ú fuerza de respetar la 
exactitud, se vé su esfnerzo en copiar cm1 un relijío~o esmero lo que se pre
senta á su vista; y lejos de poder :,ospechar haya abflndonado la yerdad co11 
el objeto de dar mayor encanto á ~us dibujos, \111 ojo ejercitado reconoce fá
cihnente: que no muy á propó~:dto para ocultar ]a"-.verdad, lo era menos para 
improvisar en. arquitectura. 

r:1 célebre Mr. de Humboldt ha pensado lo mismo que nosotros, y te
nemos el"placer de publicar su opinión con respecto á este asunto, consigna· 
cla .en una carta que escribía á ?-Ir. Latour Allard, poseedor, como hemos 
dicho, de alguno:; de estos dibnjos. Tal concepto, emanado de semejante 
fttente, no puede dejar de ser de muchísimo peso. 

De vez en cuando lo imperfecto de las vistas tomadas por Castañeda con 
respecto á las Jínens perspectivas, nos ha obligado á rectificar el dibujo ori· 
jinal; pero en estol\ casos hemos conservado siempre el aspecto primitivo á 
fin de no alterar el modelo haciéndolo sufrir modificaciones que no haya
mm> juzgado absolutamente indispensables. 

Por lo demás los importantes trabajos de l'vlr. \Vnrden deben serlo cada 
día mas y mas. Las ci udacles populosas de la América, especial m en te del N or· 
·te,.dichosas por su prosperidad comercüd han procurado hace algunos años, 

. · -e_ste~der el círculo 'de st1s goces por el ct1ltivo de las ciencias y las artes. Se 
;,;)l~Íl<.~f~rma.do socíedade.s científicas, y muchas brillan ya con un esplendor 
~ ':que::.r.rét;pqdni ,menos de ir en aumento. Entre ellas citaremos á la sociedad 
ide liiN<teUia que se ocupa actuollllerite. de investig·aciones arqueolójicas y á 
ta:d:~>·B'cl'.•¡ton formada exprofeso con el objeto de estudiar las antigüedades 

. :delsuelo li\'fileric,a¡¡o. Hoy mismo se organizan un gran número de f;ocieda-
des ~e~elant:es á las de Boston en otros muchos punto~ para esplorar en lo 
interior de.aqúel paíslos Jugares todavía poco conocidos y en recojer todos 
los m~teriales. propios para aclarar la antigua civilización de ese mundo IJa
mado impropiamente nuevo, E:s increíble que tales investigaciones dejen de 
}Jroducir prontos resultados que vendrán á enriquecer de un día á otro, por 
decirlo así, el trabajo bastante abunc,fante ya del honorable Mr. ·warden. 
Sus relaciÓn es cientfficas en todos los. puntos de América no nos dejarán ig· 
norar nada en este punto. • 

Seanos permitido al concluir, llamar todavía la atencion públic-a sobre 
la importancia y la autenticidad de los materiales que hoy se publican. Se 
podrían agregar m~chos testimonios' propios para dar lustre á esta obra, pe
ro preferinos ser sobrio$ de elojios más ó menos directos que por lo común 
se recojen con placer, y después de una elección muy meditada solo imprimí: 
remos el siguiente estracto de dos documentos tan honrosos como auténticos . 

. -:-CARJ.OS F A.:R. CY. 
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CANTA dt Jlr. dt Jlumbo!dt tE A!r. Lalour Al!ard, poseed01 de copias 6 r'e
petidones d_e al¡.ru1ws dili1~/os di: Castañeda. 

Apenas podré manifestara:;, señor, el placer que me ha cáusado la vista 
de los objetos que habeis rennido en México y que esparcen una nueva 
luz sobre esa parte ca~i desconocida de la historia del jénero humano. Esta 
es la co]eccion mas completa que se ha hecho en S\1 clase y la que está mas 
íntimamente ligada lÍ la feli7. idea de seguir Jos progresos de las artes al tra
ves de los pueblos ::;emi-bárbaros. Solo por medio de estas comparaciones 
llegará tal Yez á esdarecerse el hecho tan misterioso como curioso deia imá
jen de una crnz y aun de Stl adoracion en las ruinas del Palenque en Gua
temala. Sería digno de la munificencia de un nwnarca hacer depositar .~n 
una biblioteca los dibujos de la espedición de Dupai;g: cuya escrupulosi:\ es~c.~: 
titt1d he reconocido. La natural sencillez de los dibajos atestiguaporsís;ó1~·. 
la verdad de su testimonio. Soy &c,-Firmado.-Htlmbo/dt.-'-.Patís 2Sd~· 
Julio de 1826. 

NO'I'A.-Mr. de Humboldt Ita· sido .el primero qúeha:fijado la atención 
europea sobre la an'tigua. civilizacion de los pueblos de Guatemala. En SQS 

vistas de las cordi.lleras y .monuméntos de los pueblos indíjenas de la Amé· 
rica, tomo 29, pájina 392, dice, hablando de la cabeza. de Teozipatli lo que 
sigue: ''Conforme a las noticias que he recibido de México después de pu
blicada la primera parte de esta obra, la notable escultura· de que hablé no 
se encontró en Oajaca sino al Sur cerca .de Guatemala, cuya circunstancia 
aumenta más mis dudas sobre el oríjen de un monumento tan estraño. Por 
otro lado, los antiguos habitantes de GÚatemala eran un pueblo 'muy. culto. 
como lo pr.ueban las minas de una gran ciudad situada en un. paraje q~~lo~.~ 

. españoles llaman el Palenque. 

NOTA N.-Estracto de la relacion hecha porMr. Jomarp ála socieda~ 
de geografía sobre el principio de la publicacion de la obra de las ant·igüe-:
dades mexicanas, sometido al exámen de la sociedad· 

Con respecto á las antigüedades mexicanas los descubrimi,entos se mu1~ .· 
tiplican, los monumentos se acomulan, las publicaciones se succedén. Muy. 
pronto debe resplandecer la luz sobre los aboríjenes y aun sobre la: Ethnolo· 
jía jeneral. Ninguna cuestion puede ser de :mas alto interés considÚado ba: 
jo sus relacion·es históricas para la sociedad d~ GeografÍa. t~ socied~d púe~ .... , "'' ', -·; -· ' 

de felicitarse de haber dado el impulso á sus investigaciones por el,.progra~ . 
ma que publicó en 1826. Hs preéiso pues fomentar á· los viaj~r:os y ál()s 
amigos de la ciencias geográficas qneno dÚda.n emprender disp€mdiosors~· :~ 

· crificios para que goce el público del fruto de sus averiguaciones' sobre tan'{, 
importante objeto ... Tales son los materiales reunidos con fil\icho~seÚ> y> 
buen éxito por el ca pitan Dupaix: durante ~us tres espedidones y que'Mr .. 
Baradere y sus colaboradores se proponen hoy publicar... , ·. · .... 

· Anal<,., 1'. 



La obra empezada promete una colc~ccion muy preciosa y auténtica y 
digna á todas luces de la atencion y del interés púhlico. La ejecucion de 
sus láminas se ha hecho con el mayor esmero y en escala gmnde, todos los 
objetos están litografiados con la mayor correccion, y ;.i la publicacion con
tinú~ con el mismo cLtidaclo, debe e~perurse que la obra será digna de su 
objeto. Sería pues de desear que se fomente esta publicacion, y que se invite 
á sus autores á fin de l{Ue la continúen.-- 17 de Setiembre de 1832. 



Piedra encontrada en la esquina sudoeste 
del Palado Nacional 

(TrabAjo le!<lo por e.J sé!lorDr. don )giia· 
<:Ío A !cocer <'n la Socied¡,\Í:f de Estudtds de 
Historin Local de la Cludiad de·iMé;tico, el.~:
rle septiembre de.19'26.) . · · 

Tiene la form.a:de un templo menor: con ~ll escalb_iat~y rámpas~b"trisi. 
pondientes, patío superior o azo.tea $obre'la pir,átriiae truncada y adoratoiio,'; 
todo en miniatura, cual si fuese la maqt1eta de un tetnplo de esta c1asé:. · 

DETALLES.-El principal es la efigie de Moteuzom.a Xocoyotzin, reco· 
nocible por su jeroglífico: 11na corona de tecu!ztli (ixiuht.zon) ~Xiuhuitzolli, 
Molina; Copilli, Clavijero) con dos anillos o cascabeles: de serpiente en su 
parte inferior. 1 

De este dato hay que partir para el estudio de losdemás detiilles, recor~ 
dando que Moteuzoma comenzó a reinar el mat!~ctli acatló sea 1503. (Cód. 
Mend.) 

Delante ele Motenzoma y al lado opuesto de la piedra, está: otrafigura, 
sin jeroglífico, cori los arreos de :tl~itzilopochtli; creemos que sea el sacer~ · 
dote mayor o Topiltzin, o bien el Cihuacóhuatl Tlilpotonquí, quien solía 
acompañar al rey en las grandes ceremonias, no pudiendo hacerseuna'a:fi¡;~ 
mación rotunda por <;m-ecer la figura de jeroglífico. . · ·· 

En la parte inferior de las rampfl.S o pl~nos inclinados qne limitan·pÓt 
cada lado la escalinata, hay do<> cuadritos, uno a la itquierda con ce tochili",· 
que en el reinado dé Moteuzoma corresponde al año 1506~ En la rampa opue~~ 
ta, también en la parte· inferior, en. otro cuadrifo, del mismo t~·~afjo .· qu~ el 
anterior, está la fecha ome acall, que correspondea1507, fecha líltiiiio , .. 
XitthmolpUfi, O terminaciÓn del período de 52 afi()S. . cY 

Estas fechas las interpreto co~o conmemorativas de algo !Jti:e-~e ~rfn~. 
cipió el año 1506 y se terminó el siguiente de 1507. Ert .. lasattto:r:e¿1lBGI9:~Íl·' 
cu~ntro notable en este la p~o tie111po. SupongÓ.que s.etra,táde tintl. r:e{or.~: 
maque se haría al templo que la piedra representao'Té.mpl.o:cJ.erSo,f;',i, >,:; 

l Llama la atención que la:figura teng; su j;r;glífico delante; cüarldo;i~ ~~stllm_:f 
bre era ponerlo atrás de la cabeza. Debido quizá al pow espacio que quedó e:n lacpied}á · 
détrás de la fig:ura. · 



Las fechas que están en la p<1rte snpHior (·ll 1o qtH· eqUÍ\'ale a adora!o· 
río, por nn lado,,. terpafl y por ei otro tt' 111 ~on los días corr<·s· 
pendientes a cada lUlO de lo~ nños arriba <:xpn:;,ndn~: (<'11', 1\,fl para el nño ele 
l 506 y re 11tir¡uiztli para el afw de 1507, 110 pudiendo precisar el día a que 
corre:-;ponden en nne~tro año, por la diYergencia q11e ha\· en los autores al 
señalar c:l principio del aíio mexicHno, que nnus lo hacen comenzar en fe
brero y otro5 en marzo. 

Por los costados de la pi<-dra btán, al lado den:cho lld espectador, dos 
reyes, qne se pneden tomar como los aliados de :-.r otenzoma: nno con coro
na, Nezahualpilli, rey 'fetzcoco, y t•l otro Tlaltecatzin, rey de Tlacopan; 
pues Totor¡uihuaztlí, sn antecesor, murió peco ante~ tk la fitsta ele la cor,o
nación de Moteuzoma l I. Del ht,]o opnesto. están dos sc·iiores, que no tienen 
el atavío real, creemos que sean el ~ef\or de Tlaltelolco y el de Itztapalapa. 
Esta interpretaci(ni de estas cuatro figuras, (:S nna llH:ra hipótesis, y muy 
aventurada por cierto, porque faltan los jeroglíficos corre;.pondíente~. solo se 
basa eu la historia qne narra qniénes eran lo~ reyes y seiion,,.; principales que 
acompañaban al rey de l\léxico. e¡¡ esd t:poca, en grand<.:s liec-ta." y lwtalhs. 

En el pi~o superior, donde termina la escalinata, seencul·ntrade 11110 y 

otro lado, el jeroglífico muy frecuente en códkes e inscripciones que repre· 
senta la guerra: un chima/li, cuatro flechas y nna bandera. Con timidez ex
presamos q11e~l emblema que ocupa esta superficie significa la guerra flori
da '(xocliiva6~votl) la que los mexicanos celebraban con frecuencia con sus 
vecinos lo:; tlaxcaltecas, hue:xotzincas chololtecas y tliliuhquitepecas, sólo 
par~ ejercitan;c en el combate y hacer prisionero~. Pt1es en el centro apare
ce un cráneo atra\·esado p0r las sienes y sostenido por dos postes, lo cual 
representa el tzomj>a11tli, en el que se exponían las calaveras de lo~ prisione· 
ros en guerra, sacrificados a los dioses. 

Hn la parte más alta, vémos un macuahuitt de cada lado, y un jeroglí· 
fico en medio, que todavía no hemos t:studíado, con la fecha ome calti abajo. 
Esta fecha la tomarhos como tm día del año, pues sí por año la tomásemos, 
correspondería al de 1481, fecha de la muerte de Axayácatl, muy remota d-e 
la época qtle tratamos, si no es que supongamos arbitrariamente que es la fe· 
el} a de la primera construcció11 del templo. 

La parte posterior de esta piedra es el jeroglífico de México-Tenochti
tlan, elegantemente comptlesto, y tallado con primor, en el que el águila 
parece acabar de devorar una serpiente y el nopal salir de la boca de un in
dividuo,< que pudiera ser Copillí, como piensa don Francisco Fernández del 
Castillo. 

'l'ódos estos detalles nos inducen a creer que esta piedra es una repro· 
ducción en miniatura del Templo del Sol, perteneciente a la casa de las 
Agnilas ( Cuacua1thticlwn), que quedaba en el mismo lugar en que se edifi· 
có la actual Catedrál. 

"Este templo del sol esta:-a en el mesmo lugar que ahora edifican la 
yglesia mayor de México al cual llama van por exelencia ( Cuacuauhtinchan), 
que quiere decir, la cassa de las aguilas .... " (Dnrán, II, 156). 
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"J•:n lo alto del templo hnhía tma pieza mediana junto a tm patio que 
dijímo~ en el capitulo pa~~•lllo qlle era dt.~ sit>te y ocho brazas muy encalado: 
a un lado de e~te palio e~tabn esta pieza que dig·o en in cual, sobre t111 altar, 
e~taba colgada en la pared tma ymag·en del sol pintada de pincel .en una 
manta. la cnal ílgurn em ele echura de una mnripo!'a con sus alas, y a la re· 
donda de ella, un cerco de oro con mucho:-; rayos y resplandores que della 
sa1ía11, c)"tamlo tud.a la deHHÍS pí<·za mu~· tHiertzada y galana. Había para 
subir a <~sta quarenta grada:', pocas mús ó llH~tlos. 

''En acabando (el indio que se iba a sacrilkar al sol) qu.e las acababa 
de ~nbir (las cnerenta gradas del templo del ~o!) ybase a la piedra qne !la· 
mamos cuanhxicalli y snbiase en ella, la cual dijimos que tenía en medio 
las armas del sol." (Durán,-T. IL Págs. 156 y 157.) 

La mariposa que creyó lhmín ver pintada en el paiio, era quizá el sig. 
no de ualnd o//in, con el que se representaba el sol y qne tiene t1n remoto 
parecido con una mariposa con las alas abiertas. Y la piedra ''que tenía en 
medio las armas del sol," siempre hemos creído que sea la que conocemos 

· con el nombre de "Calendario Azteca," y al encontrarla hoy reproducida 
al lapo de :Motet1zoma II en el Templo del Sol, nos aferramos más a nuestra 
antigua creencia. abonando también esta hipótesis la singular coincidencia 
en la técnica de ejecución de ambos mono! ítos, qt1e es tal qt1e parecen escnl· 
pidos por una mhmm mano. 

Como resumen /úud dirlf't¡uc ('Sta j>ít•dra me }!arece que sea una rej>roduc. 
ción eu miniatura dd Templo del 5'oly r¡ue comuemora alp;una nforma impor
tante practicada en dicho edilicio por lfofeu:z:oma JI, en cuya riforma quizá es

tww ínc/ulda la conslrttcdóu e inau.fruración de la /amos a piedra que conocemos 
con et nombre de ·' Cale11dario Azteca.'' 

Algunas otras consideracionf's y citas podríamos agregar sobre ubica
ción, forma e historia de este edificio precortesiano, pero nos parecen in
oportunas para esta ligera nota, des ti nada a satisfacér los deseos de algunos 
de mis buenos amigos., que atentamente solicitaron mi humilde o¡:¡inión so
bre este asunto de actualidad. 

Anales, T. V' 4' ép.-123. 
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AIWIIIVO GltH. Y PUBLICO m; LA NAIJION 

PROVINCIAS 1NTERNAS 
DOC\i,IIKNf(l>; RtLUifOS A LA INOKrKNOK!ICIA 

ExpL·diente scfiaht1lo con una tira de papel.-~!otín producido 
por una tropa al ma11do de un capitán y otros oficiales. para <k
rrihar á descargas de fnsikría n na pirámide que había en la Pla
za de Monterrey, cm1 la estatua de Minerva y un escudo con el 
retrato de Fernando VII. Los soldados gritaban: "iViva el rey 
Femando Vll!" "i111uera la Constitución:" "il\Ineran los libe-
rales! "-1\Iuy voluminoso. 
Piezas u(nns. 5 y 6.-Formad6n tle una "Compaíiía ele Patrio
tas" para defensa de la ciudad de l\Ionterrey que en el afio ante
rior se vi6 atacada por el e11c111igo. 
Pier,a ¡;eiiai<Hia con uua tira de pape l.-Copia ele nna carta delCo
mandante Genentl de Provincias Internas, 'Pedro Simón del Cam-
po, quejándose~ al Virrey Calleja, üe que en la Catedral de :V1on
terrey no se le hicieron, en una función religiosa, los honores 
que le correspondían, y de que a Ximenes, cuando entró como 
general de Insurgentes, se le hicieron grandes honores.-Tiene 
alg!Jna importancia por la significación del hecho que se relata, 
así como el documento que sigue, dirigido al Cabildo recordán
dole los ceremoniales que se deben "á los que representan al 
Rey y su Autoridad." 

Vol. 2lll. Pieza seiialada con una tira de papel. (1 foja, título: "Muy re-
Febrero de 1821. servado.")-El Gobernador de I'rovi11cias Internas, Alejo (;a;rcía 

Conde, comunica al Gobernador Intendente' de Ku.eva Vizcaya, 
que alguttos i11dividnos de Chihuahua conspiran contra la 
tud pública, indinando los ánimos á la independencia del Reino, 
é instruyendo en esas ideas ú los jóvenes de 18 á 25 años. 

Vol. 261. Pieza señalada con una tira de papel.-2 págs.-El Gobernador 
Diciembre de 1819. Intendente de Sonora y Sinaloa manifiesta que en 91mplimiento 

de la orden del Comandante General de Provincias Internas, se 
ha transladado al Real del Rosario para estar á.ínmcdiacioncs de 
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~l;¡z;tllún con el fín <k c·yiL\r una ÍHYneil>n de los insnrgenteil. 
1 Lwc: noLtr que· d Rosariu c·s la Jlt'hhKi(m mús grande y más im
pllrL1tltc de Siualoa. 

ro l. 1 :_>~l. E l'Yol uci{m en b prnYi !\CÍa de Tc·x a~. producida por el cabecilla 
Exp.:..>.-Poc·unwn-Jkrnar<lo (;utÍ(~rrc;.. {t quic·n auxiliaban los Estados Unido:;. To

tns: :.>:l. :..>t..:..>;>. ma ik la 1·illa. ca¡lital <k la ¡>H>I·ineia. y <l<:'rrota y mnerte del 
:.?()y 27. 

Aií<) <le· 1:->l:l. Comandanlt• (;L'tll'ral. Co~·nnd Simún de llerrcm ~-del Brigadier 
~ l:ln u d Sak<·< lo y nt ros nlidalcs. Pro\·idcncias tomadas por el 
( ;ohivrtto. (\ lliciD tkl Cotnalldank tic l'wYincias Internas.) 

roL !:.>D. \..\>nlc-,;l;tt'Í(>Il tlel YitTL'Y al (~Ol>L'rlladnr tic l'ro\·inciHS Internas 
¡<;xp.:L llncttntento,];'tndosc por cnt,·ratlo tle h;s asnntus de Texas y CO!lllt!lieando las 
4'-'--:!foj.;-\~l:l .. , .• · · · · · m•:uHlas que:· se Yana tumar para pac1hearla. 

\"o l. 1 :.>el. Carta r<Osvry;ub del comisionado en Bc:-::ar, lkrnardo Bonavia, al 
I<:x¡¡,.:L !I~'.'~'"J~ct~tt•Yirrey d(llldole encnta del estado que g-uarda aquella provincia, 
10--l·f<>¡o-1. !.l. •·¡¡ ' t 1 1 v J' - " - 1 1 1 ., d · aY e e te oc a a n u e Ya ·,spana, y :;eun anc o a neeeSJ(Ia , en· 

tre otras, de enYiar allYt Ull cuerpo de ejército de cuatro mil hom
bres. lo menos, de todas las armas. 

¡de m. Oficio de J)on 'Bernardo Bom~via al Comandante General de Pro-
Ex p. 3. Docu 111ento Yincias In ternas., I\Ial"iscal ele Campo Don Nemesio Salcedo, eon-

12'.'-lfoj.-1Sl:J. fi 1 1 d el 1 1 P . . 1 O • t 1nnan< o a errota e as tropas e e · rovmews e e nen e, y se-
Íialanclo la amenaza que hay de que fuerzas de Estados Unidos 
se introduzcan á asolar aquellas regiones como lo hacen ''la:; des
preciables gm·illas de lHsurgeutes." 

\'o!. iden1. l·:l ( ~obernador de Texas contesta sobre el nombramiento de Co-
Exp. '!·-··Doc. 11. mandante (~eneral de las Proyineias ue Oriente, recaído en la per-

2 fo¡s.-1S13. , ,. , , 
· sona del Coronel Sunon de Herrera, y da cuenta de la muerte del 

Brig·a(1kr Joaquín Arredonclo y demás oficiales víctimas de los re
Yoluc.-ionarios. 

Yo!. 18G. Representación de 1 Ayuntamiento de Ch ihnahua pidiendo al 
Exp.l.-Pieza 11J. Virrey Calleja que el Comandante General de Provincias Inter-

3 fojs.-12 oct.1813·nas, D. Bernardo l1onavia, fije sn residencia en aquella pobla
ción, conforme á reales órdenes, en vista del crítico estado por 
que atraviesa la región y la provincia ele Texas. 

l de m. Comunicación del \'irrey al Comanuante de Provincias, sobre la 
Efxp:_ 11 ;.-;~b'iez1~i4'-' solicitud del Ayuntami;nto de Chihuahua, transcripto á estaeor
loJ. C>IC. o .. , 

poracwn. 
Vol. 1~~>. " Acuse de recibo que hace el Ayuntamiento, del documento ante-

Exp 1 · - I 1eza ,, · ·' · ¡ "' 
2fojs .. Abr. 26,Ísl4 .. nor, y yoto ue ¡;rac1as a v 1rrey. 

Vol. ide_m. Contestación del Comandante Bernardo Bonavia, al Virrey, opo'-
l~xp. ~-¡;;j~~eza 3 · niéndose á pasar de Durango ú Chihuahua y pidienuo lo releven 
Abril 13, 1814. de su puesto, que ya no puede seguir desempeñando por su avan-

Vol. idem. 
Ex p. l.-Pieza 4. 

1 foj. 
Nbre. 20, 814. 

Yo!. idem. 
Ex p. 1 .- Piezn 6. 

4 fojs. 
Mayo 10, 1814. 

zada edad. 
Instancia del Virrey dirigida al Comandante Bonavia, sobre que 
debe obedecer las reales órdenes y tram>ladarse inn;ediatamente 
á Chihuahua. 
El Ayuntamiento de Chihuahua vuelve á dirigirse al Virr~y di
ciéndole que tiene noticias de que el Ayuntamientb de Durango 
se ha dirigido á él pidiendo no mueva de esta última ciudad al 



V o l. idem. 
Exp. 1.-Pí~za 7. 

2 fojR. 
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Col11:mdant.e BunaYia. Insiste en qnc dicho funcionario Jebe re
sidir rtll{t, citando d t<:xto de la le)·,~- poniendo de relieve el pc
lign¡ qne corrt: la pmvincia fnmtL:riz:1. por las tentativas de in
\'aSÍÍln dt: los ang-loatm:ricanos, por la g nc:rra de los búrbaros y 
los peligros de ];¡ insurrección. 
Xm,va instanda dd .:\~·untamiento de Chihuahna, al Virrey, so-

10 M:.yo, líll•l. bre el mismo asunto. 
V o l. ídem. Acuse de rcc:ibo de la instancia anterior, al A nmtamiento de Chi-

l'~xp. 1.-l'íeza 8. l 1 · 
lfoj.-20Nov.l814. ma 1\\a, 

Vol. za. Informe del Comarvlante de San 13las, dirigido al Capitán Gene-
f}xp. 4.-l;flgs. a7 ral de X neva Galicia sobre el estado que guardan las California'>, 

á 4-:.. 1 . 1 1·. . ' 't' 1 ¡.;11ero t<>rlc Hl22. Y o nccesano qne es lJJaliC ar una expec JCIOn man nna qne es 
dé{¡ conocer la lnckpcn(lcncia y se las l!ag·a jurar. 

Vol. ídem. Don José Antonio de A.1llrac1e cJ{¡ aviso ~tl Coronel D. Ag-ustín 
Ex p.'~·- .I:á){S. H2 de Itnrhide, para que lo traslade (t la Regencia del Imperio, del 

y(¡
3· 1' ' . l. 1 1 ' l'f . 1 l 1 ücbrc:22 de 1 ~21. grave pe ¡gro que estan cornen< o as '-a 1 or1llas, JlOr e a >anc o-

Ouadalnjnra. no en que se encueutrau, de ser presas t1e los rnsos, los ingleses 
o los uortcmuericauos. 

V o l. ídem .. - Ex p. 4. A viso del mismo, comnn icando noticias mús a lannantes sobre el 
Pág~. fi5 y 56. estado de las Californias. al Presidente y Vocales dd Supremo 

Dbre. l<> de 182 1. Consejo de Regencia. 

,Vol. idem.-Exp 4. Carta del capitán de la Goleta Concepción, Jnan Gómez, dirigida 
Págs. 57 Y 5H. ·desde á bordo al Gobernador del Puerto de Aeapu1co, D. Nicolás 

Fbro.28rle182:.1. B '1' d 1 Gá d t . t 1 G 1' . D A t' · as! 10 e a n ara, y ranscnp a a cnera tsJmo . gus m 

Vol, idem. 
f~xp, 4. -P{!g- GH. 

l•'cb. 6 de 1822. 

de lturbide, en la que dice venir de California, á donde fué á de
jar al comisionado Francisco Vallarta, con pliegos de Regencia 
dell mperio mexicano, para los Gobernadores ele ambas Califor
rlias. Dice que en su camino no encontró vela amiga ni enemiga, 
pero que supo antes de su vuelta que á la Alta California habían 
llegado quinientos hombres armados procedentes ele Norteaméri
c:a. Agrega que las Californias están adictas al nuevo Gobierno, 
pero que los frailes de las misiones se oponen á él. 
Otra c,arta dirigida al Gobernador Político de Guadalupana, Bri
gadier D. José Antonio de Andrade, y transcrípta al Capitán Ge
neral de Provincias Internas, sobre los mismos asuntos de la carta 
anterior. 

Vol. idem.-Ex p. 5. Decreto dado por la Regencia del Imperio, sobre una expedición 

A
,PÍ!

1
K8 ;>6d4!1 ng,., encomendada al Prebendado Don Agustín Fernández de San Vi

un 1 e 18" 2· t d b r, • ' 1 e l'f . 1 b' t d . t . , cen ·e, qne e erc1 1r a as a 1 ormas con e o Je o e 1ns rn1r a 
los Misioneros del verdadero estado del Imperio, y ele hacer re
conocer y jurar allá la Inclependencia.-Muy interesante . 

.,, V~l. idl~ám. 
8

_ Artículos adicionales al decreto del lq de Abril de 1822 sobre la 
"'xp. "·- g. l. d' '6 1 l'f · Abril23del822. expe lCJ n de as Ca 1 ormas. 

V o l. 23. Oficio del Generalísimo Agustín de Iturbide, al Ministro de Re-
Exp. 5.-Hág. 100.¡ . I t . . E t . 'f t' d 1 b d Abril 2:)dell:l22 , acwnes n enores y ·•x enores, mames an o e que aca a e 

prevenir al Jefe de Estado Mayor facilite escolta militar al Pre
bendado D. Agustín Fert1ández de San Vicente, para que lo acom
pañe en su expedición á las Californias. 



\'o l. idc·m ;\cn~e (]e reciho por el ( :cucralísimo }). ,·\gnstín de lturbide, del 
: •.. -l'flg 10:.!. ckcrdo e:--: pc•dítlo por la He~t'llcia <ld Imperio en h> de Fn~ro 
:~o de 1 ~:J! .. L - . _ . # •• • , • .- • "' • • ~ 00,. 

del m1suw ano, relal1vo l\ b expc<he1011 de lns Cahfornms. Est& 
dirigido a.l Scn·dario d<: R<.:lMioues. 

\'o!. idem. O!icio del Pn·hemlado fl. Ag·nstíu 1-\.·nlii•!Jd<:"z di? Sal1 Vi-cente,. 
l·~xp.ií.--1"1\".lüG¡···¡ ¡.¡··. ¡ '1 · d • '1' · .\ht vn 1 ·+dc'i ~2 :.l. t 1ngH ·O fl 71 ltnstro '·e: ],e etc tones, cks. e bmt<•fl np.ra, ~~:mnUl:ll· 

· ,•;íotlolt: sn llegad;! ;í aqndla t•indad y que :-;úlo se le han facilita~ 
d<> p~tLtla c·:-.pdici<'>u tnil¡w~os. ~-que lo~ oti'OH mil han quedado. 
cntr"'~:·~\t·s~·io~ ;\su p:\~o pnr 'l\~pit''. 

\'o!. idm1. Fl l'rvlwndado !l. c\g-ustí!l Fcru(mdez de San Vkcnte acnsa re· 
l·~?·.:;·¡:i,P{~~:-:;1,;~/·cilm al :\lini"tro de R<.~htdom:s. de una ,·autidad de neta,; del Coll· 
· ·'.' 

0 
<e ' _.,. gTeso. deeretos y drc11lares que deber{\ llevar a las Californias. 

Vol.!Hil.-I<:,¡L 1 Rt.:pn:sc:ntaci(m del Aynntmuiento deChihnahua, notificando al 
l~íezn ,1 G.-:1 fojs. Virrey Calleja haberse deseubierto en aquella villa una conspi• 

J,, d~:Í<ll'. dc 181+. ., · . . 
racwn, cuyo." piunes le expone, é insistiendo en que la Coman· 
dancia de Provincias Internas debe resi<lir allá y no en Durango. 

VoL idem.-I·~xp. 1. O licio del Gobernador Intendente de Nueva Vizcaya, AlejoGarcín 
Pi~a.b17.-2 1fo4js. Conde, al Virrey Calleja. avisando que ha recibido de Chihuahua 

11 N 1 e. 18 . , . lá . , .. 
un anonmto en que se le e, cuenta de u na. conspiración .Y sus pla-
nes, acabada de descubrir, y de que (uerott U.I)l'ehendidos, como je
fes de ella, D. J. Félix 'rrespalacios, el Teniente Gas par de Ochoa 
y D. Juan Pablo Caballero, y además algt11ios otros individuos. 

V n1.1dem.-Kll:p. 1. Ot1cio del Virrey al Comandante Bernardo Bonavia haciéndole 
Píez~ 18.-1 fo~a. un extrañamiento por no haber h.· dado ningún aviso de la cons· 
10 hnero 18 L>. . . , l ", 'l '} 1 1 á 1 1 1 d'd · ¡nrat•wn < cscuuterta <'ll C 11 llla lll<l, y on en m o e as 1ne 1 as 

que dchcrá tomar. 
Vol. idcm.-l•~xp.l.:\uevo oJicio del Virrev insistiendo acerca del anterior extraíia
.Piezn 1\~.-l fo.~a. miento hecho al Couta.mlante de Provincias Internas, el cual no 

Mnrzod1181<>. 
contestaba. f 

V o!. ídem. -Ex p. l. Carta reservada del Comandante al Virrey, explicando su conduc
Pieza ~o!' ~4 f?js. ta v poniéndolo al tanto de los acontecimientos de Chihuahua, 

.lumn;, 181n. · . 
desde aquella vJlla, á la que se trasladó. 

Vol. ídem.- Ex p. 1. Oficio del Comandante Bonavia dirigido desde Durango, al Vi-
p~~~e3~l·18i~j. rrey, dándole cuenta del fin de la causa formada á los promotores 

de la conspiración en Chihuahua, Jo!'é Félix Trespalados y Juan 
Pablo Caballero, los cuales fueron condenados á 10 ail.os de pre
sidio ultramarino.-Interesantc. 

Vol. idem.-l•~xp.J. Representación del Ayunta¡níento de Chihuahua informando ál 
Pieza352.-2 fojs. Virrev sohre elmísmo asunto é insistiendó en que la Comandan· 

Nbre. 21 1Rl5. . 1 · 1, · · I t d 1. 1' llá D c1a í e rov1ncms .n ernas euc rae 1car a y no en . urango. 
Vol. 186.-l•~xp. 1. El Ayuntamiento de Chihualma se dirige al Virrey transcribién
Pie7.a390.-31{*. do le un oficio que ha dirigido áDurango, al Cotnandante de Pro
Febrero 6 de 18l6. vincias Internas, D. Bernardo Bonavia, en el énal se manifiesta 

alarmada esta corporación, porque ha llegado á su conocimiento 
que los reos de cons11Íración se en<2uentran en 1a segunda pobla
ción y están á punto de ser puestos en libertad. 

Vol. idem.-Kxp. 1. Contestación del Comandante Bouavía al Ayunta1niei1to de Chi
Pieza392.-1 foj. huahua reclamándole tenga confianza en sus actos de justicia y 
Febrero 261816. citándoles el hecho de haber dejado su antecesor, en aquellas re

Anales. T. V 4-~ép, ·-l:/4-~ 



gíones, á los reos :\ha"olo, A randa y \\'ni<¡uer, dt: los qH<.: (:Jlibcr
t6 ú la ¡mwincia <k Chihnahua.-Intcn:~antc. 

Vol. idem.--l~xp. 1. Carta ele! CollHlll<htnte ButwYia al Virrey informándole de laeau
l'ieza 3H3 -4- t<>js. sa que se sigm: {¡ los couspiradores 'l'rt·iipabcios \' Cahallcro, <·n 
26 Febrero Ul16. · 

Dnr;m¡.;o, y t•xponi('ndo nne\·ament<.: las causas <tne k impiden 
traslaclar su residencia a Chihuahua. 

Vol. 251.-l'icza El Comaudante General de ltL'l Provincias IntenJtL'l dé Orienl<: 
n'l1226.-2fojH:<. contesta al Virnoy la drcnlar eti que le comunica los planes de 
16marzo, 1821. 

Itnrhide, y 1<; hace presente la falta de recmso:-> de aquella:< re-
giones en easo de un trastorno.-[ntcn:santt. 

\'o l. ídem.·- Pie?.a Aviso del Com:mrlante Cenera! de Provincias Inlern:1s tle Oricn-
1232· -.. lfoju. t 1 (' 1 l 1 '' S t 1 l 1 1 t · l 1 
3 abrillS2 1. e, a .o ¡crnm or te~' nevo, an allt c:r so m~ e evnn allltUI o' e 

lturhidc r lns mcdidas que dehc lomar. 
Vol. idem·- ~'ic:>:a Conttstacióu del \'irn:y a uno de los oficio:> dt:l Comandante de 

. á 1 12'~') . 
tJ1 ~e;;Jgllue' a 

18
·
2

-
1
· Provinl'ias de Oriente, JH:gándole., por falta de n·cu rsos, los cau-

l()J- mayo . . . . · . , , . 
dales que fJH\co, as~egnrandole su rcsolur1on de opouerse cnergi-

Vol. ídem. 
Pieza n? u~a:~. 

2 fojs, 

Vol. 251. 
Pieza n\1 1234. 

3 fojs. 
21abril, l 821. 

camentc {\ 1m; maq uinaciom·s de' Iturbide. 
Oficio dé:l Comandante de l'ro\'ÍtH·ias de ()rielllt', al \'irn:\·. <·n d 
(jUC confirma una carta reser\'<Hia, antvrior, dici(·ndok que d k 
V<Ullami<:nto de Iturhidt: no ba pmdncidu allá ning\Ín su·io tras 
torno, pero que utl oíldal del Batallón fijo (tt: \'c:racntz amenaza 
levantarse con cinco compañías, en favor de la 1 ndependencia.
Interesante. 
El Conlandante de Provincias de Oriente da parte al Virrey, ele 
los síntomas de revelión qne han aparecido en Agnayo suscita
das por varios empleados públicos, civiles y militares, en apoyo 
de la idea de Iturbide. Informa tambi:f.n de la desmoralización 
de sus tropas, por falta de recursos, lo qne no sería remoto las 
hiciera sublevarse, y acmppaíia tres copias de partes del Gober
nador de Nuevo Santunder, sobre los acontecimientos meneiona-
dos.-:-I11teresa11te. • 

Vnl.idem.-Copia Aviso del Gobernador de Nuevo Santander, al Comandante de 
n? 1, siguiente á,la Provincias de Oriente, sobre los sucesos de A¡;,'11ayo, pidiendo se 
pteza 1234. 1 foJa. . ' 

21 abril, 1821 le ordene lo que deba hacer para conJurar el mal. 
Vol.idem.--('opia Segundo aviso del Gobernador de Nuevo Santander, sobre los 

2t:;;il~ ~0~~-1. sfntomtL~ de revelión en Aguayo, secundando á Iturbide.-Inte
resante. 

V al. idem.--Copia ~rercer aviso del Gpbernador de Nuevo Santander, confirmando 

21 ~J~Ü~ ioj:n. los dos an teríores, y no:ificando que ya ordenó á las fuerz11s de 
Laredo se trasladen rá¡;)Jdamente á Aguayo. 

Vol. idem. --Pieza Contestación del Virrey al Comandante de ProvincitLs dándose 
si guíe: te á la~opiapor enterado de los ¡;ucesos de Agua yo; aprobando las medidas 

n 3, 1 foJ. 1 . d . . 
Mayo 8, 1821. tomat as y promehen o socorro pecumano. 

Vol. ídem.-Pieza El Co!llandante de Provincias lllternas de Oriente dá cuenta al 
nV 1237. 1 foj. 
4 mayo, 1821. Virrey de haberse celebrado, c:omo lo ordenó, la toma de Acapul

c:o por las tropas realistas. 
Vol. idem.--Pieza El Comandante de Provincias Internas de Occidet1te contesta al 

n~' 844,1foj. V' d t d b 1 d 1 b'd. 1 d'd 
20 marzo, 1821. trrey, e en era o so re e proyecto e tur 1 e y as me 1 as 

que debe tomar. 
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\" oL iden1. l'i,·r.;~ C'onlcstaci(Ju del \'irrn· i1l (}ÍJ('Ío anterior del ComatHlante de Pl'O· 
~ip·ui\~r1te á la n'-' . . · . 

"'·~·H. 1 foj. \'llll'l:\S Internas <k Occ¡<kHt(~. 
17 abril. 1~:.n. O Ji do lid l\mwmlante de Provincias Internas de Occidente acom· 

V~l.:,l<~etn.:-l'icz_a paüa!l(lo los estados de la fuerza de todas armas, que guarnecen 
n · ""'~ y Clt\CO Sl· 
gnientes, 7 fojs. las plazas <k su mando. 
2 abril, 1821. El Comandante de ProYincias de Occidente da cuenta al Virrey 

Vol. idelll. -·-Pieza de lo que ha dispuesto acerca del destino del Batallón de Zamo, 
ni' 864.-~2 rojs. . 1 1 . " l e 
2 ahril, 182i. m, en '-'tSta <e o ocurndo en Ce aya, con Bustamaute y ortazar. 

ro l. 251.-Doc. n" 1 El Comandnnte Mílitm· de Zat'atecas pnrticipa al de Provincias 
siguiente al n" 86-t..de Occidente la entnula de Bustamante y Cortazar a Cela ya, con 

24 l_foj.lS'JI mil quinientos hombres, y los arrestos que hicieron, y le pide el 
marzo, ~ · Regimiento de Zamora. 

\' ol._ide:n.--Doc.n<! Olido del Conutudaute de Provincias de Occidente, al Goberna-
2, stgmente al an-

terior.·-1 foj. dor de Durango diciéndole que le mauda el auxilio armado que 
31 marzo, 1821. necesita, el cual debe volverle a la mayor brevedad por estarlo. 

pidiendo también de Z1tcatecas. 

2 abríl811.. Provincias htlernas., Mno,239, expcdte.S;piezaslnntínt.t:ro,fojizá,·· 
l~sta.dos Uni~os. y 92 del E. 3, 4 págs. Comunicación.de Sal~edo al Virrey,..en que, 

82 pdrlm~ras2~ezaseu vista de que los americanos habían tomado ya posesiÓn deBa-
e pu"'. '. " 

"' ton-Rouge y ¡;ie dirigían sobre Mobila, y en vista también de que 
Onis participaba que habían llegado á los HE. UU.; tres comisio· 
uados de Napoleón, insistió sobre la urge11tísima uecesidad de 
fortificar la frontera. 

Interesante, porque revela cuán grande era el miedo 9,ue 
tenían. 

23 abril810. . Prt17.JS. htls., t. 239, E. 2,/s. 13, 14 J' 20, 6 ps. ~omunicaci6n de 
Estados Unidos. 

19 Fbro. 810. 
l~stados Unidos. 

18 abril810. 
Estados Unidos. 

N. Salcedo al Virrey, en que, con copias que no existen y que 
tamp9co hacen falta. lo instruye de las diyersas providencia$ po· 
líticas,, administrativas y militares que ha tomado pa~a prevenir 
una invasión de frente de los EB. UU. 

Reconocimiento de puntos, establecimie11to de factorías, pe· 
dimento de arma.s, etc., son dichas providencias. 
Id., id.,fs. 15, 16, 17, 18 y 19, 6 ps. Plan de 9,efensa de la. Pro· 
vincia de Texas. 19 Estado de las fuerzas que se necesitabán; 
29 Distancias entre los principales puntos; 39 Estado delas.fuer
zas que entonces había allí; 4'1 Estado ·de las armas disponibles 
allí y de las qtte faltaban; 5Q Otro estado de las fuerzas existen
tes allí, distintodel anterior. 

Interesante. 
Id., Id., fs. 22, 2 ps. Copia de comunicación de Bonavia á Salce. 
do, en que, ampliando su plan de defensa, expone, que la prin· 
cipal defensa de había de ser por mar, y que en la il:l;lposi:.. 
bilidad de que lleguen pronto los refuerzos de dragones que· ha· 
bía pedido, se le mandaran pronto 500 hombres de las milicias de 
N. León. 

Interesante. 
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R Nov. 808. T . .!.I'J. H .. !./. .!l¡•.!S.:; ps. Comunicación de Salcedo al \'irrey. 
Estados ti nidos. en qne le pidi(¡ <ldalladame11le armas ,. oficiak,; para la defcn;;;a 

dt· Texa~ v ¡-;. \'izr-aya, ~· k manifestó que lw.bía lllandi\do re<'O· 
llOt't'r la bahía dl"l Espíritu Santo r <·1 h:rritorio (le ¡,:' )féxko. 

lntí:rt'!-;antc. 
l'ZOct. 808. Id .. ¡;f., f. 2 ps. :llinuta del Virrc~· ú Sakedo •. en qne le pí~ 

l~stados Unidos. rliú informes acerca de los auxilios (¡ne necesitaba. Esta moth•ú 
la ant:crior. 

Interesante. 
amurzo89. Id., Id.,¡;·. 19 yJ5. 4 ps. Comnnicación de Salcedo af Ví"rrcy e!1 

Estados Unidos. 

n oct. SOH. 
Estados Fnídos. 

B 1 agosto R09. 
l~stndos llnidos. 

qn~ im;~rta otra del Encargado de Negocios de España en los 
EF. IT .. relativa a qne en Norfolk se habían embarcado 4,000 
Hohl<ulos eon destino a ~. Orlcans, probablemente para hostilizm· 
(¡ los mexicrmos. Concluye Salcedo pidiendo dohle número de 
armas y g-ente. 

1\luy interesante. 
Id., ld .. fs. JI _v J1, 3 ps. Copia de commiícación de X. Salcedo 
al GraL americano \Vílkinson, en qne se da por satisfecho de (jlW 

ni éste 11i sn Golmo. tic11en iutcn'ciones hostiles respl'do :llb:í 
en y <¡u e las tropas exve'tlicionarias sólo andan en 1J11sl'a de tw !u 

gur de lmo:n clima. 
l'vfuy interesante. 

Id., ld.,f~ .. Uy N, 3 ps. Traducción de carta de Wilkinson áSal
ee<lo y de fragmento de carta de Mtro.. de Guerra de EE. UU. al 
primero, sohre que ni el Glmo. de allí ni dicho Wilkins011 tolera
rían, fomentarían o protegerían ningún movimiento hostil á lllé
xico. 

i\fny intere,:ante. 
4 agosto 800. Id .. Id ,.f. 30, 2 ps. Copia de comttnicación de N. Salcedo, citada 

Nstados linidos. · · 

13 tlllli?.O 810, 
Primeros revolu

cionarios. 

24· nov. 80H. 
Primeros revolu

cionarios. 

5 abril 1806. 
l<:stados [nidos, 

en la tkfs . .11 y .JJ, sobre qne nna p1ragua amencana ocupaba los 
mare::; lllexicanos. 

Poco interesante'. 
lhmo 219, E . .l, f Jó, 2 ps. Comuuicacíón de X. Sakcdo al Vi
rrey, en que le da las noticia;;- que ha recibido de Onis, de que en 
N. Orlcans varios españoles, mexicanos y americanos, encabeza
dos por D. Ciriaco Ceballo:> y u 11 tal Rojas, conspiraban por la in
dept:ndencia y tenían ya ag•wtes en Veracrnz y i\'Iéxico. Con este 
motivo repite St1S pedidos de armas y ge11te. 

l\ruy interesante. 
Id., ltl..fL 17 y JS, 3 ps. Copiadelacomnnícación de Onis, reJa. 
ti va al asúnto de que trata la anterior. Aquí alm11<lan más los de
talles, que no son despreciables. 

Muy intl.'resante. 
Id., ld.,fs. 19, 10,21, 24y25.IOps. ComunicacióndeN.Salce
do al Virrey, e11 que constan todos los atropellos cansados a N. 
Espaiia por los EE.UU. y estiiu en detalle todos los antecedentes 
que hacían suponer que la invasión era inminente. 

Mucho muy it1teresante. 



;, :thríl h0\1 
t·:~L:Hlns! "nido,-. 

:.?! :tbrill'OG. 
E~tmlosl~nidos. 

:¿.¡. m·tulm; 80G 
E:;tru!os ¡·nidos. 

l ií Dic. í'\()G. 
!·:~taLlos Unidos. 

3 Nov. 806. 
1.\:stados Unidos. 

240et. 806. 
I•;stados Unidos. 

11 octubre 806. 
Estados Unidos. 

4 octubre 806. 
Estados U nidos. 

2 marzo 80i. 
l~stados Unidos. 

5 Dicbre. 806. 
Estados Unidos. 

8 Dic. ROo. 
Estados Unidos. 

fí09 

/J.. !J. .. l .Yi. l ps. Estado de las fm:nms q11t' g-uarnecían {l 're· 
xas <k las poskiones que <X'npnban. Se h<\Ce referencia {t éste 
en la pít•ra anterior. 
Id., !d.,f .. U. 1 p. ll!inutn del VirreY (¡Salcedo, en contesta· 
ei6n .í sn couHmkaeión auterior. Es notahk', porque, á pesar de 
qnc C'l peligro t•ra inmiuentc, ~e,g·ún Salcedo, el Virre;v umnifes
taha una tranquilidad l:l.l, que n:i un fusil, ni un hombre, ni una 
<:~pcrmtza siquiera. le dió. 
l'ro:·s. I11h·., T. _.>j<l, !:' . .>,f. .'7, 2 ps. Comunicación de N. Salce
do al Yirrey t•n que, l'Oll copia del Cobor. de Texa~. le impuso de 
la:; inteudones hostiles del (iml. IJ 'ilkillSO!l. Con tal motivo, in
sif;tc en s11s p-edidos. 

A bajo está la copia. ln teresnnte. 
Id., Id., f. .29. 1 p. ll!inutrl del Virrey !t Salcedo, en que le pide 
noticias de las oc.urrencias habidas entre la.<> tropas mexicanas y 
americana.'>. 

l'oeo interesante. 
Id., Jd.,f . .JI, 2 ps. Comunicación del Virrey á Salcedo, en cou7 

testación á la de éste de 24 de oct .• en que k manifestó que ya 
había dado orden para que se le proporcionaran tropas y armas. 

Interesantes. 
Id., !d.,./. 36,2 ps. Copia de oficio de A. Cordero á Wilkiuson, en 
que le manifestó que, en cumplimieuto de 1as órdenes que tenía, 
iba Íl opouerse á sus operaciones militares, por u~ás que Wilkin
son protest.-'lra que no enm hostiles. 

Muy interesm1te. 
Id., Id., f 37, 2 ps. Copia de comunicación de Cordero á Salcedo, 
en que le informó de la actitud resuelta que había asumido aute 
las operaciones dt· H1ilküwm. 

l\1uy interesante. 
Id., fd., f 38, 1 p. Copia de la carta de Wilkinson á Cordero, en 
que le n1anifestó que sus movimientos militares sólo tenían el 
ohjeto de afirmar la soberanía de los RE. UU. sobre la parte E. 
del Sabinas, y no el de hostilizar á los españoles. 

~Iuy interesantes. 
Id., /á., fs. ]9 y 46, 3 ps. Comunicación de Salcedo al Virrey, en 
que con tres copias le informa de que ya ha tomado las providen· 
eias necesarias para vigilar á un individuo sospechoso de ser 
agente de Burr y propuso se adoptaran ciertas medidas para el 
mantenimiento de tropas en aquellas Provincias. 

Abajo están las copias. Interesante. 
Pro<JS. Ints., T. 239, ¡,_·, .3,fs. 40, 41 y 42, 5 ps. Copiad~ una co
municación del Marqués de Casa-Trujo al Comte:· Gral. de Texas, 
en que le informó detalladamente de los planes y movimientos 
de Burr. 

Muy interesante. 
Id., Id., f 43, 2 ps. Copia de una comunicación del mismo Mar
qués, en que amplió sn informe anterior y recomend6 muy espe
cialmente se cuidaran de un espía de Burr. 

Anale•, T'. V' 4~ ép.-125. 
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.\fuy iuteresant<". 
í Vhm. 807. Id .. Id., /1". ll_v 15. ·l ll!->· Copia d._. una comunicación de José \'i-

t<:stado$ [nidos. da! ií Fnmeo. \'ian:t, c.-n que le uoticiú que Bnrr hahía sido apre

hendido<.:!! Jos EE. ro., ¡x:m que bahía salido ya u1 libertml. 1 n
formad<.: gnwdes revclaeione~ de Burr. resp<.:cto á cuáks eran sus 
plaues y quiéues sus cómplices. 

19 mnrzo 8ltT. 
t<:stados li nidos. 

¿abril 80ti? 
J<~stados Unidos. 

~lny inten.-~·utte. 

Id., ld.,f 17, l ¡xs. Cnmunícaciún de.:-.:. Salcedo al \'íner, en 
que, á 1·eserva dt" llacer,un f>e<li<lo formal. luego que recibient 
los infonm.:s dL· sus su b;tltl:t·n<~. pidió algunos oficiales de artille
ría é ing-eniería para las provincias de Texas y Xuevo México. 

lnten~saute. 

Id., Id., f ·18, l ¡;s. Comnnieaci6n tmnca (de Salcedo?), eJJ qul' 
hace reetifteacione;; al plaJJ de (lefensa prese~Jtado por Bonavia. 

Interesan te. 
HJ ab~il R'; L Provs. lnts., T .!.?'}, /~'. 3, /1·. !'}y 5 !, 3 ps. Comunicación de N. 

,\prchenstón 1nst1r-S 1 1 1 ,,. · ¡ · f 'd ¡ · ., 1 gentes. • a ecr o a v trrey en que, con copws. e Hl onnu e a pns1on <e 
Al dama y con1paiiems y dt:l Cohor. de Texa;;, y con esk moti n• 
l<: pidió refuerzo de trop-as y oficiales húhik-s. 

lntcresantl'. 
, ~abril ~11. Id., Id. ,f 50, 1 p. Copia de co-Jmtnicaciún d~.: J. l\I. Zamhrano ii 

!Jrnero de msur- N S 1 1 1 t' · , 1 1 - ' ¡,/ . ~entes. . , a ce< o, en_ que ~par _1c1po que en ,;~re< o ex1stta1~ 3.3 ,. cgs. 
V. 2._. pteza de p. 26. de plata decmmsadn:.'l. a los m surgen tes, qmenes las envmban a los. 

EE.UU. 
Interesante. 

3 ahrit 1811. Id., !d.,f 51, 1 p. Copia de comunicación del mismo al mismo, 
Tratamiento {t in- 1 'só ' Ald S 1 1 ' · · 1 surgentes. en que e av1.~ que a ama, a azar y c emas pnstoneros es 

estaba dando real y medio diario á cada uno, á reserva de lo que 
Salcedo dispusiera. 

Interesante. 
H abril 811. Id., !d. ,.fs. 52 y .5], 4 ps. Copia de comunicaci6n del mismo Zam-

l
l?eposícdión d~ r.e

6
a· brano á Salcedo, en q ne notició cómo los insurg-entes depusieron 

IStasy eposlCI n . . , · , . , 
de insurgentes. y apns10naron al (,obor. de Laredo, y como elmtsmo Zambrano. 

ayudado de muchos vecinos, tlepuso a su vez al Gobor. iu~urgen
te y Jo aprehendió. 

Muy interesante. 
1Gjt~líol'l05. !d .. !d . .f. 56y65 (?), 4,ps. Comunicación deSalcedoal Virrey. 

l~staclos {)nidos. 

3 agosto 811. 
I<Jstados Unidos. 

en que. cou copias, le informó de que los americanos cot¡quista
ban pacíticamen te, por divasoli medios, á los indios, y COll tal mo
tivo pidió refuerzos de tropas y armas. 

Interesante. A la vuelta están las copias. 
Id., Id. ,f. 57, 1 pág. Minuta del Yirrey á Salc(_>do, en que le in
sertó u u oficio á Calleja, en que previno á éste que ordenara á los 
Gobores. de ~. León y N. Santand.:r que facilitaran á Salcedo 
los auxilios que fueran necesarios. Esta es contestación á la co
municación anterior. 

Interesante. 
3 agosto 805. Pnn•s. lnts., T. i.J'J, E. J,f 58, 1 p. Minuta de oficio á Ca11eja, 

Estados Unidos. á que se refiere el oficio anterior. 
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fnkresanh:. 

2:! m,,_~·.,_ 1;, julio Id .. !d.,./~". 59 .l' 6 1í, ·~ ps. Copias a que Hl' rdlriú Salcedo en sn 
S\ 1:>. oll<:Ío de]() de julio. l,a 1'.' es dcl C(>mtc. de Nncogdoches, y se 

Estadusl:uidos · ¡ . .._, · · · ¡ ¡ ·A ¡ ' l ,. t 

11-19 junio S05. 
Estad,)s Unidos. 

15 julio 805. 
Estados Unidos. 

20 agosto H05. 
Estados Unidos. 

11 agosto 805. 
l~starlos Unidos. 

t 1 agosto 805. 
Estados Unidos. 

30 julio 805. 
Est¡¡dos Unidos. 

7 agosto SOtí. 
l~stados Unidos. 

tJtn a: · "'''tll'tas nnnnuKa\ as ;1 Captt,\11 )n, Joaqum te ,,gar·e 
por persona \'erídic·a como 1o \:S :\Ir. Rnquihc," ~·se refiere a lo~ 
1nancjos dd l >r. Sihky; la 2'! e:; dcl'Gobor. de Texas, en qne, re
Ji riéndose,-¡ la eondnd.a de Sihk:>. propuso que, para librarse de 
é:;te. se c:>t·ril.iera al \~ohno. tic los EE. ur., con ese objeto; y la 
"'-' <'S la de Saketlo a dicho Gobdor. de Texas, cn que aprobó que 
se 1m hiera dirigido ya al (;olmo. de los HE. llU. y le recomendó 
qu<' hiciera n·r á Jos indios qne les rnn\·enía permanecer fieles y 
adktos á España. 

Poco interesantes. 
Id .. ld.,f~. 6l.Y 62, 4 ps. Signen las copias. La h•, del Coman· 
dante de Nacogdoches, en que avisa c¡tte SiDley había llevado. 
consigo 13 indios y 4 indias, para agasajarhs, y de este hecho 
saca l'onclusiones alarmantes. I.a 2~. de Elguezábal, versa sobre 
el mismo asunto. 

Poco interesantes. 
Id., Id. 6Jy M, 4 ps. Copia de comunicación de N. Salcedo 
á Gobor. de Texas, ~n contestación á las copias anteriores, en qn<:< 
le previene que poco a poco sitlí.e fuerzas en la frontera, para re
chazar á los americanos y le acpnseja otras medidas con el mismo 
objeto. 

r 11 teresan te' 
f'ro~·s. fnts., T. .239,E. 3,fs. 66)' 72. 4ps. Oficio de N. Salcedo 
al Virrey en que. confirmando las noticias de sn oficio de 16 ele j tt
lio, dice que los EE. UU. habían en\riado ya tropas y embarca
ciones sobre México; que el Gobor. de Texas hfl,hín situado 1711 la 
frontera las poquísimas tropas 9ue tenía, y pidió refuerzos para 
allí mismo. Acompafia copia;;. 

Interesante. 
Id., Id., f. 61, 2 ps. h copia. Comunicación del Comte. de Coa
huila a los Gohores. de Nuevo León y N. Santander, en que les 
pidió urgentes auxilios para rechazar á los americanos. 

Interesan te. 
íd., Id. ,f 68, 2 ps. z~, copia. Com1micaci6n del mismo Comte. 
á Salcedo, en que le participó q-ue ya había enviado tropas sobre 
la frontera, y que en esos momentos entregaba el Gobno. á un. 

vecino, para ir á ponerse a la cabeza de el•las. 
Interesante. 

Id., íd.,f 69, 2 ps. 3<.t copia. Comunicación del Comte. de Na. 
codocltes al Gobor. de Texas (?), en que le participó qúe venían 
más tropas americanas sobre lafrOlltera, y .también Aaron Bttrr; 
con escolta y bandera, y que él no tenía armas ni gente para re-
c!Ía;:arlos. 

Interesante. 
Id., ld.,.fL10y 71,3 ps. 4,, copia. Comunicación del Gobor. de 
Texas á S11lettdo, en qne le notició c[ue no podía dar más auxilio 



3 !Jbre. 805. 
l•;stados 1 :u idos. 

23 Nov. 805. 
Estados Unido~. 

24 llic. 805. 
I•;stndos Unidos. 

14 enero 806. 
P~stados ll nidos. 

23 de Dic. 805. 
F::stados Unidos. 

á :'\acododas que J(¡ h<Hubr•.·s, que· él no ¡1odía j¡· a la ca!llpaiizt 
JIOr estar enfermo,. (jlll' nos~ l'<'nsidcraiJaL·on Ltcultadcc; b;1stan 
tes r•ara pt:<lir llireetamcnle socorro:> ú los C<,lmres. de:::\. l,e(m 
y :'\. Santander. 

Interesante. 
f'roz'.\. 1!1/S., ! . ..!.>"J. /•:. J. fr. 7J_y .\'ti, 4 ps. Contllnicaci<.Jll de Sal
cc'<lo al \'i1·rl:.\·, en que, con la copia que sig·uc abajo, k instruyó 
de cuún imnin<:nte era ya la. invasión de Texas por los EE. CU., 
,. nrgentl'mcnte le pidi6 armas y g-ente. 

Muy interesante. 
Id., Id., f>. N _v 7'), 3 ps. Copia de la declaración rendida pm· 

LuisToutin ante d Cohor. de Texas. en qne constaqlle el (;obor. 
de los EE. UU. había preguntado á los indios sí se pondrían de 
su parte en caso de g-uerra con Espaíia, ~- otros muchos prepara
tivos de aquél para l;t invasión de l\Iéxico. 

Muy interesante. 
fd., !d., f.s. 76, 77)' 78, 3 ps. Minutils del Virn:y á Calleja. a1 
Comte. de t\rtillel'Ía y á l\linistros de :\capnlco, pregunléímlolcs, 

-{:11 consecueucia del oficio anterior, si pndían proporcionar re;;.

pecth·amenk tropa, oficiales y Paiíones. 

Poco interesante. 
Id., Id ,.fs. 82y 8.1, 4 ps. Minuta del Virrey áSalce¡loen contes
tación á su oficio de 3 de Dic., en que le manifiesta que no le pue
de proporcionar tropa, oficiales y cañones y escopetas, pero que 
ya da orden para que si pedía auxilios á Calleja, este le facilita
ra los pocos que pudiera. 

Muy interesante. 
/d., !d.,.fs. 81 y IN, 3 pH. Oficio de Salcedo al Virrey en que, al 
quedar enterado de que no puede proporcionarle auxilios, casi 
le reprocha que ~leje abandonada de ese modo la frontera. 

Muy interesante. 
2G marzo sos: Proz1s. fnts., T. 2.19, E. 3,./s. 85, 86, 87 J' 88, 8 ps. Copia de ofieio 

J•;stados Unidos. de Salcedo al Virrey, en que, en virtud de haber circulado noti
(V. pieza 1' de este 

cuaderno.) cias de que los l•:B. UU. se aprestaban á invadir Cuba, la Florida 

26 marzo 809. 
I~stados Unidos. 

:!abril811. 
l~stados \]nidos. 

y tal vez Texas y en virtud también de que el Virrey manifesta
ba estar dispuesto á proporcionar auxilios, enumera las ohms de 
defensa qne se deben emprender, los puntos quc se deben guar
necer, las tropas y armas que se necesitan, etc., y, para que el 
Virrey se entere á fondo de la cuestión le remite el índice de los 
documentos que sobre la misma le ha enviado desde 1804. 

l\Iuy intesante. 
/d., !d.;.f. 89, 2 ps. "Indice de los oficios mas esenciales dirigi-
9-os-al Exmo. Sr. Virrey de N. España por el Comte. Gral. de 
Provs. Ints. sobre los auxilios que necesita la de Texas.'' 

A este se refiere el oficio anterior. 
ld.,'Jd.,.f. 90,1 p. Oficio de Salcedo al Virrey, en e1ue le parti
cipa que ningunos auxilios puede dar al Gobor. de la Florida pa
ra la reconquista de Baton-Rouge, porque él también los necesita 
urgentemente. 



:!ahril~11. 
1-:,;tados ¡·nidos. 
t \'. pil·t::l 1 ,.1 rlec~tc 

"-'\tltdt't'TlO.) 

In lL·rc•s;m k. 

Id.. Id .. /. <Ji. 2 ps. "lmlic'l' tic Jos oi!l'ins <lirig·idos al Virreinato 
<k la :'.;. J·:spafla sobr~· anxilios p;lra las l'roYs. de Texas y N. Mé
:xicu. <¡lll' no c•sl;íu comprendidos <'11 el índice anterior.'' 

lnll'rcsank. 

!-' ahril s\1. /d., fd .. f '!.1. I' i:'. l. i. !5, :> ps. l)Jkio ,le Salcedo al Virrey, en 
·\ prchcnsi,'>n Íll'll"·- · · ¡ · ¡ · · 1 1 '6. d ' g:e;Ilcs. · · <jtll' C'lll\ t.r•:s caqwl;¡~ < e• copias. L' uifnrma lle a apre W11Rl 11 e 

· l Ii<J;¡J~o ~- ,;,)('Íos. Con L'slt• moti Yo n.'ikra stts pctlidos tic auxilios. 
i\Iu\ inlcn:santc. 

(';11'/ll'fil !1/Íl/1, f. j' ~· / ¡· , ') 1' • j' <}"' O{¡ .,- • ., ' j J t d n>;·s. 11.\., . _,,, ~- ·'· s. >,), 7' J' 'Y!, üps. Copta< e par e e-
21-l marzoS\ l. . ,. , · · , 

:\ preht·nsi,ín in~ur- t;II lado n·n<lidu por Sll!IO!l de Herrera a :Salcedo, sobre la apre-
gen tes. hcnsitm rk ! I i<la lgn ~- socios . 

.:lluy inll-r<:'s;mte. 
:!S tiiarzo S 11. id .. /:'. ·l,f 1, 1 p. "Relación de los indh·iduos aprehendidos en 

Aprehemi6n insur-¡a derrota <¡lll~ las tropas de la l'rova. de Coahuila dieron al EJ'ér-
gentes. · 

cito de los insnrg·cntes en el paraje llan!<tdo tle Baján, el 21 de 
mmzo de 1Bll. 

l\Inv interesante. 
28 mar.zo ~11. id., id. :.l l, 1 p, Relación de la artillería aprehendida al Ejér-

A prehenst6n msur- 't . t 
gentes. Cl ·o msurgc11 e. 

'Muy interesante. 
2H mar.z? 8_11. id., !d., f. 3, 1 p. Relación de las municiones y pertrechos de 

A prehenston tnsur- gnetT\ ·t¡)rchetHl :dos al FJ' ército i nsurg·e¡¡ te g-entes. ' ( .. · ( 4 
• .. • 

:IIny inkresante. 
2H marzo H 11. Jd., Id., f. ·1, ¿ ps. Otra relación de los individuos aprehendidos. 

Aprehcnsit6n insur-Tícne alg·utlas variaciones con la primera. 
ge11 ·e~. · 

:\!ay interesante. 
f':ll'f!l-1!1 n!Ím. :!. Id., !d.,/. .5, 2 ps. Copia de oiicio de Herrera, en que manifestó 

28 t~t:u:w 811._ que había reprobado que el Gobno. proYnal. de Texas hubiera 
Neguctl1CI6nconw- . . ..., . 

surgentes. entrado en negocmcwnes con Aldama, Casas y soc¡os. 
(V. n pza. pág. 29.) Interesante. 

5 marzo 811. !d., id., /L 6, 7, 8, Y y !0, 10 ps. Copia de comunicación de la }un
Aprehensión :\lda·ta de Gobierno de Texas al Tente. Gral. Mariano Jiménez, en 

ma,etc. 1 · ., JI 1 b' d t t d 1 t' G (V.l~pza.pág. 29 _ 1 qne cnotlc!oquee a 1a Ja epuesoyarres·a oa an1guo o-
bor., y asumido ella también el poder, para evitar trastornos; que 
estando allí Aldama y sabiéndose que 11evab~t una ntisión á los 
EE.UU., la Junta, para tranquilizar al pueblo, le había pedido 
que exhibiera los documentos que lo acreditaban como Embaja
dor, y que, no hahiéndolos presentado, lo habían arrestado, á fin 
ele evitar complicaciones futuras; que esta medida no implicaba el 
desconocimiento de la insurrecCión, {t la cual estaba dispuesta á 
afiliarse, siempre que se le garantizara que permanecerían incó
lumes la religión, la patria y la soberanía de Fernando VII. 

Muy interesante. 

6 de man~o 811 . Proé'S. ints. T. 239, E. 4,js. 11 y 12, 4ps. Copia del poder expedido 
rteconocimiento in- por la Junta ele Gobno. de Texas á dos de sus miembros para que 

surgencia. trataran con Jiménez acerca ele las garantías que piden en el fi-
(V • 1 " pza. pág. 29 .) nal de su oficio anterior. 

Interesante. 

Anales. T. V, 4-~ ép.-126. 



Cnrpoi;t. núm . .'J. 
28 marzo 811. 

Id., Id. ,f. !l. ;¿ ps. Copia del oficio de S. Jkrr<.:ra {¡ Salcc·do, en 
que 1<:: participa que Bnst:ttJtltllk, con 60 hombres, dcrrot() á 21H Derrota de insur-

gentes. ínsnr,g·.:::ntes, quitúndoles 32 mil pesos qne traían, perteJJecien-
(V. 2~ pzn. p{tg. 20.1 tes al Obispo de ?\. J,c{¡n, y Jilll'rtando 7 prisiom:ros españoles. 

16 marzo 816. 
1-'tcparatiYos.dc 
' ataque. 

1 V L"bro. 816. 
l~stados lJt1idos. 

La derrota fné en Boca de I,eones 0Ionterrey). 
Interesante. 

Id .. /d.,fs. 11 y !ó, 3 ps. Copia de oficio dd CoboL ele!\. León 
al Virrey Calleja, en que le dice qne, para batir{¡ los insurgen
tes porntrtr, como se le ordena, neceliita60mil ps., por lo menos, 
los que podría·tomar de los fondos que dc~j6 el Obispo al morir. 
Este Lobor. no pedía tropas y armas, como los otros; sino cline
ro nada múli. 

J nteresantc. 
Id.: Id .. J. ..!.1, 2 p. Comunicación del t;obor. eJe N. León al Vi
rrey en que queda entcfÍtdo de que el Colmo. de los Elita<los Uni
dos ha declarado en una proclama qnc no tolerarú en ="'. Orleans 
las juntas de !os rcbelcles me:xieanos: pero manillesta que no son 
ésto!-> los que mús g-uerra le dan, sino los húrbaros, cuyas fecho
rías cnumera.-lnleresante. 

21 dic. 810. I'ro~·s. lnls., T . .!.19, H. 5, (. 9, 2 ps. Copia del oílcio tlíri.~ido por 
Esta.dos llnidos~ el J\linistro tle Espni1a en l~s EE. lT. al Comte. Gral., en que le 

V.Hptezadepág.L,. . . · • 1 ¡ D 1 parttc11KL que los mucrrcanos se apm eraron ya te aton- {ougc 
y q~1e pronto lo harían ele ::IIovila. 

Interesan te . 
. ~7 octubt;e ~ 10. Id .. !ti., />. lO y 1 !, 4· ps. Tra<lncción de la proclama del Pdte. 
hstaldosltu~dos. de los EE. UU., en Yirtnd ele la cual el ejército ameri~ano se apo-

V.Upezadep .. g.ló. · 
· deró de Baton-Rouge. ' 

I uteres¡(n te . 
. ,lO a,hril1 8~6. Id., ld.,./1'. 15 )' 2J, :l ps. Oficio del Comte. Cral. ele Provs. Jnts. 

l•,st!:!dos Lntdos. ni Virrev en qne le expone que no puede mandar sus tropas á 
Uelahvo á 'l'oledo. · ' · , . 

resg-uardar la frontera de J'exas, porque carece absolutamente ele 
fondos; que él cree perfectamente impolíticas las medidas de pre
vención, p01:q u e ya se ba -visto que desde 1805 ninguna agresión 
ha habido de parte dé los EE. UU. 

Interesante por esto. 
~G marzo ~Hl. Jd., .Id., fs. !6 y .20, 3 p:;. Comunicación del Gobor. de Texas al 
bstarlos Umdos. C t , , l · 1. 1' I t 1' · t d 1 el' · Relativo á Toledo. om ·e. '"ra . e e rovs. n s., en que e tce que, en YJS a e . tan o 

· que sigue, ya había ordenado que fueran Yigilados los caminos y 
In frontera. · 

I ntereslln te. 
13 marzo 816. Id., Id., fs. 17, !8y 19, 5 ps. Diario del sargento que reconoció 

. f•)stS;rlos {~t;idos. las de;;embocacluras ele los ríos ele Trinidad y Dt-echas. ·Entre mu-
Relauvo á loledo. 1 . 'l t 1 t' · 1 N d h h e lll paJa, so o ;;e encuen ra a no tCtá te que en1Tacog oc es a-

bía 400 hombres, entre españoles y americanos, con intenciones 
hostiles. 

Interesante por esto; 

22marzo816. Provs.lttts:, T. 2J9,E.5,.fs.24y33, 4ps. ElComdte.Gral.de 
Defet~sa d,c ,'l;'exas Provs. Ints. manifiesta al Virrey que no ha partido á Texas á pre

Relatl vo a I oled o. venir un ataque ele Toledo y Herrera,' porque sus tropas no tienen 
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qué Ct1lllcr y se k' dcscrtar(ut: pt:ro qttc ya se pone en marcha. aun 
cnamlo cree qti(' sn pn•se11cia allr ser{\ inútil, ya que el. peligro 
anunt·iaclo, nunca s<: realizará. 

l'oco ittkr~·sauk. 
G ~ep. PH 7. M .. Id .. T. _•¡ l. ¡~·. 11:.!, 1 U, 1 !/ r !J5, S ps. "r.Iiras generales 

l'lnn cmnra in,;nr· 1 1 ·1 1 t · ·- · ¡ " · ' 
g·entt·s. SP.Jrc a .l!.\\l·na <e' <':-> pa rwtas mextcarws <e l exas y sus nu:-n-

liarc".'' I·:s un plan de camp:1iia contra los insnr¡:¡;entes. 

2tl}nlill~17. 
lnst;l'!...!..l'tltc~ en 

fn;n ter a. 

:!4· ag:nsln ~~ i. 
I·;slauus !'nidos. 

:'llu\· iutcres;mte. 
iJ .. Id., f. 1 U>, 1 p. Comutticación del Cónsul espaiiol en Lotti
sian:t. en qnc· a\'isa al Comtc. Ural. tk l'ro\'S. Ints. qne la fron
lL'!'a cst:\ a!llcnazada de 1111 ataque por Jos insurge11tes. 

l'oco interesante. 
Id .. Id .. f 117, 2 ps. Comunicaci611 del Gobor. de Texas nl Ccmte 
Gral. de l'ro\'S. lnts., enqneledice¡¡ueporlosindiosy por otros 
cotHluctos ha adquirido noticias seguras de IJne Jos americanos 
proyectan un atacpte por la frontera. Pide auxilios. 

Interesante. 
20-21 ago~tr~ F.17.Jd., id., f 1!8, 2 ps .. Dos copias segnidas, en que consta que Jos 

gstados limdo~. indios declararon.que las tropas americanas ya venían.sobre 1\fé-· · 
xico, en número ele 500 hombres, y que n su paso construían for
tificaciones de madera en los puntos principales. 

'?1-l_q_l·.~.li. 
1<..1•, L L. (' 1 nsttr· 

gentes. 

In teresaul e. 
Id .. Id., .f~·. 1/Y y JJO, 3 ps. Comunicación del Comte. (7ra1: de 
Pro\'s. Ints. al Vine~·. en que, co!t referencia á los cuatro r11timos 
documentos, le in forma del gran peligro en que está la frontera 
y llel estado de nula defensa en que se halla. Hace referencia á 
Mina en El oombrcro. 

Iuteresante. 
2mayo81G-24 Proz1.f.inls., T . .N.J,.fs. NdJO(J. DocumentosenqueelPbro.J. 

·febrero 818. l\I, Zambra no hace relación de sus servicios á la cansa realista v 
Hervicios realistas. . , . · 
v. 2 ítltimas pieza• de ptde u na canongta como recompensa. Entre ellos está 1a deposi-

P· ~:;y 1' de p. :~G. ci6n de Casas. 
Inten:sante. 

id., !ti., .f. 269, 1 p. Comunicación del Gobor. de Coahuila al 13 nov.817. 
Muerte de :\lina. Comte. Gral., en que le informa de las manifestaciones de rego-

cijo con que celebró la aprehensión ele Mina y muerte de Moreno. 
In ter es ante. · 

20 di~. 819. id., id., fs. 398 á 400, 5 ps. Copia del indulto concedido por el 
lndultot ~nsurgcn- Rey con motivo de su casamiento, y comunicación aclaratoria. 

cs. ' 
Interesante. 

3 nhl'il821. /d., Jd., .fs. 498 J' 499, 4 ps. Comunicación del Comté. Gral: de. 
Movt" 1 turbide. Provs. Ints. de Oriente, en que avisa que los habitantes de éstas 

continúan pacíficos y tranquilos, á pesar de q ttc tienen ya noti
cias de que el movimiento de Itnrbide ha tomado gran incremento;. 

Poco. interesante. 
(abril3 821?1 Id., ld.,.fs. 504 y 505, 3 ps. Comunicación de A: Puertas, Gobor. 

MovtQ lturbide. de,, .... , en que avisa que sus goberuados empiezan. ya a. m a~ 
nifestar su a¡:lhesión á Iturbide po't medio de pasquines .. · 

Poco interesante. 



LA REAL MAESTRANZA DE LA NUEVA ESPANA 
POR MANUEL ROMERO DE TERREROS 

. : Las Reales Maestranzas de Caballería son unas instituciones, peculiares 
;/a Espai'ia, que trazan st1 origen de aquellas.congregadon¡:s de gente noble, 
?~1t~.t~llÍl!n :eo,llO fin principaladiestrarse en el manejo de las arll}as, prin
. :ei~llítnente de lrt caballería .•.. 
,,~,~~Its Cl'terpos fueron erigidos por los Reyes de España, y tenían por 

.:U\a:l~eé~tl'a alguna ciudadde i.tnpotlacia. Adémás de ejercitarse en la caba
Jl'etí~iJ'~t~~ra a la jineta, ya a la brida, hadan gala de sn respeto a la au
t()tidad'd~lmonarca, de stl religiosidad y de su buena conducta moral, todo 
ló, ;cual~ qciti~o· es de~irlo, 110 estaba reñido con las distracciones honestas. 

· Fastá.la. fecha existen en la. Península las Reales Maestranzas de Ron
da, Sevilla, Granada, .Valencia y Zaragoza, confirmadas respectivamente, 
en 1572, 16i0, 1686, 1690, 1819. Son tan estimadas como las Ordenes Mili· 
tares ·cl~ Santiago y .Calatra-va, y para. ingresar en ellas se exigen pruebas de 
I'l·obleza. Tiene cada tma stts timbres propios, en los que figura, en primer 

· téfmino,la irr¡agen ,de Nuestra Señora, st1 pe trona, y en segundo, un jinete 
con arreos militares .. No faltan, naturalmente, los lemas alu:;ivos. Desde 
principios del siglo XVIII, usan sns miembros un uniforme muy vistoso, 
distinto pata cadÍl Máesltanza. 

· Lofl Maestrantes de Caballería pro.porcionaron a los Reyes de· España, 
en diversas ocasiones, un buen contingente de gente armada, especialmente 
en la guerra de sucesión) y por este m.ativo, desde principios del siglo XVIII 
recibieron de los m<marcas hispanos intlumerables gracias y pri vilegics. 

Como es de suponerse, hubb Maestrantes de Caballería en México, du. 
rante la é'poca VirreinaL Los de Ronda fueron los más numerosos, .pero tam
bién figuraron los de SevíHa y Valencia. A dichos cuerpos pertenecieron 
muchos Vírreyes y losptindpales caballeros de-'México. No se contentaron, 
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sin embarg-o, los Maestrantes mexicanos con pertenecer a los cuerpos que 
tenían ~n cabecera en la Península, sino que, movidos por ttna noble emu. 
lación, quisieron tener sn Maestraz:a propia. 

Con motivo de los festejos que se efectuaron en México paro celebrar 
la proclamación de Carlos IV, en 1789, en los que tomó parte la flor y nata 
de la nobleza de !a capital. les \'Ínola idea de pedir la autorización del Rey 
para establecer la Real Mm:stranza dt· la Nueva España. 

Nombróse Secretario de la Corporación de Hijosdalgo a don Joaquín 
Gutiérrez de los Ríos, quien dirigió a cada uno de ello~ sendas invitaciones 
concebidas en términos ignales o parecidos a los que envió al Conde de Re· 
gla, don Pedro Romero de Terreros y Trebue;.to, y que dice así: 

''Señor Conde de Regla. 
Muy señor mio y amigo: Supongo a Vm. instruido en los oficios qu~ 

están practicando por varios sugetos de la Nobleza de esta Capital parí,\ ob 
tener del Rey la gracia de crear una Maestranza a manera de las de'Espafla, · 
por ha ver dho. el Conde del Valle deseaba Vmd. sercomprebendído en .ella. 

A fin de tratar d modo que deve seguirse para .su logro, cónétlrrimos 
a noche algunos individuos en casa del Marqués de Quardiola y aéordaínÓs 
colectar la cantidad de Dos mil ps. par~ remitir a el Apoderado de Éspafia 
para que tenga con que subvenir a Jos indispensables gastos que se ocasio
nen y qe. la precitada suma se erogase por los que tengan conocidamte. pro· 
porciones pa, ello: los que hasta ahora concurren son los que constaq en"' la 
adjunta lista, en la que si Vmd. 1o tiene a bien podrá incluirse, y remitir su 
parte a esta su casa donde se le dará el correspondte. recibo, o coñtestarme 
lo qe. sea de su agrado. 

Repito a Vmd. buena disposición a complacerle, y que es árbitro de dis. 
poner cuanto guste de su afmo. y amo. q, s, m, b. 

Joaquín Gnttz. de los Ríos.-Rúbríca." 
La instada que se elevó a Carlos IV revela el espíritu corporativo que 

a fines del siglo XVIII animaba a la nobleza mexicana. · 
Este documento, que se conserva original en el Archivo de Indias de 

.. Sevilla (Estante 88, cajón 7, legajo 16), contierte una muy curiosa 1 exposi
ción de motivos y otros pormenores de interés para el historiógrafo, raZÓJ1 
por la cual no vacilamos en transcribirlo, pero desatando abreviaturas ymo· 
derniz.ando su ortografía, para mayor comodidad dfl lector. 

El documento dice así: 
. ''El Cuerpo de Hijosdalgos americanos y europeos, que forman lá no~ 

bleza de la Nueva España, represetltados por los que abaj,o suscriben, a los 
Reales pies de Vuestra Magestad, dice: que estimulado de los sentimientos 
propios de su sangre y animado del deseo más vivo y eficaz de hacer una. 
demostración cual correspondt: a la solemne pública proclamación, que hizo 
esta N neva España en la tarde del día 27 de diciembre último, no encontró 
otra más adecuada, que la de un' manejo de caballos, o llámese torneo, re. 
cordando el que ejecutó la nobleza griega en el convite que hicieron p~ra ce· 
lebrar el casamiento de Agariste, hija de Clistene; y la célebre clánsula que 

A na les. T. V, 4• 
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el Rey Timoleón de Sicilia dejó en sn testatlltnto, para qne cada aiio por el 
día de su muerte, se celebrasen jttt·go:, y tie:>lH,; eeue~tn·>. crti'UI(lo qt1t- ttl 

cada celebridad daría nn general al reino, ¡;orla ,,ana utYÍd:a con que ~e 
emularían los caballeros para ganar los premios corrbp<>tHiientes a su c;di
dad y clase. 

''Tuvo igualmente presente, el Ct1erpo de hijosdalgo, que en Nuestra 
España no supo explicar el público su grande interior regocijo, en la tan 
deseada como útil reconcílíación de los Haros y de las V1ras, de otro modo 
más acomodado al genio de la nación, que el de celebrar un magnífico tor
neo en la plaza de Valladolid, donde, c(mcnrriendo todos los caballeros y 

personas reales, hicieron a porfía ostentacífm rle su habilidad y destreza 
y excediéndose en gran manera los de la Banda Hoja, M: exitó en tan alto 
grado el á ni m o del señor Rey clon Alfomo el once, que. aunque disfrazado, 
salió a manife~tar que poseía toda la arte del manejo y sacaba ventajas sobre 
el más diestro caballero. 

"Por todos estos nobles recuerdos, y por habt-r visto, \'arios de Jo~ qne 
subscriben, que Vuestra Mnge;..tad ha ejercitado ant1Hime-nte este utilísimo 
ejercicio del manejo de caballos en el Real Sitio de Aranjuez. creyó este 
cuerpo que no podía explicarse con más propiedad, que imitando estos ejem-
~p'los:y el más digno de todos practicado por la Real persona de Vuestra 
)d:agestad. · 

~ 9on ef~ct~, asÍlo dispuso¡ hechos los ensayos correspondientes, ha eje
cúta'~(fsus prim~ras frtnciones en la plaza pública de esta ciudad, a presen
ciao de V~tro Virrey, principales cuerpos, nobleza y plebe; ha conseguido 
agl"adar:a todos, d!indo una función nueva para este reino y propia de los 
im.pó.lsos ,de ia sangre del cuerpo que la dispuso . 

. ·''Con esta tan agradable ocasión ha revivido en la nobleza que repre
senta· a.qÜe! eficaz deseo, .que le es inseparable, de imitar las honro~as oct1-
Ra:ciones de. sus mayores, ser émula de los nobles ejercicios de su metrópoli, 
y sobre todo tener la gloria de practicar lo que Vuestra Magestad le ha en
S!i!fiado, para cuyo hiteresante logro ha creído que no puede .encontrar me
dio tan proporcionado como el de establecer en esta capital un Cuerpo de 
Maestranza, a imitación de los de Sevilla, Granada, Valencia y Ronda, ¡•ues 
de este modo, pasando la inclinación heredada del uso del caballo, a la par· 
ticular distintiva obligación de aprender perfectamente su manejo, se con
seguirá no sólo hacerse este Cuerpo de nobles un Cuerpo de verdaderos 
hombres a caballo por la manifiesta pasión que tienen a su ejercicio, .sino 
también que, aficionándose más a sn perfecto conocimiento, se empeñen c~n 
esmero en el estudio de las buenas propiedades que debe tener el caballo pa
r~ provecho del caball~ro, como explicó el sabio Rey don Alfonso<en una de 
sus nunca bie~ ponderadas L~:yes de Partida y,el Xenofonte ateniense en\SU 
célebre tratadode la Arte de Ía Caballería. . 

"Lograría fgualmente dar a la noble juventud americana aquel Ilustre 
ejercicio, que les e.s ¡:>roplo y que con .. tanto esmero procuró restablece¡; el se
ñor Don Felipe III; pidiendo informes a la ciuda.d de< Sevilla para remediar:' 
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la decadencia que se había experimentado en la" escuelas, maestros y ejer· 
<;icios de la caballería, a efecto de q11e no perdiese la España el alto renotn· 
hre de maestra l'll el alto renombre de la jineta. Vería este cuerpo digna
mente ocupada sn j\1\·entud, siniéndole de grandísima utilidad la de la 
maestranza v ~us manejos para ;n·entajar sus costumbres en la concurren· 
cia de sns escuelas, en d estudio de los medios y reglas indispensables pa¡:a 
conse¡~nir la ilustre formación de un perfecto caha1\€ro, y sacarían aumEÚ· 

lOS ('ÜllSÍderabJes, adornando SUS ánimos COn las nobles ideaS que producet1 
v fomentan tan dignas ocupaciones. 

''Lleg-aría a conseguirse en este reino, con la formación de la Maestran.·. 
za, el extender y afirmar la buena raza y cría de cahallos, por su abundan· 
cia de pasto seco y enjutos y temperamehtos proporcionados para cremlqs ); 
conservarlos, pues son, cuasi todos los qu€ hoy se.conocen, de mucha !Íge
reza, ardor, espíritu, sobrada impetnosidad y docilidad a la brida. 

"Este cuerpo de nobleza americana ha hJanifesta'do sus deseos de crear 
una Maestranza, a ejemplo de las de España, a vuestro actt1al virréy CotHte 
de Re\rillagigedo; le ha oído éste con bastante agrado; le ha ofrecido apo· 
yarlo, considerándolo utilísimo al reino y creyendo que, con esta aprobación 
y dirigiendo la ¡)reten sión por sn mano, se le proporcionará su logro._ ' 

''A Vuestra Magestad suplica se digne concederle su.Reallice!J'ciá. para 
crear un Cuerpo de Maestranza, igual a los de la Metrópoli .. con lás mismas 
gracias, privilegios y prerrogativas, en el que puedan incorporarse los no
bles americanos y europeos existentes en ambos reinos, con la gracia y hoc 
nor de que sn Hermano mayor perpetuo sea uno de los Serenísini:Os s~ñores 
Infantes, ·con del<:g;ación de facultades, conocimiento y jurisdicción al VuesJ 
tro virrey. que es o fuere de esta Nueva España, para evitar los perjuicios 
que sufriría el Cuerpo en sus ocursos,. por la distancia en que se' halla de su 
Jefe, concediéndosele por éste facultad para que,' de los tres st1jetos ql1ese· 
le propongan por el Cuerpo, elija uno que ejerza, por un bienio, el empleo 
de Subteniente, que entienda en el gobierno peculiar )'económico, y no ocu 
par con este ramo la superior atención·de Vuéstro virrey, dedicada siempre 
a asnntos de la primera importancia. Igualmente suplica a·Vnestra Máges
tad, se digne éoncederle el uso de un uniforme que le sea propio y le distin· 
ga de todo otro Cuerpo; y que su elección y gusto sea en esta ciudad,. con 
aprobación de Vuestro Virrey, y qne, con la misma, se formen las Ordenanzas 
que deban observarse por el Cuerpo y se pasen a las Reales manos de nues
tra Magestad para su confirmación, guardándose, en el ínterin otra cosa 'se 
determinase por Vuestro Real agrado. Ultimamente, sup1ica a Vuestra Ma
gestad que la elección del número de individuos y nombramiento prim'ero 
de los qye han de vestir el uniforme sea a la voluntad de Vuestro actua1 vi· 
rrey, a propuesta de los qne suscriben, quedando para lo sucesiv<;> sujeta a 
las Ordenanzas que se formen, en todo lo cual recibirá especial gracia que, 
se promete de la Piedad de Vuestra Magestad. México,· febrero 3 de.1790. '' 
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"Señor. 
·•g1 Mariscal de Castilla Marqués de Ciria.-JI.brqué:-. dt S;mi::~ Fé de 

Guardiola.-Jnan Manue1 Vdáz,¡nez di:' la Cadtna.-1~1 t'omle San Pedro 
del Alamo.-Rafael María Velázquez de la CHdena. ·Jnan Marín de Ha· 
rrios.-El Marqués de Víllahernwsa.-Mariano de Vtlfi!:ZCO Núñez M Villa· 
vicencio.-Ignacio de lglesia!-i Pab!o.-·El Marqués ue San Miguel Agua
yo. -Igna,cio Bey e Cisneros.-] u a n Bautista de Fagoaga.-Manuel Fernández 

.·de. Veitía.-José Angd de Cuevas~-Aguirre y Avendaño.-Estéban Gonzn
l~z de Cosío.-josé Mariano de la Peza y Casas.-El Marqués de Castañi· 
za.-Antonio de Bassoco.-EJ Marqnés dt>l Apartado.- Diego de Lasaga.
Tomás Gutiérrez de Terán.-José Florez.-El Marqués de Torre Campo. 
Juan Ignacio González Vertíz.-Don Jeróllimo López de Peralta de Villar 
Villamil.-El Marqués de Uluapa.-Manuel Monroy Gnerrero y Luyan
do.-EJ Conde de Regla.;_JoaquÍ'n Gutiérrez de los Ríos.-Rúbricas." 

Todos estos caballeros pertenecían a la clase más infinyente de México, 
de manera que no tropezaron con dificultad alguna en obtener del vir:-ey, 
Conde de Revillagigedo, su valioso apoyo a tan laudable pretensión. 

Efectivamente, tres días después, remitía el virrey la instancia de los 
presuntos Me,estrantes al Baylio Frey Don Antonio Valdés y Bazán, con 
\ll1.e~crito.que de~i.a: 

.. > "Etxcelentísittm Señ.or: 
''Cua.ndo dirijo aman o!¡ de.Vuecencia la representación de la nobleza 

de Nueya Espab, .en solicitud (le la erocción de un Cuerpo de Maestranza, 
n9 puedo m.enosde recoméndar una pretensión que, además de que facilítará 
la nl:~jbra nlU.)'necesaria y asequible en la raza de caballos y de que intro· 
(1\;tcitlf ep lo~:~ caballeros una parte muy esencial de educación de que carece11 
ahora., proporcipnará entre la más principal nobleza una reunión y un vín· 
c~1lo de fideiidád aSu Magestad, que puede producir los mejores efectos, si 
se maneja con discreció,n, así para la defensa de estos dominios, como para 
afianzar más. la obediencia de estos vasallos a sus amados monarcas. 

''Las circun~tanci,as con que hacen .su propuesta, parecen desde luego 
muy airegladas,y como se deben formar después las Ordenanzas que se re, 
mitírán a la ap'robacíón de Su Magestad, hay tiempo para variar lo que la 
experiencia hiciese ver que es menos conveniente.· 

"Espero qüe Vuecencia informat:á de todo a Su Magesh¡.d, inclinand.o 
su ·Real ánimo a que conceda la gracia, en los términos que la solicita esta 
nobleza, o en los que fueren más de su Real agrado. 

''Dios guarde a Vuesencía muchos años. México, 6 de febrero de 1790.'' 
''Excelentísimo Señor, . 

. .. El Conde de Re vi llagigedo (R-úbrica).'' r~ 

Al margen de esta carta, se puso la siguiente apostilla: "El virréy de 
Nut!va España recomienda la instancia que hace a Su M agestad la. nobleza 
de México, sobre la erección deLCuerpo de Maestranza.'' Luego se remitió 
al Consejo de Indias, con 1ma nota que decía: 



'' Exce\entísi m o Señor: 
''Remito a Vuecencia, de orden del Rey, la adjunta carta del virrey de 

Nueya E~paña. de 6 de febrero de este aíio, número d~s<:ientos noventa y 
nueve. con la representación que le acompaña, en que los treinta y un hi
_iosdalgos de aquel reino solicitan, por sí y en nombre de los dettiás de aquc· 
\las provincias, que su Magestad se digne concederles licencia para et'table· 
cer un Cuerpo de Maestranza. a ejemplo de las de Sevilla, Gtanada, etc .. de 
e~ tos reinos, por las razones y en los términos que expresa, pata que el Con· 
~ejo informe lo que se le ofreciere y pareciere. Dios guarde a Vuesencia mu
chos añoi:i.-'-Aranjnez, 20 de junio de 1790. 

"Antonio Porlier, (Rúbrica)." 

Desgraciadamente y a pesar de los favorables informes. del virrey, la 
jt1sta rretensión de los hidalgos mexicanos no encontró eco en las esferas 
superiores y al fin de cuentas, no prosperó, por el criterio contrario del Fis· 
cal y Consejo de Indias. 

No por ello, sin embargo, se des.tpimaron los Maestrantes mexicanos, 
quienes siguieron afiliados con todo entusiasmo a las Reales de Ronda, Se
villa y Valencia, y en víspc;ras de la proclamación de la independencia -'el 
,) de septiembre de 1808--, los miembros de la primera elevaron al virrey,· 
don José de Iturrigaray, una representación en que hacían constar su adhe
sión a la persona del Rey don Fernando VII. 

Anal~s. T. V. 4 ép,-128. 



VOCABULAIHO COHRECTO 
Conforme a los melores gramáticos en el mexieono 

o Diálogos la mUlares que enseñan 
la lengua sin necesidad 

de maestro 

POR 

EL LIC. FAUSTINO CHIMALPOPOCA GALJCIA. 

ADVERTENCIA. 

Et idioma mexicano ha tenido siempre la desgracia de que nunca se le 
.ha puesto ill menos una escuela para sil correccion y legitimidad, al paso 
que al castelfano se le han multiplicado casas de instruccion .pi!. conservarlo 
en stl excelencia. 

Desgraciadamente en la presente epoca hasta los indios, por tener el 
caracter d'istintivo de imitadores se han entregado al francés, italiano, in· 
gles, aleman && no solo.::olvjdando sino aun despreciando su idioma natal, 
como sino pudieran poseér a la vez dos, o tres juntas. Tengan presente es
tos que cuando nos invadió nuestro· poderoso vecino, dijo esto con voz im
ponente ''Tu, no éres indio ni mexicano, por que no sabes su idioma: no 
tienes derecho sobre su territorio.'' 

Ademas, la legitima lengua mexicana, prescindiendo de sus grandes 
• excelencias, contiene en sus nombres, verbos&, el origen de los pueblo~:;, 

la ejecución de grandes hazaflas, la situación 'de muchos tesoros, las causas. 
de tantos acontecimientos, la manifestacion de varias enfermedades y opor
tunas medicinas, &&;····mas todo se halla en la ignorancia . 

. Con razon ~na privilegiada ser dijo repetidas veces ''Los mexicanos 
nunca sabran su verdadera hist!J. mientras ignoren la escritura simbolica 
y el analisis de los nombres nahuacemes." Por tal motivo ya q ne no hay 
escuela para el aprendizaje o correccion del mexicano, ni creo que habra; 
pues ya una vez se prohibió sn ens~ñanza en cierto estado, me contento con 
qne ande al menos de mano en mano el presente Vocabulario siquiera co
mo ele una curiosidad. 



".\Lt<·chual tLttolli 
X i neeh maca 

2 tlaxt•allí 
Xacatl 
Xochicualli 
A ti 
Tzapotl 

J Chaybtli 
Cmmhzillotl 
Xonacatl 
>fomatl 
Cn.cahuatl 
Octli 
Tlaxcalzolli 
Jztatl 
H uexolomolli 
ce tod!Ín 
ce amatl 
Ome ahuacatl 
ihuan ce xitomatl 
• 

Pala hrns mex.icmut."\.. 
Dame. 
P;tn, 
.,~arne. 

Fruta. 
Agua. 
Zapote. 
·Chayote. 
e \l aj ilote_ 
Ce.holla. 
·Tomate. 
Cacao. 
Pulque. 
'Tortilla vieja. 
SaL 
Mole de Guajolote. 
Vn conejo. 
Vn papel. 
Dos aguacates. · 
y, un jitomate . 

CONJUGACION DEL VERBO NEUTRO 

Nemí 
Ni nemi nican 

Ti uemí nican 
, nemi nican 
'fi nenli nican 
An nemi nic.an 
, , nemi nican 

Ni nemi idem. 
Ti nemia nican 
, , nemia 11ican 

Ti nemia nican 
An nemia nican 
., nemia nican 

O ni nen nican 
o ti nen nican 
o nen.nican 
o ti nenque nican 
o an nenqúe nican 
o nenque nican 

vivir 
Yo vivo •.•. aqui 

Tu vives aqui 
El vive lkrui 
Nosotros vivimos aquí 
Vos vi vis ... , aquí 
Ellos viven aqui . 

Yo,.vivía aquí 
Tu vivías aqui 
El vivía aquí 
Nos vivíamos aqui 
Vos viviais a.qui 
Ellos vivían ac¡ui 

Yo viví aquí 
Tu viviste aquí 
El vivio aqui 
Nos vivimoS aquí 
Vosvivisteis aqui 
Éllos vivieron aquí 

Las partículas ni, ti: ti, an, son iniciales de los pronombres personales' 
uelzuat/. 

1 La x se pronuncia corno sb, en \Vashington, o como ch. en chantreau. . · .· ····" 
2 [,a ll se pronuncia dividiéndolas de manera que la primera. va acompañad á eón' 

la vocal que la precede y la segunda con la que le sigue. . ·· .....• ·. , , ,1 

3 Este acento se llama saltillo y se pronuncia suspeodiendo repentina.yíJlolrientíl.~. 
neamente la voz. 



El plus r¡uam es este mismo 

Ni ucmi~ eualli 
Ti ncmiz cualli 
,. Nemiz cualli 
Ti ncmizquc id 
Au nemizqnc i<l 
Ncmi~quc cnalli 
Ma ni nemi 
Xi nemi 
Ma nemi 
Ma ti ncmican 
Xi uemican 
Ma ncmican 

Yo viviré hien 
Tu viviras bien 
El vivirá bien 
Nos viviremos id. 
Vos vivireis bien 
Ellos viviran bien 
Viva yo 
Vive tu 
Viva el 
Vivamos nosotros 
Vivan Vv. · 
Vivan ellos. 

m presente de subjuntivo es este mismo. 

Illa ni nemini 
Ma xi nemini 
Ivla ncmini 
Ma tinemini 
Ma an nemini 
Ma nemini 

Yo viviera 
Tn vivieras 
El viviera 
Nos vivieramos 
Vos viviet·ais 
Ellos vivieran 

Otro imperfecto. 

Ma ni rtemizquia 
Ma ti nemizquia 
Ma nemizquia 
Ma ti nemizquia 
Ma an nemizquia 
Ma nemizquia 

Yo viviera 
Tu: 
El: 
Nos: 
V!ls: 
Ellos: 

yo, tehuatl~ .tu: Tehuantin nosotros; anmehuantin, o amehuantin vosotros. 
Las terceras personas de singular y plural de los verbos neutros no tienen 
pronombre, por que el mismo verbo hace veces de pronombre. 

Ma oni nemíni 
Ma oti nemini 
Ma o nemini 
Ma otinemini 
Ma o an nemini 
Ma'o nemini 

Tlatol centlalili 
Tóchtli 
Toznenetl 
Miztli 
Tototzintli 
H uitzitzillin 
'I'echallotl 

Yo haya o hubiera. 
'I'u .. 
Aquel. 
Nosotros. 
Vo.sotros. 
Aquellos, 6 ellos. 

Vocabulario. 
Co1¡1ejo. 
Perico. 
Gato. 
Paxarito. 
Colibrí chupamirto. 
Ardilla. 



i.\la::atl 

7\!olotli 
Acatzn.natl 
'filmatli 
Tlnlli 
Alllntl 
i.\Iirhin 
Quimichin 
COliCtl 

Acatl 
l\letl 
Ayntl 
iodtl 
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Ycnado. 
lluron. 
Tordo V.rraca. 
capa, tilma, pie. 
Tierra. 
Pnpel. 
Pescado. 
Rnton. 
JI ijo niiio. 
carrizo. 
Maguei. 
Ayate. 
Píe. 

CONJUGACION DEL VERBO ACTIVO 

l'ie 
N íc toeh tl i 
Tic pie Toznenetl 
Qui pie Miztli 
Tic pie '' 
An c¡ui l)Íe " 
Qui pie '' 

Nic picya A:nül 
Í'fic .. 
Qni· .... . 
"fic" ..... '' '> 
Anqui . . " 
Qui' ..... ", 

Onic pix tilmatli 
O tic 

. Oqui " 
Otic pixque 
O anqui pixqt1e 
O qui pixque 

Este tiempo mismo es el 

Nie .. : .piez Metl 
Tic ...... piez 
Qui ... . _: .. '' 

Tic piezque tlalli 
An qui piezque '' 
Qui piezque 

)'1a nic pie no 1 miz 2 

tener, guardar 
Yo tengo conejo 
Tu tienes perico 
m tiene gato 
Nosotros id: 
Vosotros " 
Ellos 
.. Yo tenta ayate. 
Ttt tenias.. . . '' 
El tenia.·. . . " 
Nosotros . . . " 
Vosotros .. , , " .. . 

. Ellos ..... ; . '' 
Y o tube capa 
Tn id id 
El id id 
Nos id 
Vos 
Ellos id 

plusquanL 

Yo tendré 
Tu íd 
El id 

id 
id 

maguei 
id 
id 

Tendremos tierra 
Tendreis 
Tendran 
Tengo yo mi gato 

Nota:- Las partículas nic, tic, qui: tic, a,nqui, qui, se llaman pronom'bresactivospot 
anteponerse a los verbos activos y equivalen a yo, .. tú. áquel; nosl)tros, vosotí-ós, 
aquellos. . ·. ' 
1.-La's partictilás no, mri, i: to a,nmo in se1lainan pron<m1hres p6sesivd!1 fequivai~Íl $, 

friiO., trí10, suyo, t1 ucstro, vuestro, .suyo.' · .. . . .· · . . . . .·.. '· '. ····• .... ·· .. < 
·2.--Los nombres que terminan· en tli, lli;in'pierden estas terminaciónescitahdosírle!lari•.i 

teponen los pronombres posesivos~.,. ,,:·.~ .. · "·' 
Anales, 'J'. v:4,él) . .i.Í29. 
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Xic pie mo tilwa 
Maqui pie, i meuh :1 

Ma tic pi~.:canto 
Xic piccan anmo 
M a <JUÍ piecan in 

1'~.:u o haz por tener tu capa 
Quen tenga su magnei 
Tengamo¡; nm?¡;tro, a 
T~.:n¡:rm1 Vv. sn, o vuestro 
Tengan ellos su 

Hste mismo imperativo sirve para el presente de subjuntivo. 

M a 11 ic pie ni 
Ma xic 
M a r¡ttí " 
Ma tic 
M a attqui 
Maqui " 

Ojala yo 
Ojala tu 
Ojala el 

tuviera 

Ojala nosotros 
Ojala vosotros 
Ojala ellos. 

" 
" 
" 

Otro imperfecto. 

Nic piezquia 
Tic pie:-:qnia 
Quic " 
TiC 
Anqui 

~u¡ 
Mao nic 
·Maotic<. 
M a oqui 
Ma o.tic 

pieni 

" 
Ma o anqui '' 
M a o qui " 

'l'Iatol centlaliH 
Tzo.ntecontl i 
!xcuaitl 
Tzontli 
IxpipllH 
Ix<Ju..amuJ!i 
Ixte lolotli 
Camactli 
Yacatzo.lli 
Xayaca:tl 
Tentli 
Acalli 
Matzot7.opaxtli 
Maitl 

Yo tu\·iera 
Tu 
El 

,, 

Nos 
Vosotros 
Ellos 
Ojala que yo haya 
Ojala que tu " 
Ojala q; id. 
Ojala q~ Nosotros 
Ojala q; Vos. 
Ojala q; ellos. 

Vocabulario. 
Cabeza 
Frente 
Pelo 
Pestaña 
Ceja 
Ojo 
Boca 
Nariz 
Cara 
Labio 
Hombro 
Brazo 
Mano 

3.-Los nombres que acaban en t/ convierten estásletras en 1111 pos poniéndose a los pro
·nombres posesivos para el singular porque pi) el pluml, tanto los nombres de esta 
terminadó.n como los en tli, lli, it 1, ÍII coz; vierten estas finales en huA o huan y los en 
qui y e en cahzía, como se.verá en eje01plo que sigue. 
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:1\())lBRER. conecrtados con prot10mbres posesivos. 

Nn tzonlecon 
No tzo11tcconhuan 
?IIo ixcua 
"i\Io ixcuahnan 
Itzon 
rtm n h mm 
To ixpipil 
To íxpipillma 
Ju, o imixcuauml 
lmixcuamulhua 
N'ixtetelo 
N 'ixtetdohuan 
Mo camac 
Mo camachuan 
Iyacatzol 
Iyacatzolhuan 
Toxayacauh 
To xa.vacalman 
An nio ten 
An mo tenhnan 
Imacol 
Intacolhuan 
No matzotzopaz 
N o mntzotzopazhuan 
Moma 
Mo mahuan 

"i\Ii cabeza 
llfis cabezas 
Tu frente 
Tus frentes 
Su pelo 
Sus velos 
Ntra. pes.taña 
Ntras. pestañas 
Su ceja 
Sus cejas. 
Mi ojo 
Mis ojos 
Tu boca 
Tus bocas 
Su náriz 
Sus narices 
Ntra. cara 
Ntras. caras 
Vuestro labio 
Vuestros labios 
Su \lomhro 
Sus hombros 
Mi brazo 
Mis brazos 
Tu mano 
Tus 1nanos 

CONJUGACION DEL VERBO COCOA 
dolor, enfermar, sentir con dolor. 

Nechs; cocoa no quetl 
Mitz cocoa mo tlan 
Qui cocoa itlanhua 
Tech cocoa to quech cochteuh 
Amech cocoa an m o cocouh 
Quin cocoa in ma 
Nech cocoaya 
Mitz cocoaya 
Qui cocoaya 
Techo cocoaya 
An mech cocoaya 
Quin cocoayn 
Onech coco 
Otnitz coco 
Otech coco 
O an mech coco 
O quin coco 

Me duele el pescuezo 
Te duele tu diente 
Le duelen sus dientes 
Nos duele nuestro cerebro 
Os duele vuestra garganta 
Les duele su trtano, 
Me dolía 
Te dolía 
Le dolía 
Nos dolía 
Os dolía 
Les dolía 
.Me dolió 
Te doli.ó 
Nosdolíó 
Os dolió 
Les· dolió 
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Las partícula:,; P/cch, mió, qui, tcth, aumt•rh, quÍJI, qne se ven C!l e>ta 
conjugación se llaman pronombres paciente:-; porque h;;cen nces de perso-
nas que padecen y significan a mí, a ti, a a uoso!ro.,-, a c:osolros, a dios. 

Nech cocoz 
Mitz cocoz 
Qui 2oéoz 
Tech cocoz 
An mech cocoz 
Quin cocoz 

Mn nech coco 
M a mitz coco 
Maqui coco 
Ma tech coco 
M a anmech coco 
Tvla quin coco. 

1\f e dolerá 
Te dolerá 
I.e dolerft 
Nos dolerá 
Os dolerá 
Les dolerá 
Duelame a lllÍ 

Dttelate a tí 
DuelaJe a él 
Duelanos 
Que os duela 
Que les duda 

m presente ne subjuntivo es este mismo imperativo. 

M a nech cocoani Ojala nrc doliera 
l'lla mitz cocoani 
Maqui cocoani 
1\Ia tech cocoan i 
Ma.ann,ech ld; 
~fa q~uin coeoani 

Otro imperfecto, 

" 

te ¡]oliera 
le doliera 
nos doliera 
os doliera 
les doliera 

M a nech cócoazquia · Ojala me do.liera 
Ma mitz cocoazi1uia · , te dobera 
Ma qui cocoazquia , , le do llera 

.. .. jq'¡j~~ ....... Iiás v<:¡ces ma: repetidas, que se ven en los tiempos imperativos y en Jos del 
st;bjun.tJvo, $éllamanoptativat' o de deseo y son propias de tale~ tiempos .. 

M a te<* cocoazquia Ojala nos doliera 
Ma an mech cocoazquia os doliera 
1\5a quin cocoázquia , les do.liera 

Mao uech cocoani me JÍaya o hubiera dolido 
Ma omitz cocoani te lm6iera o haya , 
:V!a oquicot:oani , le hubiera o haya , 
M a otech co'coáni nos haya · , 
M a o amech: cocoani o;; ha:ya o hubiera ,. 
M a oquin cocoani , les haya o hubiera , 

Tlatol éentlalli 
Iztac 
Tlíltic 
Costic 
Quiltic 
Xoxoctic 
Chicáhuac 
Miec 
Chipaluiac 

Vocabulario. 
Blanco 
Negro 
Amarillo 
Vetde · 
Azul· 
Fherte, dur6 
Mucho · 
Limpio ' 



:\klactk 
i:\kl::lhuac 
Yamanqni 
Tlalmeliloc 
Cbkhiltic 
Cnetlaxtíc 
z;:ltlac:tk 
Coltic 
Cacamotic 
Tzatza 
l\!acotoc 
Texcantic 
ClJachal 
Zoltic 
Yahuitl 
Tlalquilma 
.Malmizo 
Nacace 
Axcalnm 
Tepehna 

. Y ectlaca tl 
Cocoxqlti 
Cuatatapa 
Cnaxipetz 
lxcocoyoc 
l'atwltic 
Tzapaton 
Hueyac 
Cuauhtic 
Pitzahuac 
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Recto 
Verdadero 
Rnave 
Bellaco 
Rojo 
Cuerudo 
Flojo 
Cnrbo 
Morado 
Sordo 
Manco 
Chinchoso 
Gracejo 
Ra)·ado 
Moreno 
Rico 
Honrado 
Discreto 
Propietario 
Ciudadano 
Buen honibre 
Enfermo 
Cabeza enmarañada. 
Calvo 
Cacarizo 
Enniarañado 
Enano 
!_,argo 
Alto 
Delgado 

Compuestos de los adjetivos anteriores con 
los:nombres s11stantivos. 

Tetzon iztac 
Altictic. 
l\1izcostic 
Tepa quiltic 
Tilma xoxoctic 
Tlaca chicahuac 
Ma chipahuac 
Tlatolmelactic 
Tlanoi;Iotza1 melahuac 
Yamanca cuicatl 
Pilton tlahueliloc 
Cuachichiltic 
Cihua chicoltic 
Huehue tzatza 
Cihua cuatatapa 

Barba cana 
Agua negra 
Gato amarillo' 
Hilo verde 
Capa azul 
Hotnbre fuerte 
Mano limpia 
Palabra r~cta 

1 

Relación verdadera 
'canto du.Ice · 
Muchacho bellaca 
Cabeza encarnada 
Muger chueca 
Viejo sordo . 
Muger trapJentá 

Anale• •. T. 



Ocuil pitzahuac 
TlacH hneyac 

Ct1auhnepanoll i 

sao 

( ;uzmw 
Homhre larg-o 
(;Íg:ante 
Cruz 

Nota:-gn todos los compuestos mexicanos, los nombres componentes qne antece-
den pierden sus ultimas terminaciones. • 

VOCABULARIO DE VERBOS 

CON SUS RF.SP'I<:C'l'IVOS PRONO;\!BRES ANTEPt'f\S'I'OS, 

'Qt11~ SE CONOCERAN PORI,A cmrA QU~A I.A IXMEDJACION DEL VERBO RADICAl; SE 

PONEN, lNDICl\;:;; PO SU PRE'rERlTO PI<:Rl'ECTO 

:Ni, . , .. , , . . N e mi 
" o ni, nen 

Ni. ....... choca 
., o ni, chocac 

Nic, .... cbilma 
,, o nic, chiuh 

Nic, ...... Pie 
.Nk,, ..... lcuiloa 

Vivir: Yo dvo 
Yo viví 
Llorar, Yo lloro 
Yo llore 
Hacer: Yo lo h:cg·o 
Yo lo hice 
üuardar: Yo lo guardo 
Escribir: Yo escribo . 

.¿~ .. >l'!ó'l'A,....;Las paxticulasq~e:seponen aqúi son pronombres que deben acompañar a 
lotsY~rbl)a para que signifiquen y p~ ~ti. que los modifiq u~n. . 

. \ 'ti~, 
Y.o lo, 1,'U: ló, 

Ni no Titno 
Yo tne.; Tu. te; 

Nech :Mítz 
Elatni; ElatL 

Niquin Tiquin. 
Yo los Tu los 

Ni te Ti te 
Yo a Tu a 

Ni tla 
Yo 

·Titla 
Tu 

Ti, 
Ntros . 

a.n 
V(lsotros. } Se llamanneutros. 

Qui, 
l~r1o, 

M o 
··Eiae; 

Qui 
El a esté: 

Quin 
Ellos 

1'ite 

Tic, Anqni 1 
Ntros. lo Vtros. lo ~ Pronombres activos. 
Qui..:.......EUos k1 J 

Tilo Ann1o . Tilo } Pronombres 
·. Ntros. nos; Vos o::;; Hilos se: reflexivos. 

Tecli Annech Quim } P'tonombres 
El a nos. El a vos. El a ellos: pacientes. 

Ti quin Anquitt Quin } Pronombres 
Nos. los Vos. los Ellos 10$: plurales. 

a ~os. a 
Ante 
Vos: a 

Te }· Pronombres que indican 
Ellos a: . persona indeterminada. 

Tla 
El 

Titla 
Ntros. 

Antla Tla: } Pronombres que se refieren 
Vtros. ' Ellos · a personas indeterminadas. 

De estos COlupuestós unos con otros resu ltan1os reverenciales. 
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Ni tlupaca Lavar:· Yo lavo. 
on i th1pac Yo lavé 

Nic caquitia Hacer oir: 
on ic cae¡ uiti Yo lo hice oír 

N ech mictia Hacer morir: me hace morir 
onech micti me hizo morir 

Ni e ddlma Hacer: \'o lo hago 
onic chinh Yo lo hice 

Ni tlnlmia Altuubrar: Yo alumbro 
on i thth ni Yo alumbré 

Nic calma Dejar: Yo lo dejo 
onic cauh Yo lo dejé 

Nic Ht~ica Llevar: Yo lo llevo 
onic huicac Yo lo Hevé 

Nic Yolehna Convidar: Yo lo convido 
yolenh Yo lo convidé 

Nech notza Llamar: Me llama 

" 
o nech ttot;c Me llamó· 

Nic rtonotza Platicar: Yo le platico 
onic nonotz Yo le platiqué 

Nic aci Alcanzar: Yo lo alcanzc;¡ 
ouic acic Yo lo alcancé 

Ni e Tzomonia' R<:tnper: Yo lo rompo 
ouic tzomoni Yolofon1pí 

Ni e tequi Cortar: Yo lo corto 
onic tec Yo lo corté 

Nic 1'zohua Lazar: Yo lo lazo 
onic tzouh Yo lo lazé 

Nic chie Esperar: Yo lo espero 
onic chix Yo lo esperé 

Nino tema Bañarse: Yo me baiío 

" onino ten Yo me bañé 
'Nino tataca Rascarse: Yo me razco 

, onino tataeac Yo me razqué 
Ni tlamina Pezcar: Yo pezco 

oni tlamin Yopezqué 
Ni tetlapaloa Saludar: Yo saludo 

oni tetla¡ntlo Yo saludé 
Ni cut ca Cantar: Yo canto .. 

oni euieac y() cafité 
Ni itotía Bailar: Yo bailo 

" 
onitoti Yo baiÍé 

Nie Nahuatequr Abrazar: Yo a.btaz() 

',, otile nahuatec Yo1o abracé· 
Nic 'chichihua Componer: Yo lo compongo 

onic chichiuh Yo lo compuse 
Nic huila na Arrastrar: Yo lo _¡Írrastro · 
, onichuilán Yo 10 arrastré 
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Ni e Tzacua Ct:rrar: Yo lo cierro 
onic tzauc Yo lo cerré 

Ni e xipehna Desollar: Yo lo desuello 
onic xipeuh Y o lo desollé 

Ni tlachie Cuidar: Yo Jo cuido 
oní tlachía Yo cuidé 

Ni e itzoma Cocer: Yo lo co¡r.o 
onic itzon Yo cocí 

Ni e Namaca Vender: Yo Jo vendo 
onic nmnacac Yo lo vendí 

Nic tlecuiltja Encender: Yo Jo enciendo 

" 
onic tecuilti Y o lo encendí 

Ni e cehnia Apagar: Yo Jo apago 
onic cehni Yo lo apagué 

Ni tlatoca Sembrar: Yo siembro 
oni tlatocac Y o sembré 

Ni e pitza Soplar: Yo soplo 
onic pitz Yo soplé 

Ni teci llloler: Yo .lllHelo 
oni tez Yo molí 

Nic itta Ver: Yo lo veo 
onic ittac, Yo lo ví 

Ni e teliecza Patear: Yo lo pateo 
,. onic telieczac Ya lo pateé 
Nic pohua Contar: Yo lo cuento 
,, onic pouh Yo lo conté 

Ni 1'1atzotzoná Tocar: Yo lo toco 

" 
oni tlatzotzon Yo toqué 

Ni e ilpia Amarrar:. Yo lo amarro 

" 
-onic ilpi Yo lo amarré 

Nic cuacualatza Herbir: Yo lo hierbo 
onic cnacualatz Yo lo herbí 

Nic. Tlalochtia Hacer correr: Yo Jo hago correr 
, onfc tlalochti Yo lo.hice correr. 

VOCABULARIO DE VERBOS 

Acocui 
Acaloa 
4huachia 
Cacalaqui 
Cae aman aloa 
Cactia 
E e ca 
Elehuía 
Ehua 
Hueliti 
Hueilia 
Huehueyoca 

Alzar, levantar 
Nabegar 
Regar 
Andar de casa en casa 
Chancearse 
Calzar 
Hacer aire, viento 
Desear, apetecer, 
Levantarse 
Poder 
Agrandar 
Cernirse de frío 
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:-~<:Jalma 1\nden:·zar 
:IIina Cazar 
:'llatcqnia L;warsc los pi es 
:\a maca Vender 
~eltot'a Crct'r 
Xepauoa Crnzar 
Olla toca Caminar 
Oza Olear 
Oepahnia Endosar 
Paqui Hallarse contento 
Papaqui Tener regocijo 
l'auo Pasar 
Qucqueloa Hacer cosquillas 

• Qnetza Pararse, detenerse. 
Quiza Salir 
Ten tia Afilar 
Tilana Jalar 
T6toca Perseguir 

Ejercició de los verbos. 

Ne. nic popohua uotzotzoma 
Xic, popohua te hnatl mo axca 
Xic tzacna mo camac 
Oncan h nitz mo tata ítloc 1110 nana 
Tleiu 110 tequiuh! 
Hncliti cualla nizque 
Ximo tláti 
Campa 110 tlatiz ihuan tleica? 

_Ypampa Zantia tinemi 
Aquin o nech ittac? 
Mochi tiaca mitz itta nohuian 
Xic ana in tlal huictli 
lhumt zan tla pie ti teqnití 
Amo nic anaz 
Amo nic nequi 
NitectuJ.mana:¡; 
Tia ui tlatzacuil tilos 
Tlein mo chihuaz 
Cnalli no tepayo 
Mate! yactno huitze 
Ve yahui ompa mochan 
Aquim quimati 
Ctlix mítz temotihui 
Ipampatzinco Dios amo xinetttinemi 

Xi tequíti itla ipan 
Amo xic pollo in cahuitl 
Xicmo machti itla 

Yo limpio mi ropa 
Limpia tu la tuya 
Call~te la boca, o tu boca 
Hay viene tu padre con tu madre 
iQué me importa! 
Pueden enojarse 
Hscondete 
Eu~donde me he de esconder y porque?' 
Por que solo te andas paseando 
Quien me ha visto? 
Toda la gente te ve por todas partes 
Toma la coa y 
Haz como que trabajas 
No la tomaré 
No quiero 
Engañar 
Si he de ser castigado 
Que se ha de hacer 
Bien merecido 
Pero ya no vienen 
Va se van a11a a tu' casa 
Quien sabe 
Si te iran a buscar 
Por amor de Dios no andes viviendo de 

valde (no andes de vago) 
Trabaja en algo 
No pierdas el tiempo 
Aprende algo 



Yuhqnian ti te tlazotlalos ihnan mo
chipa mitz ilna miqniz que 
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De esa manera ~;nas amado siempre 
te tendrau pn·ser1 te. 

Vocabulario de verbos 

Ah u a Rcíiir 
Ana Toma 
Al tia Baíiarse, nadar 
Caealaca Hacer ruido 
Cacayani Desmoronarse 
Celia Reeihir 
El temí Tener reflecrion 
E cea llacer aire 
Huecalma Del atarse 
Hnetzca Reirse 
Hui lana Arrastrar 
í Beber 
tza l)e>;pertar 
Iztayoa Salar 
1\Iamalacadwa J)ar vueltas 
Malina Torcer 
Mahua Contagiar 
N e loa Revolver 
Nanquilia Responder 
Neci. Parecer 
{)!(>loa Recoger 
.Oye Desgranar el maíz 
Patzoa Oprimir 
Pi Arrancar yerba 
Piloa Colgar 
Pitzcotona Pellizcar 
Quimiloa Envolver 
Qtientia Tapar 

Vocabulario de pronombres. 

Nehuatl Yo 
N e Contracción del ant: 
'Tehuatl Tu 
Te CorÍ.trac~ de Tehuatl 
Yehuatl El, ella 
Y e Contrae~ de Yehuatl 
Tehuantin Nosotros 
Tehuan Contrae~ del anter~· 

Anmehuantin vv 
Amehuan Contrae"',' del Anter~ 

Yehuantin Ellos, ellas 
Yehuan Contrae~ del anterior 
In in Este, esta, esto 
Inon Eso, esa, ese 



lnique 
lnoque 
Aquin 
Aquique 
Tlimach 
Amo aqnin 
Amo aquique 
A ca 
Cequ i, cequintin 
Occequi 
Ocucquintin 
Oc achi 
Zazo aquin 
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Estos, estas 
Esos. esa¡; 
Quien, el q<;, la que 
Quienes & 
Cualq'~ cosa 
Ning-uno 
No algunos 
Alguno 
Algunos, otros 
Algo mas 
Algunos mas 
Algo mas 
Cualquiera 

Números cardinales. 

ce uno 1 
mue dos 2 
Yei tres 3 
Nahui cuatro 4 
macuilli cinco 5 
chicuace seis 6 
chicotne ¡.;iete 7 
chicuei ocho 8 
chiuh nahni nueve 9 
l\fatlactli Diez 10 
l\Jatlactloce Once 11 
Matlactlomome Doce 12 
Matlactlomei Trece 13 
Matlactlonahui Catorce 14 
Caxtolli Quince 15 
Caxtoloce Diez y seis 16 
Caxtolomome Diez y siete 17 
Caxtolomei Diez y ocho 18 
Caxtolonah ni Diez y nueve 19 
Cepoalli: cempoalli Veinte 20 
Ompoalli Cuarenta 40 
Yepoalli Sesenta 60 
Nauhpoalli Ochenta 80 
~facuilpoalli Ciento 100 
Chicuacempoalli Ciento veinte 12Q 
Chicompoalli Ciento cuarenta 140 
Ch icu epoall i Ciento sesenta 160 
Chiuhnauhpoalli Ciento ochenta 180 
Matlacpoalli Docientos 200 
Matlactlocepoalli Docientos veinte 220 
Matlactlomomepoalli Id. cuarenta 240 
Matlactlomeipoalli .Id. sesenta 2.60 
Matlactlonahuipoalli Id. ochenta 280 
Caxtolpoalli Trecientos JOO 



Caxtolocepoall i 
Caxtolomom e poalli 

Caxtolomei id. 

Caxtolonahui id. 

Cempoalpoalli: ce Tontli 
On tzontli 
Etzontli 
Nauhtzontli 
N acuiltzontli 
Chiuacetzontli 

Chicon tzontli 
Chicue tzontli 
Chiuhnanh tzontli 
Matlactzontli 
Matlatloce id. 
Matlactlomome id. 
Matlactlomei id. 
Matlactlonah ui id. 
Caxtol tzontli 
Caxtoloce id. 
Caxtolomome id. 
Caxtolomei id. 
Caxtolonahui id. 
Cempoal tzontli 
Ompoal tzontli 
Epoal tzontli 
Nauhpoal tzontli 
Macuil poal id. 
Chicoacepoal id. 
Chi01np~al id. 
Chicuepoal id. 

Tr<:cit·nlos VL·intc 320 
Trr:cicn lus e l!a

renta 340 
Trccieu to~ se!-'ell-

ta 360 
Trecientos ochcn-

Cuatrocientos 
OchoCientos 
.l\fil docientos 
Mil seicicntos 
Dos mil 

ta 380 
400 
800 

1200 
1600 
2000 

Dos mil cuatro-
cientos 2400 

2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 

16000 
24000 
32000 
40000 
48000 
56000 
64000 

De este modo· seguirá la cuenta hasta multiplicar Tzontli por tzontlio: 
400 por 400, que da por producto 160.000 llamado Xiquipilli, oxicpilli. 

Números ordinales. 

Centetl Primero 
Ontetl Segundo 
Etetl 1'ercero 
Nauhtetl Cuarto 
Macuiltetl Quinto 
Chicoacen tetl Sexto 
Chicontetl Septin10 
Chicuetetl Octavo 



Chiuhn;1uhtetl 
;llatlactctl 
l\latlactlocctetl 
~Matlmt1ontetl 

.Mntlactlometet l 
1\Iatlactlonauh tetl 
Caxtoltetl 
Caxtolocctetl 
Caxtolomomd<'tl 
Caxtolomcitetl 
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N(W~~no 

Decimo 
Vndecimo 
Dt1odccímo 
nedmo tercio 
Decimo cuarto 
Decimo quinto 
Decimo sexto 
Dedmo septitno 
Dedmo octavo 

Caxtolomm11tetl Decimo nono 
Cempoaltetl Vigesimo 

Así continuará hasta ce Tzontetl Cuatrociet1tos. 

Modo de contar por veces. 
Cepa }. 
Ceppa 
Oppa 
Expa 
Nauhpa 
Macuilpa 
Chicuácexpa 
Chicoppa 
Chicueppa 
Chíuhnanlpa 
Matlacpa 
l\fatlaetlocepa 
Matlactlomomepa. 
Matladlomexpa 
Matlactlonauhpa 
Caxtolpa 
Caxtolocepa 
Caxtolomomepa 
Caxtolomeipa 
Caxtolonauhpa 
Cempoalpa 
Ompoalpa 
Yepoalpa 
Nauhpoa1pa 
Mact:tilpoalpa 

Una vez. 

Dosveeés 
Tr.es v:eees 
Cuatro veces 
Cinco veces 
Seis veces 
Siete veces 
Ocho veces 
Nueve veces 
Diez veces 
Once veces 
Doce veces 
Trece veces 
Catorce veces 
Quince veces 
Diez y seis veces 
Diez y siete veces 
Diez y ocho veces 
Diez y nueve -veces 
Veinte veces 
Cuarenta. veces 
Sesenta veces 
Ochenta veces 
Cien veces 

Días de la semana. 

Ce tonalli 
Ome tonallj 
Yei tonalli 
N ahui t'onalli 
Macuilli tonalli 
Chicoace tonalli 
Chicontonalli 

Primer dia. -
Segund() ~' 
Tercer 
Cuarto 
Quinto 
'Sexto 
Septinl.o}' 
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Di as de otro modo de la semana. 
Ce ilhuitl 
Ome ilhuitl 
Yei ilhuitl 
Nahui ilhuitl 
:Macnilli id 
Chicoace id 
Chicome id 

Primer día 
Segundo " 
TerL'er 
Cuarto 
Quinto 

" 

Sexto 
Septimo '' 

rl'!escs del aiio. 

JHetztli 
Ce Metztli 
Ome id 
Vei id 
Nahui id 
Macuilli id 
Chicoacc id 
Chicome id 
Chicoei id 
Chi uhnah ui " 
Matlactli id 
Matlactloce id 
Matactlomome metztli 

.Mes. Luna 
Un mes 
Dos meses 
Tres m eses 
Cuatro meses 
Cinco meses 
Seis meses 
Siete meses 
Ocho meses 
:\neve j¡J 

Diez id 
Once id 
Doce meses que forman el 
año llamado Xihuitl. · 

Estaciones. 

Xopaniztli 
X u pan 
Tonalco. 
Tonáltempa 

Primavera 
Verano 
Otoño 
Invierno 

Frases familiares. 

Macualli tonalli mitzmo ma Buen día dé a V. Dios. 
quilli Dios. 

¿Quen' otimo tlathuilti? Como ha amanecido.Ud.? 
Queni~ octimo panolti iyo. Como ha pasado V. la no-

hualtzín Dios? che de Dios.? 
Cenca ni paqui: m a Dios 

mitzmo pieli 
Quenin omo tlathuilti in 

cihuapilli · 
• Ma nopampa xoconmo tla

palhui 

Me alegro mucho: Dios os 
conserve. 

Cómo aman.eció la Señora? 

Salúdela Y. a mi nombre. 
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fs. í4--2 fs. ' 

20.-Carta de Fr. Domingo de Arroyabe aJ Guardián de su Convento, dán• 
dole cuenta de los nacimientos, defunciones y matrimonios oct:ítri· 
dos en su misión de Tancoyol, así comode siembras y semovientes. 
Tancoyol, Junio 30 de 1748.-á fs. 76-2fs. . . 

21.-Carta (probablemente de Fr. José Ortes de Velasco) al GenetalD.Jo• 
sé Escandón sobre fuga de indios y otros asuntos relativos á la.s 
Misiones en la Sierra Gorda. Colegio de San Fernando de MéxicP:. 
Octubre 23 de 1748.-á fs. 78-3 fs. 

22.--"Informe del P. Procurador del Colegio de Ntra. Señora. d~ Gnadahl:" 
pe de Zacatecas, en orden á la asistencia d:elas Misiones,qtte séJ~' 
han encargado en el Seno Mexicano, absolviendo los :P.artic\llares 
reparos prqpuestos por el Sr. Fiscal." Sin fecba.--á f$. 82.~5'1~.·., 

23.-Carta de los R. R. P. P. del Convento de San Fetnandb: de MéxiCo á.·, 
los del Convento de Guadalupe· de.Zacatecas,. sobr~qu~, parid~cl-): 
dir co~venienten:ente el traslado de las Misiones detSenoMe'&:ical:i.;: 
no en favor de los últimos, se escribía ya al Re; de E~p~á; ~: •. ; . 

1' • ~ ' . -_ . - _--, :· -- ' .- --_:_· ___ .. -_,_>-.:-.-.')\ _______ ~,:,-_,'.- i_:_"::::-_-.:_-,~ 

Mextco, Novtembre 11 de 1749.,-a .. fs. 87_,2 fs. . ·····.·.·. ..... ... ' 
! • - - \_. -- • .·- - - - -' - -, ~ - __:--- ~,---:-_ <.''': __ -.:- :-:_.:--:':./- .. ,--··-<;-:;-_-_;:'-</0' 

24. -Parecer del Fiscal sobre que p.or: falta: de.~un(:ient~ t~ligi~ti'll(? pU,~;..: ,-,,.. '·,-: ,,, 
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de por ahora el Convento de San Feruanclo de l\féxico atender las 
siete Misiones que le corresponden en el 5eno Mexicano. Sin fe
cha.-á fs. 89-1 f. 

25.-Copia del Acta que ante un escribano se levantó en el Di~cretorio de 
los R. R. P. P. de Propaganda fide de México, en la que estos de
claran que por falta ele suficientes religiosos no pueden atender á 
las Misiones qne tienen en el Seno Mexic¡jiJO, &. México, Octb~ 17 
de 1748.-á fs. 90-2 fs. 

26.-Informes del P. Ciprian y del P. Procurador del Colegio de Guadal u pe 
de Zacatecas, acerca de his Misiones establecidas en el Seno Mexi
cano. México, Nov': 11 de 1749.-:í fs. 91-8 fs. 

27.-Instancia de los R. R. P. P. del Com·ento de San Fernando, de Méxi
co, al Virrey, sobre que á pesar de la escasezcleH.eligiososaceptan 
encargarse de las siete misiones que les tocHn en el territorio del 
Seno Mexicano. México, 1749.-á fs. 100-4 fs. 

28.-"Pareceres del Sr. Fiscal en orden á la admisión de las Misiones del Se
no Mexicano, destinadns á SHn Fern'1 ~) fJtlC hizo el P. Fr. Ignacio 
Antonio Ciprian.'' México. Octubre 1 <!de 174<)_-á fs. 104-3 f~ 

29.-Carta de D. Pedro Escandón al P. Guardián Fr. José Ortes de Velas-
éo sobre los trabajos que ha emprendido distribuyendo tierras de 
siembras á los pobladores de las Misiones de Xalpa, Landa, Xili
tla y otras; y que ha recibido quejas de que Jos P. P. misioneros 

· :han ido de~ipojancÍo de dichas tierras á los soldados, &. Querétaro, 
_.· ·.· Abril 28 de 1751.-á fs. 108-4 fs. · 

30::-:fcartndel Q-uardiá:n del Convento de San Fernando al General D. José 
" J:tscandón, sobre que con pena ha sabido que se dió orden al Capi-

·. tá.n.D. José Antonio Miranda para que Jos indios huidos de las mi
siohes de dichÓ Colegio y refugiados en· Xilitla, no se vuelvan a sus 
propiasreduccíones, &.México, Junio 29 de 1751·.-áfs.l12-2 fs. 

31.--Contestación del Oral. D. José Escandón al P. Guardián Fr. Bernardo 
de Pruneda; sobre las medidas que va á tomar acerca de los indios 
huidos de las misiones del Colegio de San Fernando, &. Quéretaro, 
Julio 6 de 1751.-á fs. 114-2 fs. (Habla del Padre Junípero Serra.) 

32.-Repetición de la carta anterior.-á fs. i Jt)-4 fs. 
33.-Carta del Gral. D. José Escandón al Guardián de San Fernando, sobre 

que las medidas que ha tomado para la población de Tancama, re
sultan en bien de las misiones, y sobre todo,· de la de Xalpa, &. 
Querétaro, JÚlio 12 de 1751.-á fs. -121-lf. 

34.-Carta del Guardiáu de. San_ Fernando al Gral. D. José Escandón con-
, ' 

testando la anterior y citándole algunas disposiciones Reales rela-
tivas á favorecer á los indios de las misiones en las tierras de co-' 
munidaJ.~&. México, Julio 26 de 1751.--á fs. 122-2 fs. 

35.-Carta al GraL D. José Escandón, sobre el establécimiento de las fami
lias de las Misiones de Sierra Gorda y dificultades que opone D •. 
Juan de Rivera, &. Sin fecha;--á fs. 124~--1 f. . 



36.--Copia,.; de la~ Patentes de Fr. PedroGonzález de San Miguel y Fr. José 
Ca reía, referentes á las mi si o u es del Seno l\Iexicano. --1744 y 17 56. 
--ú k 1 25--4 fs, 

37.--Expediente relativo á los trabajos de Fr. José Garda, del Convento de 
San Fernando de l\Iéxico, en las Misiones de Tancoyol, 1'ilaco, 
Landa, Xalpa, y Conea. México, Julio 6 de 1766.--á f. 129--6 fs. 

JS.--·Carta de D. José de Escandón á Fr. Estevan Basave, sobre que quedará 
bien arreglado lo de las cinco misiones de Sierra Gorda, &. Nt1evo 
Santander, Noviembre Y de 1762.-á fs. 135--2 fs. 

39.--0tra carta del mismo Escandón al P. Basave, informándole del bnen 
estado de las Misione~ de Sierra G<lrda. Villa de N llevo Santander, 
Noviembre 9 de lí62.--:í fs. 138.--1 f. 

·+0.--Carta de Fr. Miguel de la Campa á Fr. Esteban de Basave sobre qtle 
los indios de la misión de Tilaco se pasan á la de Xilitla, lo mismo 
que los de la de Landa, &. Landa, Febrero 9 dé 1763.-á fs. 
139--2 fs. 

41.--Carta de Fr. Miguel de la Campa á Fr. José de Guadarrama, transcri·. 
biéndole, con motivo de haber sacado á t1nos indios pames de lt!, 
Misión de Xilitla, una parte.de un desp(lcho del Virrey Marqués 
de las Amarillas,&. Landa, Enero 29 de 1764.--á fs. 141--2 fs. 

42.-Carta del Capitán Joaquín Alejo Rubio al P. Fr. Juan Ramos de Lora, 
manifestándole los inconveniet1tes que tuvo para no haber cumpli
do el encargo de llevar unos indios fugitivos de la Misión de Yila
co, &. I.,anda, Febrero 6 de 1764.-a fs. 143--2 fs. 

4.1. ·-Carta de Fr. Juan Ramos de Lora á Fr. Esteban Basave, en que le Q.á 
cuenta de los alborotos y desazones ocurridos erltre los indios, que 
no quieren ser obedientes ni permanecer quietos en las misiones, 
&. Tancoyol, Febrero 8 de 1764.-á fs. 145-2 fs. 

44.-Carta de Fr. Antonio Cruzada á Fr. Esteban Basave, sobre entregade 
indios_huidos de las misiones, &. T'ilaco, Febrero 9 de l764.,...,.á 
fs. 147-2 fs. 

45.--Carta de Fr. José de Guadarrama á Fr. Miguel. de la Campa, sobre 
que no puede enviarle á los indios, porque tiene órdenes superio· 
res, Xilitla, Febrero 2 de 1764.--á fs. 148-1 f. 

46.-Carta de Fr. Juan Ramos de Lora á Fr. José de Guadarn.ma, sobre 
fuga i restitución de indios á sus misiones, &. Xalpa11, :Marzo 20 
de 1764, á fs. 151--2 fs. 

47.--Carta de Fr. Miguel de la Campa á Fr. Esteban Basave, sobre fugll 
de indios de las misiones. Landa, Marzo 28 de 1764.- á k 1.53.7". 
2 fs. 

48.-Carta de Fr. Juan Crespo á Fr .. Esteban Basave, s<;>bre qu,e el<;orreQ' 
con carta para P, Guadarrama, de Xilitla, se volvió ~in contesta·~ · 
ción y sin los indios fugitivos. Tilaco, Marzo 28 de 1764."C"á fs •. 
156--2 fs. 

49.-Carta de Fr. Juan Ramos de Lora á Fr .. Esteban Basav~,. quejánd,ose 
Anales. T. V. 4.~ ép· .. -:1_34. .. 
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de que el P. Guadarrama, signe abrigando en Xilitla, á los indios 
huidos de otras misiones, &. Xalpan, Marzo 29 de 1764.-á fs. 
158-2 fs. 

50.-Carta de Joaqnín Alexo Rubio á Fr. Juan Ramos de Lora, diciéndole 
que la carta para el P. Guadarrama, le fué entregada en mano por 
el correo y que no quiso contestar por escrito. Landa, Marzo 29 
de 1754.-á fs. 61-1 f. 

Aquí comimzan las Misiones de Calf(ornias. 

51.--Carta de Fr. Francisco Palou al Guardián del Convento de San Fer
nando de México, diciéndole que Fray Jnnípero Serra se halla en 
San Blás y le daba parte de que el Virrey ha dispuesto que los P. 
P. de Jalisco pasen á las Misiones de la California y los de San 
Fernando á las de Sonora, cnya orden lamentan éstos, por las ra
zones que se exponen, Tcpic. Octbe. 12 de 1767.-á fs. 162-2 fs. 

52.-Carta de doce religiosos misioneros de San Fernando de México á su 
Guardian, sobre el mismo a,;unto de la carta anterior. 1'epic, Oct
be. 12 de 1767.-á fs. 164-1 f. 

53,-.Instancia de los R. R. P. P. del Convento de San Fernando al Vi
rrey, pidiéndole revoque la or9.en que previene que los P. P. de 
Jalisco pasen á las Misiones de California y los de San Fernando á 

. . las de Sonota. Copia sin fecha.-á fs. 165-2 fs. 
· '.S4.~Carta de los· P. P. Fr. Francisco Palou y Fr. Miguel Campa al Guar

dián de. San Fernando, avisándole que han retrocedido á Guadala
jara, á fin de hacer lo posible para que los misioneros de dicho 
Convento vayan á Californias y no á Sonora, &. Guadalajara, Oc
'tubre 25 de 1767.-:-á fs. 168.:..-z fs. 

55.-Carta de Fr. Junípero Serra al Guardián de San Fernando, comuni
cándole la desazón de los misioneros y de los milicianos, por ha
ber sido CQ,tlsignados á Sonora y no á California, y que los P. P. 
Palou y Campa pasan á Guadalajara á gestionar ese asunto, &. 
Tepic, Octubre 17 de 1767.-á fs. 170:-1 f. 

56.-Copia de Cédula Real, R.eferente á las antiguas misiones de Califor
nias y á que se funden poblaciones de españoles en aquella Provin
cia. Buen Retiro, Noviembre 13 de 1774.-á fs. 171--2 fs. 

57 .--Oficio de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, enterado de que 
llegó a Tepíc con los tres P. P. que le siguieron, &. México, Fe
brero 13 de 1768.--á fs. 173--1 f. 

58.--Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra, remitiéndole ejem
plares de un Decreto en que pide algunos in formes. Real de Santa 
Ana, Julio 12 de 1768.--á fs. 174--1 f. 

59.--0ficio de D. José de Gálvez al Presidente de las Misiones de Califor
nia, pidiéndole formen padrones de todos los habitantes que las 
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componen y le den noticias de las costumbres de aquellos indfge· 
nas.&. Real de Santa Ana, Julio 12--768.--á fs. 175-2 fs. 

60.-0fi.cio del mi~mo Gúlvez en igual sentido. Dnp}icado del anterior, á 
fs. 177-2 fs. 

61.--Carta de D. José de Gnlvez á Fr. Junípero Serra, dándole aviso de 
C]l1e hay dos paquebots para hacer viajes al P.nerto d~:: Monterrey, 
y le pide dos mi~ioneros para reforzar las misiones de Todos San• 
tos y Santiago, &. Real de Santa Ana, Julio 22 del 1768.-á fs. 
179-2 ft;, 

62.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, pidiéndole lo inter· 
ceda con el Señor para qne le vaya bien en los trabajos que le están 
encomendados. Santa Ana, Julio 26 de 1768.-á fs. 181--1 f. 

63.--Carta de D. José Gálvez á Fr. Juilípero Sena, dándole las gracias por 
su generosidad Apostólica hácia él y hablándole de misie>nes en la 
California, Snta. Arma, Julio 26 de 17i)8.--á fs. 182-2 fs. 

M. --Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palo u, diciéndole volvió 
bien de su expedición al cabo de San Lucas, y que le remite hueve 
Decretos para las Misiones de la Península. Agosto 12 de 1868.-.:.. 
á fs. 184-2 fs. 

65.--Decreto de D. José de Gálvez para que el comisario Juan Crisóstomo 
de Castro entrege a Fr. Juan Ramos todos los bienes perteneciew 
tes á la misión de Ntra. Sra. del Pilar. Real de Santa Ana, Agos· 
to 12 de 1768.--á fs. 188--1 f. 

66.--Dtlplicado del decreto anterior.--fs. 190--1 f. 
67.-Carta del Sr. Gálvez al Rmo. Padre (Fr. Junípero Serra?) sobre que 

los P. P. misioneros de San José y Purísima podrían enviar las 
misiones de Mulejé y Guadalupe, respectivamente. Sin fecha.-á 
fs. 189--1 f. 

68.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra, sobre que cree con· 
veniente que los Rms. hermanos se er1carguen de las misiones tam
bien en lo temporal, y que Fr. Junípero debe hacer su viaje por 
tierra á Monterrey. Real de Santa Ana, Agosto 13 de 1768.-:--á fs. 
191-1 f. 

69.--Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra, remitiéndole nueve 
decretos de igual tenor para las misiones, esperando lo secunden .. 
en el bueri servicio de las mismas. Real de Santa Ana, Agosto 13 · 
de 1768.-á fs. 192--1 f. 

70.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Jnnípero Serra, hablándole sobre el 
Plan de expediciónes al Norte por mar y por tierra, &. Real de 
Santa Auna, Agosto 18 de 1768.-á fs. 193-2 fs. . . 

71.--Carta de D. Jdsé de Gálvez á Fr. Junípero Serra. aprobando lo qttehÁ 
hecho en algunas misiones y hablándole de diversos asuntos rela· 
tivos á las mismas. Santa Ana, Septiembre 15 de 1768;....:.,.á fs .. l95 
-4 fs. 

72.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou. Acu¡¡~'t'eciho d~ 
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inventario~. le agradece sns deseos de ayudarle en la fundación de 
nuevas mi~ione~ y le dice que es preiso evitar que los indios se de
diquen á fabricar vino, &. Real de Santa Ana, Octbe. 6 de 1768. 
-á fs. 1 <)9--Z fs. 

73.--Carta de D. José de Gálvez á Fr. junípero Serra, diciéndole que ha 
mandado qpitar tres campa11as de la Pasión y _san Luis para remi
tirlas por mar á la Paz. Real de Santa Ana, Octubre 7 de 1768.-
--á fs. 201-1 f. 

74.--Carta de D. José de Gálvez a Fr. Junípero Serra. Le acusa recibo ele 
padrones é informes de .l'llisioJJes; le agradece su ayuda de víveres 
y ganados al capitán Rivera, y le habla de otros varios asuntos de 
misiones. Real de Santa Ana, Octubre 7 de 1768.-á fs. 202-4 fs. 

75,.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra. Le pide trabajadores 
para la obra de la Iglesia Parroquial, los que serán bien pagados y 
se les darán tierras en propiedad, y le habla de arreglos para el pa
go de sínodos á los P. P. misioneros. Real ele Santa Anna, Octubre 
18 de 1768.-á fs. 206-3 fs. 

7'6.-Carta ele D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra, diciéndole puede em
prender su~ viaje sin prisa y a regulares jornadas. Puerto de la ·Paz, 
Noviembre 12 de 1768. b á fs. 209-1 f. 

77 .-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Jnnípero Serra, diciéndole que cele
bra su venida y espera hablar con él sobre varios asuntos. Real de 

' Santa Ana, Oct~ 22 de 1768.-á fs. 210-1 f. 
78.-Carta de D. José de Gálvez á Fr .. Francisco Palou. Que aprueba la me

dida prndente que tomó acerca del vino y le pide cuatro albañiles. · 
Real de Santa Ana, Oct ~ 26 de 1768. _;á fs. 211-1 f. 

79.-:--Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou. Que le remite ban
do contra el monopolie> en el comercio de platas; aprueba lo que ha 
dÍspUE(Sto acerca de los indios que tienen viñedos y le habla de la 
copveni~ncia de que el vino y frutas de la región sean remitidas á 
Guaymas para su mejor venta, él:. Real de Santa Anna, Oct';' 31 
de 1768_. -á fs. 212.,-3 fs. 

80.-Carta de D. José de Gálvez á I<'r. Francisco Palou, acusa recibo de car
tas y le habla de asuntos poco interesantes de misiones. Puerto de 
la Paz, Nov~ 17 de 1768.-¡-á fs. 216-2 fs. 

81. -Copia de decreto de D. José de Gálvez ordenando que varias partidas 
de oro y plata, hasta que fueron recogidas en algunas misiones de 
los jesuitas expulsados, se llevaron á acuñar á México, y su pro
ducto se destinase al sustento y vestido de_ los indios de dichas mi
siones. Puerto de la Paz, Nove. 19 de 1768.-á fs. 218-1 f. 

82.-Decreto de D. José de Gálvez ordenando el plantío de nopales de gra
na en las misiones de la California Meridional. Puerto de la Paz, 
Nov~ 20 de 1768.-á fs. 219-1 f. 

83. -Circular de los P. P. Misioneros, transcribiéndoles el decreto anterior. 
La Paz, Nov: 20 de 1768.-á fs. 220.-2 fs. 



84. -Carla de D. J o~é de náJ \'ez :í Fr. Francisco Palo u. Le manifiesta el de· 
seo de que todos los indios queden r.educidos á pueblos, y para 
esto le pide sus lnces y su ayuda. La Paz, Nov. 20 de 1768.---á fS. 
222-2 fs. 

85.-Decreto de D. José de Gálvez con motivo de la langosta que asotó las 
milpas (le San José y á Ntra. Sra. de J,oreto. La Paz, Nov~ 27 
de 1 i68.-¡Í fs. 224-1 f. 

86.-Dnplicado del Decreto anterior.-á fs. 225-1 f. 
87.-Carta de D. José de G:í.lvez á Fr. Francisco Palou, sobre que está re

suelto á que los misioneros cumplan todo lo que dispongan en bien 
del progreso de las misiones, á fin de evitar censuras. La Paz,. 
No\·~ 23 de 1768.-:í fs. 226-3 fs. 

88.-Decreto de D. José de Gálvez; hace una relación desfavorable d~l ma
nejo de Jos jesnitas con los indios en las misionE<S de California :y 
previene que dichos indios vivan en lugares fijo~ y Úeven ttna vi~. 
da civilizada, &. La Paz, Nov~ 23 de 1768.-á fs ... 229~3·fs: 

89.-Duplicado del decreto anterior.-á fs. 232-3 fs. 
90.-Carta de D. José de Gálve:1. á Fr. Junípero Sena., pintándole el¡mál trato 

que los P. P. Jesuitas daban á los indio.s, y la necesidad de mejo
rar la suerte de éstos. La Paz, Nov5 23 de l768:-á fs. 235-4 fs. 

91.-Duplicado de la carta anterior.-á fs. 239-5 fs.· 
92.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palon, diciéndole que la 

Ranchería de San Francisco Solano lltgó conducieíido la boyada, 
y qne e!itán contentos los de dicha Ranchería en ir á poblar á San 
José, La Paz, Dbre. 24 de 1768.-á fs. 244-2 fs. 

93.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, hablándole del mal 
manejo de los Comisarios de los Jesuitas y aprobando el gran celó 
de dicho P. Palou por el bien de los indios, y que·el Sr. Gá¡ve:tse 
empeña mucho en que la Fé de Cristo sea llevada á Monterrey', éL 
La Paz, Dbre. 24 de 1768.-á fs. 246-3 fs. 

94.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra, hablándole de la ,ac· 
tividad con que se ha trabajado para la salida del carro. expedicio.;;_ 
nario á Monterrey. La Paz, Dbre. 28 de 1796.-á fs. 249-2 fs .. 

95.-CartadeD. JosédeGálvez á Fr. Francisco Palou. Leavisaquesal'ióya 
el paquebot San Carlos á la ''Santa Expedición'' y 1<; habla de otros. 
asuntos de las misiones. La Paz. Hneró 9 de 1769.:-á fs. 251 ~i f: ' 

96. -Cartúlel mismo Gálvez á Fr. Junípero. Le habla de su feliz arribo ál'dt-
bo de San Lucas y de las buenas condiciones navieras del buque San 
Carlos, &. Cabo de San Lucas, Enero 25 de 1769 . ..,-Hs. 252-Zfs~ 

97 .--Cartas de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, diciéndole que ya 
ordena salga el Gobernador; que Fr. Palou debejLá L<H;eto .y;qu¿ 
él, Gálvez, s~lió felizmente en su expedición _porm.ar: que el buqÚe . . . . . . . . .. . . . ·.' /. 

San Antonio salió con mu.chas provisiones, &. CabodeSanLuc~~k 
Fbro. 29 de 1769.-á fs. 254-2 .fs. . . . •.; ) , .C. 

98.-Carta de D. José de Gálvez á Fr .. Junípero Serra; le•rioÜcili(;qU.~·,OfiV~:.; 
' . · Anales.T.V.;J>~~Íj;~tM;,• · 
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ra llegó con los de Loreto; que el San Antonio llegó á San Diego; 
que solamente un Padre podrá ir al Norte, &. Cabo de San Lucas, 
Fbro. 22 de 1769.-á fs. 256--2 fs. 

'99.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra. Reservadamente le 
habla de que no se·dá fé á Jo que se dice de que los P. P. Domini
cos pretenden obtener las diez misiones, lo que creemos consegui
rán, &. La Paz, Marzo 28 de 1769.--á fs. 258-1 f. 

100.-Carta ele D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra. Que no pudo con
testar á su carta á tiempo. I,e habh{ de asuntos relatiYos a las mi
siones. La Paz, Marzo 28 de 1i69.-á fs. 159-2 fs. 

101.-Cartas de D. José de Gálve7: á Fr. Francisco Palou. Le dice que de
vuelve á los muchachos y que gratificó á los cuatro mozos. Puer
to de la Paz, Marzo 28 de 1769.-á fs. 261-1 f. 

102.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, diciéndole· que 
tiene dispuesto embarcarse el13 ó 14 del mes y le hace unos encar
gos. Puerto de la Paz, Abril10 de 1769.-á fs. 262-1 f. 

103.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, diciéndole qne se 
embarcará el día· 14 y que no podrá detenerse en el Departamento 
del Norte. La Paz, Abril 13 de 1769.-á fs. 263-1 f. 

104 . ....:.Carta de D. José de Gálvez á Fr. Junípero Serra. Se habla de la ben
dición del bnque San Antonio y de las provisiones que lleva; que es 
preciso por{erse en marcha p,ara que no corra más el tiempo; que el 
P. Gótnez va también en el barco, &. Cabo de San Lucas, Abril 20 

· ;:,• · ,. de 1769.-á fs. 264-2 fs. 
::Jfos-;c~ 'De~n~t~ de D. José de Gálvez, dotando con $250.00 anuales al culto 
· ··. <;;.:: :<d'EtNtra. Sra. de·Loreto en la Misión J.el mismo nomb~e. Real de 

'¡,.·;i/Loreto,Abril S de 1769.-á fs. 266-1 f. 
106 . .....:.Cattá:.:cfeD. José de Gál vez á Fr. Francisco Palou, noticiándole que 

llegó á una mala ensenada en la Pr'ovincia del Yaqui y que sabe 
que los comisionados para observar el planeta Venus salieron de 
San Blas para la Península, &. Ensenada de Santa Bárbara, Mayo 
9 de 1769.-'á fs. 267-2 fs. 

107,--Carta de José de Calvez á Fr. Francisco Palou, diciéndole que va de 
camino para Álamos;que se complace de las dos fundaciones de po
blación y Colegio de Marina y que obrará con disimulo en cuanto 
á los indios cosecheros de vino en San Xavier Nabojoa, Mayo 14 
de 1769.-á fs. 269-2 fs. · 

108.-:--Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palo u. Le habla del paque
bot San José en el viaje de la "Santa Expedición;" que en San 
Blas se embarcaron los efectos para las misiones, y que ya se van 
manifestando los buenos efectos de sus primeras providencias. Real 
de Álamos, Mayo 22 de·1769.-á fs. 271-2 fs. 

~09.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Juan Andres, Guardián de San Fer
nando. Le habla de asuntos de misiones, de poco interés. Alamos, 
Junio 8 de 1769.-á fs. 275-2 fs. 
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110.--Infonnc de D. José de Gálvez al Virrey Marqués de CrClix, sobre la 
fundación de misiones en las Californias. Atamos, 10 de Junio de 
1769--á fs. 275-3 fs. 

111.-Duplicado del informe anterior.-á fs. 278-3 fs. 
112.-Carta de D. José de Gtílvez á Fr. Francisco Palot1. Le habla del salu· 

dable efecto del cnlto a la Stma. Virgen; celebra el buen pié en que 
se halla el Colegio de Marina; cree conveniente el establecimiento 
de dos escuelas; pero no qt1e los indios aprendan á escribir, porque 
esto los pervierte, y que espera que exhorte á las mujeres de los 
marinos acerca del 1 u jo en los vestidos qtte usa u, &. Al amos, Junio 
19 de 1769.-á fs. 281-4 fs. 

113.--Diario del viaje de Fr. Juan Crespo desde la Misión de la Purísima 
Concepción hasta el Puerto de San Diego, ]llnio 22 de 1769.-á. fs. · 
285-2 fs. 

114.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou. Le dice que ya está, 
más aliviado y que sale para Pitie á extínguir la mala raza delos~ ·· 
piratas abrazados,&. Alamas, Sept. 3 de 1769. ñá fs. 287~2 fs •. , ·· 

115.-Carta de D. José de Gálvezá Fr. Francisco Pa1ou, estimándole sus 
enhorabuenas por su arribo de la expedición de San Diego, &. Pi· 
tic, Octbe. 7 de 1769.-á fs. 289--2 fs, 

116.-Estado de las .Misio~tes de N. California según informes de sus Mini's
tros, en el fín de Dbre. de 1804. á fs. 251-1 f. 

fNDICE DEL TOMO II 

DE "DOCUMEN'tOS REI;A'fiVOS Á LAS MISIONES DE CALIFORNIAS," 

EN LA BIBLIOTI;:CA DEL MUSEO NACIONAl;. 

l.-Carta de Fr. Juan Crespo á Fr. Juan Andres, sobre la e~pedición al 
Puerto de Monterrey y descúbrimiento de tierras, gentiles,.cíbolos 
y ·otras noticias curiosas. Puerto de San Diego, Pbro .. 8 de 1770..::
á fs. 1-2 fs. 

2.--Informe.del Guardián de San .Fernando de Méxic? al Virrey sobre el 
mal estado en que los misioneros encontraron las misiones de .ea~ 
lifornias. México, Julio 26 de 1770.-á fs. 3~6 fs. · . 

3.-Cartas del Guardián de San Fernando al Virrey, diciéndote que Ía$ cien 
mutas destinadas á las cinco misiones de Monterrey no habÍan· 11~:. 
gado allá, ni otros semovientes para las mismas. Sin, fecha;-:-á"fs; 
9.,..1 f. 

4.-Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, recomendánl:lo1e1:a 
. compra de las más grar1des y ex.quisitas perlas y ,caiabáciÜ~s·para 
la princesa de Asturias. México, Nov. 9 de 1770."':-a f.s;:.Io :.1 f;· '; 

~- - 2(! ·_>:->- ' -: ;,-.' 



5.--El Virrey Marqués de Croix avisa á Fr. Francisco Palon qne 1:11 el bar
coSan Antonio salen diez religiosos para las cinco tnteyas misiones 
de la costa de Monterrey. México, Nov. 12 de 1770.-<Í fs. 11-1 f. 

6.-Carta del mismo Marqués de Croix á Fr. Palou, sobre remi~ión de re
lígiosos yornamentos para las misiones de California. l'viéxico, No
viembre 12 de 1770.-á fs. 12-2 fs. 

7.--Carta de D. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou, sobre que el Virrey 
.há acordado eficaces providencias para la formación de ntv:vas mi
siones y ,;ocorros á la Península de California. México, Nov. 12 de 
1770.-á fs. 14-2 fs. 

8,-Copías de cartas relativas á ln entrega y arreglo de las misiones que en 
la Sierra Gorda ó Huqsteca tenían á sn cargo los PP. de San Fer
nando de México. 1770.-á fs. 16-4 fs. 

9.- Carta de Fr. Manuel de la Vega al G11~rdíán de San Fernando, dicién
dole qne el memorial para el Virrey está bueno y puede presentarse 
á S. M. Madrid, Dbre. 20 de 1770.-á fs. 20-1 f. 

10.--Copia de la carta. de D. Pedro Díaz á D. Vicente Posadas sobre sí los 
indios de Sierra Gorda pueden disponer libremente de los bienes 
muebles qUe poseen. Xalpan, Dbre. 22 de 1770.-á fs. 21-2 fs. 

11 .. --:'Carta de D. José.de Gálvez á Juan de Prestamero. Qt1e el Virrey 
ha dispuesto ,se alisten Jos auxilios y viáticos que solicita. México, 

·Marzo 27 de 1771.-á 23-1 f. 
t1~:~ca.rta deD. José de Gálvez á Fr. Francisco Palou. Sobre que el Sr. 

. · Gálve~ espera ·volver á España á prinCipios del entrante año, &. 
' 7 ::;.~·/ Mé¡dco, Sept. de.l771.-á fs.24-1 f. 
,··13:1'7"C~a.r.~a de Fe Frátldsco Palo11 á D. Matías de Armo11a, sobre que el Vi· 

. ·. ''·st,··":.~it~4ot1LJosédeOálvez había dispuesto que los ornamentos de las 
· ;,. 'i~I~!>iasde la PasiÓn y SanLuís pasara~ á servir á las misiones nuevas 

~e}V,J¡.G;rt·terrést>ReatdeSantaA:na, Agostol6del770.-á fs. 25-2fs. 
14.-1.'estitno11~<)~~e:~~:pedienterelativo álos Almacenes de las misiones de 

Califonti'a,s. l770.~á. fs. 27-'15 fs. (le falta el principio.) 
.15.-0ficio delVírrey. Marqués Croix á Ft. Francisco Palou, <:nterado 
. delas.notida!l: qttel~ da aqerca d~ las nuevas misiones. México, 

Sept. 12de·17n,~á,Js.43--i f. 
16.~Carta de D. José de Gály,e1: á.Fr. FranCisco Pa!ou, diciéndole qtÍe ha 

conseguido algutH1sperlas de J~s guele encargó, se las remita para 
llevarlas él mismo á la Princesa de Asturias. México, Sept. 15 de 
1771. -á fs. 44-2 fs. . . 

'17.-...,C¡¡rb de Fr. Manuel de la VegaalGuardíán de San Fernando. Ente
rado de los trabajos que los misioneros luin sufrido en Californias 
y cjue deben acudir al Sr. Virrey con la relación de los pasages, 

· &. Madria, Sept. 20 de 1771.-á fs. 46-1 f. 
18.-Carta de D. José de Oálvez al Guardián de San Fernando, devolvién· 

dole Doct1mentos y Certificados y copias de Decretos. México, Oct. 
31 de 1771.--á fs. 47-2 fs. 
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19.--In[onw: de Fr. Pedro Benito Cambón al Guardi<ín de San Fermmdo, 
sobre a~unlo~ de la misión de San Gabriel de los Ríos. Satt Diego, 
Feh 28 d~· l/72,-á h. 49-12 fs. 

10.--Copia de carta del Virrey Hucareli al Guardiá.u de San Fernando, so, 
bre l:.t representación de lo~ P. P. del mismo Convento, acerca de 
la deserción de diez soldados del Presidio de San Diego. México, 
JI.Jarr.o ll$ de 1 772.·-~i fs. 61-l f. 

21. -Carta de Fr. Pedro Bellito Cambón al Gt1ardián de San Fernando, di· 
ciémlole llegó bien á San Fernando de Belkata. San Fernando, 
Abril 7 de 1772.-á fs. 72-1 f. 

22.-Copia de Cédula Real en favor de Fr. Juan Pedro de Iriarteconcedién· 
dole permiso para e:;;tablecer misiones en California. Año 1768;..,... 
ú fs. 63-2 fs. 

2.1.-Convetlio entre los P. P. del Convento de San Fer11ando y la Realjun" 
' ta de México, referente ál reparto y administración de las ulisiones 

de Californias entre l<>s P. P. Agitstinos y los de San Fernando. 
Méxic<>, Mayo 12 de 1772.-á fs~ 65-6 fs. 

'Copia del Manifiesto estado de las Provincias de SotlOre., por el M. R.. 
P. Fr. Antonio de losReyes, en 20 de Abril del772. MéllCicO, Mar· 
zo 26 de 1762. --á fs.c72-10 fs. 

25.-Informe (anónimo) referente á las misim1es de Coahuila y 'J.'ejas. Sin 
f(•cha.-á fs. 82~·1 f. 

26.-Duplicado del mismo i11forme yd<Jscroquismanuseritos.-á fs. 83-3 fs. 
27 .-Orden del Virrey Bucareli á Fr. Fnmcisco Paloú para que entregue el 

Vicario de los religiosos Dominicos los utensilios correspondientes 
á las nuevas misiones de Belicata y San Diego. Mé:xic<J, Junio 4 
de 1772.-á fs. 86-1 f. · 

28. -Carta del Gnardián de San Fernando á Fr. Francisco Palou, que habló con 
el Virrey acerca de la adquisición de mulas y caballos para las misio· 
u es de San Diego y otras,&. MéxícQ, Junio 23 de 1772. -á fs.87-:-2fs .. 

29. -Carta de Fr. Juan Crespo al Guardián de San' Fernando, remitiéndole 
nn informe del mal estado de las nuevas misiones de .Cali.fornias. 
San Diego, julio 6 de 1772.-á fs. 89-2 fs. 

30.-0ficio del Virrey Bucareli ál Guardián de San Fernando, remitiéndole 
copia del Dictámen del Fiscal sobre la necesidad de arreglar el Go· 
bierno espiritual y temporal de las Nuevas Misiones. México, Sep, 
2 de 1772.-á fs. 91-2 fs. 

31.-Dictámen del Fiscal sobre el arreglo del Gobierno de la~ misiones de 
las Pimerías en Sonora. México, Julio 13 de 1772.~áfs .. 93:-:-Sfs, 

32.-Carta de Fr. Juan Crespi al Guardiánde.Sal) Fet,nando, comunidan!]~~ 
le noticias acerca de las misiones de la Altá California~ ~an Cárl()~ ·. 
del Monte, Dbre. 23 de 1772.-á fs .. 98~2fs. 

33.-Carta de Luís Jaime á Fr. Junípero Serra, sobre bautismó de gen" 
ti les y muchachos . de las doctrinas. y noticias de alguna~ tierras: 
San Diego, Ab. ~ de 1773 .. -á fs .. 100-2 fs. .. -

Analea. T. v,4 •. ~~--l.36 



34.-Copia de Real Cédula sobre que los estipendios y sínodos stfínlados á 
las mi~iones corre~ponden á estos y no á los Con\'~'ntn'. San Ilde· 
fonso, Agosto 5 de 1773.-á fs. 102-1 f. 

35.--Carta de Fr. Francisco Palon al Guardián ele San Fernando, dándole 
informe:> varios de las misiones de California. San Carlos, 't\ov. 26 
de 1773.-á fs. 104-3 fs. 

36.--Carta de Fr. Francisco Palou á Fr. Junípero Serra. Informe en forma 
de diario sobre noticias interesantes de las misiones de California. 
San Carlos, Nov. 26 de 1773.-á fs. 107-9 fs. 

37.--Carta de Fr. Francisco Palou al Guardián de San Fernando, sobre la 
apertnra del camino de Sonora á las nuevas misiones, así como de 
la conveniencia de remitir la caballacla y mulada para las mismas, &. 
Monterrey, Abril 22 de 1774.-á fs. 116-2 fs. 

38.--Carta de Fr. Fermín Francisco de la Sueun al Guardián de San Fer· 
nando, en que le manifiesta el deseo de volverse á su Colegio. San 
Gabriel, Ah. 23 de 1774.--á fs. 118-2 fs. 

39.-Carta del mismo P. Lasonen á Fr. Francisco Pangua en el sentido del 
anteri-or. San Gabriel, Ab. 23 de 1774.-á fs. 120-2 fs. 

40.--Carta del P. Lasouen á los P. P. del Convento de San Bernardo, ha· 
blándoles bien del Capitán D. Juan B. de Anza y de los P. P. Gar· 
cés y Díaz. San Gabriel, Mayo 2 de 1774.-á fs. 122-1 f. 

41.-Carta de los P. P. ~urgía y Palo u al Guardián de San Fernando, so
bre que el pago de los avíos ó efectos que.se les han remitido, se 
haga del fondo de sínodos. San Carlos de Monterrey, 24 de Junio 
de 17'74. -á fs. 123-2 fs. 

42.7Óárta del Fr. Pedro Benito Cambón ál Guardián de San Fernando, so
' 'ore las persecuciones y censuras que él y otros misioneros han sufri · 

do,&. San Fernando de Belicata, Julio 25 de 1774.-á fs. 125-2 fs. 
43.-Carta de Fr. Fermín Francisco de Lasouen al Guardián de San Fer

nando, hablándole de ns:cesarios socorros para los pobres P. P. de 
las nuevas misiones. San Diego, Julio 29 de 1774.-á fs. 127-2 fs. 

44.--,.' 'Copia de las instrucciones para fundar las misiones nuevas, &. " á fs. 
fecha.-á fs. 129-1 f. ·-

45.-Carta de Fr. Miguel de la Campa al Guardián de San Fernando, en que 
le dá aviso de que salieron para el Puerto de San Blás los P.P. U son 
y Santa María, &. 'l'epic, Enero 22 de 1775.-á fs. 130-2 fs. 

46.-0tra carta de Fr. Miguel de la Campa al mismo Guardián, diciéndole 
que no sabe el día que saldrán á su viaje, pues el barco San Carlos 
está en compostura, &. '1'e-'píc, Febo .. 21 de 1775.-á fs'. p2-2 fs. 

47.-0tra carta de Fr. Miguel de la Campa al mismo Guardián, sobre que 
ya van a salir á su viaje y van provistos de muchos víveres. San 
Bias, Marzo 16 de 1775.-1 fs. 134-1 f. 

48.-Copías de Cartas del Gobernador de California, D. Felipe Neve á Fr. 
Junípero Serra, en que le habla de ganados para las misiones y del 
carácter de los ediles, &. Loreto, Abril 13 de 1775.-á fs. 135-2 fs. 



-t9.-Cédnla Real (impresa) sobre que los sínodos seiíalmlo~ á los misione·· 
ros pertenecen á éstos.\' no :í. stts conventos. San Udefonso, Agosto 
S de 1713.-·ú fs. 137-1 f. 

50.-El Virrey Bucareli remite tÜ Guardián de San Fernando cuatro ejem
plares de la Cédula anterior. México, junio 8 de 1774. -á fs. 138- 1 f. 

51. -Cédula Real (impresa) sohre qne los religiosos q ne d. e la América van·á 
Espaiia. se presenten al Consejo de Indias para saber que asuntos 
llevan. Sittt lldefonso, Sept. 24 ue 1773.-á fs. 139-1 f. 

52.-Dltplicado de dicha Cédula.-á fs. 140.-1 f. 
53.-0ficio del Virrey Bucareli al Gnardián de San .Fernando, sobre que los 

misioneros de California manden poder al S(ndico D. José Gonzá
lez Calderón para que reciba las limosnas que les corresponden. 
México, Nov. 11 de 1774.-á fs. 141-1 f. 

5-l-. -Carta de Fr. Fermín Francisco de Lasonen al Guardián de San Fer. 
nando, comunicándole interesantes noticias d~ las misiones. Mon: · 
terrey, Julio 19 de 1775.-á fs. 142-4 fs. 

55.-0tra caita del P. Lasouen al Guardián de San Fernando sobre-asur¡·· 
tos de las Misiones. Monterrey, Agosto 3 de 1775.-á fs. Í46-6 .. fs. 

56.--0tra carta del mismo Guardián, ·sobre fundación de cuatro misj.ones y 

otras noticias. Monterrey, Agosto 17 de 1775.-áfs.152..,....2 fs. 
57 .-Carta de Fray Francisco Palou al Guardián de San Fernando, en qt1e 

le habla de asuntos privados de poco interés. Monterrey, Sept. 14 
de 1775.-á fs. 154-2 fs . 

.58.-Carta de Fr. Vicente de Santa María á Fr. Francisco Pangua. Le dice 
que no le conviene aceptar el nombramiento de Capellán del barco, 
por las razones que expone. Tepic, Sept. 22 de 177 5. -á fs. 156-2 fs. 

59.-Dos memoriales del Guardián de San Fernando al Virrey, sobre dis
tribución de sínodos á los misioneros de California. México, Dcbre':' 
S de 177 5. -á fs.158-l f. 

óü.-Carta de Fr. Vicente Santa María al Guardián de San Fernando, in
formándole de los síntomas de locura del Capitán del buque ''San 
Carlos," D. Miguel Manrique. Tepic, Nov. 13 de 1775.-á fs. 159 
-2 fs. 

61.-Carta de Fr. Miguel de lrt Campa al Guardián de San Fernando, dán· 
dole aviso de su llegada y salida del Puerto de San Elas. San Bias, 
Nov. 22 de 1775.-á fs. 161-1 f. 

62.-0tra del mismo al mismo, sobre que su enfermedad del estómago le 
impide embarcarse, y ·Je habla de reducir las gratificaciones 3.\lós 
Capellanes. Te pie, Dbre. 15 de 177 5.-á fs. 172-2 fs. . 

6.1.-0tra del mismo al mismo. Le habla de que le remita un cajón de cosi
tas para el Virrey y dos barriles de sardinas para· los señor e~ l:"eta-.; 
ma:'> y Echeveste. Tepic, Dbre. 20 de 1775.-á fs. 164-1 f. . . 

64.-0tra del mismo al mismo. Que el• buque San Carlos no podrá salir por· 
que lo están carena~do y surtiendo de víveres. TepiC~ Pbre: 21 de 
1775.-á fs. 165-U. 
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65.-0tra del mis!llo al lllismo. Le dice que sigue enfermo del estómago y 

no podrá salir,&. Tepic, Dbre. 21 de 1775.-á fs. 166--2 fs. 
66.-Cartas de los P. P. Campa, Sierra y Santa María, al Guardián de San 

Fernando, quejándose de las cortas gratificaciones que se dan a los 
Capellanes, &. 'l'epic, Dbre. 21 de 1775.--á fs. 168-2 fs. 

67.-Relacíón del P. Vicente Fuster á Fr..Junípero Serra, sobre la subki'a
ción de los indios contra la misión de San Diego y muerte ele Luis 
de Jaime y otros. San Diego, Nov. 28 de l 77 5.-á fs. 170-4 fs. 

68.- Relación de Fr. Francisco Casnen, relativa á trabajos misioneros en la 
California. (interesante) San Diego, Enero 30 de 1776. -á fs. 174 
-6 fs. 

69.-Contestación de Fr. Vicente Fuster al Capitán D. Fernando Rivera y 
Moneada, diciéndole que no puede entregar al indio Carlos por ha· 
liarse refugiado en la iglesia de la Misión de San Diego. San' Diego, 
Marzo 27 de 1776.-á fs. 180-1 f. 

70.-0ficio del Capitán don Fernando Rivera y Moneada al P. Fuster, sobre 
la sublevación de los indios en San Diego, y qne el indio Carlos 
debe ser extraído del lugar sagrado á que se acogió, &. San Diego, 
Marzo 27 de 1776.-á fs. 181-3 fs. 

71.-0tra contestación de Fr. Vicente Fnster, al Capitán Rivera, resistién· 
dose á la entrega del indio Carlos. San Diego, Marzo 28 1776. á 
fs. Hl4-1 f. 

'72."-0tra del mismo P. Fuster al Capitán Rivera y Moneada, sobre la en· 
trega del indio Carlos. San Diego, Marzo 29 de 1776.-á fs. 185-1 f. 

73..:-'Carta de Fr. Vicente al Guardián dé San Fernando, quejándose de las 
,dificultades y disgustos que los misioneros han tenido con el Capi· 
tán D. Fernando Rivera y Moneada, &. San Di~go, Abril 4 de 
1776.-á 'fs.-186-4 fs. · 

74.-0ficio del Capitán D. Fernando Rivera y Moneada al P. Ftister, pi· 
diendó1a entrega del indio 'Carlos, y contestación de dicho reli
gioso, ofreciendo entregarlo. San Diego, Mayo 18 de 1776.-á fs. 
190-1 f. 

75.-Carta del Capitán Rivera y Moneada á Fr. Vicente Fuster; le avisa 
que ya tiene en su -poder á los principales motores de la subleva
ción de San Diego; le pide padrones de los cristianos ausentes y 
que ha procurado la quietud de los indios, &. San Diego, M ayo 13 
de 1776.-á fs. 191-2 fs. ~Sigue la contestación del P. Fuster.) 

76._:_Informe de Fr. Vi('ente Fuster al Guardián de San Fernando, sobre el 
ruidoso asunto del indio Carlos y otros motivos interesantes á las 
misiones. San Diego, Mayo 22 de 1776.-á fs. 193-6 fs. 

77. ~Lista de los ornamentos de la Misión de San Diego, que entregaron los 
indios sublevados.- á fs. 199-1 f. 

78.-Carta de Fr. Pablo Mugártegüi al Guardián de San Fernando, sobre 
asuntos económicos ó administra ti vos de las, misiones. San Lnis, 
Junio 8 de 1776.-á fs. 200-2 fs. 



7'i.- Carta dl' Fr. JnniperP Sena nl Capit:ín D. F<:rnm1doRivera y Monea· 
da, ~obre d 1mjor medio de oht t>ner la pnd fieaci6n de lo!'\ indios de 
b~ misione:;.. San lht'go, (kthe. 5 1776-á fs. 202-2 fs. 

?lO -Carta de Fr. Benito de la Sierra al Cnanlián de San Fenmndo. Se q11eja 
de qne lo>< Oficiales del H.ey en San Bla~ se portan mal cou los mi· 
sioneros, &. Tepic, Dbre. a de 1776 --á fs. 204-1 f. 

81.-Carta de Fr. Vicente Santn María al mismo Cnnrdif.n. :::olm: qtJe 110 le 
com·ieue Rt•gnir C'OtllO c~lpcll{\n, &. 'rt::pic. Dl:m:. 23 de 1776.-á 
fs . . WS-2 fs. 

~.!.-Carta de Fr. Fennín Fr:mdsco de Ln~ta~n á Fr. J nan Prestamero, !'O· 

bre qne fué preciso abandonar la misión del Arroyo de la Quema 
v trasladarse á la de San Diego, &. San Diego. Enero 28 de 17.76. 
-á r~. 207-2 fs. . 

:-;3. -Carta del mismo Last1en al Guardián de San Femando', suplicándde 
le mande la licen<:ia para retirarse á su Colegio y dándole nlgl1l{B.Sn9; 
ticias de lus mi:üones. San Diego, Enero 30 de 1776.-á fs. 209-lf, 

lH. -Carta de Fr. Fermín F. Lasuen al Guardián de San Fernando sol:)ré 
que el negocio del indio Carlos qt1edó satisf11ctoriatnente arregla· 
do, &. San Diego, Mayo 22 de 1776.---á fB. 210.......:2 fs. 

a5.--0tra carta del mismo Lasuen, al Guardián. Diciéndole qne tenía erra· 
do concepto del Capitán Rivera v Moneada, quien realmente ha:;+ 
do cansa de varias dificultades p~ra los misioneros, ét. San Diego, 
Sept. 13 de 1776.--á fs. 212-2 fs. 

K6. --Otra carta del mismo Lasnen al Guardián, !'obre la conducta que ob· 
servaba el Capitán Rivera Moucacla con los misioneros. San Diego, 
Ocbre. 7 de 1776.--áfs. 214..:_2 fs. 

87 .--Otra carta del mismo Lasnen á Fr. Junípero Sena, sobre el comporta· 
miento del Capitán Rivera y Moneada. San Gabriel, Oct: 21 d~ 
1776.~á fs. 216-1 f. 

88.-Carta de Fr. Benito de la Sierra al Guardián de San Fernando, parti· 
páo.dote que llegaron felizmente á San Bla:; y que le remite un día· 
río,&. San Blas, Oct; 26 de 1776.-á k 217-2 fs. . ... 

89.-Carta de Fr. Pablo de Mllgártegi.ii y Fr. Gregorío Antonio de .Amurrjo 
al Guardián de San Fernando, sobre la fundación demisionesyse{ 
movientes para las misiones, &. San Juan Capistrano, Enero n 
de 1777.-á fs. 219--2 fs. 

ttO.--Carta de Fr. José Antonio de Nozeval al Guardián de San Fe:rnarido¡ 
pidiéndole lo releve de embarcarse y le envié la ófden para vol.ver• 
se á su Colegio, &. Tepic, Fbro. 20 de 1777 ;--á fs. 221-1 

91.-Carta de Fr. Benito de la Sierra al G1,1atdián -de San Feruando ... 
bla de enferm~dades y asuntos sin interés. Tepk, Fbro .. 
-á fs. 222-2 fs. 

92.-Carta de Fr. Vicente Santa M a da al Guardián de San 
su felíz arribo á ios puertos de Monterrey y de 
noticias. San Gabriel, Sept. 29 de 1776.-á fs. 224:...,...1 



93.-0tra carta de Fr. Vicente Santa M<HÍa ul mismo Ctwrdián. Le comt1· 
niea lo que le aconteció al acudir a embnrcarst> de :\loJJterrey a San 
Diego. &. Sall Diego, Nov': 6 de 1776. -~i f:-; . .225-2 fs. 

94.-Carta de Fr. Jos~ Antonio de Nozeval al (~uardián de San Fernando. 
sobre qt1e tuvo que <!mbarcarse para esta ciudad á fin de sen·i rse de 
algunas cosas, & ...... Enero 7 <lt- 1777 .-á fs. 227-I f. 

95.-Carta de Fr. José Antonio de Nozev::1l al Guardián de San Fernando, 
noticíándole la~ escHlas que hizo desde el]>uerto de San Hlas hasta 
el de Monterrey, &c. Tepic, Nov. 20 de 1776.-á fs. 229-2 fs. 

96.-Copia de carta de Fr . .J t1nípero Serra al Gobernador D. Felipe N eH·, 

sobre abastecimiento de \'Í\'F:res en las tres n\levas misioiH'S y otn.s 
ast1ntos ref.ereute;; á las mismas. Monterrey, Enero 5 de 1779.- ri. 
fs. 230-2 fs. 

97.-Copia de carta ele Fr. Fermín F. La;;nen y Fr. Juan Figuer al Gohtr 
nador D. Felipe Neve, sobn: elección d<~ dos Alcaldes de la Misión 
de San Dieg-o y dos Regidore::;, y otros asuntos gubernativos o eco
nómicos. San Diego. Duro 25 de 1779.-á fs. 232-2 fs. 

98.-Carta de Fr. Pablo de Mugartegiii á ........ sobre el poco aprecio que 
el Gobernador {Neve?) hace de los religiosos y otras noticias. San 
Juan Capistrano, Marzo 15 ele 1779.-á fs. 234-2 fs. 

' 99.-C.arta del Gobernador D. Felipe Neve al Guardian Fr. Rafael Vergel. 
sobre vulneración del Real Patronato, con motÍ\'O de ser removidos 
los religiosos doctrineros. Monterrey, Octubre 21 de 1779.~á fs. 
237-1 f. . 

100.-Carta de Fr. Francisco PaÍou á Fr. Junípero Serra. Le remite el in· 
forme de la n1isión de San Francisco y le dice que la escolta ba sí· 

· do minorada. San Francisco, Enero 2 de 1780.-á fs. 237-1 f. 
101.--:-N.~ti~ia de bautizos, matrimonios y entierros, así como de semovien

tes. en la Misión de San Francisco. 1783.- á fs. 238~1 f. 
102. --Otra id. id. 1780. -á fs. 239-;-1 f. 
103.-Copia autorizada de Fr. Jnnípero Serta al Gobernador Neve, sobre 

raciones dobles a los religiosos de las nuevas misiones. Monterrey, 
Enero 5 de 1779.-;-á fs. 240-2 fs. 

/ 

104.-Represéntaciónde lós PP. d·el Convento de San Fernando al Virrey, 
sobre los tres punt<>s de la cqntinuación de raciones á los religiosos 
de las nuevas misi.ones. México, Enero 5 de 1780. -á fs. 242-
2 fs. 

105.-Contestación del Guardián Fr. R.afael Vergel, al Gobernador D. Fe
lipe Neve sobre vulneración del Patronato Real, con motivo de ser 
removidos los religiosos de las misiones. México, F'bro. 15-1780, 
á'fs. 249-4 fs. 

106. --Oficio del Virrey Mayorga á D. 'reodoro de Croix, sobre continuación 
de ración doble y permiso á los religiosos para separarse de las mi· 
siones. México, Marzo 29 de 1780.-á fs. 248-2 fs. 

107.-0ficio del mismo Virrey Mayorga al Guardián de SanFernando sobre 



el asnntü de r:n'lOllc• •h>hle:-- á lo=- mision<::ro:;. México, Marzo 29 
1781l.-A k 2·19-! f 

! 01-i "-Ofkio dd \"irrer i\[avnrga á D. Lni:-; Parrilla, Director del Fondo 
l'iadoso de t\Iisíont>:-. dt;" l'Hlifornia. para que se provea de orna· 
mentos á las de San jtHlll Capístrano y San Diego. México, Marzo 
.N u e 1780.-A fs. 251-1 f. 

J Oll.- Carta de Fr. Fraltci:-.co Pnlou al Guardián de Sall Fernando, acusan· 
do recibo del billek del Sr. Virrey y hablándole de ast1ntos econó 
micos <le las misiones. San Francisco, Octubre 14 de 1780. -á fs. 
252-4 fs. 

110.-l'arta de Fr. Pablo de Mugartegiii á Fr .. hmípero Serra, lametJtándo· 
se de hahérseles suprituido la doble ración, lo que considera ser 
perjuici<Jso contra el bienestar de las misiones.&. San Juan.Capjs· 
trano, Nov. 2 de 1780.--á fs. 256-4 fs. . . 

111.--Carta'de Fr. Pablo Mugartegti.i ri ........ (en latín) sob.reactituddel 
Gobernador en a:;unto~ de las Misiones. San )tlall CapistranQ, NoY •. 
de 1770.-á fs. 259.--2 fs. 

112.-Razón de lo que redbió la Misión de San Juan Capistrano d~ la de 
San Cárlos de Monterrey. Sin fecha.-á fs. 261-1 f. 

1 U.--Carta de Fr. Fermín Francisco de La~men al Guardián de San Fer· 
nando, diciéndole se conforma en no pretender otro destino y que 
se le dificulta el aprendizaje del idioma (?) &. San Diego, Dbre. 
6 de 1780.-á fs. 262-2 fs. 

114.~Carta del mismo Lasuen al Guardián de San J:<'ernando, diciéndole es 
grande la tribnlacióu en que se encuentran los misioneros y que la 
tropa del Capitán Rivera está para llegar, &. San Diego, Abril16 
de 1781.-á fs. 261~2 fs. 

115.-Los P. P. del Convento de San Fernando manifiestan al Rey .de Es7· 
paña la utilidad de qne baya dos ministros en cada una de las mi~ 
siones, &. México, Mayo 7 de 1781.-á fs. 266-7 fs. 

116.-0ficio del Caballero de Croix al Presidente de las misiones de Calífor. 
ni a, recomendándole no remueva de unas á otras .. á los. relig-iosos, 
sin causas urgentes. Arispe, Sept. 27 de 1781.--á fs. 273...;...1 f. 

117.-Noticias interesantes sobre 1~ provincia de Tejas ó Nuevas Filipina~. 
Sin fecha y sin autor.-á fs. 274-10 fs. 

118.-Los P. P. ele San Fernando manifiestan al rey d~ España la utilidad 
de qne haya dos ministros en cada una de las nneva:s mi!lion~s. 

México, Fbro. 20 de 1782.-á fs. 284~14 fs. (Dnplo). ' 
119.-Carta de Fr. Miguel de la Campa al Guardián de San Fernando, des· 

cribiéndole la feracidad de algunas tierras de California y el éarác'
terdesusindíos, &. Carmelo, Oct.12de1755.-áfs. 298-.2Js. 

120.-Carta de Fr. Fermin F. r..,asuen al Guardián de San Fernando .. Le 
dice cual ha sido su manera de obrar en la misión y C[ue no aprue· 
ba qne un solo ministro atienda nna misión. &. San Diego, julio 8 
de 1782.--á fs. 300-4 fs. · 
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121.-Carta de Fr. Pablo de :'-ln;¿-:;rtegiií al Gnardián ele San Fernando. no
ticiándo1e que D .. I edro Faj<:r ha sido nombrado Gobernador de 
Califomia y üúndole uotícias de aqne!las mi5iones. San Felipe Ca
pistrano, Sept. 26 de 1 í82-~á fs. 304-2 fs. 

122,-Carta del P. Lasnen, á Fr. José rle Jesús María Véie:z, felicitándolo 
por haher sido nombrado Discreto, &. San Diego, Oct. 3 de 1 i82. 
-á fs. 306-2 fs. 

123.-Noticias interesantel'i relativa¡.; á la Provincia de Sonora, en las que se 
habla también de misiones. Sin fecha, y sin autor.-á fs. 308-4 fs. 

lNIHCE DEL TOMO Il (BIS) INTITULADO: 

"rvrANUSC'Hl'J'U.S VARios''--Ji:)l2 V 11\lJ--¡,::-.¡ LA BIHUO'l'ECA I.ll':f. 

MUSJ·:O ~1\CIO:\:\ f.. 

1.-ltl Provisor D. Félix Flores Alatorre avisa¡¡] CHllilclo Sede Vacante 
que el cunt D. Fernando Antonio Tejo fué arrestado en Tasco y 

remitido al Virrey. México, Julio 20 de 1812.--á fs. 2. 
2.~1!1 Cabildo contesta de enterado--á fs. 3. 
-l!l Dr. Francisco Guerra, cura de Zmnpango, da parte de la entrada 

de los insurgentes a dicho lugar y sucesos allí ocurridos. Zumpan
go, JÚnio S de 1812.-á fs. 4. 

Dr. .D. José" María Buchelí avi5a al Cabildo Sede Va.<::ante, que la 
¡:a.usadel Pre6b. Francisco Pérez, Vicario de Ixmiqnilpan, está con
clilída. México, Junio 6 de 1812.--á fs. 6. 

4 . ..;...;Elcu~a de Juchitepec, avisa al Cabildo de la aproximación de los in
stlrgentés á dicho lllgar. Juchitepec, Dbre. 28 de 1811.-á fs. 8. 

5.-El cura b. Jacinto Antonio Sánchez de Aparicio da parte de haberse 
insurrecciouado los puetlos de Atotonilco E1 Grande y otros, &. 
México, Abrill5 de 1812 . ......;á fs. 9. 

6.--Hl Cabildo contesta de enterado al cura Sánchez de Aparicio. México, 
Abril 20 de 1812 . ....:.á fs. 10. "" 

7.--El Presb. D. José Maria Solano da parte de haber atacado a Cuauhtí
tlan 600 insllrgentes y noved!ides octuridas. Tepozotlán, Enero 28 
de 1812.~-á. fs. 11. 

8.~-El Provisor D. Félix Flores Alatorre da aviso al Cabildo de lo que ha 
dictado contra Fr. Mignel Vi)lanueva, por ;;u sermón que predicó. 
México, Mayo 30 de l 812.-á fs. 13. 

9.-Parec:er de la Junta de Seguridad acerca del sennón predicado ·por Fr. 
Miguel Villanueva. México, Mayo 16 de 1812.-á fs. 16. 

10.-0ficio del Provisor Flores Alatorre. referente al sermón de Fr. Miguel 
, Villanueva. México, Mayo 16de 1812.--á.fs. 16. 
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11. -:VIinnta <le otlcio del Cabildo al Provi~or Flores Alatorre, antó'rizándo
lo para que imponga á Fr. Miguel Villanneva alguna corrección. 
México, Mayo 23 de 1812. -á fs. 18. 

12.--El cura de Alfafay(tcan, Dr. Eusebio Sánchez Pareja notida al Dr. 
D. Pedro Gonzále:r., que el insmgente Oúto Villagrán, trntaba de 
fortificars~ en Huichapan, &. Alfafayucan, junio 18 de 1812.--:á 
k 1':l. 

B.--El ctua D. J\lau B. Jato informa acerca de la presentación de dos ill· 
surgentes sin armas. 1'epéxpan, Sept. 27 de 1812.-á fs. 21. 

H. --Carlas del cnra D. Pablo Garda sobre ~mpliación de licencias á Fr. 
Manuel de la Cueva. Acuko, Julio 19 de 1812.-á fs. 22. 

1 S.--El Cabildo Sede Vacante apmeba el desempeño pe la comisión del cura 
D. Chrcián A.~liero :-:.obre lu\bilitación de licencias á varios aclesiás-
ticos. México, S~:pt. 9 de 1812.--á fs. 23. ' 

16.--El cura D. Garcián Agüero dalas gracias al Cabildo. SanJuan<l~lRío, 
Sept. de 1812.--á fs. 24. 

17.--El Dr. D. Manuel Avila da aviso del paradero del Presb. José María 
Salinas. Tulanciugo, Nov. 10 de 1812.--á fs. 25. 

18.--0fi.cio del Dr. D. José María Bucheli al Cabildo, sobre hab~l'Seprese;Jl" 
tado al cura de Zempoala varios insurgentes con el fin ae -que l<ill 
casara, y pregunta lo que debía hacerse. Abril25 de 1812.~á{$. 27. 

19.--EI Dr. D. José Ignacio Mufióz manifiesta al Cabildgquen~ha.vjs
to á la insurrección como una escala para lograr su pe¡:soua1 bene· 
ficio, &. México, Agosto 8 de 1812.-á fs. 28. 

20.--El Dr. José Ignacio Mnñóz habla al Cahildosobrefacultadesparacon· 
ceder indulto á los insurgentes que se le presentan. México, Agos· 
to 8 de 1812.--á fs. 30. 

2l.-Jtro oficio del Dr. Muñóz al Cabildo, sobre indulto de insurgentesc 
México, Julio 20 de 1812.-á fs. 32. 

22.-0tro oficio del mismo al Cabildo, le habla de la comisión que confió 
Rayón á Manuel Alcánta;a para insurreccionar al Distrito de I:xtla· 
huaca, y sucesos ocurridos en algunos pueblos. Xocotitlán, Julio 16 
de 1812.--á fs. 34. 

23.-0tro oficio del mismo al Cabildo, sobre indulto que solicitan algunos 
insurgentes. Xocotitlán, Julio 15 de 1812.-á fs. 38. 

24.--0ficio de D. Nicolás Gutiérrez al Dr. José Ignacio Muñiz, ,enterad<\ 
de lo que hicieron en Xocotitlán los cabecillas Alcántara y Dáva· 
los,&. Toluca, Julio 12 de 1812.-á fs. 40. . 

25.-0ficio del Dr. D. José Ignacio Muñiz al Cabildo, sobre.que han expÍ· 
rado las licencias ele dos eclesiásticos de sufeligresÍ:l, & .. XocoÚ~ · 
tlá~, Abril18 de 1812.-á fs. 42. . · . 

26. --Otro oficio del mismo al Cabildo, sobre entra !la d~ los in$qrgentesáXo· 
cotitlán y sucesos ocurridos con. tai motivo. Xocotitlan, Abti11$ 
de 1812.-á fs. 44. , ·.::,~·<". · 

27.--Copia de oficio de D. IgnacioR:~yón, á D. Mari~noFiguerQa,;áll1ena~;· 
Anales, .x. v. 4~éi>.,.:.ilss~. 



'zándolo con imponer scve;ras pe11a~ a los qne cometan desmanes en 
Xocotitlan, &. Sultepec, Marzo 8 de 18¡¿.-á fs . ..J7. 

28.--Mínuta de oficio al Dr. D. José Ignacio Muiíóz, en qne el Cabíldo le 
mauifiesta estar satisfecho de su conducta.&. Ahril 23 de 1812.-:
á fs. 48. 

29 ......... 0ficio del Dr. Mufiiz al Cabildo, en que le con1t1nica la toma de Pa
chuca por los ínsurg<'·ntes; habla de Rayón y del Dr. Francisco I~o
renzo de Velasco. Xocotítlán, Mayo 15 de 1812.~á fs. 50. 

30.--Br. Antonio Crespo trasmite al Cabildo un informe de buena conducta 
del C\ua de Toluca, Fr. Francisco Gómez. México, Junio 17 de 
1812. -á fs. 52. 

31.-Minuta de oficio del Cabildo al Virrey, sobre que Fr. José Faura subs
tituirá á Jlr. Francisco Gómez en el curato de Tolnca. México, J u
·nio 18 de 1812.--á fs. 54. 

32.-El Cabildo aprueba lo anterior y concede facultades á Fr . .José Fanra, 
&. México, junio 18 de 1812.-á fs. 55. 

33.-El Br. D . .Manuel Rodríguez avisa al C<1hildo <:1 E:;UHlo en c¡nc· -:p t:Il· 

cuentra su feligresía de Xanteteko. Sa11 Cnhri("L Julio 23 d~: ll:il2. 

-áfs. 
_34.-J:tl cura de Chict1auhtla comunica al Cabildo la ocnpacióu de dicho pue

plo porlos insurgentes,&. San Antonio Mexi, Enero 25 de 1812. 
fs. 59. 

·Jsf..ELcur.,~.t .. deCoz.catlán informa que se presentaron los indios de Axtla; 
•. ·:~.·~·'• ··. solicita.ndo indulto.. Cotéatlán, Enero 12 de 1812.-á fs. 60. 
a'tt~'l.'estimonio de la ittformación acerca de una denuncia contra Jos Pres
'.> _,/,pítel'osJosé Mant1el Ferrer y Francisco Eligio López Heredia, rin-

·<. .ái6 D. Eusebio Garcíaal Cabildo, &. Sin fecha.-á fs. 62. 
37:·-'Í~t):\h'D,· AlejO Mariano Norzagaray pide permiso para pasar á resi

dir af.R:eal Seminario de 'l'epozotláu. México, Dhre. 22 de 1812. 
-áfi~.73. 

38.-,..Consulta del Br. D. José Cárdenas al Cabildo, sobre lo que hicieron los 
insurgentes en su entrada áTetecala, &. Enero 10 de 181,2.""'-á fs. 7 5. 

39.-Denun<;ia del Br. Mánti.el Rodríguez contra el cútll de¡ Iguahl, Presb. 
José María Vieyra., por haber predicado allí contra la~ tropas del 
Rey,·&. México, Mayo 5 de 1812.-4 fs. 78. 

40.-Consulta del cura de Zempoala sobre lo acaecido a.IH por los insurgen
tesde D. Ignacio M antaño,&. Zempoala, Enero 5 de 1812.--á fs. 81. 

41.-Consulta del cura de Jochimilco, sobre si puede casar al insurgente Jo· 
sé Ruíz~ Jochintilco, Dbre. 15 de 1812.-á fs. 83. 

42.~.Etcura de Chilcuaubtla, D. J ulian Lombardo remite al Cabildo una 
carta de unos oficiales insurgentes y dice que procuró hacer qne 
sus feligreses se defendierarf, pero sin conseguirlo, &. Chicuanh· 
tla, Enero 4 de 1812 fs. 85. -

43. -Carta de dichos oficiales al cura Lombardo. Calvario de Zi mapan, Dbre, 
27 de 1811. b á fs. 86. 
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44.--EI Dr. Jacinto Sánchez de Aparicio dice al Cabildo que el vedridatiÓ': 
de Actopan pide que sea Comandante de Patriotas D. VicenteFe'tf~ 
núndez, y da noticias de la desgraciada acciÓÍI de Cérro Blalrco; 
Actopan. Diciembre 19 de 1811.-á fs. 88. 

45.--El Br. Felipe Benicio Benítez, cura de Zempoala comunica al Cabildo 
noticias acerca de lo:< in~urgente::>. Zempoala, Enero 19 de 1812. 
-ú f:;. 8'). 

46.--El mi~mo cnra Henítez informa que los insurg-entes querían se les dije~ 
ra mi~a. &. Zempoala, Dhre. 16 de 1811.--ú fs. 91. 

4i.-El Comandante D.'·Vicente Fernández manifie!'ta al Cabildo la necesi· 
dad de poner en Tula LHI sacerdote! idóneo como cura. Tula, Fbro. 
7 de 1812.--¡Í fs. 92. 

4H.-Fr. Mariano Gómez informo al Cabildo que dispuso no se administra· 
ran los Sacramentos á los insurgentes, en vista de su rebeldía. M a~ 
linalco, Octubre 19 de UH l.-á fs. 91. . 

49.-El Br. José Manuel Guzmán inforrüa que el cura Fr. Mariano Garua 
abandonÓ" á los indios de su feligresía, por causa de"los in.stÚ'geO" 
tes, &. Tenancingo, Enero 15 de 1l312.-á fs. 95. 

50.-Fr. Mariano Gómez, Capellán de las tropas del Rey, pide al Cabildo se 
le rehabilite en sus funciones eclesiásticas, por haber matado de 
tm balazo á un cabecilla insurgente en el ataqne á Tulancingo el 17 
rle Febrero de J812. Tnlancingo, Fbro. 18 de 1812.-~ fs. 98 . 

. 'i l.-El Br. Rafae1 Ga rr¡clo informa al Cabildo que á la entrada de los imnr· 
gentes á Tasquillo, se lo llevaron preso hasta el Cardenal, &. Ix· 
miqnilpan, Marzo 16 de 1812.-á fs. 100. 

52.-El mismo Br. Garrido informa que sólo veinte familias ele su parroquia 
de Tasquillo se han hecho insurgentes, y que ha bautizado á vario~ 
hijos de ellos,&. Tasquillo, Sept~ 30 ele 1811.-á fs. 101. . 

53.--El Br. Manuel de la Peña noticia al Cabildo la entrada del insurgente 
Negro Alquisira á Tuyahualco, y robos que allí cometió. Tuya~ 
huaico, Abril 16 de 1812.-á fs. 103. 

54.-El Dr. D. José María Bu'cheli remite al Cabildo testimonios de iacaíi• 
sa contra el cura de Cuauhtitlán'.~· Abt'il13 de 1'81':2·.:_.á fs. 104. · . 

.55.-Actnaciones contra el cnru de Cuauhtitlán; D. Rafael'o/·áz~ttezAnaya, 
por no haber celebrado el 2 de Mayo, aniversario de lás vfQtimas 
sacrificadas en Madrid. México, Fbro. de 1812.-á fs. 105. . 

56.- El cura Sánchez de Aparicio informa acerca de ,la entrada ele 2,500iri• 
surgent.es á Atotonilco el Grande y los desmanes qu'e allícomeHe.: 
ron. Actópan, Abril 15 de 1812.-á fs. 110, ·. .. . .·· . >., ; .. 

57.--El cura de Tlalne·pantla, D. FranciscoAntonio Borda:infori:ba:que)o~ 
insurgentes obligaban al Presb. Agustín Rt:!i2: t\ qu~iles,dÍJer~:;tti(s~' 
en Tizapán, &. Marzo t6 de 1812 . ..-.afs. H2.~' ~> >' ' :~ '.~:};~~.~1 

58.-El Coadjutor de Tesontepec, D. Francisco JavieTVergara.,· résppljfle 
que sí dijo misa en un campam~nto, ~1 Br: Cab¡¡ñas:•';tes9ri;t~p~<";; 
Marzo 22 de 1812.'·-á fs. 114. 
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59.-0tro informe de dicho Coadjt1tor ;.obre el mi,mo a~unto. Tezontepec, 
Abril4 de lol2.-á fs. 115. 

60.-El cura de Huichápan, D. Jnlian Teodoro González informa que los ín
snrgentes llevaron al Br. Joaquín Alvarez á confesar á un europeo 
que fusilaron, éL Huichápan, Fhro. 6 de 1812.--á fs. 116. 

6L-El cu.ra de Cllatlhtzingo avisa al Cabildo q1te á pesar de la invasión de 
. los insnrgentes ha determinado no separarse de su ctuato. CtlatJh

tzinco, Enero 20de 1812.-á fs. 118. 
6·2:'-El Vicario <le Huichapan, ] . Joaquín A.lvarez, informa que sus feligre 

ses amabau la insurrección, pero qtle aho~ la detestan; q11e los in· 
surgentes lo obligan á confesar á un emopeo condenado a muerte. 
&. Sin fecha.-áfs. 119. 

63.-El P. Fr. Joaquín Victoria consulta lo qne debe hacer al ir á rehabili· 
tar la Iglesia de Cuauhtla. profanada por los ins11rgentes. México, 
Dcbre. 9 de 1812.--á fs. 121. 

64.-ltl Dr. D. José Ignacio Muñíz expone ::¡J Cabildo las dificultades que 
hay J"ara In segura remisión de correspondencia. Xocotitlán, Dc:hre. 
2 de 1812.-á fs. 123. 

65.-El ctua de Tepeapulco, Br. J. Mariano E~pÍJlo~n conslJlta si puede ca· 
sar á un insurgente. 'repeapulco, Abril 6 de 1812. -á fs. 125. 
Pr. D; Ignacio Sandoval informa que el cabecilla Juan Antonio Es· 

. 1 ·pít1osa há sublevado muchos pueblos, y que los vecinos de Santo· 
... . Tomás [Jiden se les' vuelva á decir misa, ·&. Te¡retlaxtoc, Fbro. 19 

FE;J;; ··. <l:~iBl3.--áfs.I26. ·.·· ... · . . . .·. . .... ,. . ·• .. . .. · . · 
·~~~f:"El/c:'tirade <.;uatthtlíi 1D.c Mariano Rt1i~ Calado noticia al Cabildo que 
•;;J'~·}.·~~:~;,·i:i!?~·n.c}onó aquelÍttg(ir, por haber entrado allí los insurgentes el día 
> • •.• ; .. ::~,~~:~e p~~r~. Cuaubtl.a, Abril 21 ·de 1812.-á fs. 1 ?.7. 
Q8 . .-;;.;El:iJ:1~1 .t{,)leojcioB~nít~ com.ult.a lo que .debe hacer ace¡:ca de unás 
· i~~ft'tg~~iésq11.esolicitn.n que los case. Zempoala, Abril 22 de 1812 . 

. . ··.·. . . """:~:f~;:l,?J~~ : .· .. · .. ·. · .. · . ' 
69;-:-El Dr. JacintQSánchez Aparicio remite al CabHdo una carta y unos 

planes querecíb~6 al salir del confesonario .. Actópan, Mayo 15 de 
1812 . ...-....á h. 130. . 

7Q.-:-El C~bildo acusa recibo de.dicha cartay planes.-á fs. 131. 
71.-:-El.Br. Victoriano Rioja, interino de Tamazunchale, comunica que di· 

. · cbo pueblo y su iglesi:a fueron incendiados por los insurgentes, &. 
Sinfecha.:-á fs. J32. · 

72.~E.1Lic. Joaquín Mariano del Barc.o Soto Po~ada informa que los insur
gente~ quitaron al Edicto de excomunión contra el.cura D. Manuel 
Correa, que estaba p\lblicado en Tepetitlán. Actópan. EnQ 3 de 1812. 

fs .. 133. 
: ? ... 

73 . ......,.El cura de Huastepec comunica la ocupación de Cuautla pot Morelos 
y Bravo, el fÓ de Diciembre de 1811, y sucest>s que á dicho cura 
]e acaecieron. Enero de 1812.-á fs. 135.'' . . 

74.--El cura. de Tecoaloya avisa que fenecieron Iaslfceucias .4e su. Vicario 
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n. R:lfael Jo»é Trnjillo, y habla de mo,·ilniento de los insurgentes,; 
&. Junio de 1812.-á. fs. 137. 

75.-·Juan Jo;;é Ramírez ordena al cura D. Joaquín Ayala se present~ lueg:o, 
en Tenango. 1'enango, Mayo 2 de 1812.--á fs. 139. 

76. --El Xotario de .c\lfafayúcan comunica que de órden de Rayónfttéhecbo:. · 
pri~ionero el Dr. Eu~ebio Súnchez Pareja, so pretexto de ir á con~·· 
ft;;ar al Canónigo ín~nrgente D. Francisco Lorenzo de Velaséo, '&. 
Sin fecha.-:í. fs. 140. 

7i.-El Br. Ignacio de la Peiia informa de la entrada de Rayón a AlfafayÍt· 
cap y sucesos ocurridos con ese motivo,&. :México, Nov~ 6 de 1812. 
(1811 ?)-á fs. 1+2. 

78.-E!mismo Br. Peíia informA acerca del aban,dono en que qu~dó laPa.· 
rroquia de Alfafayt'tcan.-á fs. 145. 

79.--El cura de Tlayacapa, Dr. José Aniceto ,Ramos, avisa· quelosinsu.r• 
gentes ocuparon el curato de Huastepec, &. Sin fecha-.~á fs .. 14ó,,· 

80.--El mi sino Dr. Ramos informa sobre suce5os de la r~;oluc\6n ·éi1.Tl~· 
yacapa, &.-: Sin fecba.-á fs. 148.. . . 

81. --Otro oficio del Dr. Ramos sobre conducta sospechosa del Vicario D. 
Apolonio Avila, &. Enero de 1812.-á fs. 149. · 

R2 ..... ·1'ítulo de cura de Cacalotenango, en favor del Br. D. Fernando 1'ejo . 
. f "? -a s. l:J_, . ~ 

83.-El Ilr. D. Fernando Antonio Tejo comunica la entrada de los insur· 
gentes al Real del Dr. y lo que entonces acometió ~llí.-Re~l del· 
Doctor, Ko\'~ 30 de 1810.-á fs. 153. 

84.""-Elmismo Br. Tejo avisa· que él se halla en Zimapán y qúelos insurgen· 
tes cometen excesos y seducen á las gentes, &.--Zimapán, Marzo 
6 de 1811.-á fs. 155. ' 

85.--D. Ignacio de Lizundia informa al Cabildo acerca del europeo Zozaya:/ 
y de la entrada de los insurgentes all<ealdel Doctor, á quienes acom·· 
pañó y obsequió D. Fernando Antonio Tejo, llevándolos á comerá 
su mesa, &. Real del Doctor, Oct~ 31 de 1810.-á fs. 157. ·· 

86.-El Provisor D. Félix Flores Alator.re manifiesta que se hace neces~ria 
la presencia en M.éxico, del Br. D. Fernando Antonio Tejo. Méxi-
co, Junio 8 de 1812.-á fs. 160. · 

87.-El mismo provisor avisa al Arcediano Beristáin, que elBr. Tej9, del:>e. 
hallarse en Cacalotenango. México, Abril 27. de 18i,z.;....á fs. 1'6i. 

88.-El cura de AtotOI1i!co el Grande trasmite al Cabildo una carta d.el in: 
surgente José María Villagrán (Chitp) y describe la entrada de ·~1 
á dicho pueblo y sucesos sangrientos allí, &e; México, Junio 8 de 
1812.-á fs. 162. (Documento, interes.ante.) .... !11 . : • ·· •• :; , :}· 

89.--Minuta de oficio del Cabildo al Virrey t,e):niti~~dole la c~rfl:ló t6pfef 
sentación éle Chito Vill.agrá~. México, Junio 94~1812.--:áfs. ~:i5~< 

90 . ..:.... El Br. José Rafael Olivera, VicaTio de Azcapoz;altonzo, i1lf9t~;·~l::$L.· 
' Cabildo todo lo queo'ct:trrió eplaJunta de Io;·ins~1'rie~t~~\Y.4~;~¡~~·;_ 

yón y el Dr. Cos, .&. Junio .d~"l8l2. ~á fs. 169: (Jnteresª'tit~)~Y '··''' 
' . . '• An~Íes. T. V. ¡~ilf,.:,;:T$9~ 
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91.-El Dr. Antonio Ramos pide const-.in al Cahild<, acc:rca de Jo que debe 
haceralpasarHlcurato(¡lleblÚ,.Ín'Ícndo. Juuiodc:1Sl2. úfs.líl. 

92.-El cura de Apan pregunta si puede r·<:ldJJar lo~ !ll~J!:·imo;:!o;: üe tlll<lS 

mor.os de los in~urgenles, :\pan, Jt!iÍt• lí del 1!. ··":Í k :tí2. 
93.-El Br. José I3m~na\·entura de :\ri;t:, ÍIJf(l¡ ma de su pri~i<'q¡ por lo~ in

surgentes)' vario~ suceso~ de la i11~1urcecihJ. Calimaya, junio 16 
de 1812.--á fs. li3. 

94.-El tnísmo Br. Arias pide instrucciotH:~ para obrnr en ciertos casos re· 
lacionados con los insurgentes. Febnro de 1812.-á fs. 175. 

95.-El mismo Br. Arias habla de los peligros en que estuvo y ·otros st1ce
sos de la in·mrreccióu. Calimaya, Junio 15 de 1812.-á fs. 177. 

96,-El c11ra de l'lalchicbilco pide :-;e le diga como ha de obrar en las pre· 
sentes circunstancias crítica:-;, &. Junio de 1~12.-á fs. 179. 

97.-José Ignacio Santos certifica lo que ha ocurrido al cura de Tlalchichil
co, D. José Mariano Benavides, en la revolución. Chicontepec, 
Mayo 22 de 1812.-á fs. lSO. 

98.-El Gobernador y República de indígenas ele Tlakhichilco rcprest·ntan 
causas por que no hnn podido dar todas las oreJlcioues y sn:arios, 
&. Tlalchichílco, Mayo 17 de 1812.-á fs. HH. 

99 .. :-Carta de D, José Ignac,:io de Santos al Lic, D. José Mariano Benavides, 
· · hablando favorablémente de éste como cura de Tlalchichilco, Chi· 

, , t:dntepec, Mayo 22de 1812.-á fs. 182, 
'100.-D. Francisco Javier Barbosa ordena ill cura de Tlalchichiko se le pre-

:. .se'nte luego. Jijotla, Mayo 29 de 1812. fs. 183. 
10:f}·. El Cotnat}dante insurgente Andrés Omaña dice al cura D. N"ariano 
.· '' · Benavides que sus feligreses se le han presentado, manifestando 

.·.qhe,n(!' pueden vivir en su pueblo, porque dicho cura los amenaza 
deniúette. San Pedro, :Mayo 12 de 1812.-á fs. 184. 

102.--"-El curaD: Agt1stín Téllez participa al Cabildo la prisión que aquél y 

el cttra Chwijosufiíeron y otros suctsos de la revolución en varios 
pueblos. Tepecoacuilco, Junio 20 de 1812.-á fs. 185. 

103.-;-El insurgente D. Ignacio A'yala suplica al cura D. Agustín Téllez 
asjsta eclesiásticamente á los vecinos de M escala. Chilpancingo, 
Ab~·il4 de 1812,-á fs . .IR7. 

104.-D. Máxi!'ltO Bravo dice al cura D. Agustín Téllez que lamenta su en-
fem:ledacl, Chilpancingo, Fbro, de 1812,-á fs. 188. 

lQS._;,Carta de D. Tgnado Ayala al cura Téllez, sobre que la enfermedad 
del cura D. Felipe Clavijo le impide segt1ir al frente de su curato, 
&. Chilp9.6tCÍngo, Fbro. 24 de 1812.-á fs. 189. 

106 . ..:.:.Carta de D. Máximo Bravo al 'cura Téllez, llamándolo á 'sustituir al 
cura Clavija en Chilpancíngo. Chílpancingo, Fbro. 24 de 1812,
áfs. 190. 

107.-El Brigadier n.. Herménegi!do Galeana dice al CU·ta Téllez que S. E. 
ha resuelto se \"aya á ocupar su curato. Tasco, Enero 7 de 1812.
á fs. 191, 
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108.-El Br. D. :\launel Galindn pide al Cabildo facultades para atend~r~f\ 
curato de Xantetelco, por hallar:;e abandonado, &. Jonacatepe~.: · 
.lltlio de 1812.-tÍ f~, 192. . 

109.--EJ cma D. Joaquín G:n-ito participa al Cabildo que los insurge'ílt~s. 
l'e lle,·aron la~ campatws de S::tnta Ana 'l'layalmalco. Agosto de 
1812.-:i f:-. 193. 

l 10.-- El cnra d<· Exa¡nt:;cn da parle de q\H' en el cementerio de In Parroquia 
de Xaptcpcc fue ~C'puit;tdn l\11 muerto Íll . .;nrgente; que juzga es.tar 
Yiolada la i¡::Je,..ía. & y pide,-~;; k üiga lo que debe hacer. Sin fecha. 
-ú t:<. 1 <J-t, 

111 .--El Dr. D. :\[aríano Ca"eln, cura Lk Tejupiko, participa que al regre· 
~ar á :m curnto lo encontró sujeto al infame yugo de los insurgeu· 
tes por lP qne, y por otras razones que expone se salió de allí, dec •. 
jando en ;;u lugar al Br. D. José López Cárdenas. Habla de otros 
sncesos de la revolución. 1'ejupilco, ]llnio 30 r]e 1812.-ó. fs~ 195; 

112,--EI Presb. Antonio San\cho, de Durango, pide se·le concedan'Hcen• 
cias de confe!lar y predicar, &. Julio de 1812.--áfs.l98. 

ll3:-El Br. Manuel Toral expone las amenazas qúe lós insurgel1tesl~ hi· 
cieron si se iva á encargar del curato de Aculco, y refiere otros va~ 
ríos snce~os. San Juan del Río, Julio 22 de 1812.-á fs. 200. 

114.--Hl 1hismo Br. Toral expone por qué no ha podido encargarse del cu
rato de Aculco y pide se le diga lo q~e debe hacer. San Juan del 
Río. Agosto 10 de 1812.-á fs. 204. 

115.-El Br. Jnan José Estrada participa qu.e cien hombres del cabecilla'I'o· 
rres entraron á Tlaquíltenango y cometieron sacrilegios y otros ex· 
cesos .. México, Agosto 18 de 1812 . ....:6. fs. 206. 

116.-El Br. Francisco Javier Vieyra dice al Cabi1do que un Comandante.· 
realista le intimó la entrega ele los reales que el insurgente Corrien·' 
t:es le había d;~clo á guardar, y habla de otros asuntos referentes áJa · 
revolución. Tezonte.pec, Agosto 4 de 1812.-á fs. 208. 

117.-Fr. José l\hría Torre'~ informa al Cabildo acerca ele trabajos misione· 
ros en Calpnlálpam y otros lugares, y pide instn1cci¿nesparaobrar 
en determinados casos. Calpuhilpam, Sept. 17 de 1812.-á fs·. 209. 

118.--El curn de jiquipiléo remite al Cabildo unos papeles sediciosos queJe 
fueron entregados. Jiquipílco, Agosto 6de 1812.-á 21.2. 

119.-El Provisor D. José Félix Flores Alatorre, sobre que por no ex]stír. 
méritos para proceder contra el Br. Manuel Morales, se le pong¡a 
en libertad. !IIéxico, Nov. 4 de 1812.-á fs. 213. · 

120.-El mismo Bachiller Morales pide al Cabildo.serecabe el 
acerca de su libertad debe. rendir la J t'ífisdicción Unida. • 
-á fs. 215. 

121.-El Presb. D. José :.raríaGom:ález informaqueelCanónigoin••"•c<r••t~ 
te, Dr. Velasco, leindícóque debíaencargarsede .··.·· 
capozaltongo. Azcapozaltongo, Nov. 11 de 1812._..,áJs. 216 .. 

122.-Fr. J oaqttín Hidalgo dice ql;le se le ha comisionado para da;r · 
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!ación jurada de los hecho:-- de los insurgentes cl11rante les dos me· 
ses que nndnvo preso entre los mi~uws. J.\(J\', ele 1812.-á fs. 217. 
Sigue dicha relación. 

123.-El cura de Ajapnxco da parte ele asalto á los correos. y captma ele car
tas y edictos,&. Ajapuxco, Agmto 18 (le 1812.-á fs. 219. 

124.-El Cabildo remite al suplicante (?) ;-arios ejemplares de los impresos 
á que se refiere, &. Sin fecha.-á fs. 220. 

125.-El Br. Manuel Tapia informa que ft1e preso de órden de Morelos y 

llevado á Zacatnla, donde también estaba el Padre Garcílita, de 
quien supo tenía comisión de ir á los Estados Unidos á solicitar el 
attxilio de 15,000 hombre:<, & .. jonacatepec, Julio de 1812.-á fs. 
222. 

126.-El Hr. Mariano Merino, ele Ocnituco, consnlta lo que debe hacer en 
ciertos casos referentes á sn ejercicio eclcsiüstico. Ocnituco, Sept. 
19 de 1812.--<i fs. 224. 

127.-El Dr. D. José Antonio de la Vc.c:·a informa (jt1e los indios de Almo· 
Joya y otros lugares se han alucinado por la in!'>llrn:cciún. ptrnq 

arrepentidos piden se les rehabilite stt Cn n, S:.. , Oct. 
3 Je 1812.-á fs. 225. 

128,- El curad e Milpa Alta, Domingo de Monasterio, informa sobre la entra· 
. da de los insurgentes á dicho pt1eb1o y otros lt1gares y sncesos ocu-

. rridos. ~Iéxico, Oct. 12 de 1812.-á fs. 226. 
Ú9;...;..,.El Coadjntor deMalinaltenango, Br.,Migt1el Nava, noticiáquepordi· 

~ho pueblo f)asaron más de dos mil insurgentes mandados porRa
yón, llevando el cadáver del Coronel Luis' Camacho, que hicieron 

. .. . sep\iltar en la iglesfa, &; Coatepec, Oct. 6 de 1812.-á fs. 228. 
130.~-•.-El ctlt:1l· D. Julián Lombardo informa que 300 insurgentes atacaron á 

· Chilcuauhtla:, mandados por Chito Villagrán y Cañas, y que ft1eron 
reeházados, &. Chilpuauhtla, Oct. 3 de 1812.-á fs. 230. 

131.--El Br: José'Pantaleón Suárez informll que los insurgentes se lo lleva· 
ron preso .IÍ Xilotla y que interceptaron el correo que llevaba el edic
to contra .el/lustrador Nacional,&. Atotonilco el Grande, Sept. 28 
de 1812.-á. f.il. 232. 
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