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1•:\I'EDICION ;\ LA SlEHHA i\ZllL, OCAMPO, TAMPS. 

Por J-\ vn:n HoMEH.ü y JuAN VALENZUELA 

Con fecha 21 de junio de 1937 los suscritos salimos para el Estado 

de 'famaulipas con el fin de llevar a efecto la comisión que nos confirió 
el Departamento de Monumentos respecto a la exploración de una cueva 

cercana a Bustamante, Tamps., cuyo contenido según datos recibidos era 
de interé:> para los Departamentos de Arqueología y Antropología, respec
tivamente. 

Los informes llegados al Museo indicaban que la cueva, que contenía 

momias y objetos arqueológicos, estaba muy próxima al Municipio de 
Bustamante pero sin precisar el rancho más cercano a aquel lugar. En 

tal virtud, tuvimos que ponernos en comunicación con el señor Rodríguez, 
radicado en Cerritos, San Luis Potosí, por ser este señor una de las 

personas ele donde dimanaba la fuente de información. El señor Rodríguez, 
con toda amabilidad, nos indicó que a él le habían llegado las versiones en 
cuestión por medio de unas pláticas que había tenido con el Teniente 
de Caballería señor Antonio Heredia, radicado en Ciudad Victoria, que 

por consiguiente era este señor la persona indicada a quien podríamos 

entrevistar, que desde luego nos daría detalles muy amplios y precisos 
sobre el particular y que hasta era posible que estuviera dispuesto a acom
pañarnos a los lugares en donde habían visto las momias. 

En vista de estos primeros informes obtenidos, resolvimos que lo in
dicado era dirigirnos directamente a Ciudad Victoria y comunicarnos 
personalmente con el señor Heredia, puesto que al parecer era la fuente 

de información más segura para nosotros ya que nos era imposible dudar 
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que {d podría preet~arn<h lo~ luv;ar<':i t'll que kthía \ Íc--!r1 lun in:p()i·Lu!lt'.~ 

objetos. 

Desde el primer día de nue:-tra llegada a Vietoria prot:uramos loca

lizar al Teniente tantas veces mene ionado habiéndolo cnt revista do en el 
Cuartel de Caballería de aquella Ciudad. Entablamos desde luego nues

tras primeras pláticas con él y nos manifestó que la cueva que había 

visto no l~staha en la región de Htt~Lamant<~ sino por el ruml1o de Cindad 

Oeampo y cerea d<~ un rancho que se llama El Progreso. A nuestra ins

tancia nos manif1~sttJ también qtw hacía aproximadamente unos cuatro meses 

hahía ido por <~se rumbo al desempeño de una comisión y que, teniendo 

noticias de la cueva, hah'ta hecho el t rayccto de ida y regreso desde el 
ran<'ho El Progreso, du rantc una noche, en unas cuantas horas; que había 

contado ocho momias; qu<~ hahía vi:-;to una gran cantidad de objetos de 

cnámica; qtw para prot<~~er tanto a momias corno a objetos bahía proce

dido a tapar con pi1~dras la entrada de la cueva lo cual llevó a caho en 

cornpaiíía d<~ la persona que lo ~ui<Í. A ¡wsar de todas estas indicaciones y 

nwdiant<~ la rnuy valiosa cooperación del C. General Emiquc Torre::: García, 

optamos por de~istir drcl ofrecimiento dd señor Heredia en el sentido de 

que n mi~rno podría ;¡compañarnos. Acordarnos que únicarn<~ntc nos redac

tara una carta para la ¡wrsona que decía lo había guiado, cosa que hizo 

por <ínlenes <~xpn'sas dd C. General Torres García. La carta de referencia 

fn~ diri~ida a un señor Francisco Martínez del rancho El Progreso, nom

hn~ que resultó supnesto según pudimos comprobarlo despu{~:; a nuestra 

llegada a Ocampo. 

Contando con oficios llliiY wuplios para las untPridadcs ll!lltlÍ<·ipaks 

de Ocalllpo que !los <~xlendirí el Gohi(~rno dd Estado de 'farnaulípas, ~a

limos de Ciudad Victoria a Villa Juárez y de este último lu¡';ar a Ocampo 

(no a Bustarnanle), para seguir después hacia la Sierra 1\zul. El pro

pietario del rancho "El Progreso", señor Ignacio Guerra nos infonn6 que 

con anterioridad él había tenido una conversación con el Teniente Hereclia 

habiéndole dicho que años antes de la Hcvoluei6n, en unas cuevas conocidas 

con el nombre de Los Portales, habían sido encontrados unos esqueletos 

envueltos en petates así como unos ayates, pero que él tampoco había es

tado en ellas. Sin embargo, el señor Guerra se ofreció a llevarnos con 

una persona que sí había visto las cuevas. En tales condiciones tuvimos 

que ir en su busca hasta el rancho de San Antonio. Por fin fué el señor 

Bibiano Abundis, propietario del Rancho el que nos condujo hasta el punto 

final de nuestra jórnada. Las jornadas desde Ocampo a la Sierra Azul 
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tuvieron que hacerse algunas veces a caballo y otras a pie debido a que la 
temporada de lluvias ya se ha estableeido en esta época por aquella región, 
habiendo quedado completamente interrumpido el paso por las cañadas, 
únicos lugares que son utilizables como vías de comunicación. En tales 
condiciones tuvimos que desistir de nuestro propósito de explorar los sitios 
que visitáramos concretándonos únicamente a hacer una detenida inspección 
para darnos cuenta de la importancia de las cuevas de que tanto se nos 
había hablado y para comprobar al mismo tiempo lo que hubiera de 
cierto en todas las versiones que hahían lle~ado al Museo Nacional. 

Las cuevas de Los Portales, que catalo~amos con los números l y 2 
eslún situadas en la parle más montañosa de la Sierra de Tamaulipas y 
que en Ocampo conocen con PI nornhrc de Sierra Azul. El caf1ón donde 
cxif'ten e~as cuevas es conocido por los vecinos de esta Sierra con el 
nombre del Cañón del Pinal de la Virgen. 

Toda el árPa que constituye el piso de la cueva No. l (figuras l, 2, 
.'), IÍ· y 5), está formada por tierra sumamente seca y presenta el aspecto 
de un color blanqu izco, en sep;uida y hacia abajo se encuentran pisos for
mados por capas de hoja al parecer de encino, de zacate y de hojas 
de palma redonda que es muy abundante en la Sierra de Tamaulipas, 
existe después una capa de tierra con aspecto de ceniza cuyo espesor 
e~ de 14 ems., más abajo pm~de apreciarse una capa de tierra caliza de 
dos centímetros de grueso formando un piso muy bien definido y todavía 
hacia abajo vuelven a repetirse las capas de hoja y de zacate antes men
cionadas. La figura 4 da una idea bastante clara de cómo están consti
tuidos los pisos de que se habló. En este lugar no ha habido humedad, 
pues lo prueba con evidencia el perfecto estado de conservación en que se 
encuentran las hojas de los vegetales que forman las distintas capas. Todos 

estos datos los obtuvimos de seis excavaciones que hay en el interior de 

la cueva cuyos contornos pueden verse en la figura l, que según nos 
pudieron informar, fueron practicadas desde hace más de veinte años por 

ciertos buscadores de tesoros. También pudimos saber que de ahí fueron 

sacados unos esqueletos envueltos en petate, unos ayates y algunos guajes 
conteniendo granos de maíz y de frijol, maíz que presentaba un color 
bastante amarillento por la acción del tiempo. 

Del escombro de estas excavaciones recogimos un fragmento de tejido 
de material cuya constitución ya se estudia en el Instituto de Biología 
(figura 6), tejido que afecta la forma de un morral. En la figura 7 se 

ilustra un fragmento de petate que tambiin se recogió, habiéndose obtenido 
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a la vez un tepalcate de color rojo, de estructura algo arenosa y bastante 

quemado en sus paredes exteriores. 
De las seis excavaciones practicadas por los buscadores de tesoros nin

guna llega al piso natural de la cueva, pues el pozo más profundo es de 
90 cms. con una anchura de un metro. 

La cueva No. 1 tiene su entrada al Noroeste con las siguientes dimen
siones: de la entrada al fondo mide 18 mis., el ancho de la entrada es 
de 16.50 mts. y su altura, en la parte más accesible, es de 7.SO. 

Indistintamente y sobre la superficie se encontraron diseminados va
rios huesos humanos de los que recogimos un cráneo sin maxilar inferior 
(figura 8), por ser el más importante. Este cráneo, cuyos datos oslco
métricos presentados en las dos pequeiias tablas que se insertan en seguida, 
revela ser femenino y de 2:~ afíos de edad. Es sub-braquicéfalo con índice 
ecfálieo de 81.92, hipsieéf alo con índice altitudinal de g l.92 (son iguales 
los diárnel ros transversal múx irno y basio-hregrna), y leptorrino con índice 
nasal igual a 47.05. Siguiendo el método de clasificaciún de Dixon la 
fórmula que le corresponde e~ B-J 1-L. Esta fMmula es repreoenlativa de 
tillO de los ocho tipos puros del autor anlt~s citado. O('urren en ella cxclusi· 

varnent·c caracteres extremos en cada una de la:-; divisioues y la cnconlrarno,; 
ocupando el segundo lugar c11 predominancia en los datos aportados por 
nuestra colección de cráneos idenlifi(:ados como azl(~cas prchi:-;púnico:-;. 

Cédula intli1·idual antropométrica, según d sistema del /Jr. Ale., II rrlli<'lw, 

ba.mdo en la convención internacional de Ginebra. 

Núm. l. Normal. 

Tribu.................................. Casta ........................... . 

Procedencia: Cueva Cañón del Pina[ de la Vir
gen. Ocampo, Tamps. 

Sexo O. 

Edad 23 años, 

Epoca: Prchispánica. 

Estado: Casi com plcto. 

Deformación: Grado .................... Clase .............. .. 

Esqueleto Núm................. Aislado .................... .. 

CHANE O 

BOVEDA CRANEANA: 

Diámetro ántero-postcrior máximo ........ 166.0 
Diámetro transversal máximo.................. 136.0 
Altura basio-Lregma .................................. 136.0 
In dice craneano"........................................ 81.92 
lndice medio de altura* .. , ............. ,....... 90.06 
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Indice altitudinal....................................... 81.92 
Módulo craneano*...................................... 14.60 
Capacidad craneana (mét. Hrdlicka) * .......... .. 
Espesor del parietal izquierdo*.............. 4.5 

1 centímetro arriba de la sutum témporo· 
parietal .......................................................... .. 

Diámetro frontal mínimo ..... , ........ ,.,......... 90.0 



CAH.A: 

Altura mcnto-nasio ..................................... .. 
Altura punto ah·rolar-nnsio..................... 70.0 

Diámetro bi-<"igom:ítico múximo ............ .. 
lndire facial total* .............................................. . 
lr11lice facial superior* ....................................... . 

BASE DEL CRANEO: 

Basio punto-alwolar................................... 96.0 
Hasio punto sub-nasal.............................. 92.0 
llasio-nasio ................................................... 100.5 
Angulo facial* ......................................................... . 
Angulo ah•r·olar* ..................................................... . 

A ll ERTIJHA NASAL: 

Altnra........................................................... 51.0 
Anr·hnra máxima........................................ 21-.0 
lnrlicr• nasal*............................................... 47.05 

01\BlTAS: 

Derecha: Altura .......... 34.0 Anchura ........ 39.5 
hr¡nirrda: Altura ........ 34.0 Anchura ........ 39.0 

Indicc orbitario medio* ............................ 8ó.62 

PALADAR: 

[.ongiturl externa ...................................... .. 
Anrhura máxima externa ....................... .. 
Jndice palatino* ........................................... . 

MAXILAR INFERIOR: 

4-9.5 
35.0 
70.70 

Diámetro bi-gonial.. ............................................... . 
Angulo mandibular (medio) ............................... . 
Altura de la sínfisiR ............................................. . 
Espesor de la rama horizontal en los 1° y 2° 

molares: 
Dercr ha ................. .lzqui erda ................... . 

AHCOS: 

Nasio-Opistio ................................................ 341.5 
Nasio-llrcgma .............................................. 121.5 
flrrgma-Lamhda .......................................... 115.0 
Lamhda-Opistio .......................................... 105.0 

VARIAS: 

Circunferencia máxima ......................................... .. 

AGUJERO OCCIPITAL: 

Longitud máxima .......................................... 35.0 
Anchura máxima .......................................... 28.0 
Observaciones sobre mediciones ........................ .. 

Fecha ......................................................................... . 
Firma ........................................................................ . 
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BOVEDA CH.ANEANA: 

l. Patológico: Normal. 
Norma superior: O. 
Arcadas supra-orbitarias: Ligs. 
Mastoides: 1'. 

Frente: Rstr; dev. +; incl. pron. 2 emins. 
Sllfl. 

Hegión sagital: N. elev. lig. 
Hrgión témporo-parietul: Comb. 
Orcipucio: Sim. convex. lig. 
Crestas temporales: Elcvs. L. 
Crestas occipitales: +. 

SUTURAS: 

Endentadura: En gcnrral -1-. 
Sinostosis (<'xtcrnas): Ninguna. 
Anomalías: Ninguna. 
l'terios; K+. 

CARA: 

Prognatismo: (a-facial, b-alvcolar): a) lig. 
{¡) lir;. 

Orhitas: Emb. 
Malares: Rotos. 
Ci~omas: Rotos. 
Fosas sub-orbitarias: Conc. +. 

NAH.JZ: 

Huesos nasales: Asirn. +. 
Espina nasal: Pron. 
Borde inferior de la abertura nasal: Cort. 

PALADAR: 

Forma: Elíp. conc. lig. 
Particularidades: .................................................... .. 

BASE: 

Agujero desgarrado medio: +. 
Depresión de las partes petrosas: lig. 
Estiloideos: bases delgs. 
Observaciones especiales: 

MAXILAR INFERIOR: 

Mentón: Sin. 
Particularidades: ................................................... .. 

DIENTES: 

Desgaste: ................................................................. . 
Falta de: lcr. molar der. y 2o. y 3o. molare.1 

izqs. 
Anomalías: .............................................................. .. 

Observaciones especiales: No conserva nin
guna pieza dentaría. 
Fecha: 20 ]nlio 1937. 

Firma: Javier Romero. 



Estimamos que estos datos son de gran significación por ser la fór
mula B-H-L, uno de los tipos fundamentales o puros y por la relación que 
guarda con los cráneos aztecas prehispúnicos. Estos puntos nos inducen 
a calificar como prchispánico al cráneo de referencia y que se ilustra en la 
figura 8. 

Consideramos que ésta es una de las cuevas mús interesantes de las 
pocas que tuvimos oportunidad de ver, y no es nada remolo que empren
cliendo exploraciones en toda forma nos aporte datos importantísimos acerca 
de la cultura de las trihus qu¡~ habitaron en aquella rep;iún ant1~s de la lle
gada de los españoles. 

La cueva 2, cuyos aspectos generaks se presentan en las figuras 9, ] O 
y 11, presenta su entrada también hacia el Noroeste y está situada aprox i
madamente a ] 5 mts. al Este de la Cueva No. 1. Tif'ne en su interior dos co
municaciones, una de las cuales ¡med¡~ apreciarse en la figura 12, lo que per
mite que se divida en dos brazos o compartimentos yendo uno de ellos hacia 
el Este, mide 18 mts. de largo y tiene una gran ampliación al fondo (figuras 
13 y 14). En este brazo ha habido algunas filtraciones lo que ha dado 
por resultado la formación de algunas estalactitas y estalagmitas. El bra
zo que se prolonga hacia el Oeste tiene por término medio 4 metros de 
ancho y 22 de largo desembocando cerea y al Oeste de la entrada princi

pal. El compartimento del centro o mayor mide del fondo a la entrada 
18 mts. y 21 en sentido transversal midiendo la entrada solamente 6 
mts. de ancho. El piso de la cueva es de tierra y los buscadores de tesoros, 

al igual que en la anterior, practicaron en ella tres excavaciones de poca 

profundidad, pues la mayor sólo tiene 50 cms. (figura 15). En esta parte, 

aunque menos visibles, pueden apreciarse tamhién varias capas de zacate. 

En la superficie se encuentran algunos hur~sos humanos que seguramente 

fueron extraídos de las excavaciones allí practicadas. Se recogió un frag

mento de tepalcate de barro gris con decoración a rayas. 

En la barranca del cañón de La Encantada, el señor Bihiano Ahundis 

nos mostró otra gran cueva que catalogamos con el número 3 (figura 16). 
Está situada sobre la margen izquierda del propio cañón y su acceso es 

relativamente fácil, pues está sobre una meseta muy poco elevada con rela

ción al nivel del fondo del cañón. Sus dimensiones son las siguientes: 

de la entrada al fondo 90 mts., anchura de la entrada 20 mts. y altura 

media 15. El piso está constituído por una rampa de tierra bastante hú

meda y floja que va de arriba hacia ahajo y Jcl fondo a la entrada. 

Por la inspección rápida que hicimos a estas tres cuevas pudimos 
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<brnos curnta de su importancia y, sin duda alguna, tanto éstas como las 
que desconocemos todavía, debrn haber sido utilizadas como lugares de 
habitación o <le enterramiento por los aborígenes que habitaron en esas 
regiones en una época anterior a la conquista española. Especialmente 
en la cueva No. 1 se ven vestigios que confirman su ocupación prehis· 
pániea. 

N os informó el seííor Abundis que por el mismo cai1ón de La Encan
tada, pero a regular distancia d<~ la cueva 3, existen cuatro más que por lo 
que él ha podido apreciar son mucho mayores que las catalogadas por 
nosotros y que en los riscos muy cercanos a una de ellas se notan algunas 
pinturas de color rojo que representan figuras al parecer humanas. No 
nos fué posibk llegar a estos últimos lugares a efecto de confirmar lo 
expuesto por nuestro informante en virtud de que los cañones, que como 
ya se dijo son los únicos medios de comunicación, ya empezaban a llenarse 
de agua por efecto de las lluvias. 

En la Mesa de los Guajes, como a cuatro kilómetros al Sur del ran

cho ele San Antonio, el seiior Cirilo Ruiz nos entregó para el Museo una 
cabecita de barro crema con restos de pintura blanca así como un pedazo 
de molcajete de barro amarillo slip con decoración en el fondo interior 
(figura 17) y que según nos dijo recogió en sus terrenos de labor en donde 
existen algunos "cuecillos". 

A nuestro regreso para Ocampo y por informes del señor José Mon
tal vo, 1 o cal izamos un sistema de nueve montículos o "cuecillos" situados 
aproximadamente a un kilómetro y medio al Norte de la entrada del cañón 
del Infiernillo y en terrenos pertenecientes al Ejido de las Vallas de la an
tigua hacienda de San Lorenzo (figuras 18 y 19). Estos montículos están 
en perfecto estado de conservación y en el marcado con el número 9 (fi
gura 20), existe hacía el Norte una parte descubierta en donde pueden 

apreciarse piedras en forma de pequeñas lajas colocadas en su lugar ori

ginal y que constituyen un revestimiento. Pudimos comprobar que este 

edificio afecta una forma circular y en general podemos decir, que aunque 
los demás cuecillos están cubiertos de maleza, en todos ellos se conservan 

los revestimientos de piedra originales y también son de forma circular. 

En este lugar sería bastante fácil llevar a cabo una exploración sobre al

gunos de esos montículos, pues es posible obtener el mayor número de datos 

referentes a su construcción original. La altura de los dos montículos 

más altos sólo llega a 4 mts., los demás son de poca altura. Diseminados a 
distancia de estos cuceillos, contamos seis más y nos informaron que exis-
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len otros por el rntsrno rumbo pero únicumcnte vtmos y contamos 1S Cll 

total. 

En el Ejido de San Ramt'in de la antigua hacienda de El Tigre, 
aproximadamente a 8 kilómetros al Norte dd pueblo de Oeampo, loca

lizarnos 20 cuccillos formando algunos de ellos verdaderos sistemas y 

conservando el rcvestirni<~nto d<~ piedras cortadas que fueron colocadas en 
la construccilin original. Para cereiorarnos de ello quitamos un poco la 

maleza ex i siente sobre un montículo y aparccili poco de!-ipu{s la c"t ruct 11 ra 
primitiva que se ilustra en la figura 21. La forma de <~stos edificios es 

la misma que la que presentan los de las Vallas, es decir, son tamhiPn 
circulares. En otros casos, las piedras que formaron parte de la eonstruc

ción ya han sido retiradas probahlemenle desde hace rnudw tiernpo con 

el objeto, según pudimos ver, de utilizarlas como material de construcción 

en las cercas y para las hornillas destinadas a la fabricación de panda, 

uno de los montíeulos S<~ utilizó íntegro para tal efecto. En tres de estos 

cuecillos scrnidestruídos, los Luscadores de tesoros practicaron excavacio
nes en el centro, habiéndosenos informado que en tal ocasión apan~ci<~

ron unos esqueletos y varias piezas de cerámica. A pesar de estos pcqueiíos 

saqueos podemos decir en general, que los montículos o euecillos estún 

bastante bien conservados. La lluvia nos impidió hacer con más detalle y 

detenimiento un recorrido más extenso en este lugar. Sin embargo, con 
toda probabilidad existen más cosas de interés para nosotros. 

En un lugar conocido con el nombre de "La Alberca", a unos dos ki

lómetros al Este lle Oeampo, visitamos otro sistema montículos que, aunque 

algo destruídos, revelan ser lle gran interés. 

Juzgamos que sería sumamente interesante iniciar algunas exploracio

nes en el Estado llc Tamaulipas, pues sin duda alguna las cuevas y los 

cuecillos que existen en ese Estado nos aportarían datos muy valiosos a 
efecto de ir determinando y relacionanllo la sucesión de culturas en México 

y el desalojamiento o movimiento racial en aquella dirección. 

Resumen 

lo. Aunque las referencias recibidas acerca de las cuevas eran muy 

vagas e imprecisas, logramos localizarlas. 

2o. En vista de tal imprecisilin la mayor parte del tiempo de que dis
pusimos se ocupó en las jornadas y poco fué el disponible para la estanria 

en las cuevas en virtud de lo cual sólo se practicó una detenida inspección. 
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:)o.-Las cuevas, especialmente la No. 1, son de gran interés, ya que 

(sta consrn'a en muy buen estado vestigios de haber sido utilizada ya sea 

como lugar de habitación o como lugar de enterramiento por un pueblo 

t!UC puede considerarse como prehispánico. 

,lo.-Conw complemento se visitaron todos aquellos lugares accesibles 

en que se nos dijo existían montículos artificiales llamados cuecillos en 

aquella región. 

5o.-Tauto las cuevas corno los montículos o cuecillos son de gran 

importancia para d Museo y esperamos que próximamente se lleve a cabo 

una exploración que vengu a ampliar en mucho los datos generales asentados. 
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Cueva No. 1, Sierra Azul, Municipio de Ocampo, Tamaulipas. 



< 
1-
z 
< 
_j 

a. 

Fif!. l. ele- la c·twra No. l. ( :roqui~ gPH('ral 



) 

Fi¡:. 2. Vistn pnreinl tic In cnlrnoln tll' lu t•UCIII 1'\u. l. 

J 

l~ig. 3. Vi~t;~ lll' lo pune Sureste de lo cntrudn de lo cuc1 a No. l. 



. ·_. 

Fig. 4. o~tallt• dt• uua ele las CX(•avac•iones prat· ti<·:tdaij Cllll unlcl'iuritlad 
en el piso de la t'IU:I'II, 

..... .,.;.,.¿_-
~·. 

t.. 
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Fig. 12.-Croquis gemral de la cueva No. 2. 
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Fig. 17.-0hjetos prooedenLC!> tltl la Mesa du los Gunjt·l!. 
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Fig. 20.·- .( :roqui>' g<'nnal lllO>'lrando la di.,tril,uciÚil d<· 
los montículos o <'li<Tillos dd •·jido .¡,. 

la~ Vallac. 
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Fig. 21.-Croquis del revestimiento que apareció al limpiar un poco la superficie 
de uno de los cuecillos del ejido de El Tigre. 
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RUINAS DE CEBADILLA 

Por EouAHDO NoGUEHA 

De acuerdo con los deseos del C. Secretario de Educación Pública, se
ñor licenciado Aarón Sáenz, de que se emprendiera el reconocimiento de 
unos vestigios arqueológicos situados en las inmediaciones de Tampico, los 
que fueron dados a conocer por el seíior Alberto Galván, diputado al Con
greso de la Unión y superintendente de los FF. CC. Nacionales de México, 
Di visión de Chihuahua, se practicó un reconocimiento en julio de 1930, a 
fin de investigar esos restos del pasado. 

En realidad, el informe que se tenía sobre el particular se debió al se· 
íior Ignacio Arroyo, comerciante establecido en la región inmediata a los 
vestigios, quien con gran entusiasmo e interés no escatimó privaciones y 
gastos para obtener toda clase de noticias. A la Dirección de Arqueología 
fueron remitidas varias fotografías y ligeras descripciones que hablaban 
de la importancia que aquellas ruinas tenían para el estudio de la arqueo· 
logía de México. 

Sobre el F. C. en construcción entre la ciudad de Tampico y México, 
sobre el kilómetro 4·1 y en el lugar denominado Cebadilla, se halla un pe· 
queño cerro que sobresale de las enormes llanuras del valle del Pánuco. 
En realidad es el principio de la zona montañosa que en altura y propor
ción constituye la Huaxteca veracruzana y forma, en cierto modo, una de 
las primeras estribaciones de esa serranía. 

Las ruinas están situadas propiamente sobre la falda sur del pequeño 
cerro que escasamente llega a 150 m. de altura. De forma irregular y con 
su eje de norte a sur de más de 300 m. de largo, las ruinas arqueológicas 
se extienden sobre la porción sur, la más baja del cerro. 
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Si hie11 es cierto que la distancia entre e:;tas rumas y Tampico es hien 

corta, su acceso demanda algún tiempo debido a que las comunicaciones 
son poco frecuentes. 

Las ruinas arqueológicas, denominadas Cebadilla, por ser ése el nom

bre del lugar mús cercano, y porque así fué llamado por W. Stauh, quien 
recorrió la región en años anteriores, se hallan dentro del municipio de 
Ozuluama, Estado de Vcracruz, lo mismo que el cerro que las soporta, y 
pertenecen a terrenos de la hacienda de Cucs, distante alrededor lle 41 km. 
al sur de Tampico. 

La única comunicación para llegar a ese lugar es por medio del ferro· 

carril antes citado y su visita requiere un <lía, y dos para. el viaje, teniendo 
en cuenta que a pesar de su cercanía a Tampico se hace ncce~ario tanto 
tiempo debido a lo poco transitable que es el ferrocarril, que sólo corre 
cada dos días en el mismo sentido. 

De la estacÍ<Ín del kilómetro 41 a las ruinas es tan eorta la distancia 
que a caballo se puede efectuar en menos de media hora hasta cierto lu

gar, ya a la mitad de la eminencia, para proseguir a pie a la cúspide, 
donde aparecen los vestigios de que se va a tratar. 

En la actual ida el y debido a que no se ha practicado ninguna limpieza 
en los edificios antiguos, éstos se hallan cubiertos de tupida vegetacióu, 

como se podrá juzgar por las fotografías que se acompañan a este artícu
lo. Por esta razón es posible que existan otros edificios hoy desconocidos 
y sepultados por la flora, que es tan exuberante en la región (figs. 1 y 2). 

Por la misma causa, principalmente, no fué posible hacer un plano 
mús completo y detallado; solamente se pudo obtener un pequeño croquis 

que sin duda no dará una idea exacta de la ciudad en ruinas y que tam· 
bién presentará errores muy notables que saltarán a la vista cuando se 
haya limpiado de la vegetación, pero que para nuestro caso ayudará a es· 
ta descripción (plano I). 

Toda la ciudad está sensiblemente orientada con su eje principal de 
norte a sur, debido, en cierto modo, a la topografía del terreno, pues los 
restos antiguos se encuentran sobre la parte menos elevada del cerro de Ce
badilla. Toda la ciudad est{t constituída por grandes terrazas de más de 

50 a 60 m. de lado, sobre la que descansan pirámides o plata formas (la 
terraza sur mide exactamente 33.40 m. de largo). En nuestro plano (pla
no I) la pirámide a, que es la de mayores proporciones, mide en su muro 
inclinado 7.30 por ll m. de ancho en su base. Solamente el lado N. de 
esa pirámide ~stá descubierto, e] resto queda oculto por la v~w~tación o 

• 
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destruído; por esa razón no se puede decir nada con respecto a si tenía 
es!~al inata o en qué lado se encontraba, caso de tenerla. En todos sus cos· 
lados y a distancias relativamente simétricas que variaban de veinte a 
treinta metros, existen restos de otras pirúmides, en todo semejantes a la 
anterior, pero de proporciones distintas (plano I). 

A pocos metros al sur, sobre otra terraza de un metro de alto, a la que 

se asciende por una corta escalinata, se encuentra una interesantísima pla
ta f onna. De ligeras proporciones presenta la particularidad de hallarse en 
rd al i vo hncn cstatlo de conservación todo su lado norte. En medio de ese 
lado aparece una escalinata con su correspondiente alfarda. La escalera mi
di~ 2.75 m. de ancho y da acceso a una ancha cúspide, cuyas medidas no 
f ué posible obtener debido a lo cubierta que está de árboles y, en conse
cueneia, no se pudo determinar su extensión. Lo más interesante de este 
edificio es d perfil de sus paredes, pues vemos que están constituídos por 
dos planos, es decir, la parte inferior hasta la altura de 1 m. es un paño 
inclinado o talud, el que va sobrepuesto por otro muro vertical de seme· 
jantes medidas. No podemos menos ele reconocer una analogía, semejanza 

o principio arquitectónico con edificios del centro del país y aun con los 
de civilización maya en su última época en que vemos el talud y tablero 
corno característica arquitectónica (figs. 3, 4 y plano 2). 

El resto ele los montículos que se pudieron localizar, en número de 
ocho, no presenta ninguna característica especial, asemejándose a los de
rnús, al menos en su estado actual. 

El material de construcción es sencillamente un núcleo interior de tie
rra al que se le cubrió de bloques de piedra bastante deleznables, pero muy 
bien cortados, afectando forma regular. No se empleó ningún otro mate
rial o argamasa para unir estos bloques, por cuya razón su desprendi
miento ha sido muy fácil. Las aristas son muy interesantes por estar cons
Liluídas por enormes bloques perfectamente escuadrados, siendo algunos 

de enormes proporciones, como por ejemplo el de la esquina N. W. del 
montículo a, que mide más de tres metros de largo ( fig. 5). En la parte 
alta del cerro yace por tierra otro enorme bloque abandonado, que quizás 
haya sido cortado con intenciones de servir para ese objeto, pero por cau
sas que se ignoran se dejó en ese sitio (fig. 6). 

Innumerables son los objetos menores que aparecen asociados con es
tas ruinas, desde esculturas en piedra bastante bien esculpidas, hasta nu
merosas figuras antropomorfas y otros objetos de barro que aparecen den
tro de la ciudad derruída y sus alrededores. Estos objetos, de gran impor-

19 



PLANO 1 

Croc¡ui~ de lns Ruinas Arc¡urolótúcas de Ceharlilla, 
Vcracr117. . 

.. . tE= 
PLANO 2 

Ruinas de Cebadilla, Ver. Perfil de la Plataforma. 
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tancia para el estudio y clasificación de la ciudad sin explorar, servirán 

de hase para la identificación y comparación de tales vestigios con otras 
rumas. 

Es irnposibic, en el corto plazo dedicado a la visita de estos monumen

tos, poder sacar algunas conclusiones. Su estudio requiere, además de un 
tiempo mucho mayor que el hoy empleado, siquiera pequeñas exploracio
ncr;, calas y sondeos en diferentes lugares de la zona arqueológica. Sin cm

hargo, en este trabajo se describirán sucintamente algunas de las escultu
ras más importantes, junto con parle de los vestigios de cerúmica que allí 
aparecen. 

La primera es una gran escultura de piedra toscamente labrada, pero 
el cuerpo, a diferencia de la cabeza, se halla muy bien modelado y con 
una expresión y actitud tle sumo realismo. No contiene ningún atributo ni 

símbolo por medio del cual se le pudiera relacionar con alguna deidad o 
determinar el significado que entraña tal escultura (figs. 7 y 8). Sus di
mensiones son: cabeza, circunferencia, 0.63 cm. Cara, alto, 0.32 cm. Tor
so, circunferencia, 1.15 m. Altura total, 1.00 m. 

La siguiente, de menor tamaño y de inferior manufactura, es por de
más primitiva. Parece se trata de una figura femenina. 

Hay otro relieve muy interesante tallado in situ en un enorme blo
que. Poco queda del relieve, pues dado que su cara es horizontal y ha esta
do expuesta a la intemperie por tan largos años, gran parte del dibujo ha 
desaparecido. Sin embargo, aun son visibles partes de los motivos ornamen
tales que comprenden grecas combinadas y su conjunto tiende a mostrar una 
figura completa de animal o humana. Debido a su posición, en primer lu
gar, y a la sombra tan intensa, las fotografías tomadas no salieron con la 
debida claridad. 

Las figurillas antropomorfas que encontramos son de una enorme va
riedad y de tipos representativos que se asemejan a otros conocidos de di

versas regiones de la República. Tenemos en primer término un tipo muy 
semejante al arcaico del valle de México, especialmente al tipo A de Vail
lant, que tan frecuente es en Copilen, bajo la lava de El Pedregal de San 

Angel (lám. I, figs. l, l-a, 2 y 2-a). Otro tipo es el teotihuacano, como 
puede apreciarse en la lám. II, figs. l y 2. Se distingue por su ancha cara 
provista de airoso tocado y grandes orejeras. Aun se puede distinguir otra 

variedad, que es menos abundante (lám. II, fig. 3), y recuerda el tipo ma
ya de esculturas. En contraste con los anteriores, encontramos otra clase 
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por completo distinta a las anteriores, que parece ser la característica de 
la región (Iúm. II, figs. 4 y 5) y de gran analogía con el azteca. 

En cuanto a las vasijas de barro, no fué posible encontrar piezas com
pletas, con excepción de uu cajete Je pequeños soportes cónicos y base 
cóncava con bouita decoración geométrica pintada de negro y rojo sobre un 
fondo blanco. Lo interesante de esta decoración es su motivo geométrico 
en forma de una S, entre dos líneas negras paralelas. La cerámica frag
mentada aparece con alguna abundancia, por lo que una excavación estra
tigráfica promete dar muchos frutos. El tipo más sobresaliente es uno de 
decoración pintada, compuesta de motivos rectilíneos rojos sobre un fondo 
blanco, y otro grabado de líneas paralelas sobre el fondo color natural del 
barro, formando di versos motivos ornamentales y simbólicos (lám. 3, figs. 
l-6). El barro está bastante bien cocido, no apareciendo la línea negra en 
su núcleo y de una dureza y pulimento muy bien acabado. 

Ni la índole ni el espacio de este artículo permite hacer un estudio so
bre la cerámica huaxtcca. Sin embargo, la forma característica de esta al· 
farcría es fitomorfa con asas huecas muy separadas del cuerpo de la vasi
ja, las que al parecer servían para beber. Otras tienen un asa transversal 
adherida a la extremidad superior del cuello, a manera de cesto. En fin, 
hay otras que se asemejan mucho a las rnoJcrnas teteras. Su decoración 
en este caso es modelada afectando la apariencia, por sus gajos, de una 
calabaza o melón. Existe otro tipo en forma de olla de decoración pinta· 
da, de fondo crema claro sobre el que se hizo la decoración con pintura 
negra o roja de motivos geométricos o simbólicos. Un tercer tipo es el de 
las vasijas antropomorfas en el que vemos la figura humana realzada so· 
Lrc el cuello u otra parte del ejemplar. 

Los vestigios arqueológicos que sucintamente se han descrito son de 
sumo interés desde el punto de vista arqueológico, ya que artísticamente no 
guardan ni ligera comparación con los suntuosos monumentos del centro y 
S. E. de México. Su interés radica en el hecho altamente significativo de 

que su arquitectura, por una parte, guarda relación con las ciudades ma
yas del período de influencia mexicana por tener grupos de edificios colo
cados sobre terrazas, y porque el perfil de sus plataformas, es de doble 
inclinación, es decir, talud sobrepuesto por un paño vertical, cosa que ocu
rre en Teotihuacán y Xochicalco, en donde el mismo principio acontece, 
variando, naturalmente, las proporciones entre el talud y el tablero. Por 
otra parte, su material y sistema de construcción es semejante al de todos 
los edificios de civilizaciones primitivas de México. Su aspecto recuerda 
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Lámina H.--Cabecitas procedentes del Pánueo de Cchat!illa. 
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mucho el de las yúcatas de Midwaeún, de cullura tarasca, y otras cons

trucciones que esporádicamente aparecen en el centro del país, como las 
del valle de Toluca. 

Otro vasto campo de comparación ofrecen los innumerables objetos me· 
nores de cerámica y piedra. Si es cierto que las esculturas pétreas no pre
sentan ninguna característica que las haga afines a otras del resto del país, 
por carecer de atributos o de cualquier otro detalle, sí podemos afirmar 

que no por ello les falta distinción. El buen acabado de sus rasgos faciales 
revela conocimiento y pericia por parte de los eseultores. l•:n cambio, en lo 
n~fcrertlc a las pequeña~ figuras humanas o cabecitas, ya hemos visto en 
las ilustraciones Jos cuatro tipos que son de decidida filiación arcaica o 

teotihuacana, adcm~ís del cuarto tipo, propio de la región en estudio. Des
graci adamen! e, súlo se pudo obtener un eorlo número de ellas para ern
pre!l(ler un estudio más detenido. Menos aún se puede decir con respecto 
a la forma del hallazgo, los lugares Je procedencia, las profundidades en 
que aparecen y las relaciones que guardan con determinado edificio, para 
así poder llegar a conclusiones más atinadas y explicarnos el porqué de 
esta srmcjanza y la mayor o menor antigüedad de unas y otras. 

En vista de lo poco que se conoce de esta ciudad en que ni siquiera 
se ha hecho la menor excavación, no es posible hacer especulaciones sobre 
el probable origen de estos monumentos y las relaciones que puedan tener 
con otros del país. Basta decir que aquí se encuentran influencias, seme
janzas o principios de otras civilizaciones, como la teotihuacana y la ar
caica, o que son la obra exclusiva de los huaxtecas. La región del Pánuco 
es muy citada por los primeros historiadores, los que a su vez se han f un· 
dado en las relaciones de los indígenas dadas a raíz de la conquista. Pa
rece que la región fué teatro de emigraciones de pueblos. Sobre todo Sa
hagún refiere que del valle de Pánuco partieron diversas tribus, empezan
do por los toltecas, a los que siguieron los náhoas, olrnecas, michoacanos, 
etc., continuando hacia la costa oriental hasta Guatemala. Esta misma tra
dición la encontramos persistente en la región y a nuestro entender no deja 
de ser significativo el que los restos materiales de las tribus antiguas ofrez
can las peculiaridades y las semejanzas que se han establecido. En la ac
tualidad la región está habitada por indígenas de idioma huaxteca. Su 
cultura, idioma y otros detalles de su civilización es escasamente conocida 
para poder aventurar afirmaciones que no pasan de simples hipótesis y 
conjeturas. Pocas y cortas exploraciones se han hecho que den a conocer 
de una manera terminante los tipos de cerámica peculiar a esa civilización; 
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su arquitectura es al mismo tiempo poco estudiada y su idioma está rela
cionado con el maya y constituye una rama de esta familia lingiiística. Así 
pues, en tan corta visita y con los elementos de que dispusimos para este 

reconocimiento preliminar, no se puede afirmar nada en un sentido o en 
otro, conformándonos con exponer las semejanzas y características que se 

han apuntado. 
De cualquier manera la tradición que nos trasmite Sahagún tiene cier

tos visos de veracidad, si se considera el número tan crecido que hay de 
vestigios de pueblos antiguos por toda esa región, como podrá observarse 
en el mapa I levantado por W. Staub, quien exploró algunos de ellos, y 

que indica que fué un centro de gran población. 

Como se podrá observar, tanto por las fotografías como por las des
cripciones que se han hceho de los monumentos, toda la región está inva
dida por tupido bosque que ha aprisionado los montículos, contribuyendo 
en algunos casos a su violPnta destrucción y en otros ha motivado, en cier
to modo, su conservación, puesto que 1 a protege de las torrenciales lluvias 
y los fuert_es vientos que podrían, sin esa vegetación, haber destruído los 
frágiles materiales de construcción (fiv,s. 9 y ] O). 

Por otra parle y dehiclo a <~sa misma veg!'lación, es imposible hasta hoy 
determinar la verdadera <'XI!~nsi()n de la ciudad ni menos aun su plano 
exacto. Es indudable que aun queda mucho por descubrir, y que quizá lo 
qtw hoy podemos ver no sea más que una pequeña parte de la ciudad an
tigua y tamhién de menor importancia. Es muy }H)sihle que con el tiempo, 
una vez hecho el desmonte, se encuentre con que la totalidad del monte 
de Cebadilla esté cubierto de otros vestigios hoy ocultos que son el asien
to de una desarrollada civilizaci<'in del pasado. 

Para llevar a cabo un mejor reconocimiento de las ruinas de Cebadilla 
conviene ante todo iniciar un completo desmonte de la zona que hoy con
serva vestigios, a la vez -que practicar un reconocimiento en el citado ce
rro, a fin de determinar su verdadera extensión. 

De las mil doscientas ruinas arqueológicas que existen en las diversas 
regiones del país, las mejores estudiadas son, sin duda, las de la región 
maya, las del centro del país, como las pertenecientes a la civilización az
teca y bastantes de la arcaica, teotihuacana y tolteca, en las que sus prin
cipales características se han podido dar a conocer. Aunque, en menor es
cala, pero con bastantes resultados, se han estudiado las de las civilizacio
nes mixteca y zapoteea y en parte las de cultura totonaca, puesto que la 

ciudad de El Tajín, de e'Jq cultura, ha sido debidamente explorada y aún 
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de la cerámica totonaca existen algunos estudios. Con respecto a la cultu
ra de Jalisco y Michoacán, la llamada tarasca, escasamente conocida, existen, 
sin embargo, ligeras publicaciones y las colecciones de esa cultura son muy 
abundantes y existen numerosos ejemplares en el Museo Nacional. Otro 
tanto puede decirse de las culLuras de Zacatecas, de las que tenemos algu
nas publicaciones y ejemplares de cerámica, sin dejar de mencionar la de 
los "pueblos" en Chihuahua, de la cual existen nutridos y completísimos 
estudios hechos especialmente por arqueólogos extranjeros. 

Nada de eso podemos decir con respecto a la cultura que suponemos 
ser huaxteca; ninguna exploración se ha llevado a cabo de una manera me
tódica, ni estudios o excavaciones estratigráficas emprendidas, 1 con ex
cepción de la corta visita tle Seler a esa región y la del doctor Staub que, 
sin duda, es más completa, que nos permita dilucidar a qué tipo de civili
zación pertenece, y si lo que se conoce como cultura huaxteca es en reali
dad una civilización con características peculiares a ella o bien no es más 
que una variedad de la maya, la totonaca, o qué relación puede tener con 
las del centro de México. 

Por tal motivo, y ofreciéndose la oportunidad de tener en las ruinas de 
Cebadilla ejemplares de una civilización peculiar que todo tiende a seña
larla como perteneciente a la cultura huaxteca; dada la ventaja de encon· 
trarse relativamente cerca de una ciudad con toda clase de elementos, a la 
que está unida por la vía de los FF. CC.; y teniendo en cuenta que esa cla
se de ruinas es propia para explorarse, ya que por su proximidad pueden 
ser visitadas por numerosas personas, sería muy conveniente que, a reserva 
de hacerse una exploración de mayor o menor intensidad, según lo re
quiera la clase de las ruinas en estudio, se emprenda cuando menos el des
monte de toda la zona ocupada por vestigios arqueológicos y que en caso 
de que se descubra, conforme siga el desmonte, que los vestigios se ex
tiendan hasta lugares hoy no sospechados, se prosiga dicha limpieza para, 
al menos, llegar a situar toda la extensión de la ciudad. 

Es cosa muy frecuente en todos los lugares donde hay ruinas arqueoló
gicas sin vigilancia, que los habitantes de esas zonas se sientan capacita
dos y hasta autorizados para disponer de esos vestigios a su entero albe
drío. En el caso de las ruinas de la Cebadilla, muy particularmente, sin 
hacer mención de las otras de la región del Pánuco, son numerosas las per
sonas que tienen sus propias colecciones extraídas y formadas a costa del 

1 En los últimos años y posteriormente a la época en que fué hecho este reconocimiento 
en Cebadilla, se han practicado detenidas exploraciones por Du Solicr, Palacios, Ekholm y Meade, 
que han aportado más completos conocimientos acerca de la cultura huaxteca. 
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despojo de esas ciudades antiguas, motivando con ello que para obtener 
esos idolillos de diversos tamaños no reparan en iniciar excavaciones por 
su cuenta, pero excavaciones que no pasan de simples saqueos hechos sin 
ningún método y sin que se obtenga alguna ventaja desde el punto de vis· 
ta científico; antes al contrario, tienden a destruir y ayudar en esa forma 
a 1 a naturaleza en su obra de destrucción. 

Sin embargo, entre las personas que han dispuesto de la ad<¡uisiciún 
de ant igiicdades, pero con fines absolutamente serios y honrados, figura 
con notable excepción el señor Ignacio Arroyo, hoy comerciante establecÍ· 
do en la ciudad de Tampico, y quien vivió por algún tiempo a orillas de 
las ruinas de la Cebadilla, persona digna de elogio por todos conceptos, de· 
hielo a su interés y celo por el estudio y conservación de dichas antigiieda· 
des. Fué esta persona la que dió a conocer la existencia de tan interesantes 
monumentos, quien procuró por cuantos medios estuvieron a su alcance ha· 
cer que el Departamento de Monumentos Prehispánicos enviara un rcpre· 
sentante para estudiar esas ruinas, quien ha formado una pequeña, pero 
no menos interesante, colección de figurillas antropomorfas que tiene a la 
disposición de esta institución, y quien, por su propio peculio, ha extraído 
dos esculturas en piedra. Dicho señor, alentado de los mejores deseos para 
cooperar al estudio de tales vestigios, aunque carece de los conocimientos 
y orientación para llevar a caLo con éxito cualquiera investigación <le ese 
carácter, puede ser un excelente auxiliar para colaborar en el estudio de 
la arqueología de México. 

Por otra parle, toda el área anexa a Tampico fué en años pasados m· 
Lensamcnle explorada en busca de petróleo, por cuya causa no es remoto 
suponer que muchos vestigios hayan sido destruídos a consecuencia de esta 
exploración; pero es urgente que ahora se ponga un a1to a esta inmodera· 
da búsqueda de antigüedades que sólo aprovechan una minoría y perso· 
nas sin ninguna conexión con los estudios de la arqueología. 

Finalmente, a continuación, aparece una lista de lugares en donde cxis· 
ten vestigios arqueológicos de diversa naturaleza que no están registrados, 
hasta la fecha en que fué practicado este reconocimiento, en la Carta Ar· 
queológica de la República, y que tampoco figuran en el mapa de Staub, 
correspondientes a la región N. E. de México: 

Isla Pitalla: a orillas de Tampico. 

Ciudad de Pánuco: a 50 km. al SW. de Tampico. 

Laguna de la Puerta: a 12 km. al N. de Tampico, cammo hacia Mon· 
terrey. 
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Chicayan, Ver.: a 90 km~ al S. W. 
Tempoala, Ver.: lOO km. al S. W. 
Hacienda de Cues: a 56 km. al S. W. de Tampico. 
Amatlán, Ver.: 120 km. al S. W. de Tampico. 
E::;tación Ochoa: sobre el FF. CC. de Tampico a San Luis Potosí. 
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EXCAVACIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA* 

Por EDUARDO NOGUERA 

El estudio que incluímos a continuación forma parle integrante del 
programa de investigaciones que lleva a cabo la Dirección de Monumentos 
Prchispánicos, tendiente a relacionar las distintas culturas prehispánicas 
que en diferentes épocas y en distintos lugares de México florecieron y se 
desarrollaron. 

Una vez que se hicieron intensas y prolongadas excavaciones en la zo· 
na arqueológica de Cholula, llegándose a reconocer y estudiar varias eta· 
pas culturales que tuvieron su asiento en esa ciudad antigua, y después de 
haberse publicado en forma mimeográfica un resumen junto con las prin· 

cipales conclusiones de esa investigación, se procedieron a hacer explora· 
ciones en lugares del Estado de Puebla en donde se presumía podrían en· 
contrarse analogías entre la cerámica famosa de la urbe cholulteca y la 
de la región mixteca. Por tal motivo, se efectuaron excavaciones en luga· 
res apropiados, en donde había suficientes e importantes vestigios, siguien· 
do un orden geográfico que hacía suponer la existencia de esas relaciones. 
Estas mismas exploraciones aportaron nuevos e insospechados datos sobre 

otros elementos culturales que también establecen relaciones con la cultu
ra cholulteca y con otras cuyo desenvolvimiento se efectuó en los lugares 
que hemos estudiado. 

( *) Distrito de Tcpeaca (Amalucan, Río Atoyac, Tehuacán). 
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EXCAV AC!ONJ~S EN EL 1JIS7'HITO u¡.; TEPJ\ACA 

Con el fin de obtener nuevos datos, a la vez que corroborar los infor

mes obtenidos en las excavaciones practicadas en Tepeaca Vieja, lugar ar

queológico situado en las inmediaciones de la moderna población de Te

peaca, se emprendieron varias exploraciones en las cercanías del pueblo 

de San Hipólito Xochitenango, situado a cinco kilómetros al sur de la pri

mera. A orillas del citado poblado, ligeramente al oriente, se encuentra 

una enorme depresión natural hecha por el río que corre en dirección nor

te a sur (véase el plano 1). 

Toda la región está ocupada por varias eminencias naturales de mate

riales calcáreos y, una de ellas, conocida con el nombre de "Barranca del 

Aguila", está integrada por roca Lraquítica, la cual ha sido cortada por el 
arroyo formando la profunda barranca que en su parte más alta alcanza 

una prof un di dad de cien metros. En las paredes verticales de dicha barran

ca se forma una serie de cuevas de corto tamaño, que han sido ampliadas 
artificialmente. También en las laderas de esa formación se encuentran 

numerosas cavidades que afectan la forma de grandes tinajas, como podrá 

apreciarse en las fotografías y en los croquis respectivos. Tanto unas como 
otras fueron aprovechadas en épocas prehispánicas como tumbas y ha si
do considerable el material arqueológico que se ha obtenido de estas re

giones (lám. I, figs. 1 y 2) . 

Desde muchos años atrás se tenía conocimiento de la existencia de res
tos tan peculiares. El señor Ezequiel Ruiz, quien vivió en Tepeaca y tuvo 
oportunidad de explorar intensamente esta zona, llegó a formar una vasta 

colección, la que, a su muerte, pasó primeramente a poder de su hermano 

y, años más Larde, ya muy mermada, fué a enriquecer las colecciones del 
Museo de Pueb] a. 

Posteriormente, y en años recientes, el doctor Enrique Meyer practicó 

cortas exploraciones, confirmando la cx,stencia de los entierros aludidos. 1 

Tratando, por nuestra parte, de ampliar nuestro conocimiento y de con

firmar los resultados obtenidos en las exploraciones de Tepcaca, 2 los que 

1 Meycr, Enrique.-Informe detallado de la Exploración de dos tumbas prehispánicas en 
Oztotipac, Distrito de Tepeaca, Pue. (Ms. en poder de la Oficina de Monumentos Pre
hispánicos), 

2 El resultado de estas exploraciones se incluye en el estudio de la cerámica de Cholnla. 
(MS. Entregado a la Oficina de Monumentos Prehispánicos). 
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a su vez fueron llevados a cabo para establecer comparaciones con los da
tus logrados en el estudio de la cerámica de Cholula, emprendimos la in
vestigación de algunos de estos entierros. 

Debido a la época i:lel afio en que practicamos nuestro reconocimiento, 
en que la mayoría de los terrenos están ocupados por las siembras, no nos 
fué posible extender nuestra exploración a un grupo de montículos artifi
ciales ( teteles) que se hallan situados al pie de la elevación que contiene 
las tumbas referidas, aunque presumimos, sin prueba completa hasta aho
ra, que son de la misma cultura, cuyos restos examinamos en la "Barranca 
del Aguila". Podemos suponer que estos montículos son las habitaciones 
de los pobladores y que sus muertos fueron enterrados en el lugar que ex· 
ploramos. 

Y a el doctor Mcyer ha explicado la ocurrencia de estas cavidades y 
cuevas en las respectivas márgenes de la barranca, para que repitamos las 
consideraciones geológicas de esa formación. Bástcnos decir que, a nuestro 
juicio, se trata de cavidades naturales hechas por las fuertes crecientes y 

los remolinos, y que en geología se conocen bajo el nombre de "dolinas", 
y también por "tinajas". Quizás, posteriormente, fueron ampliadas por la 
mano del hombre, dándoles simetría en su interior y profundizándolas 
convenientemente, a fin de albergar los restos del desaparecido que se tra
taba de enterrar (Iám. II, fig. l). Tampoco nos fué posible explorar las 
cuevas situadas en las paredes de la barranca, concretándose nuestra ex
ploración a las dolinas de las...¡:espectivas márgenes. 

Característica peculiar y constante en los entierros descubiertos por 
nosotros, ya que no poseemos informes acerca de las exploraciones del se
ñor Ruiz, es la posición sedente, en cuclillas, o fetal, de los personajes 
inhumados. Las cavidades en forma de "tinajas" fueron ampliadas y pro
fundizadas para dar cabida a los cadáveres. Estos, por su parte, pudieron 
haber sido originalmente colocados en posición vertical, pero debido a 
remociones posteriores y a los años transcurridos, resbalaron y, finalmen• 
te, quedaron recostados sobre el fondo de la cavidad. Todo ello se puede 
apreciar por el examen de las ilustraciones respectivas, en el que se ve a 
los sujetos recostados sobre el fondo de la cavidad. También este cambio 
de posición queda explicado por las deformaciones tan considerables que 
sufrieron los individuos enterrados, las que fueron hechas post-morten. 

Infinidad de cavidades se encuentran en las dos laderas, pero las más 
abundantes son, sin duda, las de la margen izquierda y en la proximidad 

del cauce del agua. Una gran parle de ellas se encuentran en la actualid~d 
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Figs. 1, 2, 3.-Tipos de ceramiCa procedentes de la Barranca del AguiJa 
Xochiltenango, Pue, 
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vacías, Jebido a las exploraciones continuas a que fueron sometidas en 
años pasados, pero todavía queda mucho material por explorar, el que 
puede descubrirse previos ligeros sondeos en algunos de los hoyos que apa· 
recen en buena parte de la superficie de la formación caliza. 

La descripción sucinta de los entierros, en el orden en que fueron des
cubiertos, es la siguiente (plano 2). 

Entierro 1.- 3 Se encontró el esqueleto de un individuo completo y re
lativamente bien conservado. Al parecer fué en un principio colocado en 
cuclillas y en posición vertical, pero posteriormente cayó sobre el fondo 
de la "tinaja", por lo que fué encontrado recostado sobre el lado izquierdo 
y con la cabeza hacia el E. Es notable la tremenda compresión y apla
namiento del cráneo, lo que demuestra el cambio de postura que sufrió 
provocándose con esto la deformación craneana post-morten (lám. 11, fig. 
2). Como única ofrenda tenía un pequeño cajete liso y de forma sencilla 
(lám. IV, fig. 3). 

Entierro 2.-Muy poco se pudo recuperar de este esqueleto. Todos los 
huesos estaban fuertemente impregnados de la composición calcárea que 
poco a poco fué infiltrándose y convirtiendo en una sola masa el esqueleto, 
con lo que provocó su desintegración. A pesar de ello, se pudo reconocer 
que su posición original era sedente, con la cabeza hacia el W. y estaba 
acompañado de una pequeña olla (lám. IV, fig. 2). 

Entierro 3.-Colocado el esqueleto hacia el E. de la "tinaja", y des

provisto de cualquier clase de ofrendas. Su posición era en cuclillas, pero 
sufrió remociones o alteraciones posteriores a su inhumación. Es notable 
este esqueleto por las enormes proporciones de sus huesos, por lo que debió 
haber sido en vida de una gran altura. Fué descubierto con la cabeza orien
tada también hacia el E., pero es indudable, debido a las remociones post
morten, que su posición original debió ser distinta (lám. III, fig. l). 

Entierro 4.-Se encontró recostado sobre el lado derecho con su eJe 
mayor de N. a S., y la cabeza hacia el norte. Estaba sumamente desintegra

do y no hay duda que hubo remociones posteriores a su inhumación, pu
diéndose apreciar muy bien esto por la forma en que yacía la cabeza, muy 
distante de su posición original. Muy poca utilidad se puede obtener de 
este hallazgo, debido a su avanzado estado de destrucción (lám. III, fig. 2). 

3 El estudio del material osteológico quedó a cargo del doctor Luis Cabrera y sus resultados 
aparecen a continuación de este trabajo. 
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Entierro S.-Aportó muy pocos elementos. Solamente se encontraron 
huesecillos de un infante, en un avanzado estado de desintegración, que se 
destruyeron inmediatamente y no estaban acompañados de ofrenda de nin

guna clase. 

Entierro 6.-Apareció solamente el casquete de un cráneo a pocos cen
tímetros de profundidad ha jo tierra y no dentro de una tinaja. 

Todos los visos son de que no era ésta su posición original, sino que 
f ué removido y depositado en el lugar del hallazgo en forma accidental, 
bien por agentes naturales, o durante las continuas exploraciones que se 
llevaron a cabo en esta región en épocas pasadas. 

En el croquis respectivo (plano 2), en el que se presenta el plano de 
las excavaciones y los cortes, se pueden apreciar las dimensiones casi idén
ticas de estas "dolinas", y a continuación indicamos las medidas exactas 
ele las mismas para que se pueda ver más objetívamentc su uniformidad, 

•indicando ello que fueron deliberadamente acondicionadas por la mano 
del hombre y conformadas a una medida semejante. 

Dimensiones de las "dolinas" o "tinajas" 

Núm. l.-Diámetro exterior de la abertura o entrada ................. . 0.60 m. 
Fondo o altura ............................................................. . 1.2;) 

" 
Diámetro interior máximo ........................................... . 1.18 

" 
Núm. 2.-Diámetro exterior de la abertura o entrada .................. .. 0.76 

" 
Fondo o altura ............................................................. . 1.10 

" 
Diámetro máximo interior ........................................... . 0.92 

" 
Núm. 3.-Diámetro exterior de la abertura o entrada ................... . 0.78 

" Fondo o altura ............................................................. . 1.40 
" 

Diámetro interior máximo ........................................... . 1.40 
" 

Núm. 4.-(De forma irregular) 
Diámetro exterior máximo ............................................. . 0.90 

" 
Diámetro exterior mínimo ........................................... . 0.38 

" 
Fondo o altura ............................................................. . 1.46 

" 
Diámetro interior máximo ........................................... . 1.70 

" 
Núm. S.-Diámetro exterior de la abertura o entrada ................... . 0.50 

" 
Fondo o altura ............................................................. . 0.85 

" 
Diámetro interior máximo ........................................... . 0.65 

" 
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Además de las "tinajas" se encontraron restos de muros y piedras aco
modadas, que deben haber servido de habitaciones rústicas o provisionales 
o, cuando menos, estado dedicadas para los más pobres moradores de la 

región. En la lám. I, fig. 2, a la izquierda, se puede apreciar una depresión 
del terreno en la cual aparecen algunos restos de muro, lo que pudo haber

se aprovechado para construir una habitación rudimentaria que hubiera si
do lechada utilizando las paredes naturales. 

En cuanto al material arqueológico encontrado, consistió en las vasijas 
antes referidas y buena cantidad de fragmentos de cerámica que aparecie

ron acompañando varios de los esqueletos. 
El estudio de este material nos indica que los fragmentos encontrados 

en la superficie de la formación caliza, fuera de las dolinas, corresponden 

a grandes vasijas de un barro arenoso, de regular cocimiento y gruesas pa
redes. Están desprovistas de pulimento y se ve la huella, con más claridad 

en el interior, de estrías dejadas al confeccionar el cajete. Son estas vasijas 
de barro de color café obscuro y se trata en general de grandes cajetes de 
paredes verticales y fondo ligeramente plano (lám. V, figs. 1 y 2). 

Junto con estos fragmentos se encuentran otros de mejor pulimento y 
correspondientes a vasijas más bien elaboradas. Algunas recuerdan la silue

ta teotihuacana y la del último período arcaico (Ticomán). Llevan un slip 
rojizo sobre el mismo barro café, o bien son de una tonalidad café claro. 

Es indudable que estos fragmentos proceden de las "tinajas" y perte
necieron a las ofrendas allí depositadas, pero que en excavaciones fraudu
lentas, fueron dispersadas. Esta suposición está reforzada si se considera 
que sobre la superficie del terreno --de tierra caliza y desnuda de vege
tación en su mayor parte- no se encuentran otros fragmentos y cuando 
éstos aparecen siempre están situados cerca de las dolinas. 

El examen de todo el material, tanto del fragmentado como del comple
to, encontrado en la "Barranca del Aguila", nos demuestra que las formas 
predominantes de la cerámica lisa eran los cajetes y ollas de barro café obs
curo o rojizo. Los cajetes son muy sencillos, en forma de casquete esférico, 
de borde liso o bien reforzado, o de borde plano (lám. V, figs. 1-4). Ocu
rren otros, en escasísimo número, de silueta compuesta y base ligeramente 
plana. Otro tipo de cajete puede clasificarse también como provisto de una 
ancha boca o abertura y de corto cuello. Aunque no son tan numerosos como 
el grupo anterior, son bastante comunes. Estos últimos son de un barro ro

jizo de fino pulimento y slip, y algunos están pintados de rojo. Finalmente 
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Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.-Fragmentos de cmúmica decorada procedentes de la 
Barranca del Agnila. 
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nwncionaremos tlllo solo de fondo plano, barro crema muy arenoso y con 
el borde formado por picos ornamentales. 

En contraste con la sencillez de los cajetes, las ollas son de más varia· 
das formas y tamaiíos, cuando menos así se nota por sus cuellos que ofre· 
ccn diversidad de alturas e inclinaciones. Se pueden clasificar en los si
guientes tipos, los que guardan cierta analogía con los arcaicos del Valle 
de México. 4 

l.-Cuellos de corta altura y muy cóncavos (lám. V, fig. 5). Pertene
cen a ollas de pequeiío tamaño. 

2.-Alto cuello con ligera concavidad y suave unión al cuerpo de la 
olla (lám. V, figs. 6 y 7). Una de estas ollas es de muy fino puli

mento y con slip anaranjado. 

3.-Muy corto cuello formando su borde brusco ángulo o bisel y, en 
algunos, ligeras acanaladuras en su cara exterior (lám. V, figs. 
8-10). 

La inmensa mayoría del material procedente de este lugar es de cerá
mica lisa y contados fragmentos tienen decoración, pero no obstante su 
corto número, se pueden obtener conclusiones importantes. 

En primer lugar, se encuentran fragmentos con pintura blanca, de grue· 
sa consistencia, sobre la pintura roja de que está cubierta la vasija, y con 
motivos muy sencillos como bandas y campos verticales o rombos concén
tricos (lám. VI, figs. l y 2). Son de un barro bien cocido y con buen puli
mento. La otra clase de decoración es roja sobre un fondo amarillento, que 
es el color natural del barro, y formando líneas quebradas paralelas entre 
sí, dispuestas en el borde interior de la vasija (lám. VI, fig. 3). 

De cerámica con decoración de otra técnica, solamente hay unos frag
mentos con esgrafiado y con relieve sobre el borde interior del cajete (lám. 
VI, fig. 4) o con doble acanaladura en la cara externa. Este tipo es de ca
jetes de un barro amarillento sumamente arenoso y de un pobre pulimento. 

Estas diferentes clases de cerámica que se han descrito corresponden 
a la cerámica que podemos considerar propia de la región, pero asociada a 
este material se encontraron algunos tiestos extraños y por completo distin
tos. Figura un fragmento de decidida procedencia cholulteca, de decoración 
policroma y simbólica. Se trata de una representación alegórica, común en 
la cerámica de Cholula, y está ejecutado simulando un falso negativo, pues 

4 Vaillant, 1930, 81, t-d'; 86. 1, k-p, v-w. 
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el motivo ornamental es del color del barro y el negro llena o sirve de 
contorno. 

De mayor interés f ué el hallazgo de tiestos zapotecas de barro gris, tí
picos de esa cultura, unos lisos y otros con decoración esgrafiada. El ha
llazgo de estos fragmentos corrobora lo encontrado en Cholula y, más que 
nada, lo descubierto en Tehuacán. Los restos de esta cultura zapoteca de
muestran el contacto que hubo en sus zonas periféricas y su extensión aún 
más allá de esos límites. 

Aun no se han hecho exploraciones en los montículos cercanos, que pue
dan aclarar algunos puntos interesantes, pero el hallazgo de vasijas com
pletas y fragmentadas en las dolinas, nos ofrece tipos que recuerdan en 
grado sumo a las de la cultura arcaica. Si es cierto que las figurillas son 

de gran valor y de suma utilidad para fijar la clase peculiar de cultura de 
que se trata, el estudio de las vasijas encontradas nos demuestra una gran 

analogía con piezas arcaicas halladas en el Valle de México 5 y los decora
dos, muy en especial los de decoración blanca y roja, también tienen simi

litudes con los de un período arcaico más antiguo, 6 es decir, analogías con 
el período Zacatenco antiguo y con el de Ticomán, según lo ha expresado y 

clasificado V aillant. 

Efectivamente, las vasijas en cuestión, la forma de inhumación y en 

general la pobreza de las ofrendas, nos permiten establecer tales relacio

nes; pero, más que nada, la total ausencia de suficiente cantidad de cerá

mica de las culturas posteriores, indica que se trata de una etapa cultural 
mucho más antigua y menos adelantada que las que posteriormente flore

cieron formando las altas civilizaciones cholulteca y zapoteca, y que allí 

tuvieron contactos por ser sus zonas periféricas. 

De aceptarse esta última suposición, estaríamos en presencia de un ce
menterio de cultura arcaica y, en consecuencia, los montículos serían obra 
de esta misma cultura, quizás contemporánea y análoga a la de San Martín 
Texmelucan, donde usaron las dolinas exclusivamente para la inhumación 

de sus cadáveres. En ese caso no es de suponerse que las tinajas o dolinas 
fueran empleadas por gente pobre del lugar y perteneciente a una cultura 
posterior y más avanzada, quienes para ahorrarse labor y debido a sus po
bres recursos, depositaron ofrendas de tan humilde calidad. 

Por otra parte, teniendo en consideración que la mayoría de la colee-

s Vaillant, 1931, Lám. LXXVII, Figs. g, h . 
6 Vaillant, 1930, Lám, II, figs. g-n. 
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Figs. 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, B, 9, 10.-Tipos de cerámica propios de Amalucan, PucLla. 
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cwn formada por el señor Ruiz y hoy conservada en el Museo de Puebla, 
está integrada por figurillas arcaicas en las que predomina el tipo E (Za
catcnco III-Ticomán), se refuerza nuestra suposición de que se trata, efec· 
tivamente, de restos arcaicos. 

EXCAVACIONES EN AMALUCAN 

A pocos kilómetros de la salida de la ciudad de Puebla, sobre el cami
no a Tehuacán, se halla una serie de montículos en un lugar llamado Ama
lucan. Uno de estos montículos alcanza una altura de más de diez metros 
y otros tres situados a corta distancia limitan una especie de plaza. Como 
quiera que nuestros deseos eran hacer reconocimientos en varios rumbos, 
desde la región de Cholula hasta Tehuacán, a efecto de establecer las de
bidas comparaciones con la cerámica de aquella gran urbe prehispánica, in
tentamos hacer algunos cortes estratigráficos en Amalucan. Desgraciada
mente la época escogida para esta exploración no nos fué propicia debido 
a que todos los terrenos están cubiertos de milpas y otra clase de siembras. 
Por tal motivo, tuvimos que concretar nuestra investigación a cuatro lige· 
ros reconocimientos en dos de los montículos, únicos lugares en donde fué 
factible hacer una excavación. Es evidente que no pudimos hacer ninguna 
exploración precisamente estratigráfica, limitándose nuestra investigación 
a reconocer la clase de cerámica propia del lugar, pero debido a las circuns
tancias señaladas, fué muy escaso el material que se pudo recoger. 

De cualquier manera, el estudio de esa escasa cantidad de cerámica en· 
eontrada, motivó la falta de fragmentos decorados y lo pequeño de los ties
loB, e impide decir nada en concreto respecto a sus formas. En cuanto al 
barro, encontramos dos grandes categorías. Cerámica de color café obscuro 

en ambas caras, o con una de ellas con pintura o slip rojizo. Los objetos 
son de un barro bien cocido, pero granuloso, y aunque algunos presen· 
tan hoy una superficie rugosa, motivada por el arrastre que sufrieron de
bido a agentes naturales, se puede observar en otros su pulimento perfecto. 
No obstante se encuentran algunos objetos de barro negro, de mejor aca
bado. 

De los cuellos de vasijas, notamos algunos de borde plano que corres
ponden a los cajetes, y el hallazgo de fondos en ángulo nos hace presumir 
que eran de fondo plano o ligeramente inclinado, y en ocaswnes con una 
saliente en su base (lám. VII, figs. l-6). 
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LAMINA X. 

Vasija con decoración esgrafiada y barro gris, procedente 
de la tumba No. 1, de Tchuacún. 

LAMINA XII 
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Los cuellos de olla son altos y ligeramente cóncavos (lám. VII, fig. 7), 

mostrando algunos en una de sus caras, el slip rojo y, en la opuesta, café. 
Procedentes de la Excavación IV, se encontraron tiestos más variados y 

mejor conservados. Algunos de ellos ostentan decoración, pero correspon
den a los mismos tipos que en las otras excavaciones. Los fragmentos de
corados tienen la decoración esgrafiada antes del cocimiento, pero después, 
que los objetos fueron secados al sol (lám. VII, fig. 8), o con acanaladu
ras hechas también antes del cocimiento (lám. VII, fig. lO). 

Sólo se encontró un pequeño soporte y un asa de corte circular. 
La brevedad de las excavaciones y la pequeña cantidad de cerámica 

encontrada, impide entrar en comparaciones y estudios más detenidos; pe
ro, no obstante lo reducido del material, se puede observar que la cerámica 
es muy sencilla en cuanto a la forma y decoración, circunstancia que hace 
difícil afirmar, de manera categórica, a qué tipo cultural puede atribuír
sele. Es necesario mayor número de exploraciones en los terrenos limítrofes 
para poder conocer mejor sus características. De cualquier modo, en aten
ción a ciertos detalles de los tiestos, como son la forma plana o inclinada 
de sus bases y sus cuellos en bisel, guarda analogías con las últimas etapas 
del arcaico o con alguna de las fases del teotihuacano, y no muestra co
rrespondencia con ninguna cultura más reciente. 

EXCAVACIONES A ORILLAS DEL R!O ATOY AC 

En el año de 1934 fué descubierto cerca de la ciudad de Puebla, so
bre la margen izquierda del río Atoyac y en la proximidad de la hacienda 
de La Noria, la que se halla a corta distancia del panteón municipal, un 
gran relieve representando una deidad, ya muy mutilado. La existencia de 
este relieve era ya conocida, pero no fué hasta esa época cuando se le tomó 
en consideración 7 (plano 3). 

Poco tiempo después fué encontrado en el mismo lugar un interesantí
simo vaso que se acompaña al Estudio de la Cerámica de Cholula, con la 
circunstancia de que guarda una extraña analogía con el gigantesco relie
ve y tal parece que era una réplica del mismo que se trató de reproducir. 

7 Sep;ún informes recahados en la localidad, este rdieve fué descubierto hace más de treinta 
años y como fuera motivo de adoraciones y prácticas supersticiosas por los indígenas del rumbo, 
fué destruída la cabeza, de la que existen todas las probabilidades que se halle sepultada 
en el río. Los mismos informes refieren que la destrucción fué obra de personas de la Ha
cienda Martinito interesadas en extirpar las supercherías de que era motivo el relieve. 
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FiJ~s. 1, 2, :!, 1·, 5, 6, 7, fla., 9a.---Tipos de Cl'rámicn prorl't!cntrs de las cxcavaeionrs de T<'
huacún.--1-4, hurro rojo; 5-9, barro gris. 
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Con la esperanza de obtener nuevos datos que sirvieran de complemen
to a nuestras investigaciones sobre la cerámica de Cholula, se emprendie
ron diversos cortes al pie del citado relieve y en dos de las cuevas situa
das sobre la misma margen del río Atoyac. Estas excavaciones consistie
ron eu tres anchas calas que partieron de la base del acantilado sobre el 
que se tall6 la figura colosal y se continuaron hasta el borde del río. Otra 
serie de cortes se practicaron tamhién en sentido paralelo al río y al acan
tilado, con objeto de explorar todo el espesor de la tierra vegetal que cu
bre la roca que forma el lado del citado río. A pesar de haber explorado 
detenidamente en todo el perímetro cercano al relieve y haber llegado a 
la roca, f ué muy poco el material que se recogió. Confiábamos en poder 
encontrar las numerosas ofrendas que debieron haberse depositado en épo· 
cas prehi~pánicas y aún en tiempos recientes, pero nuestros resultados fue
ron muy mediocres en ese sentido, por lo escaso del material encontrado. 

Al mismo tiempo exploramos las dos cuevas de grandes dimensiones 
que se encuentran sobre la misma margen del río; una de ellas se halla a 
corta distancia al N. del relieve y la otra más lejos, hacia el sur (plano 
3). Todo el suelo de las cuevas está formado de tierra caliza muy delgada 

y fina, acompañada lle piedras y formada por la descomposición de la 
roca, hecha por el agua. Todos nuestros esfuerzos resultaron inútiles, pues 

en ninguna de las dos cavidades apareció el menor vestigio humano ni de 
su industria, señalando ello que las cuevas nunca fueron ocupadas como 
habitación permanente ni provisional. 

No obstante el reducido material encontrado en este lugar, podemos 
decir que todo lo descubierto corresponde a la época reciente del período 
cholulteca en atención al hallazgo, en primer lugar, de un vasito antropo· 
morfo y de fragmentos propios de esa cultura. 

Contrariamente a lo que se esperaba encontrar en este lugar, es decir, 
buena cantidad de cerámica y de la mejor calidad, en atención de que exis· 
te allí el relieve colosal de una deidad, fué muy poco lo que se descubrió 
y este material señala elementos de cultura cholulteca. 

Amplias pruebas tenemos del carácter de esta cultura, no solamente 
por la cerámica lisa que es igual a la de Cholula, como es la de barro café 
obscuro y rojizo, lo mismo que la que hemos denominado semi-vidriada y 
empleada para carnales. La cerámica decorada es idéntica a la de esa ciu· 
dad prehispánica. Así, por ejemplo, ocurre cerámica de decoración senci· 
lla y el hallazgo de cinco figurillas humanas acaban de completar estas 
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!'ncontrados durante las excavaciones de Tehuaeán.·-1-B, eerinnica negra; 9-10, barro 

crema; 11-16, barro negro; 17-18, barro blanco. 
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analogías. Estas son de decidido tipo cholulteca, como se puede apreciar 
en la lúm. XVI, figs. 5-7. Por úlLimo, los fragmentos con decoración en 
relieve y los soportes propios de Cholula, refuerzan las semejanzas. 

En consecuencia, esta cerámica señala contemporaneidad entre el re
lieve de Atoyac con la ciudad de Cholula, en sus últimos períodos, y en 
el lugar donde estaba emplazado se tributaban ofrendas y se hacían otras 
ceremonias de adoración. 

EXCAV ACJONES EN TEHUACAN 

En junio del año de 1936 llegó al conocimiento de la Dirección de 
1\Jonumentos Prchispáuicos el hallazgo lle una construcción prehispánica 
en terrenos de la Escuela Agrícola Industrial de esa población. Al estarse 
practicando trabajos para desviar un conducto de agua que pasaba por los 
terrenos de dicho plantel, los operarios tropezaron con lajas de gran ta
maño que al ser removidas se pudo observar cubrían una gran cavidad, 

resultando ser una tumba. A continuación la Dirección de la Escuela Agrí
cola Industrial informó de este hallazgo a la Oficina Federal de Hacienda 
en Tehuacán la que, por su parte, lo comunicó así a la Dirección de Bie

nes Nacionales y, finalmente, esta última al Departamento de Monumen
tos (plano 4). 

Por primera providencia, y con toda escrupulosidad, los profesores 
encargados de la escuela, procedieron a sacar los objetos que encontraron 
a primera vista, pero a pesar de que fueron extraídos con el debido cui
dado, no lograron tomar algunos datos indispensables en esta clase de 

investigaciones. De cualquier manera fué muy útil y necesaria esta pri
mera exploración, porque de no haberse extraído los objetos al ser descu

biertos, muchos de ellos hubieran quedado dañados. 

Como quiera que el canal de agua corría sobre la tumba, mucho ma
terial de acarreo se fué depositando en su interior y por tal motivo varios 
de los objetos quedaron cubiertos por este sedimento. Por esta circunstan
cia, al reanudar nosotros las exploraciones pudimos recoger todavía 35 
objetos de barro y otros materiales, y dos esqueletos humanos. Todos estos 

ejemplares quedaron provisionalmente instalados en un salón de la Es

cuela Agrícola Industrial y ahora se encuentran en el Museo Nacional 
(lám. VIII, figs. l y 2}. 
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De gran importancia fué el hallazgo de esta tumba. De manera clara 
se puede ver que se trata de una construcción de estilo y cultura zapote
cos, de un excelente acabado y compuesta de una especie de vestíbulo que 
comunica por medio de ancha puerta a una antecámara que forma los bra
zos de la tumba cruciforme; y en este preciso lugar fueron encontrados 
los restos humanos. La tumba es de vastas proporciones, contiene dos ni
chos en cada uno de sus muros y en el fondo se encuentra otro de un 
Lamaüo considerable. En ninguno de estos nichos fué encontrado objeto 
alguno que sirva de ofrenda, aunque es de presumirse que originalmente 
sí los tuvo, pero posiblemente eran de material destructible, razón por lo 
que no se conserva nada en la actualidad (planos 4 y 5). 

La construcción está hecha de material fino, de losas bien cortadas, y 
los dinteles y jambas de las puertas son de grandes piedras. En algunas 
porciones se pueden observar restos del aplanado que recubría todo su in
terior, muy en especial sobre el suelo, y es de presumirse que en sus mejo
res épocas tuvo alguna pintura de carácter religioso-simbólico, como se ha 
descubierto en Monte Albán. 

Pocos meses después se hizo el descubrimiento de una segunda tumba, 
en todo semejante a la primera, lo que vino a confirmar la existencia de 
la cultura zapoteca en la región, de manera terminante. Es cierto que esta 
última estaba en un avanzado estado de destrucción, hallándose destruido 
el techo y gran parte de los muros (lám. IX, figs. l-3), pero todavía se 
pudieron recuperar valiosos objetos, figurando, entre otros, vasijas de mag
nífico acabado, muy en especial las de cultura teotihuacana, como una que 
consistía de soportes almenados, y que en su base ostenta una serie de 
cabecitas del tipo peculiar teotihuacano y tiene adherida la figura en re
dondo de un tigre. Otra vasija muy semejante, pero que tenía un mono 
en lugar de la del tigre, apareció fragmentada. De cualquier manera, el 
contenido de esta tumba era semejante al de la número 1 e indicaba su 
analogía y contemporaneidad (lám. IX, fig. 4). 

Lo de mayor importancia y trascendencia de estos hallazgos, fué la 
clase de objetos que contenían las tumbas. Asociadas con vasijas del más 
puro estilo zapoteca, de barro negro o gris, con asas verticales, y cajetes 
de forma peculiar a esta cultura, apareció una gran cantidad de otras del 
mejor período teotihuacano, acusando de manera segura y absoluta su ín
tima asociación con la misma época. 8 

B El inventario de estos ejemplares se conserva en los archivos de la Oficina de Monu
mentos Prehispánicos y toda la colección fué transladada al Museo Nacional. 
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LAMINA XVI. 

Fig. l.-Figurillas y orejera de cultura arcaica, encontradas durante las exca
vaciones de Tehuacán. 

Fig. 2.-Figurillas humanas procedentes del río Atoyac, Pue. 
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Otro dato que este descubrimiento parece demostrar, es que la civili
zación zapoteca, que con anterioridad se pensaba estaría confinada única

mente a la porción oriental del Estado de Oaxaca, vemos que se extendió 
a regiones hasta hace poco insospechadas y que llegó hasta estos rumbos, 

muy al noroeste de su pretendido centro, y que allí tuvo constantes contac

tos con la cultura teotihuacana y que posiblemente allí se efectuaron in
fluencias mutuas entre las dos grandes culturas. 

En estos momentos la tumba número l, ya que la número 2 se halla 
en avanzado estado de destrucción, ha sido debidamente consolidada y ha 

quedado bajo el cuidado de un inspector honorario radicado en Tehuacán, 
y los objetos extraídos de los dos monumentos, pueden ser examinados y 
estudiados en el Museo Nacional. 

Las ilustraciones adjuntas (lám. IX, figs. 1-tl·; láms. X-XVII) mues
tran los ejemplares descubiertos en ambas tumbas, distinguiéndose las va

sijas de cultura zapoteca como ollas de dos altas vertederas verticales, 
ollas sencillas, vasitos con relieves del dios Tláloc, cajetes con dec_oración 
esgrafiada y pintada, y en cuanto a los de cultura teotihuacana, su varie

dad es mayor. Predominan las vasijas de barro anaranjado de fino acaba
do con decoración grabada y esgrafiada; cajetes del mismo barro, con 

soportes circulares; vasos de valor artístico, de base plana con soportes 

almenados y la orilla de su base cubierta de pequeñas cabecitas, detalle 

muy peculiar en ejemplares t'eotihuacanos. Dos de estos vasos ostentan, en 

escultura redonda, el cuerpo de un tigre y el de un mono, en cada una de 

las vasijas. También son frecuentes los pequeños vasos de fondo plano, 

soportes cónicos o cilíndricos y provistos de tapa, copas de barro café, 

cajetes de barro crema con pintura guinda de un excelente pulimento, y 

otros de menor significación arqueológica e inferior valor artístico. 

Junto con los objetos de barro, se encontraron en ambas tumbas diver

sos ejemplares de jade, discos, cuentas y placas, todos destinados al orna· 

mento personal. También cuchillos, navajas y cuentas de obsidiana. Varios 

ornamentos de hueso y concha, también aparecieron, pero lo de mayor 

valor arqueológico, por su rareza, fué, sin duda, un idolillo de madera 

que aún se conserva en relativo buen estado (lám. VIII, fig. 2), quedando 

por mencionar metates y metalpilis, y pulidores, como implementos de 
piedra. 

En atención al hallazgo tan importante en regwnes en donde no se ha-
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LAMINA XVII. 

Fif1;. l.----Fragmentos con decoración sellada y de pastillajc proc1'd1mte~ de las 
1·xcavacinnt'S de 'ft·hnaeún. 
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bía sospechado la existencia de lllllguna de estas dos grandes culturas, ni 

mtH.:ho menos su íntima asociación, y como se trataba de buscar las rela

ciones que pudiera y debiera de tener la eerúmica cholulteea con las de 

las regiones vecinas, es decir, los contactos e influencias, a la vez que los 

orígenes de la cerúmiea mixtcca, se decidió hacer una serie de cortes estra

tigrúficos <le la región de Tchuacán. Estos servirían de r:ornplerncnto a lo 

encontrado en Tqn~aca, primeramente, y de~pué~ en la Barranca del Agui

la, rcrcana a San llipólito Xochitenango. 

El terreno escogido para iniciar mte~;tras exploraciones fué del Rancho 

de San Franci:-;co, a pocos metros al sur de la iglesia del Calvario, la que, 
a ~·u vez, se halla ~ituada a menos de rnellio kilómetro de la Escuela Agrí
cola Industrial (plano 6). En este sitio existe una serie de monlteulos, por 

lo que :supusimos se <~ncontraría ha~tante material de desperdicio, ya que 

éstos pud íeran ha he r formado parte de las habitaciones de los pobladores 
prehispáuico::; de la localidad. 

Una vez hechos los arreglos necesarios con los dueños del rancho, se 

escogi(i un terreno situado entre la casa de la finca y el montículo número 

1, el que prometía contener buena cantidad de cerámica en atención a los 

muchos fragmentos que aparecían a flor de tierra. 

Excavación /.-Este corte se inició exactamente a media distancia en

tre la casa del rancho y el montículo número 1 (plano 6). Las primeras 

capas están constituídas por tierra vegetal floja, pero ya conteniendo cerá

mica prchispánica únicamente, pues en las superficiales se depositaron 
algunos objetos de época moderna. A la profundidad de 80 cms. ocurre 

tierra más compacta y disminuye la proporción de los fragmentos. 

A 1.50 m. la tierra vuelve a ser floja, disminuyendo la cantidad de 
cerámica, pero a 1.60 m. aumenta su proporción, la que tiende a dismi

nuir gradualmente hasta la profundidad de 2 m. en que se encuentra el 
te petate y ya no hay cerámica (croquis l). 

Excavacíón 1/.-Practieada al E. de un gran montículo, el número 2, 

de forma oblonga y cuyo eje mayor es de N. a S. Obsérvase la misma com

posición de la tierra que en la excavación I, no obstante la distancia a que 

se llevó a cabo esta exploración. A los 70 cm. dentro de la tierra vegetal 

suave, se encuentra gran cantidad de piedra caliza, distinguiéndose, en 

consecuencia, la capa l de la 2, por contener esta última el relleno de 
piedra, En ambas capas la cerámica no es muy abundante. Sin embargo, 
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el relleno de piedra continúa en un espesor de 60 cm., el que es seguido 
de lierra suelta con piedrecillas, pero los fragmentos no son muy abundan
tes. En cambio, a la profundidad de 1.30 m., aumenta considerablemente la 
cerámica dentro de una capa de tierra vegetal hasta los 2.10 m., en que 

aparece el tepetate, desprovisto de vestigios. 

Excavación fil.-Con el fin de reconocer las funciones de los montícu

los de la localidad, es decir, si habían servido de subestructura para sos

tener algún edificio en su cúspide, o si solamente se utilizaron como tum
bas, y en esa forma constituir verdaderos túmulos, a la vez que con el ob
jeto de observar las superposiciones que pudieran ocurrir dentro de esas 
construcciones artificiales y en esa forma averiguar sobre la estratigrafía 
artificial, se practicaron varios cortes en dos de los montículos. 

La excavación se practicó en el extremo sur del montículo 2, el que mi

de en su eje mayor alrededor de cincuenta metros, por unos doce de an
cho, y sólo tres de altura. El lugar escogido fué la parte más alta de esta 
eminencia artificial. Dentro de la primera capa, y hasta una profundidad 
de 60 cm., se encuentra regular cantidad de cerámica, dentro de tierra ve

getal, sin que apareciera ningún material de la construcción de que estaba 

hecho. Abajo de esta capa empiezan a encontrarse piedras de diversos ta
maños y tierra floja, acompañada de numerosos fragmentos de cerámica. 

A la profundidad de 2.90 m. se llega al fondo del montículo, es de

cir, al nivel de la llanura circundante, pero a este mismo nivel desapare
cen los fragmentos y la tierra se vuelve compacta y dura, y completamente 
estéril, hecho que nos sorprende, pues esperábamos seguir encontrando 
fragmentos de cerámica a una profundidad mayor, al igual que lo ocurri
do en la excavación I. 

El examen de esta excavación demuestra que se trata de una construc
ción hecha en una sola época, puesto que no ocurre ninguna superposición 
y se trata simplemente de una eminencia a modo de túmulo, sin que tenga 
muros aplanados, pisos u otros elementos propios de las construcciones 
prehispánicas, que se hallan en otros lugares arqueológicos. 

Excavación !V.-En vista de que se necesitaban para las siembras los 
terrenos inmediatos a los montículos, practicamos esta excavación en el 
montículo 1, guiados por el propósito de encontrar estratigrafía artificial 
y de tener un mejor conocimiento de los componentes de estas eminencias 
artificiales. 
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Este montículo es de mayor altura que el número 2, pero es de forma 
cónica. Con anterioridad a nuestra exploración fué bárbaramente removi
do por los buscadores de tesoros, los que sólo descubrieron varias vasijas, 
cuyo paradero no hemos podido averiguar, puesto que las exploraciones 
fraudulentas fueron hechas hace muchos años, y los actuales dueños del 
rancho no han podido obtener ningún informe al respecto. 

Así, pues, escogimos la parle sur del montículo, en su cúspide, donde 
observáramos que no había habido remociones recientes. Siguiendo el pro
cedimiento usado en el resto de las excavaciones, hicimos un corte de dos 
metros cuadrados para, en esa forma, descubrir la existencia de super
posiciones y, en consecuencia, encontrar estratigrafía artificial. Al igual que 
en el montículo 2, el núcleo interior ele este edificio consta ele tierra suel
ta y piedra sin labrar. En un principio no fueron muy abundantes los ties
tos, pero a pesar de ello se siguió excavando hasta la profundidad ele 
2.80 m., en que ya no se obtenía ningún material, dándose por terminada 
esta exploración. 

Excavación V.-Como ya manifestamos, el montículo I se halla muy 
destruído, pero como ofreciera la oportunidad de una exploración más de
tenida a fin de dictaminar sobre sus verdaderas funciones, y, más que na
da, con el fin de descubrir si entre su relleno o escombros no habría restos 
del arcaico, como era de esperarse, ya que en la excavación II se encon
traron figurillas de esa cultura, se inició otro corte. 

Para explorar más intensamente esta estructura se abrió una cala en el 
lado oeste, de un metro de ancho, con el fin ele correrla horizontalmente y 
en esa forma tratar de localizar las paredes o muros de la construcción 
si es que éstos existieron. En el lugar escogido se pudo reconocer que no 
había sido tocado por los buscadores ele tesoros y, por tal motivo, no había 
el peligro ele tener falsos datos. 

La trinchera se abrió en la dirección del montículo, y a los 30 cm. se 
tropezó con el relleno de piedra y tierra, pero sin encontrar la superficie 
del muro. Dentro de este relleno fueron apareciendo bastantes fragmentos 
de cerámica. 

A continuación desaparece la piedra y se encuentra sólo tierra suelta, 

pero a los pocos centímetros vuelve a aparecer la piedra con menor canti
dad de fragmentos. 

Se continuó todavía por más de un metro en sentido horizontal atrave
sando el relleno de piedra y tierra, pero como disminuyera la cantidad de 
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fragmentos, se suspendió la exploración, después de haber excavado más 
de cinco metros en línea horizontal. 

Tanto las excavaciones IV y V, como la III, practicadas dentro de los 
montículos, indican que éstos eran simples amontonamientos de piedra y 
lodo sin tener muros y señales de pisos o escalinatas, lo que nos demues
tra que eran sólo túmulos que posiblemente se usaban corno lugares de 
inhumación. Es cierto que no logramos encontrar vasijas completas ni tam
poco osamentas para poder dictaminar en forma definitiva acerca de las 
verdaderas funciones de estas estructuras, pero el hallazgo de vasijas, que 
se nos asegura, ocurre en estos montículos, y los numerosos fragmentos 
encontrados por nosotros, tienden a confirmar la suposición de que eran, 
en efecto, túmulos o lugares destinados a la inhumación. 

Excavaciones VI, VII, VIII y IX.-La ciudad de Tehuacán se halla pró
xima a varias montañas sobresaliendo en altura, como el llamado Cerro 
Colorado, sobre el que existían referencias de contener varios vestigios 
prehispánicos y también f ué testigo de varios hechos históricos. Hacia el 
sur se extiende una larga planicie de suave pendiente hasta confinar con 
la cordillera, que viene a constituir los límites de La Mixteca, la que con
tinúa por el Estado de Oaxaca. 

La situación de la Escuela Agrícola Industrial en cuyos linderos se en
contraron las tumbas zapotecas, lo mismo que los montículos arqueológi
cos, se hallan en terreno plano y a distancia muy grande de las cordilleras 
que en el norte y en el sur vienen a limitar el valle de Tehuacán. Por tal 
motivo, un estudio estratigráfico sería ideal, puesto que la colocación de los 
fragmentos sería uniforme y constante y no habría el peligro de encontrar 
vestigios alterados o removidos, sino que se trata de estratigrafía natural. 

Así, pues, se inició otra serie de excavaciones rumbo al norte, en di
rección a la Escuela donde estaban las tumbas zapotecas. Se trataba en 
este caso de localizar los vestigios que hubiera cercanos a dichas tumbas 
y, al mismo tiempo, encaminados a reconocer la extensión que ocupó la 
población prehispánica. En otras palabras, se quería averiguar si el cen
tro de esta población o el lugar de sus domicilios era en los alrededores 
inmediatos a los montículos o si, por el contrario, estaban en la llanura 
situada entre el Rancho de San Francisco y el Calvario, y la zona de las 
tumbas. 

En una extensión de cerca de medio kilómetro, que es la que media 
entre la iglesia del Calvario y la Escuela Agrícola Industrial, se encuen-
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Plano Núm. 3.-Piano del río Atoyac en las errcanías de la hacienda de La Noria, Puebla, Pueb. 
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tra una llanura perfectamente plana, desprovista de vegetación y en cuya 

superficie aparecen algunos tiestos que acusan y señalaban la existencia 
de población antigua. 

Para el reconocimiento de las sucesivas etapas culturales, por medio 
de la estratigrafía, a la vez que para reconocer la intensidad de la pobla
ción y ver si ésta aumentaba en uno o en otro sentido y, en esa forma, 
averiguar cuál había sido su centro, se iniciaron varios cortes cada cin

cuenta metros, empezando en el sur, a pocos pasos de la iglesia del Cal va
rio (plano 6). 

La excavaciún VI se inició inmediatamente al norte del gran montícu
lo que soporta la citada capilla del Calvario. Esta, sin duda, debió haber 
sido la pirámide mayor y principal y la que f ué escogida por los primeros 
misioneros para construir sobre ella la iglesia cristiana y, al igual que en 
otras regiones del país, acallar y dar un golpe de muerte a las antiguas 
creencias y religión. 

Simultáneamente, y cada cincuenta metros, se m1c1aron excavaciones 
en una superficie de dos metros cuadrados. Las primeras capas, dentro de 

tierra vegetal, arrojaron buena cantidad de cerámica, la que disminuye 
progresivamente, hasta profundidades muy semejantes en las cuatro exca
vaciones, lo que nos demuestra la uniformidad del terreno, pues a profun
didades parecidas se encuentra el tepetate desprovisto de cualquier vestigio. 

La semejanza de los cuatro cortes queda de manifiesto al considerar 
que no solamente las profundidades de la tierra vegetal eran análogas, si
no que la misma tierra vegetal, sin variación alguna, persiste hasta encon
trar el terreno propiamente geológico. 

ProfundiJad de las cx~.;avaciones: 

Excavadún VI ............................................ 1.80 m. 

" VII ............................................ 1.60 , 

" 
Vlii. ........................................... 1.15 , 

" 
IX ............................................ 1.60 , 

Al tratar de la cerámica recolectada tendremos oportunidad de exten
dernos sobre las sucesiones culturales, pero cabe decir ahora que el hallaz
go de figurillas arcaicas en los más bajos estratos indica la ocupación de 
una cultura aún más antigua y de la que no se tenían sospechas de su exis
tencia en la localidad. 
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Excavaciones X, XI, X/l.-Este grupo de excavaciones se practicaron 
a continuación, cada cincuenta metros, hacia la misma direeción norte. 

Nótase la misma clase de tierra vegetal en las primeras capas, que con· 

tienen regular cantidad de fragmentos en las excavaciones X y XI; en carn· 
bio, la excavación XII se distingue por lo abundante del material encontra· 
do, lo cual nos permite dividirla en mayor número de capas que las otras 

dos anteriores. 
Las profundidades en que se encuentra el tcpetate fueron las siguientes: 

Excavación X . ... ..... .. .. .... . . .. . .. . ... . . . ... .. . .. .. . . . 1.6:~ m. 

, XI ............................................ 0.94 , 
, XII............................................ 1.37 , 

Excavación XIII.-Esta no fué precisamente estratigráfica, sino que fué 
hecha con el objeto de localizar una tumba de la que se sospechaba su exis
tencia. Se practicó a pocos metros al sur de la tumba número 1, ya dentro 
de los terrenos de la escuela, por medio de un corte de 1· m. de lar~o, por 
2.'1.0 m. de ancho. En vista de que apareciera una insignificante cantidad 
de tie;;tos y de que a la prof unclidad de 1.35 m. se encontrara el tepetate y 
no hubiese nin~ún vestigio ni resto de matcri al de construcción e¡ u e nos hi
ciera presumir la existencia de alguna tumba, se dió por terminado este 
corte, sin resultados prácticos. 

Excavación X/V.-A los 20m. de la excavación XII, se lleva a cabo la 
última excavación estratigráfica. En este caso la tierra vegetal estaba muy 
mezclada de tierra caliza y su profundidad era muy corta, pues a los 0.80 cm. 
se encontró el tepetate. Sin embargo, a pesar de ello se logró sacar alguna 
cantidad de cerámica fragmentada. 

Además de estas excavaciones estratigráficas, se practicaron varias ca
las y sondeos dentro de los terrenos de la Escuela Agrícola Industrial en
caminados a la búsqueda de otras tumbas, presumiéndose que deben de exis
tir en mayor número, ya que la calidad del contenido de las otras y la pro· 
ximidad a la serie de montículos, nos hacen sospechar la importancia de 
este lugar. 

Tomando como centro las tumbas 1 y 2, se abrieron trincheras, a dis
tancias iguales y en varios rumbos, las que se profundizaron gradualmente 
y se continuaron en sentido horizontal con el objeto de tocar algún vestigio 
que nos indicara ser parte de alguna otra tumba o bien llegar hasta el sue
lo geológico. En todos los cortes abiertos no se logró encontrar ningún in
dicio de que hubiera alguna construcción de esta naturaleza, pues no se tro· 
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pezó con lajas o cualquier otro elemento arquitectónico propio de estas es
tructuras. En tal virtud, y a reserva de intensificar las exploraciones cuando 
los terrenos inmediatos hoy cubiertos de tupidas milpas estén libres, y en 
donde se nos manifiesta haber muchos indicios arqueológicos, se suspen
dieron las exploraciones en Tehuacán. 

LA CERAMICA 

Ya se ha hecho el debido énfasis sobre la importancia de los descubri
mientos de las dos tumbas zapotecas en regiones en donde anteriormente no 
se sospechaba. El contenido de las dos tumbas, que ya se ha podido reco· 
nocer por las descripciones y las ilustraciones adjuntas, nos indica de ma
nera clara que se trata d

1
c las culturas zapotcca y teotihuacana en sus mani

festaciones propias y no de elementos influenciados. Efectivamente, en tér
minos generales, puede decirse que un cincuenta por ciento de los objetos 
encontrados pertenece a una de las culturas y lo restante a la otra. Tal 
parece, y creemos es lo que de este hallazgo se deduce, que se trata de 
las manifestaciones periféricas de ambas culturas, es decir, los límites y las 
fronteras de cada una de las culturas en estudio conforme se encontraban 
en Tehuacán. Por otra parte, la importancia de esta región desde el punto 
de vista arqueológico e histórico ha sido siempre reconocido, ya que era el 
paso para Oaxaca y Veracruz, y por aquí debieron cruzar los antiguos co
merciantes y embajadores en sus viajes a regiones distantes. Más adelante, 
Teotitlán del Camino, debió haber sido un lugar importante por el tránsi
to continuo de variados productos procedentes de apartadas comarcas. 

Veamos ahora lo que nos revela el estudio de la cerámica descubierta 
en los distintos cortes estratigráficos. 

El objeto principal que se persiguió en estas excavaciones fué el de co
rroborar, por medio de cortes estratigráficos, lo encontrado en las dos tum
bas zapotecas, es decir, observar en qué intensidad ocurren estas culturas y 
cuál puede ser la más antigua, o bien si son absolutamente contemporáneas. 

Dos tipos principales de cerámica se encuentran en la excavación 1, los 
que a primera vista corresponden, a las vasijas descubiertas en las tumbas. 
Sin embargo, debido a lo pequeño de los fragmentos, no podemos dictami
nar.de manera clara ni decir nada sobre las formas predominantes, aunque 
sí suponemos sean de cajetes y ollas, como ocurre en las cerámicas zapo
teca y teotihuacana. 

Estos dos tipos de barro corresponden también a dos calidades del mis-
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mo. Uno de ellos está perfectamente cocido, y es de gran sonoridad y puli
mento. El café es, por el contrario, áspero y sin pulimento, pero bien cocido. 

También distinguimos en los fragmentos de barro café varias tonalida

des, desde un color obscuro hasta el rojizo, pero en este caso, encontramos 
que los fragmentos de barro de este color se dividen a su vez en dos clases. 
Un primer tipo es sumamente áspero y duro, de gran porosidad y de es
tructura arenosa. En cambio, el otro barro, cuya cantidad de fragmentos es 
muy reducida, es de buen pulimento. 

En ocasiones es difícil distinguir los fragmentos pulidos de los áspe
ros, debido a que algunos están revestidos de una capa calcárea que se ha 
adherido debido a las sales peculian~s del terreno en que estaban enterrados. 

La decoración es casi ausente; pocos fragmentos la ostentan, y cuando 

ésta ocurre es esgrafiada en los bordes de las vasijas, y fué hecha por me
dio de gruesas estrías (lám. xnr, figs. 8 y 9); y la decoración pintada es 
ausente en el material de esta excavación, aunque hay piezas recubiertas lo
talmente de pintura café o guinda. 

La cerámica café carece de decoración y es de aspecto burdo. Las for
mas comunes son ollas y cajetes ordinarios, lo cual nos indica que corres
ponden a la cerámica destinada a fines utilitarios. En cortísirno número 
ocurren fragmentos que pertenecen a ollas y cajetes cubiertos de pintura 
guinda. 

También otros objetos de barro, como asas, soportes y figurillas, fue
ron muy escasos y los pocos soportes encontrados son cónicos y de poca altu
ra asociados a la cerámica café. 

En la excavación II se encontraron los mismos tipos de cerámica gris y 
café de variadas tonalidades, más un tercer tipo, de barro negro, perfecta
mente pulido. En algunos fragmentos de esta última se notan ciertas tona
lidades o manchas, haciendo que una de las caras de la vasija sea gris y la 
otra negra. Esta circunstancia indica que los tipos de barro gris y negro 
pertenecen a idéntica técnica, y que el color fué provocado por cierto coci
miento adecuado y no debido a una capa de pintura negra en la cara men· 
cionada. Aquellos en que una de las caras es negra y la otra gris, la pin
tura de este último color ocurre en el exterior, lo que indica que fué debido 
a la falta de oxidación de la cara interna, pues el fuego era lento y suave y 
no se logró el cocimiento completo del ejemplar. 

La cerámica café no sufre ningún cambio; es la misma que en la ex

cavación I, sólo que los fragmentos de fino pulimento se encuentran en cor

ta cantidad, 
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Gracias al hallazgo de fragmentos más grandes encontrados en este 
corte podemos estudiar mejor las formas más constantes y su decoración. 
En la cerámica gris de ambos pulimentos hay cajetes de amplias bocas y . 
con bordes reforzados o en bisel, lo mismo que con acanaladuras en el 
cuello, y en su orilla tienen decoración esgrafiada {lám. XIII, figs. 5-9). 
La cerámica negra es de forma análoga a la gris, pero de tamaños quizás 
más pequeños y con decoración más bien ejecutada y variada {lám. XIV, 
figs. l-8, ll-15; lám. XV, figs. l-4·), puesto que además del esgrafiado 
tienen ornamentos grabados antes del cocimiento de la pieza (lám. XV, fig. 
7). Sus fondos son planos y en general su forma corresponde a los cajetes 
completos encontrados en las tumbas (lám. X). 

En lo que se refiere a la cerámica café o rojiza, las formas más co
munes son ollas de cuello alto o ligeramente cóncavo (lám. XIII, figs. l-4), 
pero nunca muy enrollado. También hay cajetes, pero en menor cantidad. 

La ausencia de característicos fragmentos tcotihuacanos tiende a seña
lar la falta de ocupación del lugar por pueblos de esa cultura, con la ex
cepción de un solo fragmento. 

La obsidiana encontrada es amarillenta y gris, ocurriendo en cantidad 
muy corta para que podamos atribuirle valor cronológico a tan escasos 
ejemplares. 

La excavación III produce abundantísimo material, aunque muy aná
logo a lo encontrado en los cortes anteriores, y predomina la cerámica 
negra en sus variadas formas. Ocurre un fragmento de figurilla arcaica 
en la capa má~ baja {lám. XVI, fig. l e). También, y por primera vez, en
contramos cerámica con la cara exterior de la vasija cubierta de pintura 
blanca y con decoración esgrafiada que atraviesa esta capa de pintura o 
slip (lám. XIV, figs. 16-18), pero su aspecto, consistencia y técnica ge
neral nos revelan ser también producto de la cultura zapoteca. 

Sin diferencia continúan los mismos tipos de cerámica hasta la capa 
más baja, sin notar ningún cambio sensible, quizás variando en el sen
tido de encontrarse más cerámica n,egra y por la presencia de formas 
que no fueron tan comunes en los otros estratos, pero se nota de manera 
precisa que se trata del mismo producto de igual cultura. Vasijas de cue
llo en bisel con esgrafiado ocurren en la misma cantidad. 

En la capa 5 se halla un fragmento de barro crema con decoración de 
pintura roja y burdo esgrafiado, teniendo todas las apariencias de ser de cul
tura arcaica {lám. XV, fig. 8). 

La cerámica café es siempre la misma, aumentando su cantidad y pre-

67 



dominando de manera abrumadora la de estructura áspera. También ocu
rren fragmentos de excelente cocimiento y de un color blanco de mucha 
dureza y con decoración esgrafiada, que consideramos como una variedad 
del barro gris, pero de calidad mejor. La obsidiana es de rolor blanquizco 
en las capas más bajas. 

Al continuarse el examen del material procedente de la excavación IV 
no se nota ninguna variación. Aunque salieron pocos fragmentos, éstos ncu
san analogía con los de otras excavaciones. El hallazgo de una vasija com· 
pleta en forma de olla, de barro gris, cuerpo globular y corto cuello cón
cavo, nos indica que es una de las formas en que se hacían vasijas con 
este barro. Un fragmento de barro crema mostraba la huella del petate o 
estera (lám. XVII, fig 4). 

La excavación V produjo los mismos tipos en análogas proporciones, 
distinguiéndose sólo un fragmento, en las dos capas en que se dividió esta 
excavación, consistente en decoración esgrafiada y acanalada; una des
pués, y la otra antes del cocimiento del ejemplar. También se encontraron 
dos fragmentos de fondo sellado. 

La excavación VI f ué muy productiva, en el sentido de que en ella se 
encontraron distintos tipos de cerámica y aun de cultura diferente. Otro 
cuerpecito arcaico es, sin duda, del tipo E de Vaillant 9 (lám. XVI, fig. la), 
de muy buen pulimento y barro anaranjado con slip, y una orejera con 
una de sus caras esgrafiadas (lám. XVI, fig. 1ld). Esto demuestra la prc· 
sencia de elementos de esta cultura, que si no llegó a ocupar la región, sí 
señala contactos o, cuando menos, relaciones con los habitantes de la re
gión de Tehuacán. Igualmente el hallazgo de un fragmento de cerámica 
teotihuacana en esta excavación, y en las anteriores, demuestra que no hu
bo permanencia ni ocupación por parte de esta cultura. 

De cualquier manera, aunque en cantidad muy corta, se encuentra la 
cerámica con decoración, bien sea esgrafiada o de fondo sellado, pero al
canza un porcentaje sumamente corto y, en consecuencia, es de escaso sig
nificado. 

Las asas recuperadas en estas excavaciones son planas y anchas, y 
también se encontraron asas colocadas horizontalmente y adheridas a la 
vasija por una sola extremidad. 

Las excavaciones I a V fueron practicadas dentro de terrenos del Ran· 
cho de San Francisco, al sur del Calvario, y las restantes, en el espacio 

9 Vnillant, G. C.-Excavations nt Ticoman (Anthropological Papers of thc American Museum 
of Natural Ilistory, Vol. XXXII, Part II), Nueva York, 1931. 
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comprendido entre la citada iglesia y la Escuela Agrícola, donde se forma 
una llanura plana y de un nivel uniforme. 

La excavación VII proporcionó un tipo distinto de cerámica, que no se 
había encontrado en los cortes anteriores, el cual es más abundante en la 
capa superior. Se trata de un barro bien quemado y de color café obscuro 
y recubierto de una capa de color café también oscuro. Las formas son de 
cajetes, con o sin borde, y cuando éste ocurre es en bisel. También hay 
ollas de cuerpo globular y con acanaladuras en el cuello. 

Son más frecuentes en la capa 2 las vasijas con fondo sellado, de un 
barro amarillento, y aquí se encontró un soporte de forma ligeramente es
férico en su extremo inferior y cubierto de anchas acanaladuras (lám. 
XVII, fig. 5). 

Se encontraron cuatro fragmentos de cerámica teotihuacana de barro 
anaranjado igual al de las vasijas descubiertas en las dos tumbas, pero su 
corto número imposibilita llegar a conclusiones a este respecto. Las asas 
siguen siendo planas. Se puede notar mayor variedad de cerámica café de 
variadas tonalidades, pero debido al pequeño tamaño de los fragmentos 
no es posible dictaminar su forma. 

Los mismos tipos ya vistos ocurren en la excavación VIII, pero más 
numerosos que en los otros cortes se encuentran los fragmentos teotihua
canos. Tal parece que conforme nos acercamos en nuestras excavaciones 
a las tumbas, aparece la cerámica de esa cultura en mayor cantidad, cosa 
que se explica porque hubo remociones posteriores, sobre todo en la tum
ba 2, por lo que sus contenidos fueron desperdigados, pero ello no sigm
fica ocupación de los teotihuacanos. 

No hacemos figurar en las tablas la cerámica blanca ni mucho menos 
la de estilo teotihuacano, por su escasísima cantidad, que apenas llega a 
dos o tres fragmentos en cada corte, y, por consiguiente, su valor es insig
nificante en comparación a lo abundante y constante del material de cultu
ra zapoteca, lo que revela que la cerámica que no e~ de esta última cul
tura, es extraña a la localidad y no señala ocupación, sino que fué adqui
rida y llegó al lugar por comercio o quizás como ofrendas. 

De las excavaciones XIII y XIV sólo se pudo obtener una capa, debi
do a lo poco profundo de la tierra vegetal. El corto material, no obstante, 
indica la homogeneidad de todo él, salvo un pequeño fragmento de cerá
mica blanca de buen cocimiento que se distingue de los otros tipos encon
trados. También ocurren algunos objetos teotihuacanos, cuya presencia se 
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explica con mayor razón debido a que estos cortes se practicaron en las 
inmediaciones de la tumba 2. 

A pesar de que se trata de una sola cultura y de una misma etapa, co
mo lo señalaremos adelante, procedemos a la formaciém de dos tablas de 
porcentajes para hacer resaltar la abundancia de un determinado tipo de ce
rámica en relación con los otros, y las variaeioncs en cantidad conforme 
ocurren en las distintas capas. 

TABLA 1 

Tabla de porcentajes de los tipos de ceramlca más característicos 
de las excavaciones de T chuacán 

Tipos Uc cerámica 
1 111 llll IIV 1 V 1 VI ¡ :1 1 :11 1 .~ 1 X 1 ~1 1 XIII 1 :v 

1 9.27 Cerúmir.a gris fina. 11.92 10.60 22.0T7.35 28.15 18.23 25.57 12.36 28.17 20.96 17.31 23.46 

" " 
hunla. :l7.56 15.27 35.17 22.0/1 .%.20 :l0.65 :l2.3!l :l1.37 211,5:~ 28.04 33.10 42.42 27.ll2 

" 
café fina. 4.75 4.26 0.56 6.10 9.1B 7.3B 6.15 6.53 8.25 3.65 5.01 6.67 !3.21 

" " burda. 47.79 43.00 12.28 3().l!l .11.64 :ll.BO 27.90 29.69 39,48 39.02 29.62 18.80 :)().83 

" 
ne~ra. 25.51 12.10 19.66 6.6:l 2.01 6.35 3.67 14.4:l lUO 14.6B 7.]11, 

" 
sellada. 1.43 

1 Soport!'R. 0.72 

TABLA 11 

Totales y porcentaje de los distintos tipos de cerámica de Tclwacán 

TipoR de ccrlimlco TotalcR % 

Cerámica gris fina. 1013. 16.61. 

' ' " 
burda. 1859. .'Hl.Sl. 

' ' café fina. 369 6.05 

' ' ' ' burda. 2229 :16.57 

' ' negra. 625 10.26 

6095 

Podrá observarse, tanto en la tabla de porcentajes de cada una de las 
excavaciones, como en los totales de porcentajes, la abundancia constante 
de la cerámica burda café, la que estaba destinada a usos ordinarios, pa-
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ra almacenamiento u otros servtcJOs. Esta ceram1ca, ya vimos, es de un 
barro mal quemado y de consistencia áspera, y las formas de las vasijas 
son sencillas, generalmente de ollas y cajetes para usos culinarios. Esta can
tidad tan abundante es debido a que era la clase de vasijas de más fácil 
fabricación y la más abundantemente empleada. En iguales circunstancias 
de cantidad, se halla la cerámica gris burda, mejor terminada que la café, 
que respondía a los mismos usos que ésta, y también se destinaba para la 
elaboración de alimentos y la reemplazaba. 

De las cerámicas que podemos suponer se dedicaban a otros usos que 
los ceremoniales, como pudiera ser el servicio de alimentos, puesto que no 
encontramos ningún fragmento de urna o de algún vaso de fina decora
cifin o de forma especial que nos revelara fuera ésa su misión, existe una 
cantidad suficientemente abundante de la gris fina que se distingue por 
los cajetes en bisel, muchos de los cuales llevan decoración grabada o aca
nalada en su superficie, o son de paredes ligeramente indinadas y con su 
hase formando ángulo. A su vez, la cerámica negra, que guarda una estre
cha analogía con la anterior, tanto en lo referente a la clase de barro, co
mo a las formas, ocupa, en cantidad, un lugar intermedio a la de barro 
café fino, y este último tipo de barro se destinaba a la confección de vasi
jas de formas sencillas, como eran cajetes sin borde, aunque no fué posi
ble averiguar de manera precisa la forma original de esta cerámica, debi
do a lo pequeño ele los fragmentos encontrados. 

Aunque no figuran en las tablas respectivas los fragmentos decorados, 
podemos decir que su cantidad, en relación con los lisos, es mínima. Esta 
decoración aparece en los bordes de los cajetes o en las paredes exterio
res, pero su cantidad es muy escasa para hacerlos figurar en nuestras 
tablas. 

CONCLUSIONES 

Muy valiosas e importantes consideraciones se desprenden del estudio 
y exploraciones de esta zona arqueológica. En primer lugar, el hallazgo 
de las dos tumbas zapotecas conteniendo objetos de segura procedencia teo
tihuacana y zapoteca, nos hizo sospechar que nos encontrábamos ante un 
contacto de las dos grandes culturas en su zona periférica. Nuestra prime
ra impresión era que se trata de los límites de ambas culturas y que Te
huacán sería el lugar en que se hallaban los linderos de las dos civiliza
ciones • 
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Efectivamente, en asociaci6n íntima aparecieron elementos de las dos 
culturas mencionadas, pero de épocas relativamente reciente:-;, como :;t~ ¡me

de comprobar por la clase de barro de que están hecha~ las va:;ij<t'i y las 
formas peculiares a las mismas. La presencia lle vasijas !cotihuacana:; lle 
barro fino anaranjado, en forma de cajetes y ollas, lo mismo que la 
Jc vasijas de cu!Lura zapotcca como urnas, ollas con doble vertedera y de 
cajetes con decoración incisa y paredes rectas, ligernmente indinadas y fon
do plano, basta para fundamentar esta primera consilleración, sin necesi

dad de entrar en pormenores, al observar que se trata de elementos cultu

rales de épocas más recientes en ambos casos. 

Por ello, es que a raíz del primer hallazgo y del examen del conteni

do de las tumbas se tenía la convicción que estábamos en presencia de un 
seguro contacto y que Tehuacún fué, en épocas relativamente recientes, 
ocupado y habitado por pueblos de ambas filiaciones que convivieron si
multáneamente. 

Con el fin de corroborar el hallazgo y las suposiciones que sohre el 
particular se tenían formadas, empremlimos las excavaciones descritas, y 

en esa forma tratamos de averiguar la proporción de cada cerámica para 
conocer la intensidad de una población con respecto a la otra en la zona 
de Tehuacán. 

Ahora bien, el estudio del material recolectaJo nos conJuce a consi

deraciones totalmente opuestas a lo que habíamos sospechado. En efecto, 
la totalidad de la cerámica recogida en estas excavaciones, o al menos to

da aquella cuyos fragmentos son suficientemente grandes o de forma es
pecial que nos permita identificarlos y asociarlos a determinada cultura 
y a determinada etapa de la misma, nos revela que se trata de un material 

homogéneo que corresponde al período más antiguo de Monte Albán, a la 
Epoca I, según lo ha encontrado Caso en sus exploraciones en esa zona. 10 

La característica especial de esa época conforme se señala en las vasijas, 
es la forma peculiar ele las mismas, hechas de un barro gris fino del todo 

análogo al que recogimo~n Tehuacán. Si no es posible, debido a lo frag
mentado del material recolectado, reconocer las formas variadas de esta 
última cerámica, sí podemos observar que una buena cantidad correspon
de a piezas de cuello y borde en bisel, exactamente igual a lo encontrado 
en Monte Albán, como se puede comprobar por el examen de nuestras ilus
traciones (lám. XIII, figs. 6-9) y lo encontrado por Caso. Estas últimas 

lO Caso, Alfonso.-Lus Exploraciones en Monte Albán. (Instituto Panamericano de Geogra
fía e Historia, Temporada 1934-1935), México, 1935. 
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vasijas y todo el material correspondiente al período señalado fué exami
nado por nosotros en las colecciones que hoy se hallan en el Museo Nacio
nal y nuestra comprobación quedó confirmada. 

Otra coqsidcración que se desprende de estas exploraciones, fué la to
tal ausencia de cerámica teotihuacana, con excepción de contados frag
mentos que aparecieron durante las exploraciones; pero éstos fueron en
contrados en las proximidades de la tumba 2 que, como se advirtió opor
tunamente al ser descubierta, se encontraron con el contenido alterado y 
muy deslruído, por lo que es indudable que muchos tiestos, pertenecientes 
a las vasijas allí depositadas, fueron diseminados en el terreno inmediato, 
en épocas, quizás antiguas, razón por la cual estaban mezclados a los frag
mentos superficiales de nuestros cortes. Todo esto indica que los teotihua
canos o pueblos pertenecientes a esa cultura antigua no llegaron a ocupar 
la localidad. 

Mas, no es esto todo lo que se desprende del estudio de los materiales 
·recogidos en la región. Junto con los vestigios zapotecas, aunque en míni
ma cantidad, aparecieron fragmentos y figurillas del período arcaico del 
Valle de México. Su escaso número, que es comparable en cantidad con 
los restos del periodo teotihuacano, nos demuestran que no hubo tampoco 
ocupación de esa cultura, pero, en cambio, sí indica relaciones entre los 
arcaicos y los zapo tecas en aquellas lejanas épocas. Y a vimos que la pre
sencia de fragmentos teotihuacanos se debió a causas recientes, al saqueo 
y abandono en que permaneció la tumba número 2, por lo que mucho de 
su contenido fué desperdigado y se mezcló con los objetos zapotecas, pero 
esto ocurrió en épocas más recientes. En cambio, el hallazgo de figurillas 
arcaicas asociadas al material zapoteca, las que ocurren en las capas más 
bajas de nuestros cortes, indica que fueron depositados al mismo tiempo 
los objetos de ambas culturas. En consecuencia, de este hecho se desprende 
que las figurillas ya estaban depositadas en el terreno a la llegada de los 
zapotecas, o bien que fueron traídas ,en lejanas épocas, cuando estos últi
mos habitaban la localidad y allí las dejaron. 

Ahora bien, en cuanto a las figurillas, de las que se conserva el cuer
po únicamente, vemos que son del Tipo E de Vaillant, 11 es decir, del pe
ríodo de Ticomán y, en consecuencia, del más reciente de esa cultura, por 
lo que podemos suponer que la Epoca II de Monte Albán, representada en 

Tehuacán, es sincrónica de la arcaica del período Ticomán, y que si no 
es de tiempos exactamente iguales, sí muy cercanos entre sí. 

n Vaillunt, 1931, Lám. LXII. 
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En conclusión, resumiendo los datos obtenidos en las excavaciOnes y 
en los hallazgos de Tehuacán, vernos la presencia de dos etapas culturales 
tanto teotihuacanas como zapotecas. La más reciente de la primera y la 
intermedia de la zapoteca, conforme se hallan asociadas en las tumbas l 
y 2. Junto a esto observamos que los datos obtenidos por las excavaciones 
emprendidas en la misma zona, señalan la presencia de una etapa cultural 
de la zona zapoteca en sus épocas más antiguas, la cual viene asociada con 
un período arcaico del más reciente. 

De poderse comprobar lo anterior en exploraciones más detenidas que 
se lleven a cabo en el territorio investigado, tendremos que modificar al
gunas de las conclusiones obtenidas en estudios anteriores, en el sentido 
de que las influencias culturales que más tarde se desarrollaron y consti
tuyeron la famosa cultura zapoteca llegaron del norte al Estado de Oaxa
ca, en donde tuvo su postrer desarrollo. Este hecho tiende a ser confirma
do por los informes históricos de lo~: cronistas, quienes muy claramente 
hablan del paso de los zapotecas por Cholula y su emigración hacia el 
sur, y porque esta inmigración o traslado se efectuó ya cuando la civiliza
ción arcaica estaba en su apogeo y fases finales, mientras que en c.arnbio 
la teotihuacana apenas si se iniciaba. Posteriormente, los mismos zapote
cas, después de haber dejado sus huellas en Tchuac::ín, siguieron a Oaxaca, 
en donde se establecieron definitivamente para después extender sus domi
nios e influencias en todas direcciones. Uno de estos desarrollos llegó nue
vamente a Tchuacán, pero en dirección opuesta, viniendo del sur, y allí 
tuvo contacto con los pueblos teotihuacanos, quienes habían adquirido ras
gos peculiares, sin que ello significara que estos últimos ocupasen el terri
torio, como ocurrió con los zapotecas, y en grado permanente. 

Igualmente, el hecho de no encontrar ningún vestigio de los mixtecos 
ni de los mexicanos, que se han censiderado como culturas posteriores, nos 
demuestra que la región permaneció desocupada y que no fué codiciada 
para establecerse en ella por tribus de costumbres opuestas, no obstante 
haber sido el paso de las principales rutas comerciales que del Anáhuac 
se dirigían hacia Oaxaca, Soconusco y el lejano Yucatán. 

De cualquier modo, esperamos que pronto puedan hacerse más prolon
gadas excavaciones en todos los contornos para saber de manera terminan
te h historia de los acontecimientos que tuvieron lugar en este territorio. 
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DESCRIPCION DEL ESQUELETO No. 3 ENCONTRADO EN 
LA BARRANCA DEL ACUILA, DISTRITO DE TEPEACA 

Por Lurs G. CABRERA 

Cráneo y cara.-El único fragmento que se encontró para su estudio 
fué parte de la cavidad craneana, constituída por una porción del frontal 
unida a los parietales por suturas bien marcadas, indicando que se trataba 
de un individuo adulto del sexo masculino. Los senos orbitarios están des
truídos; sin embargo, puede suponerse que las dimensiones del hueso de 
que tratamos, en su diámetro antero-posterior, eran de 99 por lOO mm. 
del transversal; no se encontró huella de la sutura me tópica. 

En su cara posterior no presenta muy marcada la cresta frontal ni la 
canaladura longitudinal superior. El parietal derecho sí está completo y 
lo mismo el temporal del mismo lado; el parietal no presenta bien marca
da la línea curva temporal, pero en su cara interna sí son notables las im
presiones digitales y la fosa parietal. El apófisis mastoide del temporal es 
notable por sus dimensiones mayores en 3 mm. que normalmente indican 
que, especialmente el músculo esternocleido-mastoideo, era muy desarro
llado. 

El apófisis zigomático está roto antes de llegar a la articulación con 
el hueso malar, pero la citada fosa zigomática es más amplia en 2 mm. 
que la de los cráneos actuales. 

El occipital presenta completa la articulación con el parietal derecho y 
el temporal del mismo lado, pero desgraciadamente está destruído en la 
porción correspondiente al agujero occipital; es interesante hacer notar que 
las fosas cerebelosas occipitales están más desarrolladas y amplias que las 
cerebrales, detalle que desde el punto de vista de la anatomía comparada 
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es característica de las razas pnrmLIVas, en las que predominaban cuali
dades ( equilihración, orientación, ele.), que han ido disminuyendo en las 
razas actuales, en las que predominan las funciones cerebrales propiamen

te dichas. 
A pesar de estar incompleto el cráneo y faltar numerosos huesos de b 

cara, podemos indicar algunos detalles aproximados acerca de sus diáme
tros y de su forma; este último corresponde al tipo de cráneos braquicé
falos (diámetro anlero-poslerior 171 mm., transverso 156 mm.). Los lnw
sos craneanos, no presentan un grosor exagerado, pues tienen 2.5 mm. en 
el frontal y 2. 7 mm. en el occipital. 

El maxilar inferior cstaha roto en su rama horizontal derecha, pero 
pudo pegarse bien y encontramos los siguientes datos, interesantes para su 
estudio. La forma particular parabólica de las razas primitivas: este dato 
ha sido observado por numerosos antropólogos, especialmente en razas au
tóctonas americanas (H nllicka), en las que paret.:e como exelusivo, y aun 
los autores no se han puesto de acuerdo sobre su interpretación; la opinión 
más autorizada de los autores alemanes, W agner entre otros, es que se 
debe a que en las razas primitivas americanas predominaba la alimenta
ción vegetal, y que como la citada alimentación obliga a efectuar mayor 
trabajo a los incisivos y caninos que a los molares, por adaptación se alar
gaba la extremidad anterior del maxilar, dúndole la forma parabólica; 
este fenómeno de adaptación se inic~ia desde la infancia. Esta explicación, 
aunque no muy satisfactoria, es prcfcrihle a la que sólo la eousidera como 
tipo racial puro, sin tratar de indicar su causa. 

Es interesante hacer notar que en la cara posterior en vez de varios 
apófisis geni, se encuentra un solo apófisis muy saliente, como en los roe
dores, en los cuales los músculos gemo-hioidcos y gemo-glosos están muy 
desarrollados y se insertan precisamente en ese apófisis. Otro detalle com
plementario que ahoga en favor de la alimentación vegetal de tipos primi
tivos se confirma por el ejemplar estudiado; pues, aparte de la implanta
ción defectuosa de las piezas dentarias, tanto de los incisivos, como de los 
molares, se nota un desgaste muy simétrico de la corona, hecho que sólo se 
observa en animales exclusivamente herbívoros. La escotadura sigmoidea 
está bien marcada y el eje de los cóndilos presenta también la caracterís
tica de los cráneos prehistóricos, de 173° en vez de 183° por término medio 
en los actuales. 

De la columna vertebral se encontraron el atlas y el eje, con sus arcos 
anterior y posterior y sus superficies articulares, pero rotos los apófisis 
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transversos y los espinosos; la tercera y cuarta y la séptima cervical no 
presentan detalles de consideración. 

De las doce vértebras dorsales se encontraron cinco incompletas, rotos 
los apófisis espinosos. Como detalle interesante puede anotarse el que los 
cuerpos de estas vértebras son más altos que los de los tipos actuales. Este 
mismo dato se encontró en las cuatro lumbares que se articulan con el sa
cro. De este último hueso sólo se encontró la parte superior con tres agu
jeros sacros y la faceta articular derecha. Las alas del sacro están des
truídas. 

Miembros superiores.-De los huesos del brazo y del antebrazo, tanto 
derecho como izquierdo, sólo se encontró la extremidad inferior del hú
mero y la superior del cúbito y del radio. La cúpula de los radios no pre
senta un desarrollo considerable, pero sí es de notarse la tuberosidad bici
pital, lugar de inserción del ligamento del bíceps, indicando que el múscu
lo era voluminoso y fuerte. 

Es de notar también en los húmeros de ambos lados, que está perfora
da la cavidad coronoide comunicando con la cavidad olecraneana, detalle 
también característico de las razas prehistóricas, pues en la actualidad so
lamente se presenta en los animales superiores antropomorfos (primates) . 

De los miembros inferiores, se encontró parte de los ilíacos, en la re
gión de la cavidad cotiloide, siendo de notar especialmente que la escota
dura cotiloidea está muy marcada, así como la canaladura supra-cotiloi
dea, iudicanclo que el tendón reflejo y el músculo recto anterior que 1<' 
continúa, estaban muy desarrollados. La ceja cotiloidea no presenta deta
lles que anotar. Desgraciadamente el agujero obturador no está completo 
por estar destruidos el isquión y la rama horizontal del pubis. 

Lo mús interesante de este esqueleto lo constituyen los fémures carac
terizados, tanto por su longitud ( 43 cm.), como porque el eje de la cabeza 
del fémur que presenta un ángulo mayor de 133°, en vez de 121°, que es el 
término medio. La depresión destinada al ligamento redondo está bien 
marcada y el cuello de los fémures es de menor tamaño, en cerca de 4 mm., 
a los actuales. Este dato parece corresponder a que los individuos de razas 
prehistóricas efectuaban desde muy pequeños grandes excursiones a pie y 
por adaptación se disminuía el crecimiento del cuello femoral, compensan
do, en cambio, el tamaño del grande y pequeño trocánter, que son bastan
te salientes, indicando que el ligamento de Bertin y el proas-ilíaco presen
taban un desarrollo mús considerable que en la actualidad, 

La extremidad inferior de los femures presentan bien marcadas las 
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escotaduras intcreondilianas; la del fémur derecho está destruída en la 
parte del cóndilo interno. La tibia del lado derecho, que fué la única que 
se encontró, sólo presenta una parte del platillo tibral; pero puede notarse 
que las cavidades glenoideas no están muy marcadas; en cambio, el tu
bérculo de Gerdy está bastante saliente, indicando que el músculo tibial 
anterior que allí se inserta estaba bien desarrollado; dato que conforma, 
en parte, la idea de que el individuo de que se trata efectuaba un ejercicio 
intenso con ese músculo en la locomoción pedestre. 

· La cresta tibial en la parte conservada, presenta sus caracteres nor
males. Se encontró también la extremidad inferior del peroné derecho con 
el maléolo externo bien desarrollado (lugar de inserción del ligamento 
peroneo-calcaneano). De los huesos del pie sólo se encontró el calcáneo y 
parte del astrágalo. 

Resumiendo y teniendo en cuenta los datos anteriores, y como medida 
aproximada de la estatura del individuo vivo, puede indicarse que era bas
tante considerable, alcanzando probablemente 2.10 ó 2.20 m.; que se tra
taba de un tipo racial autóctono americano, del sexo masculino; que su 
alimentación predominante f ué vegetariana y que ejercitaba de pref eren
cía los músculos de los miembros inferiores. 

CLAS/FICACJON DE LOS HUESOS ENCONTRADOS EN TE/JUACAN 

Huesos del cráneo y de la cara.-Fragmcnto del parietal derecho, solamen

te presenta la sutura fronto-parietal. Dos fragmentos del parietal iz
quierdo. Fragmento del tempuwl derecho en su porción escamosa y 

otro fragmento del occipital. 
Fragmento del maxilar superior derecho con dos incisivos normales. 
Fragmento del maxilar inferior del lado derecho, con un molar, y otro 
del lado izquierdo con otro molar. Se nota la inclusión de un incisivo 
en el tejido óseo del maxilar inferior. Hay que hacer notar, que el án
gulo del maxilar inferior es muy obtuso, indicando un prognatismo 
exagerado. 

Columna vertebral y tórax.-Fragmento de la tercera vértebra cervical. 
Fragmento de una vértebra dorsal, casi completa; sólo falta el apófisis 
espinoso. Algunos fragmentos de costillas. 
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Miembros wperiorcs.-Fragmento del tercio superior del húmero derecho 
y de la cabeza del húmero izquierdo. Fragmentos del tercio superior 
del cúbito izquierdo y del radio derecho. 

Miembros inferiores y pelvis.-Fragmento del hueso ilíaco con la canala· 
dura subpúbica derech[,; otro fragmento con la canaladura subpúbica 
izquierda. Dos fragmentos del ilíaco con las cavidades cotiloides. Frag· 
mento del sacro completo en la8 articulaciones sacro-ilíacas. 
Fragmento del tercio superior del fémur izquierdo, destruído el gran
de y pcqucíío trocúnter. El ángulo del cuello con el cuerpo del fémur 
es normal, fragmento inferior del mismo fémur con sus cóndilos nor· 
males. 
Fragmento inferior del fémur derecho, mostrando una deformidad, 
consistente en que el cóndilo interno es mucho más saliente que el ex· 
temo en el plano horizontal. 
Dos fragmentos de la tihia derecha en su extremidad superior y otro 
de la parte media. 

Se encontraron otros fragmentos de huesos, de los que no pudo efec-
1 uarse la clasificación por ser muy pequeños . 
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LAMINA XI. 

Vo~ija con decoración esgraftudn y pintada, .:ncottlrndu 
en la Tumba No. 1, Tt hu¡¡cún, Pue. 
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LA SEGUNDA TEMPORADA DE EXPLORACIONES EN LA 
REGION DE LOS TUXTLAS, ESTADO DE VERACRUZ 

Por JUAN V ALENZUELA 

En el año de 1938, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública y cooperando como en 
la temporada anterior en esta índole de trabajos la Institución Carnegie de 
Washington, emprendieron la segunda etapa de exploraciones en la impor
tante región de Los Tuxllas, Estado de Veracruz. El Instituto tuvo a bien de
signarme para dirigir los trabajos de investigación, y formaron parte de 
la comisión el ingeniero Agustín García Vega, del propio Instituto, y el se
ñor Karl Ruppert, arqueólogo de la Institución Carnegie. 

En la temporada de 1937, se efectuaron trabajos de exploraciones en 
algunos terrenos del barrio de Campeche, al norte de San Andrés, en Ma
taeapan y en la isla de Agaltepcc, situada en la laguna de Catemaco. 

En la segunda temporada los trabajos de investigación se realizaron en 
las cercanías de Santiago Tuxtla, lugar que es, como toda la región de Los 
Tuxtlas, sumamente importante como zona arqueológica por la abundancia 
de montículos de tierra que se encuentran a cada paso y, principalmente, 
por las relaciones culturales que se van logrando establecer con otros pue. 
blos de México y Centroamérica. 

Después de visitar varios lugares de las inmediaciones del pueblo re
ferido, decidimos trabajar en Tatocapan, terrenos que son de la propie
dad del señor Horacio Vargas. Esta importante zona arqueológica está si
tuada a unos dos kilómetros al norte del pueblo, sobre el camino que con
duce a Villa Lerdo. Allí debe de haber alrededor de unos sesenta montícu· 
los de tierra, formando grupos un tanto separados unos de otros; estos 
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Los Tuxtla~, Vn. 

Lámina 1-a.--Hcprt•,;entac·ión del l\Tonstruo de la tierra. (U¡)(lct/i). Adoratorio 3. 
Hcgión montículo 1. Pollinapan, San Audrés Tnxtla, Ver. 
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grupos de montículos así separados ocurren con bastante frecuencia en la 
región de Los Tuxllai:i. El l:listema principal de estai:l construcciones de tie
rra se compone de un patio hundido con pequeños adoratorios en el cen· 
tro, uno de los cuales es de forma alargada y se encontraba cubierto de 
piedras volcánicas, puestas en tal forma como si se tratara de un simple 
escombro. Hicimos tres pozos de exploración, llegando a más de dos me
tros de profundidad, pero no se encontró ningún objeto como ofrenda ni 
construcción. 

Cincuenta metros al este de los montículos que cierran el patio hundi
do, se encuentra un adoratorio. Estaba cubierto con piedras volcánicas y 
de río; se hicieron tres pozos y en el del centro, a los dos metros de pro· 
fundidad, apareció un piso de tierra colorada de ocho centímetros de 
grueso. Al prolongar la excavación, debajo de ese piso, apareció la pri
mera ofrenda compuesta de 9 ollitas de cuello largo, boca reducida y bor
des hacia afuera. En la fig. l r~producimos cinco de ellas; están deco
radas con dibujos rojos y negros sobre un fondo crema, estaban en posición 
vertical y los bordes tocaban la parte inferior del piso; los fondos descan
saban sobre una capa de carbón que contenía varios fragmentos de nava
jas de obsidiana. Después de la capa de carbón había algunas lajas y pie
dras de río formando una especie de piso; al levantarlo se encontró una 
ofrenda consistente en una gran vasija de barro gris pulido en forma de 
tecomate, como se ve en la fig. 2. Estaba con la cavidad hacia abajo y con 
los bordes colocados directamente en el suelo natural, a los lados de las 
paredes de la vasija, se notan huellas de dos agarraderas. 

En el escombro de la primera ofrenda, encontramos una máscara cu
bierta de una pintura crema y con dibujos blancos y cafés; tiene orejeras 
circulares y labios muy deformados y dentados; en la frente lleva una 

cresta ( fig. 3). 
Cincuenta centímetros al poniente, de la vasija que afecta forma de 

tecomate, apareció la olla que vemos en la fig. 4. Estaba en posición ho
rizontal con la cavidad al oeste, colocada directamente en el suelo virgen, 
y protegida por gran número de tepalcates. Es de un barro crema algo are

noso y cubierta por ambos lados con un slip crema, y decorada en el exte

rior con di bu jos negros y otros de tonos cafés; es de cuello largo y boca 
reducida con relación al cuerpo. La forma característica de esta vasija, así 

como el estilo y técnica de su decoración, nos hacen ver una semejanza no· 
toria con ejemplares de esta misma índole que vienen de la Huaxteca vera
cruzana, principalmente de la región de Pánuco. En la fig. 5 reproduci-
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mos una olla de la colección que el señor Angel Rodríguez Cabo tuvo la 
gentileza de donar al Musco Nacional y, según nos informó el donante, 
procede de la hacienda de Oviedo, Municipio de Pánuco, Estado de Ve

racruz. 

Como podrá aprc<.:Íarse por las fotografías de los dos objetos, hay in
discutible parecido, por lo que no es difícil que en el cur:so de futuras ex
ploraciones en esas dos importantes regiones, podamos confirmar con mús 
precisiún hasta qu6 punto una zona pudo inf'lueneiar a la otra. llay que 
tener en cuenta que ejemplos como d que acabo de señalar, son abundan
les en los dos lugares, y en el curso de este breve informe indicaré otros 

casos de semejanza. 

El cajete de la fig. 6 es de un harro gris, pulido por ambos lados, con 

bordes horizontales hacia afuera; estaba de canto y con eavillad hacia el 

norte. 

En el grupo de montículos que designé con el número 2 hay varios ado

ratorios pequeños orientados de norte a sur y en tres de ellos hicimos po

zos de exploración, estando una de esas excavaciones al cuidado del señor 

Karl Ruppcrt. En el adoratorio 1, a la profundidad de un metro noventa 

centímetros, apareció un piso de grava mezclarla con tierra colorada, de

bajo del cual aparecieron algunos huesos humanos que sin duda alguna 

corresponden a un entierro; pero por el exr.eso de humedad y ser la tie

rra bastante arcillosa, estaban totalmente dcslruídos, por lo que [ ué ma

terialmente imposible poder determinar en qué posiciún fué colocado el 
cadáver. Lo importante de este entierro f ué el hallazgo del objeto de la 

fig. 7, encontrado quince centímetros al norte de los huesos, y que consiste 

en un disco de barro amarillo ocre con una gran oqucdall, con un travesa

ño tubular en el centro y, rematando en uno de sus extremos y sobre el 

mismo disco, una cabecita humana en relieve de tipo sonriente, con tocado 

de plumas sostenido por una banda, que lleva como adornos, a los lados de 
la cara, dos pescados, con las cabezas hacia abajo. Del lado llerecho de la 
cabecita se ve una mano abierta. El disco está decorado con dos líneas 
esgrafiadas cerca del borde exterior y una más en el borde interior. Es 

probable que el travesaño tubular haya sido utilizado como mango y dicho 

ejemplar bien pudo haber servido como objeto funerario. Los huesos de 

este entierro estaban sobre carbón y veinte centímetros más abajo apare

cieron varias cabecitas humanas, fragmentos de figurillas y un perrito con 

silbato cubierto de un slip crema y decorado con rayas negras; se ve que 
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esta echado, con las manos hacia adelante y las patas hacia atrás, y la ca

beza muy levantada (fig. 8). 
Es también importante el sello de barro rojizo que remata en ambos ex

tremos en cabezas de ave, con el pico hacia abajo; probablemente se trata 
de zopilotes (fig. 9). 

Otro de los grupos de montículos de Tatocapan, son los que se encuen
tran en Pullinapan, en terrenos de la propiedad del señor Cesáreo Carva
jal; en es le lugar se exploraron tres adoratorios comprendidos en la re
gi6n del montículo que designamos con el número l. La importnncia del 
monl ícu lo :~, ~~s grande por la calidad de objetos que como ofrenda aportó 
ese pequeño adoratorio. Se le hizo una trinchera y en algunos lugares, muy 
superficial, fuimos encontrando restos de un piso de tierra colorada, bas
tante clestruído, probablemente a consecuencia de los cultivos al pasar cons
tantemente el arado. Debajo de ese piso apareció la primera ofrenda, con
sistente en un "hacha" de piedra serpentina. Estaba colocada de este a oes
te, y viendo al montículo 1; en el ojo izquierdo conserva todavía una in
crustación de un disco pulid o de obsidiana de color negro, que pudo con
servarse debido a que este lado es el que estaba hacia abajo (fig. lO). 

A la profundidad de sesenta centímetros, debajo de donde se encontró 
el "hacha", había una cabeza de animal, esculpida en piedra; es de trom
pa muy larga y remata en el otro extremo como en boca de pescado. En el 
ojo derecho tiene una incrustación de una substancia amarillenta (fig. 11). 

Había además una "palmita" con tres acanaladuras en la parte supe
rior, fig. ] 2; una cabeza de pato, hecha en piedra, fig. 13, y por último se 
encontró en esa segunda ofrenda un fragmento de palma con la represen
¡ ación de un águila. 

Se continu<Í la exploración y hasta el nivel de un metro noventa centí
metros, el tepalcate fué muy escaso; pero a los dos metros de profundidad 
tomando este nivel con relación a la superficie del terreno, fué muy abun
dante la pcdacería de cerámica de formas bastante variadas; la más ca
racterística correspondió, por todos sus elementos, a la Gran Cultura Ma
ya. La cerámica policroma fué abundante. Se encontraron algunas figuri
llas que corresponden al tipo muñeoa, como puede verse en la fig. 14. En 
ella son visibles las perforaciones en los hombros y lo mismo ocurre a los 
lados de la cintura; es indudable que esas perforaciones sirvieron para in
sertar por medio de hilos los brazos y las piernas, como ocurre en las figu

rillas teotihuacanas y mayas. Para comprobar mejor lo que se acaba de 
decir, se reproducen en la fig. 15 tres bracitos; a la izquierda, con una 
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Límina 1-l>.····ll•·prP"'nta,.i<'m ,¡,.¡ l\lons!n10 de la IÍf'rra. (Cirwrtli). Adoralorio ;¡_ 
f{egión montíctdo l. l'ollinapan, San Andn'·s Tnxlla, V<·r. 

Líunina TI. -l'ollinapan, San Andr(·s Tnxtla, 
y,.r. Hq¡;ión l\lontí,.ulo l. Adoratorio a. 
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perforación a la altura del hombro, y a la derecha, hay dos piernitas 
también con perforaciones; estos objetos se encontraron muy cerca de las 

figurillas. En la parte inferior llevan una gran oquedad que es lógico su· 
poner sirvió para adaptarse mejor a los cuerpos de las muñecas y facilitar 

debidamente el movimiento de las piernas y brazos al adaptarse al cuerpo. 
La oquedad estaba hacia abajo. 

Merecen especial atención los fragmentos que pertenecen a cajetes de 
paredes verticales, fondo plano, con tres soportes esféricos, con ranura y 

sonaja. En el interior tienen un slip anaranjado y en el exterior este ele
mento es de un color crema, sobre el cual se hizo una decoración esgra
fiada con la representación del monstruo de la tierra (cipactli), y en todos 
sus elementos con la misma técnica que encontramos en las representacio
nes de ese animal en la cultura maya, en la que muchas veces se presenta 
ese monstruo en diferentes formas. En la fig. 16 se ve uno de esos frag
mentos de cajete con su decoración esgrafiada y es probable que los moti

vos decorativos se hayan repetido en todas las paredes de la vasija. En el 
dibujo de la lámina I, ra y b, podrán apreciarse mejor que en la fotografía 
todos los detalles de la decoración. 

No menos importantes fueron también los fragmentos de un plato que 
pudo completarse casi en su totalidad (lámina 11). Es de paredes muy ba
jas, bordes horizontales hacia afuera, fondo plano, con tres soportes esfé
ricos, con ranura y sonaja. En el interior tiene un slip anaranjado y en el 
exterior el slip es de color crema, sobre el cual se hizo una decoración es
grafiada, en la que se representa a dos personajes de perfil llevando cada 
uno en la mano izquierda un haz de flechas. El que se ve a la izquierda 
del dibujo de la lámina II, lleva gran tocado adornado con cinco cañas, y 
en el frente se notan dos cordones. En el ojo izquierdo se ve un gran disco, 

y en la mano derecha porta un atlatl, viéndose en la parte inferior dos 
discos y otro a la altura del cuello del personaje. Creo que únicamente se 
trata de motivos ornamentales, por no haber ningún jeroglífico que los ca
racterice como numerales. El personaje, como puede verse, está hincado 
sobre una base plana. El otro personaje, que vemos a la derecha de la mis
ma lámina, tiene la mano clcreeha levantada y sosteniendo el atlatl en el mo· 
mento que se dispone a lanzar el dardo. En el cuello lleva una especie de 
moño y la cabeza está adornada con un cordón trenzado; en la parte supe· 
rior se distinguen unas flechas amarradas. Por la actitud que guarda este 

personaje, se ve que apoya la rodilla izquierda sobre una base plana, y la 
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derecha la tiene flexionada, lo que hace pensar que guanla esa actitud pa

ra darse mayor impulso en el momento de lanzar el dardo. 

Los elementos esem:iales que caracterizan a estos personajes, nos auto

rizan para identificarlos como guerreros que se disponen al combate. 

Otro de los fragmentos interesantes es el de un vaso <le barro rojizo 

bastante mal cocido. La importancia principal radica en los moti vos de 

su decoración grabada. El personaje representado, y que aparece en el cen· 

tro de la decoración, está f'cntado, con las piernas cruzadas, la cara vol

teada hacia su derecha, dejándose ver una máscara lmcal <k la que sale 

una voluta, representando el signo de la palabra. Oculta la calwza por 

medio de un p;ran penacho de plumas adomado en la parle superior co11 

un disco <¡ue prohaLlenwnte repres<~nta una piedra preciosa; <'l penacho 

remata al frente con un moíío. Se <leja ver un collar de cuentas de jade. 

La mano derecha la tiene exkndida y adornada con una pulsera. Siguen 

otros motivos de decoración que parecen representar una mariposa 

(fig. 17). 
En el clihujo de la lámina ITT, podrá apreciarse mejor cada uno de los 

motivos reprcs<~lllados. Por el estilo y técnica con c¡ue está tratado, este 

personaj<~ Jll!l~d<~ idc~ntificarsc como una deidad <l<l tipo maya; probable

mente se !rala dd dios K. 

Es muy si¡_!;ni ficativo el hecho de que en Monte Alhán aparece con mu

cha rn~cuencia, en la segunda época, en la <k transici<Íll y en la tercera, un 

dios con una máscara hucal que recuerda al dios del vaso de Pollinapan 
que acabamos d(l dcscrihir. 

Ahajo de las raíces de un gran árbol, encontramos una olla de barro 

rojizo arenoso de forma globular, de cuello bastante corto, con una peque
íía vertedera ( fig. 18). 

En In fi¡_!;. ]9, vemos una olla de cuello corto y pequeña vertedera de 

la colección donada al Musco Nacional por el scííor Angel Rodríguez Ca

bo; p ruccd(l d<l 1 a hacieuda de ()vi(~do, M.unicipio (k Púnnco, Esta do de 

Veracruz. Como podrá notars<·, tiene mucha semejanza por su forma con 
la vasija anterior. 

En el mismo pueblo de Santiago Tuxtla, adquirimos algunos objetos 
por donación y olros por compra. 

El señor Cesáreo Carvajal nos entregó corno donativo para el Museo 

Nacional varias figurillas y objetos de picJra. Entre esos objetos hay una 

palmita (fig. 20) y d<~ lo que ~e aJquirió por compra, tenemos una cabe

cita humana hueca, de barro rojizo, con los ojos perforados, que lleva un 
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Lámina 111.--Dcidad de tipo maya. Adoratorio 3. Región Montículo l. Pollinapan, 
San Andrés Tuxtla, Ver. 
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gran tocado con cabeza de animal y grandes discos a los lados; todo el 
tocado está cubierto por unos pcqueíios adornos cónicos (fig. 21). 

A unos dos kilómetros al oeste de la e:stación de Tilapan y sobre la 
margen izquierda del río de Tuxtla, hay un grupo de montículos destina

dos actualmente al cultivo del maíz; el lugar es conocido en la región con 
el nombre de "La Meehuda". Hicimos una somera excavación y encontra

mos un vaso de barro gris pulido, de fondo plano y reborde en la parte 

superior; este elemento lo caracteriza como un vaso que tuvo tapadera 

(fig. 22). 

Encontramo:'i alguna¡; cahecila:'i areaieas, como puede verse por las cua

tro reproducidas en la fig. 2:~. Son de arcaico, tipo Veracruz. 

En lo que forma el centro de la plaza del sistema de montículos, en

contramos una pi(~dra grabada en forma de columna y llUC probablemente 

fué una estela; pero estaba muy destruída debido a los efectos de la di

namita, pues se nos informó que los husemlores de tesoros la convirtieron 

en pedazos con un cohd(~ de dinamita, pues se imaginaron que en el inte

rior del monolito encontrarían un gran tesoro. Disparates de la índole (Id 
que acabo de referir, ocurren con frecuencia en las regiones en que hayt 

monolitos y, en algunas ocasiones, hasta los edificios han sido dinamita

dos, ya sea por buscar un tesoro o extraer la piedra y quemarla para ha

cer cal. Ejemplos como éste, tenemos en la pirámide del Castillo, en Tux

tepcc, Oax., que fué totalmente destruída por la dinamita y todavía pueden 

verse como prueba de lo dicho los grandes muros deslruíclos. 

Visitamos el extremo sur de la cumbre dd Cerro del Vigía, o Cerro de 

Tuxtla, que queda al poniente del pueblo de ese mismo nombre, y pudi
mos localizar en la maleza construcciones prchispánicas y algunas piedras 

con representaciones humanas. Es de suponerse que cuando puedan reali

zarse investigaciones en esa parte de la cumbre del Cerro de Tuxtla, darán 

excelentes resultatlos; pero para ello se requiere instala rsc allí en un buen 

campamento y contar desde luego con los elementos necesarios para poder 

trabajar por algún tiempo. Por la cerámica que se logró obtener, podrá 

determinarse qué relaciones pueda guardar con la de la parle plana. 

Terminados los trabajos en los lugares a que me he referido, pasamos 

a explorar la importante zona arqueológica de Mata de Canela, que se en

cuentra al otro lado de la laguna de Catemaco. Con mucha anterioridad 
el lugar fué visitado por el doctor Eduardo Seler y su señora y, en 1925, el 
especialista en la materia señor Frans Blom, comisionado al efecto por 

l!l Universidad de Tulane, le hizo una visita. 
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En esta zona son muy abundantes los montículos de tierra que f'ormatl 
grupos aislados. El sistema principal se compone de dos grandes montícu
los alargados que van de norte a sur, teniendo todas las características de 
un juego de pelota; se cierran al norte por un gran montículo de forma 
c<Ínica y por el sur por otro alargado de muy poca altura. 

Con el fin de ver si cncontrúbamos algunos datos de construcción en 
los montículos alargados, el seííor Karl Ruppert hir.o unas trincheras bas
tante profundas de este a oeste; pero no logró encontrar ningún muro ni ob
jeto de cerámica. 

En una especie llc plataforma de forma cónica, que queda al oeste del 
montículo, se hizo un pozo y bastante cerea de la superficie encontramos 
una primera ofrenda consistente en silbatos, algunos con figuras de animal 
y otros con rcprescutaeioncs llc ave (fig. 24). Había también un metate sin 
soportes. Abajo de esta primera ofrenda encontramos otra que se designó 
con el número 2. Estaba formada por grandes vasijas, pero hay que la
mentar que estaban convertid as en fragmentos, cosa que se debió proba· 
blementc al exceso de humedad y a lo arcilloso ucl terreno. En una de esas 
vasijas fragmentadas encontramos una placa de jade verde claro transpa
rente representando una figura humana con pequeñas orejeras; dos discos 
de jade verde manzana, muy transparentes, con una perforación en el cen
tro y con motivos ornamentales en una de sus caras; una cabecita de águi
la de jade gris, muy bien lograda y con varias perforaciones, y, por últi
mo, una cabecita de mono rlc jade verde transparente. Estos objetos están 
representados en la fig. 25. 

La zona es muy interesante, tanto por la cantidad de montículos como 
por las piedras grabadas de finísimo estilo que allí se han encontrado; al
gunas de ellas están ahora abandonadas en el camino entre la hacienda de 
La Victoria y Mata de Canela, y fueron dadas a conocer por Blom, en su 
obra Tribcs and Temples (págs. 21. y 25). 

Es de desearse que en el lugar mencionado se puedan realizar algún 
día exploraciones en debida forma; efectuándolas por tres o cuatro tem

poradas, pues dos o tres semanas de trabajo no son suficientes para inves
tigaciones de esta índole. 

De regreso a San Andrés Tuxtla, tuve noticias de que en el barrio de 
Belén Chico, lugar situado al norte del puehlo, habían estado ·destruyendo 

muchos objetos arqueológicos. En el acto me dirigí al lugar indicado y 

pude ver en una excavación que hacía pocos días habían practicado los ve
cinos del barrio, una gran cantidad de fragmentos de cerámica policroma 
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y gris, por lo que crd que convenía explorar un poco más el terreno remo· 

vido, con lo que logró recuperar bastante pedacería ele platos, ollas y caje

tes de tipo policromo y muehas figurillas humanas con silbato, algunas 

de ellas dr~ pif~ y eon los brazos hacia abajo y otras que ostentan disfraces <k 
púj aros. 

1 .a segunda figurilla, de dr~rccha a izquierda, de la fig. 26, porta un 
cinturr'Jn con calwza de s<Tpienl!~ al fn~nle, lo que viene a caracterizarla 

como jugador ele pclola. En las exploraciones praclicadas por lfugo Moc· 

dano, an¡¡wólogo del Instituto Naeional de Anlropología e llistoria, en la 

isla dr~ .Taina, C:arnpcehe, encontró primorosas figurillas adornadas con un 

grueso cinturón y semejante a las del barrio de Hclón Chico. 
En los relieves de Santa Lucía Cozumalhuapa, de la Rcpúbl ica de 

Guatemala, que fueron llevados a Berlín, y de cuyos originales hay unos 

vaciados en el Museo Nacional de Móxico, hay varios de los personajes aquí 

n~prescntados, que llevan cinturones de serpiente al estilo de la figurilla 
de Los Tuxtlas. 

Las cabecitas de la fig. 27, tienen todas sonajas y la de la izquierda 

lleva dientes trabajados y orejas muy largas; la segunda de la izquierda po· 

dríamos identificarla como el "dios mofletudo", con dos adornos en la 
parte superior de la cabeza; a la derecha hay una rnascarita eon barba. 

Las cuatro conservan restos de una pintura blanca. 

En la fig. 28 hay dos figurillas femeninas que aparecen con las manos 

levantadas. Están muy relacionadas con las que se encuentran en la isla de 

J aina, Campeche, y podemos decir que no son casos aislados en Los Tux

tlas, pues en el curso ele mis dos exploraciones, las he encontrado con 

bastante frecuencia y lo mismo ha Ol~Urrido en las exploraciones practica
das en Tres Zapotes por el doctor Matthew Stirling. 

Otra de las piezas curiosas que logré recuperar, es una doble paloma 

con dos perforaciones, con ranura en la parte posterior y con sonaja 

(fig. 29). 

La olla de la fig. 30 es de forma globular y cuello corto. Cubierta to

talmente con pintura crema, está decorada con dibujos negros. Dichas ca· 
ractcrísticas la relacionan con las vasijas de tipo huaxteco. 

El señor Roberto Rascón tuvo la gentileza de invitarme para visitar su 

finca llamada El Ciruelo, que se encuentra a unos tres kilómetros al es
te del pueblo; su invitación fué con el fin de enseñarme algunos vestigios 

arqueológicos existentes en su finca. En la superficie del terreno destina· 

do entonces al cultivo del plátano roatán se veían muchos lugares cubicr-
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tos de tcpalcates y, en donde eran más abundantes, hice una ligerísima ex
cavnci<'m y muy superficialmente encontré las figurillas masculinas con 

silbato, que vemos en la fig. 31. La de la derecha tiene cinturón de ser· 
pi<'ntc, que también la caracteriza como a un jugador de pelota y al mis
mo tiempo la relaciona con las de la isla de Jaina. La de la izquierda, 
aparece con disfraz de animal; y la del centro está sentada, con una vasija 
sobre las rodillas que sostiene con ambas manos. 

Considero muy importante el hallazgo, en ese lugar, de una ollita eu· 

bicrta de un slip crema y dibujos cafés, y decorada en el cuello con una 
cabeza de buho (tecolote); (primera a la derecha, de la fig. 32). A la iz· 
quierda reproduzco un jarro con un slip crema con una cabeza de buho 
labrada en el cuello, y con dibujos negros que representan el cuerpo, de 
procedencia desconocida, pero que el doctor Eduardo Seler la clasifica en 
su Catálogo del Musco Nacional, como de cultura huaxteca ( correspondién
dole el número 7,822); como podrá notarse, las dos son muy semejantes 
por la forma de decoración y acusan desde luego relaciones culturales pa· 
ra ambas zonas veracruzanas tan distantes entre sí. 

Siempre se ha pensado, y con justa razón, que la región de Los Tux· 
tlas es de suma importancia, y esto ha originado que últimamente se haya 
tomado en cuenta y empezado a realizarse investigaciones con el fin de 
precisar sus relaciones culturales con otros pueblos de México y Centro· 

américa. 
Hemos visto que las exploraciones llevadas a cabo por el Instituto N a· 

eional de Antropología e Historia en esa región y las financiadas, por otra 
parte, por el National Geographic Society y el Instituto Smithsoniano de 
Washington, dirigidas estas últimas con tanto acierto por el doctor Matthew 
W. Stirling, han dado inapreciables resultados por los datos culturales que 
han aportado para la historia de nuestro país. 

Por lo expuesto, es de desearse que investigaciones de esta índole sigan 
adelante en tan interesante región. 

Por los datos que se han logrado hasta ahora, podemos decir que e.s 
una región en que se encuentran: "hachas", "yugos" y "palmas"; que hay 
influencias culturales relacionadas con La Huaxteca; pero quizá de una épo· 
ca reciente. 

Se encuentran también influencias teotihuacanas. 

Es indudable, además, que lo más característico y abundante son ele
mentos de la gran cultura maya. 
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Por último, hemos encontrado un tipo de cerámica que la conecta con 

la segunda época de Monte Albán, Oax. 
Esto es a grandes rasgos lo que hasta ahora podemos decir de la tan· 

tas veces mencionada e importante región de Los Tuxtlas, Estado d1~ Ve
racruz. 
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LAS RUINAS DE TULUM li * 

Por MIGUEL ANGEL FEnNÁNDEZ 

El día 6 de junio de 19:~8 dí principio a los trabajos preliminares, con
si~tentes en el desmonte y desyerbe de toda la zona. En seguida procedí a 
hacer una calera (foto 1). Como la puerta de entrada de la muralla sur se 
encontraba obstruída por el escombro producido por los derrumbes de la 
bóveda, procellí a desalojar este paso y a consolidar con cemento las partes 
que amenazaban desplomarse. 

RECONSTRUCC/ON Y EXPLORAC/ON DEL CASTILLO 

El Castillo, o sea el Templo núm. 1 según la clasificación de Lothrop, 
f ué sin duda el gran tcocalli; es el más alto y está situado en el extremo 
oriente del eje central de la planta de conjunto; su fachada principal ve al 
poniente pues sin duda tuvieron en cuenta los constructores de este edificio 
que los vientos dominantes son del noreste y sureste (fotos 2 a 11). 

Dos tipos de construcción forman el conjunto de este templo; la primera, 
la más antigua o sea la subestructura, consta de galerías muy amplias con 
un intercolumnario interior; estas galerías estuvieron cubiertas con techum
bre plana de verdadero concreto, techumbre que se sostenía con vigas de 
madera. Estas galerías vistas interiormente debieron dar el aspecto de una 
construcción española. 

La otra construcción es de superposición y está formada por dos piezas 

( *) Informe de los trabajos de reconstrucción y exploración llevados a cabo durante el año 
de 1938 en la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, costeados por el Gobernador del Terri
torio, general Rafael E. Melgar, y la Secretaría de Educación Pública. (Véase el artículo Las 
H.uinas de Tulum I, en el Volumen III, época 5", 1936-1938, de los Anale~ del Museo N(lcional 
de Arqueología, Historia y Etnografí'l, págs. 109-116). 
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cubiertas con bóvcJa maya pnmiliva, es decir sin que las piedras que la 
forman tengan un eorte especial como las de Chichén y Uxmal. La fachada 
tiene dos columnas que forman el pórtico con arquitrabes de piedra; estas 
columnas en la última etapa fueron reformadas adosándoles las cabezas de 
serpientes así como los cascabeles que las rematan (fotos lO y ll). En la 
primera pieza hay colocadas lateralmente banquetas de 35 centímetros de 
alLura y en la segunda pieza la banqueta ocupa el muro del fondo, y los la
terales. 

TRA!JAJOS DE RECONSTIWCCION DEL CASTILLO 

Corno lo rnús urgente era reconstruir el techo, pues las fillracioues eran 
abundantes, procedí desde luego a nivelar la cornisa de remate para tener el 
nivel correcto para cambiar el techo, el cual levanté en su totalidad, pues se 
encontraba completamente desintegrado; pude notar dos capas de conercto 
lo que quiere decir que fu(S reconstruíclo probablemente en la última época. 

Jkspués de colocar una capa de rnezda de piedra chica de diez centí
metros de espesor se colocó otra capa de ;{ centímetros de espe~or con con
creto y por último se revocó con cemento bruñido dándole al techo su declive 
original (fotos 12 y 1:3). 

En seguida procedí a consolidar el basamento ele este edi fieio, recons
truyendo en su totalidad la banqueta que sirve de basamento y que está situa· 
da al oriente, así como la del frente (foto ll), la del norte (foto ltl.) y la 
del sur (foto 15). 

Se consolidaron eon cemento las cabezas de serpiente, así como los ca
piteles y los restos de estuco con pintura de las columnas (fotos lO y 11); lo 
mismo se hizo con los tres nichos de la fachada que estuvieron decorados 
con figuras de estuco, el del centro con la representación del dios Descen
dente y los laterales con figuras scJentcs. Del nicho sur no queda un solo 
resto. 

Se limpió la terraza del frente del Castillo dándole su desagüe hacia 
la escalera. En el interior de la segunda pieza existía una excavación que 
abarcaba también la banqueta y que se comunicaba con la puerta del pasillo 
de la subestructura; antes de consolidarla la exploré hasta llegar al fonJo 
por medio de una cala, con el objeto Je ver si encontraba algún resto de altar 
que correspondiera a la subestructura. No encontrando nada procedí a re

llenar con las mismas piedras que había extraído procurando que en la parte 

que queda debajo del muro quedara perfectamente consolidado con cemento. 
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Tu ve el euidado de recoger los fragmentos de cerámica que encontré en este 
relleno. 

La puerta del pasillo fué tapiada convenientemente también con cemento 
y, por último, reconstruí la banqueta que había sido destruída en esta exca
vación hecha por manos profanas. 

En seguida procedí a reconstruir las alfardas de la gran escalinata que 
da acce::;o al Ca::;tillo y que cuando la Carnegie trabajó en el año de 1922 
aún se conservaban CIJ buen estado, pero que al llegar yo, encontré completa
mente tlc:>truída::; (foto:> 20, 21, 23). Para esto tuve que bajar casi todo el 
machón para llegar ha:>ta el basamento donde se apoyaba la alfarda (foto 
20) y pude darme cuenta que la escalera de la subestructura es la misma que 
existe y que aprovecharon los que construyeron el Castillo agregándole tan 
sólo catorce escalones para alcanzar la terraza. En total son 26 escalones 
(fotos 23, 24, 25 y 26). 

ESTUDIO DE LA SUBESTRUCTURA* 

Este bello y original templo fué erigido sobre la parte más alta de los 
acantilados de la costa y en un lugar apropiado para el desembarque, frente 
a un quebrado, pues toda la costa cstú llena de arrecifes; este quebrado per· 
mitc el paso de pequeñas ernbarcat.:iones que eran sin duda las que usaron 
los mayas de esta región. 

Descripción gencnal.-Sobre una gran plataforma, de talud ligeramen
te inclinado y que varía de 0.60 m. a 1.30 de altura; con su cornisa sim
ple de 0.35 de grosor, que les sirvió para nivelar el terreno quebrado y 
que tiene de largo 31.70 m., por 17.70 m. de ancho descansa la terraza que 
mide 30 m. ele largo por 16.20 dé ancho y 1.90 m. de altura, rematada tam
hién con ~u cornisa simple de 0.35 de grosor. Una gran escalinata de 9m. de 
ancho con sus alfardas laterales de 0.35 de ancho y diez escalones de 0.30 
de huella por 0.28 de peralte da acceso a esta terraza. Sobre ella descansa 
un plinto de 0.60 de altura por 0.50 de ancho, del cual arrancan los muros 
perpendicu,lares, rematados por una cornisa de tres elementos, con una al· 
tura total de tres metros; dos para el muro y uno para la cornisa. Las colum· 

natas están rematadas por capiteles sobre los cuales descansaban las vigas 
de madera que sostenían la techumbre plana. 

En el frente hay ocho columnas monolíticas separadas entre sí por una 

distancia de 1.50 metros. El diámetro de las columnas es de 0.55 el capitel 

( *) Foto 67, 
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mide 0.80 por 0.60 y 0.20 de grosor. Estas odw columnas del frente tienen 
la particularidad de tener bases circulares de 0.20 de saliente y 0.08 de al
tura y en forma de cuarto bocel. Es el primer caso que se encuentra en las 
ruinas arqueológicas. Sobre estas columnas descansaban las vigas y rolli
zos que sostenían el cornisamento. 

Las columnas interiores, que dividen en dos la gran galería, y que era 
el templo propiamente dicho, pues la galería posterior era el santuario, son 
ocho también, pero más altas y sin base; miden 2.20 de altura, siellllo del 
mismo diámetro pero separadas entre sí por 2.20 m., detalle curioso pues 
coinciden con la dimensión de la altura de la columna con la separación en
tre las mismas. Sobre los capiteles de estas columnas descansaban gruesos ro
llizos en número de dos, que se empotraban en los muros en un extremo y 
los demás iban de columna a columna; sobre éstos se apoyaban transversal
mente, rollizos menos gruesos que se empotraban en los muros espaciados a 
diferentes distancias; después en sentido longitudinal colocaron una pali
zada unida, rellenando con varas más delgadas los huecos que le quedaban 
por lo irregular de la palizada; por último, vaciaron, primeramente, una 
mezcla fina de cal y arena, y sobre de ésta, vaciaron UJI mortero hecho de pe
queñas piedras y mezcla muy fuerte y sin dulla procuraron que fuera de una 
sola ve~, como se hacen en la actualidad los techos de cemento armado; el 
grueso de esle concreto varía de 0.15 a 0.20; finalmente revocaron su techo 
con una capa de estuco bruñida dándole su desagiie correspondiente hacia 
el lado del rnar, es decir, hacia atrás de la fachada. 

La galería posterior que tiene 24.60 de largo por 2.70 de ancho está 
formada por un muro de 1.00 m. lle espesor y tiene practicadas tres puertas, 
una en el centro y dos a los lados de 0.90 de ancho por 1.75 de alto. Los din
teles fueron de madera, el exterior labrado y los dos posteriores rollizos, y 
aún están en su sitio, no así la viga labrada de la que no encontré ni un resto. 
Esta galería quedaba sumamente obscura, pues no tenía más que tres ven

tilas de 0.40 por 0.35 abiertas a 1.20 del nivel del suelo. Las paredes de 
esta galería sólo tienen el revoque primitivo sin decoración alguna. 

La gran galería de dos naves, tiene de ancho 5.80 m. y 24.60 de largo; 
adosada a los muros tiene una banqueta que sin duda sirvió para que los 
fieles depositaran sus ofrendas; ésta mide 1.80 de ancho por 0.25 de alto 

perfectamente estucada. Al efectuar el desescombro de esta galería y que te

nía un metro de espesor encontré restos de cerámica que serán estudiados 
posteriormente. 

L&s c;Qh;mna,s t;H la parte que cubría el escornbro conservan en buen es· 
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tado el estuco que se continuaha con el suelo y pude contar cÍ:lCo capas de 
ello que corresponden a las mismas cinco que encontré en los muros. 

Las terrazas y muros están sólidamente construídos con verdaderos si
llares de piedra, bastante bien labrados; la argamasa que los une, es de una 
resistencia a prueba, pues son los mejor conservados de toda la zona. El es
tuco col! que está revocado todo el edificio es de tres ~ cinco milímetros de 
espesor y hasta la fecha está bastante bien conservado. 

Examinando con detalle la planta y fachada de este edificio, que obe
dece a una concepción diferente de las típicas mayas, nos encontramos dife
rentes elementos constructivos que analizaré. 

Elementos no mayas.-Desdc luego veremos los elementos no mayas 
propiamente dichos que existen en este edifi-cio: 

l.-Conjunto de la planta (domina el claro sobre el macizo). 
!l.-Distribución general (grandes galerías paralelas). 

III.-Muros de sillares con un espesor no mayor de 1.00 m. 
1 

!V.-Altar en forma de banqueta. 
V.-Columnas monolíticas con base y capitel (elemento desconocido 

de los mayas) . 
VI.-Teehumbre plana y uso del concreto. 

VII.-ITuella y peralte de los escalones proporcionados. 

Elementos mayas: 

l.-La cornisa que remata el edificio. 
11.-La gran terraza. 

III.-Escalera con alfardas. 

Comparacioncs.-Así, pues, vemos que este tipo de edificio es diferen

te de los templos mayas del antiguo imperio o sean los del ciclo noveno, 
en los que domina el macizo sobre claro y en los que nunca se usó la colum
na (foto 28). Si buscamos los edificios que tienen semejanza con el que es· 
tudiamos, podemos hacer dos grupos: uno típico maya, y otro donde el ele

mento columna predomina. 
Comenzando por el sur de las costas del Caribe nos encontramos las rui

nas de Ichpaatum, en donde hay tipos de edificios muy semejantes a éste. 
En seguida nos encontramos en la bahía del Espíritu Santo las ruinas 

llamadas de "Chacmool" donde también hay columnas. 
En Cancún (foto 30), isla situada a 25 kilómetros aproximadamente al 
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sur de Isla Mujeres, hay un caso similar con siete columnas al frente y nueve 
interiores, sólo que aquí no existe la galería posterior; la cornisa es también 
de tres elementos como el de la subestructura de Tul um. 

En Playa del Carmen ocho leguas al sur de Puerto Morelos tamhi<:n en
contramos edificios semejantes. 

En la isla de Cozumcl, en San Miguel y cerca ele~ Santa Hosa, la columna 
está usada profusamente. 

En Chichén llzá, Ak{~, Kabú, Zayil, ele., así como 1~n Milla, dondt~ en
contramos la columna y el lcc:ho plano; así como tamhií:n las pinturas mu
rales son semejantes. 

Hasta ahora se ha dicho que la columna fué elemento que aportaron a 
la península los toltecas o mejor dicho los nahoas, pues debemos recordar 
que en Tula y La Quemada también hay columnas, pero ;,en dónde apareció 
por primera vez la columna? 

Sin duda que hasta que fijemos la fecha más antigua de las ruinas don
de la columna se usó, podremos contestar a esta pregunta. 

Si nos guiamos por la fecha inicial de cómputo iargo de la Estela núm. l 
encontrada por Stcphcns en el año de 1811·2, en el interior del edificio núm. 
9 de Tulum y cuya fecha es 9.6.10.0.0. 8 ahau 13 pax, que según la eorrc
lación "13" corresponde exactamente al lO de marzo del año 564 de la Era 
Cristiana; resulta ser ésta la fecha más antigua conocida hasta ahora en la 
península yueateca, y ello quiere decir que Tulum es la ciudad más antigua. 
Y si en esta ciudad encontramos en la subestructura del Castillo el elemento 
columna y el techo plano concluímos que fué aquí donde se usó por pri
mera vez este elemento desconocido de los mayas del Viejo Imperio; pues 
La Quemada, Mitla, San 1 uan Teotihuacán, Chiehén y todas las demás rui
nas donde hay columnas sin duda son posteriores conforme a las fechas co
nocidas hasta ahora. 

En el afio de 1918 la Expedición de la Carnegie estudiando esta estela, 
después de hacer sus cálculos llegó a la conclusión de que la fecha probable 
contemporánea de la estela mencionada es 9.13.10.0.0., 7 ahau 3 cumhú 
( 704 de la Era Cristiana) . 

Y a sea la fecha inicial o la que dice la Carnegie, la contemporánea de la 
estela, siempre resulta del período del gran imperio maya y, por lo tanto, 
es muy probable que sea aquí donde apareció la columna antes que en otras 
ciudades. 
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DESESCOMRRO DE LAS GALER/AS DE LA SURESTRUCTURA 

Como tanto las galerías laterales como el pasillo que las une estaban lle
nas de escombro procedí con todo cuidado a desescombradas; encontrán
dome con la banqueta que está adosada a los muros norte, oriente y sur ( fo
tos :~2, :B, .14, 35 y 36), así como las bases que estaban hechas con peque
lías lajas y estuco. También me encontré varios fragmentos de cerámica, así 
como los grandes bloques de concreto pertenecientes a la techumbre que me 
sirvieron para hacer con exactitud el dibujo reconstructivo del Lecho. Des
pués procedí a limpiar los muros donde se encuentran los frescos más inte
resantes que corresponden a la subestructura y que están en el pasillo (foto 
:n) y que por las filtraciones constantes los encontré en pésimas condiciones, 
pues se había formado una gruesa capa de carbonato de cal, capa que des
prendí haciendo uso de agua mezclada con sosa cáustica, teniendo cuidado 
de enjuagarlas perfectamente para que no quedara resto de sosa, y des
pu{:s de secarlas tuve el cuidado de barnizadas convenientemente con Dulux. 

Observando detenidamente estas pinturas me di cuenta de un dibujo en 
negro que representa un indígena con plumas en la cabeza (foto 41) y un 
perro izcuintlc en actitud de caminar, al parecer hechos con carbón y que 
de pronto me pareció que hubieran sido pintados por algún curioso; pero 
observando con lupa pude apreciar que era pintura hecha por los indios y 
que corresponde a la primera capa de estuco contando de dentro a fuera, 
pues en total son cuatro capas de estuco con pinturas las que existen y una 
última de cal. 

Y a intrigado por este detalle y haciendo uso de un cincel levanté en un 
fragmento que no tenía gran importancia las tres capas de estuco hasta lle
gar a la primera, o sea la que se adhiere directamente al muro, logrando des
cubrir una escena de cacería bastante bien conservada (fotos 37, 38 y 4.6) 
y hecha probablemente con un pincel no muy bueno porque la línea no es 
precisa. El animal que el incipiente artista hizo representar es sin duda un 
Citan (puerco del monte) herido con dos flechas o venablos y en actitud de 
correr; en su seguimiento va un tigre con el hocico abierto y en actitud 
de ataque. Quiero hacer notar que para mí fué en cierto modo una decepción 
encontrar estas figuras, pues yo esperaba que para lo monumental de esta 
estructura correspondería una decoración de acuerdo con la arquitectura . 

La segunda capa estuvo también pintada de negro, y es del mismo es· 
tilo que la primera, sólo que el estuco es muy delgado, circunstancia que me 
impidió dibujar algún motivo, pero sin duda. tampoco es de gran impor

tancia. 
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La tercera capa, de un estuco resistente, es la que mejor se conserva y 
en mayor can! idad; ésta sí es de ¡_?;ran importancia, pues las figuras que en 
ella se encuentran son verdaderamente artísticas y tienen una grande in· 
flucw:ia tolteca. La técnica del dibujo hecha con pincel fino y redondo y a 
mano libre denota ya un verdadero sentido artístico. Son nota.bles la senci· 
llez de líneas llenas de cxprcsi{m y la seguridad dé la pincelada; por ejem· 
plo, en la cara del sacerdote con miiscara puede seguirse el curso de la pin· 
celada. Sin duda se trata de un sacerdote con máscara de turquesas, jades 
o conchas blancas y rojas; en sus manos lleva una vasija con un pavo colo
cado sobre un glifo Kan, que significa alimento, en actitud de ofrenda. La 
expresión de las manos es admirable. Frente a él, hay restos de una gran ca· 
Leza de serpiente que probablemente representaba a Quetzalcóatl. 

En la galería sur, explorando las capas de pintura, me encontré un caso 
que desconcierta; después de levantar las tres capas de estuco llegué a la 
primera en donde existen restos de pintura que· a pesar de lo deteriorado 
de éstas se puede apreciar una influencia azteca y que por desgracia no pude 
fotografiar por estar ya muy borradas, teniendo la precaución de barni· 
zarlas. 

Para cerciorarme si en realidad existían las columnas interiores de la 
galería de la subestructura dentro del relleno que sirve de basamento al edi· 
ficio superior, hice una cala, encontrando en su sitio y con todo el capitel la 
columna (fotos 31 y 33). 

Por último, en el muro norte de la galería de la subestructura encontré 
un bajo relieve que pertenece a la primera capa de est~co y que probable
mente representa un tigre o jaguar; dicho relieve estaba cubierto por la 
tercera y cuarta capa de estuco que personalmente levanté con un cincel ( fo· 
tos 48 y 49). 

RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO NUMERO 9. ". 

Este edificio que se encuentra en el ángulo sureste del primer recinto 
cercado, o sea el central, cuyo edificio principal es el Castillo, es impor
tante porque en su interior se encontró la estela núm. 1 que en la actualidad 
está en el Museo Británico y que fué llevada por Mr. Gann. 

Este edificio com:ta de una sola pieza con bóveda típica maya primitiva. 
Está construído sobre una plataforma adosada a la plataforma del edificio 
núm. 3. Sobre esta plataforma arranca el edificio que sólo tiene una sola 

(*) Foto 51. 
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LAMINA IV.-Planta y elevación del templo No. 5 
de Tulum, Quintana Roo. 
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puerta que \T al norte. La puerta tiene dintel de piedra en el exterior y una 
viga de madera en el interior; la fachada tiene dos cornisas, la primera de 
dos elementos y la superior simple; a los lados de la puerta habían relieves 
de estuco, de los cuales :,;e conserva la figura del lado izquierdo que es de 
técnica muy primitiva. 

Procedí desde luego a reconstruir la plataforma que sirve de basamento 
y al desescombrar el suelo me encontré con esqueleto en posición decúbito
dorsal, el cual consolidé con cemento harnizándolo después y cubriéndolo 
con un cajún provisional (fotos 5tl. y 55). 

Una vez rcconstruída la plataforma procedí a reconstruir las esquinas 
que se cnconlrahan completamente dcslruídas (foto 52), pero por fortuna 
todas las piedras de la cornisa estaban dentro del escombro. 

El techo se encontraba en pésimas condiciones, por lo que tuve que re
novarlo todo, y pude observar que en el centro de la fachada debió existir 
una figura sentada, así como en las csquiuas había restos de piedras empo
tradas en forma de remate. Como esta pieza la utilicé para la conserjería, 
quise recoger el agua de lluvia del lecho, haciéndole sus canales de des
agiie (que no existían, ni usaron los mayas). 

En el interior hice una exploración en el lugar que ocupó la estela, sin 
encontrar ningún objeto, pero sí pude darme cuenta de que la mitad sur de 
la pieza fué rellenada con tierra negra, como indico en el croquis corres
pondiente. 

EL TABLERO DEL TEMPLO NUMERO 5. 

Este tablero piulado en el muro de fondo o sea el oriental del templo 
núm. 5 y que mide :3.30 m. de largo por 0.90 m. de alto lo encontré en pé
simas condiciones; pues en 1918 que fué dibujado por los expertos de la 
Carnegic, los cuales pudieron reproducir solamente un fragmento del lado 
norte (véase Lothrop, página 52, lám. 5). Del resto no pudieron dibujar 
nada, pues una gruesa y resistente capa de carbonato de cal lo cubría todo. 
Haciendo uso del ácido muriático procedí a limpiarlo, logrando después 
de un mes de trabajo que apareciera la pintura casi en su totalidad, barni
zándola con dulux y tomando una calca directa de ese bellísimo tablero. 
El estado en que dejé estas pinturas puede verse en las fotos 62 a 66. 
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EXPI DRACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA ISLA 
COZUMEL, QUINTANA ROO* 

Por MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ 

El día 27 de agosto del año en curso, a las 7 horas, la Comisión de Ar
queología de la Expedición Científica Mexicana formada por el señor inge
niero Alberto Escalona, Enrique V alcs y yo salimos de la isla de Cozumel 
en lancha motor, rumbo al faro de Punta Molas, situado al noreste de la 
isla, a cuyo lugar llegamos a las 17.30 horas. 

Dado lo avanzado del tiempo y la enorme cantidad de mosquitos, nos 
vimos obligados a pernoctar en la parte más alta del faro. 

Al siguiente día, acompañados del guía, señor Ramón Coronado Fer
nández, persona experta y conocedora del lugar, salimos a pie rumbo al 
sur y como a dos leguas y media sobre la costa nos encontramos con un 
edificio de doble galería con bóveda maya que descansa sobre la misma 
terraza, la puerta con dintel de piedra ve al oriente y las galerías están 
orientadas de norte a sur, con 15 o de desviación; las cornisas son simples 
y todo el edificio conserva bastantes restos de estuco. La parte oriente del 
basamento está muy destruída y el edificio presenta una gran cuarteadura 
en el centro de la puerta, cuarteadura que abarca las dos galerías, ocasio
nada sin duda por el derrumbe de la esquina noroeste. Se notan cinco ca
pas de estuco; apariencia general y técnica muy semejantes al templo de 
Isla Mujeres. 

Como a cien metros al suroeste del edificio se encuentra un pequeño 
cenote en forma de pozo. Estas ruinas son conocidas con el nombre de 
El Real. 

* Expedición científica mexicana del Sureste de México y de Centroamérica. 
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LAMINA l. 

Fa" hada. 

Planta. 

Ruinas de El Cactus. Punta Molas, (m:umcl, Quintana Roo. 
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Ruinas del Islote Celarain. Cozumel. 
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RUINAS /JV, SANTUAN/0 m: Fl, CACTUS 

El día 29 dd miP.rno nws, los compaiírros Esc·alona y Valrs se dirigir

ron al níwl¡~o c·orulcido ron el nomine• dt• Cinl'o Manos, mirntras yo me 

dirigí a un <~dificio situado a dos kilómdros del faro, situado al suroeste 

y que por el lwdw tk trnrr un lwnnoso cactus que· crcc~ió en la platafor

ma nos drc·idimos a bautizarlo con este nombrr. 

Es Pstc~ un fH'c¡uciío santuario (vc~ase lámina l) de puertas muy peque

iJas y l'llya fachada tiPrJc una figura arrodillada entre~ las do~ eornisas y 

colocada c•n f'l ¡·c~ntro. A los lados y en el mismo paño dd muro hay res

tos de~ dos mascarones f'Il f~stuco, por d<~sgracia muy d!'leriorados en la ac

tualidad. El edificio f'S de~ una sola gakría con bóveda maya de eonstrue

cicín muy primitiva, y c•stá l'olocado :;olm~ una terraza de un metro sesenta 

centínwtros de alto. 

Llama la atcnciún la altura de la pw~rta, c¡ur scílo tiene un metro diez 

c<~ntínwtros de alto, por einnwnta y 1wis cc~ntím!'lros de ancho. Las cornisas 

ya son aquí de tn~s demf'ntos y t•l f'dificio prc~srnta Pll :;u parte posterior 

un derrumbe al parecc~r hecho ex profc~so. 1 .a altura total del edificio es só

lo de dos metros st•tcnta y cinco cc·ntímdros. 

El día :30 regresamos dr~ Punta Molas a Cozumcl en la misma lancha 

motor, habimulo salido a las B30 h., llegando a la isla a las 12.:30. 

RUINAS DEL JSUYfF CR!ARAIN 

El día r de septicmlm~, a las 10.:30 h., en una canoa motor y acompa

iwdos siempre del guía Hamón Coronado, salimos rumbo al faro Cclarain, 

situado al sur de la isla; llegando al desc~mharcadero a las 15 h. De dicho 

des<~mbarcadero hay que caminar dos kiUllnetros para llegar al faro, ins

talándonos desde luego en los corredores. El c~alor en este tiempo es ca

nicular. 

El día 2, muy de mañana, salimos a IHe rumbo al islote de Cclarain, 

situado al noreste del faro, y como a dos kil<ímctros de distancia nos en

contramos un pequeño santuario muy original y por fortuna bastante bien 

conservado. 

Este santuario está formado por un edificio de una sola pieza con bó

veda maya primitiva, pero se conoce que más tarde fué ampliado con tres 

corredores más, agregados al norte, sur y oriente (lámina 2), 
Aquí también llama la atención lo pequeño de las puertas con dinteles 
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LAMINA 3. 

--'----~----------------------------

Faehada. 

1 

Planta. 

Ruinas del Islote del Faro de Celarain. Isla de Cozumel. 
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LAMINA 4 .• 

> _______ >_1-_ _..l.......~--'-=~===~~--·-~------___ --=_-> -l 
Corte longitudinal. 

Corte transversal. 

Ruinas del Islote C:darain. Cozumel. 

112 



-

-

de piedra y que ~;(')lo mid('ll ~p:-;enta n·ntímrtros de alto por cuarenta y cin
co centírnelro:-; de ancho. La fachada del rdifício primitivo tiene dos cor· 
ni~as muy sencilla:-;; llaman la atención dos verdaderas canales de des
agüe, colocada:-; en la cornisa superior. La forma en que fueron agregados 
los corredores puede verse en la lámina 3. 

Todo el edificio está revocado, habiendo contado hasta diez capas de 
estuco. 

La bóveda del edificio primitivo tiene un detalle muy curioso, consis
tente en que ella descansú sobre dos morillos de madera situados longitu· 
dinalmcnte. En la parte superior del edificio primitivo, correspondiendo 
al centro, está colocado un pequeño edículo, sobre el que descansa una es
pecie de cono hueco que casi es un principio de cúpula (lámina 5) forma
da con earac.:oles marinos y la parte posterior asoma formando un elemen· 
to decorativo. 

El pequefio edículo tiene cuatro huecos de veinticinco por treinta centí
metros, y me imagino que sería allí donde quemaban su incienso, con el 
objeto de que éste se esparciera por los cuatro puntos cardinales, así corno 
por la parte superior. La fachada ve al oriente; la parte superior de todo 
el edificio está rematada por puntas de lanza de piedra. 

Corno a siete metros al oriente de este edificio hay restos de otro, que 
tuvo dos puertas al sur, y correspondiendo al centro del edificio número 

l y a cuatro metros de distancia se encuentra empotrado en el suelo un 
gran cono decorado con puntas en los cuatro costados, muy semejante al 
que corona el edificio (lámina 2). 

RUINAS DE CINCO PUERTAS 

El día 3 de septiembre, a primera hora y llevando toda nuestra impe· 
dimenta a cuestas, salimos rumbo a Cinco Puertas, edificio situado a tres 
leguas del faro, rumbo al norte. Pasamos por el santuario del islote ele 
Celarain, que es el mismo camino, y como a una legua de éste siguiendo 

por la costa, dejamos la carga y seguimos adelante otra legua más. 

El camino se hace entre el monte y con muchas dificultades, parte por 

la orilla rocosa y parte por la arena, en donde los pies se hunden hasta 
treinta centímetros; otros tramos se hacen entre puros nopales cuya tuna 
es bastante dulce. Hacia el mediodía llegamos a Cinco Puertas (lámina 6). 

Es éste un edificio largo, de diez metros noventa centímetros, por cin· 
co metros de ancho, con tres piezas, la del centro con una puerta y las dos 
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LAMJNA 5. 

Dt·tallt·,; ,¡.., la Cúpula de Caracoles. 
Huinas del Islote Cclarain. 
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Planta. 

Ruinas del Islote Celarain. 
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LAMINA ó. 

Fachada . 

.. 

1 
- Planta. 

Huinas de Cinco Puct·tas. Cozumel, Quintana Hoo. 
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laterales con dos puertas cada una. Not<~ de~dr luego que manos profanas 
habían hecho excavaciones en dos de los cuartos y qu<~ éstas t~ran muy re· 
cientes, hecho que más tarde ¡mse en conocimiento de la primera autori
dad de la isla. Del techo no queda nada, pero imagino que fué plano, por· 

que no encontré ninguna pi<~dra que me sugiriera la hóvcda. 

Por este rurnho no hay agua para tornar, teniendo uno que proveerse 
en las aguadas infectas y malsanas; tuvimos que regresar al lugar en don
de habíamos dejado la carga, para después de allí dirigirnos a una hacien
da llamada Colomhia, situada al poniente y como a legua y media; esta 

hacienda es propiedad dn Mr. Coldwcll. 

Atravesando por el monte entre ciénagas pantanosas y pef'tilentes, lo
gramos llegar después de haber perdido la brecha al atardecer. Pernocta· 
mos en la hacienda y al día siguiente seguimos rumbo al Cedral, distan

te dos leguas de dicho lugar. 

Este pw~blo próspero en otro tiempo, se encuentra en la actualidad 
completamente abandonado; en la misma plaza y junto a la iglesia se en

eucnlran las ruinas. 

RUINAS DE EL OWRA/, 

El primer cdifieio que visité está junto a la iglesia y sirvió de cárcel 
por algún tiempo, pues la puerta de entrada fué agrandada para colocarle 
una reja. Este edificio tiene dos galerías con bóveda maya, pero con la 
circunstancia de que la piedra de la bóveda está tallada en la forma mis
ma que la de Chichén y Uxmal. Los suelos de estas piezas fueron excava· 
dos a la profundidad de treinta centímetros, con objeto de agrandarlos. 

La fachada se conserva en un solo 1 a do, lo que me permití ó recons
truir el edificio; tiene cornisas de tres elementos y hago notar que la bó
veda es un poco arqueada (lámina 7). 

Como a quinientos metros de este edificio, hacia el poniente, hay otros 
dos, uno ya completamente destruído; el mejor conservado tiene su bóve· 

da intacta (lámina 8) y fué aquí donde un resto de estuque de la cornisa 

inferior hice una exploración, descubriendo diez capas de estuco; en la 

séptima y octava, contando de afuera hacia adentro, encontré el motivo 

ornamental que puede verse en la lámina 9. Por este detalle me di cuenta 
de que toda la fachada estuvo pintada. 

No muy lejos de este núcleo existe un arco aislado estilo "Lamná", 
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Fachada. 
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Planta. 

Ruinas de El Cedral. Edificio número l. Cozumel. -
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LAMINA 8. 

Fachada. 

Planta. 

Corte. 

Huinas dP El Cedral. Erlifirio número 2. Cozumcl. 
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Arco Jc El Cctlral. Cozumcl. 

• 

Planta. 
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>iÚlo que ya muy dcstruído; cerca hay un C!'not<'; toda c~ta zona es ruuy 
fértil y hay toda clase de úrholcs frutales, a:-í corno pifia en abundancia. 

El día S salimos rumbo a Cozurnel. Se pasa por San Clemente y más 

tarde llega uno a La Caleta, y más adelante se encuentra la lwrmosa lagu

na de Chancanab, de un color azul cerúleo y en la cual la variedad de los 

peces hace que forme un espectáculo maravilloso. 
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Fi~. 4.- F.I C:u!otilln, tomndo 
d1•l ~ur, 



.Fi~ 5. El Ca6lillo, de In:Jltc. 

Jo'i¡.;. 7. El Custillo 1 •lcspués de los tr.J,ujos). 

Fi¡;. lt- At·nutilu.Jus. 



Fi¡:. <J. El l:a>lillu. ni rondo ,.1 ctlifi.-io 
nium·ro !J (dt•,;pni·;. ,¡,. lus lmhnjosl . 

Fi¡;. 11. Fnrhntlll tlt·l C::..s1illo. 

Fi¡:. 10. l'<irliro rl<·l C<"lillo 
rnn,ol idnrln. 

Fi¡:. 1 2.-io:~lndo f'll ''"'' '-t' t'IIC'OtllrÍ• •·1 
H••ho llt•l Cn~r i llo. 



Fig. 13. El to•cho do•spués de reconstruido. 

Fi~. 15.- Fn<'hada ~ur. 

Fig. 1•1·,- Jo'¡whndn noo·to• o•n st·cul'ln de 
rct·ouRtrucdón. 

Jo'i¡.:. 16.- Columno dd l'órtko 
tlul ca~! illo. 



Fi¡;. 17.-Pinturns de lu Jlrimcrn 
t"npn de esturo de In columna 

nnrtr. 

Fi¡:. 19.-Suloit•ndu lu picd ru tlt-1 
tÍn¡:uln N. O. del <.:u.tillo. 

Fig. 18.- Fnchodo drl Castillo 
( onlcs de los trnbojos) . 

Fi¡.:. 20.- lluHHncuto de lu ntru r· 
do de la csrolcro. 



Fi¡;. :11.- Aifnrdn• clt• In f"'<·alcra 
(nn ll·~ M lu~ lrtthnjo-.) . 

Fi~. :1:t- l•:,uulo de lu ,.,;~·ulinn tn 
(untes de los trubnjos) . 

Fi¡:. 2'2.- Aifotda ( Jcsput~~ 
de· lo." t rnhnjo~) . 

Fi¡:. :11.- Golt'rín ~nr dr la "llhf>"trttl'lnrn 
( n nli'S di' lo, trnlonjo•) . 

.. 



l'i!(. 25. l.n mi• mn ;.(lllt•c·íu ( dc·spués 
ele• In,; l rubnjo~). 

Fi~. :!7.-.\luralla norte·. 

Fi¡:. :!6. 1-:1 C::1"1 i lln ( tk~pu(·~ fl,• 
lo:; trnhnjo~ ). 

Fi¡:. 2ft. l' luntu~ úpit·a, m o¡"' u1 !u, (JUC 
nu cluminu lu columna. 

l 
1 



A[!!] ~ 

E::fiJ t}%9 1 
Pff*H ......... o ••• 

••• • o ••• ... .. . . ... 
• o •••••• 

r: ........ ] .. .. ... .. .. 
L.: :::::::: . 

G 

.... . .................. 1 ... .... .. ............... . .. ... ·,··· .... . ···: ..... 
l~tn. j.-(':t'(HUll\·plnr'HU A, n, f, t', 'I'11IHIIIf l't l'l,l) , ¡ 
~KnnC!nJ o, Tulm11 l'lll~AI tt) Chldwn h~L'\: 11, 
("h~~ 1, Caneuen; J, Allc. 
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Tulurn. 

L 
Fi¡;. :.13. Columno de la 

¡;olería sur. 

Fig. 34.-Cul(•rlu norte dP In sulwstmctura. 

FiJ:. 35.- 1 :olunontul monolíticos 
galcriu norh'; o·n el sudo se \ Cil 

los cn¡>i tclc:l'. 

t'ig. 36.- Gulcría sur (.lo·spuO::s de 
los tro!Juju,¡) . 



Vi¡;. 37. l'inluru mural des
cu!Jicrlu en Ju 1' rupu de 

CSLIICO. 

Fig. 3!1.- Quirig;uá. 

- \ 
, TT7"' 

1-'i¡!. 31t Dt·Lallt: de 1111 li~r·o• 
(1'11 lu 1• cu1111 dut•sllrco). 

Fi,:. 110. Dr mllt> (nni N do· 
lc•·aular las copas th· ··~l tro-o). 



Fi~. 1·1.- Dctullc de In 1• I' OJIU di' I':'Lut·o: 

rcprc&enln un indio con plumn~ y un perro. 

Fip;. 1.1.- Dclallc. 

Fi¡;. 1:.!.- l'iuluHJ mt1rn l dt· lu lt•n·c·rn c·utJJ 
dr r'l uro tiC' In suh<'!-lrlll'l llrn. 

Fi¡~. H.-PiniUro tuutul Ul' lo tcrc·cru cu¡Jo. 



Jo'ig. 45.- Estcla de Unxnctún. 
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Fi¡;. 47.- F.stcln de U:unctún. 

Jo'ig. ~6.-Detalle com¡1ll'lO de In pintuo·a 
murul de la 1' cn¡ln ole estuco. 

Fi¡!. 4fl.- 8njonelic'c (ante~ 
fle le,•nntor los <·nrn~ ele 

c~turo) . 



., 

Fi~. 4!1. llnjorrclicvc tlcscuuicrto •·n In 
1' l'Upn do cstur.o di.'! mum N. de In sub· 

c~strur1 11 rn (rcprrscuta un rigrc). 

Fi~t. 51. Etliricio nímwro 9. lutlo !>ur 
( Ol'<~JlU~s tic Jos 1 rolwjos). 

Fig. 50.- EdHicin número 9 (<foo~puí-s 
de Jos lrulonjos). 

fi~. 52.- Eclifit•iu IIÍIIIII'I'II 9, 
ludo ~ur ( tl•·~pni·~ de: los 

trabajos). 

. . 



Fig. 53.- Edificio número 9. 

Fig. 55.- C:on-.oli!hwiún tld 
111iRI1lO t'Mpll'lt'tu. 

Vi¡;. 5-~.-Esquclcto lnnnnno en· 
c:ontrado ni pi(• dt•l hnstml'n ln 

del tPmpln nlrnwm 9. 

Fi~. 56. 'nlll'structurn dtl Cu.tillo. 



FiJ~". 57. Au~nlu N. O. du In 
blllu-,;IIIH'IIIIU, 

Fil(. 51), Tc·cnplu ucÍnlt'nt 5 
(unto•• clr lu~ ao·nhnjo,) . 
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Fi~. !'111.-S...ric· luic·ial du Chidsi·n hde. 

Fi¡c. ()0. T ..... ,,, .. llÍIIIII'III 5 
( dc·~r·u~~ ,¡,. lu~ t rnlouju~). 



Fi~. 61.- 1'.-rfil tl~l tl'IIIJJIU 
nt'111wru 5. 

fi¡;. (~'i. l'luturu murnl del 
t ~mplco ru'mwru 5, in terior. 

Fi~. 6:!.- Piut 1uu' murnlr·~ del 
templo núrm·ru 5, interior. 

Fi~. 61.- Piuturn murnl tlr•l 
ludv sur del interior cid 

templo número 5. 
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,. 
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Fi¡::. (>!i. l'in1n111 mural tlcl 
ltu ln nnrh• tlt·l IPIIIJIIII nlrnw ru 

!l ( Dio, .. Ir' ). 

Fil'· ti•. l'~ttl.ahlt• lt'prc·,o·n lu· 
, iém ti•· \ t·un•. Templo 

U ÍliHf'I"U 5. 
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• 

ESTUDIO AHQUlTECTONlCO DE LOS EDIFICIOS HUAXTECAS 

Por \VJLFHJPO Du Sor.mn MAsSJEU 

!lasta esta fecha r·s cuando se pueden empezar a formular las primeras 
cow·lu:-;iorws solm~ lo rJUC la cultura huaxtcca nos legó, tanto dentro de sus 
oluas an1uitectóuicas, como de sus artes menores. 

Los trabajos serios que con anterioridad se habían hecho en la Huax
tcca f ucron relativamente breves y se concretaron al estudio de pequeñas 
excavaciones en los cues, que en mi concepto representan las más primiti
vas construcciones como más adelante aclararemos. 

Los otros trabajos fueron recolecciones de esculturas y cerámicas, con 
una clasificación netamente tipológica, pero de ninguna manera trabajos 
de estratigrafía, con un sistema determinado y una clasificación dentro del 
sistema científico moderno. 

Entre los principales arqueólogos y hombres de estudio que se dedica· 
ron a esta clase de trabajos, están: Walter Staub, Eduardo Seler y su es· 
pooa Cecilia, Walter Fewkes, Prieto, J. Meade, P. F. Vclázquez, B. Rodrí
guez, Gabriel Zaldívar, etc. 

Diremos que mientras Staub opina que los cucs o montíeulos eran los 
cimientos de las casas o templos de los huaxtecos, F. K. C. Müllerricd se 
inclina a creer que fueron creados con el objeto de preservarse de la hume· 
dad reinante en el suelo de la Huaxteca, y en algunos casos haber sido uti
lizados como tumbas. 

Los cues a que se refieren Staub y Müllerried, son pequeñas eminen
cias que varían entre l y 6 m. de altura, con una base más o menos 
circular. 

En nuestra opinión, y después de seis años de hacer trabajos en las 

121 



LAMINA J 

~.n -- __ , ---------

¡-·· 

Zona Arqueológica de Tancanhuitz. 

122 



.. 

• 

.. 

lln:nl<'t'él~ Poto~inn, Tamauli¡wca, Veracmzana e llidalgut:'nse, es: que los 
:lnlniornwntc nombrados e u es tu vieron un uso ajeno al que Miillerried 
les desig:¡w. 

Para ello nos basamos en dos argumentos principales: 
Primero: que desde las tribus más primitivas que poblaron nuestro te

rritorio hasta las culturas más evolucionadas, ya sean éstas mayas, zapote
cas o nahuas, siC'mpre hemos encontrado que las construcciones principa
les de las ciudades o pueblos que nos legaron, eran los templos o edificios 
públicos, no encontrándose hasta el presente una zona en donde las casas 
d(~ hahit:H·iún huhi0sen recibido una mayor atención a sus templos; por lo 
qtw los enes enc.ontrados por Staub y Miillcrried, son los templos o edifi
cios públicos, que en algunos casos utilizaron como tumbas, aunque sus cons
t ructon~s no ignoraban el concepto de lo que podría ser una tumba. 

Segundo: dada la enorme superficie de alguno·s de estos cucs, verda
dera obra de romanos, ello significaría crear una base excesivamente gran
de para cada una de las ehozas que soportaban. Además, la mayoría de los 
montículos de esta especie encontrados en zona alguna, no rebasa de vein
te, lo que lúgicamente, nos indica tratarse de edificios principale.s y no de 
basamentos de unas cuantas chozas para ser habitadas y preservarse de la 

humedad. 

Un último argumento pueJc aJucirse para desterrar la idea de que 
los tales montículos tuviesen el fin de preservarse del desbordamiento de los 

innumerables ríos de la región. Sobre la sierra alta ele la Huaxteca, y pre
cisamente en un lugar llamado Xilitla, S. L. P., existen una serie de mon
tículos (IUC por ningún concepto trataban de preservarse de la humedad, 

siendo que las lagunas o ríos más cercanos están a cerca de 1,500 metros 
ahajo de dicha zona. 

Diremos, además, que altares construídos con un procedimiento seme

jante y de una edad bastante remota, ya habían sido encontrados y explo

rados con anterioriJad en el Distrito Federal, por Harold Cummings, en 

Cuicuilco, D. F., y otros montículos semejantes fueron encontrados por el 

autor de este trabajo en las sierras de Querétaro. 

Aun cuando muchas han sido las zonas arqueológicas que el autor de 

estas líneas ha descubierto en las Huaxtecas, únicamente las que a conti

nuación se enumeran, han podido ser exploradas: Tancanhuitz, Tampozo· 

que, San Antonio, El Limón, Pueblo Viejo, Cuatlamayán y Xilitlilla. Para 

la localización y formarnos un primer concepto sobre la calidad e impor

tancia que estas zonas tenían, contamos con la ayuda de los informes del 

123 



LAMINA TI 

r · -"------- -------~--- ____ r-..... ... ~ ~· t~ < ••• 

·-.. - .. 

--~---Jfi-

Zona Arqncolí>giea de Tnmpowquc, S. L. P. 

124 



• 

• 

señor Joaquín Meadc, hombre de estudios y vastísimos conocimientos sobre 
la región, en donde habitaron los huaxtccos prehispánicos, quien gentil
mente nos ha venido proporcionando informes sobre las zonas que en sus 
viajes ha localizado. 

La primera zona explorada, fué la de Tanoanhnitz, S. L. P., en el año 
de 19.17. Sobre el resultado de estas exploraciones existe un informe deta
ll a do en el Archivo Técnico del Instituto Nacional de Antropología e His
toria. Como el objeto primordial de este trabajo es el estudio de la cultura 
huaxteca a través de su arquitectura, y en cierto modo de su cerámica, a 
ello nos concretaremos. 

Le hemos asignado el nombre de Tancanhuitz a esta zona arqueológica, 
por encontrarse en las orillas de una población que recibe este mismo nom

bre, que traducido al castellano significa: canoa d'c flores. Probablemente 
se dcha por la forma que afecta una serie de cerros que circundan la po
blación en la cual abundan flores propias de tierra caliente. 

La zona en cuestión está ubicada en el suroeste de la moderna pobla
ción y sobre una de las lomas que no distan, por un buen camino, más que 
dos kilómetros. 

Su orientación general, en el sentido de su mayor longitud, es noroeste
sureste (plano de la zona). Las excavaciones emprendidas en la segunda 
temporada, nos demostraron que los edificios estaban colocados simétrica
mente uno con relación al otro. La forma de sus plantas y su elevación 
son de dimensiones diferentes, y no se empleó el mismo sistema construc
tivo en todos ellos. 

La planta de estos edificios varía desde el círculo, pasando por el rec
tángulo, hasta la f orrna de herradura; y la elevación de ellos no rebasa los 
seis metros. 

Todas las construcciones fueron hechas con lajas de la región asentadas 
con lodo, no habiéndose encontrado hasta el presente huella alguna del em

pleo del estuco. 
El primer edificio explorado, y que en la lámina núm. l aparece con 

la letra A, es de planta circular semejante al de Cuicuilco, D. F., no única

mente por tener el sistema estructural de superposiciones de taludes hasta 

lograr el tamaño deseado, sino porque parece ser que adolece de la misma 
falta de escalera para ascender a su cúspide, contando en su defecto con 

una rampa burdamente lograda. 
Tarea ardua implicaría reconstruir la forma original que dicho tem· 

plo pudiera haber tenido, pues dada la gran destrucción que la acción del 
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tiempo y los hmcadorc~ de tc~oro:,; le han causado, tiénese la impresión de 

que e~te cdi fic:io lo ('omponían varios cuerpo~', y aún podríasc creer que la 

ac;(·cnc;iún era en forma de espiral, pero elementos encontrados posterior· 

mcnlr' cu otras zonas, como la ele San Antonio, nos autorizan a considerar 

que su forma original era la de un cono truncado y, como ya anteriormen

te asentamos, los tal u des que actualmente se ven escalonados, no eran más 

que el sistema de retención del núcleo central formado por piedras irre· 

guiares y lodo. 

Como un complemento, para relacionarlo aunque sea ideológicamente, 

di remos que ]oc; (~Jltierros que aparecieron junto a este edificio eran radia· 

les, a S('mejauza de los entierros radiales que Eduardo Noguera encontró 

('11 ms excavaciones en la pirámide circular de Cuicuilco, D. F. Aun pode· 

mos agregar que el tipo de cerámica que apareció en Tam:anhuitz, nos mos

traba figurillas antropomorfas del tipo A tlc Vaillant, tipo que es eontem

porútwll t:nnhién de Cuicuilco, D. F. (lámina l, detalles). 

1 .os lt'mplos o edificios que en el plano de la zona de TaiH:anhuití'. apa

n·n·n COl\ las lt'!ra:; B y e, tenían Ull solo talud que recubría un núclcu de 

tierra y piedras. ~u altura es inferior a la de la estruelura A, la cual d(>· 

('U ella sobre los dnuás edificios (lámina l, elevaciones). 

l·:dificios similares a los de Tancauhuitz, son los encontrados en SanAn

tonio Tampamolún, y aun con algunos de Tampozoque. 

El mismo s ístema es! ruct ural de superposición de taludes, con un ca

rúctcr cumlruetivo y no de sucesión cultural, se ha encontrado en las yú

catas de l\Tichoacún, por Alfonso Caso; José Carda Payón me ha infor

mado que en algunos monumentos de Calixtlahuaca, Méx., también se cm

plcú este método constructivo. 

Aun cuando esta zona de Tancanhuitz requiere más intensas excavacio

nes, por su cerám íca y aun por su arquitectura, podemos decir que los po

bladores y eont>tructorcs de la zona eran huaxtecos, no pudiéndosele hasta 

la fecha asignarle una fecha precisa, creyendo que la época probable a que 

corresponda sea alrededor del siglo V. 

La segunda zona explorada, y probablemente una de las más impor

tantes para el conocimiento de la cultura huaxteca, fué la de Tampozoque, 

S. L. P., (JUC dista 28 kilómetros en coche de la población de Valles, S. L. P. 

N ucslro primer traba jo f ué el de desmontar esta cálida zona, en donde 

la vegetaeiún es boscosa en extremo, pudiéndonos dar cuenta, en este pri

mer desmonte, que la mano profana del buscador de tesoros aun no se ha-
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hía ensaiíado y que nuestros trabajos contarían con un elemento virgen pa

ra su estudio. 

El r0sultado del trabajo de exploración de los dos primeros edificios lo 

podernos apreciar en las láminas A y B. 
Al primero lo hemos marcado con la letra A, y es Ull edificio cuya 

planta afecta la forma de lwrradura y está orientado hacia el poniente, en 

domle tiene una rscalinata perfectamente construída con grandes lajas, pe

ro ~in alfarda~. 

Inmediatamente al ~ur <'ncontrmnos otro edificio, el B, de forma igual 

al anterior y orienla<lo como el A, aunque su altura es ligeramente más 

haja (lúmina ll). 
l·:~to~ dos edificios estún asentados sobre una gran plataforma de for

ma rccl:lllguL!r en ll!HI <h~ cuyos <'Xlrcnws estún el A y el By en el otro, o 

sea <'11 ¡•] poniente, <·xisle una gran escalinata que da acceso a la platafor

ma; a cada lado de la escalinata se encuentran dos templos circulares que 

spfJl·<·sakn aún uu metro de la plataforma general. El accc::;o a estos edifi

cios también se hace por dos escaleras <}UC están igualmente al poniente 

(1 á m in a li); entre c~stos dos edificios a los que hemos llamado /) y F, des

cubrimos un pcqueiío altar o templito de forma rectangular y cuyas es

quinas están redondeadas, que consta (lám. B, fig. 2) de una escalera que 

también está al poniente del edificio y que, como todas las de esta zona, 

está hecha con lajas y no tiene alfardas; en la parte superior tiene un se

gumlo cuerpo que ya se encontró muy dcstruído. 

Al frente de esta plataforma (véase perspectiva de la zona de Tampozo

que, lárn. 11), encontrarnos otra extensa terraza cuyo límite aún no hemos 

hallado. Allí encontrarnos otros tres edificios, F,. G y H. dos de los cuales, 

como podremos ver en el diagrama antes mencionado, son circulares y pe

queños. 

El altar F tiene doble escalera, una orientada al poniente y la otra al 

oriente; y Cüll cierta simetría está el altar e, cuya única escalera varía de 

las demás, pues mira hacia el norte. 

El último en que trabajamos en la temporada, fué el edificio H; que 

consiste en un extenso altar o templo de poca altura (véase elevación de los 

edificios de Tampozoquc, S. L. P.) con una escalera corta con relación a 

la extensión del edificio; éste afecta la misma forma que el D. 
Nuestra opinión es de que esta zona demuestra que sus moradores te

nían conocimientos más avanzados sobre sistemas de construcción, y que los 
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edificios eran concebidos antes de su construcción, como nos lo demuestra 
su sistema cstruetural. 

Además existe una simetría bastante buena y una regularidad general. 
Es aquí donde, por primera vez en la arquitectura huaxteca, encontra· 

m os la escalera, det allc que implica avance en sus construcciones, aun cuan
do la alfarda no haya sido utilizada. Posteriormente identificamos otra zo· 

na con los mismos dispositivos en un lugar llamado La Ladrillera, San An
tonio, S. L. P. 

Con posterioridad a las excavaciones de Tampozoque, emprendimos 
otras en la zona arqueológica de Cnatlamayán, no muy distante de Tancan
huitz (véase plano de las zonas arqueol<lgicas exploradas). 

Esta zona de Cuatlamayán ya con anterioridad había llamado la aten
ci<ín, debido a que se entreveía entre el escombro el arranque de una al
farda y sus correspondientes escalones. Como antes de este estudio no se 
había encontrado la alfarda en construcción huaxteca alguna, quisimos in
dagar en qué época apareei<'í en la región este elemento arquitectónico; 

quedando después de estas excavaciones demostrado que es un elemento 
muy tardío entre las estructuras netamente huaxtecas. 

La zona está ubicada en unos potreros y a la orilla de un arroyo que 
probablemente haya servido para la vida de sus constructores. El número 

de montículos, que nosotros pudimos contar, fué de doce. 
El primer edificio, y al que provisionalmente designamos con la letra 

A (véase plano de la zona en la lámina S), fué el primero que explora
mos. Trátase ele un edificio de planta circular construido con lajas de la 
región y en forma ele talud, teniendo acceso a la parte superior por una es
calera sin alfarda y delimitada, en su arranque del muro hacia afuera, por 

dos enormes lajas, una de cada lado de dicha escalera (lámina D, figs. 

1 y 2). 
La parte superior, aun cuando sumamente dcstruída, nos permitió en 

alguno de sus lados, apreciar su altura, la cual no rebasaba los cuatro me

tros, no teniendo remate alguno en su borde superior. 
El segundo edificio, que designamos con la letra B, fué el que de una 

manera precisa nos permitió fijar el final de la arquitectura clásica huax· 
teca, o sea el de aquellas construcciones cuya escalera no cuenta con alfar
das, pues la introducción de un elemento extranjero es la que aporta la 

alfarda precisamente. 
Otro nuevo detalle arquitectónico aparece en este edificio: el tablero 

escalonado que limita el talud, rasgo arquitectónico comúnmente usado 
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en los edificios de El Tajín, en VPracruz. En la parte snp(~rior dPl edificio en 

cucstiún, tenía el arranque del prolwble templo de pan~des verticales y 
otro elemento poco usado Pn la liuaxtcca en sus épocas anti¡!;uas: el estuco, 
de un espesor que también nos habla de conexiones con El Tajín, donde es 
ampliamente usado, al grado de que García Payón le llama "la cultura 
del estuco". 

Las razones en las cuales nos fundamos para suponer una mayor anti
giicdad para la escalera sin alfardas, no es solamente el hecho de que nun
ca tales alfardas aparecen en las zonas en las cuales la cerámica es pura
mente lmaxtcca, sino que, en estr~ caso preciso del edificio B, cstú formando 

parte de una construcción que posteriormente fUI; ampliada y recubier
ta, en parte, por otro edificio, en el cual ya existe el elemento alfarda; ade
mús, esta nueva escalera cuenta con escalones más elaborados, formando 
cornisas sobre el peralte (lúmina 5, corte según II-0). 

Para confirmar todo lo anteriormente asentado, contamos con la cerá
mica, porque aun cuando su estudio no está terminado del todo, sí notamos 
desde los primeros rasgos que ya elementos del centro de México habían 
influenciado la hermosa cerámica huaxteca. 

A semejanza de la mayoría, por no decir la totalidad de las zonas ar
queológicas huaxtecas, la arista en la intersección de los lados de un edi
ficio, nunca existió, pues había sido perfectamente redondeada; dejándonos 
la impresión de que el arquitecto huaxteco obedecía a un misticismo que le 
prohibía salirse de los cánones arquitedónicos basados en la curva como 
demento primordial. 

Esta idea, tan común en la H uaxteca, de la curva eterna, pudiera tener 
su explicación en que, según ]as crónicas, Quetzalcl)atl, originario ( ?) de la 
II uaxteca, tenía como templo propio el edificio circular; rasgo que se per
petuó, con todas sus variantes, en esa cultura en la que el 90 por ciento de 
sus construcciones son de planta circular, y en la cual la mayoría de sus 
cscul turas presenta otro elemento común a Quetzaleóatl, o sea el gorro 

c6nico. 
Para terminar, presentamos en la lámina 6 una perspectiva aérea del 

ambiente y de la distribución de la zona arqueolúgica de Cuatlamayán, con 
sus dos edificios explorados: el A y el B. 

* 
Dado que la publicación de este estudio de la Huaxteca había tardado 

más tiempo del ealeulado, he creído necesario y útil el agregar exploracio-
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nes que vienen a compll'lar lo~ primeros conceptos que sobre la cultura 
huaxteca hubie:-;e a~ent a do. En ta 1 virtud, i11cluyo exploraciones que fueron 
hecha~ algún tiempo dcspué~. 

Contando con el apoyo del Museo de llistoria Natural de Nueva York, 
y en c:om paiíía de Cordon Ekholru, procedimos a la exploración de la re· 
gión uorocste y noreste de las lluaxtecas l'otosina y Tamaulipeca; siendo 
la zona arqueológica de Bnclvavis/,(1, iiiwxwmá, S. L. P., la primera ex
plorada. 

La uhicaeiún de esta zona puede ser loe al izada en el plano que incluyo 
en c:-;te trabajo, y la distribuci{m y número de los edificios, pueden apre
ciarse t>n la lámina VIl. 

La primera csl ructura a la cual prestamos atención, por la facilidad y 
originalidad de ella misma, es la marcada en la lámina Vll, con la letra 
A; dicha estructura está formada por lajas calizas asentadas con barro, con 
mús o menos regularidad, y el conjunto de ellas es una valla con paredes 
interiores y exteriores, de forma circular (lámina VII, planta de la cons
truceión A). 

En el interior del edifieio A, localizamos ocho entierros, probablemen
te primarios, en posición fetal y oc diversidad de edades, y, principalrnen· 
te, un alto porcentaje de cerámica (en estudio), que a primera vista pudi
mos notar guardaba semejanza con otras zonas huaxtecas y, principalmen

te, con la zona arqueológica de El Tajín. 1 

El carácter que tiene la construcción aludida, aun no ha sido posible 
determinarlo de una manera precisa; sin embargo, el hecho de tener pared 
interior labrada, no puede menos de sugerirnos el uso de la vista interior 
del mismo. Esta peculiar construcción, aun cuando única hasta el presente 
en la Huaxleca, ha siclo ya usada en algunas otras regiones. 

El segundo edificio explorado (letra B), también tiene un carácter pro
pio en esta región que estudiamos; su base rectangular, dos de cuyos lados 
son notoriamente mayores que los otros (lámina VII, planta de la estructu
ra B). El acceso al mismo se hacía por medio de escaleras de gran peralte 
y corta huella, que no contaban con alfarda. Nosotros, después de las ex· 
ploraciones practicadas, únicamente pudimos identificar seis escaleras, pe· 
ro dada la asimetría de éstas, nos inclinamos a creer que fueron diez las 

1 W. Du Solicr. Estudio de la cerámica de El Tajín, presentado al XXVII Congreso de Ame
ricanistas. 
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que originalmente dieron acceso a la parte superior de este edificio esca
lonado. 

El sistema constructivo del edificio B, se asemeja al empleado en las 
estructuras de Tampozoque, Cuatlamayán y edificios H, B y C de Tan
canhuitz. 

La segunda zona arqueológica que Ekholm y el que suscribe explora· 
ron, fué la ya varias veces descrita zona de Las Flores, en la ciudad de 
Tampico, Tamps. 

Mucho se había supuesto sobre las aplicaciones, formas y utilidad que 
tuvieron estas estructuras, varias veces saqueadas, de Tampico, Müllerried 
y Miuir, en otra ocasión, habían publicado fotografías y diagramas de unos 
cortes que mostraban una superposición muy grande de pisos de estuco, en
tre los cuales había cerámica y cenizas; tanto uno como otro investigado
res no pudieron definir la forma precisa que cada piso tenía, debido a que 
no practicaron excavaciones intensas en ellos. 

Al terminar nuestras excavaciones pudimos encontrar, con honda sa· 
tisfaoción, que cada piso de estuco correspondió a una superposición de 
edificios; y que el número de edifit.:ios superpuestos era de diez, además 
de otras ampliaciones a los mismos. 

Pude determinar, por observación personal, que dos grandes períodos 
arquitectónicos habían tenido lugar en esta tradicional zona arqueológica. 
El primero y más antiguo, corresponde a un edificio de base circular y 
cuerpo cónico truncado, con una escalera que daba acceso a la parte supe
rior, y cuya alfarda únicamente delimitaba a partir de los tres primeros es· 
calones (lámina VIII, perspectiva, reconstrucción) hacia arriba. 

Aun cuando el templo que se encontraba en la parte superior de este 
basamento cónico había sido destruíd.o por las superposiciones posteriores, 
todavía subsistía el arranque del muro que formaba el templo, siendo fá
cil advertir que éste era circular, a semejanza de los templos que en có· 
dices y crónicas pertenecían a Quetzalcóatl, como Ehécatl, dios del Viento 
y, por lo tanto, su techo debe haber sido cónico. 

El segundo período, o más reciente, también tenía por basamento un 
cono truncado de mayor altura e inclinación, con su correspondiente esca· 
linata limitada por amplias alfardas, que no morían en la parte superior 
(lámina VIII, perspectiva, reconstrucción). El templo que existió en la 
parte superior, por estar más en contacto con la intemperie, había sufrido 
una mayor destrucción; sin embargo, observamos que enfrente de la esca· 
linata y despegándose del piso de estuco, arrancaban dos pilares que bien 
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pudieran hal)('r limitado las tr<'S puertas de acceso al templo. Con estos 
elementos me arricsgtH~ a considerar que Pl templo era de planta reetangu
lnr, como lo ilustro en la reconstrucción que aparece en la lámina VIII. 

En la alfarda derecha dd basanwnln, local izamos un entierro primario 
en forma fetal, que muy probablemente fué hecho con posterioridad a la 
erección <kl edificio a que 110s hemos venido refiriendo, pues éste había 
,¡do colocado rompiendo una amp 1 iaciún qw~ cubría la alfarda, a la vez 
c¡uc fraclurado la alfarda misma, en la cual se encontró . 

Su cslruclnra puede considerarse única en su cspeeie, en las zonas ar
queolúgiras de In Hepúhlica Mexicana, y::¡ qw~ la piedra no forma parle, 

en lo absoluto, <1<~ la erecci!m de <'stos edificios; explicándose ello por lo 
difícil que para sus construd ores era el adquirir el material pétreo en la 

rcgit'm. De aquí que todas estas eslructuras fueron hechas de barro, fuerte

mente apisonado y recubierto con un precio:::.ísirno estuco logrado con las 
conchas que los ríos, lagunas y el mar fáeilnwnte les proporcionaban. 

El proceso que indudahlemenle E>igu icron estos constructores era poner 
una primera capa de conchas rotas, mezcladas con una cal obtenida de la 
misma concha calcinada, que recubrían posteriormente con otra más fina, 
formando al final verdaderas "ealichadas" de cal de concha, que parece 

haber sido posleriormenlc bruñida; con ello lograban que el sol, al pro

yectarse sohre los monumentos, les diese apariencia de estar forjados en 
plala. 

La abundanlísima cerámica recogida en el proceso de las excavaciones, 
nos marcó la etapa cultural por la cual aquellos constructores huaxlecos 
estaban alravesanrlo y así, pudimos, de una manera general, decir que el 
período más antiguo, o sea aquel que corresponde al edificio de base có
nica y templo eireular, cronológicamente queda unido al final del segundo 
período de El Ta jín, esto es, alrededor del año 1000 de la Era Cristiana, y 

que el último período de Las Flores, había recibido la influencia de la 
gran cultura TuJa-Mazapán, así como que, por ningún motivo, subsistió es
ta zona hasta la llegada de los españoles a Tampico. 

En vista de que el earáeler de este trabajo es netamente arquitectónico, 
dejamos para más tarde el estudio detallado de las cerámicas que se han ve· 
nido encontrando en las diversas zonas arqueológicas tratadas, pero como 
consideramos que la zona arqueológica de Tampozoque puede darnos la 
clave de todos o casi todos los movimientos o sucesiones culturales de los 
huaxtecos, creo de interés esbozar los principales tipos de cerámica de esta 
importante zona arqueológica de Tampozoque. 
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La elasificaci(m de esta ccrúmica es más bien tipolúgica, por no haber 
podido, dada la escasez de tiempo, practicar cortes estratigráficos. Así, pues, 
enumeraremos únicamente los rasgos más característicos y que pudieran 
relacionarla con las culturas cuya cerámica es ampliamente conocida. 

Dentro del primer tipo tenemos cajetes hechos sobre un barro mlaran
jado, con gran cantidad de silicatos, perfectamente cocido, pero cuyo slip 
había desaparecido por efecto de la gran humedad o la mala calidad Jel 
mismo. Su forma f ué la que nos interesó, por ser característica de un nivel 
cultural bastante antiguo en MPsoarnérica. Trátasc del tipo que los ameri
canos han venido llamando basal flangc, o sea un borde o labio volado a 
media vasija, con un soporte circular en su base (véase lámina Jll, figura 
superior). 

Parece que este tipo lmsal flangc fué intensamente usado en la zona de 
Tampozoquc, y que sufrió evoluciones o variaciones dentro de otros barros 
m<Ís comúnmente conocidos como típicos huaxtecos, es decir, a la cerámica 
baya con decoración negra, característica de Pánuco, en su último período 
de ocupación. 

Tenemos también cajetes de fondo profundo y paredes convexas muy 
semejantes a las vasijas del período medio, del arcaico del Valle de Mé
xieo (lámina III, fig. 4). 

Otro tipo que también es muy común en la zona, es el de grandes pla
tos de fondo semiplano, con paredes ligeramente volteadas hacia afuera 
(lámina lii, fig. 5). Este tipo, aun cuando logrado en un barro diferente, 
recuerda los granJes platos de la fase Marnom (clasificaeión de Smith) de 
Uaxactún, Guatemala. 

La última zona explorada fué la de Jluejutla, ligo., en donde, por pri
mera vez, encontramos que la tumba huaxteca era perf ectamcnte concebida 
como elemento arquitectónico ajeno al templo o edificio público, sin que 
por ello quiera decir que dentro de los templos y edificios no hayan sido 
enterrados personajes que por sus méritos así lo acreditaban; sólo quiero 
hacer notar que la idea de la tumba como construcción ajena a otro uso exis
tió probablemente en las costumbres de los huaxtccos. 

La primera zona que exploramos en esa región de I-luejutla está ubi
cada sobre los potreros del señor Salomón Montcrrubio, quien gentilmente 
nos prestó toda su cooperación para el buen resultado de nuestros trabajos. 

Los montículos, por el hecho de estar sobre una planicie dedicada para 
potrero, nos permitieron apreciar claramente la magnitud de ellos mismos, 
por lo que pudimos darnos cuenta, inmediatamente, de que se trata de una 
vastísirna zona arqueológica. 
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Como los ekmcnto~ con t¡Uf' contábamos no bastaban para una explora

ción que hubiera podido continuar~e en forma de períodos anuales para 

hacer trabajos de reconstrucción, decidimos practicar únicamente calas trans

versales de rcconocimiemo sobrC' los edificios que más nos llamaran la 
atenci<ín, para poder dilucidar las formas que esos edificios afectaran. 

Al hacer la primera cala sobre el edificio que provisionalmente desig

namos con la ldra A, encontramos que f'e trataba de una tumba de gran

des proporciones, que la acción del tiempo había descubierto en parte, y 

aquí diremos las razones que l!os hicieron pensar que estas tumbas tenían 

únicamente d carácter de tal. Al encontrar que en el edificio de planta rec

tangular no había, <'1! nin¡!:uno de sus lado,, una e:·walinata que diera acce

so a la parle superior, teniewlo por sus cual ro lados taludes 1 isos, esto nos 

indicaba la imposibili<lad de un acceso a la parte en donde podría existir 

un templo o edificio cualquiera. Cahe, :-in embargo, hacer la salvedad, de 

que exploraciones posterioreii pudieran n~cti fiear o rali ficat· nuestra teoría 

de que estos edifi('ios con tumba interior, y sin escalinata, hayan tcnitlo 

otro carácter. 

El tipo de tu111 ha~ que apa n~ciú en Ctlta región puede considerarse co

mo un ejemplo de la importancia que el huaxleco daba a la manera de en

terrar a sus muertos. 

Aun cuando las fotografías dan una i<lea de estas tumbas, creo que 

{wicamcnle conll'mplándo las di reclamen te podrú apreciarse la tarea que ha

lmí implicado eonslruir tumbas con lajas, que en algunos casos pasan de 

veinte tonel:Hlas de peso. 

La tumba número l de Huichapa, Huejutla, ligo., no contó, como las 

que posteriormente cncontramo~ en Vinasco, Hucjutla, Hgo. (Véase lámi

na IX), con una escalinata que diera acceso a un pequeño vestíbulo y poste

riormente a la cámara mortuoria, sino que únicamente tenía, sobre un piso 

formado por una sola laja monolítica, tres lados delimitados por piedras 

superpuestas y labradas en su cara interna asentadas con lodo, y sobre el 

cual descansaba el techo formado por cuatro grandes lajas de 7 y 8 toneladas, 

aproximadamente, de peso. 

Desgraciadamente, al haberse deslizmlo algunas de las piedras que for

maban uno ele los lados, el entierro indmlablemente primario que se encon

traba en su interior, así como la cerámica que eontenía, habían sido rotos 

por completo, logrando salvar únicamente los tiestos de las vasijas que 

más tarde y en otro lugar detallaremos . 

La zona de Vinasc.o, distan le kilómetro y medio de la de H uichapan, en 
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11 la repon de TTuejutla, ligo., nos proporcionó dos tumbas que estaban hc

¡·ha,; con lo:" mÍ:"lllO:" mal¡·riaks de coHstrwTÍ<Ín, pero, como ya dijimos an

te;;, tenían cscalin;tta para descender a su interior y el pequcíio vestíbulo o 

antc¡·ámara, si así puede :::cr llamado, por el hecho de no tener techo es

la pa rl!'. 

En estas dos lulllbas, que llamaremos una y dos, fuimos más afortu

nado~, pues la cedmica que se encontraba en su interior estaba mejor pre

snrada y nos proporcion<Í datos que nos ayudarán a asignarles a estos ti

pos d,c coJJ:.;tnl!TÍÚn tllw f1~cha dentro de la cultura huaxte1~a. 

:\un euando todavía 110 ha sido terminado d estudio ele la cerámica que 

tTcupcramos !'ll esta zona, sí podemos decir que las tumbas, o cuando me

no:-< una de ellas, ltlvo una n~lariún o fu1~ conl!~mporánca si queremos 1ld 

¡wríodo 11 de Púuuco, \'er., y por lo tanto, es cn~aciún de los huaxtccos 

!'11 una (·p!wa l~<tslautc anli~ua, o ::.;ea alrededor del :úglo lV de la Era 

Cri~tiana. 

Por último, ntcont ramos una pirúmide en forma de cono truncado, co

mo 1 a dt~ Tancanhu i tz y Cu icu íleo, de taludes superpuestos, pero que, a se

lll!'janza d1~ la ya lii!~III'Íonada pirúmide de Cuícuileo, tenía en su interior 

dos altares que habían sido posteriormente recubierto::;. Estos dos altares 

tenían una planta rectangular, cou las clásicas esquinas redondeadas huax

lt'cas. (V1~asc lámina YHl). 
1 'ara terminar este trabajo, y con el oh jeto de comparar gráficamente 

los monuntentos de plantas circulares encoutrados, iuduímos una gráfica a 

escala etl donde se podrán apreciar las variaciones de los principales cdi

fj cios de c~ta íudole hallados en 1 as H uaxtccas; y en otra lámina, los edifi

cios de planta rectangular, con la misma escala, para poder observar sus 

variaciones cu dimensión y en forma. 
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l.ñm. A, fig. 1.- Edifirio A antes de la ~ploraci6n. 

Lám. A, Cig. 2.- J::dificio A cl<'l<pués de In ~X (tlorm· ióu. 



Limo. B, fi~. 1.-r:..r¡uina .-eololl· 
<lr·mla rlo•l Edirio·io .A.. 

l.ítm. A, fi ló. 2.-l~sqninu rc•rlon<IC'ndu drl t\lrur O. 
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l.ám. r., (i¡:, 1.- l.nR Flurrs, Tamriro. Vi•ta dr In~ t'5CII· 
l inntn~ Sll pl'r fllii' Ma;; d<· In» última!' eroca& 

Lñm. C..:. fig. 2.-Las Flores, Tompico. Visto de lns 
cscoJcrü.S de los tcm¡llos mÚJI nnti¡;uos. 



l.rím 1), fi¡;. 1.-Vis tn clrl Edi· 
fir.io A nnlt'M ti .. la I'Xplora•·ióo. 

l.lint. O, li¡¡. 3.- H••roll>lrtwc·ióu 
tic lu ,;,,•nlinata oll'l F.clificio A. 

Láru. D, Il~. 2.- EI E tlificio ,\ 
dc~pués do lo cxploroción. 

l.úm. O. rig. 4.-f:~«·:.linuta dt'l 
F.diricio 11 dco;.¡ou~~ clr• ~r 

dt·st•><cunrhrutlu. 

' . 

1 
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l.ám. F:, fi~o~. 3.-Escalinuta ~iu 
ulfunla dt'l Edificio n. 

• 

l.úm, E. rig. 4.-Escnlinnto con 
olfnrdn tlrl Edificio B. 



Lruu. E, fi¡¡. 1.- Eii<·oltrn dl'l 
Erliridn H. 

•. 

Lñm. ..:, fig. 2.-Et..lific.:io 11. 
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ESTl 1DIO DEL CODICE 1\TIXTECO POST-CORTESI ANO NllM. :36 

Por VLAIHl\IIHO RosADO Ü.JEDA 

Es un Cúdice de carúctt•r catastral mixtcco, época post-cortcsiana, mar

cado con el número :36 en la Colección de Códices del Musco Nacional de 

Arqueología. Está hecho en papel europeo pegado sobre un lienzo. Le falta 

un fragmento grall(le por el la1lo derecho. Tiene la forma ele un cuadro y 
mide 0.87 X 0.85 cms. Con el número 20 existe en la misma colecci6n de 

Ctídiccs de este Museo, una copia hecha a colores y en tamaño reducido 

del presente códice en parte. 

El dibujo es muy tosco, hecho con agum~achi, alejándose bastante de la 

figura característica de los códices mixtecos precortcsianos. Pero, no obs

tante tener infl ucncia en ro pea y dentro de su misma falta de finura, tiene 

cierta armonía y sello particular que hace notar la mentalidad indígena. 

Por su técnica general tiPne bastante sernej anza con el códice post-cortesía

no de Zacalepce. 

Representa el plano de una población o cahecera mixteca y comprende 

tres divisiones principal(~s: el centro, la parte inferior del centro y los cua

tro bordes. Por el estudio de este códice se desprende que este plano debió 

haber sido hecho pocos años después de la conquista española, o sea en el 

siglo XVI, con el objeto de deslindar y aclarar las propiedades de sus mo

radores, estando algunas de ellas en pleito. No me fué posible dilucidar la 

población precisa de que se trata, que posiblemente constaría en el frag

mento que falta, así como la traducción de sus nombres; primero, por no 
constar uno solo en ninguna de las nomenclaturas geográficas de Oaxaca 
que consulté, y segundo, por no haber tenido a mano el Diccionario de Len-
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gua Mixtcea de Cúrdoha, rcscrvúndomc esta traducciún para cuando pueda 

consultar dicho diccionario. Hcspeelo a estos lugarPs, sin embargo, los he 

comparado con algunos aztecas lomados de la obra de Pcliafiel en la Bi

bliografía de este estudio citada, por tener mucha semejanza en la figura. 

Se advierten, por último, en distintos lugares, huellas de rúbricas espaíio

las, posihknwntc vistos buenos y qtw por su estado tan desvanecido no fué 

posihl1~ ~~ntcnder tamhi1~11. 

CFNTIW 

En la parte ecntral de esta división se encuentra una iglesia de carácter 

franciscano, asentada sobre un bajo zócalo y con sus ventanas laterales y 
puerta scmielíptica y una ventana mits, redonda, sobre la ¡JUcrla. En su 

frontón triangular tiene una campana y t~n el v1~rtice superior del front!Ín 

una cruz maltesa sobre un zócalo redondo. 

Dos parejas, compuestas de un hombre y una mujer, están sentadas a 

cada lado de la iglesia, indicando posiblemente las dos parejas prineipalcs 

o señores del lugar. Un poco más abajo, a la derecha, entre la iglesia y la 

pareja de ese lado, hay un individuo masculino. 

Los hombres de estas parejas, así como el que está aislallo, están sen
tados sobre iepallis o petates; visten una sencilla tilma o manta anudada so

bre el hombro izquierdo, manta que les llega hasta los pies. Las mujeres 

están sentadas sobre sus picmas, con los bustos de frente y los cuerpos y 
caras de perfil. Visten un largo huipil con honlc inferior rematado arriba 

en una pcqucíia pieza rectangular que une los dos lienzos del huipil y seme
jante al que se ve en varios códices mixtecos. Tienen el cabello trenzado y 

terminado por delante en dos trenzas, al estilo azteca, en tanto que el de 

los hombres es largo y Lirado haeia atrús, portando, por último, pulseras. 

Todos están descalzos. Cada pareja está dentro de una casa de techo plano 

estando el suelo indicado al parecer por un petate. La parte inferior de la 

casa de la pareja derecha falta, por rotura. 

PARF:JA l'lQUIERDA 

La mujer se llama yia goxa yu. 

El hombre se llama yiaeaxa. 

Sobre el techo de la casa se lee ¡;;ocoxahuaco. 
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Ahajo hay dos fechas. A la izquierda el característico 1'i~no del aiío mix
teca, figurado por una especie d<~ 1\. Pntrdazada a una O y qtw dice por lo 
tanto <tÍÍo 8 pc<krnal, y a la izquierda día B flor. 

l'ARfJA DERECllA 

I ,a mujer se llama yiaciy nacuxi. 

El hombre se llama Y .... coh~i (el nombre no puede leerse hicn por ro
tura del papel <m ese lado). 

El individuo S<~ntado aisladamente más nhajo tiene por nombre 8 mi
quiztli (R mtwrtc). Y, por último, adelante de él, tenemos la fecha: aíío 
7 malinalli (7 hierba) día ó calli (ó casa). Creo <1ue estas fechas se deben 
referir a la fundacilÍn de la iglesia, bien del pueblo o bien de la fecha en 
que se levantó el plano. Mús abajo de la pareja derecha se a<lvierle un 
signo del año rnixtcca, así como el de un malinalli (hierba), cuyos nume
rales no es posible saberse, debido a la rotura en ese lugar del documento. 
Una raya horizontal separa esta parle central del lado inferior. 

LADO INFERIOR 

Dispuestas en dos largas fajas horizontales y separadas por un río, te
n<:mos aquí unas parcelas verticales de tierras. La fila superior no está com· 
pleta, pues le faltan, a juzgar por el orden en que se corrcspomlcn entre sí, 
tres en el lado derecho y el fragmento de una más. En estas parcelas están 
ins(:ritos los nombres ele los propietarios. 

FILA SUPERIOR DE LAS PARCELAS 

Contiene 12 parcelas faltándolc, como ya hice notar, posiblemente tres 
más por el lado derecho. Partiendo de izquierda a derecha, los nombres de 
los tlucños de estas parcelas son los siguientes: la primera no tiene nombre, 
las demás se titulan do ]ua, doiíJa mac.aríta, do ]ua, do ]ll!a, do ]ua, do 
]ua, do ]zw, doña macarita, doña maoarita, do ]ua, doña maJcarit.a, do ]ll!a 

(los nombres indican don Juan y doña Margarita), teniendo la penúltima 
de estas parcelas que quedan dos nombres, como se puede ver. 

FILA INFERIOR DE LAS PARCELAS 

Catorce parcelas, y posiblemente sea una más el espacio no cerrado y 
sin nombre del lado izquierdo. Conforme al orden del nombre de sus pro-
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pietarios, tencmo:-; de Í1.<¡UÍ(~rda a d(~r<~cha: ditnuha yu.hncoho pleyto-íl.ulw 

ñodir:n ño íí.o r¡u.idi pleyl<l·huixiyoo ííoho :cox.a yo iíohoxicas íl.oholwlnoho 
ñotu.rt yonu¡uey -ytnrmipr iíolwñ.or:olz.o. Cada una de estas parcelas está indi

cada por una cab(~za humana, scgurarrwnle la de su propietario, pero sin 

rasgos fisonómicos particularc.'-'. Las parcelas de la fila superior no tienen 

cabezas. Abajo de esta fila hay dos figuras rectangulares de tierra sembrada. 

En los cuatro bordes del cúdice cstún dispuestos nombres de lugares per

tenecientes al ¡nwblo y confornw a suc; lados, a partir del ángulo inferior 

izquierdo: 

1. yueuiíotica 

2. yu qtnyaa c1y 

:t yueu íío e u tu 

fl .. yucu ama 

5. cuti tnoyaa 

6. itotayueuxi 

7. yu cuííoo 

no!U)f~' 1/,(JUJRRDO 

La figura de un cerro di vid ido en dos con la:,; pun

tas superiores vueltas hacia fu era. 

[,a figura de un cerro partido en dos por medio 

de una gran concavidad, en medio de la cual 

crece una planta. Se parece a los signos aztecas 

de lugar i\caticpac (encima del aeatl=caña) y 

Yeohuilziquiloean (lugar de tres cardos) (Pe
iwfiel). 

r ,a figura completa d(~ un cerro con un hacina

miento d(~ ohjetos circulares cerca de la parte 

superior. (Se parece a los signos aztecas de lu

gares i\chiotlan (lugar del achiote) y Tecote

pec (lugar de carhún) (Peña fiel). 

La figura de un cerro rematado en la parte supe

rior por la cabeza de un perro de graneles man

chas negras. 

La figura de un cerro con un árbol de tres ramas 

dispuesto verticalmente. 

La figura de una pirámide escalonada, indicando 

posiblemente algún templo antiguo. Se parece 

al signo azteca de lugar Teopantepec (lugar que 

tiene templo) ( Peñafiel) . 

La figura de un cerro cubierto como por una red 

o por un caparazón de tortuga, pareciéndose tam-
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8. yueu ylmi 

• 
, 

9. yucu ychin 

1 O. lulnoíiaíian 

l. yucu lalayyu 

2. cuitiquaa 

3. nico ~o niy 

hién al óiÍgno de la turqtwóia. Tiene parecido con 

lPói ~ignm; azl!•ca~ d!· lugar nHHo Atlacuilocan 

(PcííaficlHo da la lraducciún de este nombre) 

y ~latlal!'(H'C ( <'erru de la red). 

La fipt ra de un cerro con un ave de largo pico. 

Se parece a varios ~igno:,; aztecas de lugar, corno 

AzlaqucnH·can (lugar en que ~e haeen mantas 

hlmwaói o lugar en que ~e hacen IIHilltas de í>lu

ma de garza); Tototq>ec {lugar de pújaros, co
mo 'Y ucudza, nmubre mixlcco th~ igual signifi

cado !'n la cot'ta, y que en la obra de Peííafiel 

parece l ralar~e de un loro en el Lolotcpcc) ; Teu

hotoll!~[H'C (lugar de guajolotct') y Tlatozcac (en 

la ei m a del monte) (Peña fiel). 

La figura de un cerro con una senda de tres hue

llas humanas que van para arriba. 

La figura de un ecrro cuyos extremos opuestos su

periores terminan ca<la uno en una especie de 

oreja de tigre con punta negra. Se parece al sig

no azteca de lugar, Papal (Pcííafiel no da la 

traducción de este nombre). 

BORDE SUPERIUR 

La figura de un cuadrúpedo (león'?) sobre el sig

no de piedra. ~e parece a los signos aztecas de 

lugar corno Ixcuyamec (lugar de jabalíes) y 

Quimichtepec (cerro del ratón) (Peñafiel). 

La figura de un cerro con una cara humana en su 

parte superior hacia dentro. 

La figura al parecer de un ojo de agua con la fi
gura por dentro de un tigre muy contorsionado. 

La figura del ojo de agua se parece a varios 

signos aztecas de lugar relativos a este líquido, 

como Almoyahuacan (lugar donde se hace remo

lino el agua) ; Acozpa (en el agua amarilla) ; 
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4. yucu~ichin 

5. yucuniyiy 

6. yucu tutuo 

7. y lno xiyodoo 

U. y tno euiy 

9. noho tayoo 

10. yugo diquii 

Aixcualco (laguna de agua buena); Ayahualul

co (lugar que rodea el agua) (Peñaficl). 

La figura de un cerro con una cabeza humana en

cima, la que a su vez tiene un gorro parecido al 

del dios Quctzalcóatl, o sea, una parte horizon

tal y una sección superior cónica. Del lmlo de

recho suhresalc un tunal. ( ?) 

La figura de un cerro, en sentido oblicuo f'U lado 

i¡;quienlo: dentro de él la figura de un hombre 

con un cinturúu y sostcniemlo un dardo en su 

mano izquierda. 

La figura de un ceno cuyos extremos superiores 

rematan con una flora. Se parece al signo az

l<~ca i\cal<~pcc (c<~tTo o lugar dd carrizo, de la 

ca ita) ( l'óía fiel). 

La figura de un cerro igual al núnwro 5, teniendo 

por dentro un hombre sentado e igual a los de 

las parejas del centro de este códice. 

La figura d<~ un cerro torcido. ( '!) Se parece al 

signo azteca de lugar l\1allinaltcpec (cerro tor

cido) (Peíiafid). Se parece también a Tcpl'lla

hua<'an (lugar que tiene rnonlaíías) (Pefíaficl). 

Una franja horizontal con una línea ondulada y 

el busto de una mujer ( {) probablemente deidad, 

pues tiene las dos partes superiores del peinado 

en forma de flechas, orejeras en forma Je oyo

hualli, típicas de los dioses de la al<~gría; dos 

secciones red angulares en la parte inferior de 

su mejilla, saliendo por último de su hoca el 

signo de la palabra. Se parece al signo m~teca 

de lugar Cuicatlán (lugar del canto) (Peñafiel). 

Tenemos aquí la figura completa de una casa o 

más hien un templo mixteca, como se le repre

senta característicamente en los códices mixtc· 

cos precortesianos, como el Vindobonensis, Nut-
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l. yuhuitiiwlwtaxa 

• ') yuw ~,;ahui 

;). di tighic 

5. ylnocaayui 

6. yucucaca 

tal, etc., y varios posl!'orlesianos, como el lienzo 

de Zacatqwc, d de Peña fíe 1, etc. Consiste en 

un zúcalo tk pared dt~ mosaico, las paredes del 

t~ll·rpo de la ca~a dic;pucsta::; por filas de cua

driloc>, ¡.-:rada de ac>ccnso y almenas escalonadas 

sobn· el l<'cho. ~e pan·ct~ tarnbil-n al signo az

tl'('a de l11gar lluapako (lugar de ca!:lns) (Pe

íiafid). 

noum: nFN!c'Cl!O 

La figura de un cetTn dividido en dos partes, sien

do la dcrcdw C\l rcntadarucnle delgada. Dentro 

de :m cavidad la figura de Ull ave parecida al 

nírnwro B dd borde izquierdo. Se parece al sig

no azteca de lugar Azla<}Ueruccan ( vé<we la ex

plicación de e :e; la pala Lra en el número 8 del 

borde izquierdo) . 

La figura de un cerro encima de cuya parle supe

rior c~tú una cabeza humana, con gorro com

puesto de una sección horizontal y una cónica, 

del que sale una tira curva. El gorro se parece 

al que usa el dios Quetwlcúatl. 

La figura de un cerro, punteado de negro todo su 

interior. Se part~ce a yarios sign,>s aztecas de 

lugar, Xall!~¡wc (lugar d(: areuales); Tetctzin

Llán (<~Jilre muchas piedras); Tlaltdolcu (mun

tÚH de t icrra o de an~na) (Perta fid). 

La figura de un cerro cuya parte superior es una 

eabeza humana con Ull gorro igual a la tld nú

mero 2 de este borde. 

Una figura horizontal de tierra cultivada. 

La figura tle un cerro con un ave adentro, pareci

da a la del número 8 del borde izquierdo. Se 

parece al signo azteca de lugar Aztaquemecan 

(ver número 8, borde izquierdo). 
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l. yucu cugoxaa 

2. ytno ni noyag1 

:3. yucuyca 

4. yag(h)niyy 

5. dodoyaa 

6. itnodiyudi 

7. yo~otayu 

BORnE INFERIOR 

La figura ele un cerro con la cabeza de una ser

piente eerca de su parte superior. Se parece al 

signo azteca de lugar Coatepcc (cerro de la ser

piente) ( Pcñafiel). 

La figura de un cerro con casi todo el borde in

ferior negro y sohre una larga vara con una es

pecie de banderita cuadrada con una parte ne

gra a cada lado. Se parece a los signos aztecas 

de lugar, como Pahuacán (lugar de los gran

d<~s ahuacal<'s llamados pahuas); Pantepec (lu

gar situado sobre un cerro); Tzompaueo (lugar 

que tiene tzompantli) (Peiíafiel). 

La figura de un cerro con una m a tu en su extre

mo izquierdo. Se parece al s1guo mixteca Yu

cuyta (cerro de la flor). 

Un círculo ('On siete huellas humanas dispuestas 

en igual sentido y encerrando la caheza de un 

coyote. ( '!) Se parece por el sentido de las hue

llas a los signos aztecas de lugares Tlanquitz

teneo ( Pdíafiel no da la traducción del nom

hre, pero tiene la característica tí pica del mer

cado); Tlancomolco (lugar barrancoso) (Peña

fiel). 

El signo <k la piedra igual al del número l del 

borde superior y encima de ella un águila con 
las alas abiertas. 

El signo del lugar mixteco, indicado por una pa

red de mosaico y encima de ella al parecer tres 

de puntas de dardos o cuchillos. Es de recor

darse el signo de conquista entre los mixtecos, 

o sea el lugar conquistado atravesado por una 
flecha. 

El signo de un lugar cultivado con magueyes, ca

ñas o plumas. Se parece a los signos aztecas de 
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8. <;al m id y 

9. docotiyatna 

lO. yueutay 

11. ytononinomaa 

lugar, como Aca¡wtlatlan (lugar de muchas es

ll'ras o petate;; de caña); Quetzalan (lugar de 

qut>tzales), y Chirwntlan (cercado representa

do por una mala y tiPrTa) (Pcííaficl). 

Una franja de horde blanco y dentro negro y en

cima de ella la figura de una mujer con gorro 

a la 11<-l número !}. del honle superior. Tiene 
un largo huipil con borde inferior y una ma

no exti'IH]i¡Ja. 

Una franja ron un honh· superror y a los cxlre· 
m os izqu icrdo y dNedro con una línea negra 
lrorizontal por dentro. Encima de ella la figura 
de una mujer vestida eon largo huipil y con 
peinado caradcrístico. 

I ,a figura de un cerro rodeado de matas. Se pare

ce a 1 signo azteca de lugar Amatlán (abundan

cia de papel o lugar del papel) (Peñafiel). 

tTrw franja blanca lwrizontal y encima de ella la 
figura de una mnj1~r con largo huipil, peinado 

característico, los brazos extendidos, con pulse

ras. Una mano fu(~ pintada del tamaño mayor 

qtu~ el nnlnral o Lien parece sostener algo en 

dla. 
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LA FIESTA AZTECA DE LA COSECHA OCilPANISTLI* 

Por CAHLOS R. MAHGÁIN AnAU.JO 

ACERCA DE LA F!EST A DE !.A COSECHA OCl/PAN!STL/ 

Antes de tratar de lo relativo a la fiesta de la cosecha llamada Ochpa· 
nistli, creemos necesario hacer unas cortas explicaciones acerca de las rela
ciones y advocaciones de la deidad principal de dicha fiesta . 

Con los nombres de Tosi "nuestra abuela"; Tlasolteotl, "la diosa de ]a 

inmundicia, del pecado"; Teteo-inan, "la madre de los dioses"; Chikome
koatl, "diosa del maíz", podemos llamar a la deidad principal de la fiesta, 
ya que todos estos nombres vienen a representar, en el fondo, una sola y 
misma idea. Cada una de las diosas mencionadas está relacionada con las 
otras y, por tanto, todas entre sí, constituyendo ellas advocaciones de una 
misma deidad. La principal, podemos adelantarlo, era: la diosa de la 
Tierra. 

Comenzaremos por Tosi "nuestra abuela". Es lo mismo que Teteo-inan 
"madre de los dioses", ya que, los padres de los hombres, son los dioses y, 
consecuentemente, la madre de éstos es, pues, "nuestra abuela". Ahora bien, 
Tateo-inan es la madre tierra, la que todo lo ha dado: dioses y hombres, 
animales y plantas, y los alimentos de éstos. Y creemos pertinente recordar, 
que las deidades de los panteones aborígenes eran deidades heroicas, es 
decir: seres humanos con características de dioses y viceversa. El que los 
dioses deberían de ser alimentados fué, como es bien sabido, el origen de 
los sacrificios. 

( *) Descripción y análisis interpretativo de las fases de ella. Observaciones acerca de la ex
plicación que hace Del Paso y Troncoso sobre la representación pic;tórica respectiva en el Códice 

Borbónico (pág. XXX). 
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Fig. 1.--~l'<'rsonnj<'s de la proc<'slon fúlica (pág. XXX dd Códice Horhónico). a) Pri
simlt'ro Tluax k""· ], ) Cu<'ITf'ro. e) Diosa del p!'cado, Tlasoltl'otl. 
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Otra advocación de la madre tierra Tcteo-ínan, es Tlasolteotl, diosa de 

la inmundicia, del pecado. Ello no parece muy lógico, pero, analizaremos 
la personalidad de esta diosa. 

Tlasolteotl, también llamada Tlaclkuani, "devoradora de suciedad", o, 
en cuatro personificaciones suyas, llamada también Ixkuinameh, es la diosa 
de quien se decía que poseía el poder de incitar a deseos lasei vos y f avore
cía las uniones sexuales no pcrmitidati, pero que, también tenía en sus ma

nos la facultad de penlonar el pecado, quedar limpio de él al hacer pública 
confesión de ellos, si bien que a e,;! o iha unida una peniiC'ncia (este dato 
que mencionan los principales cronistas es, como se ve, de un marcado sabor 
cri~tiarw). La C<Htfcsicín sólo podía ~er he<'ha una vez y por e~o se hacía eu 

avanzada edad. E~ta dio~a de la lujuria fué adorada por los aslcka, pero 
espec:ialmente por los lolonaka. Tambil-n los larascos adoraban con ~cguri
dad una diosa de caradt~rístieas parecidas. Tlasollcoll <'S se~urameute de 
origen tolonaco. En los Códic<~s del tipo del Horgia (Vaticano A, Bologna) 

Tlasolteotl tiene gran importancia, y las formas que de ella encontramos 
en los Códices pro pi amente mexicanos, vienen a ser un desarrollo parl icu
lar de las formas que de ella !raen los códices del grupo del Borgia. En 
México lenía esta diosa, una importancia relativamente secundaria. La dio

sa propiamente mexicana era la de la fiesta de Tilitl; llamatekuhtli o Siua
koatl o Koatlikue, la madre del dios joven, del gran dios de la guerra y la 

parle femenina del viejo dios del f ucgo. En el Códice Borbónico se la ve, no 
sólo en la fiesta de Ti t ill sino en otras partes, frente al dios del fu ego y 

junto con sus hijos, Uitsilopochtli, Teskatlipoka y con Ketsalkoatl a un 
lado del juego de pelota, enfrente de los dioses de dicho juego. Tlasolteotl, 
por su parte, sólo se le encuentra en la fiesta de la cosecha Ochpanistli y en 

la fiesta de Uitsilopochtli y de la vieja diosa de la tierra, en unión de los 
demás dioses y junto con Makuil-xochitl e Ixtlilton, los dioses del juego, del 
canto y del baile. 

llamatekutli, Siuakoatl o Koatlikue, son, desde luego, advocaciones casi 
idénticas de Teteo-inan. Al ser importada Tlasolteotl por los a:-;teka se fun
dió con la diosa de la cosecha ya que, cosecha, abundancia de alimentos, 
etc., estaban en íntima relación con las feeunrlaciones sexuales: la fecun
dación de la tierra, la germinación de los productos alimenticios y la final 
obtención de ellos eran considerados exactamente iguales a la fecundación 

de una matriz femenina y al posterior nacimiento de un ser humano. En 

otras palabras: los elementos generadores, el sol, el agua, la semilla, etc., 
se unían sexualmente con la tierra, al igual que un hombre con una mujer. 
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Fil(. :!.- -Cabe~,,¡ de· la 1' fip:ura, e k un p:rupo de tres (pág. XXX 
ele ( :. llorhlmico), llel Pasu y Trotll·oso la con~idcra "" nu 
murciélu!\o. Es un coyote con atributos de ckidade,; de la 

muntc y del murciólago. 

Fig. 3.--Figura de Murciélago (Códice Vaticano B). 
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Los unos obtenían productos alimenticios: el maíz de que se alimentaba el 
hombre, y, Jos otros, un ser humano que contf:nía en sí el alimento de los 

dioses: el corazón y la sangre. Así pues, la diosa que incitaba a las fecun

daciones sexuales, tenía que quedar relacionada con las diosas que inci

taban, quepa el paralelo, a la fecundación YCgctal, y por eso Tlasolteotl, 

diosa de los deseos sexuales, queda identificada con Teteo-inan, la madre 

Tierra que lodo lo ha dado, dioc;a de la vegetación, creadora, generadora, fe

cund ante. Es digno de mencionar que al qucd ar relacionada Tetco-inan con 

Tln~oltr~oll y ésla, e:;tando relacionada con Xochikctsal, flor preciosa, que es 

rlin:'a del mnor, sírnbolo rlc ]o lwllo, rlel goec y de todo lo rdacionado con ello 

couto el color, el arlc, la destreza, así como con el agua fresca y vivificanlc, 

c.s decir, con la vcgr:tación, las tres quedan rt"laciowu.las entre sí. ;\un mú:-, 
'\nchíkci:->;Il está rclnciunada con los dio:-;cs del canto, del baile y del jut"go 

---r¡uc contribuyen al goce---, vicnt' a sr~r el "trait d'union" entre la:- diosas 

dt: la tierra, de la \egc!<Ici(m ----de los alimentos--- con los dioses l\Iakuil

:-..ol'hitl, XcH'hipilli y dernáf'. 

Tlasollcoll quedó pues, identificada con Tetco-inan, la madre Tierra que 

todo lo da, indnso, dc:;de luego, d maíz. Chikomekoatl viene a ser una sim

ple advocaciún especial de Tetco-inan, como la creadora, generadora, pro

duclora cld maíz en particular. En la fiesta de Ochpanístli, Teteo-inan-Tla

solteotl, se viste con la indumentaria de Chikomekoatl y produce o genera 

al maíz, en medio de un ceremonial simbólico, ele un fondo asaz realista. 

Chikomckoall, "siete serpientes", era el nombre con que se designaba, entre 

los mexicanos, a la diosa del maíz. Esta diosa representaba fructificación, 

fertilidad. Sahagún relata, en el libro 9, cap. 3, que, cw:ndo los comer· 

cianles salían de viaje escogÍan para hacerlo un signo favorable ycuatl y ce 

couatl ohtli rnclazuzc anor;o ce cipactli anor;o ce O(;'Onwhtli ono~·o chicomc 

couatl, "el signo uno serpiente, camino reclo o uno cocodrilo, o uno mono, 

o siete serpiente". Estos días favorables son, como se ve, casi todos los que 

se relacio1wn con fntilidad o directamente con la deidad del maíz. 1 

Hecha esta exposición de las relaciones de las diosas que prc~idian la 
fiesta de Ochpanistli, pasamos a referirnos directamente a ella. 

BREVE JJESCRJI'C!ON DE LA FIESTA 

Creemos ncn~sario hacer también una corta exposición al'l'l'ca de la fies

ta y apuntar los monlt'ntos culminantes de ella, según la ll!Ínucio::-a rcbciélll 

que hace Sahagún. 

1 Sdcr. Cídil'c Hor¡;ia, p:íg. :)3. 
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Fi!!;. ·1·.--.1 t~rop;lífico d., Tsinakanostok 
(Cueva del 1\lurrit~lu¡o;o l. 

Códice Sahagún. 

Fig. 5.-El coyote dios del Baile y de la lujuria. 
(Códice llorgia). 
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Ochpanistli quiere decir "barrer" y, metafóricamente, la escoba. En 

ese mes la escoba era muy usada, pues había una limpia general en casas, 
palacios y templos; las calles, caminos y calzadas, eran arregladas y en 
general todo era objeto de limpia y reconstrucción -tanto material como 
espiritual-, en ese mes. Las fiestas efectuadas en él eran las de la cose
cha y las festejaba todo el mundo, acudiendo a ella especialmente, curan
deras y guerreros. 

La fiesta comenzaba por un baile que duraba varios días y que se lla
maba Tckomalpiloloya, cuando se colgaban los tecomates del tabaco, ya 
que, los principales y el rey, vestidos con el xikolli de los sacerdotes y la 
tilma de mariposas papalotilmatli, se colgaban el yetecomate o el tecomate 
del tabaco. Los guerreros se entretejían el pelo y lo arreglaban a la manera 
de las mujeres y los bailarines tenían, en las manos, las amarillas flores 
de Sempoaxóchitl. El baile se llamaba el movimiento de las manos, es de
cir, como antes se dijo, Tekomal piloloya. 

El catoreeavo día, comenzaba un juego guerrero que duraba cuatro días, 
en él tomaban parte las mujeres que curaban, es decir, las curanderas y 
las parteras. El objeto de él era alegrar a la representación viva de la dio
sa Teteo-inan-Tlasolteotl, que era la que presidía la fiesta; después de ésta, 
la representación viva de la diosa, se ponía a tejer y después de haber he
cho algo de tejido, seguía la visita al mercado, tianguiskiksa; después 
de efectuada, la diosa era puesta en manos de los sacerdotes de la diosa del 
maíz Chicomckoatl. La llevaban al templo de ésta. Mientras que la que re
presentaba a Tcteo-inan repartía maíz, las parteras y curanderas la conso

laban diciéiHlole que no se pusiera triste, ya que esa noche el rey dormiría 
con ella. En la noche la representante era llevada, silenciosamente, a lo alto 
del templo, un sacerdote la cargaba a la manera que lo hacía el recién ca· 
sado con su esposa, y, repentinamente, le cortaba la cabeza. La piel de la 

víctima era quitada y un sacerdote fuerte, Teksiskuakuilli, se la ponía y se 
convertía, al hacerlo, a su vez, en la representación viviente de Teteo-inan. 
De la piel de la pierna era hecha una máscara, Mets-xayaktl, que, con al

gunos aditamentos, se convertía en la máscara de Itstlakoliuhki, el dios del 
frío y del castigo. Con esta máscara era vestido Sinteotl, el dios del maíz, 

hijo de Teteo-inan. El sacerdote, convertido por medio de la piel en la re

presentación viva de Teteo-inan, va a buscar a Sinteotl, ya arreglado con 
la máscara de ltstlakouliuhki, al templo de él, al Pochtlan. Inmediatamen
te después, regresa Teteo-inan aprisa al templo de Uitsilopochtli, el sol. Va 
acompañada de sus servidores huaxtecos, lkuexuan, delante de ella van gue-
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f.'ig, 5 bis.~ El C'nyotn como Cnc· 
rr('ro ((:,ídi"" VaticmJO ll), 

Fig. 6.-Figura de Murciélago (Códice Borgia). 
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rreros quc~ la retan a luchar, pero que huyen de ella. La diosa y sus acom
pañantes van armados de escobas ensangrentadas. Esto se llamaba "la lu
cha con las escobas" Sakakali. Cuando ella llega al pie, abajo del templo 
ele Uit~ilopochtli, se extiende, abre los brazos y piernas delante de Uitsilo
poehtli, dándole la cara. Eso lo hace cuatro veces. Sinteotl-Itstlakoliuhki 
está cerca de ella esperándola. Todas estas ceremonias se hacían de noche. 
Dcspué~, Tcteo-inan y Sinteotl-Itstlakoliuhki se dirigen al templo de este úl
timo, al Poc~htlan. Delante de ellos van los servidores huaxtecos de ella; a 
los lados las curanderas y parleras. Los sacerdotes acompañan los cánticos 
entonados con instrumentos musicales. Llep;mlos al Tsompantl i del Pol'lttlan, 
la diosa golpea con c~l pie una especie de tambor que allí se encuentra; in
mediatamente corren Sinteotl-Itstlakoliuhki y varios esforzados guerreros a 
terreno enemip;o y allí abandonan la máscara de Itstlakoliuhki, lo cual su
cedía casi siempre después de alguna lucha. La fiesta termina, después de 
que Tcteo-inan es llevada al templo t\ternpan, el rey pasa revista, reparte 
gratificaciones y wgalos y, a continuación, viene un baile con flores ama· 
rillas, del color del maíz maduro. Al anochecer aparecen 1os sacerdotes de 
la diosa del maíz Chikomekoatl, que se habían puesto la piel de otros sacri
ficados, el día anterior -cuatro de ellos por la propia mano del Teksiskua
kuilli, es decir, por la representación viva de Teteo-inan-, esos sacerdotes 
repartían maíz entre la gente. Un sacerdote de Uitsilopochtli aparece, con 
una vasija llena de plumas de garza y de greda, después de que los guerre
ros han cfeetuado una carrera. Finalmente la diosa misma Teteo-inan es co
rrida por todo el pueblo y le son arrojados los símbolos de los sacrificios; 
la piel de ella es colocada en su propio templo de Tositlan, situado fuera 
de la ciudad. 

SIMBOLISMO DE LA FIESTA 

Comenzaremos por observar que en Ochpanist]i se efectuaba un deso
llamiento como en la fiesta del Xipe. Ahora bien, en la fiesta de Xipe el 
desollamiento y posterior cubrimiento con la piel simboliza que la tierra 
se cubría con una nueva piel: la tierra y la vegetación se cubrían de nuevo 
follaje, se rejuvenecían; es decir, el desollamiento y el cubrirse con la piel 
por el sacerdote de Xipe simbolizaba una acción primaveral, todo ello per
fectamente de acuerdo con una fiesta de la primavera como la de Xipe; pe· 
ro, Ochpanistli, fiesta de la cosecha, el desollamiento y demás, no pueden 
simbolizar una acción primaveral. V éamos detenidamente cómo se efectua
ba el sacrificio: primero, no se le saca el corazón a la víctima. Segundo, 
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Fig. B.-Pretendida (por del Paso y Troncoso) figura de 
Murciélago.--Es una deidad con manto solar. (Códice Laud 

u Oxford). 
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la vírtirna e~ sanificada inopirwdanwnt<· y todas las ceremonias pn~limina
rcs al sani ficio t icwl<·n a <ksvinr su at<·rwiún acerca de lo que la es¡wrn, y 

la noche d1·l sacrifieio st• le hace <T<'<'r que el rey va a dormir con ella y, 
para ha<'er pan•cpr mús vNídico d relato, se la carga antes de ser saerifj. 

carla, como d novio hac<' con la novia. Todo es sinp;ulnrísimo, ya que ni los 

sacerdotes ni d pueblo se interesahan, por lo general, en los sentimientos 
de las víctimas de los di\'<'I'Sos stcrificios, salvo <'n el Tlalok, en el cual, 

sin embargo, se prcontpalwn, pno <k un<t manera optH·sta a la aquí des

crita. La razllll d<' <·sta din•rsidad de aduar, Jllll'tk <pwdar expliemla al ob· 

S<'rvar qtw las l'<'r<'moni as e fcct ll<H Lts por el saccrdot<', que SI' com·crt í a t'Tl 

la reprcs<'nlariún viva d1~ la diosa al ponerse la piPl de la qll<' lo hahía sido, 

son ~~~~ tal naturaleza que, posihkmcnte, no se considcraha <'ap:witada a la 
qtw hada di' dio~a, y tenía que ser i'acrificada, pero f'Íil saherlo para que 

su~ p01kn•s fueran adquiridos y tran~rnitidos al sarl'rrlotc fuerte, d Teksis· 

kuakuilli, y r-ste adquiri<·ra la plena rcprP~t·ntaci{ltl de la diosa. La razón 

por la cual desde un principio no sn <'sco~ía al sacPrdote fuerte para rt~pre· 

sentar a la diosa y se evitaha la t ransmulaciún de poderes, es una cosa no 

fácilrnt~nte explil'ahle, aunque desde luq.>;o se puede decir que, Tctco-inan· 
Tlasolteotl, estando relacionada con Xipe y teniendo éste un sacrificio por 

desollamiento, un sacrificio igual era lo indicado para la fiesta de aquélla; 

aunque, como se mencionó, los dos no podían tener las mismas caracterís

ticas, debido a que uno era dios primaveral y la otra más bien una deidad 

otoñal. 

La ceremonia del jueho guerrero de la diosa, cuando con sus huaxtecos 

arrn<alos de escobas ensangrentadas pelea contra los guerreros en su camino 

al templo de Uitsilopoehtli, y en donde por cuatro veces se abre, extendida 

de pies y manos delante de él, y, posteriormente, acompañada de su hijo 
Sintcotl-Itstlakoliuhki, se dirigen al Pochtlan, no es otra cosa que la repre· 

sentación de la fecundación, con carácter sexual, de Teteo-inan·Tlasolteotl, 

la tierra, por el sol, lJitsilopochtli. El que la diosa se abra delante del dios 

sol y por cuatro veces, no es otra cosa que la representación de una unión 

sexual y por cierto de una unión cuádruple. La posterior aparición de Sin· 

Lcotl·Itstlakoliuhki, su hijo, evidencia el nacimiento, inmediato, del produc

to de la unión habida entre el sol y la tierra. El que la diosa pelee armada 

Je escobas ensangrentadas contra los guerreros, es una prueba más del ca· 
rácter de copulación sexual y del nacimiento del producto de ella. Pues, es 
bien sabido que las madres que parían un hijo eran consideradas como gue

rreros que habían hecho un prisionero. Sahagún relata que cuando el parto 
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Fig. 9.--llanwntc 1\lurci(dago ( Cúdit·e Sahagún). 

Fig. 10.-Figura del tercer danzante, del gru
po de tres (pág. XXX del C. Borbónico). Es 

un coyote. 
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Fig. 11.-Caheza de la figura de VevPkoyotl 
el dios del baile (Códice Borbónico). Exacta
mente igual pintura fuciul que el anterior. 

... 



era feliz, la partera prorrumpía con un grito guerrero, con el cual quería 

decir que la parturienta había hecho una conquista y había aprisionado a 
un niño. La mujer muerta en el parto era llamada Mosiuaketski, es decir, 
"el que está representado como mujer", o, con otras palabras, "el guerrero 
con figura de mujer" o, como comúnmente se ha traducido, "la mujer vá
lerosa". A este carácter de guerreros se debe que ciertos atributos de las 

diosas de la tierra, y muy especialmente de Tlasolteotl, sean los mismos 
que los de los guerreros. 

Ciertas ceremonias de esta fiesta nos han sido transmitidas pictóricamen
te, entre otros por el Códice Borbónico, en donde en la celebración de las 
fiestas de Ochpanistli vemos a Teteo-inan-Tlasolteotl vestida con la rica in
dumentaria de las diOtSas del maíz; el tocado Amakalli de ella con el signo 
Miotl, signo del año de origen mixteca, símbolo de vida. Tanto en el tocado 
como en las manos, tiene las mazorcas características y está cubierta con 
la piel de la víctima sacrificada. A sus lados están otras cuatro represen
taciones de diosas del maíz en diferentes colores, simbolizando, posible
mente, deidades del maíz de los puntos cardinales. Abajo de la plataforma 
del templo, en donde están las diosas mencionadas, se ve sentada a la dere
cha a Tlasolteotl, vestida con su indumentaria característica, y está repre
sentada en forma tal que, según opina Seler, hasta parece que está preñada 
( fig. 1-c). Enfrente de ella y dirigidos por los sacerdotes de la diosa del 
maíz, vienen en procesión los servidores huaxtecos de ella, los Ikuexuan, y 
los guerreros que pelearon contra esos servidores y contra de ella. Guerre
ros y huaxtecos vienen armados de sendos y enormes falos que sostienen 
con una mano, así como de las escobas o, como opina Del Paso y Troncoso, 
de las especies de estacas con que se mortificaban al miembro, estas esco
bas o estacas las sostienen con la otra mano (fig. 1-a, b; ver pág. XXX del 
Códice Borbónico). Guerrero quiere decir, el que gana prisioneros y, los 
servidores huaxtecos de ella, son, en primer lugar, los esclavos prisioneros 
y además, no son otra cosa que representaciones de la diosa Tlasolteotl, en 
el papel de repres·entantes de los poderes sexuales que ella misma puede 
excitar, es decir, s·on los poderes sexuales excitados por Tlasolteotl, perso
nifioados por los Ilcuexuan. En los Anales de Cuauhtitlan se relata que los 
prisioneros huaxtecos fueron los hombres en el sentido sexual, de Ixkuina
meh, la representación múltiple de Tlasolteotl. Sahagún relata, respecto a 
la fiesta de Ochpanistli que, lo que sucedía después de la puesta del sol se 
llamaba Mokuexyekoaya, y lo que sucedía en la noche era la pelea o lucha 
con las escobas. Según esta relación, la sucesión de las ceremonias es dife-
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Fip:. 12. -Cabeza df'l ~<'p:rmdo darnanlr', <Id 
p:rupo d<' !rf's, rn la pÍt", XXX dd Códicr: 
BorJ,<ín ico. Del Puso y Trom·oso la consi

dt•ra ,¡,~ un coyoh·.-----Es un Tlacuache. 

Fig. 13.-Vasija (procedente de Cholula) 
figura de Tlakuatsin. 
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rPnte a la anotada anteriormente. Es decir que, sep;ún la relación acabada 
d P citar: a ni<':-> de la lucha nocturna con las escobas ensangrentadas, entre 
Tetco-inan y Tlasoltcotl con sus huaxtccos y los guerreros, sucedía la Mo
kuexyccoaya. Esta palabra, Seler la traduce, "se deja copular por los huax· 
t , J) , 1 ., l l . . d .. ecos . e ser as1, a succswn l e as ccremomas mcncwna as en un prmc1· 
pio, sería rn:ís lógica desde el punto de vista de la interpretación que se le 
ha dado, purs: primero, tendría lugar d sacrificio de la víctima represen· 
!ante viva de la diosa y la transmisil)n de sus poderes y cualidades al sacer· 
dote; en sPguida, seguiría la Mokuexyeeoaya, la copulación; después la lu
cha con los guNreros, que significaría la lueha por alcanzar un prisionero, 
es decir, la proximidad del parto; finalmente, delante de Uitsilopochtli, el 
nacimiento, a lo cual la postura de estar abierta de piernas y brazos, tam· 
hil-n se podrían npl iear. 

El hecho de que el producto de la copulación sea el maíz es algo muy 
lógico, pero el que Sinteotl esté unido al símbolo del castigo, Itstlakoliuhki, 
es algo que queda por explicar. 

Itstlakoliuhki, símbolo del castigo, nace junto con Sinteotl, que es el 
símbolo de la naturaleza peeadora de la diosa que lo produjo, Tlasolteotl. 
Al igual que al recién naeido se le lavaba y se le limpiaba ritualmente, pa· 
ra librarlo de impurezas, lo producido y recogido en la cosecha, tenía que 
ser también limpiado y lavado. Oehpanistli, festividad de la cosecha, servía 
para barrer y limpiar, tanto material como espiritualmente, casas, templos, 
caminos, calzadas, así como a lo recogido en la cosecha. Para librar a Sin· 
teotl, el maíz cosechado, del pecado, es decir, de lo malo, se efectuaban 
las ceremonias. Y no sólo eso, sino que el símbolo de lo malo, la máscara 
Mcts-xayakatl de Itstlakoliuhki, era llevada fuera, a territorio enemigo, y 
allí deja da. 

OBSERVACIONES 

1) .-La mayoría de los conceptos acabados de expresar, están basados 
en los minuciosos y complicados estudios de E. Seler sobre la materia. Di
chos estudios, contenidos en su mayoría en las ErZaeuterungen zur Codex 
Borgia, cine AltmexilcaniSiche Bilderschrift der Bibliothek d!er Congregatio 
de Propagmula Fide, no han sido vertidos al español, ni tan siquiera al in
glés, de manera que su contenido ha quedado restringido a aquellos que 
poseen la lengua alemana. De los estudios hechos por Seler se han utilizado 
preferentemente y a propósito aquellos que todavía no han sido traducidos 
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ni al español ni al inglés: primero, para dar a conocer, a los que no po
seen el alemán, su contenido, así como para afirmar nuestros propios con
ceptos. 

2) .-Las explicaciones que, de las láminas respectivas, da Del Paso y 
Troncoso en su Descripci/m llist{Jrioa y Exposición del Cúdioe Pictórico de 
los Antiguos Nauas, es decir del Códice Borbónico, nos parecen contener 
errores. El explicarlos es materia suficiente para otro corto trabajo; ahora 

·sólo adelantaremos la siguiente observación: 

La parte de la explicación de las páginas respectivas del Códice a la 
fiesta de Ochpanistli, en que Del Paso y Troncoso llama "El baile del mur
ciélago", la consideramos un tanto errónea. Del Paso y Troncoso explica 
que él la llama así por "el nombre del principal de la cuadrilla". Y, el 
"principal" de la cuadrilla, o sea de un grupo de tres danzantes, lo conside
ra él un murciélago, por las siguientes :azones: 

a) Porque diversos autores antiguos mencionan bailes del murciélago, 
que se cfeetuahan en diverass veintenas: en Xokotluetsi o en Teotleko, por 
lo cual, Del Paso y Troncoso dice que muy bien podía haberse efectuado 
también en Ochpanistli. 

b) Porque la figura del "principal" tiene "la nariz levantada y corn
nada de una pequeña punta" ( fig. 2). Si bien que todas las representacio
nes de murciélago en los Códices, tanto del grupo Pucbla-Tlaxcala como 
otros, la tienen sólo en la representación dd murciélago en el Códice V a
licano B y en la del jeroglífico de Tsinakanostok en el Cídice Sahagún, se 

observa que es realmente similar, es decir, en forma de cuchillo de peder
nal, como según opina Del Paso y Troncoso la tiene la figura del "princi
pal" (figs. 3 y 4·). 

e) Porque, como el "principal" trae como indumentaria muchos a tri· 
butos de las deidades le la muerte, y el murciélago es un animal con sim
bolismo de muerte, los atributos, así como la pintura corporal, se completan 
con la personalidad del murciélago. 

Las demás razones o explicaciones que Del Paso y Troncoso da, se de
rivan de las anteriores. 

Veamos ahora por qué creemos que Del Paso y Troncoso está un tanto 
errado: 

a) La presencia de los otros dos danzantes, que según Del Paso y Tron
coso son coyotes, acompañando al pretendido murciélago, no le encuentra 
una explicación adecuada, dice: "la función que desempeñaban ambos en 
la fiesta no es fácil atinada", y después llega a la conclusión, simple y sen-
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cillamcntc, de que "los coyotes entraban en la ceremonia siempre que ha
bía desollamicnto simple, o había sacrificio ~lacliatorio en este mes y los 
autores no lo han descrito". Nosotros creemos, en primer lugar, que sólo 
una de las dos fi~uras acompaií.antcs de danzantes es decididamente un co· 
yotc. La función del coyote en esta fiesta, es una más completa y muy de 
acuerdo con todas las demús ceremonias de Ochpanistli; especialmente por 
lo que se refiere a la parle relativa al sexunlismo simbólico de la fiesta. 
El coyote era, como en d mismo Códice l3orbúnico se puede observar, el 
dios del baile y del canto, Ueuckoyotl (figs. 5 y 5 bis). Además personifi
caba en sí a la lujuria, lo cual, evidentemente, lo relaciona con Tlasolteotl. 
La relación entre lujuria, música, baile y canto, se encuentra perfectamen· 
te personificada en este animal: el coyote en la época del celo es de una 
sexualidad extraordinaria y, junto con esta característica, reune la de ser 
hasta cierto punto, un animal musical por lo sonoro de sus aullidos; de la 
música se deriva el baile y el canto. El coyote es, pues, también un "trait 
d'union" entre los dioses de la lujuria (relacionados íntimamente con los 
de la vegetación) y los de la música, el baile, el juego y el canto (también 
relacionados con los de la generación o de la vegetación). En consecuencia, 
la presencia del coyote en Ochpanistli es muy lógica, y no sólo lógica sino 
(lebida, pues, en una festividad en donde Tlasoltcotl, la diosa que incita a 
la generación sexual o vegetal juega papel preponderante, y en donde los 
rasgos de sexualidad abundan el carácter del coyote va muy de acuerdo. 

Nosotros creemos, pues, que el "principal" o sea el dirigente del baile 
de los coyotes, no es un murciélago sino un Doyote con los atributos de las 
rlcidades ele la muerte, es decir, con un simbolismo de muerte, y para esto 
consideramos que, tanto la indumentaria con el típico atributo de la muer
te, el Kuexkochtechimalli, como la pintura corporal, el pelo nocturno enre
dado y el posible cuchillo de pedernal en la nariz que muy bien puede ser 
el dd murciélago, son todos atributos que, como opina Del Paso y Tronco
so, indican lo mismo que en otra de las figuras de la misma página del 
Códice Borbónico, sólo que, aquí, en relación con el coyote, indican que 
el poder de la fuerza generadora, la que produce nueva vida, rinde ho
menaje al poder de la muerte o el castigo, el cual, en este caso, está carac
terizado, como en la figura antedicha, por Itstlacoliuhki, el dios del frío y 
del castigo, es decir, de la helada que aniquila las cosechas ya que ambos 

portan similar indumentaria y pintura corporal. 

h) Finalmente, la otra figura que Del Paso y Troncoso denomina co
mo coyote, no es tal. Se trata más bien de un tlacuache. La presencia del 
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tlacuache es también fácilmente explicable. Debido a que el tlacuache tie
ne como característica muy particular el que la hembra porta en una es
pecie de bolsa a los hijos todavía no completamente desarrollados, se le 
consideraba como un representante de las parturientas. Además, es noto· 
ría la fecundidad de estos animales. En el libro 11, capítulo I, y en el li
bro 6, capítulo IV, de Sahagún, se relata que la cola pulverizada del tla
cuache se la daban a las preñadas cuando los medios usuales para producir 
el parto no eran suficientes. De igual manera eran consideradas de gran 
efectividad las parles sexuales de este animal para facilitar la menstrua
ción. Es de mencionarse que en un mito quiché el tlacuache y el coyo
te representaban al principio femenino y masculino, respectivamente. En 
una de las páginas del Códice Borgia se puede ver a un tlacuache colocado 
frente a otra figura de animal, el cual posiblemente es un coyote; los dos 
parecen danzar. 

e) Una comparación ele las figuras aducidas por Del Paso y Tronco
so para definir como murciélago a la figura que nosotros opinamos ser 
coyote, así como la del tlacuache, con las de verdaderos murciélagos y 
tlacuaches, tomados de diversos Códices, hará, según creemos, también evi
dente el error (figs. 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12 y 13). 
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JUEGOS PRECOLONIALES 

Por MARCOS E. llECEHRA t 

LA Jl!IIBA 

Da churumbela mexícana.-El sabio arquéolop;o doctor Francisco Plan-
N b. 1 1· · " ( Jl 1 . . 1 M ' . " ' carie y avarrete, arzo 1~po e e ,mares re- ustona e e cxieo , pags. 

865-66), dice que ciertos "objetos votivos de bronce y plorno", hallados en 
Tebas, eran "de una forma cspeeial llamados strobuloj en griego, palabra 
que significa cosa enroscada o que da vueltas, cosa semejante a las piñas o 
a ciertos caracoles, y así llamaban al juguete que los niños mexicanos lla
man churumbeld'. "Las churumbelas -sigue diciendo- con que antes se 
divertían los niños mexicanos, estaban formadas de una esfera hueca con 
un agujero y un pie cilíndrico, sólido, de la misma madera de la esfera. 
Con este píe, se hacia girar rápidamente la esfera por medio de una cuer
da, habiéndolo primero introducido en el agujero de una tablita en forma 
de palmeta y hacíéruLolo salir de ahí por medio de uu violento tirón de la 
cuerda envuelta en el pie. Si este juguete es de origen mexicano o español 
yo no lo sé, pero todavía en el tiempo de mi niñez era muy usado y su afi
nidad con los trompos hizo que en algunas partes les llamaran trompos chi
lladores". 

Las churumbelas española y sudamerioana.-Si hemos de conceder cré
dito, como es razonable, al Diccionario de la Academia Española, lo que 
se llama "churumbela" en España es cosa bastante diferente del "trompo 
chillador" de que nos habla el doctor Plancarte. Dice aquél, en efecto, ser 
"instrumento (musical) de viento, semejante a la chirimía", y agrega que 
es también voz gitana que significa "niño". Malaret, en su Diccionario de 
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Americanismos, trae "churumbela" como voz de la América Meridional 

que significa "bombilla de paja, madera, latón, etc., que se usa para tomar 
el mate", y como voz de Colombia que significa "pipa de fumar, cachimba". 

P 1 . ' J ' . l " " 1 "t ero en a tercera accpewn aca ermca le trompa se ce: rompo 
grande, hueco, con una abertura lateral para que zumbe; tiene una punta 
larga de madera, en la cual se enrosca el hilo; se le hace bailar con ayuda 

de una manecilla agujereada en un extremo". 
Según todo esto, lo que el doctor Planearle llama "churumbela" o "trom

po chillador", no es la de España ni la de Sudamérica, sino la que allá, en 
Es paila, nombran "trompa". Es cierto que arnhas descripciones discrepan 
en algo, pero yo creo que se Jebe a que nuestro autor había olvidado ya 
los juegos de su nifícz. 

a 

J uq.(os precolouiales. 
a) La jimba o dmrumbt'la mexicana.- ¡,) Fruto del colultó o 

Qnacus cydubalwwitles, Frcl. 

Empero, la cuesl ión propuesta por éste queda en pie: ¿la "churumbela 
• " t "t h '11 l " I " " d E' - · · mex1cana , nues ro rompo e 1 aL or , a trompa e spana, son ong1-

narios de América, y se han naturalizado en España?; o, por el contrario, 
¿siendo genuinamente europeos, se han naturalizado en América? 

Un dato que resulta hasta estos momentos en pro de este extremo, es la 
presencia exclusiva de nombres de origen antiguo continental (aunque la eti-
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rnología que la Academia da a "churumbela" -del latín oahrrrndbts-, no 
salisfan·), y la ausencia de nombres de origen americano. 

Pero el juguete ~í t icnc un nombre americano, corno en seguida veremos. 

fAz jimba.-En Tahasco y Chiapas es conocido por todos los muchachos 
un "trompo zumbador" bajo el nombre de jimba, voz que viene del maya 
jirn-ba (de ji m, zumhioo de la cosa que se arroja, y ba, partícula reflexiva), 
etimología que alude a características de la cosa así nombrada. En efecto, 
la jirnl>a es un "!rompo zumbador" que está constituído: a), por la cáscara 
o hueso pericárpico de una avellana de gran tamaíí.o (hasta 5 cms. de long.) 
p rod ncida por cicrl a especie americana de roble ( Quercus cyclolmlmwidcs, 
Trel.), previamente perforada por cuatro agujeros, uno en la base, otro en 
el ápice y dos laterales opuestos; h), por un palito cilíndrico que se pasa 
longiludinalmcnlc, ajustándolo con cera al ras de la hase, sobresaliendo la 
punta algo mús de otro tanto del largo de la avellana, por el ápice de ésta, 
que es el pie con que baila el trompo; e), por una tahlita o manecilla en 
forma de palmeta, casi tan ancha cuanto de largo sobresale el pie del trom
po, y provista de un agujero en su extremo; d), y por un cordel, para enro
llarlo sobre el pie del trompo ( figs. a-b). Enrollado el cordel sobre éste, 
desde la punta hasta su tope con la avellana, y pasando su extremo libre 
por el agujero de la tablita, basta tirar con fuerza del cordel y soltar el 
trompo para que éste salte bailando y zumbando a causa de la fricción del 
aire por los agujeros laterales. 

Estos trompos, usuales en Chiapas y Tabasco, se fabrican en el distrito 
de Palenque del primero de estos Estados mexicanos, en cuyos bosques abun

da el Qucrcus cyclobalmwides, llamado, en lengua chol, cololté ("árbol del 
trompo"), y de allí son traídos a Tabasco. 

Este hecho, que da nombre y materiales indígenas a la llamada "chu
rumbela", "trompa" o "trompo chillador", basta para resol ver afirmativa

mente la cuestión propuesta por monseñor Plancarte: el "trompo zumbador 
o chillador" es originario de México. 

Es dudoso que en otras regiones mexicanas se hayan fabricado o se fa
briquen jimbas, pues, según el profesor Standley ("Trees and Shrubs of 
Mexico"), los robles o encinos que producen avellanas o bellotas grandes, 

apropiadas por su tamaiio para trompos, no abundan. Hay, sin embargo, en 
Veracruz, según Liehmann, una especie de grandes bellotas a que este au
tor denominó Qncrcus strombocarpa, especificativo éste que parece aludir 
al empleo de estos frutos en "trompos", pues aunque strombus en latín sólo 
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dice "concha de caracol" no es improbable que la voz castellana "trompo" 
venga de ella, mientras que no se concibe una bellota en forma de caracol. 

Por lo demás, no ha de ser difícil corroborar el origen americano que 
supongo, buscando la representación pictórica y escultórica de la jirn&a en 
los códices y monumentos. 
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I D I O l\1 A Q U I C H E 

Por A. llAHHF.RA V ÁSQUEZ 

BREVJ; NOTA SOURE LA /,ENGUA, CONTENIENDO UNA LISTA 
INTERESANTE DE NOMBRFS EXPLICADOS 

El presente trabajo es una transcripción mecánica de un manuscrito mo
derno, obra material del señor Francisco Nieves, quien durante su estancia 
en Guatemala, que duró largos afios, se dedicó a recoger datos para el es
tudio etnolúgieo de los indígenas de la familia maya de aquella república 
hermana. Los datos eontenidos en este trabajo fueron proporcionados, en
tre otras personas, por el nativo seíior Andrés Chay, el señor Remigio An
drés Marroquín y un señor de origen extranjero cuyo nombre suena fonéti
camente (lwr'bruxcr), pero del que no supo el señor Nieves darme la 
ortografía corriente. 

Necesitando yo reunir la mayor cantidad posible de material lingüístico 
y etnológico de todas las diferentes ramas del gran tronco maya, especial
mente porque en México carecemos de él en cantidad bastante y variada, 
me parceiú conveniente solicitar del señor Francisco Nieves el permiso pa
ra sacar copia de su manuscrito. Él tuvo la amabilidad de darme su consen
timiento, por lo cual debemos estarle agradecidos. 

El trabajo, principalmente, se refiere a nombres geográficos, históricos 
y legendarios, aunque lleva el título de "Idioma Quiché" y comienza con una 
explicación lingüística. Contiene además algunos datos etnológicos intere
santes. El original consta de 21 hojas de papel corriente escritas en una ca
ra, guardadas en dos tapas de cartón desnudo, en una de cuyas caras se lee: 
IDIOMA QUICHE. Propied.ad del Pr.ofesor Francisco Nieves. GIJJ(Úemala, 
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Centro América. En la transcripción se ha conservado en lo posible la orlo· 
grafía original, habit~ndose suplido algunas letras y palabras, las cuales van 

entre paréntesis. 

FL TD/OM A QUJCTTE 

Las letras usuales son: A, JJ, e, E, G, JI,/, K, L, M, N, O, P, Q, R, T; 

U, V, Y, Z. 
Las consonantes son: B, e, G, JI, K. /,, M, N, P, Q, R, T, V, X, Z. 

Las vocales son: A, E, 1, O, U. 

La Y e~ vocal al fin de una sílaba y consonante al principio, la A se 
pronuncia como en español, la B suelen los indígenas transf orrnarla en P 
y visiversa, la P en B, como Ah-bil, por Ah-pir, (?) y visiversa, la e se pro
nuncia como en castellano, Cabul, ewnjú Che, ele. La e, seguida de la !1, 
se pronuncia tch, ejemplo: ehabal, por tch;a[)al; la E tiene el mismo sonido 
que en castellano, la G, con un sonitlo gutural como en g,ar;, fuego, la 11, 
puesta adelante o después de una vocal, se pronuncia aspirada fuertemen

te, como la! en castellano, como Ahtik (holpop o maestro de ceremonias en 
maya), maestro en quiché como ka/val, hijo; la 1 se pronuncia como en es
pañol, la p ofresc poca diferencia con la e, las letras hasta la Q siguen la 
misma regla que en español, la Z puede sustituirla la TZ, aunque estas dos 
consonantes se hayan de pronunciar como zib. 

En el idioma quiché no hay variación de géneros, masculino y femeni
no ni neutro, solo para distinguir la hembra del macho se añade el sustan
tivo i.volc; ejemplo ooh lclin, ixok-ooh leona; un esclavo ixok, una esclava 
x-ixolc, una X interpuesta es seíial ele infPrioridad y de disminución relati
vamente al varlin; ejemplo: si el varón le llamaban Cckaquruch (águila 
negra), a la mujer de éste se le dccia: Xgckaquruch, si el varón se llama 
Tziquin (pájaro) a la mujer se le decía Xtziquin. 

Capmloa:n 

]un-ralean 

o 
]una loan 

PALABRAS DEL IDTO!I!A 

El que mora en las entrañas de los volcanes. 

El dios de las tempestades, que se manifiesta de 
tres modos: Cakulja (El rayo), Chipi-Caku1ja 
(trueno), Raxa-Cakulja (el rel ampago) . Este 
personaje con sus tres manifestaciones es el mis
mo Mutulzec de los mayas. 
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..... 
f' 

• Tnhil 

Ahilitz 

Cnknmalz 

.... 
• • 

lxrnncnne 

na! úm-Botán 

• Tezakol, Bitol, 
Tepeu, Alom 
y Cajolórn 

Carn.f~ 

Xarn!Írn 

Atzak 

Ahbil 

.., 

lxpiyaooc 

• ]unajup 

~ 

,;~ 
!' 

El dios de la guerra . 

Compaílero de Tohil en su atributo. 

El supremo creador o sea la serpiente con plumas 
de quetzal. 

Es el mismo Quctzalcoatl de los Aztecas y el ku
kulJ,wn de los mayas, Guku.matz ~s ademas el 
símbolo del tiempo y la sabiduria . 

La abuela de los dioses, que preparo 7 bebidas 
embriagantes y creo a los cuatro capitanes: Ba
lmn Quitze, Bdarn A loab, Macucn/Jtth e /qui 
Ba¿nrn, los creo de maiz, blanco y maiz amarillo 
en las riberas del rio Usumasintla. 

Personaje misterioso que vino de un lugar lejano, 
aun no conocido, y trajo sistemas de cultivo re
ligión y sistemas de gobierno. 

Personajes a quienes encomendo el supremo crea
dor Gulcumatz, la creación de la luz, la tierra, 
las aguas, las montañas, las plantas y los pri
meros ensayos de especie humana. 

Dios de la muerte, el mismo yuncirnil de los ma
yas y el Ahpuch de los itzaes. 

Divini<lad astronómica que se relaciona con la es
trella polar. 

Dios que ridiculizó los primeros ensayos de espe
cie humana realizados por los dcmas dioses. 

Compañero de At~ak en reprochar la existencia 
de los primeros seres deformes por los que atra
vezo 1 a especie según la cosmogonía quiché . 

Dios que señalo un nuevo dia de creación pa otros 
ensayos de formación de nuevos seres humanos. 

Dos hermanos compañeros de 1 xpiy¡(J..ooc en seña
lar el nuevo día de creación. 

181 



Xcootcogr.wch 

El Camalotz 

El Cotzb.alam 

El Tumbalam 

]unajup-gwch 

hmajup-utiu 

Nima-Tzüz 

Tepe u 

Ucux-cho 

Ucux-palo 

Ucux-oaj 

A j-mxa-lrrk 

A j-mxa-tzd 

lyom 

Mam,orn 

Camul-1 y.om 

Camul-M,a mom 

Nima-tziik 

A j-cool 

Aj-yamanic 

AJ-chut 

Corno los primnos seres no reconocieron la ohni

potencia de. sus dioses <¡tH~ los crearon, en casti

go los enviaron, ademas del Atorwtiuh o dilu

vio, 4 aves terribles, siendo una de ellas el X('
cotcugu(u:h, <JUC les comió las pepitas de los 

OJOS. 

Qu<~ les corto la cal><'za. 

Que les devoró las carnes. 

Que les mastico los nPrvios y huezos y les escarbo 

hasta las cntranas. 

El eerhatanero cazador de tacuazines. 

El eerhatancro cazador de coyotes. 

El sangrador hlanco y grande. 

El enviado dP Cukurrwt:::. 

Corazon de los lagos. 

Cora7:on de los mares. 

Corazon del cielo. 

Dueiio de la su¡wrficie de la tierra. 

Dueiio de la SllfH'rficie del cielo. 

El que todo lo da. 

El que va d<~SVI!IH'ci<'tHlose. 

El que~ da dos veces. 

El que es dos V<'ces hombre de lodos los hombres. 

El gran jahali. 

El gran perro. 

El poseedor ele diamantes. 

El poseedor de resplandores. 

El que penetra con su luz. Es el mismo Kakupa· 
oat de la mirada de f ucgo de los mayas. 
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Aj-rajau 

Aj-kol 

A j-tolf('Carat 

Zijilalmj 

Ca k 

Ai·<'ak 

Nc:wi 

A lrnat-cnrn 

Tzajorin 

Ajiz 

]unajup-coy 

lx/¡oanul 

Ppolcol 

Cuk-ixk-lcin-kan 

Chu-xajap-ximul 

Xctabilijoj 

Cokail 

El que conserva lo edificado. 

El que hace brotar In tremC'ntina. 

El !-il'iíor d<~ lo~ toltecas desamparados también se 
contaba en la twgonia quiche, dcvido a las afi
nidades o conquistas. 

Dios de la caceria. 

Dios dd fuego. 

De la ¡H':-;ca. 

De la pesca. 

De la pesca (Dios). 

Espíritu echisero. 

Brujo cchisero. 

Brujo adivino. 

Baile de los monos, lo ejecutaban en Rabinal. 

El volean mas activo del occidente de Cuaterna· 
la, llamado Sa11ta Maria. 

Cerro de formacion reciente llamado el Baul, don

de se crcyo que estaban los tesoros de Trccun 
Urnán. 

El cerro "Cicle orejas" del occidente de Cuaterna
) a, llamado a si por presentar en su si m (a) Cle

tc prominencias. 

Una roca que tiene una sandalia marcada en un 

cerro de xelajú, segun los nativos Chu-:uajap-xi
mul significa sandalia de señorita. 

Lugar de cuerbos, asi le llaman a una montana 

situada al norte de Quetzaltenango, donde se 
reunen los nativos para realizar sus practicas 
de brujeria. 

Lugar de papas, asi le llaman a un cerro al po
niente del pueblo de la Esperanza Quetzalte

nango, por la abundancia de dicha planta. 
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Alxit 

Bdehc·Q·at 

Xuchil 

1 ximdre 

1 2 
1\ai!Jil-/Jalam 

U.~urnonc/u: 

Kikab-tanub 

La esposa del cawlillo nacional de Guatemala lla
mado Tccún Umún, que murio atravesado por 

la lanza del salvaje conquistador Pedro de Al

varado. 

(Palabra eakchiqucl), es <!l nombre de un prínci

pe indio que se abrio el pecho en presencia del 

feroz conquistador Pedro de Alvarado. Lo hizo 
en scnal de protesta por haber violado a su pro· 

metida X uchil, a quwn llelclw-(Jm tambim cla
vo despucs de violada un dardo de su flecha 

en el ('orazon. 

(Palabra cakchiqud). lJoncclla prometida de Bc
lche-fjat. 

Capital del n~ino cakchiqu<'l, donde oc u rrio el fin 
tragil'o del prirH"i¡w Hdelw(Jut (sic) y la don

t'<'lla X uchuil ( ~ic). 

1 (palabra mam) 2 (quiciH~). Príncipe heroico 

que <"OIIIO T('CIÍII Umrín ddcwlio hasta b muer· 

te <'1 territorio de los mames. 

Príncipe de la mas alta nobleza de los quiches 

que peleo heroicamente con su ejercito, contra 

los imhasorl's de su patria, y sucumbio en los 

llanos de U rhi11a, entre Totonieapán y Quetzal
tenango. 

Lup;ar doude muno d caudillo nacional de Gua
temala Tecún Umún. Pakaja queda al ponien

te de Quetzaltenango. 

Nomhre autiguo de QUt~tzalteuango (palabra aste
ca) se desia Xdatuj- o sea bajo los dics, por· 

que esta ci udatl enta rodeada de di es cerros 

sagrados con altares del culto incligena. Pero 

además le viene su nombre porque todos los 

pueblos que comprendía estaban gobernados por 

lO príncipes. 

Uno de tantos reyes de los quiches. 
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Cague k 
La gran casa dominadora de Totonicapán de don· 

de salían los principales reyes que gobernaron 
el Imperio de los quiches. Esta casa contaba 
con los mejores gen·eros (sic), sacerdotes, ar
tistas oradores y cinceladores en piedra del Im
perio y sostenía colegios de 6,000 niños que en
traban a los 5 años y salían a los 21. 

Cu,a j.vaquip-batz Ceremonia calcndarica de los indígenas de Mo-

l. lmux 
2. /k 

3. Ak'bal 
1k (!at 
5. Kan 
6. /(,ame 
7. Kicj 
8. Kanil 
9. r,o¡ 

10. Tsi 
11. Batz 

12. Eej 
13. Aj 

Gnajxakip-aj 

Belcjcp-Tsikin 

Lajuj-lcicj 

Chuch-lcajau 

Aj K'ij 

mostcuango, al Occidente de Guatemala. 

Los nornbrcs de este oalcndario ritual eran: 

l. lx 
2. Tsikin 
:3. Ajnva!c 
il·. Noj 
5. Tijax 
6. K.agualc 
7. ]unaj pu 
8. lrrwx 
9. !k 

lO. A !c-abal 
ll. Qat 

12. Kan 
13. Kame 

Hasta que llegue a 
20 X 13 o sea 
240 (sic) di as 
afio ceremonial. 

Señor del día 13 Aj, la designacion de este día es 
variable porque puede no caer en el 13. 

Señor del día 2 Tsilcin, tambien es variable. 

Señor el el di a 1 O, caballo, antiguamente venado, 
porque el caballo fue traído por los Españoles, 
tambien es variable en este calendario sagrado 
de los quiches. 

Es el nombre que tomaban los sacerdotes inicia
dos del calendario quiche. Significa: (nuestra 
abuela, nuestro abuelo). 

Maestro de los dias Aj profesion y K'ij días. Taro
bien recibían este nombre los iniciados en el 
calendario. 
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Aj itsel 

Oxip-Quej 
y 

Bclejep-Tzi 

Dahuqztieh 

Toloh 

Cuichincc 

Coy-Abaj 

Suchilate 

Quit-che 

Kuxniqucl 

Crunpanabaj 

ltzc-ba-Guaj 

El maestro del mal de ltz, mal, este nombre se le 
aplica a los brujos maléficos, tambien a los za
jorines brujos que tambien preparan vevidas en
loquecedoras, no confundir estos personajes con 
el Chuch-lvajau, sacerdote que estudia el tiem
po. 

Los soberanos de Utatlan o Cumarkaj fueron que
mados vivos despues de presenciar el insendio 
de la ciudad fortaleza, perecieron ante la sal
vaje serenidad del conquistador Pedro de Al
varado. 

El gran cacique de los mames levanto la estupen
da fortaleza de Socoleu. 

Fortaleza que le llaman Tohtmwn que cstavan den
tro de los dominios del casique l~ahuquich. 

Huinas mayas que quedan en el camino de Ixta
guacan San Marcos. 

La famosa roca del mono que queda al oriente de 
Quetzaltenango, do11de estan los caleulos del 
planeta Venus que usaron los astronomos qw

ches, para su calendario. 

Agua de rosas. Es el rio que limita Guatemala con 
Mexico. 

Palo dulce. 

Montaña de Totonicapan que en convincion (sic) 
con otros dos cerros forma tres puntos con que 
los na ti vos fijaban los equinoccios. 

Es el nombre de uno de los cerros que en convi
naeiou con el Kuxniqucl y el Santa Mari for
maron el triangulo para fijar la epoca de las 
siembras y cosechas por medio del paso del sol 
y probablemente venus. 

Quiere decir "desgraciado animal", es este un ce
rro que ocaciona temblores en T otunicapan. 
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1\axtun 

Che-n¡ eq¡u•rm 

X i con tef'atl 

Ch idNTI 

Rat::amut 

llak.abitz 

Xf.dcalc 

Xolorna-Raba i 

A lit-Z iz pua 

Qucche-Achi 

Cunen y Chahul 

Cak-Yug-Zilic-

Cakaonic-T epecanic 

Clvacach y Z.amam 

'"El ~'llpr<'mo dolor de la raza", los indígenas di

t't'll que en e~le cerro esta enterrado Tccun
Uman, por eso lo vetwran qucmandole copal. 

l.uga r donde cst uvo el a ni iguo Totonicapan y el 

palacio de los reyes de la casa de Caguck. 

(Idioma nsteea), otra de las doncellas que dcson

ro Pedro de Alvarado. 

Príncipe indio pn~tendienlc de la pnneesa Xieon

IPcatl. 

Nombre de un no hislorico que weuerda el dra

ma de la princesa Xuchil. 

Nombre de un dios quiehe, compañero de Abilitz. 

Nombre del "cerro quemado" del occidente de 

Guatemala, situado en Quetzallcnango. Se cree 

qne este cerro fue en la antigucdad la promi

nencia mas alta de Centro America. Es una mo

le de granito dd cual los nativos recuerdan ~~ 

erupciones formidables, habiendo sepultado va

rias ciudades del viejo imperio maya. Entre 

ellas la primera ciudad de Xelaju. 

"Roca eneanlo" que existe en las entrañas del Xe

kak lo mismo que la gran roca "Balam", en 

ambas se quema incienso. 

Priw:esa de Rahinal que figura en un drama m

dio "Alit" muchacha. 

Prineipal protagonista del drama indio "Rabinal

achi". 

Ciudades que gobernaba Quiche-Aehi segun el dra

ma indio. 

Lugar don (de) aconleeio el drama "Rabinal

Achi". 

Lugares que gobernaba el "Cauk de Rabinal" se

gun el drama. 
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Belche-Mokoj y 

Belehc-Chumay 

Qoton y Tikiran 

f,nm- E whaooalc 

(juip 

Cintul 

Pcy.otl 

Personajes de gran hrahura que menciona el dra

ma citado. 

Lugares sitados en el mismo manuscrito literario. 

J ,ugar donde se acuesta el sol, donde se abre la 

noche, en donde el frio oprime, y desde donde 

Quiclw-Achi bma un grito de desafio a sus ri

vales: Cholochic-lluyu, Cholochic-Chan, Nim

chc-Paraveno, a Xol-Chacach y a Caprakau el 
que hahita en las cnlraiías de los vokancs. 

Planta alimenticia. 

Planta que machacada da un medicamento que 

cura la desinteria (sic.) 

(Palabra Azteca). Planta que machacada da un me

dicamento que utilizaban los indígenas parador

mir a sus vietirnas. 

Guipil Blusa con grecas sobre manta que usan las inditas. 

Tiruzco Sustancia que produce un negro intenso con que 

los indígenas pintan los guacales. 

Gu,alituno Snstancia que produce un color lila con que los an-

tiguos pintaban ciertas tonalidades de sus tras

los de barro. 

KaglJJalc Este nombre antiguamente estaba relacionado con 

la lluvia, hoy dia se ha perdido esta asociacion 

y le dan el significado de "El que come". 

Tij,ax Extraer sangre, de "Ti" morder. 

]unaj-Pu Personaje ele la mitología c¡uiehe. 

Clw-G!uJch-Bclcjcp-Tsi Personaje fJIIP- aparece en una pl<~garia ritual del 

K' qui'k 

c,alend ario qu iehe, sip;ni fica "A la faz, delante, 

frente a frente, del Be!eicp-Tsi, personaje o rey 

que murio quemado en Utatlan en compañia ele 
Oxip-()nÜ!p. 

K' qui'k Viento. 
Keik 
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A luna!.: 

Czwjxnquip-Bats 

llnn-Chogiicn 

y 
1/un-Rntz 

Tsikin 

Fcj 

Ts'i 

Pef'c::tdnr (sic) "aj" profesion "Mak" pecado. 

"Ocho monos" ceremonia calcndarica del año n
tual de 260 dias. 

Personajes de la mitologia quichc que fueron trans
formados en modos por los hermanos ]wwju.p e 
lxóalanqnc. 

Pájaro. 

Diente. 

Perro. 

CLASJFICAC/ON ETNOLOGICA Di\ /,A 
RAZA MAYA- QUICIJE 

Raza 
Maya 

Quiché 

I
r ~:~~~~:~15 

Mayas 

J 

Poconchies 
Pocomamcs 
Chortíes 
Leneas 
Quichés 
Cakchiquelcs 
Tzutujiles 
Uspantecas 

N ornbrcs de los dvas dd mes de los Cakchiqueles: 

Tribus: Cakchiqucles. 

Días del mes: lmox, /'k, A'loabal, Kot, Can, Camey, Qnich, Karvet, Toj, 
Tw, B.atz, Ec, Ah, Yiz, Tziquin, Ahmwc, Noj, Tijax, Caok, Hunhpu. 

Nombres d·e los dias del mes de los quichés: 

Tribus: Quichés, Uspantecas, Tzutuhiles. 

Días del mes: lmox, le, Akbal, K<at, Can, C(zme, Quiej, Kanil, Toj, Tzu, 
Batz, Ee, Aj, lx, Tziquin, Amak, N.o¡, Tijax, Caguck, Ajup. 
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Nombres de los dias dd l!WS de los rnam•'s: 

Tribus: Mames, Aguacatccas, Ixilcs, Chuy. 

Días del mes: lmox, lxhaun, Woton leona, Ah-a/;, Kamih, Tchr, Lambat, 

Mulu, Tzu, B{ltz, Aiyup, Bcen, lx, Tsilcin, Tchabiin, Ki/;np, Tchinach, Cau<U:, 
Ahau. 
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MEMORIALES DEL OBISPO DE TLAXCALA FRAY 

ALONSO DE LA MOTA Y ESCOBAR* 

V!S!TAIJOR. ¡;;¡, BACHilLER AYA/,:1 

Con fi rrne en la Puebla en principio de Julio :~, 135 

Luego que llegue a esta ciudad hi:r.c visita de los sagrarios de la Cathe
dral y curas y de la parroquia de S. Joseph, visite de secreto a mi C<mildo 
y en publico a todos los curas y resto del clero. Tras esto visite en secreto 
todos los monasterios de monjas a nos subieetas.-Visite en persona a la 
sacristía y bienes de nuestra iglesia Oathedral sin dejar nada dcllos. Ilize 
visitar todas las cof radias el esta ciudad y los mas testamentos que se an 
podido haucr. E prcJieado en mi Cathedral a la continua, y en un sermon 
condene el trato de llenar intercs por la, por razon de esperas del tiempo 

hauiendo primero tomado parecer de todos los letrados theologos de todos 

los conuentos. 

En este tiempo consagre de Obispo al Sr. D. Joan de Seruantes con la 
solenidad deuiJa. 

* BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. Ms. 6877.-(Nota de Francisco del Paso y 
Tronco so) : "Las Visitas del O hispo, que son doce foráneas, precedidas de otra urbana, comen
zaron el año rle 1608 y prosiguieron hasta el aiío 1ú24, hallándose registradas desde el folio 7 
frente hasta el 92 frente, último escrito en esta materia". La copia hecha por Troncoso no 
se halló; la que sigue a máquina fué proporcionada por Don Federico Gómez de Orozco y 
consta de 162 páginas. 

NOTA.-Fray Alonso de la Mota y Escobar nació en México (1546-1625) hizo estudios en !u 
Universidad de México y se graduó de doctor en la Salamanca. Perteneció a la orden dominicana 
y f ué Obispo de Guadalajara y Obispo auxiliar de Puebla. 
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1609 AÑOS 

Amozoc 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 1, 177 

Acauado todo lo susodicho salí a vissita general en 28 de setiembre, 
fui a dormir a Amozoc dos leguas de la ciudad es doctrina de frailes fran
ciscos halle tres con el presidente fray Diego del Castillo, de quien fuí 
bien receuido y hospedado. 

Dia de S. Miguel siguiente dixe missa y predique a los españoles y 
confirme en este y otro dia 1.177 criaturas españoles y yndios. 

Tiene este pueblo 300 vezinos yndios es subiecto de Cuauhinchan tiene 
40 españoles vezinos labradores, es el temple frio y sano la grangeria de 
los yndios sacan maderas de sus montes siembran mahiz crian aues tienen 
tierras fertiles no ay río ni fuente bebenda xagues y pozos mal agua no tie
nen mas grangerias ay 40 labores de trigo y mahiz de españoles es este pue
blo sujeto a la Justicia de la pue la el conuento de los religiosos es presi
dencia. 

Napaluca 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 540 

Deste pueblo sali juebes a principio de Otubre y fuí a comer a Napalu
ca cinco leguas doctrina de clerigos tiene 170 vezinos yndios hablan lengua 
otomi entienden la mexicana es de temple frio tierras fertiles sin monte 
agua beben de pozos y xagueyes ]a grangetia es de trigo y mahiz entre es· 
paííolcs abra 36 heredades ceban puercos. 

Otro dia visite el sagrario confirme 540 criaturas espaííoles y yndios vi· 
sitose el clerigo tubo culpas leues sentenciase ay teniente puesto por el al
calde maior de Tcpcaoa a quien es sujeto este pueblo y de la Corona Real. 

S. Saluador, Sccu 

Confirmados 603 

Sali sabado 3 de octubre y fui a comer a S. Saluador sugeto de Teca
maclZJaloo y Quchula, es doctrina de clerigos y pu,eblo de encomienda tiene 
270 vezínos yndios casados en tres poblaziones distintas hablase la lengua 
otomí, aunque entienden la mexicana. Ay 14 haziendas de españoles las 
seis de ouejas y las demas de la branzas de trigo mahiz y cuada, las gran· 
gerias de Y ndios y de españoles todo es sembrar, aunque estos ceban puer· 
cos, el temple es frio y sano, las tierras fertiles, no tienen aguas viuas rna-
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nantiale:-;, todos bdwn de pozo~ y jap;ueis, tiene un ~olo beneficiado al qual 
vi~ite y se hallo en todo muy cuidadoso y se declaró por buen ministro. 

Otro dia siguiente di\e mi~:-;¡¡ y visite In iglesia y sacristía que esta bien 

éldomada d1• ordarn('ntos y hw·n f'di ficio y gran limpieza en todo, confirme 
()();) criaturas e~paiíolcs e yndios. 

S. Andrcs 

Asi rntsmo confirnw l'll e~te pueblo 270 criaturas yndios vczinos de S. 
AndtTs qu1' di:-eta .¡. lt-p;ua~ \·isitose d dnigo de S. Amires el Bachiller .... 

. . . . hi1'11 dl'H'ngaií<tdo, fu1~ condenado como consta de su proceso, es rela
jadu rnini:-:lro, poco rnod!'slo. 

S . .loan de los !Jarws, Tlalsocoapan 

L1·guas 7 buen camino -- Confirmados 1, llO 
~ali de ~. ~aluador .Tuer!'s 8 vine a comer a una estancia de su Juris

diction de Antonio ] [¡•mandl~Z que son cinco leguas y me fui a dormir a S . 

.Juan que ay dos lq-\uas pase por el manantial de Atzonpa que es de buen 
[l.gua y por la \Tnla de .Toan Hodrigucz y por la de los dos caminos . 

Es csk ptwlllo de S. Joan de dos encomenderos y esta partido en dos 
hendicioé<, l'l! cada uno ay un berwfieiado, la Justir.ia es un corregidor de 
Tl!ltlaulu¡uitcpcc, llamase este pueblo de S. Joan en lengua de yndios Tlal
socoapa tiene este puesto como 150 yndios casados y algunos solteros tie
nen las casas de adoucs comunes. Es de temple frío y mui sano, tiene aguas 

viuas estremadas, y un arroyo que en la seca no trae agua. Son las tierras 
ferlilissimas para todas semillas, y los pastos marauillosos para ganados 

menores, es buen testimonio dcsto tener aqui los Padres de la Compañia 
grue~as hazicndas de ~~anados menores.- Viuian los yndios de grangerias de 
labores de mahiz, de criar aucs, de hazer miel de sus magueis, hazen mu

cha jarcia de ncquen. 

Ticnf~ el contorno del pueblo mui buenas montañas de donde se saca 

mui buena madera para edificios, tiene grandes malpaizes donde se cría 
mucha suma de conejos los maiores y mejores de toda la tierra. Críanse 
tamhicn en estos malpaizes una specie de venados que llaman pardos, mu

chos maiores que los comunes de los cuales se diferencian en la hechura de 
la cola, que estos pardos la tienen a la traza del ganado vacuno con mastil 
y borlilla. 

Ay en este beneficio mas de sesenta españoles con haziendas, unos de 

ganado menor, otros de heredades de trigo mahiz y cenaba, crían tambien 
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ganados menores como cabras y puercos en quantidad. Siembran haba, frí

sol, alberjon y garbanzo, es la gente de por aquí casi toda de hazienda, de 
suerte que no se pueden llamar pobres ni lo son. 

Y con hauer estos españoles de hazienda, tiene el pueblo la mas pobre 

sacristía que ay por aquí, que es mui propio de españoles en las Indias, ser 

poco píos en las cosas del culto diuino. Predique a los españoles domingo, 

y este mismo día hize predicar al Beneficiado V illanucva en lengua mexi

cana que lo es buena lcyosc el edicto general, uho algunas denunciaciones 

de poco momento, dilcs el remedio que ser pudo de camino. Vifiite el Sa

grario del Santo Sacramento est<ma d(~C('nte hizosc vissita de officio y pre· 

sente contra el beneficiado, no se hallo cosa mala contra su p(~n;ona, tubo 

sentencia de buen ministro. 

Domingo y Lunes confirme en este pueblo ] , 1 1 O criaturas y adultos es· 

pañules y ywlios con que se r!'rnato mi vissita en que gasté cuatro dias. 

Ay en lus serranías des!<~ puel,lo al~unas mina,.; de alcaparrosa, berwfi

ciase una por los herederos del Corru~ndador llacza, vak un quintal della 

siete pesos. 

Ay tanhien unas :;a]irws de Tequixquitl d(~ que algunos l'spaíiolcs hazcn 

sal y venden la fanega a cinco pesos. 

llazcn tanbilm los espaiíoles eantidad de rnid de maguei que es rnui sa· 

na y pectoral, venden el arroba a tres pesos, lrazcrr dclla medicinas peclo· 

raJes pero los ywlios hazerr d(•lla el vino qtw llaman octli. Dí licencia al 

Uochillcr VillamU'INt. lwndiciado dcste puehlo li('cncia general p·ara predi

car y confesar en todo nuestro obispado por sus letras virtud y buena fama 

de vida y d(~ costumbres. 

S. Franásco Y ztanrTTNlchtitlan 

Confirmados 149 

Salí Martes 1:~ de S. Joan y vine a comer a urr rio tres leguas de mal 

camino y aspero, en especial de una rnui prolisca bajada de una cuesta, al 

pie de la cual pasa un río caudaloso de gran frescura de muchos alisos en 

su riuera; y de linda u fresca agua, de donde tornó nombre de Hio Frío. 

Aquí me espero el beneficiado J>erez de .Meudoza, y me diú de comer 

en una ramada y luego pase a dormir dos leguas adelante al pueblo de S. 

Francisco que es de encomenderos y doctrina de elerigos. Y llamase este 

pueblo en lengua de sus naturales lzt.an y Machútlan por un cerro grande 

calichoso en que es tan naturalnwnte formados unos como castillos blan

.cos y así que cnlru aquí Henrando Cortes y los suyos, llamaron a este puc-
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hin por e:"lr' rPrro, Cnstilblanro, fur~ de yndios belicosos diestros en la gue
rra y en el arco y fkcha y estanan en frontr~ra a dcuoeion de Motcczuma 
contra los T laxcaltcms. Tu ho bien que hazcr Cortes y los suyos en rendir
los, porque costo mucha sangre y vidas lle::;tos naturales que se vendieron 
bien. Ciñe a l~ste pueblo qtw esta si.tiado entre dos grandes cerros un muy 
hermoso y fresco rio que llaman los Yndios Apolatmwo, es la tierra muy fer
til de llenar mahiz ay gran suma de magucis de que hazen mucha miel 
y mucho pulque, y des tos magucis, sacan mucha can! idad de ncquen de que 
hazcn gcncros de jarcias, lazos, cinchos releas que se venden mu,y bien en 
todas partes. Crianse cstremadas aues de la tierra. Son cuatrocientos y mas 
vezinos casados, crian algunos ganados menores cabras puercos y auejas.
No se dan algunas frutas de Castilla que requieren temple calido, pero 
danse duraznos, peras, manwnas y membrillos, y lindas tunas. 

Esta este pueblo sujeto a la Justicia de S. Joan de los Llanos, pero la 
rosa que aqui se da de Casi illa es en es! remo mas fragante que ninguna 
de otra parte. Tienen unas muy asperas montañas de mucha y espesa ar
boleda donde se dan y crian muchos venatlos y algunos leones que hazen 
gran daiio en los cauallos y yeguas ay muchos louos y coyotes. 

Confirme en este pueblo tl49 criaturas los mas dellos Y ndios y algu
nos españoles pocos, hize pratica a los naturales, tocante al Sacramento de 
la Confirmación. 

Comence la vissita ¡leste clérigo, Perez de Mendoza preguntado por el 
dinero que los ymlios le hauian dado y dixome que cien pesos en reales, y 
pareciendomc que era exceso hize tasar lo que montaría cinco dias que aqui 
gaste y taselos en cinquenta pesos todo en' gasto y los otros cinquenta 
mande bolucr en mi presencia a los yndios que declararon haucrlos dado 
de lo qua! mande hazcr auto y que se incorporase en la vissita. 

Hizose la vissita contra este clerigo Memloza y hallaronse contra el 
cosas de mal cxcmplo de dgztnas mugercs 1 y contrataciones. Sentenciole 
mi vissitador en un año de suspension de beneficio, y en pena y costas pe
cuniarias, y se le mando que dentro de seis meses vendiese todas las es
tancias que en su districto tiene. 

S.antiago, T z,auctlan 

Leguas 5 mal camino - Confirmados 525 

Salí de S. Francisco domingo 18 de Otubre y vine a comer a un rio de 
los alissos donde me esperauan los yndios de Santiago que son tres le-

1 Los vocablos subrayados están testados. 
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guas de montaña y mal camino, y pase a dormir al pueblo que son dos leguas 
mas, es Joctri~a de clerigo Alonso Lopez Rico, el pueblo es de encomien· 
da y ay 195 vezinos yndios casados, y hablan todos la lengua mexicana, 
el temple es frio y sano, tiene agua aunque muí mala y gruessa. Las tie
rras son fertiles de llenar mahiz, criansc aves de la tierra por estrcmo bue
nas. Ay en este pueblo una raizilla manera de nabo pequeíio mui blanca 
que los naturales llaman tzauetli, que en romance suena liga o engrudo, 
esto siruc a pintores, y para hazcr estas cosas dulces de aleorcados, es una 
liga limpia, delicada y muy blanca, la figura es como ele cehollctas. 

Ay en este pueblo y sus contornos grandes serranías peladas que de
notan tienen algunos metales y los que estas tienen son de cobre, sacalc los 
yndios con su modo antiguo de f undicion aunque m u i poco por no hauer 
gente, que los metales son en suma quantidad y no carecen de alguna mez
cla de oro y plata. 

Tiene este pueblo un beneficiado clerigo prouesc conforme a la cedula 
del real patronato, paganlo los encomenderos del pueblo. Confirme en él 
525 criaturas, hize platica a los yndios acerca denque pidiesen ante mi si 
les hazian algunos agrauios sus ministros esclesiasticos y acerca del serui
cio y comida que le dan de lo qual hizo processo mi vissitador. Preguntelcs 
si auian dado al clérigo algun dinero para mi comida dixeron que no hauian 
dado nada, mas que algunas aucs y carnero que se comieron el tiempo que 
duro la vissita y confirmación. 

Visitose este clerigo hallaronse contra el cosas de dcsonesticlad e yn
cestos, malos tratamientos a los yndios por causa de unas estancias que en 
districto deste pueblo tiene. Sentenciose en un año de suspensión de be
neficio y algun dinero y mandado que venda estas haziendas dentro de seis 
meses a pena de perdimiento de beneficio. 

T latlauhqui!Je pdc 

Leguas 5 mal camino - Confirmados 790 

Salí de Santiago martes 27 de otubre fuí a comer a Acoac una fuente 
en despoblado tres leguas fuí a dormir a Tlatlauhquitepcc, por mal camino 
de montes y cuestas que ay dos leguas, es pueblo ele su Magestad doctrina de 
clérigo, sugeto a la justicia de S. Joan de los Llanos, hablase en él gene· 
ralmcnte lengua mexicano algo tosca, tiene 482 vezinos tributarios, es de 
temple frío y de grandes montañas y neblinas assemejase mucho a la tie
rra de Vizcaya y montañas, es tierra fertil y de muchos barriales a mane· 
ra de gredales clase mucho mahiz. Pero lo que aquí se da congrande abun-
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dancia son manzanas de muchas diferencias y en diversos tiempos del año 
desde S. Juan hasta Nauidad, sucesivamente. Ay una especie de ella que 
llaman vedadas que es blanca, hynda clorosa y mui sabrosa y sana tiene 
un agrito que remeda al de la guinda, danse por S. Juan. Asi mismo se 
coge grandissima cantidad de nuezes de Castilla muí buenas; danze m u· 
chas guindas que llegan a maduras mui bien y son mui estimadas, clase 
peras duraznos muchos y muí buenos.- Ay muchas aues de la tierra de 
Castilla. Ay en su cercanía alguna pesca de bobos en poco cantidad.- Es 
el nombre dcste pueblo Tlatlauhquitepec que suena cerro rojo, es fragoso 
de montañas y arboledas todo el districto y de muchas aguas de arroyos y 
fuentes.- Tiene buen templo y casa del sacerdote, es sano en su viuienda, 
aunque las neblinas estragan la dentadura.- Ay tres o quatro españoles 
vezinos casados. La principal grangeria de los naturales es vender sus 
manzanas y guindas y nuezes todo el año de que sacan muchos dineros y 
son los naturales bien abastados en quanto an menester asi de comidas y ves· 
tiduras con este trato de manzana y frutas. 

Dixe missa el dia de todos santos y el día siguiente de diffuntos y pre· 
dique a los naturales la inmortalidad del alma y lo que es purgatorio y lo 
mucho que ynporta a las almas que en el estan el ayuda de los fieles en 
sus oraciones y buenas obras hechas para su ayuda y satisfaction. 

Vissitose la yglesia pila y sacristía en la qual se hallo buena cantidad 
de ornamentos y paramentos adquiridos con la buena industria del clerigo 
Lorenzo de Orta cuya persona y vida se vissito, y se hallo ser muy loable 
acerca de todos. 

Y asi se le dio sentencia mui honrrada como la merecio su buen pro· 
ceder. 

Confirme en este pueblo 790 criaturas assi de españoles como de yn· 
dios naturales con lo qual se remato toda la vissita deste partido. 

Teciuhtlan 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 342 

Salí miercoles 4 de Nouienbre fui a comer al pueblo de Teciuhtlan que 
ay quatro leguas de malissimo camino de serranía y malos passos, pase 
por un pueblo que se llama Atenpa, una legua de Tlatlauhquitepec y suge
to a su doctrina es de la corona Real como lo es tanbien Teciuhtlan, doc· 
trina de clérigo el qual era Bartolomé de Medina, anciano acauaua de es
pirar quando llegue prouei luego clérigo por interim, hizose visita de sa· 
cristia que es mui pobre en estremo. Tiene mas de 400 vezinos naturales, 
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es del mismo temple tierras y montañas que TZatlauhquitcpcc y asi se dan 
las mismas frutas y tienen los yndios las mismas grangerias, es fertil de 
mahiz. Ay dos o tres españoles vezinos tiene corregidor de por si. No se 
hizo vissita de ministro porque como dixe, era muerto. Confirme y hize 
platica en su lengua a los naturales y fueron los confirmados entre espa· 
ñoles y yndios 342. 

Xalatzinco 

Leguas 2 mal camino - Confirmados 1, 123 

Salí deste pueblo para Xalatzinoo Jueves 5 y fui a comer a el que son 
dos leguas de malissimo camino es pueblo de la Corona, doctrina de cle
rigos hablasse en el lengua mexicana comunmente tiene annexos a esta doc· 
trina dos pueblos que llaman Az.ala, y Altotoccaqu,c tanbien son de la Co
rona, hablase en solo Azala lengua Totonaca es de temple frío y sano tiene 
muchas serranías con mucha arboleda y arroyos de agua fresca, danse fru
tas de Castilla como son duraznos manzanas nuezes y higos. Tiene cerca 
algunas pesquerías de pexe que llaman bobos, que es una de las principa
les grangerías que tienen los de Azala, las tierras son fertilcs de llenar 
mahiz. Ay en este beneficio siete españoles hazeudados con pesquerías y 
ganados prietos, y ay tanbien otros españoles hasta diez que no estan ha
zendados.- Tienen estos tres pueblos 800 yndios tributarios de la doctri
na deste clerigo que se prouee por su Magestad, la Justicia es un corregi
dor que lo gouierna todo. 

Visitosse la iglesia y sacristía, la qual esta muy pobre, visitose al cle
rigo que es Bernardino Pinelo, hallose entero en su ministerio diose senten
cia fauorable. 

Confirme dos dias en este pueblo y confirme entre españoles, yndios 
negros y mulatos, 1, 12:3 criaturas con que se fenceio la vissita deste pueblo. 

Hospital de Perote 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 97 

Sali de Xalatzinco sabado 7 y fui a comer a un muy fresco arroyo que 
llaman mizqapan que ay dos leguas de fresco y buen camino de alli fui a 
formir al hospital de Perote que hay tres leguas de monte y llano de buen 
camino y fui bien aposentaJo en la voluntad. 

Es este hospital fundado sin patron conocido porque tubo principio pa· 
ra recibir la gente pobre y enferma que viene en las flotas de España tomo 
la mano en salir a receuirlos el Canónigo Francisco Santos de México, ayu· 
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dado del Virrey don Luis de V el asco el primero y cornenzose a hazer la 

casa y hospital en un sitio frigidissimo junto a una gran montaña en cuya 

cumbre esta eminente una cresta de peiia ciua en forma de cajuela, de cu

ya canssa le pusieron los españoles por nombre el cofre de Perote pasapor 

la casa un arroyuelo de estremada y fria agua la razon porque se fundo en 

este sitio este hospital fue porque aqui comienza la tierra y temple frio 
de la Nueva España y como los de España y de la flota vienen subiendo 
del puerto y tierra caliente, es mui cierto enfermar y caer en este paragc 
mas que eu otro, y por esta eausa se puso aquí el hospital pnrn que los que 
enfermasen tubiesen luego a la mano el socorro de hospedagc y cura como 
se haze. 

Muerto el Canónigo Santos sucedieron en la Adrninistracion deste hos· 
pital los hermanos de S. liipolito sucesores de Bernardiuo Alvnrez los qua
les tiene en su administraciún la hazien<la d<~ste hospital y el cuidado de 
curar a los l'nfermos, tiene de hazienda algunos censos, cabnu; oueja!', la
bores de trigo y mahiz. Pedilcs que me diesen quenta deste hospital y aun· 
que lo rehmaron al principio eon pretexto de que no tenían orden dellwr
mano mayor Carrasco que hauita en México. Pero les inste como prelado 
a quien yncunbc por derecho tomar cuentas destas casas y obras pias, y al 
fin se reduxeron a darrnclas de solo cinco meses ultimos por dezir que los 
dcmas libros y papeles estauan en México en poder del dicho hermano ma
ior e yo me contente con esto por solo entablar mi jurisdiction con ellos 
porque no pareció que ninguno de mis an tcccssores les obiese tomaJo otms 
cuentas con dures y tomares que en ello ubo. En rosolueion tome las cuen
tas de cinco meses superficialmente y lo mismo hize en el ynuentario Je 
bienes del dicho hospital por solo fundar e yntroduzir el derecho episcopal 
todo lo qual se hizo gratis sin lleuarles derechos algunos. Ai mismo se visi
to la Capilla altar y sacristía del Hospital que no tiene casi ningun buen 
adrezo ni ornamento. Y vissitose el Padre Benitez que lo tiene a cargo y 
concertclc en que le diese el hospital sesenta pesos en cada un año por aJ
ministrador los sacramentos a los enfermos de la casa.- Sirue este Padre 
aqui una capellania de dos missas cada semana que funJo un vezino cer
cano que aun es viuo de la qual dexo por patron perpetuo al Obispo de 
Tlaxeala por cuya mano se prouee. 

Dixe missa en esta casa Domingo 8 juntamente preJique a algunos yn
dios que viuen en las estancias y labores de españoles y confirme este dia 
97 criaturas blancos y yndios con lo qual se acabo la vrssita desta casa. 

Lunes 9 me fui al Malpaiz tres leguas donJe se crian los <;Íeruos gran-
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des que en esta tierra llaman pardos, por serlo mas que los demas cieruos 
comunes, dormí en el campo en un buen jacal abrigado salí a caza dos ve
zes y mate un solo cieruo muy hermoso dile de pelota rasa en el costado y 
saliale tanta sangre que se movio la calera y lanze tanta que quede bien 
purgado para entrar en la tierra caliente donde oi que fue purgas de He
yes, assi por el efecto como por el gusto y con esto me bo]ui al mismo hos
pital. 

Tlaoolu,la 

Leguas 5 mal camino - Confirmados !1.7() 

Sali destc hospital miercoles ll y fui a comer a la venta de las Vigas 
tres leguas de buen camino donde me espero el Padre beneficiado Boecio 
Gutierrcz y me dio de comer rcgaladamente ay en esta venta regaladis:-;irna 
agua y pase a dormir al pueblo de Tlacolula de la Corona dos leguas ade
lante de peruerso eamino de cuestas muy arduas y grandes rnontafias, es 
doetrina de derigos proueida por patronadgo l{cal es principalmente de 
lengua totonaoa, aunque tanbien se habla mexicana por algunos es de tem
ple frío sano y de neblinas, esta en una gran hoya que para entrar en el se 
va dando una gran huelLa de donde torno el pueblo nombre de Tlacolula 
IJUC quiere dczir en la buelta, esta rodeado de gratHles y espesos montes de 
arboledas de enzinos y pinos. Tiene agua viua pero no delicada ni buena. 

Visitase la pila sacristía y altar, esta pobre de paramentos la iglesia es 
capaz de una nave cubierta de jacal por las muchas y continuas neblinas 
que no ay terrado que las resista. 

Tiene el beneficiado buena casa al fin como cosa que fue de frailes. 
Tiene este pueblo de Tlacolula 312 tributarios casados tienen por grangeria 
el mahiz de sus cosechas y otras legumbres de chile y calabazas y princi
palmente sacan destos grandes montes de pinales muchas tablas y otras 
maderas que venden asi mismo buscan la vida con yrsc a alquilar a los 
yngenios de azúcar que uy en esta comarca, lo qual hazen sin mucho gra
uamen ni vexaciones. Tienen casi todos los yndios cauallos de camino y 
carga para sus grangerias. 

Predique en este pueblo en lengua mexicana, y hize dezir la doctrina 
cristiana en lengua Totonaca y declarelcs los artículos de la fe y los man
damientos cada cosa de por si, y luego se lo decía el fiscal en lengua 
1'otonaoa. 

Confirme en este pueblo 4 70 criaturas españoles y naturales. Visi tose 
la persona del Beneficiado Boeeio Gutierrez hallose buen nombre de su vi-

200 

• 



da y costumbres solo se le cargo que no predioa ni haze platicas aunque 
saLe algo dcsta lengua. Amonestele cfficazmente que lo haga, y el me pro· 
metio que así lo haria. 

Esta este pueblo sugcto a la Justicia ele Xalapa que dista quatro le
guas del. 

Xil()tepec 

Leguas 2 mal camino - Confirmados 1, 350 

Sabado 11. salí para Xilotcpec, dos leguas de mal camino de malpaiz, 
este pueblo es sugcto de Tlacolul·a ansi en la doctrina como en la Justicia 
~cglar. Es tlel mismo lt'rnple y terruño y tlc las mismas montañas y mon· 
tes es de la Corona y tiene 3'1.1 tributarios casados, tienen las mismas gran
gcrias de tierras y maderas que los de Tlacolula. Tiene un barrio que lla
man Cha¡mltcpcc, fundado en valle homlo muy apaziblc con un arroyo de 
buena apw que corre por medio del, es este Valle mucho mas templado 
t¡ue el pueblo de Xilotcpec su conjunto y asi se dan en el platanos, chile, 
naranjas y limas, y gran suma de arboleda silucstre y frutas y flores de 
tierra ealiente es de muchas y continuas neblinas, pero pueblo mui sano y 
que cría la gente natural blanca y mui hermosos de rostro, es bien traida 
y bien vestida, aunque no cogen algodon en su districto, son nobles y no 
resauidos. 

Domingo 15 dixe rnissa en este pueblo y predique en lengua mexicana 
a los natumles y conuirtiolcs mi platica en su lengua un fiscal y hallase en 
esta miss a toda la mas gente del pueblo de N aolinga de la Corona, sugeto 
en la doetrina al clerigo de Tlacolula por manera que este beneficiado cons
ta destos tres pueblos que tienen mas 1,130 tributarios cassados. Confir
me en este pueblo ansi de sus vezinos como de los de Naolinga 1,350 cria
turas españoles y naturales y asi mismo de otro pueblo que se llama Atocpa 
que dista quatro leguas todos sufraganeos desta doctrina. Tube oy gran au
ditorio de naturales expliqueles la lei de Dios y sus mandamientos y los 
artículos de su fee que estan escassos deslo, con que se remato felizmente 
en seruicio de nuestro Señor y bien destos naturales el trauajo deste dia de 
Domingo. 

Naolinga 

Es este pueblo de la Corona y sugeto a esta doctrina de Tlacolola ha
blase principalmente la misma lengua Totonaca y tanbien la mexicana dista 
tres leguas de Xilotcpcc son de malissimo camino, de cuya causa no fui 
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alla por consejo y parecer del beneficiado, tiene 34 7 tributarios cassados, 
tienen por grangeria lo mismo que los de Tlacolola y X ilotcpcc porque el 
temple y las tierras y las montañas son todas de una misma suerte y que
lidad. No fui alla por la razon dicha y lanbicn porque no sentí en los yn· 
dios principales mucho deseo.-- Bajaron a confirmarse ac1ui a Xilotepcc 
todos los que pudieron y tubicron salud. 

Atocpa 

Es este pueblo de la Corona y sugelo a la misma doctrina de Tlacolola, 
es el mismo temple y grangerias que esotros tiene 47 tributarios dista onze 
leguas de Tlacolola, no fui a visitarle por el rnui mal camino, mas confir

melos en Xilotcpcc y con esto condui to<la vissita deste pueblo y lwrwficiado 

de Tlacuilola el qual me parece que no se puede administrar por menos de 

dos ministros y esos dcligenles. 

Xalapa 

Confirmados :kiO 

Salí de Xilotepce lunes ] 6 y pase un pedazo de mala cue~la hasta salí r 

a la venta de la Vanderilla que ay media legua y aquí se toma el camino 

real de la Veracruz y fui a dormir a Xalapa de la Corona y doctrina de 
frailes franciscanos temple ya algo caliente. No di noticia de mi venida a 

nadie y asi no me reciuio la Justicia ni menos los frailes, fui otro día si
guiente a la yglesia y lanpoeo me reciuieron los frailes oy missa y confir

me 360 criaturas españoles y yndios, hizeles platica en una y otra lengua. 

No visite sagrario pila ni sacristía porque me parecio obra oewssa y 
ocassionada aque los frailes serian del Obispo. 

Ay en este pueblo 370 yndios vez in os tributarios tienen por principal 
grangeria el senbrar algun mahiz y el alquilarse en los ingenios de azucar 

comarcanos. Hablan todos la lengua mexicana no estan todos congregados 
en una cabecera ay quatro sugetos que se llaman X alcornolco, Cuatepec, X i
cochimal<)o, Chiltoya. 

Tiene este pueblo mas de cincuenta vezinos españoles casados los mas, 

son sus grangerias sementeras de mahiz y otros tienen recuas con cuyos por· 
les ganan para pasar la vida. 

Ay en este pueblo un hospital do se curan enfermos cuya administra
cion esta a cargo de los hermanos de S. Hipolito, vissitele como ordinario 
halle h11ena cuenta aunque no pareció blanca. Sustentanse de limosnas, ay 
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enfermería y camas y ropa, ay medicinas aunqu~ no medieo dexclcs mi li
cencia para pedir 1 imo:mas. 

Tiene este pueblo el temple que participa de caliente y ay mucha arbo
leda de tierra caliente, son las neblinas muí continuas con las quales con
seruan los naturales la salud y los españoles enferman. Halle en este pue
blo muí cseada doctrina rnaiorrnente para lo~ ywlios que no se les predica, 
y parcceselcs en las costumbres, porque vitwn en continua embriaguez to
dos ellos, Dios lo n~mcdie que es el que solo pucd<~ hazerlo. 

l ngenio de M atarn,oros 

Leguas :3 bn!"'n camino - Confirmados 80 
Sali de Xalapa miercolcs 17 fuí a dormir al ingenio de azucar de 

Juan Diaz 1\:Iatarnoros que ay tres leguas de buen camino, esta ya en tem
ple caliente, muele con agua rq>resada en un gran estanque tiene muy gra
ziosas casas de morada y para las oficinas del ingenio. Tiene mui buena 
yglesia y bien adornada, donde tengo puesto un cura Clerigo que adminis
tra sacramentos a toda la gente del dicho ingenio dormi aqui y fui bien 
hospedado oy rnissa el día siguiente u confirme ochenta criaturas y entre 
ellos a un nieto de Matamoros hijo de don Francisco de la Higuera dexe 
eneomendado a mi vissitador la vissita dcste ingenio y de todos los a el co
marcanos que por todos son quatro. 

Supe aqui con Juan Diaz Matamoros cstaua desabrido con w yerno don 
And res de la Higuera, y eon su consuegra doña Maria, que no se hahlavan 
ni visitauan, procedido ele eozquillas que ay entre deudos. Hable a los unos 
y a los otros y conpusclos de manera que quedaron gustosos plega a Dios 
que dure mas que d sol en el invierrw. 2 

Ingenio de D. Arulres de la Higuera 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 183 
J uebes me fui a comer al ingenio de don Anclres de la Higuera.- Sa

liome a receuir una legua de su casa con mucha gente de a cauallo y tubo 
en el camino un atajo de bacas y toros hizicron los mulatos buenos lanzes, 
e yo por no quedar boquiseco tire de pelota a un toro pinto y dile en el re
molino y cayo de romanía muerto. Con esto llegarnos a su casa que ay dos 
leguas de buen camino. Pasa por junto a ella un caudaloso río, en el que 
ay fecha una gra~diosa puente que dizen costo 18 pesos, es de solo un ojo 

y de fuerte cantería. 

2 Lo subrayado rs\11 testado en el original pero puede leerse. 
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Es la easa eapaz y d~ buena morada, ]as officinas del ingenio mui cum
plidas, tiene gran copia de esclauos, esta la iglesia mui decente y el altar 
y sacristía bien arr~glada, ay un derigo cura y vicario rlestn ingenio y de 
toJos sus moradores es el titulo de la yglcsia de .... 

Confirme en este ingenio In:~ criaturas los mas negros y yndios y re
mití la vissita desta casa a mi vissilador con la qual condui. 

lngPnio dP Francisco de Ordw1n, mi úo 

Le¡r,ua 1 huen camino- Confirmados S7tJ. 

Hauicndo comido aquí salí a dormir al yngr~nio de Francisco de Or
duña r¡ue se nombra S. Pedro de Buenavista que ay una mui pet¡ueíia le
gua, es hazicnda nueua que se va formando agora, estuv(~ en dla dos dias 
y visite a mis Líos que halle con salud. 

Confirme en este pueblo 57tJ. criaturas negros y yndios de Xicorhimal

co sugeto de Xalapa cometí la vissita a rni visitador del cura y de la ygle
sia, con lo qual pase mi viage. 

Esta una legua de aqui el ingenio de Alonso de Villanueva el qual no 
visite porque su dueño no m ostro vol untad ddl o, porque vino a verme al 
ingenio de mi tío, y no me trato de que fuese alla entendí ser la causa el 
no estar tan sobrado de su casa y regalo lo eslava los días atr:1s y rcprescn
tandoseme su necessidad me pidio que yo scriuicssc con encarecimiento al 
Canónigo Francisco d~~ Paz en razon d(~ los dares y lomares tocantes a hazien
da que entre ellos ay, e yo lo prometí y lo hizc. 

X icochimalcn 

Leguas 2 buen camino 

SaLado 21 dia de la Presentacion de la Virgen salí del yngcnio de mi 
tio, y fui a dormir a Xicochimalco que ay dos leguas de huen camino y en 
ellas mui lindos arroyos, es este pueblo sugeto de Xalapa doctrina de fran
ciscanos tiene .... vezinos tributarios casados es de hucn temple y tubimos 
buen hospedage no hize nada aqui. 

Yshuacan 

Leguas 4, mal camino - Confirmados 520 

Domingo de mañana 22 sali de aqui y fui a comer a Y xhzwcan de la 
Corona y doctrina de f ranciscos ay quatro leguas de malo y peruerso 
camino sobremanera, de agrissimas serranías de malos passos y en ellas 
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pase quatro ríos a mara u ill a frescos y de 1 indas y dd icarias aguas, llegue 
a comer a este pueblo donde me esperaua el padn~ guardian del Iy Chis· 

toual de Ortega, el qua! me hospedo cortesmente y me reeiuio religiosa· 
mente con i· y capa. Visil(~ el sagrario del Santo Sacramento que cslaua 
mui decante tiene :~20 tributarios, hablase lengua mexicana. El dia signicn· 
te asistí en los diuinos officios y pn•diquc extensamente la Heeessidad de In 

fe de Dios y J<•:;ns Christo y la ohservnncia de sus diuinos preceptos y man
damiento:-;, lo qual n~riuiernn hien rcprelwndi un abussn que aquí tienen 
(~n dedicar el día d<~l lunes n una gmeral emln·iaguez. 

Tras esto confirme a S20 criaturas. 

Aqui tulw noliria de un amanccuamicnlo gmeral de un español con 
una yndia casada que tienen en su casa y porque se acosenlo con mi veni
da, dl'xc comission mia al p:Hlre guardian Christoual de Ortega para que 
conocie~<~ dt't-'le cnsso y con esto condui esta vissila qtu~ por ser de frailes 
no S(~ hizo ningtlna otra diligmcia en la doctrina. 

Quimh:htlan 

Leguas S mal camino- Confirmados 5SO 

Suspcnsion de ministro 

Martes 2!J. sal i y fui a comer a un rio que los naturales llaman lluizi· 
tl.a!l, caudalo:;o ella nwjnr y mas delgada y cristalina agua que tiene este 

Reino, y es el Río de la V era"!' vieja tan afamado por la sutilidad del agua 
do se cr¡an gran numero de bobos, ay en este Rio mas de tres leguas del 
mas mal camino que aquí se camina Lodo de una cuesta arriba eslaua bien 
adrezada y así se paso hien de alli vine a comer a este pueblo de Quimieh

tlan de la Corona y doctrina de clerigos, halle aqui por cura al Padre Luis 
de Venauides. Esta sitiado en una grande y aspera serranía y nontaña de 
arboledas es de temple frío y sano, hablase lengua mexicana, ay 240 tribu

tarios cassados en la caueecra y dos sugetos que se llaman Chilchotla y 
Texcalacatl. Predique aquí el día de Santa Catalina despues de hauer pre
dicado el vicario Benauicles y este mismo dia confirme 550 criaturas ay 
en este pueblo dos o tres españoles pobres.- La justicia del es un corregi
dor que prouee el virrey de México. La grangería destos naturales son 

mahiz, aucs y alquilarse a los yngenios comarcanos. 

Visite a este clerigo tubo culpas maiorrnentc ele flaquezas en demasia
do numero y de malos tratamientos a los yndios y ele algunas grangerias 

rateras, suspcndiole el Juez por algunos meses y en algun dinero. Consin

tio la senteneia y con esto acaue esta visita y de la conclenacion tocante a 
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las vexacioues de los naturalf's y de no pagarle:- tan por l'nkro, en nomhn~ 

de los interesados mande IH17.1~r unas vinagcras de plata para el seruil'io de 
la yglesia destc pueblo. 

Chir·hiquilan 

Legua:-; <'1· mal camino - Confirmados ] JO 

Sali dr~ nqui vif~rnes 27 fui a comer al ¡nwhlo de Chichit¡uilrr. que r·:-; df' 

la Corona, ny quatro leguas de rnalissirno camino, ptwlllo df~ 70 vczinos 
que se torno a poblar de nueun hauiciHio ydo por la congrcgacirín a ()ui
rnichtlan, es dr~ su doctrina y de su .Justicia, es pueblo aharrancado, del 
mismo templf~ y sitio cpw (húmir·htlan tienen los naturalr•s las mismas gran
gr~rias, ay IHH'Il<IS aguas y confirme aqui l:Hl criaturas con lo qua! salí df•l. 

San A nlonio A call'pcc 

Leguas S mal camino -- Confirmados 7:30 

Sahado 28 vine a comer a ~~ste pueblo de San Antonio que ay cinco le
guas de mal issi m o camino, ptwblo d(~ eneonwiHkro docl ri na de clerigos tic
ne 270 tributarios cassados en solo la cabecera es el tcmpl(~ que ya toca 

en caliente tiene hucna agua la grangc~ria de los yndios es mahiz, atws y fru
tas de la tierra chile mid virgen que todo lo lh·uan a vender al puerto de 

S. Juan de Lua que 1lista de aqui 2 leguas con lo qual viucn sin nec1~sidad. 
Tiene esta doetrina sugelos asi el puehlo de Centlan de la Corona que tiene 
21 tributarios cassaclos y al ¡nwblo de Tf.atectla de la Corona tiene 11.0 yn

dios casados y al pueblo de San Francisco Cuitlate¡)('c de la Corona tiene 

25 trihutarios casados y a San Martín T/.acoll'prc de la Corona tiene 27 yn
dios tributarios distan a tres leguas dcsta yglesia a tres leguas y Tlatcctla 

siete. 
Tiene tanbien en su doctrina un trapiche de azucar 1lc Pedro de Herre

ra que dista tres leguas da de salario dozientos pesos dizele missa regular
mente de 15 a 15 dias en domingo son 30 casados. Tiene Tlatcctla y Ccrúla 

que son de tierra caliente por grangcria pescados bobos y mojarras muchas 

frutas de tierra caliente de todo genero chile y tomate algodon mahiz y 
aues. Los dcmas pueblos no tienen tierra caliente tratan enlloza de la suya 

en abundancia. 
Ay en este pueblo de San Antonio tres españoles casados digo cinco, 

viucn de ganados maiores y menores y de ser harrieros, abunda este pue
blo de aguas viuas ccrcanle dos rios el uno llaman Citlatl y otro Alahoocatl, 
sin otros menores. 
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Vissite las crismeras y pila que estaua decente y la sacristía esta mo· 
deradamente adornada y asi mismo visite al clerigo que es el Bachiller 
Bartolomé de E~pinnsa de Atrise<), hallele bien opinado asi con los yndios 
como con los españoles, hizelc pn·dicar en mi presencia en la lengua y de
most ro hu en caudal en lengua mexicana y a si le dedare por buen ministro. 

Confi rmc en este pueblo y de sus vif'-itas 730 criaturas espaiioles y yn· 
dios, con lo qua] esta vissita acabe y salí para Cuezcomatcpcc. 

Sr~n loan. Cuc:::comatrpcc 

Lq.;uas .¡. mal camino -- Confirmados 612 

!\!arte,; l de Dizicrubrc :--ali dcsll~ ¡nwblo y vine a conH•r a Cnc:::cornatc· 
¡wc que ay qualro lq!;u:t~ curia,.; de buen y mal camino, de montaña a tre
cho fra~osa, en qtw pa~amo~ do:; rios de linda agua esta sitiado en una 
IIHllllaíia alta, 1'=' ptwhlo de la Corona, dol'lrina de clerigos, halle en d por 
vi<'ario al Padr1~ Vol'arwgra por ausencia del Padre Cabrera propietario 
que por :-;cntencia esta suspenso. 

Es el temple frío mui sano y caudalo:-;o de monte y de buenas tierras, 
do se da bien el mahiz y aues de la tierra y Castilla y tratan los naturales 
en lo uno y en lo otro lleuandolo a la eiullad y puerto de la Vera"!" dan· 
se algunas frutas de Castilf.a como son duraznos danse muchos generos de 
flores desta tierra que v1~nden muí bien como son yolloxuchitl, do:wchitl 
rt.voxopac. 

Visite las cril'rneras que cstan buenas, la pila tanbicn la sacristía es mui 
pobre. Vissitc al clerigo tubo algunos capítulos y el principal de que nunca 
a predicado dcspues que entro aqui aunque es buena lengua mexicana sen
tenciele en . . . . y en rnui particular corrcction dexele aranzel de sus 
derechos porque los lleuaua con excesso guiado del mal uso del pueblo. 
llahl ase en este puehlo lengua mexicana perfecta llamase en ella Cuczco
TTutte pec que suena el pueblo de los troxcs porque dizen Las tenia aquí 
Motczunuz de mucha cantidad de rnahiz que por ser Lan f rio y seco se con
seruaua aquí como en deposito para los tiempos de sus hanbres. Tendra el 
dia de oy de tasacion casi cien tributarios casados. Ay gouernador y alcal
des y algunos principales bien ladinos y que tienen fama de grandísimo 
pleitistas y perseguidores de clerigos y corregidores. 

Predico el clerigo en mi presencia por mi mandado y tras el predique 
yo lo que suelo que es declarar la necesidad de la fe y que es lo que se a 
de creer y la necesidad de las obras y que se a de obrar para saluarse el 
christiano. Confirme 612 criaturas en este pueblo españoles y yndios seña· 
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le un altar a los españoles deste pueblo un altar en la yglesia para tener 
su cofradia. Ay en este pueblo quinze españoles vczinos casados los mas. 
Viuen en dos maneras de grangcria que son hazer sementeras de rnahiz que 
venden en la Verai" y la otra de tener recuas de mulas con que traginar 
alla sus mahizcs y en traer de retorno algunas mercaderías que vcnrlen por 
esta tierra. 

Trapiche 

Ay en este distrietu un trapiche de azucar que es de Simon Varwgas 
t¡ue tiene clérigo de por si y ay en este yngcnio otros seis t~spaiioks harrie
ros que viuen dt: sacar las mi!'les dcste ingenio y de traer de la Vera"!' 
y otras partes mtwhas cosas dt: mcrcaderi as m~t·t•sa rias a 1 a ¡_\!'lile y lwndfi
ciu del y con esto ::;ali tleste pueblo. 

Choca11wn 

Leguas 2 lmt:n camino -- Confirmados 2,j.q 

Miercoles 2 vine a <~Otn<~r a Clwoarrulll que ay dos kguas dt· bu!'n cami
no pueblo de la corona y sugdo a la docl rina dt~ ( :ul'zcornalt~pt•c t's de tt~m
ple bueno aunque ya eomienze a st~r tierra l'ali!'llt<~ hablase la h-n¡..-;ua nwxi
cana tiene ( ... ) vezino::; y confirme allí :.H<) criaturas e:-parloles e ywlios. 

Vissitosc la iglesia y sacristía la qual esta pohre. 

Confessc aqui a un ywlio ladino que ha sido goucmador y fiscal yndio 
bien sauido y comunicorne eo:;as arduas<~ yo lt~ di s11 remedio y con esto 1111~ 

salí dcste pueblo que es pc<!ueño y tiene tres o quatro vezinos españoles. 

Labor de Francisco Perez. Punto de la Venta de Camlcpec 

Leguas 5 buen camino - Confi rrnados 50 

J ucues :3 sali a comer a una heredad Franeisco Pen~z que es algo ade

lante de la venta de Cacatcpcc que son cinco leguas donde comí y dormi y 

confirme a 50 criaturas desta heredad y del pueblo de Amatlan sugcto des

La doctrina de guatusco y donni U<JUi. 

Negros cimarrones 

Estando durmiendo como a la una de la noche vinieron dos hombres ve

zinos de la Puebla a dezirme como hauiendu dcsunzido X carros que lle

uaua a la Veracruz junto al corral de Moteczuma salieron con la luna una 
tropa de negros de los alzados y dieron cu los carros y se apoderaron 
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dcllos y le rob:non ~u CH.Ja do ll<>uana su .... y como cien pesos y 
le mataron nn hcrmano ~uyo de hasta XII años y le licuaron dos yndias 
cassadas. Yo cspcrc qur fuese ronpiendo d dia y así parti hauiendo pues· 
to rn orden de p;ucrra mis criados y e 1 hato y llegue a los carros que es· 

tauan mas dr dos leguas adelante y halle ser asi como dixeron y al niño 
muerto con los yntcstinos de ftwra y degollado y la caja hecha pedazos y 

despojada y los maridos tk las yndias que me dixcron les lleuaban sus 

mugeres y una criatura al pecho. Yo hize llenar al niiío muerto a la es
tancia de Hiuadcncira y le hize enterrar en una capilla que alli ay. 

Y luego hize nwnsagcro al Sr. Virrey eon el auiso de lo sucedido y 
por 110 haner soldados ni gt'lllt' de .... por alli enea uo se dio auiso a 
nadie. Pudiera yo sq~uir el alcance cou mis criados y artahuzes, pero ym

pidiolo rni e~tado y profcs~iou que no fu{~ poco el sufrimiento y fuerza que 
me híze viendo la gran nueldad que con aquel niño ynocentc Lubicron. 

Stanci,a de RiL~adcncina 

Leguas 7 buen camino 

Viernes !J. sal i como digo a comer a la estancia de Hcrnanflo de Riua· 
dcncira donde me hospedo un mulato hijo suyo con buen termino que son 

quatro leguas y hauicndo comido pase a dormir al pueblo de ClJ;(ltztxco que 

es de la Corona y principio de tierra caliente. Andube este dia quatro le· 

guas antes de comer y tres despues de buen camino licuando en compañia 
al padre vissitador dclla Pedro de Cabredo. 

Cuauhtochco 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 233 

Es esle pueblo sitiado cn una hoya y asi es caliente de temple es de la 
Corona hahlase por todos sus vezinos la lengua mexicana que son 90 casa· 

dos Licnc un río caudaloso que le ciñe donde pescan los yndios cantidad de 
bobos con red y fisga de que sacan muchos dineros así mismo sienbran 
mahiz y crian aues. Tienen frutas de Castilla digo de la tierra como piña 

platano xieozapotes naranja y lima es el agua del rio marauillosa. Aqui 

que es el remate del beneficio de Cuezcomatcpcc sentencia al cura y vica· 

rio Bocanegra en pena leue pecuniaria y le aduerti no se dexase lleuar 

de codicia con daño de los naturales que se quejaron los hazia yr con una 

recica de su hermano a la Vera-¡- y que enfermaron dos yndios y murio el 
uno los parientes de los quales se querellaron ante mi no judicialmente. 
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Conpusose esta causa con que el clerigo se obligo a dezirle 12 m1ssas y 
atento que no fue en su manolo dexe asi. 

Predique en este pueblo y console a estos yndios qne me parecieron 
de buen corazon y de buen trato con los quales comunique la conveniencia de 
diuidir este beneficio que tiene 14 leguas de largo en las quales tiene nueue 

pueblos que son 1 Cwauhtotochco 3 2 T cpatlachco, 3 Amatlan 4 Caloagual
co 5 Alpatlahuayan 6 Yzhwatlan 7 Chocaman 8 Santana 9 Cuczoomatepec 
y los yndios de Guatucho me mostraron deseo de tener clerigo de por si 
con tres sugetos de los 9. Y o lo sr.;riui a su excelencia y no e tenido repues
ta hare como scriuiere. 

Confirme en este pueblo 233 personas algunos españoles negros mula
tos y yndios con lo qual sali deste pueblo hauiendome regozijado de ver un 
ensaye de pesca que en presencia se b izo no <.k quantidacl sino solo para 
ver y es el pescado de buen gusto tornanse algunas guauinas que son de 
buen gusto delicado. 

Cuctluchtla 

Leguas 5 buen camino -· Confirmados 130 

Marques del Valle 

Domingo a 6 vine a e8te pueblo que esta cinco leguas de buen camino 
es doctrina del clerigo Tlalixcoyan y este pueblo es del Man1ues del Valle 
tiene 22 vezinos casados hablan todos la lengua mexicana. Son buenos yn
dios ganan la vida a ser venteros porque este pueblo esta en el camino 
Real que va de la Vera! a México. Tiene buen caudal de ornamentos y 
ymagenes. Tiene fructas de la tierra platanos mameyes xicozapotes piñas 
guayabas naranjas y limas. Tiene junto a si un rio caudaloso de linda agua 
que es el mismo de Guatuxco donde pescan bobos es el temple caliente y 

no ay muchos mosquitos dormí sin pauellon. 
Predique a los yndios en su lengua y confirme a 130 criaturas asi de 

españoles como de yndios negros y mulatos con lo qual concluí y salimos 
con salud y concordia deste parage. 

Tlalyxcoyan 

Leguas 6 buen camino - Confirmados 126 

Las estancias de ganado maior y menor que ay en este beneficio estan 
asentadas adelante a fol. 293. 

3 La :me¡no;>ria c!e estos pueblos e!HIÍ en el reverso de la cubierta de Pugami. 
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Martes 8 salí a formir a la estancia que dizen de Yllescas que ay dos 
leguas y miercoles madrugue y vine a oir missa a este pueblo de Tlalyxaoyan 
ele la Corona y doctrina de clerigos es de yndios mexicanos en la lengua y 
son 23 vezinos casados es el temple caliente y de muchos mosquitos aun
que por regalo de Dios no uLo ninguno quandoestube en el y asi dormi
mos sin ellos ay de la estancia aqui 4 leguas . 

El trato y grangeria destos yndios sementeras pescas y lo mas grueso 
que ganan es de remar y llenar gente a Aluarado que 9 leguas. Tienen es
trcmadas frutas de la tierra, platanos guayabas anonas mameyes xicozapo
tes naranjas limones y cidras que todo lo venden crian algun~s gallinas. 

Ay en este pueblo diez españoles casados, solteros quatro, ay tres viu
das el trato comun es recuas eon que lleuan pescado de Aluarado a muchas 
parles y traen de retorno harinas. Tiene en su districto dos estancias de S. 
de Vargas, una de Yllescas y una de Ana de Mesa otra de Diego de Mesa 
y otra de Antonio de Leiua todas de ganado mayor. 

Tiene este pueblo una vissita de yndios que se llama Cwauhtla porque 
aquí no an quedado mas de dos vezinos yndios. Predique y confirme en 
este pueblo a 126 criaturas españoles yndios negros y mulatos. 

Visite las crismeras y sacristía la qual tiene suficientes ornamentos y 
visite al clerigo Olmedo y no ubo quien delatase nada contra el que no fue 
poco milagro estando en pueblo de españoles pequeño y hauer el salido de 
la religion del Carmen bebesc en este pueblo del río que le ciñe que se lla
ma Tepetlatl es mala gruesa y salobre tiene lagartos y poco y mal pescado. 

Visite aquí una cofradía de sangre del apellido de la Soledad fundada 
por negros y mulatos y en que an entrado algunos españoles quite al maior
domo asi de pedimento suyo como de los negros alcanzo a la cofradía en 
21 pesos y de mi ruego se los solto nonhre por maiordomo a Juan Fernan
dez y por interim Alonso Diaz. 

Aluanado 

Leguas 8 buen camino - Confirmados 249 

Salí de aquí J ucves tarde y fui a f ormir a la estancia de Vargas que 

son dos leguas de tierra llana y alli me hospedo Vargas y me dio de cenar. 
Y madrugue a media noche con linda luna y vine a este pueblo de Aluara
do al amanecer que son seis leguas, y las quatro dellas por la playa del 
mar que es apazible caminar. Tiene esta doctrina un clerigo llamado Ba
chiller Hernando Carreña por vicario que esto es del benefficio de Tla
c.otlalpa que tiene el Padre Sil u a Gauilan. Es este pueblo vezindad de es-
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que son veinte 4 todos casados gente pobre, sustentase de pes
que son a tiempos de mar y a tiempos del rio el pescado es robalos, 
tojarras, vagres, panpanos, y otro marisco menudo. 
ce estos vezinos ay algunos Señores de recuas que sacan diuersas 
1si el pescado que ellos pescan como el que sacan los españoles mas 
que no tienen mulas. Tratan tanbien algunos maderas de cedro que 
el rio arriba que llaman de Cozamnloapa y esta madera la vemkn 
~ra-¡- para sus edificios hecha tablas. 
lerigo deste pueblo se sustenta de 300 pesos de salario que le dan 
ñoles y algun regalo de los yndios que se vinieron aquí ron la con
m que son en numero 30 casados hablan la lengua mexicana. 

l temple sumamente caliente y enfermo de salud tiene muchos mos
e diferentes specics y grandemente penosos y ponzoñosos ay ala
arañas, chinches ponzoñosas, y otras sabandijas perjudiciales como 
•ras y culebras que de los herbazales salen a las casas de los vezi
en morir de sus picaduras. Danse en este pueblo todo genero de 
no son limones y naranjas, guayabas, ciruelas de la tierra. Sien-
yndios mahiz y dansc bien toda hortaliza y legumbres, pepinos, 

1s, f risoles, a jos, cebollas, coles vercngenas etc. 
an que se come es de Castilla traen la harina de Atrisco y otras par
a 15 pesos carga. Tiene algunos conejos y venados, algunos patos. 
este pueblo sitiado a la riuera y boca del famoso rio de Aluarado 

1l entra otro tanhien famoso que llaman de Cozamaloapa y hazc una 
bahía tan ancha como la de San Lucar. No entran nauios de ma

e, por causa de estar la boca y entrada baja con mcdanos y barra 
. entran fragatas y barcos de 60 toneladas de porte. Ay en este pa
;tillero donde se hazcn fragatas y barcos y muí gruesos canoas y 
1 este monte muchos pinos de donde traen la brea para todo lo que 
~a. 

los officiales y carpinteros españoles que aquí residen y vienen de 
la continua. 

lique en esta yglcsia 3 Domingo de aduicnto a los españoles y este 
'irme a 218 criaturas españoles yndios mulatos y negros y tanbien 
~ a los yndios en este día y me despedí deste pueblo. 

mes que cessaron los nortes vinieron algunos mas yndios de Tla
y confirme a 31 y tras esto les predique lo tocante a la fe y obras 
hristiano a menester para saluarse. Visitose el clerigo dcste pueblo 

primero quinzc y luego corrigió v~inte. 
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Bachiller Carrcño, hallose poco contra su ministerio, y en su vida algo 
tocante a juc¡:,o condenose leucmente, diosc por buen ministro, y con esto 
se concluyo f~ste partido y su vissita. 

Tlacotlalpan 

Leguas 4 por agua 

Quatro leguas dcstc río arriba esta sitiado el pueblo de Tlacotlalpa que 
es donde reside el benefficiado propietario lle Alzwmdo que es el Padre 
Silua Gauilan no se puede yr a el por tierra, asi por ser arcabuco como 
por las muchas cicncgas y ríos y esteros que no se pueden pasar y así se va 
comunmcntc este río arriba en canoas. Y aunque tube efficaz voluntad de 
ir alla, pero sobrevinieron tan rezios vientos de Sur y Norte y aguaceros 
que en quatro dias no ccssaron ni se pudo yr ni venir por auer riesgo no
torio de la vida, que ni aun los yndios se atreuieron y asi de su parecer y 
de todos los españoles suspendí el yr, aunque espere quatro dias, y el bas
timento comenzaua a faltar. Enuie a llamar al Padre Gauilan y vino a 
Aluarado, donde se le hizo visita aunque como a ausente de su casa. Asi 
mismo de consentimiento de los naturales de Tkzcotlalpa y a solas les in· 
terroguc de como les administraua el Padre Gauilan y como viuia y nin
guno dellos dixo cosa en su daño, aunque sospeche que deuian estar bien 
mandilados. Es este pueblo de la Corona doctrina de clerigos tiene ciento 
y onze tributarios yndios casados es el tcnplc caliente y enfermo, esta si· 
tiado a la riuera deste río de Aluanado, de donde le viene tener grandissi· 
ma copia de mosquitos de todos generos que son mui penosos y mil sauan
d i jas ponzoñosas el principal trato des tos yndios es pescar en este rio, este· 
ros y ] agunas, y hazer loza de la bastarda que ellos usan y gastan. 

Viuen en este pueblo doze vczinos españoles algunos dellos casados en
trcticncnse en barquear y en pescar y en cortar con ayuda destos yndios 
muchas maderas de ricos cedros que ay en estos arcabucos, las quales traen 
por el rio abajo hasta Alzwrado, y alli las asierran y hazen tablas para 
licuar a ven1ler a la Veracruz y tanbien se hazen dellas algunos barcos y 
barcas en esta baya de Ahwrl(ldo y son mui estremadas para este effecto. 

Amatlan 

Leguas 5 por agua 

Esta Amatlan quatro cinco leguas adelante por el rio arriba, es de la 
Corona, doctrina de clerigo esta fundado en sitio llano y bajo de manera 
que se baña y aniega en saliendo de madre estrerio de Aluanado en cuya 
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riucra esta fundado es del mismo lcnpl!~ calif'nlr~ y f'llÍf'rmo y dr~ las mis
mas sabandijas, comunican se los vezinos por canoas quando ay esl as inun
daciones. Son los yndios odwnta casados trilmlarios hablan lengua mexi
cana sienbran y pescan y alquilanse a cortar madera con que ganan su vida. 
Las mugeres se ocupan en hilar y tcger ropa blanca de algorlon para ves
tidos suyos y de sus maridos, venden alguna. 

La doctrina esta a cargo del Padre Cauilan como la de Tlacotlrtl¡Hl que 
es todo un henefficio. 

Ay en este pueblo ocho V!~zinos españoles que viucn d1~ las grangnws 
de pescar y cortar madr:ras de cedro y algunos dr·llos ~~TI conl.ralacion de 
mercaderins de China por lo menudo. 

Coon mn loa pan 

Leguas 2 buen camino 

Este pueblo es de la Corona, y esta dos leguas del Anwtlan por tierra, 
y quatro por agua rio arriba esta fundado en la riuera del rio tiene algo 
mas de treinta yndios vezinos tributarios h<.tllan la lengua mexicana, ten
pie calido y enfermo ganan la vida en lo mismo que esotros sus vezinos y 
en seruir a españoles. Tiene algunas frutas de la tierra como platanos y 
xicozapotez y venden y llcban cantidad a la Veracruz. Es doctrina del Pa-

"'' dre Gauilan. 
Vienen en este pueblo seis vczinos españoles algunos dellos casados, 

ocupansc en grangerias menudas con que pasan la vida. Tienen en esle ¡me
blo fundada una cofradía de sangre con apellido del entierro, y deje man
dado que no la pasasen a otra parte sin mi lieeneia a pedimento de los 

vczmos. 

1 xmatlahzwcan 

Leguas 2 

Dos leguas adelante dcsuiado del rio esta el pueblo de Y xmntlnhzwcon, 
que es de encomendero de Castaf1ecla X icoterwatl, tenple caliente enfermo, 
tiene 30 yndios tributarios pagan en mantas, sienbran algo tienen un río 
pequeño, es de la doctrina de Gauilan, no ay españoles en el, es lo ultimo 
de mi Obispado con el pueblo de Acula que es de la misma encomienda y 
doctrina, tiene treinta y seis tributarios yndios que pagan en mantas sus 
tributos, pescan tanbien en un rio que tiene pequeño, esla dos leguas de 
Y xmatbahuaoan, es tanhien mojonera de mi obispado con el de GuaXllca, 
siendo el rio de Aluarado el que lo diuide principalmente. 
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Estanáa de Buenavista 

Leguas 5 
Sali dt~ ,•1/it,llrrt(l,(J -,¡¡ ] ó rl '~t f · t t · , , c., e y Ul a comer a es a es ancw que es ma-

ioradgo de D. Pedro Sarmiento, que ay seis leguas quatro por la marina y 
dos leguas por tierra y vine a comer a la estancia de Bucnm;ista que ay seis 
leguas y alli estube un dia y mate dos conejos sohrcuino un tan gran Nor
te que me eslubc all i dos dias, uno dcllos es de la expectacion que por no 
auer recaudado no se me dijo missa y anfii proseguí y llegue a la booa de 

M edcllin <londe pase el rio en barco halle a lli a un Nieola Griego, y por 
hauer muchos mosquitos me pase luego a esta ciLHliHl de la Vcracrnz que 
ay cinco leguas de llano. 

Ciudad de la nucua Vcracntz 
Ri,o de Mcdcllin 

Punto y boca de Medellin 
Antes de llegar a la Veracruz esta boca y rio de lVledellin que espoco 

menos c¡ue el de Aluarado, tiene mui poca agua en su Loca y asi 110 entran 
naos grandes en el estan en este puesto, algunos vezinos pescadores que 
ganan su vida a pescar y :,;on de nacion Griegos easados con negra:,; y mu
latas sun de la doctrina de Tlalixcoya, pidieronme que gucrian lcuantar 
yglesia, y por agora no lo concedí por causa:,; que me rnouieron a ello. Es 
el <l¡,?;Ua lleste rio la mejor que ay en el mundo. 

Entre en la Vera·¡· el dia de Santo Tomas de mañana y no ubo reciui
micnto porque no cstaua el pueblo aperceuirlo. 

Aposente me en una casa que alquile, es esta ciudad toda de vezinos es
pañoles, tienen muchos negros y negras esclauos y otros muchos libres. Es 
el tenple calido enfermo tiene mosquitos, esta sitiada en la marina. Tiene 
corregidor officiales del Rey con caja Real y mas de ...... vezinos espa
ñoles es todo el edifficio de tablas, viuen con gran recelo y sobresalto de 
fu ego, porque ya se a abrasado una gran parte della y con ella fue la ygle. 
sia parochial, de cuya causa, a estado hasta agora en San Agustín.- Co
menzase de nueuo en la plaza y hallcla en estado que pude dezir la pri
mera rnissa 3 dia de pascua de Nauidad de 609 años y predique al pueblo 
dexe orden de donde se sacase algun dinero aunque prestado para prose
guir en la obra que dexe encomendada a Francisco Franco encomendero 
vezino de la ciudad honbre deuoto que a hecho la obra que agora ay. 

Vissite los curas, y al vicario conuino rernouerle con modo secreto 
y así lo dexe compuesto, dando traza que el me pidiese le sacase de aquí y 

215 



diese otra cosa ya asi me echo por terceros al general Fariuay al Castella
no Arias Conde y al Corregidor Heruer del Corral, e yo admití la supplica 
como cosa guiada por mi mano secretamente acatando el honor deste Padre 
Carmona de Paredes. 

Vissite los tres Conuentos 5 que aquí ay como amigo que son Santo 
Domingo, San Francisco, San Agustín, y mas el Colegio de la Compañia 
con que son quatro. Vissite al general y al Corregidor y a las mu¿~eres de 
los officiales del Rey. 

Fui a la fortaleza donde comí y sauiendo que estauan algo discordes 
el general y el Castellano, los concorde sin traer a memoria ninguna cosa 
passada, y así quedaron amigos y para mas y maior confinnacion destas 
pazes los conuide a comer en mi casa y los sente juntos a mi lado derecho, 
y al izquierdo el resto de corregidor ciudad y Almirante de la flota con 
dos Capitanes de Capitana y Almirante. 

Halle por Castellano de la fortaleza a Arias Conde Losada de nacion 
Gallego noble, tiene muy a punto todo lo que es pertrecho de gucna, la 
gente bien disciplinada su vela y centinelas y cuerpo de guarda muí con
tinuo. Tiene muí buenas piezas de artillería gruesas, buena copia de mos
quetes y de arcabuzes, poluora y municiones halas y cortador en buena 
cantidad, abra de la ciudad a la fuerza por mar un quarto de legua, quan
do sali de la fortaleza se hizo una gran sal u a de artillería de la fortaleza, 
capitana y almiranta de mas de 40 piezas mui gruesas y ynfinidad de 
mosquetes, arcabuzes ruedas y artificios de guerra y fuegos. 

Hizose otra fiesta de 13 galeras Turquesas por mar mui bien enpaue
sadas y con muchos gallardetes. Y en tierra ubo conpafiias de ynfantería 
española que defendieron la tierra a los Turcos que no desenbarcasen. Ubo 
gran conbate de artillería por anbas partes que parecía muí bien.- Tras 
esto hizo reseña de su gente de ynfanteria el castellano y dizen que uho 
150 mosqueteros y que falto mucha mas gente de ynfanteria, sin mas los 
de caualleria que suelen ser los de todas las estancias, así españoles como 
mestizos mulatos y negros que usan arma enastada, con que se concluyo la 
fiesta que esta ciudad me hizo de quienes quede muí obligado, y los amo 
mucho que es gente de bueno y cortesano trato. 

Dexe a Francisco Franco 250 pesos prestados aplicados para la obra 
de la nueva yglesia, y yo dixe que los pagaria quando la fabrica no tuviese 
con que pagarlos, así le dexe recaudo para que todo lo que fuese limos
nas de las sepulturas de la nueva parrochial se aplicase a su obra, y asi 

5 Puede servir este dato para fijar la fecha de otros conventos que no se citan. 
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mismo todo quanto emanase de limosnas que dan harrieros y hirrioneros 
para poder caminar en días festivos y con esto concluí esta visita, y comí a 
costa y gaste mas de quinientos pesos en solo lo que fue mi messa. 

Veracruz Vieja 6 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 67 

Rio y boca del rio viejo de la Vemt 

Sali para la vieja Vera! martes 29 dos horas antes que amaneciese sa· 
lio conmigo el corregidor y el capitan Pedro Gomez de Herrera, llegue a 
la que amanecía que son cinco leguas, fui a dar a la boca del río de la 
Vera que es de estremada agua, y lleva poca agua en tienpo de seca de 
suerte que se vadea bien a cauallo. Esta desierta la ciudad y las casas 
arruinadas que es lastima porque fueron mui buenas an quedado hasta 8 
españoles, ay alcalde maior y teniente y alguazil maior es de tenple mui 
caliente y enfermissimo, no tiene copia de bastimentas sino penuria gran· 
de. Vase del todo arruinando. 

Ay aqui un Cura clerigo que administra, la maior copia de gente que ay 
aqui son negros libres que an quedado que son en numero .... los casados, 
y .... los solteros. Esta la yglesia parochial mui bien adornada de plata y 
ornamentos, de todo lo qual hize ynventario, y dexe la plata en deposito 
en un fulano Maldonado español de buen credito y los ornamentos en la 
misma sacristía. 

Predique a todos los negros en su yglesía propia y confirmeles 67 hi
jos consolelos con amor. 

Visite al clerigo Miranda, pidieronme los españoles y negros que se le 
quitase atento, a su mala condicion que es asturiano y algo lebantado de 
celebro en esto de la valentía, y con esto tubo con mi víssítador palabras 
desenbueltas en demasía, y asi fue forzoso quitarle y poner a otro que fue 
al Padre Carmona clcrigo anciano y suaue en su condicion, qual le hauian 
menester estos negros. 

Hize ynventario de todo lo que hauia en la sacristía con animo de con· 
sultar a los superiores lo que haríamos dello porque se va comiendo de 
polilla. Y así mismo dexe alli al Padre Carrillo dozientos pesos en reales 
para que adrezase la yglesia desta ciudad que se va toda cayendo estos 200 
pesos son a cuenta de unos 612 pesos que entraron en mi poder por bienes 

desta yglesia que los tenia el Padre Juan Carrillo en su poder y dile carta 

6 Luego el plano es posterior a 1609, yn que alli no se ve la iglesia de la l\!erccd, 
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de pago dellos, y el ami de los dozientos, y con esto salí desta ciudad de
jandolos contentos a todo exceto el clerigo. 

Cempoala 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 36 
Principio de Almeria 

Sali para este pueblo miercoles 30 que ay dos leguas de buen camino, 
es de la Corona y de la doctrina del clerigo de la vieja Verai·, abra en el 
como 8 yndios casados, son de lengua Totooooa. Era este pueblo quando vi· 
no el Cortes y consortes de gran número de vezinos y agora no ay mas de 
los que digo, confirme alli a 36 criaturas, y dellos del pueblo de Atocpa. 
Estan conuertidos en estancias de ganado mayor sus tierras y es el princi
pio de lo que llaman Almeria, que es en la playa deste mar, aunque ya 
estan todas asoladas y perdidas por el mucho bosque espinos y sacas que 
a hauiclo de ganados. 

Rancho de P.alnws J de Tortugas 

Leguas 8 buen camino 
Rio de Cenpoala 

En 31 sali y fui a comer a wncho de Palmas que son qualro leguas de 
buen camino, y pase el rio de Cenpoala que es caudaloso y mui fresco de lin
da agua. Comi en este rancho, donde hauia gran suma de mosquitos xe
xenes que me fatigaron grandemente fui a dormir este dia a la Laguna 
Verde que son 4 leguas por playa. Aqui durmi y dixe missa l dia del año 
en este despoblado, ay aquí una fuente de mui delicada agua, y descanse 
dia de la Circunsission. 

AÑO DE 610 AÑOS 

ESTANCIA DE LOS CORDOBAS 

Leguas 7 buen camino 
En 2 de Enero salí a comer a ranclw de Tortugas que son tres leguas 

de playa y fui a formir a la estancia de los Cordobas que ay quatro leguas 
todo por playa de mar y ay a los lados muchas lagunas donde ay mucho 
pezcado y algunos ríos. 

Estube en esta estancia tres días porque lluuio y quedamos sin missa 
por falta de ara que por estar crecido el rio no pudo venir es este puesto 
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de mucha caza de venados conejos y gallinas del monte mate cantidad de 
todo y asi mismo mate un lagarto en el río desta estancia y fui dos noches 
con la luna a una arboleda donde dormían gallinas del monte matamos mas 
de veinte. 

M izantla. ( LengU!a) T otonaca 

Leguas 8 mal camino - Confirmados 130 

En 5 sali desta estancia y fui a comer al rancho de Colipa que son qua
tro leguas de camino llano que ay quatro leguas y caminos y bebimos lin
da agua y pase a dormir a Mizantla que son quatro leguas de mal camino 
y pase mas de veinte ríos algunos caudalosos y de linda agua, es este pue
blo de la Corona doctrina de clerigos tiene 455 tributarios casados y ha· 
blan la lengua Totonaca, tienen por justicia al corregidor es temple calien
te tiene mosquitos esta poblado a la riuera de un caudaloso rio, es muí fres
co de arboledas este lleua estos pezes, bobos, truchas, anguilas, guauines, 
camaron, lizas robalos. Las grangerias de los yndios, son hilar pita, pes· 
querías, senbrar mahiz, frisol, chile, algodon, frutas de tierra caliente, na
ranja limon, melon anona, platano, mameyes, xicozapotes, tlilzapotl cirue
las, guayabas, piñas y camotes, crian aues. Pit.a. Tiene .... españoles vezi
nos que tratan en criar hacas y lleuar pescado zezial a todas partes, y en 
rescatar pita que es lo mas grueso trato, y en traer ropa de Castilla y China 
y calzado. 

Tiene en su jurisdiccion un trapiche de azucar rezien fundado, es de 
Antonio de Villegas. Tiene pesquerías, fundadas en el rio de Nauhtla. Y 
en la laguna de Colipa, pescan todo genero de pez de agua dulce y salada. 

Vissite la sacristía deste pueblo y esta mui pobre y así las crismeras y 
pila ay dos cofradías encorporadas del Sacramento y Doledad halle buena 
qucnta y mas de 200 pesos rezagados de que mande hazer algunas cosas 
para el autoridad de los cofrades y sus entierros. 

Hizose visita del clerigo beneficiado Joan Baptista de Villegas no se 
hallo contra el, ninguna cosa que fuese en defecto de su administracion, 
mas de que es remisso en la condicion que es flcgmatico, y que cursa poco 
el predicar, aunque saue moderadamente la lengua Totonaca y hizele que 
en mi presencia les hiziera platica en ella la qual hizo, aunque turbada

mente, señal que lo usa poco y le amoneste lo frecuentase, y en lo que toca 
a sus costumbres y vida no uho quien dixese nada contra el, y asi queda en 

opinion de buen ministro. 
Predique a los españoles dia de los Reyes ubo como 30 y este dia co-
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menee a confirmar y acaue en el siguiente y uho entre españoles negros 

mulatos y yndios 130 criaturas de confirmacion. 

Compre aquí por mano del beneficiado 24 pesos de pita de la fina y 

de la gruesa. Asi mismo conpre .'30 pesos de sebo de haca todo lo qual le 
pague por mano de Francisco Rodríguez, notario que le di<l el dinero. 

Los yndios de Colipa me presentaron 18 madejas de pita gruesa, agra· 
decíles el animo, pero no la rezeui, pagauasele y no quisieron el dinero y 

con esto sali deste pueblo para la punta y boca que llaman de Nauhtla. 

AQU/ SE HALT,ARA EL NU!IlERO DE LAS ESTANCIAS DF C,1VADO 

MAIOR AS! DE ALU ARADO COMO DE ALMERI A 

Estancias de Aluarado 

l Estancia de los l\lesas que era del beneficiado Silua Cauilan. 

2 Estancia de Hermando de Riuadeneira-Juan Pcrez Aparicio. 
3 Estancia de Villaseca. 

4 Estancia de don J oan Mellado. 
5 Estancia del Clerigo V ala des. 
6 Estancia del capitan Pedro Gomez de Herrera. 

Estanci:as de A lmeria, bacas, yeguas 

h l La de don Andres Cenpoala, Espanta-paros, Lacas y yeguas. 

2 La de Diego de Y ehra Es¡Kmta-judios, hacas. 
3 La de don Ramiro con toda h sierra que llaman Santa Ana, Lacas, 

yeguas. 
h 4 La de los Cordouas que llaman MaruaLio, hacas y yeguas. 

5 La de Rodrigo y Antonio Hernandez tiene ouejas y Laeas. 
6 La del Cazadero de Juan Rodríguez l\luñoz Lacas y yeguas. 
7 La de Colipa de los menores del Joseph Rodríguez, es agostadero de 

ouejas de los llanos, tiene bacas y yeguas. 
8 La de don Diego Hidalgo de Montemayor, yeguas. 

h 9 La de los Morales llaman Buena-Vista, hacas yeguas. 
10 La de Antonio de Villegas que llaman Tlachpanof,oymz bacas yeguas. 

ll La de Damian Hernandes que llaman Tapachapa bacas. 
12 La de doña Ana Maria que llaman: San Sdxzstinn hacas. 
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Estos estan de la banda del rio de Tulapa hazia Mioantla. 

De la otra vanda hazia el rio de Tecolutla. 

1.3 La de doña Ana Maria que Nautla bacas y yeguas. 
14 La de don Francisco Monte que llaman Tulapa bacas y yeguas. 
15 La de los Vergaras que llaman El Palmar bacas yeguas. 
16 La de Guipiltepec de los Vergaras, despoblada, bacas yeguas. 
17 La de Santos de Balbin que llaman La Vega bacas yeguas. 
18 La estancia de don Diego Larios de Bacas y yeguas. 

Punta de Nautla. Puerto 

Leguas 8 buen camino - Confirmados 28 
Sali de Micantla sabado 9 y fui a comer a la estancia de Buenavista y 

de alli pase a la punta y puerto de N autla que son ocho leguas, hazese esta 
punta del rio famoso de Nautla que es de la mejor agua del mundo, y 
crianse en el mucha diuersidad de pescado principalmente de bobos y jun
to a la mar mucho pargo y sargo aguja mojarra y robalo. Ay aqui fun
dadas pesquerías gruesas de una y otra banda donde asisten muchos espa
ñoles y cstrangeros que viuen en sus xacales, las principales son de los Ver
garas hermanos dixoseles missa el domingo siguiente y por ser de grandes 
llubias no predique.- Confirme a 28 hijos de españoles y negros y la tar
de salí en um barco por el rio arriba y ubo algunos lances de pesquería 
tomamos poco. 

Lunes 11 salí y comi en la estancia de Nautla de J oan de Cuenca, caze 
en el parage que llaman del que es un coto de conejos mejor que El Pardo 
mate en el en una hora 21 y una vibora tan grande que no se a visto otra 
como ella en estas partes y mate una gallina del monte y dos ansares de 
pico y pata negra, y con esto pase a dormir a la estancia. 

de Tulapa de don M. Monte 

Leguas 4 - Confirmados 19 
Aqui eslube un dia y oyeron missa los baqueros y confirmeles 19 hijos 

y nietos. 

Ingenio trapiche de Tlapacoya 

Leguas 6 mal camino 
Miercoles sali deaqui 7 y fui a comer al trapiche de Santos de Ba-

7 Es decir de Talapa. 
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luin adonde halle tantos mosquiLos que sali de alli a toda priesa y fui a 
dormir al pueblo de Santa M aria que son seis leguas de mas mal camino 
de lodos y zahondaderos que oi jamas. 

Dixome el maestro de azucar que hauia comenzado a hazer azucar 
el año passado presentome dos panes y no los quise receuir por parecer
me el honbre en gran manera pobre, llamase .... que es maestro lla
mase este yngenio Tlapacoya, y la mesa de Guapal.a, no a, comenzado a 
pagar diezmo. 

Santa Maria Yohualtlacualoyan.-Lcngua Totorvaoa. 

Confirmados 550 

Entre en este pueblo Jueues 14 es doctrina de clcrigos de lengua To
tonaca, assentado en serranías, es de tenple caliente y humedo tiene mu
chos mosquitos penosos, es de grande arboleda y espesura tiene muchas 
frutas de la tierra y ninguna de Castilla es mala digo escasa de pastos por
que todo el es un arcabuco. Tiene buena agua de rio tiene algun mahiz y 
aues de Castilla mas que de la tierra tiene 400 vezinos casados es de la 
Corona y de la jurisdiccion de Xalacingo. Tiene cerca de si aquel río fa
moso de Nrautla, donde se pesca cantidad de bobos y otros peces buenos. 

Tiene por grangeria los yndios el senbrar mahiz criar aues y muchas 
fructas de la tierra y las naranjas son mui buenas agras y dulces ay en 
este disLricto y en sus montes muchos arboles de donde se saca la sangre 
de drago y aquella goma o excremento que llaman oli de que se hazen las 
pelotas de puño con que juegan los españoles. 

Visitase la yglesia y sacristía que esta bien pobre tomosele al bencffi
ciado que se llama Baltasar de Villegas y hall ose contra el algo de contra
tazion en el pescado y otras cosas en materia de pedir dineros a los yndios 
y ocuparlos en pescarías y en enuiarlos a diuersas parles hizose causa ante 
mi vissitador. 

Hizo platica en mi presencia a los Y ndios el benefficiado en lengua 
Totonaca declarando el sacramento de la confirmación e yo confirme aqu1 
550 criaturas, con lo qual sali deste pueblo y fui a Treciuhtlan. 

Leguas 6 mal camino 

Sali de Santa Maria sabado 16 pase aquella cuesta que es la mas diffi
cultuosa de pasar de quantas se sauen por el mucho lodo y atascaderos 
que tiene sin hauer 50 pasos de tierra seca, y aunque cayeron algunos de 
la conpañia fue Dios seruido que ni cai ni me apee y la pase en saluamento 
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gracias a su diuina magcstad y comi en la mitad della, y fui a dormir a 
Teciuhtlan que son seis leguas del mas mal camino que jamas, e, andado. 

Leguas 4 buen camino - Confirmados 28 

Estube en T eciuhtlan domingo a o ir missa y confirme 28 criaturas co
mí y dormí a Tlatlauhquitepec que son quatro leguas passando por Atenpa 
donde pase quatro ríos frescos que tiene de linda agua. 

Leguas 3 buen camino. 8 

Estube aquí lunes que lluuio y hizo mal tenple salí martes para Ca
capoaztla que son 3 leguas de camino nueuo bien abierto. 

Cacapoaztla 

Confirmados 610 

Llegue a este pueblo a comer que es ele la Corona doctrina de clerigos 
tiene .... vezinos tributarios hablan lengua mexicana, es el tenple frío de 
grandes llubias y neblinas es pueblo de mucha serranía y monte de arbo
leda de tierra fria, pino enzina y roblt~, tiene estrenadas aguas de ríos y 
fuentes, tiene rnahiz y muchas aucs, danse frutas de Castilla como son man
zanas, guinda nuez higo y durazno, tienenlo los yndios por grangeria es tie
rra de infinitas neblinas y haze con ellas excessiuos fríos, y con todo es tie
rra sana y viuen con salud así los naturales como los espaftoles, aunque es 
desabrida mucho su viuienda. 

Quando llegue se dedico la yglesia nueua deste pueblo y se le puso su 
retablo nueuo, hizose su fiesta y predique yo a los yndios, trateles de la 
adoracion que Dios pretendía del honbre para cuya se fundaron tenplos 
donde con mas comodidad se haze esta adoracion y este mismo dia confir
me en este pueblo 610 criaturas y algunos dellos fueron de Axuchitlan su
geto a esta misma doctrina llamase este clerigo benefficiado Alonso de 
Grageda que tiene otros dos pueblos sugetos a su doctrina que dire luego 
y es este pueblo sugeto a la Justicia de San Joan de los Llanos. 

Nauhtzontla 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 420 
Sabado 23 sali y fui a comer Nauhtzontla, de la Corona de la tmsrna 

doctrina y tenple tiene . . . . vezinos casados, es del mismo paiz y serra-

8 En el original están sumadas las leguas que había recorrido el Obispo hasta este sitio 
que declara que son 207. 
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nias aunque es algo mas tenplado y tiene naranjas. Aquí halle al Padre 
Antonio Dominguez hizele predicar en la missa del domingo en lengua me
xicana e yo predique tras el, de que quedaron los yndios bien consolados, 
ay tres leguas de buen camino de monte y en ellas una gran cuesta bien 
echado el camino. 

Este di a de domingo confirme 420 criaturas del pueblo de N auhtzontla 

y Asuchitlan cuyos vezinos vinieron todos aquí a missa y a sermon y traxe
ron sus criaturas a confirmar como dicho queda. 

Axuchitban 

Legua l buen camino 
Este pueblo esta una legua de .N<auhtzontla es de la misma doctrina, es 

de tenple mas caliente y tiene platanos y frutas de tierra caliente, es de 
montañas y arcabuces, y tiene un rio de mui famosa agua que cría algunas 
truchas, cogese algodon, y liquidanbar y muchas legunbres de tierra ca
liente. No fui a el, por lo mucho que llubió y estar los caminos malissi
mos y porque como queda dicho se confirmaron en Nauhtzontla los niños 
de aquí. 

Capitulas 

Los Yndios deste pueblo capitularon al Padre Crageda y le pusieron 
31 capítulos algunos dellos graues e yo los reccui, y al tienpo que se hauia 
de hazer su averiguacion, amainaron los capitulantes y mostraron querer 
paz con el clerigo y visto esto, se pronuncio auto por mi vissitador que por 
pedir la indagacion desta causa largo tiempo, el qual no permitía la vissi
ta por sus grandes gastos, se remitía a tienpo mas oportuno como se hizo y 
porque los yndios capitulantes no coriesen riesgo, los hize amigos con el 
clerigo, y asi quando conpuesta esta causa, y los capítulos en mi poder 
para si en algun tienpo reboluieren estos yndios con ellos, que seruiran de 
freno al clerigo, el qual es lengua mexicana medianamente y de buena 
oppinion acerca de los españoles comarcanos, y acerca de los yndios de 
Zacapoaztla y Nauhtzontlan. Tiene el clerigo en estos ;) pueblos 500 Yndios 
casados. 

Cuetzalan 

Leguas 4 m al camino 
Quatro leguas de malisino camino sobre manera esta el pueblo de 

Nauhtzont[an el de Cuetudan, es de la Corona, doctrina de clerigo, len-

224 

-~ 



gua mexicana de tenple caliente y asi tiene algunas frutas de tierra ca· 
liente y es montuosa ele arcabuco. Criase miel blanca de colmenas.- Sien· 
bran los Yndios algodon, chile, sienbran y cogen dos vezes al año mahiz. 
Su trato es en estos generas que arriba digo. Tiene un río caudaloso don· 
de se pescan algunos bobos, crianse gran cantidad de aues y pollos asi de 
la tierra como de Castilla de que tratan los naturales. No fui a el por ser 
el camino sobre manera malo, y porque lluuia mucho. Vino todo el pue· 
blo a Nauhtzontla donde les predique y confirme a sus hijos, es sugeto es
te pueblo a la justicia de Zazapoaztla. 

Llamase el clerigo Antonio Dominguez. Ubo algunos capítulos contra 
el de la secreta aunque leues y así fue sentenciado levemente llamase es
te pueblo Cuctzalan porque ay en el muchos. 

Ponotlan (Lengua) T oto na ca 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 220 
Lunes 25 salí con agua y saliendo ceso, camine quatro leguas del mas 

mal camino que tiene el mundo de lodos y barrancas y atolladeros, fui a 
comer al pueblo de Ponotla que es de la Corona, doctrina de clerigos, tie
ne 140 vezinos tributarios casados es de tenple caliente comienza aqui la 
tierra caliente es de mucha serranía, arboleda y bosque de buenas aguas, 
sienbran los yndios algun mahiz clase algodon y tegen ropa los yndios, 
danse algunas frutas de la tierra y lo que es agro de naranjas y limones, dan· 
se muchas Emes de Castilla y de la tierra mui buenas.-Presentome el 
cacique y gouernador Don Amires de Luna, seis piernas de manta de al· 
godon y unas aues y no las receui por ser de precio. 

Visitose la yglcsia que es mui pobre, visitose el clerigo que se llama 
Hernando Velazqucz de la Gasea que sabe lengua Totonaca, que es la que 
en este pueblo se habla, hizcle predicar y lo hizo dizen que bien. 

Confirme en este pueblo a 220 criaturas. 
Tiene este benefficiado a su cargo los pueblos de Zozoooloo y Chomatlan 

que se diran adelante. 

San ChristoiMll. (Lengua) Totonaoa. 

Leguas 3 mal camino 

Martes 26 salí y fui a dormir al pueblo de San Christoual sugeto a la 
doctrina de Cucitlalpa, pueblo que se despoblo y toma a poblarse de nueuo 
es de lengua Tot01vaca, pequeño y sin yglesia ay tres leguas de mal camino 
mui doblado y aspero esta en medio un río caudaloso y pasase todo el año 

225 



en canoa upaziblemenle, llamunle el rio de Ponotla, es de linda agua es es· 

tu tierra de neblinas. 

!::.te p('(¡u,e. ( /,cngua) Totorwoa. 

Leguas ;) mal camino -- Confirmados lOO 

Miercoles 27 fui a comer a un pobl<?udo pequeño Y:tepcc visita de 
Cueitlalpa, lengua T,otonaca, tierra a~;pera y mui doblada, aqui oy missa y 

confirme a 100 personas, Iluuio mucho y con gran lodo fui a dormir a 
lluétf.alpan esta en el camino un mui mal paso de atolladar y unas gra· 
das de piedra peligrosas de pasar a cauallo por ser mui rcsvalo:oas, apecrne 
y paselo a pie. Camine este dia cinco leguas. 

11 ucitlalpan.-(Lcngun) Totonaca 

Confirmados 510 

Fue este puchlo ant iguamcnte la caucza de toda esta tierra que llaman 
llucittalpnn en lengua Totonaca que hernia de gente rica y bien vestida y 
agora es un pueblo mui pequeño, asi por la muerte de los ynclios como por 
hauersc desmeubrado en muchas eaueeeras y doctrinas por las congregacio
nes que se comenzaron en tiempo del santo Coude de Monte Hcy Visorrei 

de la Nueva-España.- Es este pueblo de la Corona de doctrina de cleri· 
gos, esta fundado en una gran barranca y como de tierra caliente es mui 
llena de bosque, fue de frailes en su la. conuersion y asi ay mui buena 
casa y yglesia comenzada. Ay mui estremadas aues de la tierra y de Cas· 

tilba, y muchas frutas de la tierra gran suma de agro y naranja tlulcc, dan
se tanbien higos y duraznos. Esta sugcta a la Alcaldía maior de Justicia 
que llaman de Ilueitbalpan es beneficiado de aqui Luis Felipe de Venaui
des, y esta ausente por querellas y capítulos que le an puesto y en su lugar 
esta el Padre Francisco de Leon Aguilar, no es perito en la lengua Toto

naca. Esta de prestado a falta de lengua desle genero. Tiene este ¡JUcblo 
agua mui buena en cantidad que anda por las calles, ay buenas pilas maior· 
mente en casa del gouernador que se llama Don Antonio de Luna es yndio 

de linuge y de buen gouicrno y prudencia. 

Crianse aqui marauillosas aues de la tierra y de Castilla.-- Ay lindas 
maderas de nogal cedro y brasil y de otros colores. Ay buenos carpinteros 
al torno hazense camas sillas buf ele y cseaueles. 

Diorne este gouernador 12 piemas de mantas bastas que valen a dos 
pesos. No (lllise receuirlas y sintiosse tanto que por no entristcq~rle las re· 



ceui muy contra mi voluntad y nsi mismo me dio una cama llana de nogal 
y dos bufetes que se quedo todo en su poder. 

Pidiome este goucrnador que mandase a los vicarios de OlinJla y Tza· 
potitlran que no hiziesen la fiesta del sacramento el mismo día, sino que vi
niesen a lhwitlalpan a celebrarla y que ellos la celebrasen el domingo si
guiente atento aUJK{UC los 1yndios destos dos pueblos tiene obligacion a 
enrramar en la cauecera este dia e yo libre el mandamiento que me pare
ció ser justo y conduzir asi a la mior celebridad desta fiesta de fiestas, en 
conformidad de lo que nos manda el sacro concilio de Trento. 

Predique en este pueblo dos sermones en lengua mexicana, y hize que se 
predicase otro en kngua Tot.onaoa por el Padre Antonio Nuñi:;r, con que 
se consolaron gramlcmente los naturales. Confirme en este pueblo a 510 
criaturas. 

Visitose al clerigo Francisco de Leon, y como moderno, no ubo cosa 
contra el, mas de cargar algunos yndios con molestia suya yo le corregí y 
mande que no lo hiziese. Asi mismo me dixeron que la racion quotidiana 
era en demansia e yo les dixc diesen memorial de lo que podrían dar y 
dicronmele que fmS bien moderado y esto mande a los clerigos que re· 
ciuiesen sin exceder dello y asi mismo mande que no cargasen a los yndios 
pues era crueldad ele gentiles cargar como a bestias a los christianos y con 
esto sali a visitar el pueblo de Zapotitlan tiene Gucitlalpan tributarios 286 
casados. 

Z a potitlan. IJ uitzillan. {Lengua) T otonaca 

Leguas 3 mal camino - Confirmados 360 

V1ernes 29 fui a vissitar este pueblo y al de Guitzilan que son sugetos 
de li ucitZalpan aunque tienen distinto clerigo en la doctrina. Esta vaco ago
ra el beneficio y esta en el por interim el Padre Bachiller Bartolome Perez 
que ni es lengua Mexieana ni Totonac, sino pecados mios que alli le tengo 
puesto. Mandcle que hiziese platica en Mexicano y no sabe dezir palabra 
concertada es este pueblo y Huitzilan de la Corona lengua Totonaca tierra 
mui doblada u pasa por el un mui hermoso rio que cría bobos y truchas, 
esta sitiado en una gran barranca es sugeto a la Justicia de Gueitlalpan y 
al gouernador Don Antonio dixosse misa al pueblo y prediqueles en len
gua mexicana y confirme a 360 criaturas asi deste pueblo de Guitziban, hi
ze al fiscal que les conuirtiese mi sermon en lengua Totonaca. Ay en este 
pueblo todas las frutas de tierra caliente y linda agua. Tienen anbos a dos 
pueblos 318 yndios casados de doctrina y es la maior parte de Zapotitlan 
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ay en el camino una gran cuesta de legua y media, comi en el pueblo y bol
vime a dormir a Gueitlalpan que fueron tres leguas de yda y huelta. 

Suspension. Dexe alli a mi vissitador conociendo de unos capítulos que 
los de Guitzilan pusieron al Padre Bartolome Percz y entre ellos uno de 
amancebamiento y juntamente incestuosso y de que trata y contrata en co
sas del mismo pueblo, y lo que mas es que molesta a los yndios asi en traer
los ocupados en que le conpren los generos en que trata, como en que se los 
saquen en tamemes cargados haziendo de los christianos jumentos fue sen
tenciado en pena pecuniaria y en 4 meses de suspension remitido el quan
do a mi voluntad, y espero y busco ocassion clc alguna vacante para re
mouerle de allí, por no ser lengua y por este escandalo de que alli es nota
do, aunque no se le probo bastantemente. 

Olintla. (lengua) Totonaca 

Leguas 3 mal camino -· Confirmados 520 

Lunes l de Febrero salí a comer a Olintla que son tres leguas de serra
nía, sugeto de Gueitlalpan en todo, aunque no en la doctrina que es de cle
rigo propietario, el Bachiller Antonio Nuñcz buena lengua Totonaca que 
predica en ella con facilidad es de la Corona y de tenple y aguas y frutas 
como la de Gueitlalpan.- Ay marauillosas maderas de nogal y cedros y 
otras maderas y hazen cajas cestos, cestones, scribanias, y destas petacas 
de otlatl forradas en cuero de venados mui aptas para caminar. 

Alcanza aqui el gouierno de Don Antonio de Luna y asi no ay mas 
que alcalde, y eralo un Don Anbrosio de Salazar ynclio principal mancebo 
el qual con la comunidad del pueblo me presento 12 piernas de manta grue
sas bastas, que por ser noble y principal el yndio las reciui por no afren
tarle valen 24 pesos hazen y tegen aquí mantas como en la Gueitlalpan y 
otras cosas de labores de algodon porque tienen cosecha del, y de mahiz, 
chile, melon xicoma, sandías y xitomates, piñas las mejores del reino, pla
tanos guayabas y zapotes negros. Ay en estos montes unos animalejos ele 
tamaño de martes, de sauissimo pelo que toca en rubio, y es a proposito 
para forros de ropa, son raros de hallar aunque vi algunos adouados. 

Tube aqui la fiesta de la Purificacion predico el bcncfficiado Antonio 
Nuñez en lengua Totonac, confirme yo este dia y el siguiente 520 criaturas 

visitose la yglesia y sacristía esta pobre, es pueblo de congregaeion nucua.
Aqui me dio Don Anbrosio de Salazar alcalde en nonbre del comun para
bien de mi venida y se despidio con grandes lagrimas. 

Visitose este Padre Antonio Nuñez tubo algunos capítulos de poco mo-
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mento, tocantes a cnbiar yndios cargados a la puebla y México. Amonestele 
con fuerza que no los cargue, tubo sentencia leue con este salí deste pue
blo con gusto de todos. 

Matlactlan y Tujupanco. (Lengua) Totonaca 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 460 

X vxv panco San J oscp Amiztlan, Cuauhtotola, Miercoles 3 sali a este 
pueblo a comer que son 4 leguas de mal camino tiene una malissima cuesta 
que bajar y luego un rio fresco mui apazible, es lengua Totonaca de la Co
rona, doctrina de clerigos, esta allí el Padre Basurto honbre ignorante de 
sumo descuido en el ministerio saue alguna lengua y nunca predica hízele 
hazer una platica bien turbada y poco expeditamente, hizosele cargo desto 
penoselc leuemente con protestacion y requerimiento de que sino la de
prendía y predicaua a la continua se proueeria lo que conuiniese.- Es el 
pueblo en su tenple y calidades de la misma suerte que el de Olintla, y en 
lo que toca a las grangerias de los yndios de maderas de algodon hilado y 
pesquerías.- En lo que toca a la razion de su cura no me trataron nada, 
porque en todas las partes que me piden moderacion se la dexo reformada 
en el tanto de lo que los yndios ofrecen que daran de su voluntad, sin man
darles yo nada acerca deste particular como de cosa que los yndios no tie
nen obligacion a dar.- Tiene 510 tributarios. Asi mismo mande al be
nefficiado Peralta que les predicase en su lengua como lo hizo, de cuya 
causa no les predique yo pero consolelos en su confirmacion y asi confir
me en este pueblo 460 criaturas, y el vissitador sentencio al ministro en lo 
que constara por el processo.- Ay en este pueblo mosquitos y mal aliño 
en la yglesia y poca policía y crianza en los yndios por la poca que el de
rigo tiene el qual fue denunciado de que juega con mucho excesso y que 
se ocupa lo mas del tienpo en esto y asi sali mohíno y desconsolado deste 

pueblo desdichado. 

Chila. (Lengua) Totonaca 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 270 

Sahado 6 sali a comer a Chila que ay 4 leguas de malissimo camino, 
es de la Corona y doctrina de clerigos de lengua Totonaca es del mis
mo tenple que Matlactlan caliente y humcdo de mucha montaña y del mismo 

trato grangerias hilado y pesquerías que los demas de Hueitlalpan los qua
les pueblos todos tienen crian colmenas y cogen miel bastardona tiene en 
la tasacion 180 tributarios. Pero del ministro supe que pasan de 200 y asi 
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deue ser, tienen los deste pueblo grangerias de muchos petates de tuli que 
hazen labrados de diuersas labores y ay gran salida de ellos en toda la 
tierra. 

El benefficiado propietario que es el Padre Arziniega esta suspenso de 
este benefficio por sentencia, sustituye por el Padre Salguero que aunque 
saue Mexicano y algo de Totonaca para confessar pero no para predicar. 
Y asi predique en Mexicano con interprete que se lo fue todo dando a en
tender conuiene a sauer la inportancia de creer en el que es verdadero Dios 
y de cunplir lo que el nos manda para remunerar con gloria eterna este 
s~ruicio que es quanto yo predico a estos naturales de poca capacidad. Pi
dieronme estos yndios que moderase la razion que dan a su clerigo que 
era mucha. Y o les di a entender que no le deuian ninguna, y que si de su 
voluntad querían darle algo que ellos lo moderasen, y que seria no mas de 
lo que ellos quisiesen dar. Truxeronmc una memoria en que quitaron la 
mitad por medio de lo que solían. E yo mande al clerigo por mandamien
to que no pidiesen mas que aquello a pena del quatro tanto. Asi mismo 
mode:r;e las piernas de manta que dauan al clerigo en las fiestas del año, 
quiteles todas, dexando a su voluntad las que le quisiesen dar en sola la fes
tiuidad y vocacion propia del pueblo que me dixeron darían seis que valen 
12 pesos y con esto quedo moderado racion y ofrenda. 

Confirme en este pueblo domingo siguiente 270 criaturas y hizoseles 
platica. Visitose el clerigo y hizoseles causa la qual fulmino y sentencio mi 
Corregidor digo mi vissitador.- Ofreciome este clerigo un cauallo viejo 
de camino e yo se lo agradecí y no reciui dieronme los principales dos pier
nas de manta que luego di a unos pobres. 

Cuahuitlan.-( Lengzw) Totonaca 

Leguas 5 mal camino - Confirmados 285 

Lunes 8 sali para Cuahuitlan y teniendome los yndios adrezado mui 
buen camino y el raeionero Parra hazicndose sauidor de eaminos me llcuo 
por unos tan malos y peruersos quales los merecio mi facil ereeme de quien 
no saue al fin llegue despues de hauer andado cinco leguas de malissimos 
caminos a QuaguitZan pueblo de Ana Maria, y de doctrina de clerigos, don
de esta el Padre Peralta, alli me reciuio y hospedo. Y antes de comer le 
hize hazer platica a los yndios en lengua Totonaca tocante al Sacramento 

de la confirmacion y confirme a 285 criaturas todos dcste pueblo, el gouer
nador del qual me dio ocho mantas de algodon en nombre del comun e 
yo las reciui por ser yndio principal y de autoridad, y las di a los criados 
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.. que conmigo traygo. Comí y repose y pase este dia al pueblo de Mecatlan 
que es de la misma doctrina.- Tiene este pueblo 80 tributarios de tasacion 
aunque son mas los que a la continua esconden. 

Mccatlan. (Lengua) T atona ca 

Leguas 2 mal camino - Confirmados 500 
Este mismo dia pase al pueblo de Mccatlan, que es de la misma enco· 

mienda y doctrina, que ay dos leguas de pessimo camino de lodos y barran· 
cos, llegue ya tarde esta el pueblo fundado en la corona de un mui alto 
cerro, donde corría mui gran fresco, aunque la tierra es caliente, bebí 
agua fresca y dormí con ella mui bien halle aquí al Padre Fray Miguel de 
Cuenca con quien me reconcilie y console es este pueblo del mismo tenple 
de toda la Hucitlalpan y de sus mismas cosechas y hilados y pesquerías, 
miel petates y senbrados y así viucn los yndios ·sin necesidad. Es el Padre 
Peralta buena lengua y así le hize predicar otro dia siguiente en la missa 
para hauerlos de confirmar y asi se hizo y confirme a 500 criaturas yndios. 

Visitose el clerigo y no ubo contra el cosa de monto sentenciole mi 
vissitador como consta del processo. 

Tiene este pueblo 240 tributarios. 

Chomatlan. (Lengua) T otonaca 

Leguas 5 mal camino - Confirmados 255 
Martes despues de comer salí para Chomatlan que son cinco leguas mor· 

taJes, en las quales se pasa el famoso rio des te pueblo, que cuando entra 
en la mar llaman de Tccolutla, el cual por este tienpo se vadea a cauallo 
muí seguramente es este pueblo de la misma encomendera Ana Maria, de 
lengua Totonaca, es bcnefficio de por si y ticnele el Padre Gasea lengua 
Totonac, esta incorporado con Ponotla y Tzotzocoloo que estan todos tres 
pueblos en distancia ele seis leguas y es este pueblo del mismo tenple mon· 
tañas serranías de la Hucitlalpa, tiene muchas frutas de la tierra y fuera 
de las comunes tiene piñas, xicotzapotes, anones, pimienta de la tierra, Tlil
xochitl, mucha pesquería, buena casa de clerigo porque fue de frailes que 
Lasta buen agua mosquitos los que bastan a dar mucha pena. 

Aquí pregunte a los principales si gustarían de unirse a la doctrina de 

CzwhuitlmL y Meoatlan por ser de un encomendero y dixeromne que no les 

pasaua por pensamiento y de mi parecer digo que aunque el di:-tricto des· 
tos tres pueblos no es tan distante y no pudiera un clerigo administrarlos 
todos tres, digo que lo impide este río de Chwnatlan en el tienpo de las 
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aguas, asi por no tener balsa ni canoa como porque a tienpos viene tan 
furioso que ni con uno ni con otro bastaría de cuya causa y por no ynquie
tar a los yndios lo dexe estar como estaua por agora. 

Hize al Padre Gasea que predicase a estos yndios en su lengua y en 
particular del Sacramento de la confirmacion para poderlos confirmar y 
asi confirme a 255 yndios, la visita deste clerigo se comenzo a hazer en 
Ponotla, y hauiase de acauar aquí en Chumatlan y como adolecio el vissi
tador, no se si la poclra acauar. Tiene este pueblo 150 tributarios, aunque 
deuen ser algunos mas porque sienpre esconden. 

T zolzocolco. ( Lengll!a) Totorwoa 

Esta este pueblo de Chornatlan mas de una legua, es de lengua Toto· 
naca y de la corona, y es sugeto de la doctrina ele Chumatlan, es del mismo 
tenple tierras y serranías y ele las mismas grangerias y en especial de la 
pesquería de bobos que tienen ele este mismo rio caudaloso, no fui a el, 
porque ellos vinieron a Chumatlan donde oyeron sermon y les confirme a 
sus hijos y supe dellos si tenían cossa que pedir a su clerigo. 

Tiene este benefficio otro annexo que se llama Matlacton!lJtico que es 
de encomendero de la misma lengua no se acauo la visita del Padre Casca 
porque adolecio el vissitador, y no se capitulo nada contra el en Ponotla ni 
aquí y tiene buena opinion todos y asi sali deste lugar. 

1 ama ya. San Miguel, estancias 

Leguas 7 buen camino.-Leguas 3 mal camino 
Miercoles lO sali para Papantla, comi en la estancia de San Miguel que 

son cinco leguas pase por la de Jama ya que esta dos, pase a dormir a un 
rancho que hizieron en despoblado, dos leguas adelante que son siete, de 
buen camino, pase el río de Chomatlan, y de Cuahuitlan y otros dos arro
yos. Otro día Jueves madrugue y viene a formir al pueblo de Papantla. 

Papantla.-(Lengua) Totonaca 

Confirmados 570 
Es este pueblo de lengua Totonaca y mexicana, es de encomendero fue 

en un tienpo muí grueso pueblo, es de tenple caliente y de alguna serranía 
aunque no tan agra como la de llueitlalpan es doctrina de clerigo esta el 
beneficio vaco por Santoyo canonigo tenia puesto aquí al Doctor Duran que 
aunque honbre de Letras, pero no es lengua. Y asi me parecio no tenia 
doctrina este pueblo bastante y enme a llamar al Padre Pinelo que es de 
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las buenas lenguas Totonacas que tengo que vuuese a administrar que le 
espero breue y al Doctor Duran enuio a Jalancingo donde ay yndios me· 
xicanos en lengua y buena copia de vezinos españoles a quienes podra pre· 
dicar y aprouechar sus letras de theologo. 

Predique el domingo de la Sexagesima a los yndios en lengua mexica
na y dizcnme que me entendieron los mas. Juntamente predique a los espa· 
ñoles a los quales gouierna un corr,egidor estante confirme este dia y el 
antecedente 570 personas visitase la' yglesia y no el clerigo por hauer muí 
poco que esta aquí y por no !muer vissitador y de la pesquiza secreta que 
hize a los yndios, no resulto nada contra el ni menos de la de los españoles. 

Los naturales me presentaron peticion sobre la exoruitancia de la razion 
de comida que dan quotidianamente al clerigo que eran 6 gallinas de la 
tierra cada día, y otras cosas menudas y les di a entender que no tenían 
obligacion a darla y que le diesen la que ellos quisiesen suppuesto que era 
necesario darle alguna. Lo mismo me pidieron acerca de las ofrendas en 
dineros y mantas los dias de sus fiestas y de entre año que era mui dema

siada la que dauan yo les respondí lo mismo que se juntasen y viesen la 

que querían dar y esa diesen y no mas y así lo hizieron y me traxeron una 
memoria de lo que de su voluntad querían dar así de comida como de ofren· 
das, al pie de la qua! di un mandamiento en que mande con rigor a los cle
rigos que no pidiesen un garuanzo mas de lo que los yndios les ofrecían a 

dar de su voluntad, y que eso que les diesen lo tomasen con hazimiento de 

gracias, pues no les era deuido, sino graciosamente dado, y así concluí es· 

ta demanda que tan justa era. 

Tiene este pueblo mas de 300 yndios casados tributarios que estan to· 

dos congregados en este sitio, las grangerias que tienen son de algunas ma· 

deras de cedro, de alguna pita que sacan en mazos sin hilarla por lo del

gado y primo, sino por lo grueso para zapateros y harrieros. 

Tienen buenas frutas de la tierra de xicozapotes, mameyes y los me· 

jores platanos que ay en toda esta tierra. Ay de esto de agro gran cantidad 

y bueno, estremadas naranjas de grandes llenas y copiosas de zumo, las 

mas son de agro y alguna agridulce. Sacase mucha agua' de azahar a sus 

ticnpos. Ay estrcmadas aues de la tierra y de Castilla y en quantidad ay 

chile verde y xitomate pequeño, es el tenple muí caliente y tiene mosquitos. 

Tiene cinco vezinos españoles casados los dos con mulatas, el trato de 

todos es en sal y pescado, y tienen para esto sus recuas con que lo sacan . 
Conpranlo en el puerto de Tccolutla 12 leguas de aqui donde se pesca y 
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van por tierra, y tanbien por el río abajo que es mas brcue y cnbarcacion 
segura con chalupas y canoas. 

Lluuiome en este pueblo 8 di as sin cessar. 

San Pedro. San Pablo el Raudal 

Leguas S.-Leguas 7 

Detubeme en este pueblo de Papantlam 8 días porque lluuio en ellos 
sin escanpar jamas, faltonas aquí el bastimento asi de pan, como de mahiz 
y tortillas, por que se trae 20 leguas de aqui el pan, y aunque lluuia deter· 
mine de salir por no ser molesto a los pobres yndios que ya no tenían que 
darnos de comer, y nosotros le quitamos aun para nuestros cauallos lo que 
ellos tienen para sus personas hijos y mugeres. Y asi salí con mal ticnpo 
estimulado de la conzienzia viernes 19 y fui a comer al enbarcadero del 
Rmdal que son cinco leguas de no mal camino y en comiendo me fui a 
dormir a la pesquería y punta de T coolutla que son siete leguas, enbarque
me en el rio en una chalupa de 1 uan Daptista Cinoues y licuamos buen 
viage y mate en el camino a un f aisan y una yguana. 

Rio y puerto de Teculutla 

Leguas 4.-Leguas 5 

Pesqucria.-Es este rio muí famoso y hondo y si tubiera barra honda 
pudieran albergarse en el nauios de gran porte, pero solo tiene X palmos 
de hondo donde entran algunas barcas de sal y vino y suben por el rio arri
ba siete leguas ay en este puerto algunas pesquerías armadas gruesas do se 
mata mucho pescado y bueno, es mui apazible el sitio, haze calor y tiene 

mosquitos a su tienpo.- La doctrina de las quales esta sugeta al clerigo 

de Papantla, y a la 1 usticia des te pueblo. 

Sabado 20 sali al puesto de Montcgordo que es quatro leguas haz.ia 
Nauhtla donde esta un bosque de conejos mas abundante que el Del Pardo 

y de lindas vistas y apazible matas y arboledas. Estube aqui dos días, y ma

te en ellos mas de 70 conejos tres armadillos, un tcjon, y una gramlc y 
espantosa viuora de X quartos de largo. 

Holgueme mucho aqui domingo y lunes de Carnestolendas y dixose 

missa en una ramada fue conmigo el gouernador y alcalde de Papantla y 

algunas yndias sin yo mandarlo, que hizieron tortillas para ellos y yo los 

regale y di de comer mui abundantemente de carne y conejos. Y a las yn· 
dias pague su yda aunque no la mande. 
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Martes de Carnestolendas me bolui al puesto de Tecolutla donde con
firme a ... personas. 

Estancias. Tiene esta doctrina de Papantla sugetas a su doctrina, ocho 
estancias de españoles, convine a sauer la de Tezquitipa yeguas y bacas 
que es de Joan del Hierro bacas cimarronas, la del Castillo, bacas yeguas 
la de San Miguel Francisco Ruiz yeguas y mulas la de Xamaya lo mis
mo, la de Pedro del Castillo yeguas, mulas. La de Tuzapan Lazaro Sanchez 
yeguas mulas.-La de Esteuan Hernandez bacas de Chumatlan. La de 
Larios, bacas, yeguas, mulas. La Je la Mesa de Zctuzco de Diego Perez 
yeguas, mulas, de Bartolome de la Caua bacas mulas. 

Halle aquí en Papantla por ministro al Doctor Duran honbre docto; 
pero no, lengua Totonaca, de cuya causa estaua muí relajada, la doctrina 
destos yndios y muí estragado el buen estilo que en ella puso el Canonigo 
Santoyo. Y asi por fuerza de la conciencia prouei en este pueblo al Padre 
Pinelo lengua eminente con que se restaurara esta quiebra, y al Doctor Du
ran prouey en Xalatzinoo por ynterin, al qual no visite, lo uno por hauer 
poco tienpo que estaua aquí y no hauer quejas y lo otro por hauerle ya 
proueido en Xalatzirwo.-Aunque despues de salida supe .... jugaua el 
esto. 9 

Rio de Cazones 

Leguas 6 buen camino 

Salí miereoles de ceniza 24 de Febrero de Tecolutla y vine a comer y 
dormir al rio d·e Craz,ones que son seis leguas por la playa de marauilloso 
camino y Dios que me enuio un toldo de nubes con que no traxe sol, El sea 
bendito para siempre llegue a medio día comí y dormí aquí, vino una cha
lupa de Tecolutla en que pase, es este rio, no mui grande, de mal agua y 
de poco y ruin pescado.- No ay en el pesquería de españoles, solo la 

ay de los yndios de P,apantla donde toman algun pescado para su clerigo. 

Rio d·e Tancupo- Tacupo Amoy.o 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 75 

Pesquería. Jueues salí y fui a comer y a dormir a las pesquerías de 

Don Amlres de Tapia en este famoso rio que son cinco leguas de camino 

por la playa del mar con tienpo fresco y sin sol. Llegue aquí tenprano, co

mí y despues de comer confirme a 75 criaturas de yndios y negros es este 

9 Lo de puntos no se puede leer: lo de lápiz podrá decir eso. Las 4 líneas tt>stadas. 
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rio mui ancho hondable y de mui buen pescado y buen agua tiene aqui 
una pesquería Don Andres de Tapia que la administran algunos negros es
danos suyos y ay tanbien algunos yndios casados de asiento y son estas 
pesquerías, sugetas a la doctrina de Tamiagzva que dista seis leguas asi yen
do por tierra como por el rio y laguna de Tanguifo o de Tnrni.agua que es 
apazible y de mucho pescado. 

No se ofrecio cosa notable mas de lo dicho. 
Tiene esta pesquería hcrmita mui decente rn que se administra y rlizc 

missa a los della. 

Rio de Tanguifo lO 

Laguna de T amiagua 

Leguas 6 buen camino 
Pesquería. Salí viernes de Tacupo y fui a comer al famoso rio de Tan

guijo a la pesquería de Andres Dorantcs donde me espero el vicario Ra
mirez y un hidalgo V alcazar vicario de T amiagzva es este rio famoso ele 
linda agua y de mucho fondo y de gran quantirlad de pescado ay en el pes
querías fundadas y sugctas a la doctrina de T amiagua y auiendo comido 
me fui al pueblo de Tamiagzva que son tres leguas por este rio arriba en 
una chalupa que es apazible por su quieta tabla y por su fresea riuera de 
arboledas, y por la diuersidad de aues y garzas y patos que por el anda 
enuie por tierra toda la canallada llaman a este río juntamente la laguna 
de T.amiagua porque se ensancha mucho, y va corriendo hasta Tanpico que 
es la laguna que alli llaman de Tanpico dizen tiene toda ella 28 leguas de 
longo, entran en ella muchos esteros de malas aguas en esta laguna y rio 
se pesca el camaron bueno de la tierra por los meses de Abril y Mayo, y 
tomase en los bagios y canales de mucha corriente que ay en partes dcsta 
laguna, que es un gruesso trato en esta tierra y gran provission para la 
Nueva España. Acuden a este tienpo muchos religiosos a pedir limosna des
te camaron pescante yndios y españoles ay años de mucha guilla y otros 
de no tanta. Ay dos generos uno que llaman blanco que es de mas estima 
que le venden crudo y otro menudo que le ahuman y tuestan en hornillos 
para venderle porque no se corronpa, este vale menos. 

T.amiagzw. (Lengua) G zwsteca 

Confirmados 148 
Viernes 26 entre en este pueblo que es de la Corona de doctrina de 

lO Decía primero Tanguifo y corrigieron: Laguna de Tamiagua. 
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clcrigos, la lengua es Guasteca, es de tenple mui calido y mui humido, tie

ne muchos mosquitos de todo genero, y es enfermo, y donde se corronpe 

el hierro y azero, esta fundado a la riuera deste rio y laguna y asi esta cer· 

cado de agua, tiene el pueblo sola una calle ay 45 yndios casados tribu
tario su grangeria principal es pesquería asi por red como por fisga. Pero 

la principal y mas grucssa es la del camaron, y en que mas ganan. Tienen 

muchas frutas de la tierra y u e Castilla, son yndios sin necesidad aqui salia 

haucr otro puehlo distincto que llamauan Tamaos de distincto encomende

ro, el qual se despoblo y consumía por muertes y ausencias y en este sitio 

cstan agora aucnzinados algunos españoles pescadores y algunos mestizos 

negros y mulatos libres del mismo officio. Por manera que la yglesia diui

dia estos dos pueblos de yndios.- Tiene este benefficio de districto de 

punta a punta via recta diez leguas, y en tiempo de aguas tiene malos ca

minos de lodo y malos atascaderos y dos rios que crecen con las aguas, co

mienza desde M,oyutla, y va a rematar en T,amiagwa que es la lengua del 

mar tiene en estas diez leguas cinco pueblos, que son Moyutla, Tamapach, 

Tlatlacamatlan, Tabuer y Tamiagua y aunque lo a, benefficiado todo has· 

ta aqui un ministro, visto por mis ojos no puede cunplir con todo, maior· 
mente despues que en Tamiagua ay ya muchos vezinos españoles y merca

dantes, que tienen cofradía gruesa del Santo Sacramento, y que en breue 

sera necesario le tengan para su consuelo y nccessidades de asiento, porque 

tiene la cofradía possible para sustentarle de cera y azeite, e yo e juzgado 

que hazicndo la capilla que pretenden de cal y canto y adoue y adornan

dola como conuiene que sera justo colocarle. 
Tiene este pueblo 45 yndios tributarios de tasacion y ay mas de ciento 

por el padron de las confessiones su trato y grangeria principal es de la 
pesca del camaron y de pescarlo y de alquilarse a seruir a los españoles 

con lo qual son yndios ladinos y bien traídos. Prediqueles en su lengua y 

confirme 145. 
Tiene 12 españoles casados y solteros seis y que entran y salen otros 

mas con que se haze numero de mas de treinta.- Ay 8 mulatos casados 

vczittos y quatro viudos y solteros y solteras que todos viuen deste trato de 

camaron y pesquería y traginar con mulas.- Tiene en todo su distrito tre· 

ze estancias de ganados maiores pobladas y siete pesquerías armadas, sin 

lo c¡uc es las canoas del eamaron. Hizose visita contra el clerigo Ramirez 

vicario destc pueblo, ubo culpas leues y asi fue leue la pena. Visite a todo 
el pueblo halle algunos amanceuamientos y desterre a una mulata Viloria 
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y a otra mestiza llamada .... Diaz y a un .... que es eseondio clexe orden 
que le destierren de alli porque viue mal segun la fama publica. 

Asi mismo visite las cofradías del Sacramento alcance a los maiordo· 
mos 521 pesos 4 tomines y los ofrecieron en reales, y quedaron en poder 
del Bachiller Ramirez cura y vicario de Tamiagua, y renoue algunas cons· 
tituciones de la cofradía porque el tienpo lo pedía, y dexe algunos per· 
missos para pescar en días de fiestas en limitados tienpos en conformidad 
de lo que hasta aqui se les a, concedido, haziendo cierta comutacion de li
mosna a la yglesia en reconpensa desta gracia que se les haze, por venir 
este pescado en ciertos dias y meses que llaman de coso que si no se acu
diese a pescar en ellos, se perdería el lance y la hazienda. 

Pidieronme los yndios moderaeion en la comida cotidiana que dan a su 
clerigo, la qual di, y mande no se le diese mas de la que los yndios qui
siesen darle de su mera voluntad y asi me dieron una memoria de lo que 
podían y querían dar e yo mande no excediese della el clerigo que es o 
fuere deste partido. 

T amapach. 11 - (Lengua) M exicaroa 

Leguas 6 buen camino - Confirmados 306 

Jueues 4 de Marzo salí de Tamiagua para Tamapach pueblo deste mis
mo benefficio que son seis leguas de buen camino, comi en medio del en 
un rancho es este pueblo de encomienda hablan lengua mexicana, es el ten
pie calido y de mosquitos y muchas garrapatas, clase muí bien el mahiz y 
las mejores de la tierra y Castilla que ay en todo esto, clase chile y tomate, 
lindos xicozapotes, anonas, guayabas, pithayas cañas naranja lima y li
man tiene los yndios todo esto por grangeria y estan descandados, deue de 
haver al parecer 200 yndios vezinos, a los quales predique en su lengua y 
a los mulatos y negros destas estancias que son muchos y confirme a 306 
criaturas de todos colores. 

Pidieronme los yndios moderacion de la comida que dan al clerigo 
quotidiana, dixeles diesen ellos lo que quisiesen aunque no tenían obliga
cion dieronme una memoria de lo que ellos de su voluntad querían dar e 
yo mande al clerigo que es y fuere que no les pidan sobre lo que ellos 
quisieren dar un pollo mas ni menos, estube en este pueblo dos días y en 
ellos hize visita e ynformacion contra el Beneficiado Maldonado y sentcn
ciose adelante como dire abajo en que y como. 

11 En el original están sumadas las leguas que había recorrido el obispo hasta este sitio y 

. declara que son 303 ( Rectifíqucse). 
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Moyotlan 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 120 

Sabado salí para Moymia que son dos leguas que es la cauecera deste 
partido, es de lengua mexicana lo mas del pueblo que es de encomienda, 
y de tenple sumamente calido, enfermo y de muchos mosquitos, danse en 
el muchas y mui buenas frutas de la tierra de todos generos danse mui bue
nas aues de Castilla y de la tierra, mahiz y legunbres. Pescan cerca de es
te pueblo en ríos de todo lo qual tienen los naturales sus granjerías y ay 
.... vezinos casados tributarios. 

Por manera que el districto de este benefficio fue antiguamente desde 
este pueblo hasta el del Tamiagua que por via recta tiene X leguas, y lle
ga hasta las pesquerías de Tdmoo y Tanguifo, y tiene todas las estancias 
que abajo iran nombradas, y por no poderse administrar por un solo cleri
go, puse otro en Tamiagua como queda arriba dicho con la diuision de es· 
tancias y pesquerías como se dira abajo y queda en las mismas prouissio
nes declarado, hasta en tanto que en esto se da nueuo y mas conuinientc 
assiento comunicado con su Excelencia. 

SuspensiDn del p,adre Mddoroado. Hizose ynformacion secreta contra 
el Bachiller Maldonado beneficiado antiguo, resultado contra el cosas bien 
graves, asi de mala administracion de cura como de mala vida en el exem

plo y en muchas contrataciones seculares. Juegos de naipes vedados .en 

mucha cantidad, muertos sin confission por culpa suya, y en, 23 años a 

que es benefficiado nunca a predicado a yndios ni a españoles.- Senten

ciosc piadosamente en penas pecuniarias y atento a ser ministro inutil le 

suspendí por un año con modo honrroso atendiendo a ser sacerdote anciano 

y honrrado, y a que esta muí enfermo de gota y comenzar a ensordecer que 

para mi pecho fue priuarle perpetuamente y sepultarle con honor, por

que ni saue lengua ni la sabra jamas, y remitirme al proceso que sentencio 

por mi comission el racionero Parra con lo qual concluí esta causa, que 

con quitarle del partido se enmendara todo. Asi mismo me pidieron estos 
yndios de Moyotlan moderacion en la comida y razion cotidiana, la qual 

les di conforme a las demas que di en Tmniagua y Tamapach y confirme 

aqui en Moyutla 120 criaturas. 

Iten auerigue que las limosnas que españoles e indios dauan por sepul

turas se las applicauan para si los clerigos, y visto lo que pude averiguar 

las hize boluer y restituir para la fabrica y ordene que de oy mas se apli
casen a ella quantas cayesen. 
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Estanóas de Doña Maria /!leruer y la c[,e N. H,errera 12 

Leguas 6 buen camino - Confirmados 6 

Domingo 7 salí de Moyutla y fui a comer a la estancia de Doña Maria 
que son tres leguas y de allí pase a dormir a la de Herrera que son otras 
tres y aquí confirme a seis hijas y nietos del dueño, esta en alto hizo fresco 
y bebí estremada agua y mui fria y mande cercar la capilla donde aquí se 
dize missa porque no entrasen los jumentos y con esto sali de aqui. 

Chicontepec 

Lunes 8 fui a comer a Chioontepec pueblo de encomienda doctrina de 
clerigos y de lengua mexicana y aunque es de tierra caliente haze buen 
fresco, camine dos leguas de aspero camino de serranía y lodos.- Otro 
dia se visito la yglesia y el clerigo es pobre de ornamentos, y lliziendoles 
missa predique a los yndios en lengua mexicana y confirme a 170 criaturas. 

Visitose el Bcnefficiado Joan Ramito de Morales, y aunque me dieron 
una carta sin firma contra el en algunas cosas granes, yo les leí el edicto 
general y particular y les pregunte en particular judicialmente sobre el ca
so y ninguno toco ni declaro en esto, y asi passe esta partida. Solo f,e sen
tencio porque nunca predica y porque trata en mulas y en ambos casos le 
sentencie leuemente y le amoneste parcamente asi mismo ubo entre los se
ñores de estancias de este benefficio alguna querella porque el clerigo no 
les yba a dezir misa tan amenudo como quisieran y concertelos asi en esto 
como en el estipendio que por estas vissitas se le deuia dar. 

Halle aquí en este pueblo a un honbre pardo llamado Melchior Arias 
honbre de mas virtud verdad y buen trato que su color pide, es aquí mui 
antiguo es zeloso del culto diuino y así officia con los cantores es mui pia
doso y amparador de los naturales, guialos y aconsejales bien, es en cstre
mo buena lengua mexicana, holgue de conocerle, y por su buen talento co
munique con el cosas tocantes a la doctrina de los yndios y le encargue 
enseñase la lengua mexicana al Padre Hamiro y que me auisase de lo que 
conuenia en razon de deffectos del ministerio. 

Predique en este pueblo a los yndios en lengua mexicana y confirme 
170 criaturas. 

Tiene este pueblo dozientos tributarios escasos que solos administra 
este vicario y tiene 12 estancias de mulas a su cargo que son la de Doíw 
Maria Herber, la de Hernando de Herrera, las dos de Benhumea, la de 

12 Debe ser Uernando de Herrera. Pase página siguiente. 
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Pedro Lópcz de Zosa, la de Doita Y sabel de Villcgas la de Melchior Arias, 
la de Hernan Suarc, la de Pedro Hernandez, la de Juan Baptista Faysa
no, la de Diego Lozano y la de Geronimo del Castillo. 

Ylamatlan.-Frailes Agustinos 

Leguas 9 buen camino - Confirmados 110 
Miercoles x salí a comer a Xocoapa y fui a dormir a Ylamallan pue

blo de encomienda y de doctrina de frailes lengua mexicana tenple ca
liente y en barrancas asentado, no visite sagrario ni pila ni sacristía, por
que es negocio de risa mas que de algun affecto, confirme porque me lo 
rogaron 110 yndios, estube un dia y luego me salí a proseguir mi visita 
sin hazcr otro auto judicial ni episcopal, andube 9 leguas seis a /ocoapa y 
tres a Ylamatlan de buen camino. 

Tzonteoomatlan. Arzobispado 

Leguas 4 buen camino 
Viernes 12 salí a comer a un pueblo del Arzobispado llamado Tzonte

oomatlan del Arzobispado, allí me reciuio el Beneficiado Escobar mui cum
plidamente, mostrome unos bordados curiosos que allí hazen sus yndíos, 
conprele en 40 pesos una bosquíña de raso blanco bordada de torzal de 
seda curiosa, quedase acauando, quierola para la muger de Francisco de Ro
sales a quien mucho deuo de buenas obras. 

Y ngenio del Doctor V illanueua 

Leguas 6 buen camino - Confirmados 70 
Domingo salí fui a comer a una ramada que se hizo en un parage que 

los yndios llaman Crustit[,an que son quatro leguas, en las quales se paso 
mas de 40 vezes el rio de Tzontecomatlan que es sumamente apazible y 
luego pase a dormir al yngenio de azucar del Doctor Villanueua de mi ju
risdítíon que cae en terminos del pueblo de Chicontepec, y como tal exerci 
en el actos pontificales y confirme 70 personas, y hize que el racionero 
Parra cobrase el diezmo de azucar, y dio carta de pago y el maiordomo 
llamado fulano Caluo me presento seis panes de azucar y una xicara de 
alfeñique, es puesto mui enfermo de gran calor y humedad y mosquitos 
fue Dios Seruído que hizo tan gran fresco, que no los ubo antes tanto frío 
que añadimos ropa, y bebimos agua fresca tube buen hospedage y agra
decílo. 

Visite al clerigo que aquí administra que se llama Diego Lopez ubo 
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contra el algunas querellas, y lo principal de ausencia que haze y de no 
dar gusto en el tienpo de dezir la missa de suerte que todos la oigan. Y o 

le reprendí y amoneste y le dexe conpuesto con el mayordomo y con esto 
sali deste yngenio. 

Estancia de Cerro Verde 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 8 

Lunes 15 salí para la Estancia de Cerro Verde de Francisco Hernan· 
dez donde comi y dormi, hizo gran fresco, bebí linda y fresca agua del rio 
de Panbepec a cuya ribera esta la casa fundada aqui entra en este rio el que 
llaman de La Cacwa, tubimos gran frío y dieronme de comer con cstrema
do punto en el guisado maiormente unos nopales con camarones, esta ca
sado este honbre y tiene aqui su muger y hijos y confirmele tres y otros 
yndios que por todos fueron 8 camine este dia cinco leguas y es la estan
cia de mulas hierra 250 y es sugeto a la Joctrina de Pantepec. 

Epantepcc. Xalpantepec 

Leguas 4 buen camino - Confirmados 96 

Míercoles 17 salí para E pantepcc y Xalpantcpec que ay qualro leguas 
y llegue a comer, es pueblo del Rey de mexicanos Totonacas y olomíes, es 
pueblo de la Corona y esta mui acauado por hauerse muerto y huido mu
chos yndios es doctrina de clerigos, esta vaco el bcnefficio, esta en el ago
ra por interim el Padre Francisco de Riuera que ni es lengua de uno ni de 
otro. Pero no hallo otro ni el puesto conuida a llamar a nadie por ser solo 
pobre y enfermo y por verlos tan misserables y acauados no repare en el 
mas de medio día, ni les trate de negocios de yglesia ni clerigos porque 
estan como digo mui apurados. 

Pidieronme que confirmase a 96 criaturas que me traxeron y asi lo 
hize. 

Es de tenple caliente, y esta sitiado a la riuera del río famoso de Pan
tepcc, tiene fructas de la tierra mucho monte algunas aues y algodon que 
son las grangerias de los naturales. 

El pueblo de Xalpantepec, tiene dozientos tributarios, es su encomen
dero Don Andres de Tapia, Epantepec tiene treynta tributarios es de Su 
Magestad el río de Epantepec, tiene truchas en cantidad y bobos muy 
buenos, 
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Papaloticpac y San Agustín Cuauhtlapehualco. Frailes Agustinos 

Leguas 5 mal camino 

Jueues 18 pase por Papaloticpac que son .'3 leguas doctrina de frailes 
Augustinos y sin parar alli pase a comer a San Agustín Cuauhtlapehualco 
sugeto en la doctrina de Papalot. Son pueblos de la Corona, hablan en 
tres lenguas mexicana, Otomi, Totonac, no se que ministros tengan aqui los 
religiosos, porque en sus casos yo no trato de ser Obispo porque asi se usa 
en esta tierra y solo paso ele camino como huesped, camine este dia cinco 
leguas del mas mal camino que ay en esta tierra, es ya el temple algo frio, 
aunque tiene mosquitos, y la arboleda, es toda de tierra caliente halle aquí 
por Prior al Padre Fray Manuel de Albornoz de quien fui regalado por 
lo religioso y curioso estubeme aquí un dia y confirme a .... 

En este pueblo se me huyo el negro Pedro Platero hauiendo hurtado a 
mi secretario 193 pesos de un ceston, cuya cerradura hizo pedazos, y ha
uiendo dado noticia dello al Padre Prior de X icotepec, con auiso de que 
pusiese espías la noche siguiente en los caminos, y hauiendolos puesto pa
so el negro al alba por alli y siendo sentido por los yndios dieron auiso al 
Padre Prior el qual salio con un bordon y topando con el negro, y man
dandole apear, se enpuño el negro a un cuchillo y se resistio, y el Padre 
Prior se abrazo con el y andubo a los brazos y al fin le gano valerosa
mente el cuchillo y lo prendio y maniato y le quito el dinero sin que fal
tase nada y con esta nueua entre en Xicotepec. 

Xicotepec. Frailes Agustinos 

Leguas 3 mal camino - Confirmados 130 

S~bado 20 entre en Xiootepec que son tres leguas de mal camino es 
pueblo de encomienda, doctrina de frailes Agustinos halle por Prior al 
Padre Fray .... Sanchez de quien fui receuibo mui honrradamente y hos

pedado con gran regalo y estube domingo en el cual predique a los na

turales en lengua mexicana y confirme este dia a 130 criaturas. Hablase 

en este pueblo la lengua mexicana y totonaca es apazihle tenple y tiene 

marauillosa agua, y como el tenple es medio que participa de caliente y 
frío, tiene muchas fructas de la tierra y de Castilla, y toda mui buena. Co

xese aquí quantidad de xuchioootzotl que llaman anime, estaua sacando 

doze botijas para enuiar al Virrey, segun el me dixo. Es tierra de algunos 

conejos y venados aunque todo lo tienen apurado mestizos, harrieros y re
ceptores. 
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En estos conuentos de frailes no vissito sagrario ni pila ni sacristía por
que como en otra parte dixe son actos meramente ociossos, y que no s1ruen 
de mas de mouer a risa a los frailes de lo que el Obispo haze. 

Cuauhchilwnoo. Arzobispado 

Leguas 3 buen camino 
Lunes 22 sali para este pueblo que son tres leguas que es del A rzobis

pado, donde fui por solo ver a mí primo que era prior. Fray B. de Lcdes
ma, estube con el en este pueblo dos días en que descanse algo del 
camino y trauajos del .... 

N.auhopan 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 230 
Jueues 25 salí para Noapan que ay 3 leguas que por otro nombre lla· 

man las Cinco Estancias que aunque sugetos de Guachirvanco son de mi dis
tricto, pueblo de encomendero doctrina de frailes agustinos, y asi no hize 
mas que pasar como viandante porque en cosas de frailes l3 nunca me 
entrometo, aunque en algunas casas hauia segun la fama mucho que reme
diar. Pero ellos viuen como Dios saue. Pidieronme allí que confirmase y 
hizelo y confirme a 230 y con esto cunpli aquí. 

Pahuatlan 

A este pueblo hauia 3 leguas es de la Corona de doctrina de Frailes 
Augustinos, no fui alla porque el Prior hizo ausencia de alli el saue por
que, que yo no me ocupo en sauer cosas de frailes. 

T lauquilolte peque 
Tututepec 

A este pueblo hauia cinco leguas, es de encomendero y ele doctrina de 
Frailes Augustinos, no fui alla porque era de mal camino y supe que el 
Prior no gustaua dello y professo dar gusto a frailes, pero mui de fuera. 

Acaxuchitlan 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 275 

Lunes 29 vine a este pueblo que es de la corona y de doctrina de cle
rigos. Es de la Corona, es de tenple frío y sano, esta entre laderas, dansc 

13 Testado en original lo subrayado. 
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aquí muchas manzanas y buenas nuezes y mucho mahiz y gallinas que es 
el principal trato y grangeria de estos indios de que sacan muchos dineros. 

Visitose la yglesia, y esta razonablemente adornada visite al clerigo 
Juan de Gueuara, halle contra el algunas culpas lenes y las graues no se 
le probaron condenele en penas pecuniarias todo leuemente. 

Asi mismo quedo orden para que ciertas manzanas que se cogen en la 
cerca de un solar y huerta de 1 a yglesia, se partiese por medio el valor della 
y la mitad della fuese para el beneficiado y la otra mitad para cosas tocan
tes al ornato de su sacristia y asi mismo se obligaron los yndios a hazerle 
una pequeña sementera de mahiz de valde con lo qual se escusauan de 
darle al clerigo una mediada de mahiz quotidiana que le solían dar de 
racwn. 

Confirmaronse en este pueblo 275 criaturas. 

Zacatlan 

Leguas 9 buen camino 
Jueues l de Abril vine a comer a la Estancia del Sordo que son tres 

leguas y pase a dormir a Zacatlan que son cinco leguas pueblo de encomen
dero y doctrina de franciscanos, estube aquí un di a no hize nada por ser 
doctrina y casa de frailes dixe que bolueria a confirmar, si Dios quisiere. 

Leguas 6 buen camino 
Sabado salí a Santiago sugeto de Zacatlan que son dos leguas y vine 

a dormir a San Agustín sugeto de Atlancatcpec, todo doctrina de francis
canos que ay quatro leguas aquí me confcsse y dixe missa el Domingo de 
Ramos siguiente. 

A tlancate pe e 

Leguas 2 buen camino 
Domingo de Ramos vine a este pueblo que es doctrina de frailes fran

ciscanos sugeto de Tlaxcala tenple bien frío y dixe missa sin hazer otro 
acto de mi officio porque son frailes y allende de la libertad y exempcion 
que tienen por su estado tienen otra nueua libertad consentida de sus ma
wrcs. y no cornegida por quien pURde. l1 

Hueiotlippan 

Leguas 3 buen camino 

Lunes 5 vme a este pueblo de frailes franciscanos no me recm1eron 

1-1 El período con cursiva rstá trstado en el original. 
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porque dixcron que no p!~nsauan que tan de maiíana viniera hizeme desen
tendido como ]0 lw¡_!;o con frailes, l!i 2 ay tres leguas, aqui rccf~lli nucua 

de la muerte de mi hermana la ahhadesa de la Concepcion Luisa d!' la 
Encarnacion, enc:omerulda a Dios y asilo hare siempre, no hize aqui nada. 

San Salnrulor, Tlaln·l'prmtla 

Leguas 5 buen camino y Leguas 7 hucn eammo 

Martes (Í vine a este puehlo doclrina de derigos y consagre en el Jue
urs d olio santo coll 12 sacerdolt's y sali de aqui sabado santo a dormir a 
Cu,cjocin('() y d primer dia d!~ pascua pase a la ciudad de los Angeles con 
el ayuda !k l>ios que por todas son siete leguas aposcnteme en el Conucn
to, y con ps(o se rC'mato toda mi vissita a ho11rra y gloria de Dios, a quien 

deho y doi infinitas gracias. 

1610 AÑOS 

SECUNDA SAUnA A VISS/TA J/Aí'JA lA l'ARTf DJU, MARQUF.SADO 

Leguas 5 Luen camino 

Salí de la Ciudad de los Angeles en 5 de Julio, fui a comer y dormir 
a las fuentes de San Ballasar que ay cinco leguas de buen camino, lleuc 
por mi visitador al Licenciado Ayala con el salario acostumbrado de dos 
pesos d<~ minal', aqui pasf~ el dia Licn solo y mohíno, y adoleciomc de do
lor de costado un negro mio bozal, Mateo Bioho, enuicle a curar a Atrisco. 

Tepexuxuma 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 282 

Martes 6 sali para Tepexuxuma que son cinco leguas de mui buen ca
mino, es pueblo de encomendero lengua mexicana, doctrina de clerigos es
ta en propriedad en el Don Felipe de Arellano es natural de la Puebla 
buena lengua no es graduado es este pueblo de tenple que toca en caliente, 

y se dan en el fructas de tierra caliente, maiormente caña de azucar y asi 
ay en el dos yngenios de azucar uno de Gonzalo Pcres y Gil y otro de Pas
Lrana, la grangcria de los yndios es senbrar desta caña que venden a los 
yngenios cogen mahiz, crian aues, venden su fruta y sus flores y rosas, al
quilanse en los yngenios y labores de trigo que por aqui ay. Tiene este be
nefficio un sugeto de yndios que llaman Teyuca estube en el dia y medio. 

15 En el original testado. 
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Vi~ito::-;e el rlcrigo remitome a su iWil!encia.- Confirme en el 282 criatu· 
ras, tettdra el pueblo 200 tributarios casados. 

Tlapanda, Tepapayecoan, y Chalma 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 340 

Jucucs 8 sali para el pueblo de Tepapayeca y sus sugestos doctrina de 

frailes dominicos pueblo de encomendero de lengua mexicana que ay dos 

leguas de buen camino. No se como administran porque Su Magestad 16 

no quiere que lo sepamos los obispos en lo que nos haze gran merced y asi 

no estube mas que un dia, y confirn1c en el a :340 criaturas con que salí 

deste pueblo donde me regalo mucho d Padre Fray Juan de Zuuiga fraile 
dominico. 

lzucar 

Leguas 2 buen camino - Confirmados ] ,:Hl 
Sahado lO entre en lzucar pueblo lle la Corona de mas de mil ynclios, 

que hablan lengua mexicana, son de doctrina de frailes dominicos, ay dos 

leguas largas de buen camino es el tenple mui caliente y enfermo, dase 

mui buenas fruclas de la tierra es de lindos y fertilcs pastos, tiene en su 

asiento el rio que viene Atrisco de famosa agua, lleua algun pescado de 

trucha Lugre y pescadillo mcnullo blanco. Tiene corregidor de asicnLG, los 

yndios son bien tratados de su vestido cogen mucho mahiz garbanzo mclon 

y legunhrcs crianse muchas '.! buenas aues y estrcmados cabritos estubc 

aqui dos dias en que me regalo mucho el padre Fray Alonso de Contreras 

prior dcsta ca:osa a quien di facultad jurídica para algunas cossas. 

No predique a los yndios por el gran calor que haze. Confirme en estos 

dos dias, un mil y trezientos y quarenta y uno yndios, y algunos españoles. 

Epatlan 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 460 

Lunes 12 salí para Epatlan pueblo de la Corona de lengua mexicana 

y doctrina de elerigo tiene tres sugetos N~ecuchtla y San Miguel Ayotlan 

tendra 300 vezinos toda la doctrina, es sugeto a la Justicia de Izucar, es 

de tenple caliente y danse las frutas de arriba. VisitoF:e la yglesia y al be

neficiado Aluaro Muñoz, tubo buena sentencia. Ay dos leguas de buen 

camino, las grangerias de los naturales son mahiz chile aues frutas y otras 

l6 Testudo$ en el original estos 2 vocablos. 
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legunbres. Estube un solo dia por el gran calor, confirme a 460 criaturas. 
Esta la yglesia de la cauecera mui arruinada de suerte que no se puede 
celebrar en ella, y así no viue en la cauet:era el clcrigo sino en San Miguel 
y tanbien porque es de mejor tenple y con esto salí deste pueblo. 

Tcopantla 

Leguas 7 - Confirmados 406 

Martes 13 salí a Tüopantlan que ay dos leguas de buen camino, es de 
.... de lengua mexicana, tenple caliente y doctrina de clerigos tienda el 
Padre (borrado ilegible) de Paredes 17 no le vissite por rezien entrado 
en la doctrina, sabe este Padre bien lengua mexicana, y no da en los cu
ratos tan buena cuenta como sus obligaciones y talento lo po(Ean. Confirme 
en este pueblo 406 criaturas y de aquí me bolui otra vez a la Ciudad de 
los Angeles. Salí a caza de conejos y mate algunos que babia mui pocos. 

Totomchuacan 

Legua l - Confirmados 454 

En 8 de Agosto salí a este pueblo que es una lengua desta ciudad de 
la Corona, lengua mexicana doctrina de frailes franciscos. Salí a estudiar 
un Sermou para el dia de la Assunpcion que predique en la Cathedral y 
de camino confirme a 4.54. criaturas. 

Ciudad de Clwlu!,an 

Leguas 2 - Confirmados 4,110 

En 7 de Septienbre salí a la Ciudad de Cholula que esta dos leguas des
ta ciudad, pueblo grande de la Corona, hablan todos los yndios lengua me
xicana son mui vividores mercaderes officiales mecanicos de todos officios 
de quienes mucho se ayuda esta ciudad de los Angeles. Es doctrina de frai
les franciscanos tienen un conuento de muchos frailes con estudio, por ser 
muí gruesas las limosnas. Visito mi vissitador las wfradias de españoles, 
e yo confirme a 4, llO personas de todas castas. 

Ay de tasación en este pueblo .... yndios, y españoles vezinos .... es 

de tenple frío, sano muchas y buenas tierras para mahiz y trigo, danse mu
chas frutas de Castilla y toda diuersidad de flores de la principaí gran

geria y la mas gruesa la de la grana. Son los yndios grandes officiales de 

17 El apellido de Paredes también borrado pero puede lccroe. 
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alhat-H'I"Ía ¡·anleria y rarpinlt•ria y ~~· hazr•11 loza~. Tit'!H' en f'U pueblo to

do~ los dia~ tm p;ruc~o n~t·n·ado de dunde ~e n~nden muchas cosas de rner

cadt·ria y de haslimentos. 

Estos yndio~ son mui ~Icrcuriales, solícitos, grangeros y mui agudos 

mncaderes y las yndias mu('ho mas y deue de yr mucho en la constclacion 

de la tierra porque aun Pstc officio y ocupacion de buscar dineros siendo 

tan age11a y contraria de las rdi~iones y m-as en particular de Ür de SI(Jn 

Francisco. los frailes lflli' dli viucn pican en ('.~lo, y en particular tU/. SaLa
::;(lr Tcnull'htiaui de affi me dixcron que hauia prebenidose de dar candelas 

d!' t't•ra a los yndios que se hauian de confirmar, y t'rt'o que vendas tan

hi<'n, con lo qua! quito la grangeria o gages o percances de los criados de 

]o:-; Obi:>pos en t':>Las vi:-;sitas. Pues lflll' dirc1nos de alpwos fmill's t¡¡w cstorl 
en doclrili([S de yndio5 lB •.••••••••••••••••••••••••••••••••• , , , 

t'll lo tflH' VCIIWS .r nimos de/los mas al fin son lumbres csoogidm de lo peor 
del mwrdo, y en su ordl'n mui poco cnltivadwres, t'n los jJU;chlos de yndios 
comt·n y fwfwn largo mozos con libertr«l y ¡muvdu y dinero, qd in se 

Oios los tenga de su rrwno 

1610 AROS 

TERCERA SAUDA A VISITAR LA COSTA Y PERTENENCIA DEL SUR 

Y IJE LO QUE ES M!STECA BAJA 

Leguas 4. - Confirmados 609 

En B de Nouienhre salí de la puebla y fui a comer a Cuauhtinchan 

que son qualro leguas doctrina de frailes franciscanos, pueblo de encomien

da y de lengua mexicana era guardian el Padre .... con otro compañe

ro, no vissite el c;agrario ni pila, ni pregunte por modo de doctrina cosa 

alguna por ser escusado y de ningun prouecho. Confirme alli 609 criatu

ras es el pueblo de tcnple algo abrigado danse naranjas y todas las frutas 

de Castilla dase mahiz y trigo y muchas aues de todo genero, tiene poca 

agua de pie y esa mala, Lcben de algibe llouediza. 

Santiago T ecalli 

Legua 1 - Confirmados 1,991 

En 9 sali para este pueblo de Santiago que ay una legua de buen ca· 

18 Lo curoivo esta te~tado: los puntos corresponden a conceptos ilegales. 
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mino, es pueblo de la Corona grueso de mas de tres mil vezinos casados 
hablan lengua mexicana, es doctrina de franciscos ay cinco o seis frailes. 
No visite nada, fue de la encomienda de mi abuelo Francisco de Orduña 
Layando de los primeros conquistadores que con Hernando Cortes vinieron, 
es pueblo seco de aguas viuas, bebe la gente de los mejores jagueyes que 
ay en todo el Reino, y son tan copiosos que en ninguna seca, ni falta de 
agua la ay para nadie, son sus tierras fertilissimas para mahiz y trigo que 
se da copiosamente, crianse las mejores aues de la tierra del Reino curase 
mucha hoja de mahiz para los cauallos, y hazen de todo esto grangeria Jos 
naturales. 

Pero la mas gruesa que tienen es esta mina de piedra jaspe que tienen 
los yndios de que hazen muchas cosas para differentes usos mayores y de 
menor consideracion que lo tienen por curioso, maiormente para aras y 
para vasos de beber agua que de mas de ser limpia la piedra, dizen que 
la enfría dieronme aqui dos aras y dos basos el Padre Guardian y el go
uernador del pueblo, tomelo por cortesanía, mas que por voluntad. 

No vissite aquí nada como en los demas pueblos de religiosos porque 
asi corre el tienpo. Solo confirme a 1,991 criaturas yndias y con esto me 
salí del pueblo en paz. 

Y por las razones g,enemles qzw en los tienpos presentes corren no pre
gunto ni inquiero como administran los religiosos los sacramentos, como 
predi1can, como viuen, que exenplo dan, porque lo uno no tengo potestad 
de corregir punir ni castigar ni remediar y quando mas pudz:ese en ello 
como prelado, el Virrey y Audiencia como representadores de la Real 
persona .... me lo ympidirian y asi aunque conozco que como a partir destm 
quej.as me corr,e la obligación de examiTI!ar como viuen los curas dellas. Pero 
como esta me la tiene ynpedida el patron por justas causas que para ello, e 
de presumir que tieTI!e, siendo como de tan christianissimo Rey y seFíor, so
breseo deste ,examen, y esto con segura conciencia quanto es de mi parte, 
porque aunque teneor? . . . . non possum .... 

Tlaootepcc. (Lengua} P.opoluca 

Leguas 7 buen camino - Confirmados 120 

En 12 sali de aquí y fui al pueblo de Tlacotepec que es de lengua Po
poluca, doctrina de clerigos (fol. 48 fte.,) este es un sugelo de la cauccera 
de Tecamachalco es beneficiado de aquí el padre Riuera el viejo, que le 
sirue agora por sostituto, es tierra seca fria airosa, ::;in ningun regalo ni 
frutas ni aguas de fuentes ni de rio, es muy fertil de pastos para ouejas y 
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• cabras y asi mismo las aues de la tierra danse aqui muchos conejos y lie
bres, mucho mahiz y algun chile, ganan la vida los yndios alquilarse a los 
españoles labradores y pastores, es pueblo de encomienda como lo es Te
camachalco. Visitose el clerigo que allí tengo que no es lengua, procurare 
buscarle, si se hallare. Tiene la sacristía deste pueblo mucha plata y orna
mentos buenos. 

Ay de Santiago a este pueblo siete leguas mortales de buen camino, bi
ne a comer a un pueblo sugeto suyo que se llama S. Gabriel que son cinco 
leguas y a la tarde andube las dos que reslauan. Confirme en este pueblo 
120 criaturas, no predique a los yndios por ser popolucas, dieronme unas 
gallinas que no las quise receuir sin pago y escondieronse y no vinieron 
por ellas los dueños. 

Di aquí licencia a Vicente de Deristein para que lebantase capilla en 

su estancia para que se diga missa, por ser hombre honrrado y casado y 
estar tres leguas del pueblo. 

Chiapolco 

Leguas 4 buen camino - Confirmados 53 

Domingo 14 salí ele aquí y fui a S. Maria Magdalena sugeto de Tegua

can, que son quatro leguas, y por hauerse allí congregado algunos yndios 
y ynclias les dixe yo missa y mande al beneficiado Brabo que les hiziese 
una platica en su lengua popoluca como es hizo, comí allí y fuime a dor
mir a Chiapulco pueblo de encomienda, i sugeto en doctrina a los religio

sos de Teguacan, son de lengua popoluca que ay tres leguas, es pueblo seco 
ele malas aguas aqui dormí y otro día oy missa y confirme a 53 criaturas 

con que salí deste pueblo. 

Acoltzinco 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 161 

Lunes 15 sali y fui a dormir a este pueblo que es de encomienda y 
hablase en ei la lengua mexicana es doctrina de clerigos anexa a la de Ori
zagua ay 60 vezinos. Su grangeria es alquilarse a gañanes, tienen mucha 
fruta de Castilla como duraznos y otras cosas, hablan todos mexicano su 

beneficiado Centeno, es buena lengua hizele que les predicase en mi pre
sencia confirme a 161. Ay tres leguas de camino y en ellas la sierra y cues
ta famosa de Acoltzinco, que es tolerable de pasar por estar muí bien bol
leado el camino es el camino real de la VeraCruz que va a Mexico pasan 
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por aqui todos los carros y recuas, y el tienpo de las aguas ay malissimos 
pasos de lodos. Ay aqui tres hijos del encomPndero Montaluo que el mayor 
tiene la encomienda y tienen una heredad de trigo, de beneficio de riego, 
es bueno aunque poco, danse mui bien aquella fruta que llaman Chirimo
yas que es regalada y sana. 

Y ngenio de O rizaba 

J,eguas 3 buen camino - Confirmados 

Sal i des te pueblo y fui al yngenio que son tres leguas el martes si
guiente 16, son de buen camino ameno de muchas aguas y manantiales 
es este yngenio de Don Rodrigo de Viuero, visite a su muger la Señora Dolía 
Leonor de Yrcio, estubc con su merced casi una hora. Tiene este yngenio 
cura y vicario de por si y a si es independiente de ningun o! ro vicario. 
Pregunte a la Señora Doña Leonor como procedía este clerigo, y dixome 
que bien, no le vissite por el respecto de la Casa, tiene algunos yndios y 

sabe medianamente la lengua mexicana con que' los administra. Lo de mas 
son españoles mulatos negros y mestizos. Danle al clerigo trecientos pesos 
de salario y de comer quierenle bien, es el asiento en un valle algo estre
cho pero de muchas aguas y manantiales en especial uno junto a la casa 

que es un rio caudalozo en su mismo nacimiento con el qual muele el in· 
genio encañase el agua para moler poco espacio es copioso de leña este 
sitio, y de marauilloso tenple y sano, danse algunas frutas de Castilla y 
de la tierra, carecen de peces frescos a sido la hazienda mas gruesa de 
azucares que a hauido en la nueba España, fundola el primer Visorrey 
della Don Antonio de Mendoza, y tomo las tierras y terminas como Virrey, 
tiene muehas y mui buenas y en ellas dos labores de trigo de riego alquila 
los lerbagcs deste sitio a los chirrioneros para dctiesas de sus bueyes. Tie

ne molino en que moler sus trigos. 

Ahuilizapan 

Leguas l buen camino - Confirmados 1063 

Deste ingenio pase y fui a dormir a este pueblo que es de encomien
da lengua mexicana y doctrina de clerigos. Deue tener dozientos yndios tri
butarios. Tiene conjunto un pueblo que llaman Matlatlan, y los españoles 
llaman Maltrata es de lengua mexicana con algunos otomies mezclados hui
dos, que aca llaman Popolucas. 

Confirme en estos dos pueblos 1063 criaturas entre ellos algunos espa-
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ííoles mulatos y negros ay aquí, Corregidor Asistente que es tanhien Juez 
de Caminos que es de Carros y recuas. Tiene este pueblo mas de dozientos 
yndios tributarios casadm y Maltrata trezientos. 

Vissitose el clerigo Centeno y aunque en su administracion se hallo buen 
Ministro. Pero quejaronse todos los yndios que les pedía demasiadas oben
ciones y cxactioncs para celebrar sus fiestas en especial los de Maltrata 
que les pedía 45 pesos en reales para hazcr los diffunctos allende de 
lo que en especie y dineros suelen dar los miserables yndios. De lo qual me 
ofendí por ser especie de crueldad sacando el din~ro a estos pobres en co
sas y para cosas que no dchcn, ni son obligados. Pero en tocando el clcrigo 
ministro en cudieioso, no puede hazer cosa buena ni de piedad. 

Tequillan 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 693 
Viernes 19 salí de aquí y fui a comer a este pueblo que ay quatro le

guas de mal camino de serranía. Es de la corona doctrina de clerigos de 
Miguel Garcia beneficiado, es de lengua mexicana asentado en serranía de 
lcnple frío y lindas aguas y muy sano, no es pueblo pasagero ni viuen en 
el españoles, crianse en el marauillosas aues de la tierra y de Castilla que 
tienen los yndios por grangeria con algunas sementeras de mahiz y algu
nas frutas de la tierra, chile y tomate, y tanbien se alquilan a espaf10les 
así en el yngcnio como en sus labores, hize examen de como viuia el clerigo, 
y como les enseñaba, y halle buena relacion ele todo y que no les era mo
lesto en nada, ni les daua mal exemplo, es buena lengua mexicana y bas
tante ministro en ella. 

Confirme en este pueblo a 693 criaturas, con lo qual me salí del ha
uicn(lo concluido con lo tocante a mi officio. 

T zoncoliuhoan 

Leguas 3 mal camino- Confirmados 491 7 42 
Sabado 20. Sali ele aquí y vine a Jormir a este pueblo que es de la co

rona que ay tres leguas clemal camino de sierras y montes, es de lengua 
mexicana, su asiento es en un vallezico hondo cercado de gran serranía, es 
de tenple frío sano y apazible, tiene marauillosa agua son los yndios mui 
simeros bien tratados y apazibles, no bienc entre ellos ningun español. 
Tienen las mismas grangerias que los de 19 frutas y aves y sementeras. Tie-

19 El propietario estaha entonces en Tequila, y no se transladó a Ahuelíz-Apan u Orizaba 
hasta .... Estadística del Districto en Bol. de Geografía y Estadística. 
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nen buena Y glesia y ornamr~nfo.<;, celebre aqui la fiesta de la prcsenlaf'Íon 
de la virg<~n, y hi1P al h<~ndiciado qtw les predicase, uho mucha gente es
tan los yndios al parecer bien doctrinarlos. Ay curiosidad en la sacristía y 
limpi<~za, y los yndios cantores son <]j¡~st ros asi en la voz como en ministri

lcs c:hirimias y flautas. 

Confirme csle dia a !J.<)l criaturas, todos yndios y d día siguiente otros 
!).2 mas. 

Tlaquilprrn. S. JI!! rrgdrrlrnrr 

Leguas 1· mal camino - Confirmados 180 

Domingo 21 salí de aqui y fui a dormir a este puehlo que son quatro 
1c>.guas dcmal camino y de mucho pedregal, es de la corona sugcto a la doc, 
trina de Zongolica 20 lengua mexicana, es la tierra muy fria de mon
taña aspera, pero de mui sano tcnple y lindas aguas, ay aquí mui buena:; 
aucs de la tierra mucho mahiz y legunhrcs y macleras abra 120 vczinos 
tributarios, dixosc missa otro día y confirmí: 180 criaturas de yndios, y 

como pueblo pequeño no ubo mas que hazcr. 

SM. Catalirva, sugrto de Tcgu,acrm 

Leguas 6 mal camino .- Confirmados tJ.J 

En 2:3 sal i a comer a un pueblo desierto llamado S. Gabriel riueras del 
mas fresco arroyo y de mas linda agua que puede ser, ay tres leguas de 
montaña comi en esta riuera con sumo regozijo y bebí desta agua celestial, 

repose y fui a dormir a Sta. Catalina otras tres leguas adelante donde me 
espero el Padre Fray Juan Lozano con mucho regalo en un jacalito nucuo 

que hauía fecho. Ay a la entrada deste puehlo una mui agra bajada de una 
mui prolija cuesta, al fin de la qual comienza ya el tenple caliente y aun
que llegue cansado confirmé alli a 41 criaturas, dormi y descanse aquí. 

T eguaoan. Franciscos 

L~guas 5 mal camino -- Confirmados 964 

Miercoles 24 madrugue y fui a oir missa a S. Esteban que son tres le
guas y luego passé dos adelante a comer a Teguacan de la corona doctrina 
de franciscanos y todo lengua mexicana hospedome con caridad el guar
dian Martinez, reeiuiome dos leguas don Juan Ramirez de Arellano Alcal
de Mayor deste pueblo como mui honrrado cauallcro que es, es el Lenple 

20 Asi. Aqui debería decir "ele Tequila", de que antes habló. 
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algo caliente de tierras muí fertiles rlnnse en rl muchas cosas de aproue

charnicntos en especial el beneficio de la sal que es de consideracion. Con

gense cada aíio comunmente .... fanegas de sal hazese de bcnefic.io por 

mano de yndios y por cuenta de su Magcfitad se recoge, y tiene la Justicia 

dos reales de pinzion en cada fanega a costa de los que las conpran, sin 

mas el sarro que se pega al salero, que como es sal amarilla, criale. Tienen 

aqui muí gruesas haziemlas los prietos criollos de aquí que ya son muertos, 

dejando pocas lagrimas en los vczinos. Dase en este pnchlo marauillozo 

trigo de que se haze lindo pan afucr del Candeal de Atrisr~o. Danse mui 

dulces ubas, rnenbrillo granarla, higo y otras muelws fruta~ rle que tienen 

los ymlios gruesa~ grangeria~ con dinero~ adelantados. Danse muclw mahiz 

marauillo~as aues, las aguas son malas por el salitre, hdwn en el Conuen· 
to de Xagueyc~. Tiene e~te pueblo d(~ dodrina en su contomo mus de dos 
mil yndius casados dasc mucho chile y tonwte lcgunhres de todos genero:; 

de vcrdnras, muchos melones y pepinos. 
Prediqué dia de Santa Catalina a los yndios dedanmdoles el afrcdo 

y necesidad rld Sacramento de la con fi rmaciou y con firmé a ()():1. cri nt u

ras. Visité a la Señora doña Ana de Mercado, rnuger del Alcalde Mayor 
y cnuié a vissitnr con mi maestre ~ala a ]a Alaucs y a la de A~ Prieto, hu

yosemc en este pueblo el mulato Pascual y vinose otro dia y con esto con

clu i con este pueblo de Teguaeun. 
No vissité sagrario ni pila ni sacristía, como lo hago en todas las casas 

rle frailes. 

S.an Scbasti.an 

Leguas 1·. Buen eamino -Confirmados 680 

Viernes 26. Sali a comer a este pueblo que es sugcto rle Teguacan que 

ay quatro leguas de buen camino o y miss a, comí y confirme a 680 cria

turas, reposé y pa:-;é a dormir a Cozcatlan. 

Cozoatlnn 

Leguas 2. Buen camino - Confirmados 545 

Este dia pasé a dormir a este pueblo dos leguas adelante que es rle la 

corona y de lengua mexicana doctrina de clerigos es beneficiarlo Manuel 

Jc la Peña, es el tenple caliente y asi se dan muchas frutas rle tierra ca

liente buenas. Alcanza tanbien el beneficio de la Sal, y tiene mahiz y aues 

que es toda la grangeria asi de yndios como de españoles, que ay seis en 

este districto, tiene marauillosa agua que nace en la serranía entra en el 
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pueblo bastante para todo. Consta este beneficio de qualro caucccras las 
tres de encomenderos que son Axuchitlan, Eloxuehitlan y Zo!JUitlan, ay 
en todos ellos quinientos ·yndios casados. Tiene este districto una pesque
ría en su lugar que llaman Mazateopan de bobo robalo y mojarra (no medió 
nada el clerigo). Predique domingo 28 a todos los yndios que quedaron 
muí consolados e yo mas trateles de fe y obras y del cffecto del Sacramen
to de la Confirmación, y este día confirme a 545 criaturas. Visitosc el Be
neficiado, no se hablo nada contra el ni se siruió nada, solo nos requirieron 
los Santa Cruzes Polancos que se detubiese la sentencia hasta que ellos in
formasen, y al cauo no dixeron nada que tubiese sustancia. Antes se de
nuncio de Polanco el segundo estar en mal estado'? Pero todos aunados se 
encub1:en dexose la sentencia del clerigo hasta otro mejor ticnpo. 

San Gabriel, sugcto de Tegu.acan 

Tzrapotitf,an plJ¡cblo 

2 mal camino. Leguas 5 Buen camino - Confirmados 340 

Lunes 22. Salí a comer a este San Gabriel que son cinco leguas de buen 
camino oy missa comí y confirme a 340 criaturas, pasé a dormir a este 
pueblo que es de encomienda doctrina de clerigos y lengua Popoluoa que 
ay dos leguas grandes de no buen camino es este tenple algo caliente de 
mui buen agua. Tiene 400 tributarios. Lo principal de sus grangerias son 
la de la sal que se haze en sus piletas es blanca y no de fuerte operaeio¡¡. 
Ay mui buenas aues mahiz poco por ser la tierra mui seca, no ay maderas 
en sus montañas por ser calientes y estar todos llenos de espinas y estos 
bastones organos que llaman, ay algunos conejos y benados, estube aquí 
dia de San Andres y predicó el Beneficiado Gaspar Brauo en lengua po
poluca que es ministro de mui buenas esperanzas, así en virtud como en 
pericia desta lengua difficultosa, hizo visita de su persona no se hallo cosa 
contra ella y asi se declaro por buen ministro. 

Faltaronme aqui mulas de carga conprele dos en cínquenta pesos en 
reales que luego le dio mi S9 Solis. Y asi mismo le troque una mula mia 
cansada por un macho de camino. 

Confirme en este pueblo 320 criaturas yndios y con esto salí deste 
pueblo. 

Aoatepec 

Leguas 3 Buen Camino - Confirmados 220 
Jueues 2 de Diciembre fui a este pueblo que ay tres leguas de buen 
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camino que es de la doctrina de Tzapotitlan de encomienda y lengua popo
luca, es de tenple frio y de buena agua, son los yndios sumamente pobres 
no tienen jamas buenas cosechas, tienen gran suma de magueyes de que 
hazen cantidad de vino con que estan eternamente borrachos, y venden lo 
poco que les sobra con que conpran mahiz, crian algunas aues hazen pe
tates de palma con que se bandean, tienen los principales algunas mulas 
conque traginan petates y aues y sal de grangeria. Dizen ay 320 vezinos 
tributarios, son estos y los de Tzapotitlan de dos encomenderos que son 
Montaño y Gm·cia. Ay en este pueblo un cerro con gran suma de conejos 
y venados a sus ticnpos sacalos Montaña y sus hijos por via de grangeria. 
Sali una mañana y maté cinco, y con el frio me dio un genero de enbara
miento que no me puedo enderezar no se en que parara. Confirme en es
le rmeblo a 220 criaturas yndios con la qual me salí del. 

Guapamapa 

Leguas 2 Buen camino - Confirmados 285 

Viernes 3 salí a este pueblo que es tanbien de la doctrina de Tzapotitlan 
que ay dos leguas largas, es pueblo de la corona lengwa popoluca, tenple 
caliente tendrá lOO vezinos pocas grangerias de aues y mahiz. Tiene en 
su vezindad buenas frutas de tierra caliente. Solía tener este partido dos 
clerigos y eran necesarios por la mucha gente que solía tener y con la poca 
que agora tienen parece hauer bastante en uno porque todo el beneficio 
y poblacion esta en seis leguas de buen camino y no ay rio que estorue, y 
estandose a la continua en Acatepec, esta en comedio mui cercano a todos 
que le caen a tres leguas todos los sugetos, que fuera de estos tres prin
cipales tienen a San Pedro Atzonpa 70 yndios una legua y Santa Ana 30 
yndios Santiago 13. Mecotla 20. todo lo qual constó que administraua co

modamente por que el clerigo es mozo y diligente. 

En este pueblo mande quitar tres arcabuzes a los yndios y ordené que 

se los hiziescn vender por que conuicne (sic) los exerciten yndios. 
En este pueblo confirme a 285 criaturas con lo qual me salí del. 

Tezizitepec. Principio de La Mixteca bafa 

Leguas 2. Mal camino - Confirmados 1005 

Sabado 4. Llegué a este pueblo que son dos leguas de mal camino, 
aqui comienza la misteca baja hablase la lengua dellos. Es pueblo de la 
corona y de doctrina de frailes dominicos, es de tenple algo calido y mui 
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fragoso, y de tierra esteril, tiene buen agua. La principal grangeria que 

tienen los naturales es la grana, y el trato grueso de petates, ele mahiz, es 

esteril por la mala tierra. Reciuiome el vicario Rueda rnui amigablemen

te tenia dos religiosos mas en su ayuda. No visite el sagrario pila ni sa

cristía pmc¡ue 'Cn Dasa de religiosos en un acto mui ocios,o y de ningww 
utilickul hasuz que provoa? su Mag,estad de lo que rrvas convenga hacer 
cuan4o se haga la visita de los religiosos en cuanto curas .... pero con ser 

de frailes no hay que preguntar nada porque luego van al Virrey. 

Confirme en este pueblo un mil y cinco personas yndios con lo qual 

me salí del en paz. 

Chila M isteoa l>aja 

Leguas ;¡, (de no buen camino) - Confirmados 494 

Lunes 6. Llegué a este pueblo que son quatro leguas de no buen cami· 

no, es pueblo de encomienda doctrina de dominicos de lengua misteea, es 

de tcnplc caliente tierra doblada y de mucha aspereza no se da bien el 
mnhiz a la continua por falta de aguas del cielo, clase alguna grana corno 

arriba, tiene Corregidor propio, tiene buen agua de que se viue, esta asen

tado en un llano reeiuieronme los religiosos con gran vondad, estube con 

ellos dos dias por la fiesta de la Concepcion. No visite Sagrario ni nada, 

este diu confirme en este pueblo 494 criaturas con lo qual me salí del. 

Guaiuapa. M isteca ba¡,a 

Leguas tt. Buen camino - Confirmados 522 

En 9 salí para este pueblo que son quatro leguas de buen camino, es 

de la Corona, doctrina de dominicos y lengua misteca, de tierra caliente 

seca Y estcril, no visite casa de f raíles estube media di a con ellos reci uie-
' 

ronme amigablemente. Confirmé en este pueblo 522 criaturas de yndios y 
algunos españoles. 

Ay en este puehln 8 españoles vezinos pobres que viuen de grangeria 
de rescatar alguna grana y otros viuen del arcabuz matando algunos vena· 

dos Y todo gran miseria, estube solo media dia por dar contento a los frailes. 

T ezhuatlan. M isteca baia 

Leguas 3 Buen camino - Confirmados 185 
En lO sali para este pu ,bl l . d . e 0 que ay tres eguas es de la corona lenaua 

rmsteca octnna surretn a 1 f .1 . b 
"' os rat es de GuaJoapan, del mismo tenple y 
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de las mismas gnmgcrias tiene un no crecido cerca donde se toman algu

nas truchas y vagres, aun que no me dieron ninguna por no ser fraile. Oy 
rnissa ac¡ui y confirme 185 criaturas diu~n ay al pierde 200 vezinos pero 

con ser de /miles no ;ay que prer;untar nada por que luego oon. al Virrey 
que les quitan sus privilegios y se pierde el Real patronadgo. Comí y sali 
luego. 

Santa Cat-alina 

Leguas 2 Mnl camino - Confirmados 

Este mismo dia sali a dormir a este poblezuelo pequeño sugcto en todo 

al passado dormí aquí que ay dos leguas de rnui mal camino y a sido des· 
poblado ele las congregaciones, hizo frio. 

Miztcpec, Mistcca baja 

Leguas 8. Mal camino - Confirmados 310 

Sabado 11. Madrugue mucho y fui a comer a un raneho que hauia qua

tro leguas de despoblado de malissimo camino comi aqui y fui a dormir a 

Miztepec que hauia otras quatro leguas de peor camino, es de la corona 

doctrina de clcrigos de lengua misteca baja tiene escasos 300 vezinos tiene 

junto asi un rio cautlaloso sin pescado es de gente pobre no tiene mas gran· 

gerias de algun mahiz y algunas aues, es de tenple frío de grandes mon

tañas de pinos y enzinas. Ay 6 vezinos españoles y estube aqui domingo 12 
hize al Beneficiado que predicase en lengua misteca y asi lo hizo es buena 

lengua llamase .... de arriba. 
Visitase hallose poco curioso en la linpieza de altar pila y crismeras. 

Confirmé eu este pueblo a 310 criaturas. 

Tepexillo 

Leguas 4. Mal camino - Confirmados 109 

En 13 salí a comer a un rancho y a dormir a Tepejillo sugeto de Tla

cotepec de lengua misteca que son quatro leguas de mal camino, aqm 

confirme 109 personas pobres y a los mas no se licuó vela ni venda. 

T laoote pe e. M isteca 

Leguas 3 mal camino - Confirmados 14·6 

En 14 salí a comer a este pueblo que son tres leguas de mal camino 

es de la corona, lengua mis teca sugeto a la doctrina de Y cpatepec de cleri-
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gos. Aqui me dieron los principales quejas contra su clerigo la qual se 
conpuso en Y cpatepec, oy missa aqui y hizc al clcrigo que les prel!icasc 
en su lengua, y les declarase la institucion y effcctos del Santo Sacrame~
to de la Confirmación confirmé en este pueblo a 146 criaturas, ay 200 ve
zinos el tenple es algo calido, y la principal grangeria de los yndios es al
guna grana, mahiz y aues aqui se sacan de estas piedras cornerinas y me 
dieron los yndios un rosario harto valadi dellas, y otras quatro fumarías e 
yo lo agradecí, no son ele valor alguno. Y con esto concluí con este sugeto, 
donde comi y me sali a dormir a la cabecera des le sugelo que es Y cpatepcc, 
do reside el clerigo. 

Ycpatepec, Misteca 

Leguas 2 Buen Camino - Confirmados 411 

Este dia mismo fui a dormir a este pueblo que son dos leguas de buen 
camino, es de la corona lengua misteca doctrina de clerigos y Beneficiado 
Lazaro del Rio, es buen Ministro y buena lengua, es el tenple frio y el 
agua mui buena, ay casi 300 vezinos, la principal grangeria es la grana, y 
aues y mahiz. I-Iizele principalmente predicar a los yndios el misterio del 
Sacramento de la Confirmacion en mi presencia, y luego confirme a 411 
criaturas. 

Estos yndios pusieron capítulos al beneficiado algunos de momento y 

el tienpo de la prueba amainaron, y asi quedo en su buena fama quejaron

se de la comida que dauan, y remitose casi toda y los yndios quisieron dar

le algunos dias del año de comer y los especificaron, emanado de su volun

tad e yo mande al clerigo que no le:s pidiese un pollo mas ele lo que ellos 
le quisesen dar de su mesa gracia y voluntad. 

Pidieronme estos yndios licencia para fundar una cofradía del rosario. 
E yo les entretube con palabras y la negue por ahorrar una gran ladrone

ra, que no son otra cosa las cofradías de los yndios. 

Tona la. M isteca 

Leguas 4 mal camino - Confirmados 1.90 

En 16, salí a este pueblo que son quatro leguas de mal camino, es gran 
prouincia de la corona, de lengua misteca, y de doctrina de frailes domi
nicos. Era Vicario el Padre Dorado el qual me reciuio amigablemente cs

tube solo medio día, por ser tenple muy malo y por no esperar el ele los 
frailes que es mucho peor, es caliente y enfermo, ay mosquitos alacranes y 
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morcielagos. Estube esta noche congojado ele calor y tube gran ardor en 
la orina cosa q~e jamas e tenido hasta oyen 64 años que tengo de edad. 21 

No visite nada como acostumbro en los pueblos de frailes, solo confirme 
a 1·90 criaturas con que luego me salí deste pueblo. 

Atoyac. Misteoa 

Leguas 5 Mal camino - Confirmados 22 

Cinco leguas de aquí esta este pueblo que es sugeto de Tonala ay 
conuento de Dominicos es pueblo caliente, mal sano de muchas sabandijas, 
ay en el grana pescados y frutas, no fui a el por ser de malísimos cami
nos y por que bajó a Tonala la gente a confirmarse. 

T zilacayo.a pan. M isteoa 

Leguas 5 mal camino - Confirmados 757 

En 18 fui a este pueblo que son cinco leguas de malissimo camino, es 
de la corona de lengua misteca, doctrina de clerigos y el Beneficiado Cas
troberde el tenple toca en caliente es la tierra montuosa y doblada, es la 
grangeria de los yndios grana mahiz aues y estas piedras de hijada san
gre madre lecho y coruerinas y así mismo otras que llaman fumarías que 
son manchadas de blanco y negro como pias napolitanas. 

Ay aquí mas de sesenta españoles que son mineros de las minas que 
llaman de la linpia Concepcion. Son de beneficio de azogue los metales tie
nen a onza algo mas son las moliendas de agua ay buenos ingenios comien
zan a moler, tienen la sal cerca, y el mahiz barato, no ay ganado bacuno, 
comen tasajos traídos de la costa. Al fin toda ella es gente pobre. Tienen 
Corregidor asistente que es el de Tonala. Confirme aqui algunos españo
les y 713 yndios que por todos fueron 757. 

Tomose visita al Beneficiado Castroberde, constó ser buen Ministro en 
un oficio, es aqui publico que tiene una hazienda de ingenio y minas, hi
zosele cargo dello, descargase con papeles por do constaba ser de su her· 
mano, sin embargo ele su descargo se le concilio prouincial y sinodales 
asignandole plazo y pena, con lo qual concluí esta visita . 

2! Escrito esto en diciembre de 1610 nos proporciona la data del nacimiento del señor obispo 
que precisamente ocurrió en 1546. 

22 Ninguno, porque no fué al pueblo. Al margen está el No. 102 que son las leguas recorri· 
das en esta 3" salida, excluyendo las 5 anteriores. Al margen hay una cruz que pudiera referirse 
a que visitólo como lo dice. 
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Patlmwla 

Es este un sugr·to gntcm de TziLwayonpa que dista media legua del 
de la misma lr~ngua Justicia doctrina y lcnplr~ dista media legua de su cauc
ecra, es de mui buen agua. 

Tlo prmtzi11ro. M istoca 

Leguas tl·. Mal camino -- Confirmados 145 

Lunes 20. Virw a este pueblo que es de la eorona de lengua misteca, 
doctrina de clerigos es Beneficiado Vizcaíno de Zarate, es de lenple calido 

de muchas montañas estremada agua. 
Tiene grana gallinas mahiz y fruta de tierra caliente en que se entretie

nen los naturales. Ay algunos españoles mineros por lo ratero y pobre 
llamase la mina y sitio del Cairo, son los metales de fundicion no ay ha
zienda formada, sino todo es una carhonerilla con su fu elle, todo miseria, 
y con esto vi u en algunos mes! izos y hombres pobres que por aquí ay. 

Hize predicar al clcrigo hizo una mediana platica, y segun supe no 

concertada. Tubo algunos cargos en la visita de momento senlcncióle mi VI

ssitador y corregile. 

Confirme en este puesto a 145 criaturas yndios con lo qua] me salí del. 

Visitosc el clerigo, hallaronse contra el algunas culpas de su officio y 

quejas de yndios, sobre lo qual tubo sentencia y hallase que un mestizo 
Martín Vazquez era gran causa de inquietudes entre el clcrigo y los Y n· 
dios y diose orden como saliese del pueblo, mediante un decreto del Viso
rrey Don Luis de Velasco. 

A looorwhoa.n. M isteca 

Leguas 6 mal camino - Confirmados 138 

Micrcoles 22. Vine a este pueblo que es de la corona y de encomen
deros que es el remate de la mistcca baja, doctrina de frailes Augusti
nos, me 23 hallé en este conuento, que segun fama era ydo con buenos 
dineros a cnplear en mercaderías de chÍna al puerto de Acapulco, que 
para cura no es mal camino dejar a sus feligreses sin sermon la pascua de 

nauidad para yr a enplear el dinero en cosas de mercerías de china que 
no se sufre ser la regla de nuestro padre San Agustín se hallara tal pre-

23 Evidentemente aquí debe leerse: no hallé al cura en este ..• 
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cepto para religiosos pero esto es lo menos malo que ellos hazen. Confirmé 
en este ¡mC'hlo a Lm cría tu ras. 

Aquí se me dio aui~o de cosas ynportantcs don Miguel de Villa fuerte 
CaCHJUC. 

Tlapa 

Leguas 6. Mal camino -Confirmados 115 

En 24. Llegué a este pueblo que son seis leguas grandes y de mal issi
mo camino, es de la Corona y encomenderos dos, es doclrina de frailes 
agustinos es de lengua mexicana, era prior fr. An ... ? de Garcia '? d qual 
no se hallo a mi venida por hauersc ydo al puerto de Acapulco segun dicho 
de todos a enplcar muchos dineros en mcrcadurías de china y no me nw
rauillo dcsto, pues es publico rcagateo de grana lo juntan de lo tmo con 
lo otro, finalmente resgalaran el y su .... d priorato que cada una quisiere, 
rnaiormente prcslawlose? tanto anbos tle discípulos y hijos del pe .... 

Halle a estos yndios en gran manera mal doctrinados ccrreros e yneul
tos en la lei de christianos y asi tienen fama y obras de ydolatras, y la cul
pa dcsto a mi parecer no es de solos los yndios. Predique aquí dia de pas
cua contra la ydolat ria y rcfresqueles los principios de nuestra fe, y car
gue bien la mano en como dcue ser Dios solo, el adorado y reuerenciado 
y que todas las eriaturas no podian llegar a este merecimiento. 

Torné noticia de la vida y costumbres de un yndio Domingo de Tobar 
a quien yo castigue por ydolatra, hallela muí mala y es opinion de todos, 
que le tienen en esa opinión, y sobre manera borracho amanccuado, desper· 
dieiador del dinero de tributos reboltoso del pueblo y solo le abona un 
fraile ele quien es publico y notorio ser alcaguete este ynclio y que le tie
nen en su casa las manceuas, y asi mismo que le recata la & (libra) ele 
grana a peso y medio valiendo a mucho mas tomandosela a los yndios con 
biolcncia y haziendoles mil sacaliñas y haziendoles trabajar sin paga, todo 
para dar a frailes (testado) y otros que residen en Mcxico que .... con lo 
4ual se sustenta tiranicamente este yndio en gran perjuizio de los pobres yo
dios maceguale~. Rcmediélo Dios, pues el Rey Nuestro Señor esta lejos y no 
le podemos tener presente a estas causas para informarle desto y otros exce· 
sos ele frailes y quien los calla y porque? que yo solo puedo llorar las 

ofensas de Dios y los agrauios clestos pobres yndios. 
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Cunmochtitlan 

Leguaf' 6. M. B. c. 2·t --- Confirmados 419 

Hize siesta y comí en Xocotlan que son :) leguas de mal carn1no visita 
de Tlapa. 

En 27 vine a este pueblo que ay seis leguas es parte de la corona y par· 
te de encomendero doctrina de clerigos y ele tenple muí caliente y cnfer· 
mo, es de lengua Mexicana, Beneficiado el Bachiller Risueño. Danse mu
chas frutas, muchas aues mucho mahiz y algoelon de que es la principal 
grangeria ele los yndios ay mucha caza de venados y conejos corlornizcs y 
palomas. Es tan en su cercanía las minas de AyoteGo que en ol ro ticnpo 
fueron famosos y agora solo an quedado tJ., minas pobrissimas. Lo mas grue
so de hazienda en que estos naturales grangean es en pepita y chile, de 
aquella especie que llaman Azineuaululzin que es nmi sabroso y apete
cible, metense en este pueblo cada año mas de diez mil pesos para lo uno 
y para lo otro, y paganlo mucho antes adelantado ay tanhien grana. Pre
dique en este pueblo a los yndios con gran auditorio y <Juedaron consola
dos, pidicronmc tasaeion de la comida del derigo, e yo lo re miLi a su 
voluntad corno cosa que no la deucn y asi se compusieron entre si y que
daron contentos los unos y los otros. Confirme en cslc ptwblo a 419 criatu
ras, el clérigo que agora a<¡ui tengo puesto es Diego Gonzalcz, bcndit:ia<lo 
de .. , . es buena lengua mcxit:ana y que predica a los indios, no uho con
Ira el quejas ni capítulos, con eslu salí deslc pueblo. 

1610 25 

Olirwla 

Leguas 5. Mal camino - Confirmados 902 

Esta en el camino qa (sic) .... sugeto suyo de buena agua. 

En 29. Salí para esle pueblo que ay cinco leguas grandes de mal Ga
mino, es de la coroua dodrina de clerigos esla en el Nuiio Vazquez Bene
ficiado, es todo el de lengua mexicana tcnple caliente y de gente muí 
luzida y bien vestida, dase aquí grana en quantidad, que es la principal 
grangeria, ay trato grueso de xicaras lzoacalis (sic) que se pintan de dife
rentes colores bien, ay chile algodon y muchas aucs que es el principal 
trato de aquí. 

2·1 Será tal vez: (m) al (y) (h) uen (e) camino. 
25 1610 es la data del año saliente. 
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Hizc predicar aqui a un fraile Agustino, y confirme a 902 criaturas. 

Tomosc visita al clcrigo tubo sentencia de buen ministro regalones a 

lo modesto y cumplido, dcxC'le cinqucnta pesos en reales para que me los 

enuiara de aucs de Castilla diornc rinco o seis piedras de ltijada que valen 

otros tantos r<'aks e~! u be aqu i un di a y hauiendo con el ui do sali. 

A lzuacrurnht:::inco 

1 .eguas 7 I\Ial camino - Confirmados 295 

En :~ 1 salí para l'~~~~ pudllo que ay siete leguas mortales de malísimo 

camino, <~s por ruitad d1~ corona y de em·oHH~rHleros, es dodrinn de clc

rigos esta vac:llt!<', es de lengua mexicana, de tenple caliente 1le gran se

rranía. Ay nw~quitos corno en los de arriba ay grana, aues mahiz, petates 
y otras lcgunbrcs de gnlllgerias, dixc missa el l. día del año de XI y con

firme a 295 criaturas, las mas dellas se confirmaron sin vela ni venda. 

Visitose este derigo IJUC se llama Caudlo que esta por Vicario, no se 

hallo nada contra él, y asi se dió por buen Ministro. 

AÑO DE 1611 

Atli:::trr.oan 

Leguas 6. Mal camino - Confirmados 112 

Eu 2 de Enero de 611, llegué a este pueblo que ay seis leguas de ma· 

lissimo camino, es sugcto de Tlapa y de la misma lengua ay Conuento de 
Agmtinos. No halle en el al Prior .... 26 

No visite nada solo confirme a 112, y con esto me sali como huyendo 
de tales cosas. 

T zapotitlan 

Leguas 6. Mal camino 

En 3 fui a comer a Ahuitzpula y a dormir a este pueblo que ay seis le

gua~ rnortaleti, sun sugetos en la doctrina al Conuento de Atliztaca, y ha

blau lengua de Tlapa tenple frío tierra doblada de buenas aguas. No con

firme a nadie porque no quisieron aunque los conuide viniesen sin candelas 

tan ceneros estan como esto. Dios les de ministro. 

~6 •••• pues tuvo las pascua~ en su casa, dicen que se fué a sus ncgociucioncs, que es lástima 
lo que en este cao;o pm;a por frailes Agustinos asi de los criolletis como de los castellanos, en 
los cuales está del todo olvidada la ohligaci<Ín de., .. ni estudiar ni pmdicar ni enseñar a los 
yndios. Pues si llegamos al cxo <¡ue les dan es gran compassion lo que en esto me dízen que 
passa Remcdielo Dios como poderoso que por .... no tiene remedio porque tienen ellos .•.. mil 
artes astucias y dádivas tomados los corazones de los que gouíernan. (Todo c~to está testado). 
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Tlacoapa 

Leguas 8. Mal camino 

En 4 vme a Tlacoapa sugeto de Tlapa que son 8 leguas mortales y 
ele malissimo camino son los yndios de aquí tan agrrstes y mal doctrina

dos como los de la cauecera persua<lilos con sus mayorales se confirma

sen gratis sin vela ni venda no quisieron y asi los dexe y salí deste pueblo. 

Totomixtlahuaca 

Leguas 5. Mal camino 

En 5 fui a cst<~ ¡nwblo c¡m· es sugeto de Tlapa que ay cinco leguas de 

mal camino, dond<~ ay Conll<'llto de frailes Agustinos .... :!/ 

E non est {¡uc rccogitet cstube aqui dia de l{eyes, confirllle a criaturas. 

T la ::oal ixt la luuwa 

Leguas 7. Mal camino 

En 7 vine a conwr a Paxcala <¡U<' ay quatro leguas y a dormir a este 

ptl<'hlo qtw ay tr<'s rnas que son sid<', no reside ministro en estos pueblos 

que son d<~ la do<'.trina d<~ Totomixtlahua<:a. Aqui enconlre * al prior de 

Tlapa Sarria * que venia del puerto d<~ A('apulco que fue a enplcar, tray 

por delante cinco IIJUlas cargadas y otros tantos yndio:-;, que yo a::;eguro que 

110 pierda eu d eupleo y con la ganancia tenga seguro el * priorato de .... 

en este futuro capitulo. 2ll 

San Luis 29 

Leguas 5. Malo y buen camino. - Confirmados 209 

En 8 vine a este pueblo que ay cinco leguas de bueno y mal camino, 

es de la corona y doctrina de clcrigos lengua mexicana y mistcca, es be

neficiado Christóual Baer el Cojo. Es de tenple calidis::;Ímo de muchos 

mosquitos y sauandijas, tienen junto un rio caudaloso de muchos lagartos 

donde se toman algunas truchas, es el agua delicadissima, ay frutas de 

tierra caliente buenas y mucho agro, muí buenas aues mahiz caza de ve

nado y conejo. Tiene algunos sugetos que llegan a la mar como Nexpa y Xaa-

27 •••• no halle ay al prior como en la~ demás casas que tubieron esta pascua que hazer en lo 
que pudieran escusar, ¡me no eaue en religion yr a emplear mercaderías al puerto de Aeapuleo 
para reuendcrlas a los yndios dcspues por precios no moderados y cohrandolo en grana a menos 
de lo que vale eomunmente, de que Dios se ofende y el Yndio reciuc agravio y el Español es
candalo_ (Testado). 

28 Lo que está entre asteriscos testado_ 
2? Antigua Villa de S. L11is de los Yopes. 
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lapa, son todos yndios ladinos tienen los mas dellos cosechas de cacao y 
algodon, estan domeslicos y bien doctrinados. Predique alli el misterio de 
la epifitiania y confirme a 209 criaturas. 

Tomose vissita al clerigo y salio bien della y se dió por buen Ministro. 
Estube aqui dos dias con gran calor en las fiestas corriose un toro tire· 

le de pelota y dile en el remolino cayo de golpe muerto. 

A1oatlan 

Leguas 5. (Mal camino) -Confirmados 270 
En ll. Sali y fui a comer a este pueblo que ay cinco leguas de mal ca· 

mino y a las 1. esta un pueblo pequeño llamado Quaeoyolichan aquí se pa· 
sa un rio caudaloso de mui estremada agua y daua a los bastos comi aqui 
y descanse estubc otro dia en el qual confirme 270 criaturas, y se tomo 
segunda visita al beneficiado Baer que es de su doctrina juntamente con 
San Luis es de tenple mui caliente y de mosquitos. Ay muchos tecomatcs 
para chocolate y para otros mil gcncros de seruicios danse en arboles. En 
este pueblo ay un cacique honrrado y ladino en español que se llama don 
Domingo de los Angeles Señor natural y de possible este me siruio con mu
cho amor y cuidado al uso bueno de los caciques antiguos y me regalo a 
su modo, y me enuio con gran recelo a dezir que no le afrentase en no re
ceuir un pauellon de algodon que sus hijas hauian tegido que suelen va· 
ler 15 pesos y un poco de cacao en grano, e yo le dixe que por su buen 
termino lo reciuiria y enuiomelo en retorno de lo qual le enuie una camisa 
de ruan de cofre nueua y algunas conseruas y mas le di cinco piedras 
coruerinas y de sangre mui buenas con que quedo pagado y con esto me 
sali deste pueblo. Visitose el clerigo por bueno. 

X uchitonaLa 

Leguas 4. Mal camino - Confirmados 93 
En 13 salí a este pueblo sugeto de Ayutla en la doctrina y tributo es 

de encomienda tenple caliente y seco tiene la mejor agua que ay en toda es· 
ta tierra de rio. Ay huertas de cacao y frutas de la tierra, tiene infinitos 
mosquitos, visitose el pueblo y sacristía como todos los demas. Confirme 
a 93 criaturas. El cacique deste pueblo quiso remedar a don Domingo en 
darme un pauellon y cacao como una taleguilla, yo se lo agradeci mucho 
y no lo quise receuir por parecerme crueldad receuir de gente tan pobre. 
Pero yo le di mis razones con que quedo consolado, ay a este pueblo qua
tro leguas de mal camino, es la grangeria destos yndios de cacao aues fru

tas mahiz y chile. 
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A yotlan. Cabecera 

Leguas 1. mal camino - Confirmados 570 

En 14 vine a este pueblo que es de encomenderos doctrina de clerip:os 

beneficiado Marquez de Amarilla, es de tenple muí cal icnte de infinitos 

mosquitos, dista de esotro qualro leguas que es esta la caueecra y tiene los 

mismos frutos y grangerias Cjtle esotro tiene un rio, donde se pescan algu· 

nas buenas truchas, halle hucn modo de doctrinarlos que son de lengua 

mexicana. Visitase el clerigo diose por buen Ministro, tiene casi SOO tri

butarios, son de Pedro Lozano de quien reciuen buen exenplo doctrina y 

christiano tratamiento. PrcditjUC aqui a los yndios de que ubo gran audi

torio asi dellos como de espaiíoles mestizos y mulatos, salieron consolado:; 

a Dios las gracias. Confirme a 570 criaturas de todos colores con lo qual 

salí mui en paz de atjui. 

Clwoaltitlan 

Leguas 6. Mal camino - Confirmados 2G 

En 17. Salí para este pueblo que es sugelo de Chilapa, ay seis leguas 

de pestífero camino, es pueblo pequeño no resit!e Ministro en el confirme 

a 26 criaturas aquí hallé a un niño de tres meses que aun no era bapti

zado, por que la madre no habia podido yr a Chilapa que son 13 leguas y 

los frailes no hauian visitado días hauia que yo aseguro que si ubiera 

grana que rescatar que no se ubicran desc:uidado, Dios les tenga de su mano 
hize noche aquí y pase. 

Teoeintlan 

Leguas 6. Malísimo camino - Confirmados 22 

En 18 fui a comer a una ramada quatro leguas donde se paso un río 
bien hondo aun que seguro de corriente pasa dos leguas adelante a dormir 
a este poblezuelo pequeño sugelo de Chilapa, no ay ministro en él, oy missa 

Y confirmhi a 22 criaturas, hize noche aqui. Son estas seis leguas del mas 

mal camino, oy aqui missa y confirmé a 22 criaturas y honbrcs y mugeres 
mayores. 

f.ocotlan. Colotlipan 

Leguas !J., 30 202 mal camino -Confirmados 109 

En 19 pasé a Joeotlan que ay dos leguas aqui oy missa, es doctrina --
3ll lnnto al 4 e• tú. 1 t' d d 20'J d 1 ' d · la VÍRita. "· u can 1 a -• e numero e leguas tal vez rccorndas hasta entonces en 
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del Conuento de Cacholtenango todo sugeto de Chilapa, es tenple caliente 
y de mosquitos ay hutas buenas de la tierra aqui confirme a 92 criatu
ras. Y sin comer aquí passe a comer a Colotlipan del mismo tenple, don
de confirme a 17 criaturas. 

Es aquí de notar un río blanco que pasa junto a este pueblo causado 
tle un cal ichal por dontk pasa, es el agua apazihle a la vista corre con gran 
ynpclu, y haze grandes pozos, no cría peces ningunos ni se puede beber 
solo si rue de hazer ruido. 

Cacholterwnco 

Leguas 2. Buen camino 

Este dia pase a dormir a este pueblo donde ay conuento de agustinos 
de la juridiction de Chilapa ay dos leguas de buen camino dormí aqui y 
no cene ni consentí que se pidiese nada en el conuento para mis criados 
ni que durmiesen en el, y así se hizo, por la gran pobreza que publico un 
frailczilo que alli estaua por superior que se llama fr. feo. de Ledesma y 
asi marlrugue sin verle por no ocasionarle a que nos diese algo, no con
firme aqui, por no congojar a este santo fraile que mostro estar muí en
fermo. 

Mochitlan 

Leguas 3. Buen camino- Confirmados 371 
En 20 d ia de San Sebastian fui a o ir missa a este pueblo que es sugeto 

de Tixtlan, de encomendero doctrina de clerigos y lengua mexicana, tenple 
frio y bueno de buen agua. Aquí estube dos días y confirmé a 371 criatu
ras, predique y console a los yndios, de los quales reciui demandas pu
blicas contra su vicario el Padre Dominguez. Hizeles Justicia y fueron pa
gados de todo quanto le pidieron que todo era de poca monta, aun que 
alguna para los yndios que son pobres. Tanuien me pidieron que les bol
uiese al Padre Carreíío. Remití la respuesta para Tixtlan. 

Tixtlan. 

Leguas 3. Mal camino- Confirmados 555 
En 21 entré en este pueblo de noche que ay tres leguas de mal camino, 

es de encomendero y de tenple frío de malissima agua para beber, es doc
trina de clerigos es beneficiado Hernando Carreño, la lengua es mexicana, 
los yndios son ricos por que venden todo quanto crian cogen y sienbran a 
mui buenos precios así a los pasageros e;omo a los harrieros que traginan 
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y van al puerto de Acapulco, es el tenple entre frio y caliente; danse frutas 

de tierra fria y caliente y cada cosa mui buena, cogen mucha miel y buena 

ay aues en cantidad, y tiene esta serranía algunas perdizes de las de Cas

tilla que no difieren de ellas en plumage pico ni zanca, exceto que son 

algo mas altas. Ay muchos melones, la justicia es del puerto de Acapulco 

y es esto tenentazgo. 

Predique en este pueblo de proposito por el gran auditorio que ubo de 

yndios principales forasteros y hize predicar al elcrigo Dominguez y el Li

cenciado Agucro de Ruerte que se consoló bien a esta Republica en lo qual 
\ 

confirmé a 555 criaturas. 

Vissitose al elerigo Dominguez y tubo capítulos pesados, y en la prue

ba dellos se echo de ver mui notoria cierta passion entre el y el teniente 

Zamudio hizicronse amigos y ceso toda la emulacion, solo ubo contra el 
algunas quejas de obeneiones y derechos demasiados, lo qual todo modere 

y conpuse christianamenlc y el pago todo lo que fue de mandas publicas, 

dexelas aranzel a clerigo y yndios para que se rigcsen por el con que cesa

rían quejas de demasias en derechos. 

Asi mismo mancle a este clerigo Dominguc7. que vendiese un negro la

dino que tenia muí pernicioso en el pueblo, porque no dexaua negra mu

lata ni yndia principal con quien no estuiese ami~ado, y por cuitar este 
daño se le mando por auto le vendiese. 

Pitlicronme estos yndios les Loluiese al Padre hernando Carreíi.o su be

neficiado que estubo suspenso y a cumplido su condemwion. Yo remití la 

causa al Señor Vissorrey como encomendero dcsle pueblo y con esto me 
sali del. 

A panco 

Leguas 4. Buen camino. -Confirmados 594 

En 2B. Sali para este pueblo que es sugcto de Tixtlan que ay quatro 
leguas doctrina de clerigos, es beneficiado el padre Volaños, es de lengua 
mexicana, tenple caliente de yndinitos mosquitos, es forzoso pasage de las 
recuas que van y vienen de Acapulco a Móxico con cuya ocasion ganan bien 

de comer estos Y ndios vendiendo sus mahizes, sus aues y frutas y alquilan
do sus cauallos. 

Tienen este beneficio por agregados el pueblo de Atlhiacan y Guit;r,il
lepec, Y los pueblos de Totoltzintla y Tzacualpan sitiados en la riuera del 
rio de las balsas que son de la encomienda de Porcallo que por todos tie· 
nen 480 tributarios. 
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Aqui predique dos vezcs con gusto y hize que predicase el beneficiado, 
es razonable lengua y confirme a 594 criaturas, vinieron aquí a verme los 
principales de Chilapa y con esto me sali cleste pueblo hauiendo fecho pri
mero una monicion al beneficiado Volaüos acerca de cierta muger con 
quien esta algo mal opinado noti fieosdc con pena y con auto penal. 

Citlalan 

Leguas 5 (buen camino) -Confirmados 643 

En 30, sali para este pueblo que es sugeto llcl pueblo de Chilapa que 
ay cinco leguas de buen camino, es el tenplc algo fresco. La doctrina de 
frailes Agustinos la lengua de los naturales mexicana. Ay 500 vezinos ca
sados en todo el districto. No visite nada corno en los demas pueblos de 
frailes, solo me pidieron que confirmase a 643 criaturas y así lo bize y 
con esto salí dcste pueblo. 

Chilapa 

Este pueblo es de encomienda, y es grande y de buen tenple, lengua 
mexicana, no fui a el por auissos que tube de religiosos que el prior de 
allí era poco curial, y que sus terminas y modo no eran para que un obis
po de Taxcala se pusiese a pruebas dellos. Y asi suspendí el yr alla, por 
cuidar cosas que despues dan pena por muchos días. 

T laloowuhtitlan 

Leguas 6. Mal camino - Confirmados 151 

En :3 de Febrero sali de Citlalan para este pueblo que ay seis leguas 
de malissimo camino, es Je encomienda y lengua mexicana, y de calidissi
mo tenple y de muchos mosquitos y alacranes. 

Tiene un rio caudal que le cerca donde ay muchos vagres y robaletes 
delicados es doctrina de clerigos el beneficiado 1 uan Vacz passo a preben
da de racion en nichoacan no le vissíte por que los yndios principales no 
le pidieron y los demas se contentaron con que se fuese y asi paso esta 
vissita. 

Confirme aquí a 151 criaturas, no predique por el sumo calor e gran 
suma de mosquitos que apenas se puede viuir ni estar alli, aunque la casa 
estaua cerrada y fresca y asi salí sin lission de mosquitos, deo gracias, 
quede con los yndios que enmendaría algunas cosas de derechos en baptis· 
mos y confesiones. 
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Co palxocotitlan 

Leguas 7. Buen camino - Confirmados 160 
En 6. Sali a este pueblo que son quatro leguas es sugeto dd otro aquí 

confirme 160. criaturas y pase a tlormi r al Naranjal despoblado que ay 

tres leguas de buen camino. 

Mitcpec 

1 ,c~guas ;) mal camino - Con fi rrnados :H2 

En 7 vwe a eslt~ pueblo qtw son tn·;; lep;uas doctrina <le elnigo~ len
gua mexinllla y tenplt~ calil~nte, es beneficiado el padre N. Mansilla, al 
qual vissitt~ eil esl<' ptwhlo y al'alwsc su visita en el siguiente de Julalpan, 
confirme aquí a ;}1.2 criaturas de yndios lo::; mas. 

]oldpan 

Ll~guas 1·- Confirmados 371 

En 9 pasé a este ptwblo que c.~ segundo pueblo del beneficio que digo 
atras del padre Mansilla, es lle Lenple menos caliente, lengua mexicana 
de la corona, tierra pobre, ay lo eomun que son frutas de tierra caliente 
aues y copali, ay qualro leguas.- Confirme en este lugar a 371 criaturas. 
Sentcnciosc bica el derigo. 

Ayaoaxowich e o 

Leguas 5 - Confirmados 51 O 

En ll. Vine a este pueblo que es de la corona llUe ay cinco leguas de 
tenple mas fresco lengua mexicana doctrina de derigos beneficiado Ca
brera. PusiPronle los yndios capítulos rnas de odio que de fundamento, 
rernitilos al tienpo que se eonpusucsen es doctrina flaca, por el grau des
contento de los yndios por la eongrcgacion y por el odio que tienen al ele
rigo, causa conf usion ver semejantes co::;a~; sin poderlas remediar. Confirme 
en este pueblo a 510 criaturas tubieron Loros huyose me aquí el mulato 
Pascual y no se tiene noticias del hasta el llia de oy hallé aquí un corregi
dor melancolico sobre manera cabezudo y necio, cuftado de los J assos y 
viudo y pobre. 

Tlilapa 

Leguas 5. Buen camino 

En 15 vme a este pueblo que ay cinco leguas de buen earnino es doe-
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trina de frailes Dominicos lengua mexicana, es de la corona, no confirme 

aqui porc1uc ya lo estauan del año pasado estube aqui una sola larde. 

Tepapayecoan 

Leguas 2. Buen camino 

En 16 pase a este pueblo que ay dos leguas es doctrina de frailes Do

minico~, lengua mexicana no confirmé porque no ubo necessidad, por es
tarlo del año pasado. 

T <'pe j u,j zuruz 

Leguas 3 buen camino 

En 19. Vine a c~le pueblo que ay tres kguas es doctrina de derigos 

lengua mexicana de encomienda, no confirmé, solo hizc a don Felipe de 

A rellano su beneficiado se quedase en este pueblo, que huuia y do commgo 

a la visita. 

San Luis d,e Chololo 

Leguas 7 y 3. 31 - Confirmados 422 

En 21. Vine a este pueblo a dormir que ay siete leguas donde estube 

tres dias y confirme en el 422 criaturas, y en 26 me vine a esta ciudad de 

los Angeles que ay tres leguas y predique a los 27 en mi yglesia Catedrnl 

y 2'! domingo de quaresma ubo buen auditorio a Lauden Dei. 

40 SALIDA A VISITAR 

1613 AÑOS 

Leguas 20 - Confirmados 64 

En 16. de Julio sali con el diuino fauor aproseguir la VISita de pue

blos que faltaban de vi si lar. Y tome la cordillera de hazia Tepexic y fui 

primero al pueblo de Acatepec doctrina de clerigos que ay 20 leguas de 

la Puebla, y alli tube la fiesta de la vocacion que es eJe Santiago, y confir

me allí a algunos españoles y yndios que serian en numero 64· personas. 

En 27 de Julio, sali de Acatepec y vine aqui a San Martín sugeto de 

Tepexic, es de lengua chochona, donde comence a coufirmar esta prouin

cia, ay quatro leguas de mal camino. 

31 Las 7 primeras se refieren a la distancia de Tcpejujuma a Cholula y las ultimas, las que 

median de alli a Puebla. 
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San Martín 

Leguas 4. Mal camino - Confirmados 305 

Es este sugeto de Tepexic en tierra llana de buen tenple, donde abra 
como 70 vezinos yndios es de doctrina de frailes dominicos, salióme a re
ceuir frai Juan de Rizo lengua sufficiente de Chochonaca. Confirme en es
te pueblo 305 criaturas y adultos yndios que fueron de seis sugetos, pre
dicales el Padre fray Juan en su lengua que yo no se ni entiendo. 

San ]zwn 

Leguas 2. Buen camino - Confirmados 490 

En 29. Vine a er:;te pueblo que tanLien es sugeto de Tepcxic, donde 
mande congregar otros cinco sugctos para que se confirmen los que obicre 
para ello. Ay dos leguas d<~sde San Martín buen camino y hauiemloles 
fecho platica el dicho Padre Fray .Tnan confirme a <1·90 criaturas. Vinome 
a ver aqm el Padre Vicario de Tepexic fray Manuel Hamirez con buen 
senblante. 

Tepexic 

Leguas 3. Buen camino - Confirmados 620 

En 30. Vine a este pueblo que son tres leguas de camino, es de la co
rona, y de doctrina de frayles dominicos, la lengua que en el se habla es 
la que llaman Chochona, es pueblo grueso y de largo districto en que tiene 
muchas visitas, tienen al presente una sola lengua que es el frai Juan del 
Rizo que los es eminente y asi le hize predicar en todas las vissitas que 
andubo comigo para que entendiesen los naturales la virtud y efectos del 
Sacramento de la Confirmacion que venia a darles y asi confirme en sola 
esta cabecera 620 criaturas, con lo qual sali, y no visite cofradías ele yn
dios porque es cosa perdida, ni menos visite la Sacristía del Conuento, por 

que no es de algun effecto. 

Santa Maria Moloaiac 

Leguas 3 mal camino - Confirmados 471 

En 19 de Agosto, vine a este pueblo que es sugeto de Tcpexic y de la 
misma doctrina y lengua. Ay tres leguas de mal camino, confirme en el 
471 criaturas de yndios, no ubo español alguno es pueblo pasagero. Y 
asi ay en el un meson, carece de agua y se padece necessidad della, pasa 
un quarto de legua de aqui el rio de la Puebla que llaman Atoyac, va mui 
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abarrancado y ynutil para seruirse del, esta aqui la puente que llaman de 
Dio¡,;, que es de tierra firme por debajo de la cual pasa este debajo que 
es grueso y no sauemos s~ este transito por do pasa debajo de la tierra es 
natural o si lo caba el mismo rio, pero el esmuí de ver y raro en el mun· 
do. Con esto acaue de visitar la prouincia de Tepexic . 

Ciudad de Tepeaca 

Leguas 4. Buen camino - Confirmados 5415 

En 2 de Agosto entré en esta Ciudad que ay quatro leguas muí largas 
de Molcaxac, es ele la corona lengua mexicana y de doctrina de frayles 
Francisco. Pose en el Conuento donde me hospedo fray Juan Marquez, co· 
mi a costa de los yndios tres dias y a la mia el resto de ocho que aquí 
estube. 

Vissito mi vissitador las cofradías y otras cosas del pueblo. Y o hize 
platica a los españoles, derogue del todo la licencia y permiso de que 
los labradores trauagen y hagan trabajar a los yndios en sus haziendas los 
dias de domingo y fiestas con animo de dar un orden christiano en este 
caso lo qual reseruo a la final de la vissita. 

Mande a los maiordomos de las cofradías que no tubiesen en sus ca
sas la plata y doseles de las cofradías ni se siruiesen dellos ni menos los 
prestasen a nadie. 

Hallé esta doctrina de los yndios mui quebrada a causa de que viuen 
los mas clellos en casas y scruicio de españoles con quienes se defienden y 
es negocio mui lastimoso de ver quan caido esta el Señorío destos pobres 
ynclios principales destituidos de sus tierras y vasallos, descontentos, po· 
bres abatidos y desposeídos de lo que Dios y el derecho natural les a dado. 
Y sobre todo los acaban los repartimientos de las labores donde no se cum
plen las ordenanzas. 

Ay en esta doctrina seis religiosos que asisten no hallé lengua mexica· 
na eminente. Ay dos predicadores para españoles que moradores y labra
dores abra .... vczinos de cuyos hijos ubo de confirmacion 235 criaturas 
confirme de solos yndios y algunos negros y mulatos cinco mil y ciento y 
ochenta que por todos hizieron 5415. 

Gouiernase este pueblo por Alcalde Mayor que lo era en esta sazon 
Don Juan Tello de Guzman, es el tcnple sano y frio, ay poca agua pero 
buena que mana en la sierra de Taxcala, los españoles viuen de labranzas 
de trigo y mahiz, y los yndios de gañanes segadores y peones, y con esto 
esta destruido el estado y pohlacion de los yndios y su doctrina, que como 
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tienen en sus republicas tantas vexaciones de todos estados de gentes se 
van huyendo a las casas de los españoles labradores, donde se anparan de 
otros mil subsidios que en sus pueblos tienen y con esto concluí con esta 

ciudad. 

Tccanwclwlco 

Leguas 3. Buen (camino) - Confirmados 1709 

En 9 de Agosto vine a este pueblo que es de encomienda, doctrina de 
frailes franciscanos que ay tres leguas desde Tepeaca. Es la lengua que 
dizen de Chochones, es el tcnplc algo calido mui sano, y el suelo mui seco, 
carece de agua y la que tiene es mui mala, era en su antiguedad de mas 
de 20.000 vezinos yndios, y de muchos principales este pueblo se dió en 
encomienda a aquella ~eñora a quien azotaron en Mexico por que defen
día las causas de Hernando Cortes quando hizo la jornada a las Higueras 
casola con Alonso V aliente 32 de quien no ubo hijos ni decendcncia es la 
tan acabado por los repartimientos que oy no tiene mas que 2000 vezinos 
y esos tan vaxahos que estan todos casi en casas y labores de españoles 
por los mismos ynconuenientes que dixe en Tepeaca. 

Mande leer la prohiuicion que no trabajasen los Españoles, ni hiziesen 
trabajar a los yndios en días de domingos y fiestas que la Santa Y glesia 
mande guardar. 

Confirmé en este pueblo 1709 criaturas parte dellas españoles parle 
yndias sin lleuar como en ninguna parte se lleva limosna ni ofrenda en 
dineros. 

Mi vissitador leyo sus edictos, hizo sus causas, a cuyo escrito me re
mito quando conuiniere se haga demostracion dello. Y con esto sali ele es
te pueblo. 

Tlacotepec 

Leguas 4. Buen camino - Confirmados 125 

En 12. Sali y vine a este pueblo que es sugeto de Tecamachalco que 
ay quatro leguas de buen camino es del mismo tenple y lengua es doctri· 
na de clerigos, esta al presente beneficiado, que entiende lengu.a chochona 
que predica moderadamente y confiesa bastantemente. No halle cosa contra 
el, ni ubo que remediar a peticion de partes . 

• 32 Llamábase Juana Mancilla y refieren que para dcsp;raviarla Cort(.s por los azotrs q1w k 
dieron al volver él de las Hibueras la paseó en ancas de su cabalgadura por la ciudad de México. 
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Carece este pueblo de agua y bchese de jagueyes, es mm sano de se
renos. 

Confirme aquí 125 criaturas con lo qua! me salí del. 

Guccholac 

Leguas 6. Buen Camino- Confirmados 1298 

En 16. Salí para este pueblo que ay seis leguas y vine a comer aqui 
a Gueeholac pueblo de encomienda, es doctrina de frailes franciscanos 
tienen un muí hermoso tenplo de tres nabes y la casa del conuento mui 
acauada la lengua que aquí se habla es mexicana, ay tres religiosos. No 
visite sagrario ni sacristía ni otra cosa de doctrina porque se pierde el tien
po el tenple del pueblo es benigno, no tiene agua bastante, los yndios viuen 
de alquilarse a labradores españoles, los quales tienen muchas hereda
des en este districto por que aqui cae el famoso valle de San Pablo donde 
ay muchas y buenas labores de trigos donde se suelen dar 15000 fanegas 
de diezmo. 

Mande leer aqui el edicto en que suspendí la mala licencia dada para 
que trabajasen en dias de domingos y fiestas, remitiendo a darles audien
cia para darla con moderacion y advertida consideracion. Predique a los 
Españoles lo que mas conuenia segun lo que se coligio de su modo de 
viuir y los descuidos que en sus costunbres y contrataciones tienen que es 
lastimosissimo el de los españoles, donde quiera que ay doctrina de frai
les porque el uso que tienen de tan continuo pedirles dineros, que lo an 
santitificado con llamarlo limosna les quita la libertad de reprehender
los y tanbien de dar noticia dello al Obispo Dios lo remedie que no pode
mos los Obispos hazer nada por la grande coartacion que tenemos con los 
Ministros maiores del Rey que como agora va, no se puede acabar de la
mentar. 

Confirme en este pueblo 1298 criaturas españoles algunos y los demas 
yndios. 

Hizieronse causas de amanceuamientos y quebrantamientos de fiestas, 
en offieiales y enbustes de Maiordomos de Cofradías que son unos famo
sos ladrones por lo diuino, y con esto salí deste pueblo. 

Aoatzinco 

Leguas 2. Buen camino - Confirmados 2799 

En 22. Llegué a este pueblo que ay dos leguas de buen camino, e su
geto en todo de la prouincia de Tepeyacac la lengua del es mexicana ay 
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en este pueblo y su comarca muchas labores de trigo de españoles, estas 
caen en un valle que llaman de San Pablo, por una Y glesia deste nonbre 
que ay enmedio del, donde se congregan a oir missa muchos destos labra
dores dizenle los frayles Franciscos del monasterio de Acatzinco. 

Esta y reside en este pueblo el Juez repartidor de los yndios que van a 
estas labores que es un officio de se gana largo de comer, si acaso la con
ciencia viue y esta con quietud que lo duda mucho Augustino. 

Predique Domingo 25, a los españoles y fue el Euangelio de los X le
prosos, con ocassion de lo qual trate y reprehendí lo que suena de malos 
tratamientos de los yndios en casa de los labradores, deteniendolo encerra
dos muchos di as violcntamentc, sobre lo qual aduerti al Juez la obligacion 
que tenia de anparar los como quien tenia las vezes del Rey en quien esta 
el supremo cuidado hazerlo. Pero es el daño irremediable, por quanto es
tos officios sienpre se dan a criados del que gouierna y ellos vienen con 
solo animo de enrriquecer y esto no puede ser sino permitiendo mil agra
uios de yndios, con cuya pcrmission recibe mal y cnrriquece peor y vien
do todo esto no ay quien hable por ser de la cassa grande y asi va todo lo 
desta tierra. 

Al fin yo lo predique no con esperanzas de que hauia de aprovechar, 
sino porque no pretenden ignorancia delante de Dios, e yo tubiese legitima 
escusa de que ya se lo dixe. 

Confirme en este pueblo 2799, criaturas dellas españoles y dellas yn
dios, y vissitaronse algunos amancebados y quite dos yndias a dos españoles 
en que tenían hijos de un largo amancebamiento, y puse la una en las re
cogidas con un hijuelo, y otra en la Concepcion de la Puebla, con animo 
de ponerlas en estado con sus mancebos o con otros. 

Con lo qual salí de aqueste pueblo en haz y en paz de todos. Laur Deo. 

San Saluador 

Leguas 3. Buen camino 

En 28, vine a este pueblo doctrina de clerigos que ay tres leguas de 
camino, es pueblo de Quicutengo fecha mencion de atras. 

Estancia d,e Quijada 

Leguas 4. Buen camino 

En 30. Sali deste pueblo para esta estancia que esta en los llanos de 
San Juan. Ay 4 leguas de buen camino. 

Esperome a comer el Beneficiado Villanueva y el Alcalde Mayor Don 
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Diego de Norduña. Aqui tube noticia de un Cauallo Morzillo de Camino 
que tenia el beneficiado Luis Perez de Mendoza andube en el, contentome. 

Tepeyahualooa 

Leguas 3. Buen camino 
En 31 vine a esta casa de reciuimientos de Virreyes donde tubc carta 

del comizario general de Frauciscos Martinez y le respondí y no le vi ay 
tres leguas de buen camino. 

T f,atLauhqwcte pec 

Leguas 8. Bueno y mal camino 
En P de Septienbre vine a e~le pueblo que ay 8 leguas donde cstube 

dos dias, no ubo que hazer. 

Oaoapoaztla 

Leguas 33 

En 4 salí para este pueblo en demanda de un auiso que tubc de que se 
hauian hallado unos ídolos en una Cucba de un sugeto suyo llamado Azu
chitlan. 31 

En 8 salí para Xonacatlan y en el camino tube auiso del Señor Arzo
bispo con su sobrino Francisco de la Serna en que me pide le consagre con 
toda brevedad. Con lo qual cesó el yntento de yr a ver la Cueba del ydolo 
de Azuchitlan y bolui la rienda a la Ciudad de los Angeles que distaba 15 
leguas a la qual llegue a diez de Setienbre y en solos dos días que ubo de 
termino se adrezo la casa, prepararon las comidas y se hizo la consagra
cían en las casas de mí morada, con el modo siguiente. 35 

1614 AÑOS 

QUINTA SALIDA A VISiTAR HAllA LA PROVINCIA DE TAXCALA 

Leguas 5. Buen camino - Confirmados 2405 
En 24 de Marzo sali a esta ciudad de Taxcala donde vine a comer, po

sé y apeeme en las Casas Reales donde comí a mis costa sin consentir que 

33 Se olvidó de ponerlas. 
34 Véase tomo V de la Serie Papeles de Nueva España. (Relación de Xonotla y Tetela, pue

blo de S. Francisco Ayotuchco) donde habla de una gran cueva en que había dado culto, según 
parece, a sus falsos dioses en tiempo del gentilismo. Entiendo que no distan mucho entre sí am
bas localidades. 

35 Aqui dejó página y media en blanco sin duda para describir la ceremonia, pero no lo hi
zo. El texto se reanuda en el fol. 70 vta. con la Quinta salida. 
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se pidiese nada a los naturales en este pueblo de lengua mexicana, mezcla
dos algunos otom~es, y aunque su fama es tan grande en todo el mundo, su 
pobreza es el dia de oy la mayor que se sabe, procedida del mal gouierno 
de los Principales naturales asi por su poca capacidad de entendimiento 
honrra y talentos, como de su continua enbriaguez. La mortandad dcllos a 
sido muy, grande, y asi se gouierna oy por maccgua1es y en resolucion el 
estado tenporal de los yndios esta notablemente menoscabado. Y juzgo que 
el spiritual lo esla mas que nunca, porque los Ministros antiguos son aca
uados y los modernos, entiendo, carezen del espíritu de los viejos y as1 
gouiernan y administra justicia con spiritu de mozos. 

La codicia es mas vi u a que en florentines el exceso poco casi igado por 
sus superiores cuyas Locas se cierran con dadiuas de tlineros cosa muy 
mostruossa y lo que peor es que ni de allende ni de aquende se espera el 
remedio. 

Hallé entre los españoles gran vicio en esto de la sensualidad de ma
nera que apenas ay español en este lugar que no esté amancebado y todos 
tan unidos que no ay testigo que quiera dezir. La gente es pobre haraga

na y viciosa y con este tener en los yndios quanto dellos quieren se vien~n 
a viuir entre ellos, y como aquí no tienen justicia secular a quien temer ni 
menos la ay eclesiastica Liuen a fuer de gentiles y llegarse a dar noticia 
desto al superior (os dizen que lo que a el conuiene es proueer de dineros 
en la flota) . 

Consagre el olio en esta Capilla y comulgue a españoles buena copia. 
Pero a yndios gran cantidad, que debieron pasar de mas de mil. Hize la
batorio de pies a 12 pobres y diles primero de comer en mi casa siruien
doles para memoria del exenplo de Christo nuestro Señor. Tube determi
nado de predicar aquí la pascua pero diome un tan penoso flemon que me 
duro por mas de 8 días que no pude ni aun hablar no se aque causa remita 
este ynpedimento porque yo lo desee mucho. Tanpoco predique a los yndios 
por la misma razon y note dellos que es tan mas sobre si que otros ningu
nos y menos sugetos a los religiosos y segun sospecho mas menos bien do
trinados que otros ningunos lo qual se les parece bien en las costumbres y 
dello venimos bien desconsolados. Pero estan las cosas de la potestad epis
copal en pueblos de religiosos de manera que es necesario rogar mucho a 
Dios, ponga su mano miraculosamente en ello, porque el Papa esta lejos y 

el Rey mal ynformado. 

Y aclaro aquí que yo no salgo a doctrinas de religiosos con animo de 
remediar nada, porque no soi poderoso para ello y yo e dado noticia a su 
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• Magestad de los inconucnientes y no deue hauer disposicion de remediar· 
lo. Solo voi con animo de confirmar a los que no an receuido este Sacra· 
mento que holgara yo mucho lo pudieran ministrar los religiosos, para 
que ahorrara yo el yr a sus cassas. Ocupeme la pascua de resurrection en 
confirmar a los yndios y en ella confirme dos mil y quatrocientos y cinco 
criaturas algunos dellas de españoles de todos los quales no receui un solo. 
marauidi en dinero, solo me dieron unas velillas de a medio real que no 
son de ningun emolumento. 

Posé en las casas reales comí a mi costa sin consentir que para mi me· 
sa se pidiese nada al pueblo. Solo dieron algun zacate y alguna leña. Co
nocí aqui por gouernador a. don Garcia Lopez del Espinar un cauallero 
mui virtuoso discreto y recto, de quien tube mui buena correspondencia, 
fue a la continua mi hucsped, en que receui mui gran merced. 

Concluido con este pueblo, sali al de Topoyanco en 3 de abril. 

Topoy;anco 

Leguas 1 - Confirmados 3127 

En 3 de Abril salí para Topoyanco que ay una legua, es doctrina de 
frailes franciscos, y sugeto el pueblo de la cauezera de Taxcala y de la 
misma justicia es de lengua mexicana, los yndios ricos y descansados tie
nen grana y mucho mahiz y aues y ay en sus tierras muchas heredades de 
españoles de trigo y mahiz, a quienes se alquilan los yndios y ganan mu
chos dineros, es el tenple frio sano y de lindas y saludables aguas y ay se 
dan muchas frutas de Castilla. 

Halle aqui mui buen agasajo en el guardian frai Máteo Lopez hospe
dome con alegria, comí aqui, a regalo del pueblo estube dos dias solos en 
los quales confirme tres mil y ciento y veinte y siete personas algunos es· 
pañoles y los demas yndios llamaronse con cuidado por el guardian y asi 
con el ui con este pueblo tan en breue. 

Dcste pueblo me bolui a la Ciudad a escribir para la flota, y condui
do con ello torne a salir a concluir con la Vissita desta prouincia. Y sali 
de la Puebla en 16 de Mayo y fui a comer a Santa Maria Natiuitas que ay 
quatro leguas. 

Sant'a Maria N atiuitas 

Leguas 4. Buen camino - Confirmados 450 

En este pueblo sugeto a Taxcala en la justicia secular doctrina de frai· 
les franciscos lengua mexicana el tenple frio y bueno, beben del rio Atoyac 

281 



que es de buen agua. Son los yndios ricos de grana mahiz y aues. Ay mu
chas heredades de cspaiíoles. Sicnhran rnahiz es principio de lo que lla
man la eienega de Taxcala y agora, an dado en senbrar trigo de riego que 
se comienza a dar mui bueno y mui copioso en el aeudir. Ay quatro leguas 
a este pueblo desde la Ciudad reciuieronme amigablemente el Guardian 
frai Pedro Ynfante y sus compañeros. 

Prediqué aquí a los españoles y no a los yndios porque no se congre· 
gan ni ay en esto remedio la causa no la se. Confirme en este pueblo 450 
criaturas españoles y yndios y con esto me sali con toda paz. Otro dia si
guiente confirme 622 criaturas. 

Sl((nlawa Cfti,azthlern ¡mn 

Leguas :~. Buen camino - Confirmados :n 7 
En 21 de Mayo pase a este pueblo que ay tres leguas, es sugdo de 

Taxeala de la lengua mexicana buen teuple, doetrina de frailes franeiscos, 
es la grangeria deste puehlo entre los yudíos como la de arriba en los mis
mos gencros y la de los espaiíoles de labranzas, gente pobre y que viucn 
como alarbes que solo entienden en lisungear a frailes a costa de malos 
usos de cofradías. Negocio sin remedio por la infinita codicia que se a en
trado confirme al{UÍ :n 7 personas con que me salí apriessa. 

Czwmantla 

Leguas 5. Buen camino - Confirmados 1410 
Jueues 22. Sali para este pueblo que ay cinco leguas de buen camino, 

es sugeto de Taxeala, doctrina de frailes, lo mas del es y se habla lengua 
otomi es de saníssimo tcnple y de buenas aguas la grangeria de los yndios 
es de mahiz y aues en cantidad. Ay muchos españoles, cuya grangeria es 
de labranzas de trigo y mahiz a los quales predique dia de la Santissima 
Trinidad y confirme uqui y en sus sugetos en tres dias que estube un mil 
y quatrocicntas y diez personas asi españoles como yndios. Halle aqui mui 
buen agasajo en los frailes el guardian frai Marlin de Palacios amigo an
tiguo y frai Pedro de Heinoso houbre noble. Ay en este pueblo un vizcaíno 
herrero llamado Mcmliola a quien conprc un cauallo vajo de camino en 
125 pesos que luego se le pagaron en reales. Con esto salí deste pueblo 
con toda paz. 

Tocattan 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 201 
En 26. Sali a dormir a este pueblo que ay tres leguas de buen camino, 

282 



es de la doctrina de Tcxcalaca lengua mexicana, doetrina de frailes fran· 
ciscos es ¡nwhlo mui pequeño, y asi 110 hize mas que confirmar y pasar 
a<lelanle aqui confirme 201 personas asi de C'spañolcs como de yndios. 

Atlihuetzan 

Leguas 3 buen camino - Confirmados 1207 
En 27 pasé a este pueblo que ay tres leguas es suget.o de Taxcala doc

trina de frailes franciscos lengua mexicana sano tenple de lindas aguas es 
la grangeria de los yndios grana mahiz y gallinas, es gente luzida y ladina. 
Ay muchos espaüolcs todos ellos labradores no predique a españoles por· 
que tenían guarclian que lo sabe bien hazcr, frai Luis Gutierrez de quien 
fui mui bien hospedado, y asi no trate aqui mas que de confirmar a espa· 
ñoles y a yndios, y en tres dias que cstube aqui confirme un mil y dosicn
tos y siete personas conque sali desle pueblo. 

A tlanoate pe e 

Leguas 3. Buen camino - Confirmados 409 

Ultimo de Mayo vine a este pueblo que ay tres leguas no mal camino 
es sugeto de Taxcala doctrina de franciscos de lengua otomi de mui pocos 
yndios vezinos y esos pobres halle aqui a frai Pedro de Riuera por Guar
dian honbre bien nacido de quien receui muy cortesano hospedage. No pre
dique porque no hauia a quien. Solo-confirme quatrocientas y nueue per
sonas, españoles y yndios. 

Digression 

Leguas 17 
En 3 de Junio me dixeron que estaua bueno de conejos el mal pais de 

Tepeyahualco y fui desde aquí que son tres jornadas de 17 leguas, y lle
gado alla me tubieron de Jala tzinco tres jacal es mui aproposito, es el ten
pie algo frío y el mal pais mui aspero y de algunas leguas de longitud no 
ay agua en todo este districto. 

Piñond 36 

Tiene algunas lo mas pobladas de mucha suma de arboles de piñones 
los quales dizen Beban fruto de siete en siete años, cogenle y gozanle las 
justicias y vezinos, no estan de posesion de nadie, sino del que primero 

36 Está este título en el margen. 
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llega llebansr. a la Puebla y a Mexico donde se venden a diuersos preciOs 
la hanega a dos es el sumo pagan diezmo dellos. 

Aqui estube tres dias con algun gusto por ln soledad del lugar, dixomc 

missa en una capilla que se hizo de ramada. Salimos a caza a los alderre
dores des te sil io, ubo algunos conejos no en mucha cantidad. Pero son her
mosissimos de grandes y rnui huenos de comer, rnataronse hasta 40, cone
jos qur. se re par! icron entre amigos. 

J•:n 1~sh~ paragc le salto UJI quarlo a rni famoso caballo rone::trlor, dexdc 
en cura al Alr~alde Mayor de los Llanos D. Diego de Ordnña y echclc mu
cho rm~nos y vine en un cauallo ageno tropezador y acauado 1~sto me bolui 
otra vez a Atlacatcper., desde donde proseguí mi vissita a Huei Otlipan. 

lluciotlipan 

T,cguas 3 -Confirmados 215 

En L3 de .Junio pase a este puehlo que ay tres leguas horrancosas es 
sugeto d1~ Taxcala doctrina de franciscos lengua mexicana, pueblo pequeño 

y rnui pobre. Y corno rne insinuo el Cuardian esta pobreza no cstuhc mas 
que un rlia y luego me sali, dejando confirmada la gente que en el hauia 
que fueron dozicnlos y quinze personas. 

San Felipe 

Leguas 3. Mal camino (y) 6 buen camino - Confirmados 770 

En 2 de Junio pasé a este pueblo sugcto de Taxcala que ay tres leguas 
de una mala euesta es de mui buen tenple buenas aguas lengua mexicana, 
yndios luzidos y de la grangcria arriba dicha, ay muchos españoles labra
dores ricos a lm; I]Ualcs predique, y no a los yndios. 

Aqui me dio un corrimiento en un pie con alguna inflamacion y estube 
en ln cama dos días halle por Cuarclian al padre fray Alonso de Santillan 
de quien fui bien regalado confirme aqui 770 personas con lo qual sali y 
me vine a la Puebla que ay seis leguas a tratar de negocios de mi Y glesia 
en cspeeial de darle Maymdomo. 

En toda la visita. Leguas Stl. 37 

l 6 1 S 

SESTA VISS!TA HAZ/A ZACATLAN 

En 15 de Noviembre de 615 salí a visitar al pueblo de (:acatlan doc-

37 Esta nota y la suma están en el marp;cn. 
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trina de: frayles francisco~, tierra fria de montaiin, lenpw mexicana, y los 
sugctos de lengua Xaxalpa. Llegado que: fui allí adolecí dC' un corrimien
to a una mano que me tubo en c.amn muí molestado, y asi 110 pude hazer 
d officio a que fui solo confirme: alguna gente y me holui a curar a la 
Puebla, y sin enhargo de mi mal confirme algunas criaturas y adultos que 
aqui yran cseritas. 

7ó16 A~OS 

SI•:l'TiillA VISS!TA QUF !1/U~ lfAí'JA L1 V ANDA m: XAL1TZINCO 

Leguas 2 (Y) 7- Confirmados 282 (y) 32 

En 14 de diziembrc sali a visitar este pueblo de Amozoc doctrina de 
frailes Franciscos, leng~a mexicana tenple frio. Ay muchos españoles la
hratlorcs de mahiz y trigo, el trato principal de los yndios es en maderas 
de todos generos, porque ay muí buen monte son yndios ricos y todos de 
grangena. 

Este dia confirme 282 criaturas de españoles y yndios, hize vissitar las 
cofradías que son. 38 

En 15 confirme 32 criaturas. 

En 14 salí a comer a la venta del Pinal y llegue a dormir a la estancia 

de Merlo (leguas) 7. 
En 15 (sic) sali a comer a la venta de los dos caminos y vine a dormir 

a San Juan de los Llanos. 

San ]uan de los Llanos 

Leguas 8- Confirmados 447 

En 19 de Diziembre llegue a este pueblo y confirme a 177 criaturas. 

En 20 confirme a 183 criaturas de todo genero de gentes. 

En 21 confirme a 87 criaturas. 

H uitzitzilapa 

Leguas 4 - Confirmados 27 

En 23 salí a este pueblo visita de Santiago Tzauctla doctrina de cleri
gos, ay 4 leguas vine con grandes nieues confirme allí 27 personas. 

38 No los pone. 
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Zacapoaztla 

Leguas 4 - Confirmados 186 

En 24 fui a este pueblo doctrina de clerigos lengua mexicana predique 
a los yndios esta pascua, confirme. 

En 26 y 27 confirme 186 personas yndios y españoles. Visite al cleri· 
go no se hallo cosa culpable contra el. 

Tlatlauhquitepec 

Leguas 3, mal camino - Confirmados .376 

En 29 fui a este pueblo doctrina de clerigos donde dixe missa dia de 
año nuebo y predique a los yndios, visitose al clerigo salio limpio. 

En 31 confirme a 376 personas chicos y grandes. 

1617 AÑOS 

r.eciuhtlan 

Leguas 4. Mal (camino) - Confirmados 275 

En 2 de Enero vine a este pueblo que es doctrina de derigo lengua me
xicana confirme a 275 personas pase luego por no hauer clerigo. 

Xalatzvrwo. Lcg1ws 2 .39 

1617 AÑOS 

Octaua 40 vissita - Cuauhticlz;an 

Leguas 4. Mal (camino) - Confirmados 376 

En 3 de Dizienbre salí a vissitar lleuando la mira hazia Aluarado, fui 
la primera jornada al pueblo de Cuauzinchan, 4 leguas, doctrina de re
ligiosos de San Francisco era Guardian frai Rodrigo cauo cachopin reci
biome mui hidalgamente, estube un dia hablan aqui los yndios lengua me
xicana no ubo que hazer acerca de denunciaciones solo se dieron a los 
yndios ordenanzas de dos Cofradías que tenían sin ellos, estube un solo 
dia, en el qual confirme a 253 criaturas españoles e yndios. 

39 Con este título se. interrumpe la 7' visita sin que sepamos si de Xalatzinco, donde parece 
llego el Obispo caminando 2 leguas, retrocedió a sus particulares, que dejó para mejor ocasión 
Y que no llegó a realizar. Conjeturo más bien lo 2•, por estar en blanco el fol. .76 en frente y 
vuelta, lo que parece indicar que lo dejó el Prelado para registrar allí los últimos acontecimien· 
tos de 7° visita. 

40 Escribió séptima y luego, advertido el error, testó y puso octava. 
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Tcoaloo 

Legua~ la 4l Buen camino- Confirmado~ 716 

En ó, entre en este pueblo de gruesa vczindad de yndios de lengua me· 
xicana doctrina de frailes franciscos, y como no ay aqui españoles vezinos 
no ubo que hazer. Estube aquí dos días en los quales confirme 716 per· 
so nas. 

T ccr1machalco 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 435 

En 9 vine a este pueblo cinco legua~, de yndios que hablan lengua Po
polzwa, doctrina de Franciscos. L.eyose el edicto general traxe conmigo por 
visitador particular a mi Secretario Licenciado Joan Dauila al qual cometí 
la visita de Lodo lo tocante a españoles y sus cofradías. 

Tube aqui noticia de un cxccsso no se ve bien si dice Diego, de Diego 
Godinez clerigo que hauia cometido en desacato de la Real Justicia mande 
hazer inf onnacion de officio de lo f}UC en el caso passaba para remitirlo a 
mi prouissor en la Puebla para que en el caso haga justieia con exemplo. 

Confirme en este pueblo de Tecamachalco 4<35 criaturas asi de españo
les corno mestizos negros y mulatos, y yndios dcste pueblo donde ay poca 
y mala agua, en el Cunuento es de algibes halle por Guardian a frai Mateo 
Lopcz, el qual me recibio mui cortcsmente y me hospedo en su casa con 
mui buena cara y voluntad. 

Hizieronse seis castigos de amancebamientos, quedo amonestado por 

primo Garcia de Arebalo y son tres hermanos mal opinados en este nego
cio de liuiandad y de que no tratan la verdad que en la montaña se ussa. 
Sentencio algunas mi Secretario J. de Ahíla que traigo por vissitador por 

enfermedad del propietario. 

San Agustin, y San Andrcs 

Leguas 3 (y) 4 buen camino- Confirmados 176 

En ll sali a comer a un sugeto de Tecamachalco San Augustin 3 leguas 

de buen camino, y q~edcme a formir sin exercer nada de mi officio. 

En 12 vine aquí a San Andres Chalchicomula que son 4 leguas morta· 
les, es doctrina de clerigos, recibiome el beneficiado Gonzalez Calderon 

41 Asi escrito: entiendo quiere decir una y media, legua, y de mal camino, que es la distan
cia efectiva. 
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honrradamcntc, no ubo quien me pidiese nada contra el de yndios ni espa
ñoles, es la lengua que ac¡ui se habla Popoluca. Estube un día y medio y 
di orden como se a de administrar a los pastores de ouejas y a sus criados 
en orden del lugar donde se les a de dezir missa con decencia y mande se 
hagan algunas capillas de adobes que es lo mas decente que se puede ha
zer de presente. 

En este dia confirme en este pueblo ciento y setenta y seis criaturas y 
adultos asi de españoles como de yndios naturales con lo c¡ual salí en paz 
y con salud dcste pueblo. 

X ala pazco 

Leguas 4 buen camino - Confirmados (no los puso) 
En 14 salí a comer a esta estancia y a dormir a Quetzalapan estancia 

de V anegas, ubo linda agua no se hizo nada. 

Alpatlahuac 

Leguas 9 mal camino - Confirmados (no los puso) 
En 18 sali a comer al Xacal que llaman cinco leguas de sierra y bol

can de malissimo camino de aspereza de frio y nicue y de un ventist:o del
gado y penetrante, aunque fue menos de lo que suele por la misericordia 
diuina comí en el Xaeal y comenzó una neblina con agua copiosa y enfa
dossa, camine con ella hasta Alpatlahuac otras 4 leguas de malissimo ca
mino y de grandes resbaladeros y despeñaderos, quiso Dios que llegamos 
sin daño de cuidas, aunque mui mojados a prima nc;che tubimos buen hos
pedagc y cena de truchas y bobos, dctubcme aqm un dia por el agua sin 
hazer acto Pontifical, es pueblo que toca en t:alicutc y de linda agua. 

San ]Zban Cuezcomatepec 

Leguas 2 buen camino - Confirmados 514 
En 17 sali para este pueblo que son dos leguas pequeñas es doctrina 

de clerigos, lengua mexioaTI!a y de tenple caliente, comenze a poner en or
den algunas cosas que abajo diré, confirme en este día en este pueblo 514 
criaturas, asi de españoles como de yndios negros y mulatos. 

En 18 confirme en este mismo dia predique a los naturales exortando
los a vida christiana y a que como tales cunplan la lei de Dios. 

En e~te pueblo se quejo una yndia de Y zhuatlan que la casó Don 
Francisco Rincon Cura contra su voluntad con un su harriero, yo mande al 
vissitador que conociese desta causa. 
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Asi mismo vtss1tc las cofradins de los yndios y halle algunos gastos 
gruesos sin licencia f!·ehos, y se les repn·hcw.lio y dio orden de lo que deuen 
hnzcr en el mo<lo de ¡!;nstar estos bienes ansi en lo menudo quotidiano, co· 
mo en lo mas grueso extraordinario. 

San Francisoo Chooom,an 

Leguas 2. Mal camino 
En 19 salí a comer y dormir a este pueblo que es deste mismo benefi

cio, ay dos leguas con la barranca que llaman de Chocoman, no ubo que 
hacú tocante al officio. 

Venta de Caoatc¡wc 

Leguas !J .. Malo y bueno - Confirmados 49 
Eu 20 salí a comer a esta venta que ay t¡, leguas de bueno y mal camino, 

comí en ella con gran calor, aquí me dio la gota en la mano izquierda, sin 
embargo de lo qual confirme 1.9 criaturas, y dormí en ella siesta, y paso a 
dormir ü la estancia de la Punta donde halle un mulato gordo y uicjo y po· 
eo cortessano y sobradamente torpe. 

Esf,ancia de La Puma 

Leguas 4 buen camino 
Pase este dia a esta estancia que ay 4 leguas y apretome en ella la go· 

ta sangromc Juanillo de mala gana, dos vczcs en un dia con que se me 
aplaco dolor y ynflamacion sacome mas de 12 onzas de sangre. 

Cwauhtochoo 

Leguas 3 - Confirmados 203 
En 23, fui a este pueblo en silla de manos son 3 leguas de buen cami

no, tubc aqui primero y segundo dia de pascua hize predicar a los yndios 
a Don Juan de Sandobal y a los españoles a su hermano Don Francisco. 
Aqui quité a Juana yndia soltera viuda a un yndio baquero de Asperilla 
que estaban en mal estado traxela conmigo, hasta ponerla en seguro. 

En este pueblo confirme 203 criaturas españoles y negros y yndios. 
Ay aqui un rio, de linda agua ¡y pesquería de bobos. 

Cuetbachitla 

Leguas 5 buen camino - Confirmados 27 
En 27 vine a este pueblo comí en un rio llamado Ticaapa, pase a dor-
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mir aquí que son 5 leguas de buen camino, estube aquí tres días, donde me 
vino a ver el señor Tesorero J. Vermudez de Castro con quien receui sin

gular regozijo cstubo dos días, despidiose para su yda a España con que 

quede tan penado, como lo podía perdida de tan principal amigo. 
En este pueblo confirme 27 criaturas españoles negros y yndios. Ay el 

mas bello rio de agua que tiene el mundo. 

Estancw de Riañ,o y pueblo de Tlalincoyan 

Leguas 3 
En :31 vine a comer y a dormir en esta estancia mate en ella tres toros 

de tres pelotazo:;, nu ubo que hazer de oficio. 

AÑO DE 1618.12 

Leguas 4. (Buen camino) - Confirmados lll 
En l Q de Enero entre en Tlaixcoyan que son 4. leguas de buen camino 

visitaronsc las cofradías y alli se dio corrcction a Montesdoca vezino de 
AmaLlan en razon de uua rnugcr casada de Aluarado ubo noticia que el cu
ra de alli entraba a la parLe dcsto, resta aueriguarlo. 

Aquí con firme a 1] J criaturas españoles negros y yndios. 

T otutla Enbarc.adcliO 

Leguas 4· 
En a de Enero sali n comer al rio blanco Cuautitla, y a dormir a este 

enbarcadcro que son 4 leguas Tatayan. 

Aoolan 

Leguas 5 - Confirmados 70 
En 4 salí a comer por agua al puerto de Tatayan, y pase a dormir al 

pueblo de AcoJan que son cinco leguas, principio del beneficio de Alua
rado. 

En este pueblo de Aculan confirme 70 criaturas de yndios. 

Amattan 

Leguas 2 buen camino- Confirmados 431 

En 5 salí para este pueblo que son dos leguas salieronme a receuir los 

4:l Al margen dice tnmLién 618 ns. 
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vczinos españoles es fundado en la riuera del rio famoso de Aluarado, 
donde pasa hermoso y caudaloso. Aqui predique día de los Reyes y trate 
de los ynconucnientcs que trae la vida sola por la gran licencia que la so
ledad da a los honbres a hazcr cosas malas. Trate de apartar un adulterio 
antiguo y scandalosso que aquí hauia con gran publicidad. Y puso Dios 
su mano en el de manera que se conpungio el culpado. Y me dio palabra 
fuerte de no tornar mas al caso conque quedo fecha la correcion y no se 
scribio por ser muger casada. 

Vissitaronse las cofradías y puse en ellas algunas condiciones y pre
seruaciones assi en los gastos como en el modo de traer ministro las Sema
nas Santas a este pueblo. 

Confirme en este pueblo 431 españoles, mulatos negros y yndios hizeles 
platica sagrada encomendando el recato de los incestos con las comadres y 
lo mucho que el demonio procura que no solo peque el honbre sino que sea 
en el maior de los pecados con lo qual salí. 

T lacotlral pa 

Leguas S - Confirmados 203 
En 9 salí para este pueblo que son cinco leguas es unido con el bene

ficio de Aluarado abra cien yndios vezinos hablan tengll;a mexicana. 

Aqu i se vissitaron las cof radias de españoles y se les dio instruction 
de lo que acerca dellas conuenia por autos y mandamientos en especial en 
el modo ele elegir religioso para que venga a ayudar la Semana Santa, y 
que estipendio se les deba dar, y dexe assentado con el Padre Luis Perez 
lo que acerca desto y otras cossas se deuen hazer con lo qual se asento es
to de cofradías. 

Estube aqui 4, días malo de unos granos y vexiguillas en las piernas de 
que cstuhe congojado. 

En 14 predique a los yndios y los console y confirme 203. criaturas 
españoles mulatos negros yndios con que se cerro lo que hauia que hazer 
en este partido hizc mouicion secreta al Cura Luis Perez y amonestele lo 
que conuenia en su vida y proceder y concluí esta platica mas a la larga 
en Tlalixcoya, donde le di cien pesos por lo que obiese gastado en las co
sas de mi comida. 43 

Leguas 4 

De aquí salí a la estancia que llaman de Aparicio donde estube seis 

13 El original tiene aquí una 110ta en el margen, que dice: "Di cien pesos al padre Luis Pe
rez por lo que pudo l(astar en reccuirme". 
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dias y fui a la del Marques que llaman Mazacalco que esta allende del rio. 
Aqui me entretube cazando venados y conejos, son hdlas tierras, tiene un 
rio famoso que llaman Tecolapa. 

Leguas 15 

En 21 sali por mar a Talixcoya llegue alla en 22 que son 15 leguas. 

Leguas G (y) 5 

En 24 pase a Cuctlaxtla que son seis leguas y de alli vine a dormir a 
la venta de Tetolinca que son cinco leguas. 

Luego pase a Amatlan que son seis leguas y de allí vine a Orizaba que 
son cinco de buen camino Real pasose aqui la barranca de Choeaman que 
estaua mala por las aguas. 

A huiliz,apan 41 

Leguas 11 (buen camino) - Confirmados 509 

En 27 entre en este pueblo doctrina de clerigos y de lengua mexicana, 
es de tenplado tcnplc, es hunwdo de neblinas aqui se comenzo a vissilaT el 
clerigo y las cofradías, al cabo se dirá la resulta. 

En 29 confirme 509 criaturas españoles yndios negros y mulatos. To
mase la vissita al padre Centeno y tubo demandas publicas de los yndios 
que los ocupaua en sus rcquas guardas de ganados mayores, y que no les 
pagana el estipendio comun que en otras partes pagan por semejante traba
jo. Hizose causa en razon desto, y rcrnitila para que el Señor Don Rodrigo 
de Viuar la arbitrase y hiziese composicion en el restituir a los yndios lo 
que se les deuia y sobre todo que el clerigo quitase la ocassion de tener 
requas y ganados. Y quedo en manos destc eauallcro y la puerta abierta 
para que quando no tenga effecto este remedio de a m igablc composicion 
se debuelha la causa a justicia. Visitaronsc las Cofradías y remediose los 
d~ños dcllas. Con esto sali dostc pueblo. 

M atlatlan, alias M,aftnata 

Leguas 3 - Confirmados 490 

En 2 de Febrero vine a este pueblo que son tres leguas, son los yndios 
de lengua mexicana anexo en la doctrina a Orizaba ay mas de 300 vezinos 
casados e5 camino mui pasagero tiene algunos españoles por vezinos. 

Predique este dia de la Purificacion a los yndios en su lengua con que 

41 Hoy la ciudad de Orizaba. 

292 



se consolaron, y a los espai10les predique Domingo siguiente. No ay cofra
día ninguna de yndios ni de espaiíolcs. Y asi no ay hurtos a lo diuino. 

Confirme aqui 490 criaturas españoles yndios mulatos y negros parte 
dellos f ucron del yngenio de O rizaba. 

Az~apa. Estancia 

Leguas 7 + 7 + 6 + 7 ( = 27) - Confirmados 30 

En 5 sali a esta estancia y pase a dormir a Chiapolco. 
En 6 vine a Tlacotepec que son 7 leguas. Aqui confirme a 30 criaturas. 
En 8 sali a dormir a Santo Thomas. 
En 9 llegue aqui a la Puebla con salud, con que se remato con bien 

nuestra vissita y por nada gracias a Dios. 

1620 AROS 

(Cholola) 

Leguas 45 - Confirmados 44.85 

En 20 de Junio sali a vissitar la Ciudad y sugclos de la Ciudad de 
Cholola, doctrina de frailes Franciscos, lengua mexicana y de la Corona, 
cstube en ella seis dias y confirme en ella quasi quatro mil y quinientas 
personas, asi españoles como yndios y no licue de ofrenda un solo maraue
di ni menos se pidio de mi parte a los yndios cosa alguna para comida de 
rni persona y casa y sin vissilar a la Ciudad ni cofradías me bolui a mi 
casa por escusar ruidos. 

1620 AÑOS (Fol. 82 Vro). 46 

Puebla 

Confirmados 431.8 

En 26 de Agosto confirme en esta Ciudad en la parochia de San Joseph, 
y en 8 dias confirme de todas naciones 4,.'348 personas chicas y grandes. 

1620 

NUEVA VISSITA. ATR!SCO 

Leguas 6 - Confirmados 1135 

45 No las pone. 
46 Estos 3 renglones como cabeza del texto. 
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En 21 de Nouiembre salí a visitar hazia la parte austral y comencc por 
la villa de Carrion que ay seis leguas. Reciuieronme con buenas muestras 
de voluntad, asi los seglares como todos los clerigos y religiosos. Aposen 
teme en las Casas del beneficiado Antonio Percz de las Cassas hizosc todo 
el gasto de mi hazienda el tiempo que alli estube que fueron cinco días. 

Vissite la sacristía pila y crismeras que todo se halló bueno y aseado y 
cumplido. Leyose el edicto general, al qual asistí, y hize para su legitima 
inteligencia y declaraeion platica a lo mas granado de la Villa. No resultó 
denunciacion, porque los alcaldes della hizieron afectado conocimiento de 
amancebamientos, no con yntento de remediar nada sino con animo de 
f auorecer los vicios al fin como alcaldes de pueblo chico, y ellos de cortas 
obligaciones mas yo hize mi officio en procura remediar lo malo, y ellos 
el suyo en encubrirlo por los respectos que ellos se saben. 

Confirme en la parrochial en dos dias a muchas personas españoles ne
gros y yndios sin llebar de ofrenda un solo real. 

Otro día confirme en el Monasterio de San Francisco a algunos yndios, 
sin ofrenda, y a la tarde confirme en las monjas de Santa Clara a algunas 
personas, dexeles la cera, y ellas me regalaron con sus curiosos alcoreados, 
que por todas fueron 1135 personas. 

Vissitaronse las cofradías por mi visitador y las tiendas y algunos tra
tantes y otras personas. 

Tcpexoxoma 

Leguas 4. (Buen camino) - Confirmados 4t1,2 
En 29 de Nouiembre sali para Tepexoxoma que ay quatro leguas buen 

camino, doctrina de clcrigos lengua mexicana, Bachiller risueño. Vissitc 
pila crismeras y sacristía libros de baptismos y casamientos, hallelo bue
no, mande hazer libro nueuo para este genero que se acababa ya el que 
tenia el Cura. Hizose ynforrnacion de su vida y ministerio y no se halló 
cosa de momento contra el y así le di por buen Ministro. 

Confirme en este pueblo :n7 personas españoles negros y yndios, y en 
el ingenio de Alonso de Toro confirme 105 personas. Son 442 personas, y 
con esto salí de este pueblo. 

Cu.anhquecholan 

Leguas 3. (b. c.) -Confirmados 653 
En l. de Diziembre vine a este pueblo que ay tres leguas de buen ca

mino, es doctrina de frailes Franciscos lengua mexicana, de encomendero 
Don Jorge de Aluarado. 
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No vissite cosa alguna de lo tocante a ministerio por ser frailes, no de
clarados aun por mis subditos. Solo adore al Santo Sacramento. Confirme 
en este pueblo ()5:3 personas cspaiíolcs negros y yndios, y salí del pueblo 
sin mas diligencia por ser frailes. 

Tlaparwla. T~epapayeca 

Leguas 2 - Confirmados 4 75 
En 3 de Diziemhre vine a este pueblo que es de la doctrina de frailes 

dominicos vi~site el ~agrario tan ~olamenle. Confirme aquí segun parcelO 
475 personas de todo~ generos. 

Tlilapan 

Leguas 3 - Confirmados 182 
En 7 pase a este pueblo que tanbicn es de doctrina de dominicos, vissÍ· 

le el Santo Sacramento del Sagrario, no mas eoufirmc en este pueblo y en 
el ingenio de sugclo a esta doctrina 182 personas. 

lngeni,o de Fr-ancisco Rarrvos 

Leguas 4 - Confirmados 155 

En lO de Dizicmbre fui a este ingenio que llaman de Cuauhyucan ha
lle muí honrralla gente en el, fui conpadre de una hija que nacio este dia 
llamose Leocadia. Confirme 155 personas mate quatro toros hrabos. 

De8lle aqui pase a los baños que se llaman de Atolonilco del Marque
sado vañcme alli estube un solo día. 

Ayaoa:wquichco 

Leguas 4 - Confirmados 311 

En 14 pase a este pueblo que es doctrina oc clerigos partido pobre no 
ubo que hazer allí. Confirme a 311 personas sin haucr mas que hazer. 

Chvauhtla 

Leguas 7 - Confirmados 546 

En 18 entre en este pueblo de tierra mui caliente comí en un sugeto 
suyo llamado Huehuetlan es doctrina de frailes agustinos, adore el Santo 
Sacramento, y no trate de mas visita. Aqui hize una fundacion de un hos
pital para curar enfermos yndios con la renta de unas salinas o pozos de 
sal que una eacica principal dejo para este effeeto, comuniquelo con el al-
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caldt~ mayor Don Cnonirno St·dano, hizosf' i'asa para ello, cncomende el 
n~~írncrr dt•c,fo a los yndios priiH'ipalt•s dt• allí, Dios les de su gracia para 

que lo cuidt~n cor1 pit·dad. 
Confi rmc <'11 c."t ~~ 1 nwhl o y sus ~Uf';dos 5··1·(, persunas de todos gen eros. 

/)is¡wnsacl:on d1• crrsmni('n/o. 
Aqui hizc dispensaciones para que unos hijos de unos caciques primos 

lwrrnanos si' dcsposé;;rs<·n, hnu icndo comunicado bs razones y causas de la 
dis¡H'nsac:ion con d Padn~ Hcctor <k la Cornpaííia Cuilkrrno de los Ríos 
que dió su as<~nso 1'11 conformidad dPl buleto de su Santidad. 

Chirtlrm 

L<~guas 5 - Confirmados :~53 
En 2<'I. t•ntrc 1'11 1•st1~ ptwhlo de tc11ple cali<~ntr~ que es doctrina de frailes 

augustinos, no ubo l(lll' lwzer mas que confirmar y asi confirme :~53 cria

turas y adultos y sali. 

YLZ0( 1(/fl, 

J .eguas;)-- Confir111ados S<J:~ (y) 1}.52 ( =-- HH.S) 
En 27 entre en c~te pueblo lt~nple <:aliente doctrina de frailes domini

cos, adore el Sacnuncuto, 110 ::;e hizo mas que confirmar y asi confirme, 
59;3 personas de todas edades y <le segunda visila confirme otras 4·52 pcr· 

sonas con que sali. 

1621 AÑOS 

Y cpatlan 

Leguas 2 - Confirmados 237 
En tres de Enero entre en este pueblo de tenple caliente doctrina de 

clerigos lengua mexicana, vissitele no estaba ay el Beneficiado. Confirme 
237 personas. 

Toopantlan 

Leguas 2 - Confirmados 51 
En 6 de Enero entre en este pueblo de tenple caliente doctrina de cle

rigos, visite y confirme 51 personas. 

Cuauhtlatlauoa 

Leguas 3. Mal (camino) - Confirmados 410 
En X de Enero entre en este pueblo de tenple caliente doctrina de frai-
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les Augustinos lengua mexicana vissitc el Sagrario, y confirme 410 per
sonas. 

Huelwetlan 

Leguas 5. Buen (camino) 

En 12 de Enero vine a este pueblo que es de tenple caliente doctrina 
de frailes dominicos, visite d Sagrario, confirme 2ll. 7 personas de todas 
edades y eon l'Slo me bolhi a la Puebla y a mi casa con salud a Dios gracias. 

1 6 2 2 

(Calpan) 

Legua:-; 5. Buw (camino) 

En 20 de Julio sal i a vissitar el pueblo de Cal pan de tcnple frío, doc
trina de frailes franeiseos hablase lengua mexicana, es pueblo de enco
mendero, estube cinco dias, confirme, Dehese aquí marauillosa agua de la 
sierra ncuada. 

1622 AÑOS 

Xma. Visita. Topoy(NU)o 47 

Leguas 4 - Confirmados 518 

En ] 3 de Nouiembre salí a la décima vissita hazia la prouincia de Tax
cala, y hizc jornalla a Topoyanco doctrina de frailes franciscos. Sug,eto lle 
Taxcala lengua mexicana. Vissite el Santo Sacramento que esta decente, 
llehe comigo por Vissitador al Doctor Don Juan del Castillo prebendado 
de mi Y glesia. Vissito las cofradías y dexolas en buen estilo. E yo confir
me en tres dias que allí estubc 518 personas asi españoles como naturales, 
hizosc pcslfUisa de la vida de españoles y lo que conuino, salí deste pueblo 
por no hauer facultad de vibsitar cosas tocantes a religiosos doctrineros. 

Santa M aria N atiuitas 

Leguas 2 - Confirmados 463 

En 18 salí para el pueblo de Natiuitas, sugeto de Taxcala lengua me

xicana doctrina de Franciscos. Vissite el Santo Sacramento del altar que 

esta decente y mi vissitador hizo su officio. E yo predique a los españoles 

17 En el original esta escrito Topoco en abreviatura. 
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lo tocante al Sacramento de la Confirmacion y obligaciones de los padri· 
nos, tras esto confirme 463 personas españoles y naturales. 

Sran Felipe 

Leguas 2 - Confirmados 311 
En 20 salí para San Felipe sugeto de Taxcala de la misma lengua y 

doctrina de .franciscos. Vissite el Sagrario que esta con decencia y mi vissi
tador hizo su officio en las cofradías. E yo confirme en este pueblo 311 
personas españoles y naturales con que sali deste pueblo. 

Predique a los españoles. 48 

Taxoala 

Leguas 2 - Confirmados 1879 
En 22 sali para Taxcala que es la Cabczcra dcsta prouincia, doctrina 

de frailes Franciscos. Aposenteme en la casa que llaman de los Obispos y 
comio toda mi casa y criados a mi costa, cstube 4 dias en los qualcs hizo 
mi vissitador (su officio) 19 en leer el edito y corregir lo que ubo de
nunciado, y vissito las cofradías. E yo confirme 1879 personas asi esp~íio
lcs como naturales con lo qual sali de esta Ciudad por no tener que vissilar 
cosa de Y glesia ni ministerios de frailes por agora. 

Sama Ana 

Leguas 2 - Confirmados 832 
En 27 entre en este pueblo que es sugeto de Taxcala de la misma doc

trina y lengua adore el Santo Sacramento que esta con decenóa hizo mi 
Visitador su officio en quanto a Cofradías y pecados publicos. E yo con
firme en este lugar 832 criatur~s assi de españoles como de yndios y 
salimos. 

Atliguetzan 

Leguas 2 - Confirmados 563 
En 30 fui a este pueblo que tambicn es sugeto de Taxcala de la misma 

doctrina y lengua hizo el Vissitador su officio en lo que puede yo adore el 
Santo Sacramento en su Tabernaculo que esta mui decente en todo, y lue
go confirme 563 criaturas españoles e yndios y con esto salimos. 

48 Esta clausula está en el margen 86 vto. 
49 Debe falt&r esto que pongo entre parcntcsis. 
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Texcalac 

Leguas la.- Confirmados 160 

En 2 de Diziembre fue al Conuento de Texcalac, de la misma orden y 
doctrina de franciscos, no tiene este conuento Santo Sacramento por no te
ner parte decente halle aquí algunas disenciones entre el Guardian y algu
nos vezinos, las quales conpuse quiera Dios que duren, hizo aquí el Vissi
tador su offieio, E yo confirme 160 criaturas, españoles e yndios y con esto 
salimos. 

Atlanc.atepec 

Leguas 3 - Confirmados 159 

En 5 vine a este pueblo sugeto de Taxcala de la misma doctrina y len
gua. Adore el Santo Sacramento en su Sagrario que esta con entera decen
cia y linpieza, hizo el Vissitador su officio E yo confirme 159 criaturas es
pañoles e yndios y esta es la ultima casa de Taxcala desta vissita, dexe a 
Gucijotlipa y Quamantla para la buelta. Reciuieronme todos los Padres 
Guardianes con buen senblante pose en sus casas con mesa moderada eceto 
en Taxcala que pose en la mia comio toda mi casa a mi costa y gusto . 
Laus Deo. 

~: ..t • 

Christ·owal de Soria 

Leguas 3 - Confirmados 70 

En 6 fui a la estancia de Christoual de Soria que son 3 leguas de buen 
camino. Vissitose su Capilla en que le dizen missa un clerigo, si bien que 
estan sugetos a la doctrina y Sacramento de administracion de frailes. Con
firme en esta Capilla 70 criaturas de su gente domestica regalome bien, 
tienen buena agua esta cassa y los moradores della de mui buena vida 
y fama. 

S,an Francisco Y ztacymachtitlan 

Leguas 8. (M. C.) -Confirmados 323 

En 7 sali para este pueblo de clerigos y de encomendero, lengua mexi
cana, ay ocho leguas de pessimo camino, comi en el camino en un rio don
ele me esperó el beneficiado Luis Perez de Mendoza. 

El día siguiente de la Purissima Concepcion dixe missa y predique en 
la maior a los Españoles del Misterio del día. Vissito mi Visitador al cura 
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y a la Iglesia no resulto nada contra el. Proseguí en mi officio y confirme 

323 criaturas españoles e yndios. 

San Juan de los Llanos 

Leguas 6 - Confirmados 264 
En 10 salí a este pueblo de doctrina de clerigos lengua mexicana y de 

encomendero predique el Domingo 3 de aduiento a los Españoles y el bene
ficiado Villanueua a los naturales, vissito mi Visitador Cura y la Y glesia, 
hallolo bueno. E yo confirme a 264 criaturas españoles e yndios con que 

salí. 

Guitzitzilapan 

Leguas 6 (b. c.) - Confirmados llO 
En 13 sali a este pueblo pequeño que ay 6 leguas de buen camino len

gua mexicana, doctrina de clerigos, confirme a 110 personas. 

]orwtla 

Leguas 14. Mal camino - Confirmados 220 
En 17 entre en este pueblo de lengua Totonaca doctrina de clerigos, hi

~o gran neblina con mucha agua, confirme cien personas. 
Luego Martes 20. Pase a este pueblo de Tzotzocolco de la misma len

gua y doctrina confirme en ambos pueblos 220 personas. 

Chomatlan 

Leguas 4 - Confirmados 128 (y) 50 ( = 178) 
En 22 entre en este pueblo, de lengua Totonaca doctrina de clerigos, 

hizo el vissitador su officio, hallamos culpas graues, in moribus en el Pa
dre Peralta procediose y en la sentencia se verá el suceso. 

Confirme en este pueblo 128 personas, y tube en ella Pascua de Naui
dad, dixe missa y predique a los naturales en lengua mexicana. 

Papantla 

Leguas 11 - Confirmados 555 

En 27 entre en Papantla hauiendo fecho noche en la estancia de las 
monjas que llaman que todas fueron onze leguas, entre en Papantla este 
dia, donde fui bien receuido del Ministro y de la Justicia Real y de todo 
el pueblo. En este pueblo vissito el Vissitador hallo culpas contra el cleri-
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go, verse a la sentencia yo predique a los españoles dos sermones y hize 
confinnidades y pazes entre el Ministro y los españoles y los yndios dexe 
Aranzel al clerigo a gusto de los yndios, confirme 555 criaturas españoles 
e yndios y con esto sali, por el mismo camino y llegue a este pueblo de 
Cuaguitlan. 

1 6 2 3 

Clhaguitlan 

Leguas 11 - Confirmados 160 

En 4 de Enero (entre) so en este pueblo doctrina de clerigo y lengua 
Totonaca. Vissito el Vissitador lo ge~eral de la Y glesia y lo particular del 
Ministro Peralta, el qual se sentencio, como se vera, confirme en este pue
blo que es pequeño 160 personas. Ay aquí un cacique ahidalgado llama
do Don Juan de Castilla, regalome bien. E yo le di un vernegal de plata 
con su salvilla y con esto salí deste pueblo. 

Mecatlan 

Leguas 2 - Confirmados 213 

En 7 de Enero fui a este pueblo que es de la misma lengua y el mismo 
Ministro. Confirme en el 213 personas. 

X o pala 

Leguas 3 - Confirmados ·175 

En 8 de Enero fui a este pueblo que es doctrina de clerigos y de la 
misma lengua, es Ministro el bachiller Rios al qual halle notado de cier
ta entrada de una casa, y le amoneste personalmente. 51 Confirme en es
te pueblo 175 personas. 

Matlactlan 

Leguas 3 - Confirmados 207 

En lO de Enero fui a este pueblo que es doctrina de clerigos y de la 
misma lengua, es el clerigo el bachiller Ríos el qual saue bien la lengua 
esta notado de una mala o sospechosa entrada, sobre la qual le amoneste 
personalmente. Confirme en este pueblo 207 personas. 

so Falta la palabra, que no puede ser otra. 
51 Al margen dice: "Es esto del Clerigo de Matlactlan". 
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Olintilan 52 

Leguas 4 - Confirmados 309 
En 13 de Enero entre en este pueblo doctrina de clerigos de la misma 

lengua es Ministro el Doctor Duran, no se visito su persona en forma, solo 
se visito la Sacristía, remitiendo de la persona a mejor coyuntura. Confir
me en este pueblo 309 personas. 

Hucitlalpan 

Leguas 3 - Confirmados !J,SJ 
F:n 15 entre en este pueblo que es de la misma lengua, doctrina de de

rigos, es Ministro Fn.:o. de Leon Coronado, fraile que fue del Carmen. 
Vissitose la Y glesia, y Sacristía que esta buena, vissitose la pcrzona 

contra la qual se hallaron culpas de liuiandades, hizoscle proceso senten
ciose, a quien me remito, estaba mui enfermo en cama, pusele un clerigo 
eradiutor, concertados en el modo de partir salario y obuencioncs hallosele 
gran falta en muertes sin confession, y en no predicar en la lengua Totonaca. 

Confirme en este puesto, y en el pueblo de Y ztepec sugeto des! a doc
trina 483. Con lo qual sali deste pueblo, donde gaste ocho dias de visita, 
no dio el clerigo nada para mi plato, que el pueblo y yo gastamos. 

T zapotitlan 

Leguas 2 - Confirmados 250 
En 24 entre en este pueblo que es de doctrina de clcrigos, y lengua 

Totonaca es Ministro N. de Cabrera. Visitase la Y glesia y el clerigo sabe 
lengua para confessar, y no para predicar lo que contra el se hallo fu e 
lene y no probado amonestele, confirme en csle pueblo 250 personas y sali 
con esto. 

En 26 sali para Xochitlan, y luego pase a Nauhtzontla, luego a Zaca
poaztla, luego a Xonacatepec, luego a Alonso Hernandez. Luego a Nopalu
ca sin confirmar. 

Cuamantla 

Confirmados 625 
De aquí fui a Cuamantla doctrina de frailes franciscos. Confirme alli 

625 personas. De aquí me bolui a mi casa y con salud a Dios gracias en 8 

de Febrero. 

52 El original dice así tal vez sra Olinalan. 
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1623 A~OS 

Undecima visita. (Zacatlan} 

Leguas 18 - Confirmados (no los pone) 

En 20 de Junio salí a vissitar el pueblo de Zacatlan los quale~ 
como en doctrina de frailes solamente confirme y se vissilaron las 
rlias de españoles y de naturales, confirme .... 

Leguas 8- Confirmados (no los pone) 

A:oa:wchitLan 

En 4 de Julio vissi te el pueblo de Acaxo, (ChiLlan) doctrina dJ 
gos, lengua mexicana, halle buen nombre del beneficiado Gueuara, 
me a .... criaturas españoles e yndios. En esta vissita vi las eslan 
ganados de don Luis de Viuero, estube en Acocolco, lugar de mont 
bosque de conejos, donde mate algunos, es tierra sola, humedísima y 
de malissimas aguas, sentí todo esto en el estomago con alguna rela 

Con esto me bolui a mi casa con salud, a Dios gracias por las m 
que me hazc, llegue en 20 de Julio . 

1623 AÑOS 

12<! VISSITA 

En 19 de Nouiernbrc salí al pueblo de .... 

Tot·omehuaoan 

Leguas 1 - Confirmados 583 

Totomehuacan, una legua de la Puebla tierra fria de lengua m 
y doctrina de frailes franciscos. Vissitc este pueblo como de fraile~ 

entrada por salida, confirme aqui de todo genero de gentes 583 I 
con que sali el mismo dia que entre y me vine a la Ciudad. 

Amozoc 

Leguas 2 - Confirmados 404 

En 29 de Nouienbre vine a este pueblo dos leguas de la Ciuda 
fria yndios de lengua mexicana de la corona, su doctrina es de frail 
ciscos. Visita como pueblo y doctrina de frailes y asi solo hize C< 

ciones de 4.04 personas. 
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Coatinchan 

Leguas 2 - Confirmados 200 

En l. de Diziemlll·e fui a este pueblo que es doctrina de frailes fran· 

ciscos y asi eonfirrne tan solamente a 200 personas. 

Santiago Tccali 

Leguas 2 - Confirmados 1100 

En 2 de Dizienbre pase a este pueblo que es grueso de genlc doctrina 
de frailes franeis<·os, vi~itc solo en confirmar u un mil y cien persona;; de 

tudas edades y sali. 

llfo loa X•a e 

!,eguas 5 (y) 5 malas- Confirmados 60 (y) 80 

En t¡. de Dizienhre fui a este pueblo que es doctrina de frailes dornini· 

cos, sugeto de Te¡wxie, eonfirrne en el a 60 persmws. En 4 de Dizienbre 
pase al pueblo que llaman dd Hosario doctrina de dominicos, y otro dia 

fui a San Juan doctrina de dominicos, donde confirme en 6 de Dizicnbre 

BO personas. 

Tepcxic 

I,eguas 5 - Confirmados 280 

En 7 de Dizienhre cutre en Tcpexie cabecera de todos estos sugelos, es 
doctrina de dominicos pueblo grande tenple caliente, aqui predique a los 
españoles dia de la Linpia Concepcion de la gran Señora y este dia confir· 

me 248 personas y el dia siguiente :~2 pen;onas. 

San A ndrcs 

Leguas 3 - Confirmados 28 

En 9 de Dizicnbre sali a dormir a San Andrcs vissita de Tepexic que 

wn tres leguas y aquí confirme 28 personas. 

T/.acotcpec 

Leguas 6 - Confirmados ( 130) 

En 10 ele Dizicnbre sali a comer a este pueblo que es doctrina de cle

rigos y se habla la lengua chochona. Visitose el clerigo por mi visitador 
sentenciose honrradamente. Confirme en este pueblo 130 pen;onas. 
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Maddcna, r San Martín 

Leguas 9 - Confirmados 160 
En 1:) sali a comer a la Madalena que son 5 leguas y otro dia a San 

Martin sugetos dt~ Tcpexic fue eomigo el padre frai Juan Rizo y confirme 
en San l\'lartin 160 personas. Aquí me dio la gota y fui en litera de manos 
a Aeat<>pec. 

Acalcpcc 

Leguas 6 - Confirmados 170 

En 16 de Diziwhre llegue a este pueblo tocado de la gota es doctrina 
de clerigos, lcngna mi.~tcca. Vi~sitose d derigo, y sentenciosse como cons
tara. i\qui comí yo y mi genlc a mi costa. Confirme 170 personas. 

Gtuzpanapa 

Lt•guas :1 - Confirmados 90 

En 2:) entre en este ¡nwhio sugelo de Acalcpec, confirme a 90 personas. 

T cquiziztc pe e 

Leguas 3- Confirmados 319 
En 24 entre en este pueblo de frailes dominicos de lengua mis teca. 

Adoré el Sacramento, confirme a 319 personas. 

Y cxitlan y CltiLa 

Leguas 5 - Confirmados 128 
En 25 sali a dormir a Y cxitlan y el di a siguiente a comer a Chila, doc

trina de dominicos donde ay regalado pan y frutas confirme en este pue

blo 128. 

Petlatzinco 

Leguas 2 - Confirmados 333 
En 27 sali a Petlatzinco doctrina de clerigos confirme a 320 y mas otras 

13 y este día bolui a dormir a Chila. 

Guaxoapa 

Leguas 5 - Confirmados 509 
En 29 rle Diziembre vine a este pueblo doctrina de dominicos, adore 

el Santo Sacramento, y confirme 490 personas y mas otro dia 19 personas. 
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Tczguutlun 

Lep;uas 3 - Confirmados 154 

En 31 fui a este pueblo doctrina de dontinit:os confirme a 151· personas. 

1624 AÑOS 

(TolWZa) 

Lcp;uas 6 - Confirmados 334 
En P de Enero fui a Tonala doctrina de dominicos y prouincia gran

de, aq ui confirme en dos di as :334 personas y sal i con breucdad a toda 
prisa por que el fraile era miserable y ¡;e congojaba de vernos en su casa. 

Leguas :3 - Confirmados 
En 2 de Enero sali a dormir a c:ste pueblo que es t;ugeto de Touala. 

Ycpatepcc 

Leguas ;3 -- Confirmados :350 
En :3 sal i a este pueblo que es doctrina de clerigos lenp;ua rnisl{'Oa. Vissi

le al clerigo hallcle reincidido en un mal concubinato, de rnui atras, dexele 
por la quarcsma cercana hasta que aya meJor comodidad, confirme en 

este pueblo a :350 pr~rsonas y sali. 

Tzilacayoapa 

Leguas 3 - Confirmados 682 
En 5 sali a este pueblo doctrina de clcrigos vissítose al Vicario Caslro

uerde, hallose mui gran satisfaction de su persona y administracion. Con
firme 684 personas. 53 

53 Aqui se interrumpe la visita, quedando blancas las páginas que siguen desde el fol. 92 
vta. hta. el fol. 129 vta, 
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DOCUMENTOS PARA LA BIOGRAFIA DEL HISTORIADOR 
CLAVIJERO 

Por JEsús RoMERO FLORES 

Entre el riquísimo acervo de documentos históricos, inéditos en su ma
yor parte todavía, que con cariño guarda y acrecienta nuestro Museo Na
cional, encuéntrase un pequeño legajo de correspondencia privada que per
teneció al Abate don Francisco Xavier Clavijero, honra y prez de la cul
tura colonia] y cuyo libro Hist<orva Antigl.lia de Méxioo es una de las obras 
maestras en la investigación de nuestro pasado prehispánico. 

Las carlas y escritos íntimos de los grandes hombres, ya se ha dicho 
alguna vez, son la aportación más interesante para el estudio de la vida de 
éstos; pues tales documentos, escritos sin afán literario y sin propósito al
guno de publicidad, nos muestran íntegramente al personaje: en la callada 
elevación de su espíritu, en el arrebato de sus pasiones o en e] decaimiento 
y en la flaqueza que, como seres humanos, lógico es convenir que hayan 
tenido alguna vez. 

Estamos acostumbrados a ver a los ingenios que más se han distingui
do, a la distancia y sobre la altura de los pedestales que la humanidad les 
erige, y apenas concebimos que aquellos seres hayan vivido y actuado co
mo los demás hombres; de aquí que las biografías que de ellos tenemos se 
formen de un número más o menos extenso de fichas cronológicas; tal pa
rece que en homenaje a sus grandes obras les ofrendamos una corona de 
flores de trapo o amortajamos su memoria en un sudario de papel. 

Afortunadamente, los modernos biógrafos están ya pensando y escri
biendo de manera distinta. El personaje, en las actuales biografías, cobra 
animación y movimiento; lo vemos convivir y actuar con los demás seres; 
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en mucho parecerse a ellos y en mucho más aventajarles; de pronto su fi
gura adquiere proporciones extraordinarias y arrebatado por el tmhelliuo 
de los acontecimientos se transforma en el héroe cuyas hazañas nos mara
villan; iluminado por una luz inextinguible, es el sabio, y tocado por ine
fables sentimientos es el artista cuyas creaciones embelesan a la humanidad. 

Mas, para reconstruir tales existencias, es indispensable la aportación 
de documentos muchas veces cubiertos con el polvo del tiempo y casi siem
pre con el del olvido. Es necesaria la labor del investigador, para que, co
mo expresaba la sentencia latina, recogiendo con diligencia los m.:ís peque
ños fragmentos, no se pierdan: diligite, qnc~e suprravcrul fragmenta, nc 

peroant; porque ellos serán el material indispensable en las manos del his
toriador y del biógrafo. Para la utilidad de ellos presentamos hoy estos 
papeles. 

Sin pretender dar la explicación de catla uno de .los documentos que 
publicamos, lo cval a nuestro juicio restaría el intérés que despierta la in

. terpretacióri pers¿nal del lector, queremos nada más hacer' las aclaracio
. 'nes indispensables a aquellas de las piezas que insertamos y que, por su 

propia naturaleza, lo estimemos pertinente. 

Da razón el primer documento de los nombres de los padres del histo
riador Clavijero, de las fechas de su matrimonio y fallecimiento, así como 
del nacimiento del propio Clavijero y de seis de sus hermanos, faltando los 
datos de otros cuatro; los que no escribe, según él mismo afirma, por ca
recer en aquel momento de papel. Fueron en la familia, once. 

Todos los biógrafos aseguran que nació el día 9 de septiembre de 1731 
y así se lee en el retrato que conserva este Museo Nacional; pero el propio 
don Francisco nos asegura que tal hecho aconteció el día 6 y que fué bau
tizado el 9, que se ha tomado como el de su nacimiento. Fué el tercer hijo 
en la familia. 

Beristáin y Souza (don José Mariano) dice en la biografía de Clavije
ro que inserta en su Bibliografía, que el padre de éste vino a la Nueva 
España, y, protegido por el Duque de Medinaceli logró las alcaldías ma
yores de Tetzuitlán y Jieayán en La Mixteca (esta última). No afirma en 
qué fecha haya llegado y desechamos la idea de que desde luego haya en
trado al desempeño de tales cargos, pues en el puerto de Veracruz perma
nece algún tiempo; allí se casa y nacen sus tres primeros hijos, y hasta el 
cuarto ve la luz en Tetziutlán en el año de 1733. Padrino de este infante 
fué el cura de Tlatlauquitepec, que lo era en aquellos años el Doctor don 
Andrés de Arce y Miranda, a quien querernos recordar aquí por haber si-
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do uno de los mejores oradores sagrados de la Colonia, electo después obis
po de Puerto Rico. 

Al año siguiente (1734) se encuentra don Blas Clavijero, tal era el 
nombre del padre de nuestro don Francisco Xavier, radicado en Jamilte
pec, Oax., en donde nacen sus quinto, sexto y séptimo hijos. Es lástima que, 
por haber dejado trunca la lista de nacimientos, no sepamos los lugares en 
donde nacieron los cuatro últimos, así podríamos conocer los sitios en don· 
J.e radicó hasta su muerte, acaecida en la villa de Carrión, hoy Atlixco, el 
24 de febrero de 1751, a los veinticuatro años diez meses y tres días de 
matrimonio. Su esposa, doña María Isabel de Echegaray, murió al año si
guiente en Puebla, el 14 de enero J.e 1752. Había cumplido apenas veinte 
años de edad el joven Clavijero cuando quedó totalmente huérfano. 

La falta de los datos que en el párrafo anterior lamentamos nos impi· 
den conocer los lugares en donde transcurrió la infancia de Clavijero; tales 
Jatos serían interesantes para conocer cuáles fueron las influencias del me
dio geográfico y social que recibió y que tan poderosamente contribuyeron 
a la formación de su espíritu, especialmente al aprendizaje de las lenguas 
indígenas del país, a las que fué tan aficionado y que conoció, indudable
mente y de una manera práctica, desde su infancia. 

El día 13 de febrero de 1748, contando Clavijero diecisiete años, ingre
só al noviciado de Tepotzotlán, colegio de jesuítas en el cual debería ha
cer su bienio. Pasaba a este colegio procedente de Puebla. ¿Desde cuándo 
había llegado a estudiar a esta ciudad? Sus biógrafos no lo consignan; so
lamente asegurq.n que en el colegio de San Jerónimo estudió Latinidad y 
Literatura (Bellas Letras) y en el de San Ignacio Filosofía y Teología. Po
demos colegir que, dado el tiempo que se empleaba en estos estudios en la 
época coloníal, que en ellos empleó cinco años; luego empezó a estudiar 
en Puebla a los doce de edad. 

Mas, así como a Tepotzotlán llegó con el bagaje de conocimientos ad
quiridos en Puebla, a este lugar arribó también, no obstante su corta edad, 
con una cultura muy apreciable. Aparte de los conocimientos primarios, 
adquiridos en J amiltepec en su propio hogar, por algún preceptor o por 
sus padres, como era usanza en aquellos años de carencia de planteles pú
blicos, llevaba el conocimiento del idioma francés que le impartió su pa
dre don l3las, hombre de regular ilustración, que había vivido por algún 
tiempo en París; su madre lo había instruí do en la música y el contacto 
con el medio en los idiomas indígenas, conociendo el mixteco que se ha
bla en la región J. e J amiltepec y más larde el mexicano y el otomí, no sien-

309 



do ajeno a otras veinte lenguas, según lo afirman su biógrafos, por haber 

puesto las oraciones ele la doctrina en tal número de ellas. 

La natural curiosidad que anida en el espíritu de los verdaderos in

vestigadores, despertó <~n Clavijero el deseo de conocer y de explicarse la 
razón y d significado d<~ las muchas antigiicdades que vió desde su niñez 

c~n la Mixteca. Para un espíritu como el ele él, aquellos objetos no eran lo 
que para el vulgo, cosos de Z.a grntilülad que había que destruir, sino pá

ginas quP deberían lc~erse para conocer el pasado de una raza que induda

hlement<~ había sido grande. Así lo demostraban los objetos que le eran casi 

familiares: ídolos, relieves con signos misteriosos, joyas y objetos de ador

no primorosamcut<~ labrados y armas. Años más tarde tendría que encon

trarse eon objdos semejantes en la biblioteca del Colegio de San Pedro y 
San Pablo de la ciudad de México y con las colecciones de códices y do

cumentos de Sigiicm:a y Gúngora y, ya en el destierro, en Italia, tendría 

que ver en manos de coleccionistas y anticuarios objetos semejantes a los que 

huhían cle~pertado su interés en su niñez. Entonces, ausente de su pa

tria, revivió su fervor por el estudio y la reconstrucción de la historia de 

aquellos pueblos distantes en los cuales hahían transcurrido las horas más 

f<~lices de su vida; que así se despiertan y afirman las vocaciones de los 

IHnnbres. 

Pero ya l<~ndremos oportunidad de seguirlo en sus investigaciones his

t<Írieas en México y en Enropa. Volvamos ahora al noviciado de Tepotzotlán. 

El s<~gundo documento de nuestra colección es una carta que le escribe 

el Provincial de los jesuítas, Pbro. Andrés Xavier García, desde México, el 

2:3 de abril, a los euarrnla días de encontrarse el joven Clavijero (diecisie

te años) iniciando su noviciado. En ella lo reprende porque se ha dejado 

apodJ(•rar de l(/ rnelmu:olia y de las astucias dd demonio, al qwe se le ve 
tm¡ snj<ef,o y rendirlo. La carta es un exponente fiJelísimo de lo que ha sido 

la <~dueaeiéin jesuítica. Recorre el P. Provincial toda la gama de las suges

tiones sobre el espíritu de un adolescente, que parece flaquear antes de 

pronunciar los Vütos que han de separarlo definitivamente del mundo. Em

plea In ternura y luego la amenaza, cuando dice: que a un joven como él, 

el demonio lo sac{¡ del noviciado y que ahora quiere regresar; pero no vol-
1wrá, por más diligencias que haga. Cedió Clavijero a las inclinaciones del 

medio y a las instancias del P. Provincial y profesó ordenándose de sacer

dote jesuíta. ¿,Era su vocación religiosa muy ardiente? ¿Buscaba tal vez 

en el estado eclesiástico una vida propicia al estudio y a la meditación a 

que su espíritu era tan inclinado, como lo hicieron muchos hombres en 
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m¡uella época'? La respuesta, muy difícil de dar, la entrevemos, sin embar
go, en la lectura del tercer (locumento. Es una carta del P. Pedro Reales 

escrita en 1761, trece años después de ordenado Clavijero y cuyos comen· 
tarios dejamos al lector. Dos aclaraciones sobre este documento. 

El P. Pedro Reales fué catedrático de Filosofía en el Colegio Máximo 
de San Ildefonso, y el P. Rivera, que no es muy pródigo en elogios a los 
jesuítas le llama sabio; fué maestro de gran mérito. 

Nada hay, fuera de los cargos que le hace a Clavijero el P. Reales, que 
pueda demostrar que nuestro historiador haya sido un sacerdote licencioso 
o de malas cost umhres. Lo tacha d(~ poco amor a los indios; ignoramos co
mo quería que los amara, aquél que levantó con ~u llistoria Antigua el 
monumento más p;rand ioso a nuestra raza. 

Pasado el bienio dd noviciado y ~u profesión religiosa, encuentran los 
biógrafos nuevamente a Clavijero en la ciudad de Puebla, hacia el año de 
1751. En éste murió su padre en Atlixco, como ya dijimos; al año siguien
te falleció su madre en la propia ciudad angelopolitana, siendo sepultada 
en el templo del Colegio del Espíritu Santo, que era regenteado por los 
jesuítas. 

Para curar heridas del espíritu, como muchos sabios y artistas lo han 
hecho, también nuestro Clavijero se entregó de lleno al consuelo y deli
cias de la ciencia. Entonces, la lectura de las obras de Fontenel le despertó 
la curiosidad de conocer las doctrinas de sabios y filósofos hasta entonces 
no solamente conocidos por poquísimas personas, sino terminantemente pro
hibidos: entre éstos, Descartes, Leibniz, Newton, Gaseando y Duhamel; se· 
cretamente entregóse al estudio de la filosofía moderna, con tanta pasión, 
que a los pocos afws fué reconocido como uno de los jóvenes más eruditos 
de su Instituto. 

Los diez años transcurridos entre 1751 y 1761 los pasa Clavijero unos 
en Puebla y otros en México, sin que podamos por ahora señalar con exacti
tud el tiempo que radicó en una y en otra de dichas ciudades. En la capital 
del Virreinato el horizonte de su cultura se amplía extraordinariamente, in
fluyendo en la orientación de sus estudios el sabio jesuíta Rafael Campoy. 

No podemos pronunciar el nombre de este sabio mexicano sin rendir el 
tributo merecido a su memoria. Nació en Alamos, Son., en el año de 1723 
y falleció en Italia, durante la expatriación. Su biografía ha sido escrita 
por los P.P. jesuítas Maneiro y Dávila y por el canónigo Beristáin y Souza; 
a éste cedemos la palabra: "Este jesuíta americano flié, .no solamente uno 
de los más doctos de sus compañeros, sino el primero que se abrió paso 
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al nuevo camino de las ciencias en la provincia de México, donde el dema-

siado horror a toda novedad en punto de doctrina y enseñanza, ponía insu

perables barreras a los progresos de la buena y bella literatura. Por esta 
razón nuestro Carnpoy fué apartado de la carrera escolástica, murmurado, 

perseguido y confinado en V eracruz. Mas en esta ciudad se formó una es

cogida biblioteca doméstica, y se dió a conocer de muchas personas sabias 
de Europa a quicncs pasó su nombre y buen concepto por los oficiales de 

la marina real que en aquellos quince años frecuentaron el puerto, y con 
quienes mantenía en su aposcnto una aeadernia ele geografía, hidráulica y 

otros ramos 1k las rnaternftticas. Allí se dedidi al estudio clc la historia na

tural y t•mprl~rt<fi{, la I'Xplirarión e ilustraciún de la de Plinio IJlll' continuó 
d¡•spu{·s l'll ftalia, donde vi~itaba los mercados públicos y trataba familiar
ill<'llll~ ¡·on lo~ pcs<·adorcs y hortelano~, para adquirir ¡wrf<~cto conocirnien

lo dn los pen•s y d<~ las plantas que examinaba y dic;eeaha en su gahincll~. 
Ln sunw polm~za !'ll qw· vivió m1 f'US últimos años nuc:slro Campoy y la 

dt·sgracia qtw le acornpaiíú hasta el f'epulcro, privaron de la luz pública 

sus rnús preciosos manus<Titos". 
¡\ 1 cnconl ra rsr~ CLtvij<~ro <~n México, sin abandonar los estudios que por 

raz1Ín prof<~sional estaba obligado a seguir, corno lo eran la Teología y el 
Derel'ho Can<Ínico, descubre definitivamente su vocación de historiador. Su 
compaíiero y amigo ( :ampoy le descubre el secreto que guardaba la biblio

l!~ca rld Col<~gio ele San Pedro y San Pablo, consistente en los documentos 
originales sohrc la historia de México que había recopilado el erudito an
ticnario don Carlos de Sigiienza y Góngora, así como los escritos y diserta

ciones de este autor. 

Su conocimiento de las lenguas indígenas le ayudan en la tarea que se 
impone de estudiar y descifrar jeroglíficos, y su clisciplina como filósofo le 

permite metodizar y ordenar sus investigaciones. Nacía en Clavijero, no un 
historiador, sino el historiador mexicano; porque, como afirma el clistingui
do maestro Alfonso Toro: cz,avijero fué el ql[;C, antes que nadie, trató de 

resolver el pr.oblema del origen dd hombre en nuestro territ.ori·o partiendo 
de datos punamente científicos, a pesar de las preocupaciones religiosas de 
su ép·ooa. 

El historiador don Agustín Rivera exclama al llegar a este pasaje de la 

villa de Clavijero: "La grande alma de Clavijero acababa de apoderarse 
de las memorias de la patria, de los tesoros históricos que los Ixtlilxóchitl 

había conservado con tanto esmero al través de los siglos: hecho présago 
feliz de que cualquiera que fuese en lo de adelante la suerte y las vicisi-
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ludes de Clavijero, ora anduviese de México a Valladolid y de Valladolio 
a Guadalajara, ora viajase desterrado allende el Atlántico, el Mediterrá
neo y el Adriático, ora viviese en Ho1na o en Bolonia, aquellas memorias 

no se habían de separar de su alma, no se habían de perder; hecho présago 
feliz de que las esperanzas de los pobres descendientes de los reyes de Tex
coeo, que dormían el sueíio de la tumba, se habían de realizar". 

Reconociendo sus superiores los méritos literarios de Clavijero, lo nom
braron Pref eeto de Estudios en el Colegio Máximo de San Ildef onso; ahí, 
dice lleristáin: "conociendo que el método establecido entonces era muy 
diverso del que debía promover según sus princip,ios, hizo una representa· 
ción al P. Juan Baltazar, de nación alemán, que era Provincial de la Nue
va España y había sido rector del colegio de Parma, en Italia, el cual le 
contestó d ieiendo: 'Tienes razón en cuanto expones; pero no es tiempo de 

hacer novedades; yo te relevo del empleo, para que no violentes tus senti
mientos ni atormentes tu conciencia'. Manera muy jesuítioa cle separar de 

su puesto a un joven, cuya sabiduría y afán de progreso no eran conve· 
nientes a los propósitos de sus superiores". 

Tratando de seguir la cronología de Clavijero, colegimos por las dos car· 
tas que en francés le escribe el P. Dávila clesde Puebla, que nuestro histo
riaJor se encontraba por los años de 1762 en México, así como en el de 
63, por la que le escribe el P. José de Padilla. 

En los de 1764 y 65 se encuentra ya en Valladolid, hoy Morelia. Va
lladolid, por aquellos años en los que promediaba el siglo XVIII, tenía co
mo centros cle cultura para varones el Colegio de San Nicolás y los cursos 
que se daban en los conventos a los jóvenes legos, aspirantes a la profesión 
en las diversas órdenes monásticas. Los cursos de San Nicolás eran públi
cos; los de los conventos no lo eran, se dedicaban a quienes vivían dentro 

de la comunidad religiosa. 
De la naturaleza de éstos era el Colegio de San Xavier, que servía de es

tudio y noviciado a los jóvenes que deseaban ingresar a la Compañía de 
Jesús; en consecuencia su alumnado no debió de ser numeroso, ya que para 
el ingreso a la Compaíiía existían mayores requisitos que para las demás 

órdenes. 
Su alumnado poco numeroso y su magisterio bien seleccionado, hacían 

que los estudios fueran amplios y sólidos: de ahí la fama de que tan justa
mente gozaban los colegios de jesuitas en la Nueva España. 

Como maestro del Colegio de San Xavier llegó a Valladolid (hoy Mo
relia) el P. Clavijero en el alío de 1764, a enseñar Filosofía; tal se despren-
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de de la carta que aquí insertamos escrita por el P. Nicolás, ('11 la cual di

ce: JJcsr.o ,a V. mucha salud y gusto con el vcrbzun Aristotclis. Dirigidas a 
Valladolid son las tres carlas que se publican firmadas por el P. Francis

co Xavier Alegre, enviadas una desde Querétaro y las otras dos de México. 
Interesantes son estas tres cartas, que podríamos llamar de sabio a sa

bio. En la primera le esboza un programa para la enseñanza de la Física, 

con el detalle suficiente para darnos cuenta de cómo se enseñaba esa ma
teria por un jcsuíta inteligente, como lo fué el P. Alegre. Señala, ahí mis

mo, los autores que consultaba y vemos que ya en aquellos afíos empezaban 

a leerse a Desearles, a Malehranch, a Heinstcr, a Nollet y a otros que se 
tenían entonces por muy avanzados en sus doctrinas. 

La segunda carla de Alcgn~ es de importancia para la historia de Mi

ehoacán, en cuanto se nd"ierc a la vida llc Don Vasco de Quiroga, pues cita 
apuntes y rnanu::;critos que se refieren a la vida llel primer obispo mi
choacano. 

Vemos por la última carta, c¡ue Alegre le acusa recibo a Clavijero de 
la Vida del Señor Don Vasco. Colegimos que d segundo le remitió al pri
mero el manu~crilo de la biogmfía que c:scrihió el licenciado don Juan Jo

sé Moreno, y pide que dieha obra lleve la autorización de Alegre. Este se 
excusa con bastante m o des! ia. 

Nos deja Alegre con la curiosidad de saber cuál de sus obras era la 
que en aquellos días tenían en sus manos los revisores; queremos suponer que 
sería la continuación de la Crónica de la Provincia de la Compañía de 
Jesús que había dejado sin concluir el P. Florencia y para cuyo trabajo, 
en aquellos arws, había sido llamado a México desde Mérida. 

En Valladolid le acontece a Clavijero un percance desagradable. Nos 
enteramos de él por el borrador de la carta que probablemente dirige a la 
mujer, causante de su desazón. 

Hacia el año de 1766 pasa el P. Clavijero a Guadalajara, con el desti
no de seguir el Curso de Artes que tenía comenzado el P. Cucsa. El primer 
documento que encontramos firmado en esa ciudad es su interesante "Pro

yecto sobre el Vice-Reetorado de la Universidall de Cuadalajara". En se
guida viene una carta que él dirige al P. Provincial Salvador Gámlara, pi

diendo que lo vuelva al colegio de Valladolid. Este es un bello documento, 
que revela humildad del sabio ante la arrogancia de su superior. 

A Guadalajara le escribe también el P. Zcballos, visitador de la Com
pañía, una carta en la que lo exhorta a concluir el curso que se le tiene en
comendado en dicha ciudad. 
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Luego insertamos· una carta de recomendación que le dirige Clavijero 
al Rector del Colegio de San Nicolús, licenciado don Juan José Moreno, 
hablándole en favor de un estudiante. 

Probablemente de Valladolid le escribe un padre que se firma nada 
más José Vicente (mayo de 1767) doliéndo::;c de la impostura que le levan· 
taron en dicha ciudad al P. Clavijero y de la cual ya el lector tiene cono· 
cimiento por haber allHlido a ella en otro lugar. 

El primero de junio de 67, ya en vísperas de la expulsión que sufrieron 
los jesuítas, le escribe de México el P. Alegre pidiéndole le informe sobre 
algunos puntos relacionados con el colegio de la Compañía, en Guadalajara. 

Un suceso de extraordinaria ma¡.!;nitud en la vida de la Nueva Espaíía, 
acontece el 26 de junio tle 1767, al ser expulsados los sujetos de la Com· 
pafíía de Jesús por úrdencs terminantes del rey Carlos Ill y embarcados 
rumbo a Italia. A Clavijero lo sorprende la terrible orden encontrándose, 
como llevamos dicho, en la ciudad t apatía. Sale con sus hermanos de Ins· 
titulo hacia el puerto de Veracruz y el 25 de octubre se embarca en la nave 
"Nuestra Seiíora del Rosario", abandonaiHlo definitivamente el suelo que 
lo vió nacer. 

Y a en Italia, radicó primeramente en Fcrrara y luego en I3olonia, en· 
tregiindose con f crvor al estudio, tanto en la biblioteca de esta ciudad como 
en las de sabios, anticuarios y coleccionistas, iniciando la redacción de su 
obra maestra Historia AntigLIJa de Méxioo que se publicó en Cesana en e] 
año de 1780, !rece años después de su expatriación. 

En estudiar y en escribir obras de altísimo mérito empleó el resto de 
su vida, hasta terminar ésta el día 2 ele abril del año de 1787, a los cin· 
cuenta y seis años de su edad. 

Muchas y reputadas plumas se han ocupado en escribir la vida del in
signe historiador mexicano; a los escritos del P. Luis Maneiro, de don Jo· 
sé Mariano Beristáin y Souza, de don Francisco Sosa, de don Luis Gonzá
lcz Obregón, de Huhén Gmcía y de Rafael García Granados remitimos a 
quienes pretendan obtener mayores datos sobre la existencia de este sabio 
y mexicano benemérito. Por nuestra parte, lamentamos haber detenido al 
lector, por más tiempo del que cleseábamos,en la introducción a los pape· 
les inéditos ele uno ele los más grandes historiadores de México, para el 
que tenemos la más grande y sincera admiración. 1 

1 Esta colección de Cartas del P. Clavijero o de otras personas dirigidas al mismo, fué 
pnleografiada en parte por orden del señor Luis Castillo Ledón, en parte por el profesor .T csús 
Romero Flores, y en parte por el profesor José Corona Núñez. El propio señor Corona Núñez se 
sirrió, además, hacer una revisión de todo el texto de lo~ dorumcntos en general. 
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En 27 de Abril de 1726, Domingo de Pascua de Resurrección, se casó 
Dn. Blas de Clavigero con Da. María Isabel de Echegaray; Ministro el Br. 
Dn. Phelix Bolado Then'c de Cura en la ciudad de la nueba Veracruz; fue
ron sus Padrinos Dn. Thomas Rodríguez de Vargas, Caballero del orden de 
Sn Thiago, y Da. Josepha Monterdc y Antillón, su mujer. En 23 de Febrero 
de 1727 Domingo de Carnestolendas, se velaron en la iglesia de Sn Fran'"" 
de Jha Ciudad en el altar de Nra Señora de Buenos ayres; fueron Ministro 
y Padrinos los referidos. En 24 de Febrero, miércoles de Ceniza de 1751 
a0

'. Murió el mencionado Dn. Bias Clavigero, en la Villa de CmTion valle 
de Atlixco, y se enterró en la Iglesia de San Juan de Dios de dha Villa. En 
14 de henero de 1752 Murió Da. María Isabel de Echegaray en la Ciudad 
de Puebla de los Angeles, y se enterró en la Iglesia del Colegio del Espíritu 

Sancto de la Comp". de Jhs. Y en el tiempo de 24 años lO meses y 3 días 
qe. fueron Casados, hubieron y procrearon por sus hijos legítimos a los si
guientes. 

l 9-Dn. Juan Laza ro Clavigero nació en 17 de diziemhre de l 726 mar
tes a las 3 y %, de la tarde, hasiendo norte; el día 20 del mismo mes se 
baptizo en la Parroehia de la ciudad de Veracruz por el Lic'1" Dn. Antonio 
de Sossa Then'c. de Cura, y fue su Padrino su Abuelo Dn. Juan de Echega
ray y el día que nació le hecho el agua del socorro Fr. J ph Trigo del or
den de N. P. Sn. Fran'" 0

·, Lo confirmó el Señor Cuadalupe Ohpo de Coate
mala en dha Ciudad de Vcraeruz, por Agosto de 1728; y fue su Padrino 
Dn. Gabriel de Laguna. 

2"-Da. Isabel Dionisia, nació en 8 de octubre de 1727 micrcolcs a 
las 7 de la noche ventando norte recio, y le echo agua del socorro su Tío 
el Br. Dn. Ignacio de Leturiondo: El d 1 a ] O del mismo mes le puso los óleos 
en la Iglesia Parrochial de la Ciudad de Veracruz, el Then'c. de Cura Br. 
Dn. Antonio de Sosa, y fue su Padrino el citado Pe Leturiondo. En 13 de 
octubre de 1727 murió la susodicha, y se enterró en la Capilla de Ntra. 
Señora del Rosario de Sto. Domingo de Veracruz. 

3Q-El Pe. Franco Xavier Mariano nació en 6 de Septiembre de 1731 
a media noche, y en 9 del mismo mes se baptizó en la Parrochia de la Ciu
dad de Veracruz por el Br. Dn. Julian de Arviso, y fue su Madrina Da. 
Maria Franz Marin su Abuela. En 18 de Julio de 1734 se confirmó en 
Oaxaca por el Sr. Dn. Fr. Franco. de Santiago Calderón, y fue su Padrino 
Dn. Diego Antto. de Larrainzar. 

49-El Licuo. Dn. Manuel Jph Ramon, nacio en Theusitlán en 24 de 
Mayo de 1733 Domingo de Pascua de Espíritu Sancto a la 1 y 1;4 de lama-

316 

.. 
• 

• 

• 

• 

.. 



ñana; y al día siguiente se baptizó por el Dor. Dn. Andrés de Arce y Mi

randa Cura de Tlatlauquitepeque, y fue su Madrina Da. Maria Fernandez 

Marin su Abuela. En 18 de Julio de 1734 se confirmó en Oaxaea por el Se
ñor Dn. Fr. Francisco de Santiago Calderón y fue su Padrino Dn. Diego de 
Larrainzar. El día 27 de Diziembre de 1760 a las 9 y lj2 de la mañana 

murió en la ciudad de Puebla (en opinión de Santo) y el di a siguiente se 
enterró en la Iglesia del Maximo Doctor San Geronimo. Edad 27 años 7 
meses 3 dias 8 horas y :!4 

5°-Dn. Jph Ignacio de la Encarnacion, nacio en 22 de Marzo de 1735 
día de San Pablo obpo entre la l y las 2 de la tarde en el Pueblo de Amil
tepeque cabecera de la Proa de Aicayán; y se baptizó el día 25 del mismo 
mes por el Br. Dn. Manuel de Alfaro Cura de dho Pueblo, y fue su Pa
drino Dn. Domingo de Echegaray su Tío, en virtud de poder de Dn Gas
par Saenz Rico. Por el mes de Mayo de 17 41 se confirmó en la Ciudad de 
la Puebla por el Señor Matos obpo de Mechoacan, y fue su Padrino el Pe. 
Juan Baptista Maria de Luyando Rector del Colegio de San Geronimo. 

69-Dn. Joaehin Antt0
• Mareelino nació en 18 de Junio de 1737 a las 

11 y lA, de la mañana, en el Pueblo de Amiltepeq, y fue baptizado el dia 
19 del mismo mes por el Br. Dn. Fran'"· Burón, vicario de dho Pueblo, y 

fue su Padrino el Br. Don Manuel de Alfaro Cura del mismo lugar. Se 
confirmo en Puebla por el Señor Matos obpo de Mechoacan, y fue su Pa
drino el Pe. Jph de Meza de la Camp•· de Jhs, por el mes de Mayo de 
1741. El dia 17 ele henero de 1756 se murió en la ciudad de Puebla; y se 
enterró en la Iglesia del Colegio de Sn. Ildcfonso. Edad 18 años 6 meses y 

17 horas. 
T-Dn. Antonio Thadeo Marcelino, nacio en 18 de Junio de 1739 a 

las lO de la noche en el Pueblo de Xamilpeteque, y fue baptizado. el día 
Sabado 20 del mismo mes por el Br. Dn. Fran'o. Burón, vicario de dho. 

Partido, y fue su Padrino el Br. Dn. Manuel de Alfaro Cura de aquel Pue
blo. Por Mayo de 1741 se confirmo en Puebla por el Señor Matos obpo de 
Mechoacan y fue su Padrino el Pe. Jph Antonio Eraunzeta de la Comp•· 

de Jhs. 
Faltan todavía 4 hermos. qe. por faltar ahora el papel, no se asscntan; 

pero lo haré en un pliego entero pa. qe. quepan V ale te Amici. 
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Mexco y Abril 23 de 17 48. 

Mí ammo H. Francisco Xavíer Clavigero. 

PX 

Mucho se ha dejado, mi ammo H. apoderar de la melancolía, y de las 

astucias del Demonio, a que lo veo tan sugeto, y renclillo: y aun por esso se 
le rinde y sugeta, porque no conoce, que es el Demonio el que le persigue, 
Y tira con todos sus poderíos a que pierda el incomparable bien de la voca
ción religiosa, y con ella la salvación eterna: porq" aunque es assi que en 
todos estados hai salvacion; pero D" que tan el aramente, y tan repetidas 
vezes le inspiro la entrada en la Religion quiere que enella se salve, y no 
sabemos, si querra esso mismo si volviéndole mi H" con desacato, y des
cortesía las espaldas a su Magestad sigue las sugesl iones del enemigo co

mun, y no las divinas ispiraciones. Todas las cosas a los principios se hazen 
dificultosas, y si a mi amantissimo se le haze insoportable la vida de la Re

ligion, es porque esta a los principios, y por que la toma con tedio, y no 
procura venzerse. V enzase, y aun hagasse violencia, porque el Reino de los 

Cielos padece violencia, y los que se la hazen son los que entran en el, co
mo nos lo dice Christo. No ha mucho que a olro sacó el Demonio de la He
ligión por tristezas semejantes a las suyas, pensando hallar gusto en el si
glo: y lo experimenta tan al contrario, que esta pretendiendo con muchas 
ansias vol ver, pero no vol vera, por diligencias que haga. No se dcge, mi 

am"'", dominar de la tentacion; resuelvase a que esto ha de ser, que esto le 
conviene que lo que mucho vale mucho cuesta, proceda con mucha clari
dad manifestando al P" Espiritual toda su conciencia, determincsse a que 
ha de estar hai sin hablar palabra sobre esto seis meses; haciendole a lY 

este obsequio, y al cabo de essos vera las cosas con distinto color. A bien 
que yo he ir a la Visita, y entre tanto no me habla mas palabra, sino vivir 

mui obediente y mui ajustado a la obediencia. Encomiendeme a Nro S', a 
quien pido me g<~c a mi am""' m" a". Mexico, y Abril 23 de 17118. 

Provincial svo de mi ammo Jhs. 

Anclres Xavr Garcia. 

Al reverso: A mi H" Fran"n Xavier Clavigcro de la Comp" de Jhs. 

Tepotzotlan. 
P. Prov1

• 
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Mi am"'" P' Fran'" Xavicr Clavijero 

PXU. 

Son ya tantas las quexas, que tengo de su falta de aplicación devida a 

los ministerios, de su desamor y desafecto a los indios ( ?) , de su volunta

rioso modo de proceder como de quien ha sacudido enteramente el yugo 

de la obediencia, respondiendo con un no quiero a lo que se le encarga 

como ayer sucedió, o por lo menos esa respuesta se le dió al Superior: que 

a la verdad no sé que camino tomar para qc V. R'' se componga, y contenga 

en su deber. Mudanza de lugar es poco remedio, y ninguna satisfacción a la 
vida, y exemplo que VR. ha dado, abstrayemlose casi todo del fin vnieo de 

los que vi ven en es se Colegio, y entrcgúndo::;e a otros cuidados, y estudios, 

lf" le embargan, y hase dcssabrido el trato con cssa gente. 

Pero lo que yo no alcanzo espero que me sugiera VH", a quien pregun

to: Qnid tihi vis facian Por que asseguro a VR", que rne ha dado mui ma

los ratos aca en mi interior y que apenas se me ofrece cosa de mas cuidado, 

que VR", que csá calificado por punto menos que incorregible, y creo no 

sin razón, siendo cierto lo que se dize. 

Sin embargo pienso mas benignamente, y que con esste aviso nacido 

unicamentc del deseo de el bien de VR". no clara ocasión en adelante, para 

que yo no me contriste tan gravemente como ahora me ha sucedido. Nro. 

S' gdc. In", a"" a VR".-Professa y Abril 23 de 1761. 

Mui af. svo. de VR 

Jhs 

Pedro Reales 

Tepotzotlán, 9 de diciembre de 1761. 

Pf.:DHO REALES, Provisor de la Compañía de Jhs. en esta Provincia de 

Nueva España. 

Por la Facultad, y Potestad, que para ello me es concedida de N. P. Gral. 

Lorenzo Ricci, por la presente doy licencia al P. Francisco Xavier Clavijero, 

para que pueda imprimir la vida de S. Juan Nepomuceno, traducida por 

dicho padre del idioma italiano al español sacada de las obras del P. Cejas 

Talino, por haber visto la traducción personas doctas de esta Compañía a 

quienes la cometí y no haber hallado cosa digna de censura. 

319 



En fé de lo cual di esta firmada a mi nombre, sellada con el sello de 
mi oficio, y refrendada por mi secretario en Tepotzotlán a 9 de diciembre 
de 1761. Jhs. 

Pedro Reales. (Rúbrica). 
Nicolás de Talalaya (Rúbrica). 

(Secretario). 

Mon trés-Rev. Pere Clavigero Au Mexiquc ce 14 Decem 1762. 

Tous avez tort, mon trés-cher Pere, en vous plcignant de vótre mauvaise 
encre, et de vótre plume, qui selon voici est mal taillée. L'cncre est trés 
fine, et la plume est heureusement coupée. C'est votre paressc pour écrire, 
que vous n' a vez pas pfr bien excuser en ventant vos affaires, que je n' ai pfr 
me resoudre a croirc aussipressantes, que vous m'en assurez. Cependant je 
vous f airai gracc de vous pardonner, pour-veu, que vous deveniez d' orena
vant plus exact envcrs vos amis. Jc n'ai ríen s~fr du tout ele ce courier, que 
vous medites: et je crois, que s'il cst vrai, que quelqu'un cst arrivé, ccrtai
ncment, il n'aura ríen aporté d'intcrcssant, par ce qu'on n'en parle point. 

Vous faites fort bien en me prechant votre sermon pour vous dcdoma
ger de la médisanse de vos auditeurs. Je nc doutc point, qu'il aura été un 
chef d'ceuvre. Mais si nos Vieillans, et nos jeuncs gens en ont pensé autre
ment, que leur f aire? Il n'y a efr ricn j usqu'ici en quelque genre, que ce 
soit, qui merite tout-a-fait l'aprovation des hommes. Ce qui n'a pas été 
loüé a Angelopolis, pourroit avoir beaucoup de grace a París dans L'eglise 
de Saint Antoine. C'est pour moi l'unique censure, que j'envie d'une piece 
oratorie: quand le predicateur a son auditoire perdfr, et suspendfr a tout ce 
qu'il dit, de tele sorte, qu'on n'y respire pas; si outre cela, il en tire de 
l'estime pour le saint dont il preche, voila un <Buvre selon les regles. Je 
souhaite un art pareille, et que nos censeurs bien scnsés en disent tout ce, 
qui leur plairá. 

J'ai de la peine a quitler ma mauvais plume; mais je n'ai, que le temps 
nescesaire pour vous suplier, que vous aycz bonté de croire que ye suis 
avec le plus profond attachement. 

Mon trés-R.P. 
Vutre trés humble, et trés-obe!ssant Serviteur 

Jhs. 
Davila. (Rúbrica) 

En el anverso: A mi P. Francisco Xavr. de Clavigero de la Comp•. de Jhs. 
En el Colegio de S". Xavr. de Puebla. 
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Mon trés-Rev. Pere Clavigero. Au Mexique ce 22 Dec. 1762. 

le ne s~aurai bien vous expliquer l'étonnement dans le quel m'a jetté 
ce que viens d'appremlre de la destinéc, que les Superieurs vou~ font pren
drc au bout de ciuqu'annécs, que vous stiez égaré de cctte route-lá. O 
Providence, ó Providencc! que vous chemins son cachés a nos yeux! Nous 
aurons be a u f aire, elle nous portera a u bftt, qu' elle nous a fixé. Combien 
y a-t-il de freres parmi nous, qui regretteront etré oubliés pour cet emplois, 
que vous prennez a contre creur! Cependant oserois-je vous dire, que j'ai 
un extreme rcgret, que Dicu vous y aye mis par de viies, peut·etré, humai· 
nes, mais par des inlentions amoureuses? Il vaut mieux, que je vous en 
fasse les compliment, qu'on acoutume faire aux nouveaux Máitres: et je 
prie la Divine Majesté de vous adoucir tout ce qui pourra vous rebuter 
dans cette voie. Je ne doute gueres, que nótre Chef saira bien content de 
ce, que VOUS ccrirez a VOS disciples, et que VOUS y reussiriez aUSSÍ bien que 
dans les agremens de la Physique moderne a que vous prennez tant de 
plaisir. Je le prend loujour a etré le plus vieux de vos serviteurs: et si vous 
voulcz me meltre a la place de vos disciples, je tácherai de m'acquitLer de 
mes devoirs, el d'ctre aves le plus profond resped. 

Mon tres-Rev. Pere 
Vótre lres-hurnble, et tres-affectioné Servir'. 

Jhs. 

Davila. (Rúbrica) 

Al rnárgen: On dit, que L'evéque de !'Habana a été exilé a la Floride par 
Abermalle: et q. le Gouverneur de Yucatan est mort subi
tement. 

Al reverso: Al P. Mtro. Francisco Xavr. Clavigero de la Comp•. de Jhs. en 
el Colegio de Sn. Xavr. de Puebla. 

Mi amdo. P. Mo. Xavier Mariano Clavijero . 

P.C.&. 

Recibo los placernes, o pesames que me dá V.R". quien podrá discurrir 
lo que será. Siento que se haya indispuesto el estomago. Estoy en lo de las 
Cartillas. Lo de la Havana está en problema; y asi el papel no ofrece co
modidad, ni aquí, ni en Mex'0

.; no obstante en primera ocasion segura remi
tiré los papeles de V. R. al Ho. Fran'o. Calderon, como me previene. Las 
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notas estan todavía en poder de D". Nicolas, quien me dixo ahicr, que es

crebiria a V. R. y me enviaría la carta, para que yo la dirigiesse: si viene 
con tiempo, la incluiré. Espero la lista de los Authores: la de los artículos 

que comprehende la Biblioteca, no se puede mejorar. Y a V.R. sabe quanto 

lo amo, y no creo que dudará de mi pleno gusto en servirlo en quanto pue
da. Daré las memorias a los otros: por ahora las retorna el Pe. Ro'. Zepeda. 

A Dios, mon Ami. Su mag". g•. m'. a'. a V.R. &. Puebla y Julio 16 de 1763. 

Todo de V. &. 
Jhs. 

Joseph de Padilla. 

P". Xav'. Mariano Clavigero. Hermano y S'. de toda mi estimaciún: 

Con Juan de Aguilera conductor de mi Persona te participo mi llegada 
a esta: pero por havcr faltado tu carta en el correo del viernes y salido de 
aqui el dho Aguilar algo indispuesto en la salud, terno algun extravío de 

ella; y lo <(. es mas la enfermedad de es le si se le agravo, y le fu e forzoso 
con tanta incomodidad deteners!~ en el camino. 

Ayer 29 fue la Profesión de Marianna, su celebración ha sido q.'" se 
puede a satisfacción, y contento de todos; A mi me ha dado mucha com
placencia, y mayor cuando advierto los bien fundados principios de per
feccón, en t( aprovechó el tiempo de su Prueva. Quiera Dios que no me en

gañe, y que crcsca a proporcion de ellos, hasta el término de su Divino 
querer. No ha faltado más qc. tu presencia, <(. no fue poco lo q". con esto 
se le quitó assi a la Profes-anda como a todos el lleno del gusto y delec
tación. 

Mi Tío D". Antonio, como te he dho. me encargó cuando estava Yo ahí, 
la compra de unos libros, y ha viendo hecho las más vi vas diligencias para 

remitirlos, en estas se me ofrecieron algunas circunstancias, que fue pre
ciso proponerlas, y haviendolas ya participado es de determinación llUe le 
comprara a Ayora, de partitionibus; Zurita, Anuales de Aragón; Otalora 
de nobilitate; y no teniendo Y o persona de quien valerme para ello le in

cornudo en su recoximiento, y remision a esta ciudad con el Portador, bien 
dispuesto para que el agua no les perjudique. Para recoxerlos manJa p'. 
Ayora a la tienda de libros q". está en la sera de la iglesia de las capuchi
nas, en el principio lle ella, caminando de oriente a poniente, q". está fo

rrado con pergamino, de a folio por el q". me pidieron 3p 9. mira si pue
des axustarlo en rnenos: Por Otalora a la tienda primera de la calle de la 
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Monterilla, de aquel criollo que visita fn'cnentPmmte <'~sa iglc~ia y te ven
dió los prcl'eptos gramaticales. <'sic me pidió, l8rs. wamM ~i s~ puPde por 
menos, cst<Í forrado, siendo de a folio, <'ll pergamino. A Zurita lo tiene un 
corredor de libros para quien le dejé <'llcargado al Librero de la calle de 
las Capuchinas dixesse lo pusiere en tu poder, si lo ha executado ajustalo 
con la advertencia de que siendo toda la obra en 7 tomos no son mas qc. dos 
f'Stos. Procura tratar la baxa posible en el supuesto d<~ estar tan truncos, y 
estando hicn tratados me parece se den 2p. p'. cada uno, a lo sumo, y :-i p'. 
accidente ahora o en lo futuro pareciere algun otro tomo retenlo, y siendo 
conveniente compralo y avisamelo para lwzerlo Yo a dicho mi Tío. Para 
dio te remito nueve p'. y si llegare a lo sumo de los 9p. 6 con tu aviso em
biaré los restantes seis res. y te suplica que hagas crnpefw para que no se 

pierda la coinntura de <(.vengan con el portador, principalmente Ayora y 
Zurita. 

(Esta carta, sin fc!'ha ni firma, fué dir·ip;ida a Clavijero tal vez por un 
hermano suyo, juzgando por el contenido de la misma. Hcspecto a la fe
cha, creemos que haya si do por los años de ] 762 ú 63.) 

Qucrclaro y Oct•. 2 de 1764. 
Mi am". P. F. X'. Clavigero. 

P.C.Jhs. 

Me hallo en esta de Querctaro, de donde no puedo rem1tu a VR. el 
curso de artes aun con las condiciones que me propone y assi diré a VR". 
en gen1 lo que me parece con sinceridad, y confianza .... En la Phisica ge
neral fuera de las comunes cuestiones q. tratan nuestros Escholasticos solo 
añadí un tratado completo de el movimiento primero en gen1 del movÍ· 
miento de los cuerpos Elasticos, y no tales, y luego en particular de el per· 
pendicular, en q. traté de la fuerza de gravedad, o centrípeta, de el circu· 
lar, en q. trate de la fuerza centrifuga, y del movimiento compuesto, y vi

bración de los Pendulos, o movimiento oscilatorio. En todo esto fui mani
fcstando los principios de Statica, Hydraulica, Machinaria, y como no po

dían entender todo esto sin algunos principios de Geometría, les hize un 

compendio de aquellas proposiciones mas necesarias para la practica de 
semejantes operaciones. 

En la Physica particular trate 1 Q de los Cielos, Systema, Equaciones, 

Theorias de los Planetas, remendando en lo que me pareció el systema de 
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Tycho Drahc, Progression de Equinoctios, Eclypses, diuission de la Esphera, 

con que tomaron algunos principios de Geographia, Vranologia y Chro

no}ogia. De aqui passe a los quatro Elementos vulgares por ~u orden, im

pressiones Emphaticas, fluxo de el Mar, origen de las fuentes, de los mine

rales y demás cosas utiles en esta materia. De ai segui los cuerpos animados 

1'1 las plantas, en q. seguí el corriente de los Morkrnos, luego los Bru

tos con Descartes, luego el hombre, cuio tratarlo diuidi en las cuatro facul

tades Vital, Natural, Animal y Racional, en q. inserté n~spcctivamcnte los 

tratados de Ceneratione, Corruptionc, un Compe~nelio de~ Anatomía. Trat{: 

difusamente los sentidos, y en el nido les di los priueipios fundamentales 

de Musiea, como en la vista los de Optica, Dioptrica y Catoptriea, sq!;un 

las tres direceíones de la Luz, en cuia explieación scgui a Descartes. En 
Generaeion me pareció mejor Maupertuis, en la Anatomía Heinstcr, en la 
Musica Erranso; en la Optica el Abad Nolle~t. En lo que mira a la facultad 

Racional que es lo q. llamamos Anima, seguí gcncralrn". a Malebranch, y 

lksc:artes. 

Esto es, Padre: mío, lo que: puedo deei r a V". segun el orde~ll. Por lo que 

mira a las particulares opiniones los mismos Autores (que por eso los he 

citado) le harán conocer a V". q. no me~ al igu¡; a estas, ni aquellas, sino a 

las que a mi pobre juicio parc:eicron mas ciertas y mas coherentes eon mi 

plan general. VR" que ha tenido la hondad de quen•r oirnH', dará a todo 

ello el peso que le parccJCre, y en lo dmnas pue~de~ mandarme con entera 

conrianza de que 

Soi 

Queretaro y Obre 2 de~ 17M·. 

Sum' affto Svo 

Franco. Xav'. Alcgn•. 

Al P. M'"- Fran"'. Xavier Clavijero de la Comp:¡ de Jhs <'11 el C:olcg" de Va

lladolid. 

Octu". 18 de 1764·. 

TuerLito querido: he estado descossirno de escribir a V. pero no ha sí

do dable; sinco mezes estuve fuera missionando, y luc:go en mi regresso me 

recargaron de tantos serm". que me ahogaron. Deseo a V. mucha salud, y 
gusto con el Verhum Aristotelis, entre tanto q. aquí con el Vcrbum Xph la 

vamos passando sin novedad particular. 
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' ' . V. 

Ascarza me tiene escrito que remito a V. un quaderno con encargo de 

q. lo vit'ssemos varios amigos, supongo venga por aca antes de encaminarlo 

a Puebla, ahora praccipuc q. se ira Soldevilla a bacae•. y yo partasse por 

oct<. a Miss". Sabe V. que soy suyo con todo aff'". y q. lo amo de veras. 
A D'. somos 18 de 64. 

Sumus 

Shs 

Nicolas. 
Me rncomiendo al P. Pr. P. Herrera, y P. Silva. 

No fl.o. M ex"' y En" ] 2 de 1765. 
Mi amo P. Mro Fran'o Xavier Clavigero. 

P.C. Etc. 

Recivi los apuntes, y quedo muy agradecido al favor, y buena volun

tad de VR. Lo que VR. me dice de la santidad de D Vasco de Quiroga con

cuerda perfectamente con la idea que io me havia formado de este grande 

hombre. De el hablan en el mismo tono todos los MS antig'. a quienes he 

procurado aun sobrepujar en sus elogios. En un relazo de historia del P . 
Juan Sanchez, escrita de su mano, y pluma hallé la donacion de D Rodri

go V azqnez, de Velasqz me hizo dudar Gil Con'" Davila, que los pone a los 

dos por fundadores. El P Sanchez pone la transalcion de la Silla y funda

cían de cssc Colegio el año de 5 78, y se da por primer Rector del Semina

rio de S. Nicolás, y en la annua de el año de 82 se le dice al P. Claudio el 
P . .Juan de la Plaza, que a instancias del Cavildo se havia buelto a tomar 

la dircccion del Seminario, que se havía dejado algún tiempo antes, y pa

rece que poco despues se bolvió a dejar, por que consta una carta del Canó

nigo Y epcs, del año de 95 en que ruega se encargue la Comp". de su di rec

cion. Esto es lo que quisiera saber a fondo, aunque pienso que menos do

cumentos ha de haver allá, que los que aquí hai. Este es el trabajo de quien 

ha de seguir forzosamente huellas agenas, y ia borradas con el tiempo. 

D'. gue a VR'. m". a'. Mex'o, y Heno 12 de 765. 

En el sobre: 

De VR" affmo 

Xavier Alegre. 

A mi P. Mtr Fran<o. Xavier 

Clavigero de la Comp" de Jhs, 

en 

Valladolid. 
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M ex"" y Sine 2B. 

S'" y P" mio. P.C./\. 

El corn~o pa~sado no respondí por q hasta las 8 d(~ la noche tuve nJ::t 

vi~ita de respdo, <flH~ 110 me diú lugar. Hecihi la vida de el s··r D" Vasco, IH~ 

leido algo, y la h·en~ toda con muchísimo gusto. Me alegro de hallar allí 

confi rrnado mucho (]¡~ lo que io (('ngo escrito. Si ptwdo serví r dP algo a su 

author con sinceridad, y con franqtwza en lo que tuviere div(~rso parecer, 

t<un!Ji('n lo han~; pero aprohar io, mi Pr, como puede ser'! Que crcdito ni 

apn~cio sP ha de hac(~r de la obra por mi aproLacion'! No será lastima qw' 

por mi pierde su aulhor en lugar de ganar, y q. piensen e¡. dcxados tantos 

lwmlm~s de conocida opini<ín, y cn~ditos ha ido a huscar vn sugelo obscuro, 

incognito, d(~ quien nadie haze caso'? Pcr vi tan !na m rl per salutem anima~ 

tua~ non faciarn rcrn hanc. Procure VR" quitarse esso de la cabeza, que io 

no soi para dio ci(~rlamrnll\ y su author merece elogios mas authorizados 

q. los mios, aunq el no los pretende. De mi obra se esta ya revicndo los 6 

primeros libros q. puedt>n hacer un torno en folio; pero los revisores creo 

que le(~ll una hoja cada mes, y D"" sahe si encontrando epocha o plan diran 

<¡ soi Calvinista. A ll'" mi JI", y queria V" que yo sin obediencia pusiera mi 

nombre en publico. Solo quien tiene satisfaccion puede hacerlo. 

Tuisimus 

Xavr Alegre 

(En un papel que sirvió de sobre a una carta dirigida al P. Clavijero 

hay el siguiente borrador de una carta que él llirige a una mujer, a la cau· 

sanie de una acusación que le hicieron de haber intervenido en un matri· 
rnonio, s1~gún se adivina por el contexto.) · 

Despucs de haber puesto en practica quantos arbitrios me ha sugerido la 

prudencia, la earidall y el zelo de mi buen nombre a fin de desvanecer 

la desazon que su P. Tío de V. han concebido contra mi, y de darles la 

mayor sati;;faeeion que puede pedirse, apelo, por ultimo recurso a V. per· 

suadido a que el amor de la verdad y de la paz le obligará a justificarme, 

y a dissipar tantas aprehensiones y disgustos. Es el caso que habiendome 

destinado el P. Prov1
• para este Colegio como deseaba yo para el restable

cim'". de mi salud, y la quietud de mi vida, me revocó el dcstiEo por u:rw 

carla que se escribió de su casa de V. en que o por falsos informes, o por 

aprehensiones, o que se yo por que se me acusa de haver influido en cierto 

casamiento intentado ahora hace un año. Quedé asombrado de una delacion, 
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como creo lo quedará V., tan evidentcm'". injusta, que lo contrario consta a 
cuantas personas andu (sic) a vos, n los de su casa, a rni superior, y a los 
com¡níieros, que con alf!;utla familiar.idad me trataban. Evidcnci(~ mi inno

ccncia al P. Prov1
• y le ofrecí hacerla constar por deposicion jurarla de va

rias personas rdigiosas testigos oculares de quanto pasó Pll este negocio. 
El P. Prov

1
• sin embargo de mostrarse satisfecho de mi conducta persistió 

en negarme el consuelo a que aspiraba; mas por condescender en algo con 
d P. R'. Verdugo que me havia pedido, y con la necesidad de mi salud y 
descanso me clió licencia para venir aqui por algunos dias, intimandome 
varios ordenes que le parecieron convenientes y 110 eran necesarios para 
que mi parte no sirviera de alguna ofension. Vine persuadido a que mi 
ino(·erH:ia se haría luego manifiesta a ~~~ P. de V. y a su Tio; pero me cn
gaííl-, porque ni la autoridad y las canas (lel P. H'. apoyadas por la rdigio11 

del juramento ba~taron a sati~facer a su Tio llc V. ni yo dcspues de varias 
atenciones que usé con su P. de V. despnes de suplicarle por escrito y de 
palabra q" me diera lugar a hablarle, despues de exponerle sinceram'". en 
una carta mi innocencia, despnes de presentarle certificaciones juradas de 

varios Pl'. que deponen la falsedad de la delacion, despues de todas esas 

diligencias no lw podido conseguir no soiamen'". el que sati;;faga, pero ni 

aun el que me oyga. Se negó abiertam'\ a verme en el Colegio, como me 

babia prometido la primera vez que le ví, y me volvió sin respuesta los do

cumentos (j u e le presenté. De suerte que en este negocio no se sola m'" q" ha 

desayrado y atropellado mi respecto sino tambien el de los PP. Verdugo, 

Castillo, Pcza, Herrera, y Silva. Ya se hará V. cargo de quan dolorosos me 

havran sido t~8tos pa~os, que he dado no con otro fin que el de la justifica

cían de mi conducta, y el de la satisfaceion de essos cavallcros. Aun haria 

mas si esperara algun fruto; pero no se que impresion maligna les ha obs

tinado en negarme lo que no se niega al hombre mas vil al mas infame 

delinquente. V. que sabe mejor que ninguno otro, quan opuesto fui siempre 

a todo easam'". que le consta que el motivo de retirarme de su casa fue el 

dolor ¡1ue rne causaba el imaginar que eso podría suceder, y que puede dar 

las mayores pruebas de mi innocencia, hará como espero de su favor, que 

se manifieste la verdad, se dissipc el error, y se borren tan siniestras im

presiones, y se acaben los disgustos. Si el motivo de ese sentimiento es el 
haberme retirado de su casa haga V d. ver las causas de mi resolucion, que 

son pruebas irrefragables de la grande estimacion y amor que he profe

sarlo a V. y a su casa. Si es otro el motivo que se me diga, y se oyga mi 

descargo. Si exigen de mi que me anticipe a verlos en su casa, lo haré quan-
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do gustaren con tal que no haya de sufrir desayres. No dudo que V. prac
tique en este asunto lo que pide la caridad christiana, ni quiero que V. atien
da en ello por otro motivo. Espero tambien que esto se haga con la mayor 
prontitud posible; porque yo estoy ya de partida y quiero ir con el consue
lo de que no dexo enemigos en este lugar. 

(Este borrador no tiene lugar ni fecha, pero se colige que lo hizo el P. 
Clavijero cuando era maestro en el Colegio de Valladolid.) 

Guadalajara y mayo 28 de 1766. 

Estim. Pr0
• 

P.C. 

Por el P. Vivar he sabido, que te mantienes bueno, de lo que rne ale
¡sro. Y o voy penando en mi triste empleo con mis quebrantos de cabeza. 
De cualquiera suerte y en cualquiera parte me 1 icnes pronto a servirte. Te 
suplico des la inclusa en mano propia. AD". hasta otra vez: que ahora es
toy de priesa. D'. le gc. 
Guadalajara y mayo 28 de 766. 
Tú Pr". y S"'. 
X.M. 

(Al reverso de esta carta el escrito siguiente:) 

PROYECTO SOBRE EL VICE RECTOllADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAX'~ 

Que nombre la Universidad de México un ViceRector que entienda en 
los grados menores: que tenga su Prosecretario. 

Los inconvenientes de ser necesario ir a México para esos grados son l. 
los gastos e incomodidades de tan largo viaje. 2. el peligro de que se pierda 
la Juventud forastera en los mesones de México, y que les roben, destos in
convenientes resulta que son muy pocos los que van a graduarse a México, 
de lo cual se origina que queden los estudiantes privados de ese honor, Y la 

Universidad de mucho interés. 
Las utilidades son por el contrario. l libertarse de esos gastos, incomo

didades, y peligros. 2. Que si a México van a graduarse 5, aquí por lo 
menos se graduarán 15. 3. que se aumentan los intereses de la Universidad, 

como demostraré. 
El Plan será este. el Vice-R'. se hallará presente a los exámenes para el 
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grado, y no se impnmuan las conclusiones sin licencia del Rector o Vice 
Rector de la Universidad. Presidirá el Exámen y dará el grado en maestro 
en Filosofía, o Doctor en Teología según fuere el exámen. Arguirán tres 
graduados por esa Universidad o DD. o LL. sino hubiere DD. Se observa
rán en dicho exámcn y grado todos los estatutos y costumbres de la Univer
sidad, como son la profesión de la Fé, el juramento de obedecer al Rector 
o el voto de defender la Concepción en gracia de Ma. SN. 

El título se remitirá de México y estará a cargo del Vice-Rector o Pro
Secretario el hacerlo venir, remitiendo antes a dha. Universidad la lista 
de los aprobados. 

Quedarán salvos los derechos del Arca y Secretaría de la Universidad, 
y aun rle los ;) DD'. que por turno les tocara examinar aquel año, como si 
el exámen se hici1~se en la misma Universidad. 

De los 5 pesos que deberían darse al Doctor que presidiera en México 
se darán tres al que presidiere aqui, uno al Vice-Rector y otro al Pro-Se
cretario. Además de lo dicho deberán contribuir los que se graduaren con 
otros 3 pesos para los :3 doctores que examinaren aquí. 

Podrán graduarse aquí no solamente los que estudiaren en esta ciudad, 
sino también los estudiantes de otro cualquiera lugar, como Durango, Za
catecas, y Sombrerete. 

Vice-Rector podrá ser alguno Dr. deste Cabildo, o de fuera de el como 
pareciere a la R1

• Universidad. El Pro-Secretario será o a elección de la 
Universidad o por nombramiento del Secretario ante el mismo Vice-Rector 
como mejor pareciere. al Claustro. 

El Vice-Rector será perpétuo, o annual como quisieren. Lo más conve
niente parece que sería el que cada 2 años se alternasen de ambas escuelas 
Suarística y TomísLica y del mismo se alternase en lo que mira al lugar de 
los Grados ambos colegios el de S. Jph y el S. Jun. 

Guadalajara y Junio 3 de 1766. 

Amadísirno P. Provincial Salvador Gándara.-P.C. 

Doy al Sr. infinitas gracias de que haya escogido a V.R. para promo
ver la observancia de nuestro Instituto, y restablecer el honor de la Com
pañía de esta Provincia. Pido a su Majestad felicite y colme de bendicio
nes el Gobierno de V.R. y me libre de agravarle el peso de sus cuidados. 
La urbanidad y prudencia pedían, que reservase yo para otra ocasión el 
asunto, sobre que voy a hablar a V.R., pero me veo precisado a tratarlo en 
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esta ocasión, así por no multiplicar cartas, y defraudar a V.R. del tiempo, 

que le es tan necesario, como porque no se agrave el perjuicio con 1 a de
mora de la Providencia. 

Cuando el antecesor de V.R. me mandó venir a esta ciudad, con el des

tino de seguir el Curso de Artes, que tenía comenzado el P. Cucsa, estuve 

bastantemente perplejo sobre el partido que debería tomar. Me obligaban 
a venir las expresiones de la carla, que sin darme a conocer el empleo a 
que era <lestinaclo, me significaban deberse temer algún grave inconvenien

te en la demora del viaje. Me retraía el fatal estado de mi salud, y otros 
motivos no poeo eomiderables. Habiéndolo encomendado a Dios y commltú
dolo con persona madura, prudente, y desapasionada, determiné ohedec(~r 
atropellando eou mi salud, y la quietud de mi concicnt:ia, y representando 
al mi~rno tiempo parte de los retrayentes, por no poder fiarlos todos a la 

pluma. Hepresentl"~ hallarme con la sangre ardentísima, de que se me origi
naban algunas lacras molestísirnas, y con la cabeza tan quebrantada y dé

bil de resulta del excesivo trabajo del Curso y Cuaresma, que aun la lec

ción de historia siendo un trabajo tan suave se me hat:ía insufrible. Repre

senté en lo expuesto que era este lugar a evacua<:iones, enfermedad que 

tanto me ha molestado, y me ha puesto algunas veces a la muerte. 

Vine como Dios f uó S(~rvido y a los tres dí as recibí 1 a respuesta del P. 

Provincial que se reducía a exhortarme a la confianza en Dios y remitiese 

a su Providencia.- Llevo ya mús de un mes en esta ciudad, y cada día se 

me agrava la indisposieil"m de cabeza, hasta tal grado, que siendo tan vehe

mente mi inclinación al estudio, le he abandonado enteramente y me veo 

precisado a mantenerme en perpetua inacción. Estoy reducillo a que mis 

discípulos me lean en la clase los papeles de mi antecesor para imponerme 

no con poca molestia de su doctrina. El [mimo tengo tan lleno de desazón 

y amargura, y ocupado de ideas tan fmwstas, <JUC además de inhabilitarme 

para to(lo, terno que o me quiten d juicio, o arruinen mi salud, o me lleven 

a la ú lt irna dcsc,;peraci(Íll. Fuera de estos moti vos, y otros que 110 me atre

vo a escribir, temo prudentemente que en el nuevo Gobierno se rne han de 

ofrecer en este Colegio algunos lances, en que mi genio ardiente me pre

cipite a algún exceso. 

Pido pues a V.R. por la Sangre de Jcsueristo, que mire por mi bien 

con entrañas paternales, y me restituya a mi rincón de VallaJ.olid, en don

de únicamente he logrado alivio a mis males, en donde únicamente he con

seguido la paz y quietlll! de mi espíritu, que necesito para atender el ne

goeio de rni salvación, y en tloude por la misericordia de Dios he vivido 
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sin ofensa de los nuestros ni de los extraños. Bien conozco que este modo 

de proponer es muy ajeno de aquella santa indiferencia que pide N.P.S. 
Ignacio a sus hijos; pero tmnbiú1 sé que si el Santo viviera en el mundo no 

se o fcnderí a de que con afecto y confianza de hijo le pidiera yo el consue

lo de mi espíritu entre tantas tribulaciones, y des¡nu~s de tan duros golpes 

como lw sufrido. Confío en Dios que jamás se arrqH~ntirá v.n. de conde

ccndcr a t~stas súplicas que dirijo a V.H. con poco menos confianza que lo 

haría nuestro Santo Padre.-Nuestro Seiíor guard¡~ a V.R. muchos años y 

le dé mucha gracia para llevar la pesada carga qtH' ha puesto sobre sus 

hombros. Cuadalajara y Junio :1 de 766.-Súhdito y siervo de V.H. 

Xavicr Mariano Clavijero. 

Advierto a V.R. que no lwrú fuerza en la ciudad la mudanza que soli

cito; porque desde que vine no he dejado de qw~jarm¡' de mis indisposicio

nes, y siempre he dicho que vcrisimilnwnle dt'jaría d ¡~mpleo en el nuevo 

Gobierno. En lo demÚ:-; de la Provincia los que no exeyeren mi indisposi

ción, ya saben mi grande repugnancia a e;;te empleo. Se persuadirán a que 

me es insufriltle el verme condenado a n~mendar un curso que propuse 

ahora hace nueve aííos, y que precisamente me ha de causar rubor el ense
ñar Filosofía al mismo tiempo, y en el mismo Colegio, en que leen Teolo

gía dos sujetos mud10 mús modernos que yo. Protesto a V.H. y aun si fuere 

necesario, lo haré cm1 juramento que no es ese el motivo de proponer la 

oeupaciún, sino los arriba expresados. Todos saben que en el tiempo, que 

he vivido en la rcligit'ln, siempre he aspirado a una vida oscura y que el 
mayor beneficio que me pueden hacer mis superiores es el de enviarme de 

operario a un rinc<Ín quieto y soscgtulo en donde no vuelvan a acordarse 

de mí para nada. ;\caso algunos tendrán esto por extravagancia, pero poeo 

importa que los hombres la califiquen de tal, con tal que no lo sea delante 

de Dios. 

Mi P. Mro Fran"'. Xavier Clavijero 

P.C.Vr" 

Recibí la de VR". cuyo quebranto en la salud siento mucho, y scntma 

mas que prosiguiese de suerte que le imposibilitase la prosecucion del cur

so de artes, que estando tan abansado, solo por imposibilidad phisica y vi

sible a todos podría VR dejar sin descredito suyo, y sin que se atribuyese 

a veleydad. Es mal consejero la melancolía que llena a VR". de especies 

funestas, y le hace aprehender desayre y deshonor en aquello mismo de 
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que resulta mucho crcdito. No es la primera vez que se echa mano de un 

Mro, q ya ha concluydo para, remendar como VR dice, o por decir mejor 

para remediar otro curso, y al P. Reales lo emplearon en acabar el del P. 
A viles quatro años despues de concl u y do el suyo. El assignar a VR en ei r

cunstancias, que pedían un sujeto rk la mayor confianzn, no se por donde 

se pueda glossar a desdoro, o meno~ apn~cio'? Solo c;,tando nuhlaclo el en

tendimiento con especies todas trist('S diseurT(~ tan mdancholie'''. C:icrlo que 

es lastima q los talentos, q ])', ha darlo a VH". no !'e logren corno podían 

por estas cspeeics. Poco queda p". vacac'·'. y d(~spucs d(~ ellas no esta muy 

distante el fin del curso. Vamos at'ahando hicn, y con credito (k la Bcligion 

y de VR"". y no se deje avasallar de otros prmsam''". Saludo al P. Dif's, y 

Bolado, y suplico a VR no me olvide con D". el q. nos lo g.t··. Julio 11 <Ir~ ó6. 

Murio el P. Juan Man'. IIierro. 

Su mas aff"'". y 11". 

Jhs. 

Fran"'. Zr~vallos. 

En el reverso: A mi P. Mtro Fran''" Xavicr Clavijero de la C<•mpaííia 

de Jhs & 

Cua1lalaxara. 

Cuadalax. y M"', ] 2 d<~ 7ó7. 

Eseribo esta con bastante c:-;trechez de ti(~rnpo solam'". por saludar a V. 

y suplicarle atienda y favorezca al Portador, que fw~ mi discip". en esa eiu· 

dad, en su prctcnsiún de una beca de ese semin". El e:> de mucho juicio, de 

buenas iJu·.linaeiorH's, y bastante aplicaci{n¡ al estudio. lk él podrú V. sa

bc~r la grande~ fl'!icidad t'OII que salí de~ mis arios y v<·xanwn. lk~('O saber 

el d<•stino de V. ;\ D'. qw· no hay lugar p". mas. Sn ~hg''. ¡(.a V. 

D.N. 

Al reverso. 

Al Lic'1". D". Juan .Tnseph Mon~no ¡.(. m'. a'. ]{¡•ctm d<·l Sl'rnin". de 

S. Nieolás de 

Valladolid. 

• 
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Somos 9 ele Mayo de 1767. 

Mi ammo. pe, Xavier Clavijero. 

P.C. Etc. 

Me ha llegado al corazon la falsisima impostura, que contra toda jus
ticia y razon han levantado a V. y jamas podría negarme a bolver por su 
honor y cooperar a su consuelo aunqc me pidiera cosas mui arduas, no lo 
ha sitio la ccrtifícacion qc remito, pues ninguno como yo sabe la renuen
cia, y oposicion q" V. tuvo al easam'o. No tengo lugar en el dia para cxpla
yanne mas porc( se me murio oy a las 11 el Ho. Arias y quedan bien malos 
Lcacgi y Murillas, quisa el siguiente tendre mas proporcion. V no se ami
lane ni tema a una falsedad tan conocida, pero si recelase de la ira de la 
mujer q" ya sabe no tiene semejante. Ojala y V. se recobre y si el intento 
es quedarse en Vallad'1• me alegrare se consiga. Saludo a D"". Maria, y An
nica. Memorias al Pe. Bor, y le acuerda V. los sufragios de Arias y a He

rrera. Vale somos 9 de mayo de 1767. 

México y Junio P de 67. 

Tuus ex ammo 

Jph Vic'c 

P.C. dc.-Mi estimado Padre: No puedo dejar pasar esta ocaswn sin 
salurlar a V.R", y sin hacerle uno de mis acostumbrados encargos, aunque 
creo que el P. Arruti habrá ya escrito sobre ello a V.R. se reduce a que 
V.R. inquie1·a de el P. Hector del Colegio Seminario si está fundado, o 
confirmado de su Majestad, o precisamente ha subsistido en fuerza de la li
cencia de el Presidente, que es la única que aquí he hallado. ltem eonsta 
por un postulado de una congregación que ese Colegio nuestro gozó algún 
corto tiempo privilegios de Universidad. Este es punto de más importancia, 
y en todo el Archivo de Provincia nada se halla. Convendría inquirir de 
qué año es la 1 iccncia de S.M., y cómo o por qué causa se deshizo. Hágame 
V.R. favor de saludar en mi nombre al P.R. Mota, y suplicarle la averigua· 
ción de este punto, como también cierta relación que para su tiempo me 
prometió de la fundación del Seminario de Pátzcuaro. Sobre el punto de 
Universidad el S. Dean, o algún otro anciano podrá dar mucha luz. Hasta 
el tiempo que leyó ai el P. Araoz se puso en los actos el dictado de Colle· 
gium Universitatis, y ya después se ha omitido, bien que la dicha Univer· 
sidad había acabado mucho antes. La licencia para dicha erección se pidió 
en la Congregación del afw de 689, Procurador el P. Juan de Estrada, y 
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en la de 713 Procurador el P. Oviedo en lugar de los abogados, se dice 

que dicha Universidad vix dum orta, jam pene sepulta cst. De el año de 1.1 
acá, no pueden faltar muchos testigos entre los viejos del país. 

Yo me alegraré que V.R. ya muy descansado de ] as f aligas de el Cur

so de Artes, Musis, genio que indulgcat. El P. Arruti obligado de sus con

tínuas fluxiones, hubo de dejarnos, y pasarse al Máximo, de donde hoy 

pienso saldría para una hacienda. Yo cada día con nuevas garrapatas, aun

que no impiden el trabajo, gracias a Ntro. Sr., ni deberán impedir a V.R. 

para que en esta ausencia d<~ su correspondiente, si sirvo d1~ algo, rne ocupe 

como a su muy Afmo. siervo.-Francisco Xavicr Al1~grc. 

Mi am". P. Mro. F. X. ClavigNo. 

lle leido con gusto y atencion el acto, si no tan apriesa como lmvicra 

querido V", mucho mas cicrtam" de lo q permiten mis camorras. La subs

tancia me parece toda bien. El modo uo. Todo lo q no es disputable yo lo 

quitaría, como aquellos prologos historieos. Assi mismo en decir Ex Logica, 

o de Re Logiea, ex Onthologia, o ex Metaphisica, 1 )e irca, y de Ratiocina

tione, o de aprehensione et Düwursu no sera a ganar nada, y se pnede JH~r

der rnueho. Yo soi de dictanwn q donde s<~ntimos con todos, hablemos co

rno Lodos. Es decir q los graves haxan propter dynamin, nada se dice mas 

q en qualidad oculta, y esta voz puesta allí quitara todo 1'1 horror de la no

vedad, y hara ereer que el tratar de otras cosas no es horror, y espirilu d<~

partido contra el Peripato. Y si la voz de qualidad desagrada, pon( no des

agrada el significado, q es el mi,;nw, y la voz q ps muy agena <k la La

tinidad? 

El citar los Authores, y rwgar en cada assumplo todas las sentencias 

contrarias, me parf'ce un gastadcro de dinero, y q se puede interpretar a 

affectacion, <¡uando no se mira con buenos ojos. Me parece tiene un no se 

q d<~ mas noble y mas sencillo poner simpl.em··. Cometa~ sunt V<~ri Planel<r 

una cum reliquis astris ah exordio mundi conditi, y assi de lo demas, en 

q van a decir muchos pesos de costo. 

Tratar ele Angelis, y de Deo, aunq" de esto se deba escribir algo en la 

ÜnLhologia, no lo jusgo conveniente, porq" essas notieias sin otras q da 

la Theologia son de poco, o ningun provecho. Mas proprio seria tratar de la 

Ethiea, y es parte de la Philosophia principalissima, y no lo hazemos porqe 

non sinit usus. 

Quem penes arbitrium est, el jus, en estas cosas. Donde no se assiente 
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a nada como en el Magnclismo, en el passage de los vi vi entes & no creo q 

se dcha tocar cosa, pon( no es Phylosophico disputar para dejar indeciso. 

En los systhernas se impugnan todos, y luego se forma uno, cuia theoria 

Planetaria es enteramente la de Ticho, me parecia mejor decir q este se 

admite en lo substancial aunq" con algunas modificaciones en lo Physico. 

Todas las q son puramente definitiones, y explicaciones de voces, me 

parecía mejor quitarlas, pues no son disputables, y aun qdo queden, redu

cirlas a mas simplicidad. Finalmente yo con toda candidez, censoria virga, 

he raiado al margen lo que me parece seria mas conveniente quitar, fiado 

en la ingeuuillad con q V' me trata. Si displicet, nada hai perdido. Yo lo 

hago por c:-;cusar la rnw·ha longitud, y co~to, por evitar muchas murnlura

eione~ de los ernulos, y la critica de algunos juiciosos. Lo q si absolute de
fino ex cathedra q no se debe poner e~ el tcxtico de Ciceron, q es la elau

sula mejor q puede ponerse; pero muí chusca, y mui ocasionada a pleitos. 

V" perdone mi demasiado candor en abusar de su confianza, y creamc q 

siempre se la agradccerc, como debo, aunque haga todo lo contrario, q 

siempre sera mejor de lo q io pensaré. La vida de D. Vasco, o Vasico no he 

tenido tiempo para acabarla de leer. Hablaré en otra ocasion. D'. g". a 

V". rn'. a'. 
Su affmo Serv'. 

Xav'. 
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J l 1 V E N T I N O H O S :\ S Y 
POPULAR DE SU 

( 1880-1890) 

L A J\l ll S 1 C A 
EPOCA 

Por HuuÉN M. CAMPOS i" 

La popularidad que ha tenido durante mas de 50 años el vals Sobre 
las ulas, de J uvcnlino Hosas, hoy universal, nos brinda la oportunidad de 

hacer un breve e~ludío de la música mexicana que floreció hace medio 

siglo, y <¡ue es interesante porque no estuvo contagiada por ninguna in
fluencia extraña. El repertorio de música A. Wagner y Levien, de la ciu

dad de México, fundó el año de 1887 una publicación mensual con el nom

bre de La A nrora, que envió a toda la República; y a la sola aparición del 

prospecto en que invitaba a todos los músicos populares a componer ínú· 

sica, de todos los ámbitos de nuestro país acudieron multitud de composi
ciones musiealcs que revelaban una labor entusiasta, hecha por gusto, por 

el placer de componer, como es un placer íntimo para el escritor escribir, 

y para el pintor pintar. 

Evidentemente que no brotaron esas composiciones musicales ex abrup
to, no más porque había una oportunidad de publicarlas; sino porque aque

llos músicos componían por el placer de componer, y si había la oportuni
dad de publicar, tenían derecho a aprovecharla para hacer participar a su 

país del placer que gozaban sus conterráneos en el lugar donde vivían. La 

sanción de que m1a composición es bella no la da el músico que la com· 
pone, aunque hay músicos mediocres que gozan con su mediocridad, sino 
el auditorio que la escucha, y animado por esa aceptación unánime, puede 

el rnúsicó comprobar que su obra es bella, y enviarla a una casa editorial 
con la seguridad de que será publicada. 

Este f ué el caso de las ediciones W agner y Levien, que distribuídas 
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en toda ]a República, despertaron un intenSs vivísimo en los músicos, quie

nes se apresuraron a escribir para piano composiciones que habían escri

to para pequeña orquesta, anotación en la que eran duchos por integrar 
ellos las orquestas que a veces dirigían, y porque conocían a menudo prác
ticamente todos los instrumento~ cuyos efectos y extensión no ignoraban, 

puesto que los tocaban y no pocas veces los dominaban, es decir, los toca
ban a la perfección. No conociendo la escritura polifónica en el pianofor

te, sus versiones para piano eran pobres de armonización desplegada, y se 
concretaban a reducir los contrapuntos de la orquestación a una sencilla 

melodía cantante, acompañada de una segunda voz y de la acentuación 
monorrítmica binaria o ternaria, que no era desdcfíada por los grandes 
maestros en las composiciones de movimiento raudo, como en los valses tlc 
Chopin. 

La revelaci(m de los estilizadorcs del vals y de la mazurka en la época 
romántica -Chopin, Brahrns, Liszt, Tausi¡!;-, lle¡ . ..;ó muy tarde a la capi
tal mr~x icana, donde hasta ] B90 fueron tocados los valses de Chopin, rrnu~r
to en 1849, en d Conservatorio Nacional; y lm> Licder en forma de vah 
de Brahms, compuestos en 1867, no son conocidos sino por músicos cul
tos de hoy. En cuanto a los valses vieneses de Lanner y Strauss, tocados 
con una orqtu~sta mexicana por d músico austriaco Sawerthal, traído por 
Maxirniliano, no pasaron de los bailes de la corte imperial y no pudi<~ron 
ser oídos en las ciudades lejanas del interior del país, por la falta de co
municaciones en aquella época, y menos en las poblaciones pequeñas don
de no había pianistas que tocaran reducciones para piano, de la música 
vienesa entonces en boga. 

;, De dónde, pues, tomaron sus modelos de buen gusto los compositores 
populares mexicanos? Es éste un curioso problema que es necesario plan
tear, aunque no lo resolvamos. Es interesantísimo hacer notar que Vicen
te Cordero, de Guadalajara, sin más que las nociones rudimentarias que le 

diera su maestro don Clemente Aguirre -todo artista necesita de un maes
tro, aunque sea en sus rudimentos- haya compuesto melodías tan exqui

sitas como El borr·achito, El catrín, La casada, que aparecen en mi libro 

El folklore y la música mexicana y que fueron tocados y cantados en nues
tro país durante muchos años. Cordero compuso muchas piezas bailables, 

entre ellas el vals Anvame; las mazurkas Fdis.a, Soñé y llon~; las polkas 
Isabel, Caricias de arnor, Y o quiero bailar, Maria; el schottisch Entre flo
res y otras, todas eon el delicado numen del músico. Luis G. Arauja, de 
Salamanca, poseía también una concepción delicaJa de la belleza melódi-
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ca, qtw f'i hubiera tenido otros medios de exprC'sión hubiera perdurado. Sus 

schottischs Un rl'cucrdo a Salamanca, El canto del cisne y Beldad de la 
lnna, son melúdicanwnlc muy hermosos. ¿,Qué importa que un movimien

to rítmico pase de moda, cm1w d del :;t·hotliseh, aunque sea tan bello en su 

identidad con d fado portugu!·s, si 1111 lector dt~ música puede en cualquier 

nwmrnto del tiempo cHCOHlrar una IH'lleza md1'Hiica <~n una página que se 

guarda corno un rt'nwrdo de una Í'poca '? Toda producción intelectual estú 

condenada a morir; pero una página de mú,;ica subsiste a pcsm de que 

haya pasado dt~ moda, si rs una pÍtgina dt~ arte. Y aun cuando mueran, hay 

que recordar que estas piezas populares llcHaron unn .!poca de nuestra his

llnia musical. 

Otros corn¡HJsi lores popul n res ha y dd valor de aquéllos, corno Gen aro 

Codina, de Zacatccas, que compuso las danza:-; Lo/.cr, Ensncíí,o, Sonrisa y 
1/.anto; el vals Prirrwvera rle la vida; las mazurkas Una confidencia y Al
llW qrwrida. Victorio l\L tlel (\oro, de Durango, fué autor de las mazurkas 

F;n ti pienso y Luisa, el vals J>rirnauera y iu.vcntzul y las danzas Lupe, Tu 
mirarla, Vivir y amar, que gustaron mucho. Tomás León, ele México, com· 

puso bellas mazurkas, las polkas Siempre ,alegre y La Azucena, las danzas 

lJflm<>. tus ojos y lo pr·nsarr, <~l vals Amistad, que es tan bello corno los más 

fa m osos val ses, y d nocturno [,as gotas de rocío que todos nuestros pianis

tas de la (~poca loearon. Francisco J. Navarro, de Cclaya, compuso lindas 

piezas que fueron popularísirrws, como la danza l'vf.aría y el schotlisch En 
el silencio de la noche, además de muchas otras. Ignacio Tejcda, de La

gos, fué un compositor muy popular cuyas composiciones como las mazm

kas Gemidos del alma, Todo por ella, y los valses Mecido por las fl,adas y 

Entre 1Jiolct.as, fueron tocados dondequiera, as[ como tantas otras obras del 

mismo autor. Hubo muchos compositores populares en esa época: Apolo

nio Arroyo de Anda, cuya mazurka Dentro del <Ilrna le dió fama; Casimi

ro Alvarado, Emiliano Correa, Emilio Escant!ón, Hoscndo García, Pedro 

N. Inclán, Francisco de P. Lernus, Angel Videriquc, Fernando Villalpan· 

do, Tiburcio Sauceda, Vicente Méndez, Teófilo Pomar, Velino M. Preza, 

Miguel Planas, Eduardo Torncl, Trinidad Moreno, Isaac Calderón y tan

tos otros que alcanzaron la publicidad aunque apenas publicaron unas cuan

tas composiciones. Los músicos Felipe Villanueva, Ernesto Elorduy y José 

de Jesús Martínez, que compusieron bellísimas danzas y bellísimos valses, 

surgieron más tarde. Los nombres de los compositores inéditos se han per

dido y sus obras se han extinguido. Otros gustos, otros bailes han sustituí

do a aquéllos, y las estaciones difusoras de radio han abierto a nuestros 
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músicos populares los inmensos horizontes del arte mundial, así como los 

fonógrafos les llevan modelos en todos los géneros de música, menos en 

los bailes que la moda archivó para sustituirlos por los (jUC privan hoy. 
Pero sucede a veces que de una literatura mu:;ical queda alguna com

posición esencialmente popular para resistir al tiempo, al lrav[~s de las 
modas que van y vienen. Y esa eornposici<ín, en la lircralura musical me
xicana, es el popular vals Sohre los olas, de Juv!~ntino Hosas. Este músico 
fué acaso el más humilde de toda la plt~yade de compositores enumerados. 
No tuvo ue niño educación musical, a no ser la rudimentaria de su padre 
que sin saber solfear le puso el violín en las manos, según la rrase de los 
músicos populares. Nació en el antiguo pueblo de indios de Santa Cruz, 

del Estado de Guanajualo, de una familia de músicos, como son casi todas 
las familias del pueblecito lírico, el 25 de enero de JBGR, y desde mno 

fué traído a México. Desde que empezó a locar empezó a componer, y la 
facilidad que tenía para concebir melodías Re tradujo en facilidad para 
fijarlas en el pentagrama, m;Í como para tocarlas en cualquier instrumen
to. Esta afirmación no es exagerada. El autor de estas líneas conoció y 
trató durante cinco a!ios en la ciudad de Le{m, a tres excelentes músicos 
del pueblo de Santa Cruz, don Simún García, padre de don Jesús García, y 
don Daniel Sámano, padre del pianista don Miguel Sámano. Los tres pri
meros tocaban todos los instrumentos musicales y don Jesús García era, acle
más, un compositor intuitivo, autor de bellas danzas que todavía hoy se re

cuerdan con agrado. 
Un conterráneo de Juventino Rosas, don Juan Galván, envió en 1909 

una correspondencia a El Imparcial de México, con los siguientes detalles 
de la vida de bohemio del compositor en sus primeros a!ios de lucha: ".J u
ventino Rosas llegó a México en 1875, tocando en el "ante", costumbre tra
dicional que se perdió para siempre en México y que consistía en vender 
"ante colimote", un dulce sabroso, en una especie de barquillo empavesa
do con banderitas de colores y guirnaldas de papel picado, que uno de los 

vendedores traía en la cabeza mientras cantaba y con las manos percutía 

una pandereta, y los que lo acompaliahan cantaban y tocaban un arpa y 
un violín, formando un conjunto agradable. Ninguno de los famosos violi

nes de los fabricantes europeos de que hacen gala Sarasate o Kreisler po

seía Juventino, que Locaba un violín de pino ele la sierra; su hermano Ma

nuel punteaba la guitarra y su padre Jesús Rosas el arpa. Era, pues, de 

una familia de músicos, como casi todos lo son en Santa Cruz de Guana
juato, músicos callejeros, especie de rapsodas que improvisan en las pla· 
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zuelas. Además de l\lanud y J u ven lino tuvieron Jesús Rosas y Paula Cár· 

den as, una n iíía que se ll amú Patrocinio. La miseria, causa corriente de 

emigración, determinó d b;odo de la familia Hosas hacia la capital, cen

tro de alraceiún de todos los puntos del lcrrufio. La familia emprendió el 

viaje a pie, solamente la madre iba <~n burro. De paso daban audiciones en 

los sitios de Lrúnsilo para ayudarse en su viaje. Llegaron a México en ju

lio de 1875, tocando el ante, y mús tarde lograron tocar eon los hermanos 

Elvira <'ll música para hail<~s, cuya cscoleta se haeía en la calle de Don· 

celes . .lun~ntino vivió en los B:tííos del Padre, situados en la calle de ln 

Amargura, que antafio fué un lavadero y cuya vetusta vecindad se eonscr .. 

va aún. 1\Iicntras tocnba en el grupo de cuerda, guitarra, arpa y violín, al 

<lcrrcdor del "ante", .Tnv<~nlino para ayudar a su familia fué campanero 

de la igle,;ia de 'J'epito, y después de llamar a los rezos bajaba a cantu

rrear en el coro. De ahí pasiÍ a la vida agitada de la música para baile, 

entre fiestas y parrandas que costaron la vida a su hermano Manuel, muer

lo a puiíalada,;. Tanto los Elvira como después los Aguirre, también filar

mónicos, prestaron su ayuda a los Rosas. Los Aguirre fueron asimismo mÚ· 

sicos de fama gcncalógiea en Santa Cruz de Guanajuato. Uno de ellos fué 

viol in isla de la cornpafiía de ópera de Angel a Peralta, y Abel Aguirrc 

fué maestro de Capilla y tocaba muy bien el órgano, a pesar de estar lisiado 

de un brazo. En 1909 vivía aún en Santa Cruz un descendiente de los Agui

rre tan inspirado como J uventino, compositor de danzas moriscas al estilo 

de Elorduy, entre las cuales gustaba mucho Mi última ilusión . .Tuventino 

Rosas se inscribió como alumno del Conservatorio, donde aprendió a sol

fear, y ya tocando por nota era tan buen músico, que pudo ir tocando el 

violín con la compañía de ópera de Angela Peralta hasta la muerte en Ma

zatlán de la diva mexicana. Las composiciones de Juventino Hosas alcan

zaron popularidad tanto en México como en el extranjero, y merecieron en 

Espaiia un elogio de Lucinas de Mari. Las más gustadas fueron T.e volví a 
ver, Suefio de las Flores, Carmen, Ensueño seductor y Sobre las olas. En 

ocasión del Centenario de Cristóbal Colón, se publicaron algunas otras 

composiciones que fueron acogidas con aplauso". 

Se abre aquí un paréntesis pintoresco en la vida del compositor. Por 

el año de 1886, abatióse sobre la ciudad de México una gran penuria, y 

Juventino, que carecía de lo necesario para vivir y que ya no podía seguir 

su antigua vida de vendedor de ante, porque otros horizontes habíanse abier

to a su espíritu de dieciséis años, aceptó la invitación que le hicieron sus 

amigos Fidencio Carvajal y Cornelio Cedillo, para que fuera a pasar una 
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temporada en el puehlo de Cuautepce, de donde eran onr;rnarios. HahL1 

hecho amistad con ellos en la capital, en una vecindad (k la call(~ del Puen

te de Leguízamo. Pura que no rehusara Juventino la invi!aci(m, le propu· 

si(~ron y acepl!í ser marst;·o de primeras letras y de música en Cuautepcc, 

pues hahía tenido que aprender la instrucei{m primaria para ingresar al 

Comcrvatorio, y en torno de él se formó un grupo de múskos adolescentes 

a quienes instruía, y que aprendieron con la facilidad de transmisi(ín con 

que había aprendido Juventino en Santa Cruz, de oído, y que es general 

en nuestro país en los pequeños lugares donde ha hahido un ma(~Slro pri

mitivamente, corno en Paracho, Cocula, Jarúcuaro, Silao y tantos otros 

centros musicales populan~s. En ese pueblo de Santa María Cuautepcc, que 

entonces pertenecía al distrito de Tlalncpantla, y hoy al municipio de Gua

dalupe Hidalgo, Juventino Hosas vivió de 18311. a 1887, y allí compuso 

varias de sus ohras, entre dlas Sl()bre las olas, pues los dos honorables ve

cinos Je Cuautepec ya citados dan testimonio de ello, y presentan doeu

menlos firmados por las autoridades que dan fe de su aserto. 

Juventino estaba enamorado de la seiwrita Mariana Carvajal, herma

na de su amigo Fideneio, y los amigos supervivientes del músieo dicen que 

mientrafl ella lavaba en (~1 río, Juventino, S(~tltado en d ribazo norte, conci

bió y compuso para ella en su violín el vals S'obrc las olas, que primero se 

llamó A ba orilla del arroyo. Esto pas1Í el aíio de l 8BS. En el 1 ugar en que 

Juvcntino anotó después las rndodías del vals, número tras número, en va. 

rios días, pues era su sitio preferido para f:ornponer, sus amigos han erigÍ· 

do un pequeño JH~d(~stal para una placa de mármol en que se Ice: Al ins

pirado ]nventino Rosas.----Sobrr. l-r1s olas.-12-2-9:32. El pueblo de Cuau· 

tcpec es simpático por su tradir.ión. Se cuenta que una águila sobre una 

piedra (Cuautepce) dió el nomhre a aquel lugar de la montaña vecina al 

Tepcyac, donde los aztecas precortesianos fundaron un pequeño dan. Una 

águila arqueológica de piPdra, que hoy está sobre una cornisa de la igle

sia, da testimonio de la leyenda. El pueblo ha crecido desde 1918, año en 

que el Presidente Carranza se trasladó a hacer personalmente la primera 

reparticit'm de tierras ejidarias que se hizo en la República, con satisfac

ción di.': todo el pueblo, que hoy ha ido extendiéndose hacia la parte baja, 

donde hay tierras propicias para cultivar. La fotografía en que aparece 

Juventino Rosas con su violín es la Orquesta Reina, y está formada por 

Norberto Curríllo, de Cuautcpec, que tocaba el trombón y que fué el ami

go más íntimo de Juventino Rosas, que lo acompañó a Nueva Orleans cuan

do llevó su orquesta a los Estados Unidos y después lo indujo a darse de 
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alta con él m la bandG del 4~ Regimiento de Caballería, donde Juventino 

toeaha el t rornbón; J esú~ Dávila, de México, tuerto del ojo izquierdo, que 
dec;¡més fu{~ el primer cornetín de la Banda de Zapadores; Juan García, 

de Amccamcea, que tocaba la flauta; Joselito, el del eontraLajo, cuyo nom
bre nadie recuerda; José Reina, que tocaba el bandolón, ciego de naci
miento y en torno del cual se agrupó la orquesta, y J uventino Rosas. Por 
más de un aiío el v¡¡]s Sobre las olas solamente se tocó en Cuautcpec, y has
ta que .T uvcntino Rosas volvió a México fué escrito el vals para piano por 

don Miguel Ríos Toledano, a quien le gustó mucho y f ué el que le puso 
Sobre las olas y lo hizo popular con la Danda de Zapadores, de donde pasó 
a todas las bandas y orquestas populares, que se llamaban entonces "mú· 
si ca para baile". 

Actualmente llevan en Cuautepcc el nombre de J u ven tino Hosas, una 
calle que va al río y una Escuela Primaria Su¡n~rior, y en la casa de don 
Fideneio Carvajal una placa recuerda que allí vivi1í el compositor, donde 
se instalara d pequeño Museo Juventino Rosas, que hoy eslá en la Escuela, 
y cuya joya fundamental es un violín l]Ue fué comprado en el Hepertorio 

de Wagncr y Lcvicn para que en él tocara Juventino Hosas, quien lo ven
dió al dejar el puchlo, a don Fidencio Carvajal, que es el actual propieta
rio, según tcslinwnio de todo el pueblo. El violín tiene una hermosa forma, 

está barnizado de color claro con un barniz indestructible, y adentro tiene 
la siguiente marea: Anbcmius Stmdivarius Cremorvcnsis Facidwt Aruw 1723 
A T S. Después de la información dada por la Prensa de México, de que 
ese violín fué perdido por el gran violinista Pablo de Sarasate al partir 

de México, no hay semana que no vaya algún violinista a sonarlo en Cuau
tepec y que no haga grandes elogios de su sonido purísimo, de su sonori
dad y ele su afinación. Pero el violín que existe en Cuautcpcc fué compra
do en 1885, antes de que viniera Sarasate en 1890, y hay que respetar el 
testimonio de un pueblo sobre la adquisición. 

El carácter jovial y emprendedor de Juventino Rosas le dió la prima

cía entre sus compafteros, aun cuando acabaran de conocerlo, y a los 16 
años ya era director de una pequeña orquesta que tocaba en los Baños del 

Factor o del Amor de Dios, además de tocar dondequiera que había una 

fiesta urbana o campestre. 

El compositor popular Miguel Lerdo de Tejada, que era muy joven en 
aquella época, se hizo presenlar con J uvcntino Rosas, cuy a orquesta toca· 

ha las mañanas de los domingos en los Baños del Amor de Dios, y lo pinta 
como un joven muy simpático, de ojos negros y mirada viva, bigote negro 
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bajo una nariz fina y boca de !:iunrisa amable, rasgos que le daban una 

atracción personal reveladora de sus hellas cualidades de verdadero mú
sico. Ya había compuesto entonces algunos bailes que lo hicieron popular, 
pero le agradaba tocar las composiciones de sus conlemporúncos a la sazón 

en boga, y todas las piezas sonaban con una dulzura y un buen gusto que 
llamaban la atención y cautivaban a los oyentes. Y a entonces no era el sex· 
teto de instrumentos citados, sino una verdadera pequeña orquesta integra
da por unos veinte músicos y con todos los timbres que daban realce y eo

lorido a las piezas que se tocaban y cuyo ritmo marcaban los timbales. 
Aún no se conocían en 1 a orquesta los ruidos que después vinieron con 

tanta prodigalidad, y sol amente bastalJ<tn los timbales con su rumor tole
rablemente agradable para subrayar los acompañamientos. 

La suerte premió al novel compositor y director de orquesta, pues don 
Santiago Vega, rico propietario de fincas urbanas que en su juventud tuvo 

el orgullo de ayudar pecuniariamente a la cantante Angela Peralta para 
que fuera a estudiar el bdl'canto en Italia, pudo expensar en su vejez los 
gastos necesarios para que .Tuventino Rosas organizara una orquesta nume
rosa, y fu(~!'a a los Estados Unidos durante la Exposición de Nueva Or
lcuns, a dar a cono(;er por primera vez la música mexicana ejeeuta(la por 
ulla !JUena orquesta. De regreso de los Estados Unidos, en cuyas grandes 
ciudades fué su orquesta muy aplaudida, .Tuventino Rosas se lanzó a la 
vorágine de la vida mexicana, corno todos nuestros artistas, y esto motivó 

que descuidara su carrera de músico director de orquesta, y fuera aislán
dose para no integrar sino pequeños grupos orquestales, como al principio, 
pues sin duda hallaba mús placer en que sus composiciones fueran tocadas 
por otros y aplaudidas por todos. Desde un principio gustaron mucho las 
obras de Juventino Rosas, y la casa editorial de Wagncr y Levien publicó 
los sc:hottischs f_,azos de amor, El sneño de las flores, !nb:a, Salnd y Pese
tas, .Twventa; las polkas Ojos negr.os y Carmela; las danzas !nanita, No me 
acuerdo, Qué !meno; y los valses Ilusiones juveniles, ]osefir~;a, Aurora, 

Amdia, Eva, Carmen, Ensueño seductor y Sobre las olas. Este último vals 

fué el que le dió fama, pues si bien todas sus otras composiciones eran to

cadas en nuestro país, en los pianos y por las pequeñas orquestas, el vals 

Sobre las olas, tuvo la fortuna de traspasar nuestras fronteras y de ser to

cado en las pequeñas y grandes ciudades europeas y americanas. Hay que 

subrayar que no decimos norteamericanas, sino americanas, pues en la 

América Central y en la América del Sur, el vals de J u ven tino Rosas ha 

sido tnn popular como en los Estados Unidos del Norte. En algunos países 
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han aparecido, en diversas épocas, ediciones de ese vals firmadas por otros 
nombres; pero hoy se sabe dondequiera que el autor verdadero es Juventino 
Rmas, y la popularidad de que ha gozado en varios países quiere decir 
que las mayorías de Lodos los países tienen idéntico gusto melódico, cuan
do una melodía sencilla hace vibrar su sentimentalidad. 

Fué en es la época turbulenta de su vida cuando J uventino Rosas tuvo 
una aventura que estuvo a punto d~ ser trágica al volver de los Estados 
Unidos, donde conoció a una bellísima norteamericana que quiso ser su 
esposa y que se paseaba con el mexicano, quien la respetó caballerosamen
te, hasta que al fin se despidieron y se separaron. Pero al volver a su tie
rra se encontró con que su amigo Trinidad Moreno, compositor popular de 
piezas de música tan bellas corno la mazurka Tarde azul, habíase enamo
rado de una muchacha llamada Aurelia que había sido amante de Juven
lino Rosas y que al partir para los Estados Unidos prometió esperarlo y 
serie fiel. J uvenlino fué a buscarlos para pedirles cuentas, y entonces Tri
nidad Moreno, que amaba al compositor fraternalmente, le presentó un re
vólver para que lo matara por haberle hecho traición, y 'Aurelia se hincó 
pidiéndole que la matara a ella, porque ella era la culpable. Juventino se 
emocionó, les dijo que vivieran felices, los perdonó y se alejó, para llevar 
una vida de vorágine en la que fué perdiendo su salud y su fama de com
positor popular. 

La vida de artista de J u ven tino Rosas fué fecunda en episodios pinto
rescos. Su conjunto orquestal rivalizó con las orquestas populares de su 
tiempo. La Orquesta Sinfónica de México estaba en formación. Solamente 
existía la Orquesta del Conservatorio para los actos oficiales y más tarde 
aquélla se concretaría a dar una temporada de conciertos cada año. Así es 
que a las fiestas munrlanas iban a tocar pequeñas orquestas que gozaban 
de popularidad como la Orquesta de .T uventino Rosas, pues las orquestas de 
los teatros, como la del Teatro Principal, que duró muchos años, sola
mente tocaban en ellos. Pronto el vals Sobre las olas fué el vals por exce
lencia popular de su tiempo. "El vals triste y vulgar del mexicano, que 
hablaba poco y suspiraba mucho", según la expresión del poeta argeniino 

Leopoldo Lugones, y que fué compuesto en el pueblo de Cuautepec, don~ 
de brota un hermoso riachuelo que yo he visto, por lo que Juventino Ro
sas llamó primero a su vals A la orilla del arroyo, como hemos dicho, te

nía el don rle hablar a cada alma, ya sea juvenil o en el otoño de la vida, 
de tristezas o de alegrías, de esperanzas o de recuerdos, con la sencillez de 
la ingenuidad expresada en melodías dulcísimas, y éste fué el sec1:eto de su 
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popularidad. Pronto aparecieron ediciones del vals hechas en otros paise~, 
y es eurioso recordar uu episodio de la edición que más tarde hiciera 

en México la casa editorial Otto y Arzoz, que alegó que era un vals uni

versal que podía reproducirse dondequiera, puesto que no era propiedad 

de nadie, y entonces la casa editora Wagner y Levien puso en sus escapa

rates, encuadrado en un marco, PI documento por el que constaba que J u
ventino Rosas había recibido de dichos editores la cantidad Jc dieciocho 

pesos por la cesión de la propieJad de su vals Sobre las olas. 
El azar hizo que Juvcntino Rosas se diera de alta como músico en la 

banda del 4'~ Batallón, y recorriera buena parte de la HepúLliea enrolado 

en el servicio militar. Coincide esta época de su vida con la visita que hi

cieron a México el violinista PaLio tle Sarasate y el pianista Eugenio d' Al

bert, que dieron una serie de conciertos en el Tealw Nacional, y se ha dicho 
hace poco que el primero había perdido un violín Stradivarius que ha si

do encont rudo en el pueblo de Cuautepec, donde pas<Í ~u udol<·~ceneia J u

venlino Rosas. Ese violín bien pudiera ser uno de los muchos que llevan 

la firma apócrifa de Stradivarius, pues el violín Stradivarius que tocaba 

Sarasate era de la eorona de Espaiía; la reina Isabel ll lo había facilitado 

al grande artista para que lo usara durante su vida, y a la mu<~rtc de Sa

rasatc volvió a la corona y pertenece hoy a la República E~paiíola. 

Pronto pudo Juventino Rosas darse de haja en el ejfreito y ya lihre 

aceptó formar parte como primer violín en la On¡uesla !talo-mexicana, or

ganizada por el maestro Bancuilli, que partió para la Isla de Cuba, donde 

Juventino, enfermóse gravemente en Batabanó y la orquesta se disolvió. IIay 

un detalle desgarrador en estas postrimerías de su vida. Sintiendo que su 
fin se acercaba, su más ardiente deseo era venir a morir a México, y para 

lograrlo copió cuidadosamente, con mucho trabajo porque estaba agotado 

por su enfermedad, en una efímera convaleccneia, la última pieza que ha

bía compuesto, y confiado en el renombre de que gozaba en México, e.s

cribió a Louis David, jefe del Repertorio Wagner y Levien, que le hiciera 

la gracia de enviarle quinientos pesos para poder repatriarse, y que ya 

en México, se dedicaría a componer piezas hasta reintegrar el préstamo; 

y aquel judío le contestó que "revisada su cuenta en el Repertorio, todavía 

estaba debiendo seis pesos noventa centavos". Felizmente un cubano <le 

corazón, don Isidro Albayna, miembro del sindicato de esponjeros del 

Surgidero de Batabanó, visitó en el Sanatorio El Rosario y cuidó con ca

riño a Juventino Rosas, hasta que éste murió el 13 de julio de 1891·. 
Más tarde, a propósito de la fiesta que celebró el Museo Nacional <le 
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l\1t;xíco el 21 de febrero de 19:31 para rC'cibir el último violín de Juven· 
tino Hosas, tr;¡ído por don Vicente Garrido Alfan¡ y cedido galanamente 

por don bidru Alll:Jyna, Fl Mumlo de La Habana publieú las siguientes lí
JH~ns dt· una t'llircvi~ta celebrada pocos días después con el doctor don Fé
lix Duartc, Director de la Esencia Primaria Superior de Hatabant) y que 

n•produrimos ('11 seguida: 

"l•:n una conferencia que pronuncié en la Escuela 'HepúLlica de Cu

ba' de 1\l(·xicn, aludí al arribo a la:-; playa,; cubanas, ya enfermo, herido 

de muerte, de J U\Tillino Hosas, el inspirado compnsítnr e intérprete me

xicano, autor dd famoso vals S.obre la$ olas que ha dado la vuelta al mun

do y que han oído en todos los países, convirtiéndose en música popular, e 

incorporando muchos de sus ritmos a la composicit)n local. E::>taba nhi el 

poeta Carrido Alfaro, quien sugiriú la posibilidad de que fuese reintegra

do al st·no de la patria mexicana d violín de Hosas, como antaíío habírm 

sido dcvudtos ms n'stos gloriosos. 

"Yo sabía r¡uíén era el guardador de la preciada reliquia. Conocía la 

devoción eon que era en idado en su casa, el sitio de honor que tenía en 

aquel hogar humilde d(~ posicit'nt, pero de elevada preeminencia espiritual. 

;,Querría despojarse de su lr~soro el feliz pos(~edor? J>ara el fin que nos 

proponíamos, seguramente que sí. En tal forma lo anuncié al señor Garri

do ;\\faro y Óle convino en visitar nuestro país. Aquí volveríamos a tra· 

lar sobre la pnsihilida(l asentada. En efecto, el desprendimiento del señor 

Albayna !tizo posible la realizaeiún de todos aquellos bellos proyectos, 

llamados a constituir un eslnhón nüs en la cadena tlc afeetos que une a 
los dos países. 

"Y en unn larde memorable, con la asistencia del señor Embajador de 

México y de las autoridades de BatabanÍl, se llevú a cabo la entrega del 

violín. 

"Yo estoy empeñado en escribir la historia de Batahanó. Tal apasio

namiento me ha llevado a la posesiún de documentos muy interesantes. En

tre otros, conservo la colección del periódico local La Opinión, donde se 

han publicado datos valiosos en relación con la muerte de Rosas. Este lle

gó al Surgidero formando parle de la Orquesta Italo-mcxicana, a fines del 

mes de junio de 1894. El día 28 de ese mes, Manuel Torres, Alcalde de 

Barrio, solicitó su ingreso en la Quinta ele Salud El Rosario, de la cual 

era Director el doctor José Manuel Campos Martíncz. Le correspondió a 

Hosas el número de ingreso 1,465, ocupando la cama número 15. El Di

rector lo asistió en la sala de distinción, rodeándose de las mayores aten-
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eiones al enfermo, que pad(~t:Ífl de un ar;udo :1taqtw de mielitis, cuyos pro

gresos eran alarmantes, al (~xtn~mo de fallecer el día nueve, a las cin<'o 

de la tarde, del rnes de julio. Diú cuenta del fallecimiento en el Rrgi,;tro 

el practicante de farmacia don Francisco Herrera San lana, quien expuso 

la filiaciún del desaparecido: Juvcntino Bosas y Cárdenas, hijo d(~ Jesús 

y Paula, (k 2B alíos y natural de la Villa de Santa Cruz, 1\Téxico. Por dis

posiciones dd Alcalde y Vice Presidente del Centro de Pc~;('adorcs y Arte

sanos, ségún rezan los papeks (k la (~poca, se dis¡wn.~ru·on lo~ mnyorcs 

honores al cad:'tV('L lln grupo de scfwrit:t» COJH'lll'I'Í1Í al se¡wlio. ~e k ofren

daron infinidad de coronas de flores naul ralc~; y de hic;cuit. l.os habitan

les de la pcqueíia pohlacit'lil costera volc:tron su lcrnnra f:olm~ <'1 cndúvn (k 

aquel pohre joven, venido del país h(~rmano para alegrar la monotonía 

de sus v<~ladas, y que en lugar d<~ conquistar aplausos, dc~;dc su atril d(~ 

la orquesta, había enconl rado la muer!(~. 
"}[asta el aíío ]{)(}(), aquellos restos durmi(~ron el i-iUcÍÍo de la paz en 

el centenlerio (k Batah:tn{¡, En (~Se aíío fueron lrasla(lndn,; p:tra la patria 

mexicana, en una ceremonia d(~ que parlicip<Í IHH~varrwnlc el sr~líor Torres, 

anlníio /\lcald(\ y en (~sa fecha /\g(~Jlle Consular d(~ l<>:palía. 

"De Juventino Hosas súlo quedaba el recuerdo de su muerte y el ins

trumento de sn gloria. De aquella juventud pujante, caída en la encruci

jada de la mw~rl(\ cu:-,ndo mcnns lo (~:;pcraha, qiJ(~darfi la hislori:t lrasmi

li(la corno una lrndici<ín puchlerina de padres a hijos, y la sali~.J~¡cciún (k 

hab(~r ('.umplido con Jmc~;tro dchcr d(~ Clthanos, haciendo verdadera uhra 

de f'rutcnto p:uw.mericanismo, con 1a dcvoluci{lll de la prcci:Jd<l reliquia". 

"Y como interrogúramos al seííor /\lbayna sohre los mul ivos que lo 

indujeran a cuidar con tanto amor del violín, y prestarse después a des· 

prenderse de la valiosa alhaja histúrica, nos responde: 

"Yo recordaha siempre la acogida cordial que Mr~xico había dispen

sado a nneHLro Heredia, colmándolo de honores. Me parecía que en mi 

condición de cubano había una gran responsabilidad histórica, y que en 

mi humilde persona, Cuba, en parle, estaba llamada, si uo a pagar esa deu

da de gratitud -porque para las obligaciones del espíritu no hay moneda 
corriente- al menos devolver con otra una obra de ternura". 

Reciente estú la ceremonia que se cfectuú en el Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnografía para recibir el violín de .Tuvcntino Ro

sas, y que fué presidida por el doctor Alejrandro Ccrisola, Subsecretario 

de Educación, a quien ncornpañaron el Jefe del Departamento de Antro· 

pología, mgemero José Reygadas V értiz y las autoridades del Museo y se 
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recitaron versos de Huhén 1\I. Campos, se leyeron discursos y se tocó y 
se can tú el \ als Sobre las ,olas por un orfeúu y una kmda militnr, ."epa rada

mente. Pero lo que va olvidándose y hay que re!~ordar, es la traslaciún de 

los restos de Juvcutino Hosas, de la tierra cubana a la tierra mexicana, pa

ra (lllC <'ll ella descansaran definitivamente. La Sociedad Mexicana de Com

positores, qne ~e haLía fundado ('Il 1909, tuvo la idea de traer los restos, 

y ayudada por el popular periodi~ta Miguel Necoechea, logró fllH~ el Go

bierno Cubano vina con agrado la iniciativa; obtuvo dd señor Cncnte dd 
Ferrocarril d<~ Vnanuz su pmpio carro !lt~ lujo y trasladósc a Verneruz 

una comisiún integrada por Emesto Elortluy y Miguel Lerdo el!~ T!~jada, 

por la So1·icdad 1\lcxicana de Compositores; Salvndnr l\;rcz, por la Socie
dad Felipe Villanu!~Ya, y Carlos Serrano, por la Secretaría <k Edw:a<:iún 
J>ú b 1 ica. 

Las autoridad('s l'uhanas, por su parte, dde¡!;aron al señor doetor don 

Carlos 1\lanuel Carda, para que trajera a Vcracrm; y cntn:gara los restos, 

e1:rcnHmia <¡ll(' s!~ efectuú !:n la ea~a dd sciíor Carda, qui1~11 dijo un clo

Clll'ttte disnnso qtw i'ont!:slú el nuwstro Elorduy, muy erno1·ionado. Concu

rrinon a la ccn~monia las primeras autoridades y distinguidas familias d1~ 

la ciudad; en los internwd ios las bandas tocaron composiciones de .J ll\'l'll
tino Rosns y en medio del entusiasmo popular el vals Sobre las olas. y los 

niiíos dl'l 1 Tospicio Zaragoza cauta ron sentidos trozos musicales. El carro 

lujoso del tren, mw wz recibidos los restos, sirvit'J dn capilla ardierile, y 
por !~l dcsfilú toda la noche el pw:blo veracruzano, pobres y ricos, para 

reverenciar los restos, que estahan encerrados en una urna de cristal, la 

que estaba adentro de otra urna de mármol. Cuenta Miguel Lerdo de Te· 

jnda que un obrero alijador del puerto, al tocarle su turno de desfilar, le

vantó en sus brazos a un nifio de odw años y le dijo en alta voz: "Mira, 

hijo, los restos de un hornhre del pueblo, de humilde eondici{in como nos· 

otros, flUC supo distinguirse para honrar a su Patria y a quien hoy le tri

lmtamos los honores debidos". 

Al mnaneeer fueron despedidos los restos por las autoridades del puer

to y numerosas personas, y en la travesía fueron honrados con manifesta

ciones populares. En Orizaba el poeta Rafael .L. y Carvajal habló y depo

sitó sobre la urna ofrendas florales. En el Fortín, grupos de señoritas dis

tinguidas depositaron coronas y ramos de flores, y en casi todas las demás 

estaciones numerosas personas esperaban descubiertas el paso del tren, y 

varias comisiones subían a depositar ofrendas florales que llenaron el ca· 

rro. A las siete de la tarde llegó a la capital el tren de Veracruz, que con· 

349 



ducía en el carro especial los restos del compositor y la comisión que los 

acompañaba, y fueron reeibidos por otra comisiún de cornpo:-:itorcs repre

sentada por Julián Carrillo, Manuel Berrueco y Serna y muchos otros, y 

al entrar el tren en la estación las Bandas de Artillería y de Policía <~jccn

taron cada una, a su vez, la marcha fúnebre de Clwpin. 

Jamás se ha visto una muchedumbre tan copiosa, pues se calcula en 

unas tres mil personas que llenaban los andenes dd patio dt~ 1 a estacit'm, 

la plaza y las calles adya<'entcs, en su mayoría integrada por las dascs po· 

pulares, entre las que era muy amado Juvcntino Hosas. Una vez organiza

do el dc~sfile, a <:uyo frcnl<~ iban las comisiorws del Conservatorio, de las 

Escuelas Su¡H~riores, d1~ las Sociedades Artísticas Literarias y Musicales, 

los músicos de todas las bandas de la plaza, y por últin1n los miembros de 

la Cmnisiún <k la Sociedad de <:ornpositor!'s que rodt·ahan la urna r¡w~ 

<:ontenía los huesos, ll<~vada en hombros d1~ r·twt ro <k sus rni<~rnhros, se di

rigiú el c.ortr·jo al Tea! ro d!'] Conservatorio, donde ftH~ron dcposit<Hlos los 

restos y las Bandas de Poi ida y Artillería to<'aron el vals So/!1-c las olas. 

J\ las ocho d<~ la no<'lw díú principio la velada <'il 1'1 [(•airo del Conc~crva

torio, ante tmrn<~ro~ísirna concurrencia que se desbordaba a la calle y a 

los patios, y en ella, adcrn:Ís de un poema escrito por <·1 poeta .los(~ F. Eli

zondo y de b<~llos números musir~aks, f'uf ldda la sigui<·rllr~ oraci(,n f'úrw

lm~ de .Tuv<~ntino Hosas, escrita por el autor de r~stas líneas: 

"1•:1 artista que hoy tardínnwnte glorificantos era el alma po¡mhr <k 

lllll'slra raza; era un eanciorrcro obscuro que ritmaba el alma de la patria. 

Para (-] no se ahricrnn las aulas en su niiíez, sino el r:ido donde gorjean 

lns ;tvcs. Estudi<Í el concierto poli [único de las músicas de la naturaleza, 

dd cual forrrwha parte, y, por tanto, él era solanwntP una voz, una melo

día, un cauto fresen y sonoro, df~snudo d<~ las galas dd contrapunto, pero 

dotado de una juventud inmortal. 

Al lado de los polifonistas fl era una nota errante y melancólica, per

dida en d infinito del arte. Pero esa nota era de oro, y al lado de los po

lifonistas ha corrido d mundo, haciendo inmortal el nombre de Juventino 

Hosas. En las ciudades latinas, en las eiudadcs eslavas, eorno en las tudes

cas, dondequiera que se vive, dondequiera que se goza, dondequiera que 

se sueña, dondequiera que se ama, se escuchará esa bella invitación al vals 

que se llama Sobre las olas. 

Dondequiera que se vive, porque ese canto es vida y alegría, goi'jeO y 

alborada; dondequiera que se goza, porque es explogión de placer y bur

bujeo de champaña, embriaguez de juventud y risas de oro de sirenas; 
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dondcquina que ~e ~uclí<l, porque lleva la nostalgia de América y la pen

~ativa tri:-;t(~za de mw raza vencida a la que tenemos el orgullo de pertene

cer y d honor de rehabilitar; dondequiera que se ama, porque ese t:anto 
es de a!llor y surgió de un corazón adolescente cuando era bueno y puro, 

cuaudo no había sido manchado ni sacrificado por las miserias de la vida. 

Nos congregamos a honrar al pueblo mismo porque honramos a un 

hijo del pueblo. Esta manifestación única en honor de un artista popular, 

es la recordación de que amamos lo bello en su primitiva candidez, de que 

cultivamos ese amor en ~us mác; sencillas manifestaciones, porque sabemos 

bien que los arroyuelos van a formar la ríada cuando el caudal sea bas

tante fuerte y raudaloso. El alma popular la forman los romanceros y los 

trovadorc~, los músicos melodiosos, que sin más tesoro que su inspiración 

franca y lihre, componen los bellos lemas de las futuras sinfonías. Des

pués vendrún los pulimcntadores, los artífices cultos qne bucearán en bus

ca de esas p1~rlas para ~~ngarzarlas en joyeles preciosos. Lo esencial es que 

e:-.:i~tan las perlas. Las nuestras duermen todavía, esperando que vengan los 

magos, los evocadores que, como Cricg en Noruega, Dvorak en Bohemia, 

Cacle en Dinamarca, C ranaclos en E~pafia, "los cinco", Borodine, Rimsky

Korsakow, Balakirew, Cui, Moussorgski, en Rusia, hagan la mú~ica nacio

nal, el rebuscamiento de los cantos populares para pulirlos, engastarlos y 

realzarlos en oro cual si fuesen piedras preciosas. Pero eso vendrá más 

tarde. Somos un pueblo joven, necesitamos aún de los creadores de esa 

musa popular, alentarlos, amarlos, comprenderlos, estimarlos, no rlejarlos 

emigrar y morir en la desgraeia, ser para ellos lo que la creación para el 
pájaro que canta, que el árbol que le da el abrigo, el trigal la mies ma

dura, el arroyuelo el agua del ciclo, el sol el calor, para que, como la flor 

del campo, "no trabaje ni hile" y, sin embargo, vista con más esplendor 

que Salomón, según la expresión del Nazareno; para que sea alegría de la 

tierra madre, eascabeles jubilosos del placer del vivir, caracoles sonoros 

que guarden el murmullo del oleaje humano, ecos vibrantes de las músi

cas de las esferas celestes, quejas vivientes de los pesares de los hombres, 

canción para alegrar el viaje en el camino de la muerte. 

Todo eso fué ese cancionero cuyos huesos repatriamos hoy en un im

pulso popular de piedad, en un deber tardío y generoso que nos hace ofre· 

cer una sepultura patria a los huesos del desterrado. Fué un desterrado 

de la felicidad en vida, un pobre obrero del arte que alegró, sonoro y va· 

cío como su violín, las bodas del prócer mientras el prócer se congestio

naba. 
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Y huyendo enfermo y huraño del festín de la vida, donde su música 

se evaporaba embriagadora como el champaña, peregrinó en busca del es

pejismo de la felicidad, que cuando va alcanzarse huye más lejos. ¡Inútil

mente! Juventino Rosas, heredero de la fatalidad de dos razas fusionadas 

en un solo dolor, era el espectro viviente del infortunio, era el bohemio 

olvidado de sí mismo, arrebatado en el turbión humano, a la merced de 

todas las injusticias, porque la vida .es lucha, y para que haya vencedores 
fuerza es que haya vencidos. 

No pidáis demencia para los antílopes necesarios a la voracidad hu

mana. 

Para que sean salvos preciso es que hnyan ligeros corno d viento al 

través de la estepa. No quedará entonees al alcance del puma harnhricnto 
sino el deleitoso olor de la presa en salvo. 

Pero el artista era un soñador indolente y atávico. Heprescntación ge

nuina de nuestros cancioneros incultos en :m arlc, y tan profundamente 

despreciadores de la gloria y de la fortuna co;rw prúdigos de su vida, pa~ú 

efímeramente en la tierra como una cigarra sonora que exhala su alma en 

su canto, que vive de rocío, ebria de sol y primavera, extraíia a la laborio

sidad que fabrica panales y construye ciudades, divinamente asordada con 

la música de sus élitros para no oír el rumor de las alas del tiempo, sin 

más misión que laLrarse con su propia vida una mortaja de la que surgi

rá una ninfa para metamorfosearse en un nuevo hemíptero canoro. 

Nos lo representamos perseguido por la miseria, despreciado y olvida

do, pero nos olvidamos de que él vivía de sus sueños. La naturaleza puso 

en los artistas ese divino consuelo de vivir de ensueños, de vivir la vida 

de su arte, ajenos a la vida arrolladora que los desecha o los arrastra. Ese 

artista obscuro que veis pasar insomne por la calle va soñando una melo

día que la humanidad no escucha como él, cual si un geniecillo alado la 

vertiera en su oído para inundar su alma de estrellas. Y así pasó Juventi

no Rosas por la tierra, confortado con un bálsamo que los demás hombres 

no saben, orgullosos de sus triunfos de audaces, merecer de los dioses. 

El artista trae consigo una fuente perenne de consuelo y de renacimien
to a la esperanza. Y esa divina fuente fué la que brindó su murmurio y 

sus linfas puras al compositor desgraciado. A su dulce frescura ignorada 
y conocida por él tan sólo, pudo atravesar ledamente el sendero florido, 
porque a su paso los abrojos se apartaban, menos crueles que los hom
bres, y las gramíneas daban su olor para alegrar al pobre músico. Como 
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iuvoiiildo. 

Don Fidcnc!o Carbajol tocnndo el .-iolín de Juvcntino Roses que se con9crva 
en Cunutep<'c. 



,_ 

El [!ltimu 'iolin qtw u,;ci JuH·nLino Hu!ill'- ( St• l'nc•uc·utru rn 
l'l Dqmrtum<·nto de lli~torin del \ht 8~<1 Nu,.¡onnl ti!: 

AnJII<'olngín, lli~toriu y EtnogruHn. 



E;o·u• ln l'rimurin '"JuH;n tino llu~nH", ru Cunut~¡wc . 
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Cullc "Junmlino Ro~WI··, en Cuautepcc. 
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en el Canto del cisne de Tolstoi, "era el mejor y el más feliz", mientras la 
nevasca de la viJa caía sobre su sueño como un sudario libertador. .. 

Corriendo los años, un grupo de artistas, sus hermanos, los composito
res mexicanos, como un homenaje fraternal al que fué pobre y luchador 
corno ellos, gestionarían la repatriación de sus huesos, y un antillano cu]. 
to, representante de la educación cubana de las Bellas Artes, iría en nom
bre de la joven República a entregar los restos de Juventino Rosas para 
que vinieran a reposar en la tierra madre. De Juvcntino Rosas no queda 
sino ese puñado de cenizas .... Pero su alma flota y vive en su música me
lodiosa, en la alegría ~ernpiterna de la vida que recogió en su espíritu 
abierto eorno una flor para que fuera fecundado con el sagrado polen del 
arte, y derramara su fragancia en notas áureas, arrulladoras rlel sueño de 
los tristes que se levantarán de tu sepulcro, ¡oh músico ignorado y gozado 
en tu música padeeedora y bella!, dondequiera que se vive, dondequiera 
que se goza, dondequiera que se sueña, dondequiera que se ama, porqut: 
tu música es amor y consuelo y embriaguez y deleite, y traspasará las 

fronteras y las distancias en las alas de la gloria sobre los años, sobre los 

vientos, sobre las nubes, sobre las nieves, sobre las brumas, sobre las 

olas!. ... " 
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