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INFOR\L\CIO:'\ CEi\ElL\L DE .\CTfVlDADES DEL 

1.:\STITUTO NACIOXAL DE ¡\i'\THOPOLOCIA E lllSTOIUA 

DUHA!'\TE EL AÑO 19G:3 

Este aüo ha sido de notable trascendencia tanto para la rcafinnación ele la 
importancia de los estudios antropológicos en México como para la vida misma 
del Instituto. 

El acnerdo presidencial relativo a la inmediata construcción del edificio para 
el Museo Nacional de Antropología, que fue dado a conocer públicamente por el 
C. Secretario de Educación Pública en la sesión inaugural del XXXV Congreso 
Internacional de Americanistas celebrado en agosto de 1962, se materializó 
con la iniciación ck las obras en el mes de marzo de este aüo, las que deberán 
concluirse oportu11anwntl' para que el Musco sea solemnemente inaugurado por 
el C. Presidente de la lkpú blica en septiembre ele 1964. 

El nuevo ?\1useo Nacional de Antropología ~;e construye en Chapultepec, el 
gran pan¡uc de mayor traclición y atractivo natural de la Capital de la Hepública, 
abarcando una snpcrf1cic de 40 mil metros cuadrados y correspondiendo 25 mil 
a las úreas de exposición a cubierto (lúm. 1). 

La solución anptitcctónica está determinada por el propósito de lograr ya 
sea la yisita continuada dentro de un circuito cronológico, o la visita aislada 
inclepeudientc de cada una de las salas, de acuerdo con el interés particular 
del visitante. Esta doble posibilidad es, desde lnego, la solución ideal ele un 
mmeo, y en este easo se ha logrado mediante una plaza central que actúa como 
centro distribuidor y c1ue, para ser plenamente útil en cualquier época del 
año, se ha protegido con una cubierta recibida en un solo apoyo que cubre una 
superficie ele 4,42S metros cuadrados (lám. II). 

El pórtico c¡ne da forma al patio central, aun cuando se ha resuelto con 
sistemas constructivos y materiales contemporáneos, en su concepción plástica 
corresponde al mismo criterio de la arquitectura maya: un piso bajo, limpio de 
ornamentación, y un piso superior rico en contrastes ele luz y sombra. 

Los muros exteriores ya se recubren de mármol gris de diversos matices, 
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L:ím. 1.-Vi~m nérE'a de la edific-ación del nuevo Museo 1\acion:tl df' Antropología en Cha-
pultcpcc, D. F. 

explotado artesanalmente y cortado indtL"trialmente. Los pisos quednr:ín termi
nados con materiales de acuerdo con el destino de los locales y serán mármoles 
nacionales, parquet de maderas tropicales o alfombras de tejidos nacionales. El 
:\fuseo estará dotado de todas las instalaciones de clima artificial, de üuminación 
y de sonido que aconseja la técnica moderna. 
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Lúm. IT.-A~¡wcto ele la construcción de la cubicrtu tll' la pla7.11 <·t•ntml dl"l nuevo Museo 
::\ncional de Antropologín. 

La misma construcción albergará a la Escuela ~acíonal de Antropología e 
Historia, con una capacidad para 500 alumnos, la Biblioteca Central del Insti
tuto, cuyo acervo actual es de 250 mil volúmenes, un peque1io museo infantil 
para los sen·icio.s educativos, restaurante, sala de conferencias y amplios depó
sitos para el estudio y clasificación de los materiales procedentes de las once mil 
zonas arqueológicas que se tienen registradas dentro del país (lám. 111). 

Simultáneamente a la realización de la obra, se han lJe,·ado al caho explo
raciones arqueológicas y etnográficas especiales con el propósito de enriquecer 
las colet.'<.:iones existentes, encontrándose en elaboración las maquetas de todas las 
zonas arqueológicas importantes, reproducciones de frescos, dioramas y esque
mas explicativos que se requieren para la instalación museográfica. Ya se ha 
proced ido a la fabricación de las 'itrinas y del mobiliario necesario. 
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Lám. 111.-0tro aspecto de 1a construcción del nuevo Museo Nacional de Antropologia. 

Se han promovido con éxito varias adquisiciones directas de los coleccionistas 
particulares y se está procediendo a transladar el monolito de Coatlinchan, la 
pieza arqueológica de mayor tamaño que se conoce en :México, con dimensiones 
aproximadas de 7 m. de altura, 4 por 3 m. de sección y un peso total de 165 
toneladas. Este monolito será colocado en el patio central o en un lugar especial 
en el eAierior del edificio. 

El acceso al Museo podrá ser a cubierto a través de un paso a desnivel bajo 
la plaza de ingreso, o bien al nivel de ésta, directamente desde una superficie 
de cerca de cien mil metros cuadrados de parque. 

Otro acontecimiento de alta importancia fue la aprobación, hacia fines 
de 1962, de w1a partida de dieciséis millones de pesos para exploraciones y 
reconstrucciones en Teotihuacán, que fue mencionada en la Información Ge
neral contenida en el volumen XV de nuestros Anales, pero que después fue 
aumentada a diecisiete milJones y medio y cuyo ejercicio, en pleno, ba corres
pondido a 1963, debiendo finalizar las obras en el transcurso de 1964. 

Esta partida oficial quedó dedicada fundamentalmente a la exploración y 
reconstrucción del centro ceremonial de Teotibuacán y a lograr que la visita 
a la zona sea lo más cómoda, instructiva y agradable posible, seg{m el interés 
especial del C. Presidente de la República. 





Utm. V.- l .nidad Cultural de Teotihnadn. Pa.,illo ~.:omerclru d mu ('0 al rondo. 

L;\m. \·l.-Aspecto de las exhibiciones del museo de Teotihuacán. ~ !aqueta de la zona 
arqueológica. 
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De c:;ta l!lanna, S<' acordó comtrnir la Unidad Cultural (bms. lV-VI), que 
contiCII<' el lllliS('O. restaurante, la casa dd jde de la zona y de visitantes tócnicos 
v el 111ercado. La Unidad se edificó ('11 un lugar expresamente seleccionado, a 
la entrada de la zona por la nueva carretera cuva construcción se ('nctH'ntra muv 
adelantada, U nielad <¡U(' fue inaugurada por (,1 C. Prcsidmte de la Hepúblic;t 
eu alJri! del mio que finaliza (bm Vll). 

Los trabajos ele H'l'Onstrucción Sl' concentraron en la zona l'('ntral, qne corre 
a lo largo ele la Calle ele los ~fnertos, desde la Pirámide de la Luna hasta la 
Ciudadela, pero esta zona se dividió en dos grandes sectores, abarcando el pri
mero desde la Pirúmidc de la Luna hasta d grupo llamado Viking, que es donde 
dmantc 196:3 se realizaron los trabajos. Esta zona hw subdividida en ocho áreas, 
quedando cada una a cargo de un arqueólogo, auxiliado por uno o varios ayu
dantes de arcpteología, pasantes o estudiantes de la Escuela Nacional de Antro
pología e Historia. Para asegurar la debida continuidad y d conocimiento total 
del trabajo en cada zona, sus respectivos jefes han sido los mismos desde que 
iniciaron sus labores a principios de 1963. 

Dado el propósito fundamental de estos trabajos en Teotihuacán, sólo unos 
cuantos edificios han sido o van a ser explorados íntegramente para conocer toda 
su historia. En la mayoría de los casos únicamente se ha explorado su última 
época, <JUe es la <pw se ha tratado ele reconstruir, pero en tal forma que en 
cualquier momento futuro se podrán excavar las épocas anteriores de los edificios 
(láms. VIII-X). En otros casos se ha explorado tanto la última época como parte 
o el total de la anterior, pero sin llegar hasta la roca, cuando los datos de la 
última época estaban ya muy incompletos. Además, han quedado visibles restos 
ele edificios post-teotihuacanos, dando así una visión más real ele lo que fue la 
gran ciudad cuando ya había perdido su rango de capital y seguía siendo habi
tada a todo lo largo de la historia indígena por gente de cultura más baja. 

Todos estos trabajos han ameritado la creación de un laboratorio ele cerámica, 
que en realidad es el centro ele la investigación donde se reciben todos los 
hallazgos hechos, se lavan, reparan, anotan, clasifican y conservan. En otro labo
ratorio se procesa y archivan todas las fotografías del proyecto. Se cuenta con 
un importante grupo ele restauradores ele pinturas y un cuerpo de dibujantes 
y de topógrafos. 

Aparte ele las exploraciones ele la zona ceremonial se han hecho algunas otras 
en la periferia de Tcotihuacán, como en Tctitla, en La Ventilla y en algunas 
cuevas situadas al noroeste de la mencionada zona ceremonial. Para todos estos 
trabajos se ha contado y se cuenta con más ele 600 trabajadores manuales. 

Dada la importancia de estas exploraciones y reconstrucciones en Teotihua
eán, el Instituto ha editado un informe ilustrado que pone al alcance de todos 
el eonocimeinto ele la magnitud ele la obra hasta ahora realizada.' 

Por otra parte, teniendo en cuenta el valor único del ex Colegio de San Martín 
Tepotzotlán, su proximidad a la Capital y las facilidades ele acceso, la Dirección 
del Instituto decidió realizar las restauraciones adecuadas para convertirlo en el 

' Berna!, I. Teotihuacán. Descubrimientos, Reconstrucciones. Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia. México, 1963. 



Lúm. Vll.-El C. !'residente de la República visita los trabajos de reconstrucción arc1ueológica 
en Teotibuacán dmante la inaugmación de la Unidilcl Cultural. 
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Lám. VJII.-Vísta general de las obras de exploración y reconstrucción en la :zona ceremonial 
de Teotihuacán. 

Museo Xacional del Virreinato, constituyendo así un atractivo para propios y 
extraños y un importante medio de difusión cultural. 

En junio se iniciaron los trabajos de restauración integral, mediante una 
partida especial, y en el proyecto se trató de respetar al máximo la fisonomía 
y el carácter originales de Ja edificación (láms. XI-Xll). 

El :Museo abarcará todos los aspectos de la historia de México correspon· 
dientes a ese período. Algunas dependencias conservarán las características 
de la función que originalmente tuvieron en la época virreina!, como la iglesia, 
la sacristía, las capillas, el coro y los claustros. Para el refectorio y las cocinas se 
diseñó el mobiliario con apego a los resultados de investigaciones históricas 
previamente realizadas. 

E l primer paso que se dio fue la demolición de todos los pisos, tanto de la 
iglesia como del Colegio, por encontrarse en pésimas condiciones, para ser sus
tituidos por pisos de loseta de barro de Guanajuato con excepción del de la 
iglesia que se puso de madera. También se demolieron todos aquellos muros 
c1ue cerraban o subdividían salones para reintegrarlos a su estado original. En 
cantería se restaw·aron el Portal de Campo y la barda p erimetral del atrio de la 
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Lám. IX.-Npecto de las obras que se realizan en Teotihuacán. 

parroquia, incluyendo los tres portales de acceso. La fachada de la iglesia se res
tauró íntegramente (lám. XIII), retirándose las capas de cal que la cubrían, con 
lo que reapareció su primitivo color; se repusieron detalles y piezas deterioradas 
o faltantes con cantera de la misma calidad y textura, o sea, con cantera del 
pueblo de Tecla. En el interior de la iglesia se hizo una restauración total de los 
retablos y de las esculturas, reponiéndose las piezas faltantes y redorándose 
las que lo requerían. Otras muchas obras hubo que emprender, tanto en carpin
tería como en jardinería, así como la restauración de las notables pinturas de 
Vülalpando y Cabrera procedentes de la sacristía, cuyos trabajos se realizaron 
con apego a técnicas modemas en el taller del Depattamento de Catálogo y 
Restauración del Patrimonio Artístico. 

Las habitaciones interiores que rodean el c1austro de los aljibes y el patio 
de las cocinas albergarán diversas exposiciones. Una crujía se destinará a expo
ner la historia del Colegio de Tepotzotlán por medio de mapas antiguos, docu
mentos, cuadros de personajes <lue tuvieron relación con el mismo, maquetas 
indicadoras de su funcionamiento y de la época en que se construyeron cada 
una de las partes, hasta culminar con la restauración del edificio y su adapta
ción para museo. 





Lám. XL- Patio de los . aranjos, del t'x Colegio de San ~lartin en Terotzotlñn, Méx. 
Reconstrucción de: la fuente. 

Lám. XII.-Dctallc interior de las obras de rep:~rac:ión del templo el !:' San ~ lartin, Tepotzo
dán. ~ l éx. 



Lám. X'lii.-Vista de las ohras ele reparación de la fachúla de la igl••,i;¡ de Sun ).fartin en 
Tepotzotlán, Méx. 
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El costado sur del sobreclaustro se dedicará a explicar el primer contacto 
entre el mundo hispánico y el indígena, las exploraciones y descubrimientos, la 
Conquista y evangelización, así como los diversos aspectos social,. ,económ.ico 
y cultural de la Nueva Espaí'ía. Casi todo el material de esta seccmn ha s1do 
elaborado especialmente, destacándose una colección de naves a escala. 

La exposición ele arquitectura, escultura, pintura y grabado contará con 
piezas tan importantes como el proyecto original para la construcción ele las 
torres de la Catedral ele México, un Cristo de caiía del siglo xvr, excelentes 
imágenes en piedra y madera estofada, obras de los principales pintores del 
virreinato, y una colección rotatoria de grabados. 

Algunas de las mejores piezas se han adc1nirido expresamente para este Museo 
y otras proceden de los depósitos de diversas dependencias del Instituto. 

La exposición de artes decorativas estará integrada con objetos de orfebrería, 
ornamentos sagrados, marfiles, arte plumaria, cerámica, etc. En salones contiguos 
al patio de los naranjos se presentará una colección de armas y otra compuesta 
por cincuenta armaduras. 

La presentación museográfica será moderna en franco contraste con el estilo 
de las piezas mismas, para lo cual se han diseñado vitrinas especiales de diversos 
tipos y tamaí'íos, pero conforme a un módulo único que permite su integración 
entre sí. Los servicios públicos distribuidos estratégicamente, comprenden res
taurante, salas de descanso y sanitarios, sala de informes y expendio de publica
ciones. Los servicios internos están formados por las oficinas administrativas y 
técnicas, estas últimas con talleres adjuntos de mantenimiento. 

Los tres programas de trabajo hasta aquí mencionados, o sean, la construc
ción y el montaje del nuevo Museo Nacional de Antropología, la exploración y 
reconstrucción de la zona ceremonial de Teotihuacán y el arreglo del Museo 
Nacional del Virreinato, deberán quedar terminados en 1964, habiéndose ya 
fijado el14 de septiembre de dicho año para la inauguración del Musco Nacional 
de Antropología, el 17 del mismo mes para la apertura al público de la zona 
explorada en Teotihuacán, y el 18 para la correspondiente inauguración del 
Museo instalado en Tepotzotlán. 

Como es de suponer, a la mayor parte de los investigadores del Instituto les 
ha tocado desempeñar algún cargo dentro de uno u otro de los programas de 
referencia, quedando así concentrado hacia estos fines el volumen principal 
de las labores de sus diversos departamentos. 

No obstante, el Instituto consideró oportuno iniciar desde luego la planea
ción de una investigación antropológica que constituirá su trabajo científico 
central, con la intervención de las distintas especialidades antropológicas, sin 
perjuicio de los estudios ya emprendidos o que se deban principiar en algunos 
departamentos por requerirlo así las circunstancias. El desarrollo de esta inves
tigación central, será, por lo tanto, a largo plazo, fijándose una primera etapa 
de. si~te aüos, a partir de 1964, que puede ser o no suficiente para alcanzar los 
ob¡etivos propuestos, pero cuyo transcurso señalará sin duda los rumbos precisos 
que deban seguirse. Al efecto, se ha pensado en enfocar el estudio hacia una 
zona que puede designarse como Tlaxcala-Pucbla y que, aunque todavía sin 

• 
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señalar l'll ddinitiya sus límites, scrú objeto de estudio desd(' el punto de vista 
de las diversas ramas antropológicas, c•n algunas de las cuales se darán los 
primeros pasos el aílo próxi111o, de acuerdo con los lineamientos generales elabo
rados en el presente. 

Para la srlceción de esta Úrea se han tomado en cuenta factores como su im
portancia histórica, la carencia ck conociinicntos suficientes sobre algunos aspec
tos, la dinámica de sus condiciones c•conómico-sociah•s v, sobre todo, d desarrollo 
de las Invc·stigaciones lntcrdisciplinarias en la Hegión Í)uebla-Tlaxcala que desde 
1962 se iniciaron bajo el patrocinio ele la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto 1\acional de Antropología e Historia y la Asociación Alemana 
de Investigación (Dcutsclw Foschungsgemeinschaft). Para estas investigaciones 
se cuenta con un Comitc'· Mexicano integrado por representantes de la U nivcr
siclad l\acional y del Instituto, y un Comitó Akmún formado por representacio
nes de las twiversidades ele llamhurgo, .Marburgo, Colonia y Heidelberg, adem{ls 
de Comités de Honor tanto de !vfóxico como d(~ Alemania formados, el de nues
tro país, por los C. C. Secretario de Helacioncs Exteriores, Secretario de Educa
ción Pública, Gobernadores de Puebla y de Tlaxcala y el Embajador de Ale
mania, y el Comité Alemún por el Secretario de Helacioncs y el Presidente del 
Ministerio de Ciencias de Bonn, el Presidente del Instituto Ar<¡ueológico Alemán, 
el Presidente de la Fundación Iberoamericana de Hamburgo y el Embajador 
Mexicano. Las iuvestigaciones planeadas aban:a11 la geografía general y la 
cartografía de la región, reconocimientos an1ncológicos de superficie, estudios 
ele comunidades indígenas, idiomas indígenas, estudios de trnnsculturación en el 
siglo xvr, ele la inmigración espaílola, historia demográfica, estudios de antropo
logía física y etnología, de la distribución geográfica e historia ele la población 
prehispúnica, etc. El Instituto Nacional de Antropología e Historia consideró, 
por lo tanto, <1ne estando en curso estas investigaciones lo mús adecuado era 
seleccionar la misma región para su trabajo científico central que, como se ha 
dicho, comenzará a desarrollarse en 1964. 

Según se indicó en la Información General del volumen XIV de nuestros 
Anales, con el fin de satisfacer con mayor amplitud los propósitos del Instituto 
se han creado Institutos Hcgionalcs de Antropología e Historia en algunas áreas 
del país, en tanto le es posible abarcar todo el territorio nacional. El espíritu de 
estos Institutos es el mismo del Instituto Nacional, c1ue puede sintetizarse 
en estos dos aspectos: investigar, conservando y preservando los testimonios, 
y difundir el fruto de lo investigado para reafirmar la conciencia histórica de 
México. Así se creó primero el Instituto Poblano de Antropología e Historia, 
en seguida el Yucateco, más tarde el Jalisciense, luego el Veracruzano y, por 
último, el Sonorense. El fruto de estos organismos filiales ha sido bastante hala
gador y la proyección de la política del Instituto Nacional específicamente se ha 
cumplido. 

El Instituto Poblano, creado bajo el imperativo de la preservación del patri
monio arquitectónico y artístico colonial, de acuerdo con el programa fijado por 
el Instituto Nacional ha llevado al cabo recientemente la formación del mapa ar
queológico de la región poblano-tlaxcalteca y ha hecho reconocimientos de carácter 
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paleontológico, paleobotánico y arcrueológico; en cuanto a los monumentos colo
niales se ha avanzado bastante en la formación del Catálogo Regional y al mismo 
tiempo se han realizado investigaciones de carácter histórico en los archivos de 
Puebla, Tlaxcala y Tehuacán. 

El Instituto Yucateco está representado en la "Comisión Mexicana para el 
desciframiento de la cscritma maya con el empleo de computadoras electró
nicas", a la que más adelante se hace referencia en la información sobre los 
departamentos de Monumentos Prehispánicos e Investigaciones Antropológicas; 
ha hecho reconocimientos arqueológicos, conservado monumentos y restaurado 
murales prehispánicos; el aspecto histórico regional, propiamente dicho, ha reci
bido un positivo impulso, recolectando a la vez en microfilm valiosos documentos. 

El Instituto Jalisciense se ha distinguido por su dinamismo, no sólo en el 
aspecto de la investigación en diversos órdenes, sino por las múltiples publica
ciones hechas en la etapa relativamente reciente; un buen registro de su trayecto 
es su publicación Eco, así como la serie de volúmenes con temas específicos de 
la región y la reproducción de crónicas fundamentales para el estudio de la his
toria regional, muy particularmente de la Conquista, así como también la Crónica 
de Ornelas y la de la Universidad Literaria, además de su esforzado propósito en 
vías de hecho de publicar los índices del Archivo Capitular de la ciudad de 
Guadalajara. 

El Instituto Veracruzano ha enfocado sus estudios a la riqueza arqueológica 
y los aportes que se han tenido en exploraciones y estudios de lítica y cerámica 
han sido de mucha importancia por la proyección que éstos dan a la investiga
ción arqueológica en México; también la lingüística regional ha tenido una 
importante ayuda por parte de sus técnicos. 

De reciente creación es el Instituto Sonorense, que ya está en vías de formar 
el Mapa Arqueológico de la región, preparándose una Bibliografía Sonorense y 
un estudio de las Misiones que hubo en esa área. 

Es también conveniente señalar que en 1963 el Instituto Nacional de Antro
pología e Historia pudo confiscar 2,641 piezas arqueológicas que para propósitos 
ilegales se encontraban en poder de particulares. Entre estas piezas se cuentan 
cajetes, vasijas, ollas, esculturas de barro, collares de cuentas de hueso, casca
beles de cobre, puntas de flecha, objetos de concha, esculturas de piedra, corres
pondientes a diversos horizontes culturales. Todas estas piezas se han incorpo
rado a las colecciones del Instituto, siendo entregadas unas de ellas a algunos 
museos regionales para su custodia y exhibición. 

Por otra parte, la considerable expansión de las actividades del Instituto ha 
determinado nuevas necesidades, como es la de cuantificarlas. Es así como pa
reció indispensable precisar de una manera sistemática y permanente el personal, 
el costo y el tiempo empleado en el logro de los resultados obtenidos en cada una de 
sus muy diversas actividades. Por esta razón se creó en 1963 la Oficina Central 
de Estadística del Instituto, donde todas sus dependencias concentran información 
sobre sus trabajos específicos. De este modo los museos informan sobre su 
número de visitantes, adquisiciones, apertura de nuevas salas, tiempo y costos 
de montaje, de adaptaciones y mantenimiento. Se recolecta información sobre los 
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trabajos de exploración y reconstrucción en las zonas arqueológicas y de obras 
de restauración en los monumentos coloniales, así como datos referentes al per
sonal y tiempo empleado, al igual que su costo. En el campo de las investiga
ciones puras se recoge información sobre su número, fechas de iniciación y 
continuidad; el tiempo que llevan realizándose, el personal y costo, así como 
sobre sus resultados expresados en informes o publicaciones. Desde el punto de 
vista técnico estadístico las principales dificultades han sido la elaboración 
de cuestionarios donde resumir la información en forma homogénea, sobre acti
vidades tan disímbolas~, que emplean métodos y técnicas totalmente diversas, 
para obtener no una simple enumeración, sino una idea del funcionamiento 
integral del Instituto. Los resultados de estas experiencias sobre la valoración 
de las actividades de una instihlción científico-administrativa se darán a conocer 
oportunamente para provecho e intercambio de ex-periencias entre instituciones 
similares de todo el mtmdo. 

El Instituto, en unión de otras instituciones, organizó una cena en homenaje 
a uno de sus más esclarecidos investigadores, el etnólogo Roberto J. vVeitlaner, 
al cumplir sus ochenta años de edad, como reconocimiento de la entusiasta y pro
funda labor científica que siempre ha realizado en los campos de la etnografía 
y lingüística de las comunidades indígenas de México y otras partes de América 
(lám. XIV). Por su parte, la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de 

Lám. XIV.-El etnólogo y lingüista Roberto J. Weitlaner, durante la cena con que el In~tituto 
rindió homenaje a su labor científica desarrollada en el curso de muchos mios. Le acompatia 

su hija, la etnóloga Sra. Inngard W. de Johnson. 
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Antropología e Historia celebró una velada con el mismo fin, especialmente por 
la alta calidad de su obra docente que desde su fundación ha venido realizando 
en dicho centro de enseñanza. 

Todas las obras y actos que se han mencionado representan realizaciones y 
promesas del Instituto, que indudablemente ha conseguido desempeñar una fun
ción social cuya importancia es cada vez mejor conocida en todos los sectores 
de la vida ciudadana. 

Sin embargo, un hecho había de ensombrecer tales actividades, que es la 
sentida pérdida del Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
el Dr. Pablo Martínez del Río, que falleciera el 26 de enero. Aproximadamente 
un mes después, el C. Secretario de Educación Pública descubrió una placa en 
la misma Escuela, dedicando los laboratorios del Departamento de Prehistoria 
a tan ilustre personaje, con lo que se ha dejado un testimonio de gratitud y admi
ración no sólo a quien fundó y fue primer director del Departamento de Pre
historia del Instituto, sino también a quien supo cultivar todas las cualidades 
humanas y científicas que hicieron de él un investigador y maestro tan estimable, 
tan valioso y tan querido. 

PHEHISTORIA 

Durante 1963 se terminaron los trabajos que desde fines de 1962 se llevaron 
al cabo en la región de Zacoalco de Torres, Jal., en que se hicieron excavacio
nes en las orillas del lago que en el Pleistoceno existió en esa región; se encon
traron abundantes restos de probocidios, pero ninguna huella de la presencia del 
hombre en contemporaneidad; en recorridos por los contornos del lago de Chapala 
se pudo constatar que en las orillas occidental y noroccidental existen huellas de 
ocupación humana durante el final del Pleistoceno. 

En febrero quedó concluida la excavación de la cueva de La Nopalera, Te
peapulco, Hgo., en la que se obtuvo una tipología muy rica de carácter litico en 
la asociación con cerámica correspondiente a horizontes que abarcan desde el 
período Teotihuacán II hasta la Conquista. 

De febrero a abril se efectuó la primera temporada de excavaciones en la 
zona de Valsequillo, Fue., con participación del personal del Instituto poblano 
de Antropología e Historia. En la cueva de Tepeyolo se colectaron materiales no 
más antiguos que los de la fase Coatepec, entre 1,500 y 1,800 años a. C. de la 
columna estratigráfica de Tehuacán, Fue.; en otra cueva llamada del Texcal 
aparecieron materiales precerámicos que corresponden a las fases El Riego y 
Coxcatlán, entre 5,000 y 6,000 a. C.; simultáneamente a estas excavaciones se 
hizo el estudio geológico y paleontológico correspondiente que complementa 
lo que a este respecto ha hecho con anterioridad el Departamento. Es muy 
importante señalar que durante estos trabajos se localizó un estrato de contenido 
fosilífero, básicamente de mamíferos del Pleistoceno, en asociación con posibles 
restos de industria lítica, estrato que será explorado el año próximo, cuando se 
efectúe la segunda temporada en Valsequillo. 

En el laboratorio de Paleozología se ha seguido el arreglo de las colecciones, 
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incrementándose en su aspecto comparativo. Este laboratorio será ampliado pos
teriormente, pues su labor ha resultado de gran importancia por caracterizar las 
faunas que aparecen asociadas con el material arqueológico, dando así una idea 
clara de la Paleoecología, en su aspecto faunístico y climático, así como de 
ciertas peculiaridades culturales asociadas con la selección de especies y su 
consumo. 

En el Laboratorio de Paleobotánica se incrementaron los materiales compa
rativos y se colaboró con la Universidad de Pensilvania, E.U., en la recolección 
de muestras para análisis polínico en la región de Tehuacán. 

El Laboratorio de Química efectuó el análisis físico y químico de 200 mues
tras de suelos, algunas de ellas para la Universidad de California y el resto 
como parte del estudio de las fluctuaciones lacustres de la Cuenca de México. Se 
continuó con la aplicación del análisis químico a la identificación de cerámica. 

En el Laboratorio de Petrografía prosiguió la formación del archivo de pastas 
de cerámicas y se hicieron identificaciones específicas. Se contribuyó al estudio de 
las cerámicas ornamentadas con las técnicas llamadas "cloisonné" y "fresco", 
efectuándose los estudios microscópicos requeridos para determinar las técnicas 
de aplicación y la naturaleza de los colorantes. También se han hecho estudios 
conducentes a la identificación de las piedras verdes, que por error general
mente se consideran como "jade". 

El Laboratorio de Restauración hizo una serie de investigaciones sobre piezas 
arqueológicas para identificar su material, pues este conocimiento es indispen
sable para cualquier trabajo preservativo. Con motivo de la recatalogación de las 
colecciones del Museo Nacional de Antropología se recibieron muchas piezas 
que requerían tratamientos diversos para quedar preparadas para exhibición 
futura. Al efecto se investigaron y probaron materiales y técnicas, lo que en 
algunos aspectos ya ha producido resultados muy satisfactorios, como en el caso 
de los textiles de los que el 50% de los rescatados del cenote de Chichén-Itzá 
han recibido su tratamiento adecuado. 

En 1963 se recibió un donativo de diez mil dólares de la Fundación Rocke
feller, consistente en equipo para proseguir los estudios sobre los materiales y 
técnicas empleados en la fabricación de las piezas arqueológicas, lo que abre 
la posibilidad de llegar a determinar la autenticidad arqueológica de los objetos 
dudosos. 

Correspondió al Departamento de Prehistoria la labor de salvamento arqueo
lógico en el futuro embalse del Infiernillo, sobre el río Balsas, que cubrirá una 
extensa región, para lo cual se iniciaron los recorridos de localización, quedando 
por realizar en 1964 la etapa de las excavaciones. 

ARQUEOLOGIA 

El Departamento de Monumentos Prehispánicos mantuvo la vigilancia y 
limpieza de todas las zonas arqueológicas a su cuidado, y en vista de que la 
mayoría de sus arqueólogos estuvieron ocupados en los trabajos que se realizan 
en Teotihuacán, se efectuaron pocas obras de exploración. 
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En Xochicalco, Mor., la temporada de exploraciones fue todo un éxito por 
terminarse la exploración del edificio C situado cerca de la carretera, monu
mento que fue totalmente reconstruido. En un enorme pozo abierto en la parte 
superior del monumento principal se hallaron restos de otros edificios mucho 
más antiguos, mostrando pilares de más de dos metros de altura: registrados 
todos los datos necesarios el pozo fue rellenado. En los trabajos de exploración 
se localizaron varios entierros y ofrendas consistentes en numerosas figurillas y 
placas de jade y un precioso vaso de alabastro con decoración al fresco. 

En Teopanzolco, Mor., se terminó la reconstrucción de los pequeños edi
ficios redondos; tres de ellos se restauraron, quedando su parte superior en 
forma ele núcleo por no existir datos para completarlos. Enfrente de la pirámide 
principal, al consolidarse una pequeña plataforma, se descubrieron varias capas 
de huesos humanos, quedando su exploración al cuidado del Departamento de 
Antropología Física. Parece tratarse de dos nutridos entierros múltiples, sepa
rados por una hilera de piedras; estos entierros estaban asociados con una gran 
cantidad de objetos, como cajetes, ollas, silbatos, figurillas y cuentas de jade. 
Dada la gran cantidad de restos óseos, su exploración aún no está concluida. 

En Tula, Hgo., se ha continuado la reconstrucción de los soportes aislados 
del Palacio Quemado, y ya para fines de julio se habían levantado 71 columnas 
circulares a más de dos metros ele altura, correspondientes a las salas 1 y 3 y a 
los cuartos laterales del extremo norte del conjunto arquitectónico. Además, se 
colocó un empedrado en toda la superficie de la parte superior del Edificio B, 
trabajo que era urgente en vista de que las lluvias habían deslavado el piso 
provisional y se podían ver los cimientos de concreto que soportan a los atlantes 
y pilares. 

En Bonampak, Chis., se terminaron los trabajos de restauración de la gran 
escalinata y del Edificio 2. En la primera se restauraron 30 escalones, con 
lo cual se llega hasta el segundo descanso donde se restauraron sus dos altares 
y se colocaron en su sitio dos valiosísimas estelas que conforme a nuevos proce
dimientos técnicos fueron debidamente reconstruidas. El Edificio 2 se había 
resentido por debilitarse la plataforma que le sirve de base. El edificio superior 
quedó restaurado, así como los ocho cuerpos ele la plataforma y los 43 escalones 
de la escalinata que conduce a dicho templo, con lo cual el edificio quedó suficien
temente firme y sin peligro de derrumbes. Con todos los trabajos ele restauración 
y limpia la zona de Bonampak ha cambiado totalmente de aspecto, y para facilitar 
la llegada ele los visitantes se ha ensanchado el campo de aterrizaje para que 
pueda ser utilizado por avionetas de dos motores. En el campamento se ha insta
lado un radio transmisor con el objeto de que los guardianes estén en continua 
comunicación con Tenosique y con el Museo de Campeche. 

El Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico envió 
a tres conservadores a Mul-chic, Yuc., para atender las pinturas de ese sitio, 
las que se limpiaron y fijaron a los muros por medio de inyecciones de resinas. 
Sin embargo, hubieron afloraciones de bicarbonatos que representan un peligro 
para dichas pinturas, por lo que se ha emprendido un estudio químico que ' 
impida su deterioro. 
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En Tlatelolco. D. F .. se ha seguido hacimdo arqueología ck salnunento 
con ruot i1·o ele la cmlstrucción de los edificios multifamiliares del Frovedo 
1\onoalco-Tlat-elolco. En el intc'rior de la fase 1 l de la pirúmidc prinl'ip~ll se 
continuó la consolidacit'Jn de' las pinturas nmralcs. pero dada la intensa humedad 
y el p(silllo estado ele 1 111 u ro < pw las sostiene se acordó e lcsprcmlcrlas y montarlas 
sohrc un bastidor. l•:n la sección corrcspomliente al Paso a Desnivel aparecieron 
los arranc¡ucs de varios templos dobles que estún c•studiúmlosc, :·a que deberán 
cu hrirse para la constrncciún ck un janlín. 

Importantes trabajos ele exploración y restauración se llevaron al cabo en 
Malinalco, :\lc'•x .. mntúmlosc· con una importante ayuda del ColJicnw del Esta
do de México. El l)l'O]lÓsito fue lograr un arreglo ucncral de todos los monu-
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mentos que están sobw la plataforma y encima de los cantiles, así como la 
exploración ck unos JIIOiltÍCulos que se C'llCIH'ntran en la parte supc~rior de una 
elevación situada al norte del conjunto an¡nitectónico. 

En Tmayuca. ,\I('x .. se hicieron cuatro t{u!l'lcs cu las subestructuras de la 
pirúmidc con el fin ele poder fecharlas; a la Vl'i'. se hizo un pozo en la parte 
superior del edificio. Estos trah1jos revistieron gran importancia porc¡ue demm
trarm¡ que la estructura l corresponde a la fase Coyotlatclco, las uúmeros 11, 
III y IV a la fase Azteca 11 y la VI a la Azteca Ill. 

El Departamento de M omnm·utos Prchispúnicos ha costeado la exploración 
ele entierros en Tlatilco, D. F., con personal dd Departamento ele Antro
pología Física. Los resultados fueron muy halagadores, pues bien sabido es 
que esta zona es de gran riqueza en entierros del horizonte Pre-C:lúsico. Por 
otra parte, contribuyó con $50,000.00 para hacer arqueología de salvamento 
en la Cuenca dd Hío Balsas, en vista de (lUC gran parte de esa región pronto 
scrú inundada por for!llar el vaso ele una gran presa. A la vez se contribuyó con 
$12,500.00 para el trabajo de la "Comisión mexicana para el desciframiento ele la 
escritura maya con el empleo ele computadoras electrónicas". 

En cuanto a las instituciones extranjeras que trabajan por contrato con la 
Secretaría de Educación Pública se cuenta con la Fundación Peabody que prosi
gue sus investigaciones en cuevas y abrigos del sur de Puebla, especialmente 
en Tehuaeán. La BYU-1'\ew \Vorld Archacological Founclation tuvo una amplia
ción del contrato original para realizar una serie ele pequeños trabajos en 
Chiapas como medio para completar su investigación principal. El Mieldle Amer
ican Rcsearch Instit11te ele la Universidad de Tulane cuenta con la autorización 
para realizar el estudio ele la cerámica de la zona ele Dzibilchaltún, Yuc., tra
bajo que se lleva al cabo en la ciudad de Mérida. La Universidad de Illinois 
continuó sns investigaciones arqueológicas en la frontera septentrional de Meso
américa. La Universidad de Rochester, J\'ueva York, siguió confeccionando su 
magnífico plano del valle de Teotihuadm, en el que por medio de fotografías 
aéreas y levantamientos topográficos se anotan todos los vestigios de habitaciones 
teotihuacanas, toltecas y aztecas. La Misión Arqueológica y Etnogrúfica Francesa 
terminó una temporada de exploraciones en Tantok, en la región de la IIuastcea. 

Cuatro instituciones de i\ orteamérica y una de Canadú solicitaron permiso 
para realizar diversos trabajos arqueológicos durante dos o tres meses en regiones 
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como la costa el<: Cncrrcro. alrededores de Tcxcoco. \fc'·x., ~' los valles de 
M(!xico y Oaxaca, hahii·nclosc·ks concedido la r('spcdiva autorización. 

En la Oficina de H('gistro ele la Propiedad An¡ucológica Particular se continuó 
registrando las series de o hjetos anp !('o lógicos c¡nc obran en poder ele varios 
coleccionistas privados. 

II!STOHIA 

El Dcpartarnento de htvcstigacimH~s llistúricas c~st{t constituido por las si
guientes secciones: Arqueología, llistoria Antigua de I\1<'-xico, llistoria Colonial, 
ll istoria Nacional y Etrtoh istoria. Cuenta tam hión con el Centro de Documen
tación y Laboratorios de i\1 icrofil111 y ele Fotografía, así conto con d Archivo 
Fotogrúfic:o y el Archivo Sonoro (k la Hcvoluc:ión \lexicana. Su biblioteca cuenta 
actualmente con Jllás de siete mil volúlllcnes y en su propio laboratorio ele rcstan
racic'm de libros y clocutm•ntos se pwscrvan tanto los libros colllo los planos y 
documentos <Jll(' constituyen los fondos reservados clcl Departamento y de su 
biblioteca. 

I ,a sección de Arqueología se ha encontrado asesorando a la ele Historia 
Antigua de Mi•xico, ('11 la cpw se prepara tlll trahajo relativo a la peregrinación 
mexica. En la sección de Historia Colonial f¡uedaron concluidas dos invcstigacio
m•s." Por otra parte, se ha estado formando un extenso Alhum de Arte Colonial, 
por lo que se han clasificado ntús ele 500 fotografías relativas al Musco NacionaL 
En la sección de Historia i\acional se está concluyendo un estudio sobre la 
minería en el Porfirismo y otro acerca de las ideas políticas y socio-económicas 
en la Cucrra dü Imlcpcmlcncia, aclcmús de estar por terminarse la Iconografía 
del Móxico inclcpcmlicnte. Se tienen listas para su publicación varias ohras, entre 
las que deben citarse las siguientes: "Documentos Inéditos ele Morelos", "Com
¡wndio hist<'>rico de Vicente Villagrán", "Porquó soy amigo ele la Constitución" 
por Carlos Ma. Bustamantc, ".tvladero en el Destierro" (Colección de documentos 
iné,clitos), "Conwntarios al Bagavacl Gita" por Francisco I. Madero. En la sección 
de Etnohistoria estún concluidas las investigaciones relativas a los Valles Centra
les de Móxico, realizadas hajo la dirección del Jefe del Departamento. 

El Centro de Documentación comprende hasta ahora más de dos millones 
ele documentos microfilmados, correspondientes a diversos archivos oficiales y 
privados de toda la Hepúhlica. Los trabajos de este Centro se llevan al cabo 
con la colaboración del Departamento de Archivos Históricos y Bibliotecas. El 
Archivo Fotográfico está formado por 1.'5 mil negativos de asuntos históricos y 
el Archivo Sonoro de la Hcvolución cuenta con más de cien rollos de cinta 
magnética (Ittc contienen testimonios de los veteranos de la Revolución y confe
rencias ele carácter histórico representando todos temas muy importantes para 
el uso ele los investigadores. El Departamento tuvo amplia participación en la 
organización y en el desarrollo de la Heunión de Mesa Hedonda ele la Sociedad 
Mexicana de Antropología c1ue se celebró en la ciudad de San Luis Potosí. 

"Huerta Preciado, M. T. "Las H.ebclioncs Indígenas en el Noreste de México" (inédito); 
Gonzúlez Súnchcz, L "La Situación de la Nueva Espm'ía antes de la Independencia Nacional" 
( ínódito), 



1"\FOl\l\IACIÓN CE"\EHAL 33 

El Departamento de Monumentos Coloniales se ocupa fundamentalmente 
de la conservación, restauración, supervisión y vigilancia de los monumentos 
históricos y coloniales, contando al efecto con sus secciones Técnica, de Inves
tigaciém y Administrativa. 

Las obras de restauración, reparación y conservación se llevaron al cabo 
en la Casa de Maximiliano en Acapatzingo, Mor.; Musco Colonial de Acolman, 
Móx.; Mnseo Colonial de Actopan, Hgo.; Capilla del Cerro de las Campanas, Qro.; 
Casa ele Mm·elos en :Morelia, Mich.; Convento de Cnlhuacán, D. F.; Convento 
de Cuitzco, Mich.; Convento de Epazoyucan, Hgo.; Convento de Iluejotzingo, 
Pue.; Convento de Huaquechula, Pue.; Convento de Izamal, Yuc.; Convento de 
San Francisco, Tlax.; Casa de Morelos en Ecatepec, Méx.; Casa de los Perros, 
Qro.; La Huatapera en Uruapan, Mich.; Fuerte de San Juan de Ulúa, Ver.; ini
ciándose las obras de restauración en el Convento de Oxtotipac, Méx. 

Las obras de restauración total del ex Colegio de San Martín en Tepotzotlán, 
Méx., quedaron bajo la responsabilidad del Departamento. 

Se adquirieron dos fachadas de monumentos catalogados que fueron demo
lidos por la ampliación del Paseo de la Reforma y de acuerdo con el Departa
mento Central del Distrito Federal se prohibió la fijación de rótulos en el primer 
cuadro de la Ciudad de México por considerarse que dan mal aspecto a esta 
zona que histórica, política y socialmente es la más importante del país. El Depar
tamento trabajó en la preparación del Decreto detallado sobre la conservación 
de las Zonas Típicas de las Delegaciones de San Angel, Coyoacán, Tlalpan y 
Xochimilco. 

CATALOGO Y RESTAURACION DEL PATIUMONIO AHTISTICO 

En el campo de la arqueología, este Departamento continuó los trabajos 
de descubrimiento, limpieza, consolidación, desprendimiento y transporte de las 
pinturas murales de Teotihuacán. Hizo el desprendimiento de los restos de deco
ración descubierta en Tantok, S. L. P., y se fijaron los estucos en la tumba de 
Zaachila, Oax., que estaban próximos a caer. Se descubrieron y limpiaron las 
pinturas ejecutadas sobre barro en Santiago Tlatelolco, D. F., desprendiéndose 
dos de ellas. 

En los monumentos coloniales se terminó el descubrimiento y la limpieza 
de las pinturas murales del Convento de Huatlatlauhcan, Pue. Se descubrieron 
las decoraciones de la Casa del Risco en San Angel, D. F., y con los datos 
obtenidos se reconstruyó la decoración del portón, la escalera y corredores alto 
y bajo, pues los aplanados sobre los que estaban pintados los originales se 
encontraban en pésimo estado. En Ixmiquilpan, Hgo., se descubrió, resanó y 
consolidó el decorado y aplanados del claustro bajo y se empezó a trabajar en la 
Portería, haciéndose iguales trabajos en el Convento de Epazoyucan, Hgo., don
ele se concluyó el descubrimiento de la decoración de argamaza en el templo 
y se empezó a descubrir la decoración de las bóvedas. En Tepotzotlán, Méx., 
se comenzó el descubrimiento y limpieza de las decoraciones en la sacristía, en 
la antesacristía, la Capilla de la Casa de Loreto y en algunas celdas; se rehizo la 
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decoración de varios arcos de claustros y se completó la decoración faltante del 
corredor que conduce al coro. Se hicieron calcas de los motivos existentes en 
diversas partes de la iglesia y de la sacristía para poder completar los . trozos que 
faltan. En Oxtotipac, 1\léx., se descubrieron, limpiaron y consolidaron las deco
raciones existentes. También se trabajó en los conventos de Atlatlauhcan, Toto
lapan (láms. A.\' y XVI) y Oaxtepec, Mor. 

Lá.m. XV.-Pinturas del ex Convento ele Atlntlnuhcan, Mor. 

Se reorganizó el Taller de Restauración al Oleo, donde se trataron muchos 
cuadros que serán exhibidos en el ex Convento de Tepotzotlán y otros de pro
piedad particular. Para fines de catalogación se impresionaron fotografías en 
26 ex conventos del Estado de Yucatán, en 11 de )os Estados de Hidalgo y San 
Luis Potosí, cinco del Estado de Oaxaca, uno de Guanajuato y otro de Puebla. 
Con todo éxito continuaron los cursos en el Taller-Escuela y se terminó de 
instalar el laboratorio químico. 

l\ \'ESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS 

El Departamento de Investigaciones Antropológicas participó con varios tra
bajos en la X Reunión de Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antro
pología celebrada en la ciudad de San Luis Potosí. 
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Lám. XVI.- Detalle Jc las pinturas de la Portería del ex Convento J c Totolapan, Mor. 

Durante los dos primeros meses del año se realizó lm trabajo de campo 
en la zona maya de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en la especialidad de 
lingüistica, recogiéndose en varias comunidades textos, adivinanzas y canciones 
en lengua maya que se grabaron en cinta magnética, así como alrededor de 200 
formas gramaticales y vocabulario adicional, materiales que se han utilizado para 
el análisis gramatical. En abril se reunió en Lima, Perú, un grupo de lingüistas 
latinoamericanos y norteamericanos para coordinar las actividades de encuesta 
en Latinoamérica sobre el estado actual de las investigaciones lingüísticas y 
sobre la enseñanza de idiomas. Un miembro de este Departamento fue designado 
coordinador regional para México y Centro América de este Programa Interame
ricano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas, quien posteriormente asistió a]· 
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simposio celebrado ('JI Cartagcna, Cololllhia, donde Sf' presentaron los rcsultatlos 
de la primera c·tapa de ('Stos trabajos, qul' en cuanto al in\·cstigador citado hw 
el producto de su visita previa a varias tJIIÍ\Trsidad('s clf' \I<'·xico, Guatemala, El 
Salvador Ilomluras l\icaragt1a Costa Hil'a v PanalllÚ. El prograllla puesto en 

marcha l;rospcrÓ Y (''S de (''>j;l'ra;. '!11(' alcall/.<l;.Ú los ohjctinlS <[lH~ Sl' le hall fijado. 
aparte de <pw hasta ahora ha promovido l'l actTc<unil'nto cll' la mayor partl' 
de los lingüistas de todo el Contincnt<•, cspl'cialnwnt<' dt· los de Latinoa!llt'rica. 

Formada la "CoJnisiÚJJ \lcxi('ana para el desciframil'nto de la escritura maya 
con el etllpll'o de computadoras l'kdrúnicas'', l'l Instituto cttcnta con su repre
sentante que: es mi('mhro dl'l Dcpartamento dc Investigaciones Antropológicas, 
habil-ndose aportado la sun1a de $12,500.00 que, con la otra aportación igual 
dd Departaml'nto de~ ~vlonttllll'lltos l'rdtisp(l!licos ya antes mencionada en esta 
Información, será la hase económica para c'l desarrollo tlc los trabajos en d 
pri111Cr aíio de trabajo. Tres lingüistas del Dcpartmttl'Jtto han trahajaclo en 
diversos as¡wctos de esta ii11portalltl' invcst igación. 

El estudio lingiiístico sohrc l'l pilna el{: Sonora l¡m:cló tl'rminado, iniciándose 
la elaboración de 1111 Diccionario Conqmcto Tzcltal. 

El trabajo monogrúfico sobre Usila, Oax., rl'cibió 111ayor i111pulso durante 
el prese;ltc aíio, <khicndo {¡ucdar ddiuitivanwntc terminado en 19G4; el Archivo 
Antropológico del Instituto tainhi(·n continnó formándose, aun{1'te a un ritmo 
menos intenso por hahcrsc destinado una consickrahk parte del personal tócnico 
a los trabajos de plancacíón muscogrúfica del nuevo Musco l\'acional ele An
tropología. 

El estudio longitudinal del desarrollo infantil continuó su curso, así como 
d referente a las comlicionl's psicobiológicas de grupos de niños proletarios de 
ambos sexos y de edad es<·olar, coutúnclosl' al dccto, como el aüo anterior, 
con la franca colaboración lkl Instituto 1\acional ele Pedagogía. El Laboratorio 
Psicohiom(~trico colaboró con el Dcpartanll'nto de Psicopcdagogía de la U nivcr
siclad Nacional Autónoma de M(·xico para diversos propósitos, realizó los exá
menes de admisión para ingresar a la Escuela 1\ acional de Antropología e Histo
ria y de acuerdo con sus resultados fue implantado un aílo de preparación, fuera 
del plan de estudios vigente, para los aspirantes que así lo requirieron. 

El Departamento realizó la filtnación y estudio etno-musical de la danza ele 
"Las Cuadrillas" de San Esteban Tizatlún, Tlax., c1ucdó concluido el primer 
catálogo de los materiales nmsicales grabados con que cuenta el Laboratorio 
de Sonido y se hicieron varios viajes a diversas zonas del país con el objeto de 
grabar nuevos materiales CJI cinta magnética. 

Algunos miembros de este Departamento dieron conferencias sobre temas 
biológicos y antropológico-sociales m dependencias del ISSSTE, en el Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia y en el Colc)(1uio Latinoamericano sobre 
el Conocimiento del Niíío que organizó el Centro Iuternacional de la Infancia 
con sede en París y la Secretaría ele Educación Pública de México, habiéndose 
participado también en el XlV Congreso .1\acional de Sociología celebrado en 
Culiacán, Sin. Por medio del Departamento de Publicaciones del Instituto se 
editaron dos números más de la serie de investigaciones antropológicas. 
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ANTHOPOLOGIA FISICA 

En el DepartanH.>llto rle Antropología Física se adaptó un local para Labora
torio de St•rología, para el cual se adquirió un microscopio, un fotocoloríme
tro, una balanza, un horno, una centrifugadora, mobiliario adecuado y diversas 
substancias para la preparación de reactivos. En este laboratorio se investigan 
constantes fisiológicas humanas <¡uc, debidamente tratadas desde el punto de 
vista gen{·tico, ayudarún a esclarecer los orígenes de los diversos grupos indígenas 
de la Hcpública Mexicana. 

Por otra parte, se revisó y continuó la catalogación del material osteológico 
del Museo Nacional de Antropología; se exploraron numerosos entierros huma
nos en la zona arqueológica de Tlatilco, i'vUx., y una tumba con abundante 
material osteológico en Teopanzolco, lvt or.; actualmente se explora la pirámide 
de El Conde en Naucalpan de Juúrez, Méx., efectuándose todas estas explora
ciones con la colaboración del Departamento de Monumentos Prehispánicos. 
Además, se estudian los restos óseos humanos atribuidos a D. Juan Bautista de 
Anza, encontrados en la iglesia principal de Arizpe, Son., así como un cráneo 
deformado procedente de Juchipila, Zac. Se ha continuado el estudio de los 
cráneos prchisp<Ínicos con deformación intencional iniciado antes de la creación 
del Departamento y se clasificó y catalogó el material bibliográfico, fotogrAfico 
y radiográfico cm¡ <Jlle hasta ahora se cuenta. El personal participó con varios 
trabajos en la Hcunión de Mesa Hedoncla llevada a efecto en San Luis Potosí. 

LOS MUSEOS 

Las actividades en el Museo Nacional de Antropología han quedado sujetas 
a la marcha de la constrncción del nuevo local de que próximamente dispondrá 
en Chapultepec. En los depósitos se ha continuado trabajando con toda inten
sidad en la catalogación ele las colecciones para su próximo translado, para lo 
cual se ha contado con personal proporcionado por el Departamento de Inves
tigaciones Antropológicas. La exhibición de "La pieza del mes" no sufrió interrup
ción alguna. 

En el Museo Nacional de Historia el C. Secretario de Educación Pública 
inauguró la Sala de Platería donde se exhiben, además de piezas de la vajilla 
ele Maximiliano, las colecciones más valiosas de platería mexicana y tres tapi
cerías europeas que fueron colocadas en los muros de esta galería. Se ha 
continuado haciendo la selección y concentración de documentos y materiales 
gráficos para iniciar el montaje museográfico de la sala de la Revolución Mexi
cana. Quedaron iniciados los trabajos para el montaje de la Sala de Música, 
encontrándose en proceso de restauración algunos de los instrumentos musicales 
que se van a exhibir, por lo que han quedado a cargo de especialistas la repro
ducción y restauración de otros instrumentos, como es un pequeño órgano del 
siglo xvi y un clavecín del xvm. Tanto en la Sala de Independencia como en la 
Sala de Indumentaria se hicieron grandes mejoras, y en el taller ele restauración 
fueron tratadas cuatro banderas históricas y dos más de las utilizadas por el 
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Museo en los días festivos, haciéndose el duplicado ele la bandera "Supremos 
Poderes" para la Secretaría de Educación Pública. Obras materiales también 
se realizaron en los patios, edificios y terrazas. 

Con la cooperación de la embajada de Francia se abrió al público la exposi
ción "Músicos Franceses Contemporáneos", ofreciéndose dos conciertos refe
rentes a ese terna. También se instaló la exposición "El Maíz y la Historia de la 
Alimentación en México" y en diciembre fue inaugurada por el C. Secretario 
de Educación Pública la titulada "La Patria Recobrada", con cuyo motivo se 
dieron dos conciertos más. Con el tema de la Intervención Francesa se realizaron 
seis programas de televisión en la serie Seminario Matutino. 

El Museo fue visitado por distinguidos personajes, entre ellos el Presidente 
de Venezuela, el Presidente de Bolivia, el Primer Ministro de Polonia y la Comi
sión Parlamentaria de Nigcria. 

En cuanto a los Museos Regionales, el C. Presidente de la República inauguró 
el Museo de las Culturas de Occidente en la ciudad de Colima, y el Departa
mento de Museos Regionales cooperó con la suma de $20,000.00 para el arreglo 
del local ubicado en el edificio de la Universidad de Colima donde, con una 
fuerte inversión del Instituto, se hizo el montaje de una sala de exhibición central 
de la que parten cuatro más y en las que se desarrollaron modernos sistemas de 
museografía. 

En el Museo Regional de Oaxaca se hizo el debido arreglo de un salón para 
exhibir las joyas y objetos de cerámica descubiertos en la población de Zaachila, 
exhibición que fue inaugurada por el C. Gobernador del Estado. 

Con el objeto de aumentar las colecciones del Museo Regional de Chihuahua 
se remitieron reproducciones del Coyote Emplumado, de una urna zapotcca, 
de la Cruz de Palenque y otras piezas más. En la ciudad de Puebla se montó 
una exposición que muestra los daños que han sufrido los monumentos coloniales 
de esa ciudad, exposición que tuvo por objeto despertar el interés del pueblo 
por la conservación de su legado histórico. 

Para el Museo de Ciudad Guzmán, Jal., se tiene ya listo el guión musco
gráfico, así como la cooperación económica y los planos respectivos y para el 
Museo Regional de Querétaro y el Museo Colonial de El Carmen en San Angel, 
D. F., todo quedó dispuesto para la reinstalación de sus exhibiciones. 

Tareas de mejoramiento de las salas, instalación de ventilación artificial y 
alumbrado, así como de servicio telefónico, se han efectuado en el Museo Etno
gráfico de esta Ciudad, en el Museo Regional Guerrerense, en el Museo Arqueo
lógico de Campeche, en el de Mérida y de Monterrey. El Jefe del Departamento 
efectuó un recorrido por el Estado de Tamaulipas, siendo uno de los objetivos 
establecer el Museo en Ciudad Reynosa, con el apoyo del C. Presidente Muni
cipal y de la Asociación Femenina de Profesionistas, para lo cual ya se han 
adquirido piezas arqueológicas, que quedaron debidamente clasificadas, y se 
ha trazado el guión museográfico respectivo. 

Todos los museos a cargo del Departamento han sido atendidos en cuanto 
a su mantenimiento y cuando se ha hecho necesario ha cubierto los sueldos de 
empleados y los gastos tanto de energía eléctrica como de servicio telefónico. 



ACCIO?\ EDUCATIVA 

Co!llo es costnmbre S(' elaboró d calendario tncnsual de las visitas escolares 
del Ciclo Prinwrio en l'oonliuación con las cuatro Direcciones de Educación 
Primaria dd Distrito Fl'deral y Sl' promovieron las visitas de Escudas Superiores. 
En 196:3 se atcudicron 1A2G escuelas de E11Sciianza Primaria, 93 de Segunda 
Enseiíanza y :38 ele instituciones de Ensciíanza Superior. En forma especial 
fueron atendidos los contiugcnll•s ele alutmws pn•miados dl' los calendarios A y B 
l'll los J\luseos de Chapultqwc y de Antropología, así como l'n la zona arqueo
lógica de Tcotihuacún. 

Cmnpliendo con el plan del Dcpartanwnto ele Acción Educativa de dar a 
conoc<·r lo:; valores culturales del l\lcxico antiguo, se realizaron í.'3 vi:;ita•; a zonas 
arqueológicas con gmpos de esnl('las primarias y 27 con grupos de escuelas 
sccttmlarias y proksionalcs. En varios centros educativos y culturales se dieron 
plúticas sobrL' las culturas prchispúnicas y en abril Sl' celebró el "Día del Niíio" 
para los hijos de todos los trabajadores tuanuales dd Instituto en los jardines 
del ex Conv<'nto de Clmru busco. 

Todas estas labores han tenido como base los acuerdos tomados en un ciclo 
de disensiones entre el personal del Departamento <Jlte, en forma de mesas 
redondas, se refirieron a los siguiL·ntes temas: las funciones de los maestros-guías 
en la atención el(• los gntpos escolares; los muscos como centros culturales al 
servicio de la niüt•z, la juventud, el magisterio y el puehlo; la utilidad pedagógica 
del material objetivo (liJe contienen los museos; la bibliografía adecuada para 
d maestro-guía de museos y la nwtodologia para la enseüanm de la historia con 
sus recursos auxiliares. Al efecto se elaboró el plan de actividades y se procedió 
a distribuir el material indispensable <1ue se utiliza permanentemente para com
pletar las visitas guiadas, had{~nclose una minuciosa revisión ele los guiones para 
su adaptación a las modificaciones <lue sufren las salas de exposición ele los mu
scos; las transparencias <1ue para los fines educativos ha reunido el Departamento 
<Ittedaron clasificadas y catalogadas. Por otra parte, se prestó toda la colaboración 
posible al Dcpartarnento de Archivos I Iistóricos y Bibliotecas para la cataloga
ción ele las obras que se encuentran en el ex Convento ele Churulmsco. En total, 
en 1863 fueron atendidos 150,861 alumnos, 3,961 maestros, haciéndose lOO visitas 
a las diversas zonas arqueológicas, con atención también a los 14,292 estudiantes 
de ambos sexos <lue espontáneamente visitaron el Museo Nacional de Antro
pología. 

ESCUELA NACIONAL DE A:.;'TROPOLOGIA E IIISTOH.IA 

En enero se efectuó la preinscripción para los alumnos de primer ingreso y 
los exámenes psicopedagógicos de admisión. En total se inscribieron 248 alum
nos, de los cuales 78 fueron ele primer ingreso y 153 de reingreso, además de 
17 becarios del "Proyecto 1 04" de la Organización ele Estados Americanos, ascen
diendo a 26 el número ele alumnos extranjeros. En el primer semestre se impar
tieron 5:3 cursos para las diversas especialidades, dos impartidos por maestros 
huéspedes del "Proyecto 104" y 11 contratados por la Escuela. 
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Entre febrero y marzo, tanto los alumnos de la Escuela como los becarios 
del "Proyecto 104" realizaron prácticas de campo en los Estados de Michoacán, 
Guanajuato, México, Hidalgo y Yucatán, así como en la zona arqueológica de 
Tlatilco, Méx. Durante las vacaciones ele mayo, los alumnos del curso de Mé
todos y Técnicas ele la especialidad de Arqueología realizaron sus prácticas ele 
clase en el Estado de Puebla. En julio tuvieron lugar los exámenes de fin 
de semestre, así como la inscripción para el segundo período acaelbnico, para el 
cual fueron inscritos 207 alumnos de los que sólo cuatro fueron de primer ingreso, 
eon un total de 46 extranjeros, incluyendo a 13 becarios del "Proyecto 104". 

En este segunuo semestre se impartieron 60 cursos para las distintas especia
lidades, contándose con tres maestros huéspedes del "Proyecto 104" y 19 contra
tados por la Escuela y uno honorario. En septiembre se inició la segunda y última 
temporada de trabajos de campo del Grupo "D" del "Proyecto 104", con duración 
de tres meses, en diversos sitios ele los Estados ele Guanajuato, Michoacán, Hi
dalgo, México y en el Distrito Federal. Los alumnos del curso de Geología y 
Paleontología hicieron sus prácticas de clase en noviembre en el Estado de 
Guerrero. 

En diciembre se celebraron los exámenes finales del segundo semestre y al 
mismo tiempo se iniciaron las prácticas de campo de los alumnos de la Escuela. 
Durante 1963 recibieron el grado de Maestro en Ciencias Antropológicas siete 
personas con especialidad en Etnología, tres en Arqueología y una en Antro
pología Física. La Sociedad de Alumnos de la Escuela organizó un concurso 
de fotografías, otorgándose tres premios a los triunfadores en el certamen. 

AH.CIIIVOS HISTOIUCOS Y BIBLIOTECAS 

El Archivo Histórico adquirió por cesión ele la Secretaría de la Marina Na
cional los fondos documentales nacionales de la Capitanía del Puerto de Acapulco 
que estaban depositados en el Fuerte ele San Diego; además se adquirieron por 
compra documentos de diferentes épocas ele la historia ele México que guardan 
relación con los fondos c1ue contiene el Archivo, como el manuscrito original 
del Códice Juan Pío Pérez. 

La Biblioteca Central adcruirió la interesante obra Catalogue of the Library 
of the Pea!Jody Mttseum of Archaeology and Ethnology, publicada por G. K. 
Hall & Co.; acrecentó sus fondos con un lote ele cinco mil piezas referentes a la 
historia de la Revolución Mexicana y mantuvo la adquisición de novedades 
de obras afines a la Antropología y a la Historia editadas en el curso del año en 
México o en el extranjero. También se adcruirió la biblioteca que fue del histo
riador Luis González Obregón, constituida por treinta y cinco mil volúmenes, y 
la que fuera ele Luis Alvarez y Alvarez de la Cadena. Se calcula que en este 
año ingresaron aproximadamente cuarenta mil volúmenes a la Biblioteca Central. 

Esta Biblioteca sostuvo canje por medio de los Anales del Instituto con publi
caciones especializadas, y mantuvo vigente las colecciones de aquellas que sólo 
por compra pueden ser adquiridas. 

j 
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S<: emprendió d inventario de los libros <IUP exist<'n en los depósitos de 
Qner~taro y del ex ~onvento de Churubusco. El Jde del Departamento impartió 
dos eatedras en la T• acnltad ele Filosofía v Letras de la Universidad de Guada
lajara, una sobre Técnica de Investigación. y otra sobre Bibliografía Histórica. 

PH.OMOClON Y DIFUSION 

El Departamento de Promoción y Difusión <'xtcndió 114 pnmisos para foto
grafiar diversos museos y zonas an¡ucológicas, así como 33 para filmar y 149 para 
visitar dichos sitios. Atendiendo las solicitudes hechas al Dcpartammto se otor
garon seis permisos para pernoctar en los diversos campamentos del Instituto. 

Prosiguiendo el fin de dar a conocer los mom1mctltos históricos y artísticos 
ele México, tanto prehispánicos como de la época colonial, se organiz;~ron 39 <'X
cnrsiones guiadas por arqueólogos o historiadort's, a las <llll' asistió un total de 
1, 768 personas. 

En coordinación con el Instituto Francés de la América Latina, Pl Grupo 
Amigos del Arte y el Instituto Cultural Hispano-mexicano, A. C., d Departa
mento organizó tres ciclos de conferencias, correspondiendo tws al dd lmtituto 
Francés, seis al Grupo Amigos del Arte que se dictaron en la Librería Britúnica 
de esta Ciudad, y siete al del Instituto Cultural Hispano-mexicano. 

A través del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional se pasaron 21 confe
rencias ilustradas sobre Arqueología Prehispúnica, realizándose por el mismo 
Canal programas a control remoto desde diversas zonas arqueológicas. 

El Taller ele Cerámica que depende de este Departamento fabricó 1,278 
figuras correspondientes a una serie ele piezas arqueológicas de las colecciones 
del Instituto. Se atendieron todas las solicitudes ele información sobre visitas a 
museos y zonas arqueológicas cuyo acceso hasta ahora es difícil por los medios 
ordinarios ele comunicación. Se hizo la distribución de los diversos números del 
Boletín del Instituto en el Distrito Federal, en el interior ele la H.epública y en 
el extranjero. 

PUBLICACIONES 

El Departamento de Publicaciones editó en 1963 las obras, guías y boletines 
que a continuación se expresan. 
Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1962, Tomo XV. Mé

xico, 1963. 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Ilistoria. INAH. Méxi-

co, 1963. 
Homena¡e a Pedro Bosch-Gimpera en el Septuagésimo Aniversario de su Naci

miento. INAH y UNAM. México, 1963. 
Marquina, l. Arquitectura Prehispánica. Memorias del Instituto Nacional de An

tropología e Historia, l. 2a. ed. con un Apéndice. Méxieo, 1963. 
Bustamante, C. M. de, Continuación del Cuadro Histórico de la Revolución 

Mexicana. T. IV. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 1963. 
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Berna!, l. Teotihuacán. Descubrimientos, lleconslruccioncs. 1 nstitulo 0:acional de 
Antropología e Historia. México, HJ6:3. 

Sotornayor, A. Viajes al Pasado de JHéxico. Instituto Nacional de Arllropología e 
IIistoria. Mé·xico, 196.'3. 

Sotornayor, A. y Castillo Tejero, N. E.s·tudio Pctrográfico de la Cerámica "Anman
jado Delgado". Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 1963. 

A velcyra A. de A., L. El Sacm de Tequixquiac. Iustituto l\ acional de Antropo
logía e II istoria. México, 196.'3. 

Pina Chan, H. Ciudades Arqueológicas de México. Instituto Nacional de Antro· 
pología e Historia. México, 196:3. 

Avelcyra A. de A., L. La Estela Teotihuacana de La Vcntilla. Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. México, 196:3. 

Huz Llmillier, A. La Civilización de los Antiguos Mayas. Serie Historia, X, INAH. 
Il\AJ l. México, 196.'3. 

Marino Flores, A. Distrihución Municipal de los Hablantes de Lenguas Indígenas 
en la He¡ní!Jiica Mexicana. Departamento de Investigaciones Antropológicas, 
No. 12, INAH. México, 1963. 

1Iarwy, JI. H. Términos de Parentesco en el Otomangue. Departamento de Inves-
tigaciones Antropológicas, l\o. 1.3, IN11.II. México, 1963. 

Uxnwl. Guía Oficial del TNAH (y versión inglesa, 2a. ed.). 
San Miguel Allende. Guía oficial del Ii\'AH (2a. ed.). 
Musco Nacional de llistoria. Guía Oficial del ll\Al-l (versión inglesa). 
TcotihullCtÍn. Cuía Oficial del INAH (versión inglesa, 3a. ed.). 
Tcm¡Jio Mayor de México. Cuía Oficial del lNAH. 
13olctín dcliNAlf. r\o. 10, marzo de 19G:3. 
HoleLín del JN¡\fl. No. 11, junio de 1963. 
Boletín dc/INAIT. No. 12, septiembre de 196:3. 
Boletín del INAJI. No. 13, diciembre de l~J6:3. 

La Dirección del Instituto Nacional 
de Antro¡)()logía e li istoría 



AHQUEOLOGIA. 





LA DECJMOTEHCERA TEMPOH.ADA DE EXPLORACIONES 
EN TUL/\, liGO. 

J orgc H. A costa 

La decimotercera temporada de exploraciones arqueológicas en la zona de 
Tula, Hgo., se efectuó entre el 24 de abril y el 25 de agosto de 1957, traba
jándose en totall8 semanas. Esta vez, la Dirección de Monumentos Prehispánicos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, invirtió la suma de $30,000.00, 
no contándose con la ayuda del Gobierno Estatal, como en ocasiones anteriores. 

La comisión técnica estuvo formada por los arqueólogos Ponciano Salazar 
Ortegón y el que escribe, quienes dirigieron los siguientes trabajos: 

l. Relleno de la oquedad del Edificio "B". 
2. Hestauracíón de la banqueta de la fachada norte del Edificio 3. 
3. Exploración debajo del Chac-Mool de la Sala 2. 
4. Establecimiento del límite oriental del Edificio l. 
5. Limpia de los lados sur y oeste del Edificio 3. 
6. Limpia del lado sur del Edificio "C". 
7. H.estauración del Adoratorio de la Plaza Central. 
8. Exploración de entierros aztecas. 

Antes ele tratar con mayor amplitud cada uno de estos trabajos, quiero men
cionar que el dibujante Agustín Villagra C., permaneció en la zona durante 
las primeras semanas, copiando fielmente los colores que se veían sobre los 
bajorrelieves del Coatepantli. Esto se debió hacer con anterioridad, cuando 
los colores estaban mejor conservados y no ahora, cuando han resentido la 
acción de los elementos naturales. Causas ajenas a nuestra voluntad impidieron 
hacerlo así, por lo que solicitamos al artista Abel Mendoza, de la Dirección 
ele Monumentos Prehispánicos, hiciera una reconstrucción exacta de la poli
cromía del monumento cuando estaba en uso. Para esto se valió del excelente 
trabajo de Villagra, los apuntes realizados hace muchos años por el arqueólogo 
Rugo Moedano y las fotografías a colores tomadas cuando los matices estaban 

4.5 



46 A:\'ALES DEL !:\STITUTO '\ACIO:\'AL DE A'\THO!'OLOCÍA ¡.: JIJSTOHL\ 

mús brillantes. El rcsnltado es el que aparece en la lámina f, para que l'i lector 
pueda familiarizarse con un importante aspecto del arte tolteca como es la 
policromía aplicada a la escultura en piedra. 

EDIFICIO "B" 

THA/3A]OS DF HFSTA( 'IiACION. La mayor parte de nuestros esfuerzos se 
concentraron en rellenar la gran oquedad existente en el lado norte de la 
Pirárnicl<~. Este trabajo clmú 4 ruescs empleando casi la totalidad de los traba
jadores de qnc se dispuso. Se transportaron aproximadalllentc 1,100 metro:-; 
cú hicos de piedras, qu(' se ord('naron por capas, levantando muros ele con
tención a cada dos o tr('s rnl'lros de distancia. Logrado lo anterior se restauraron· 
los cinco cu<•rpos ('Xleriorcs, con lo que se concluyó la reconstrucción de e:-;tc 
lado del lnOil\l!IJCIILO ( lúms. rr )' III ). 

Se dejó para una fecha próxima la construcción ele una plancha ele concreto 
c11 la parte su1wrior de la Pirúmide, c¡uc scrú la que soportará los grandes 
pilares esculpidos que por ahora, al redactarse este artículo, yacen en la 
Plazoleta Norte. 

POZO DE EXPLOHACION. Se abrió un pequcfio pozo ele exploración en la 
base oriente de la Pirámide, cerca del ángulo que forman los cuerpos decorados 
con otros <¡uc corren de este a oeste. El propósito fue saber si el cuerpo inferior 
decorado qw· tenernos a la vista, es efectivamente la hase de la Pirámide y 
no hay olro rnús abajo, que estuviera cubierto por las numerosas reformas 
<¡ue sufrió este lugar. 

La excavación dejó al descubierto t111 talud estucado con cara al oriente, 
apareci<mclo a 40 cm. de prohnrdidad un piso de estuco. Cortando éste se vio 
<pw el mismo talud sigue más hacia ahajo y descansa sobre otro piso que se 
eleva a 60 cm. sobre la roca' (Hg. 1). 

Esta exploración demostró qnc el Edificio "B" no tuvo otro cuerpo más 
abajo y <pw descansa sohrc una plataforma de 1.40 m. ele alto, que fue cubierta 
cuando se elevó el nivel general para edificar la Pirámide. 

EDIFICIO "3" 

(Palacio Quemado) 

EXPLORACION DE I~A FACJIADA NORTE. Se continuó la exploración en 
el lado norte iniciada durante la temporada anterior, la que había llegado a 
una entrada <1ue conduce a un cuarto <Iue hemos denominado No. 5. Ahora 
se continuó explorando otros 14.35 m. más hacia el poniente, donde apareció 
otra entrada de 2 m. de amplitud que da acceso al cuarto No. 6, el cual resultó 

1 Este talucl está a 1.70 m. de la base del primer cuerpo de la Pirámide. 



Lám. l. Los hnjnrrclicves del "Coatcpantle", mostrando cómo estaban pintados oriJ,.rinalmente. 





L:'1m. ll. Rdlen;tndo la &rran oqut>dad del Edificio JB''. 

Lám. Ill. El lado norte del Etlifido "B" ya rellenado y l o~ cuerpos reconstruidos. 
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Fig. l. EDIFICIO "B". Pozo en el lado Este mostrando un talud y superposiciones de pisos. 





n 
o 
JJ .... 
rn 

:~~· :·:· .. : .::1 (; : : , . -- .::.~ ··' ·. .' "' " 
',} •,.' ·-· 

V E S T 1 B u L o N o R T E 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"••' 1 \ 

\,,\·, 

:·:J·· ( ·--·--···--·--·· ·--·:· •• ·.·¡ [·.--.--·. --~~~-~~-~.-.--·.-•. [1~ ~~ • • • • • • ---~· • ~1 ·, 
CUAR

1
T
1
0·5· .. ~~·--·--·~··~:II!··,·?í·ICIUI,·IRIT0.2 ...... C.UA·R·TO 1 • • 

( 
• • 
• • 

w 
... • • (/) 

w • • o 

o : -' • • L . 

:::> 
m 

: ;: • • r 
(f) li ' w 
> • • 1 

; • • i 
' -· ~- --· ··' 

• • --..f- • 1 ."' . • • • • ~1 CUART04 ; ~"> 

..-.-·.-.-.-u· ... ·.- ! ~·· ..• --:"' ~ :. • r· .. ·.-.· .. •--,•;··~ 
~· 

• 
• 
• 
• 

- '1 

• 

• • • • • 
:[g]: : 
• • • • • 

SALA 3 

• • • • • 

! 1 

• • • • • • • • • • 
7~{i·l --- .[J 
.-;:¡,.~ ••• 

"' 
~~ SALA 2 

• e' • • • • ' ol 
L_ __ _g_~l 

[]LJ r· ~/ ¡: . . . . ' . 
--~ ~ s:~~~ t 

-- 1 -;--t . --- ---- ~ -
1 

- -· --·- .. -- -----,,.,---------------------·j·~-J 

• • • • • • • • • • • :· • • • 
• • • • 1 • • • • • • • • 

\ \ 
\ \ \ 

\~:-~-~-=-~--=--=-====-==~-=-=----. --...... ------·-- ------~......_ _______ ___________ 

o 

:·: 
,. (""-, 

~ l --1 
CORTE A-8 

Fig. 2. Sistema del Edificio B. 

• ill • • • • 1 o 1 
1 • ., • • • • 

VESTIBULC 2 

r ·: r ~ r· 
:' :: 
; L_j L__j 

ES< 
o 2 4 

~ 



• • 

·-

~ [ 1 

•• l ' 
• • '-+-

• 
r • 
~ 

-.l 
• 1 

COATEPANTLI ,-------··· 
• • • • 

• • • • 
• • 

EDIFICIO B 

B 

• 1 • • • • o 
• • • ·- • D • • 
• • • • • • • • ~~.=:=.:;..::.JJ 

EDIFICIO 1 

l=~J 
• • • • 

_J 
• • 

L 
o • • • 

• 

• • 1 • e__ 

• • • • • 
• • • • • 

vE_s_T_Ja_u_L,.--0_1___ _ F~ 
:::::::': 

• 

uuWr 
1J U::! dl.r··¡____i..~-:::..¡_L __ _ 

:ALA 1200 
10 20MTS. 

__ '~----¡ 

\ 
\ 

. . . ( 
~•• .L······· 
• • 

-----------
·---------- ··---- ___ .. ______ _ 

1 

- ---------------------------4-----..... 

EDIFICIO C 





LA DEC:I:-lATEHCEHA TE:I\!POHADA DE EXPLORACIO:-;Es F.N TOLA, HGO. 49 

ser d último por este lado. Al avanzar otros 5.50 m. la banqueta, después 
de hacer dos ángulos, se perdió por completo (lám. IV). 

El nuevo enarto descubierto tient' 15.60 m. de largo por 6 m. de ancho 
y se ven sobre su piso las huellas de cuatro columnas colocadas en hilera. Tiene 
un pozo para el fuego en el lado este y, además, una especie de "Tlecuil" 
que resultó ser un gran brasero de barro empotrado en el piso (lám. V). Dicha 
pieza fue extraída para su conservación." Corresponde al tipo de cerámica 
que hemos llamado "cafó grueso", es decir, de un barro arenoso sin pulir. Pre
senta una decoración de pastillaje a base de numerosos picos en el exterior 
y con tres grandes soportes globulares huecos. El exterior de la vasija muestra 
restos de pintura blanca, mientras que el interior, debido a su función, está 
manchado por el humo (láms. VI A y B). 

Finalizada la exploración de la fachada norte, se procedió a la restauración 
de la banqueta que corre en toda su extensión, interrumpida en tres lugares 
por las entradas que conducen a los cuartos 1, 5 y 6. 

Primero se consolidaron las partes originales y despnés, se completó la 
cornisa superior con losas artificiales, en vista de que las auténticas ya no 
existían (láms. VII y VIII). En total se restauraron 64 m. lineales de construc
ción, que es aproximadamente el largo de la fachada por este lado (fig. 2). 

EXPLORACION DE LA FACHADA OESTE. Una vez concluido lo anterior, 
se pasó al extremo oeste de la misma estructura que hasta ahora no había 
sido tocado. Al quitar el escombro apareció otro amplio vestíbulo de 36 m. de 
largo, limitado en sus dos extremos norte y sur por un muro transversal 
de adobe, lo que hace que en su planta se aprecie la forma de una "U" 
mayúscula. No se ba podido establecer el ancho, debido a que se encuentra 
muy deteriorado en su lado poniente. 

Sobre su piso ele estuco se ven claramente las huellas de dos hileras de 
9 columnas cada una y que corren de norte a sur, estando la tercera hilera 
apenas visible a causa de la destrucción del arado. 

Se hallaron cerca del ángulo sureste varios fragmentos de losas esculpidas, 
muy semejantes a las descubiertas en las Salas 1 y 2 del mismo edificio; segura
mente formaban parte del friso superior que coronaba la cara poniente. 

La exploración fue fácil y rápida, ya que los restos estaban a flor de tierra, 
pero justamente por eso se encontraban en muy malas condiciones puesto 
que los implementos agrícolas llegaron a levantar partes del piso original. 

Aunque ya no queda una sola piedra de la banqueta que lo rodeaba por 
tres de sus lados, sobre el piso se ven indicios ele que sí existió realmente. 

EXPLORACION EN EL LADO SUH. Desde la XI temporada se inició el 
escombro del lado sur, o sea la fachada principal de este palacio, encontrándose 
en aquel entonces una columnata que habíamos llamado Vestíbulo 2. La explo
ración sólo llegó hasta la entrada de la Sala 2; pero en esta temporada se con
tinuó más hacia el poniente hasta alcanzar los límites del edificio por este 

• La pieza tiene 61 cm. de diámetro y 23 cm. de altura. 





L{un. V. Un b~~ero (:lopotrado en el piso del cu:1rto ~·.• 5, como Tlecuil. 

L;'un. VI A. E l mismo brasero quitado de hU lugar r re~taurado. 

Lám. \'1 B. Cortt> dd bra~ero hallado empotrado en el piso del cuarto ¡\o:t 5. 



L:im. \ 'll. La banqueta de la fachada norte antes de la restauración. 

L:ím. VIII. La misma banqueta ya restaurada. 
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lado; l'l mwvo traillO limpiado abarca unos 40 m. de largo, apan•L·iendo 24 
htH•llas dv pilares colocados en dos filas. 

Durante los trabajos surgieron lllil'vamt•nte los restos dd mismo basamento 
azteca que eubría parte de la Sala 2 y que fue desmantelado durante la 
tt'lllporada XI. En vista de que esta superposición se encontraba muv destruida 
y estorbaba la exploración de la columnata tolteca, fue tamhit'·n tp;ituda, pero 
durantt· el dt•smantdamicnto apareció un cuarto rectangular qnc tiene 5 m. 
dt• norte a sur y 2.70 111. de este a oeste. Aunque la parte superior de esta 
estructura se hallaba destruida, uno de los muros llega a alcanzar 1.80 m. de 
altura y conserva parle de su aplanado de rstuco. El piso estú a 1.20 m. más 
abajo que el del wstíbulo tolteca, que fue cortado intencionalnwnk parn 
construir este enarto. Esto nos indica que fue una construcción posterior, y en 
vista de que carece de entrada hace sospechar que s<· trata tl{.· una tumba 
ene fue saqueada en la época prehispúnica (lúms. IX y X). Esto quedó conflr
cmdo c·n parte cuando aparecieron cn su interior un fragmento de mandíbula 
y restos de otros huesos humanos muy revueltos y ckstruiclos, asociado., con 
fraglllcnto:; de ccrÚlllica pertenecientes al período llamado Azteca lll. 

Aunque Sl' dc:mJoTJtÓ el basamento azteca, se respdó la tumba l[Ul' fue 
dcbidanwntc cousoliclada para rc:;istir a la ae•,·ión de los eknTt'ntos natmalcs 
(fig. :1). 

Este descubrimiento es muy importante porque no cmloccmos bien las 
estructuras funerarias de los aztecas, l{Ue casi siempre practicaban simples 
entierros. Ahora tenemos el dato. al nwuos en Tnla, de que tamhi(~n construían 
tumbas ele mampostería dentro del núcleo de sus basamcnt()S. 

Los elatos recabado~; durante la exploración demostraron c¡ue fueron los 
mismos aztecas t¡uicnes la destruyeron cuando hicieron reformas, ya que el 
techo de la tumha estorbaba a la nueva construcción que era llJÚs baja. 

OFH.FNDA DEBAJO DJ·:L CIIAC-MOOL. Durante la misma temporada se 
practicó una exploración debajo del Chac-Mool de la Sala 2, con la esperanza 
de hallar una ofrenda. 

Para no tener que mover la estatua de sn lugar, se hizo un pec¡uefío pozo 
en un lado y al llegar más o menos a un metro de profundidad, se eontinuó en 
forma de túnel pasando por debajo de ella. Se descubrió una masa eompada 
de tierra amarillenta y numerosas plaquitas ele jade y tnrqucsa. En vista de 
que la exploración se hacía cada vez rnás difícil e incómoda, se decidió cambiar 
de táctica, atacando el problema desde arriba. Para esto, no hubo más remedio 
(¡ne mover la escultura eon el Rn de tener más espacio para trabajar. Lo 
primero que se halló fue una petlueiia figurilla de piedra verde, numerosas 
cuentas diminutas ele coneha y dos caracoles (Oliva Porphira Linn) (lám. XI). 

Una vez qne fueron levantados estos objetos se empezó a revisar la tierra 
con finos pinceles y aparecieron de nuevo las plaquítas ele jade y turquesa. 
Pero por más cuidado r1ue tuvimos, era imposible explorarlas sin mover su 
posición original, debido a su pequeüo tamaño. Nos dimos cuenta ele que 
se trataba de los restos de un mosaico y antes de daüarlo más, decidimos 
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2 

3 4 5 
- .J 

Lám. XI. Algunos de los objetos hallados debajo del Chac-~fool : (1 ) Disco de piedra arenis
ca; ( 2) caracoles; ( 3) cuentitas de concha; ( 4) plaquitas de jade y turquesa, y ( 5) Bgw-illa 

antropomorfa. 

cambiar de proceder, optando por levantar la tierra en cuyo interior estaba el 
objeto. 

Para esto tuvimos la ayuda de Román Solano, especialista del Museo Nacio
nal de Antropología, quien personalmente aplicó una capa de yeso y levantó 
la tierra en un solo bloque que fue enviado al laboratorio del Museo de 
Historia Natural de Nueva York, E. U., para su análisis. El resultado fue muy 
desalentador, porque no contenía ningún objeto restaurable. El arqueólogo Gordon 
F. Ekholm, de dkba Institución, por escrito dice que sólo se hallaron los frag
mentos de varios discos de piedra arenisca que seguramente formaban parte de 
la base de espejos de pirita, decorados en el reverso con un mosaico de turquesa. 
Había secciones donde se veía claramente el color amarillento que es caracterís
tico de este mineral cuando está en descomposición.3 También indica que los 
restos encontrados estaban rotos y removidos, quizás por la acción de las raíces 
o de roedores, y que ya era imposible restaurar los objetos que originalmente 
fueron depositados en este lugar. Textualmente dice: "Se\·eral fragments of small 
sandstone mirror backs were found near each other. There were certain areas 
that contamed rotted fragments of sandstone and the yellow stain characteristic 
of corroded iron pyrites, but in none of these were able to see recognizable 

• Pirita es un mineral compuesto de azufre con hierro u otro mineral. 



Um .. XU. El biO<JUl' tlt• tierra 'acallo Je abajo del Chae-:'.IO<>I <¡Ut· cuntuu.1 L~mtha' ~ fmg
meotos de espejos de pirita. 

l.ám. XIII. Alguna' dt> la' pie7a' que fueron recuperada~ abajo del Ch:w-~lool. r¡u<• !'.<tnban 
dentro del bloque de tierra. 
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objects. Turquoise mosaic fragments were found sparsely throughout the fill, 
but in no case they found together in any recognizable association", llegando a 
la siguiente conclusión: "I expect that block of earth had contained severa! small 
mirrors of iroo pyrites with turquoise mosaic backs, but that due to the churning 
caused by roots or rodents, or both, the materials of thc mirrors were hopelessly 
scattered" (lám. XIII). 

Aunque su interpretación parece ser la más factible, también es posible que 
los objetos hayan sido rotos a propósito, antes de ser depositados como una 
ofrenda debajo del Chac-Mool. 

En esta misma sala se reconstruyó la pequeña escalera que conduce a un 
santuario situado en el eje del lado norte y que en un principio creímos que 
se trataba de un altar (lám. XIV). Ya con esto, In Sala 3 quedó totalmente 
terminada, tanto en cuanto a su exploración como en Jo qt~e se refiere a la 
restauración. 

EDIFICIO 'T' 

(Palacio de Quetzalcóatl) 

LIMITE ORIENTE. Este palacio, que está adosado al Edificio "B.' por el lado 
este, fue explorado en 1942, y en años subsecuentes se hicieron trincheras para 

Lám. XlV. Al fondo, la escalera de la "Sala 2··. yn restaurada. 
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dejar e~11uestas varias subestructuras. En la presente temporada las lluvias deja
ron descubierta la cara ex-terior de un talud estucado, que resultó ser el límite 
oriente de la estructura y que por lo tanto demostró que el Edificio 'T' abarca 
aproximadamente 60 m. de longitud, de este a oeste. 

Se limpió una sección de este muro inclinado que se encuentra en bastante 
buen estado. elevándose a 2 m. de altura} Está construido a base de pequer1as 

L1ím. XV. \'i.;ta ~cnt•ral clel extremo orit!ntc del Palacio de Quctz.ak-óatl , mostrnndo el l:tlud y 
piedra~ caidns sobre d piso. 

piedras calizas, sobre las cuales viene tma delgada capa de cal <¡uc todavía 
se conserva en algunas partes. En la base se hallaron fragmentos de losas 
lisas, lo <jUc hace pen~ar que había una comisa sencilla en la parte superior 
(l:ím. XV). La exploración demostró que la estructura, al menos en este lado, 
es de un solo cuerpo. · 
PINTURA MURAL. Ademi> de lo anterior, aparecieron los restos muy des
truidos de unos aposentos adosados a la base del mismo talud, así como también 
dos huecos que son los sitios en donde iban empotradas pilastras de madera 
(Sg. 4). Es interesante mencionar que uno de ellos es de forma cilíndrica y el 
otro cuadrado. 

Sobre la cara oriente de uno de estos muros, que no alcanzan más de 
78 cm. de altura, se ven los restos muy deteriorados de una pintura mural 

• Se limpiaron 26 m. lineales de construcción. 
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(lúm. XVI A) (llH' fn<'ron copiados por Agustín Villagra antes de que se perclie
ran por completo. 

Cabe citar que la parte baja es blanca hasta lllla altura de 46 cm., y en 
seguida vienen dos franjas de 7 cm., cada una, siendo la inferior amarilla 
y la superior azul. Lo importante es que encima ele las franjas se ven unos 
mol ivos rojos sobre un fondo amarillo, que Villagra ha intnprctado como los 
pies ele dos personajes que calllinan hacia el sur. Hay un objeto circular entrt' 
ambas figuras (lúm. XVI B). 

Allnquc las pintllras cst[m muy incompletas nos dan d dato de que algunos 
de los aposentos toltecas estaban decorados no sólo con franjas horizontales 
multicolores, sino que en la parte superior tenían escenas complejas, formadas 
por personajes y objetos ceremoniales. Ya desde hace ti<'mpo hahíamos sospe
chado esto, y al hablar sobre la decoración ele los muros del corredor situado 
entre los edificios "B" y "3", dijimos que probablemente más arriba de las 
franjas policromas habían escenas <pw se relacionaban con los ritos qne eran 
celebrados en ese lugar..-' El hallazgo de la presente temporada lo ha confirmado, 
pero aunque se tomaron toda clase de precauciones para la conservación de 
estas pinturas, tenemos pocas esperanzas de que sean efectivas debido a que 
están aplicadas directamente sobre un aplanado de barro <ptc a su vez se 
encuentra sobre adobe. 

EDIFICIO "C" 

LADO SUR. Se continuó la exploración iniciada en la temporada anterior, o 
sea, cuando se halló un pasillo de 5.30 m. de ancho entre la base de la Pirá
mide y una plataforma que se extiende hacia el sur. En la presente sólo se 
avanzó unos diez metros hacia el oriente, debido a la gruesa capa de escombro 
y a lo peligroso del trabajo. 

Toda la piedra sacada de este lugar fue utilizada para rellenar la O<Juedad 
del Edificio "B", obra que pudimos terminar gracias a la abundancia del 
e seo m bro. 

Por desgracia, los cnerpos de la Pirámide siguieron en el mismo estado rui
noso, es decir, de unas cuantas hiladas de piedra, lo que en forma urgente nos 
obligó a empezar los trabajos ele restauración para evitar que las lluvias destru
yeran los pocos datos existentes (lárn. XVII). 

ADOHA TOIUO DE LA PLAZA CENTHAL 

REST AURACION. Esta estructura, situada en la intersección de los ejes de la 
Plaza Central, fue escombrada en 1942 por el arqueólogo Alberto Ruz," encon
trándose entonces una pequeña plataforma en pésimo estado de conservación 
debido en gran parte a las exploraciones de Charnay de fines del siglo pasado.' 

"Acosta, J. R., 1956, pp. 37-115. 
"Acosta, J. R., 1944. 
' Charnay, D. 1885. 
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L:im. Xn A .. Restos de pintura mural sobre una pared de adobe. 
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Um. X\'1 B. Dibujo mo)iTando los mo:ivos que aparecen en la pintura ~obre In pared de adobe. 
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Lám. XVII. Vista general mostrando el e~iado ruinoso del lado sur del Edificio '"C". 

Aunque en el año siguiente se le hicieron trabajos de consolidación, no se 
intentó restaurar este adoratorio a causa de la falta de datos in situ. Sin embar
go, siempre se había pensado hacerlo, ya que el estado ruinoso del edificio 
daba un mal aspecto a la plaza. 

Felizmente la experiencia adquirida en la zona arqueológica de Chichén
ltzá, sitio donde se restauró una estructura semejante (el Templo de las Agui
Jas), nos impulsó a emprender este trabajo.5 

La estructw·a, como ya se ha mencionado, se encontraba en muy mal 
estado, pero por fortuna existía lo suficiente para saber que se trata de un 
basamento cuad1·angular de un solo cuerpo, que se compone de un talud infe
rior que soporta un típico tablero tolteca, es decix, f01mado por una parte 
hundida alternando con otra saliente y con cuatro escalinatas, una hacia cada lado. 

Después de analizar cuidadosamente los datos, se llegó a la conclusión de 
que sí se podía restaurar, pero no al grado que se había proyectado. En primer 
lugar, aunque se tenía el ancho de las escaleras, ya no existían los escalones 
y, además, tampoco se contaba con el grueso de las alfardas. En vista de esto 
no hubo otro recurso que construirlas en forma de núcleo, procurando que las 
piedras sugirieran una escalera destruida. 

La restauración del talud inferior no presentó ningún problema, como tam
poco el tablero que va encima, gracias a que los datos de un ángulo comple
mentaron los de otro y así tenemos que en el lado sur existían losas de la parte 
hundida del tablero, mientras que en el ángulo noroeste una piedra de comisa 
dio el ancho total de la parte alzada. Ya con estos dos importantes testimo
nios se restauraron tres de las esquinas del basamento, dejando la otra para 
trabajos futuros. 

6 Acosta, J. R., 1954, pp. 2í-40. 
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Los tableros fueron restaurados en tal fonna que quedaron incompletos 
en la parte alta. en vista de que no se sabía su verdadera aJtura (lám. X\"III). 

Durante el trabajo se usaron algunas losas artificiales, ya que no existen 
las originaiC's, pt'ro fneron colocadas con discreción y no se notan en el conjunto. 

El arc¡ucólogo Ponciano Salazar Ortegón, quien tuvo a su eargo estos tra
bajos, aproveC'hó la m:asión para hacer un nuevo levantamiento, puesto que 
el anterior pecaba de algunos errores. 

L-\m. XVlll A. El adoratorio de la Plaza Central de.-.pué~ de los tmbOtjos cie re<.'On~trucción. 

Lám. XVlll I3. D ibujo que muestra t.'Órno putlo ~cr d adoratorio cu01ndo e~tOtba ('n u~o. 
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Entierro XIII-I 

B C D E 

Entierro Multiple XIII-I 

7.70 

o 2 3 5 MTS. 

es ca lo Qrofica 

Fig. 5. EDIFICIO 4. Planta mostrando la colocación de los esqueletos del entierro múlti
ple XJII-1 y del entierro XIII-l. 
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EDIFICIO "4" 

EN TI J<:liHOS AZTI·;C:AS. Con d propósito de ampliar mwstros conocimientos 
sobre la arc¡uitcctura dom<'·stica, se limpie'> 1111 bajo montículo al este del Juego 
de Pelota l\o. 1, <[IW se denominó Edificio "4",'' pero pronto nos dimos cuenta de 
que no era lo <¡uc hnscálnunos, porque resultó ser otro de los grandes pala<:ios, 

tan típicos <'11 Tula. 
Los restos est{m a escasos ilO cm., de profundidad y en p<':simo estado de 

cons<·rvación. Sólo se preservaba el lado poniente de una gran sala que resultó 
tener 16.35 111. de largo. 

Aunque ya Ps imposible medir los otros lados, tenernos la seguridad de que 
l<'IIÍan mús o nwJHlS la misma nwtlida anterior, p11es estos mouumentos, por lo 
general, son bastante sim(:tricos. 

llacia el extremo norte, casi llegando al límite de la sala, se hallaron cinco 
esqlH:l<:tos colot'ados ttno al lado cld otro, abarcando 2.60 m. de extensión y 
situados a 18 cm. sobre el piso. Este conjunto ele cs<¡uelctos ha sido denominado 
"Entierro Múltiple Xlii-I" (fig .. 5). 

A continuación daremos algunos datos sobre cada uno de ellos; han sido 
designados COl! las letras A, B, e, D, E, y en vista de que la exploración se 
hizo de este a oeste, d esqueleto "A" es d <1uc se descubrió en el extremo 
orientc. 1

" 

HSQU HLETO "A". Se trata de los restos de un individuo joven (osificación 
incompleta) <'Il posición "fdal vertical" y con el <:dmeo mirando hacia el 
noreste. 

Estaba asociado a las vasijas de barro anaranjado, de las cuales la No. 2 fue 
enterrada ya rota, y sus fragmentos amontonados con cuidado (lúm. XIX). En 
las lúminas se ha puesto la letra que corresponde a cada esqueleto, además 
de los números de las vasijas asociadas a ellos, conforme a la figura 6. 

FS(){ T ELETO "H". Son varias piezas de un solo individuo correspondiente a 
la segunda infam:ia. El cráneo se encontraba con la cara hacia abajo, y junto 
a ól se halló el cajete No. 3 en posición normal. Debido al pésimo estado de 
conservación ele los restos no se pudo determinar el sexo (lám. XX). 

ESQUELETO "(;''. Estaba en posición "fetal vertical", con el cráneo entre las 
rodillas. Es de un individuo femenino con una edad aproximada de 21 años. 
Estaba asociado a las vasijas Nos. 4 y 5 (lám. XX). 

ESQUELETO "JJ". Es un adulto joven, probablemente del sexo masculino. 
Estaba en posición "fetal lateral derecho". Presenta una deformación craneana 

''Este mcmtículo esü aproximadamente a 130 IIL al norte del Juego de Pelota No. l. 
'"Los datos antropológicos han sido tomados de un estudio realizado por el antropólogo 

físico Felipe Montemayor. 



Lám. XIX. r.nti<'rn> mútiple Xlll-1, t'><¡uele to ''.\ ". 

L.im. XX. Entierro múltiple XIII-1, e~quclcto~ '·B .. , ''C" y " 0 ". 
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que consiste en un aplanamiento de la escama del occipital y la parte superior 
interna de ambos parietales. 

Los restos estaban asociados a las piezas Nos. 6, 7 y 8. La No. 6 es un 
cajete con una decoración de discos negros sobre un fondo rojo que cubría 
la cara del cráneo. La No. 7 es un malacate de barro y la No. 8, un cajete 
anaranjado, típicamente azteca (lám. XX). 

ESQUELETO "E". ·Se trata de varias piezas óseas de un niño de unos 7 u 8 
años de edad. J:\o se pudo determinar el sexo ni la posición en que fue enterra
do, debido a que había poca cantidad de material óseo (lám XXI). 

También se hallaron restos de una vasija en forma de copa, a la que le falta 
el soporte circular. Tiene una decoración naranja fugitiva sobre un baño rojo. Es 
interesante mencionar que esta pieza fue enterrada rota e incompleta, y que 
los fragmentos fueron esparcidos alrededor del esqueleto. 

Hacemos la aclaración de que al principio creímos que algunos de los entie
rros eran secundarios, puesto que les faltaban muchos huesos; pero vimos que 
esto se debió a que fueron en parte removidos y destruidos por el arado, ya 
que se encontraban muy superficialmente. Podemos decir que los cinco esque
letos eran primarios, aunque en algunos casos ya era imposible detenninar 
su sexo y posición original. No se presentó ningún caso de mutilación dentaria 

Um. XXI. Entierro múltiple XIII-1, esqueleto "E''. 



1 

2 

4 5 7 

6 

8 9 

-------------
10 

Fig. 6. Vasijas (j\IC se encontraron asociadas al entierro múltiple XIII-1: las Nos. l y 2 con 
el esqueleto "A"; la 3 con el esqueleto "B"; la 4 y 5 con el esqueleto "C"; la 6, 7 y 8 con el 
esqueleto "D", y la 9 y 10 con el "E". Todas las piezas están dibujadas a la mitad de su 

tamalio original, a excepción ele la No. 7 ¡¡ue está en tamaño natural. 
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y sólo en «:>1 esqueleto "D" hay una deformación craneana gue ya hemos men
cionado. 

Se hallaron en total nueve vasijas y un malacate, todos pertenecientes al 
período cultural llamado Azteca III (flg. 6). Hac-emos la aclaración de que la va
sija número 9 fue movida por los trabajadores y, por lo tanto, no conocemos su 
relación exacta con los restos óseos. El malacate presenta una problema, porque 

k-ím. XXII. El entierro XIII-1 mostrando d <:>1jctc que lapa a la olla. 



LA DECll\fA TEHCEHA TEMPORADA DE EXPLORACIONES EN TULA, HGO, 71 

ejemplares idénticos han aparecido en niveles puramente toltecas y han sido 
siempre considerados como correspondientes a esa cultura. Su asociación con 
vasijas aztecas puede explicarse de dos maneras: que es un objeto tolteca 
que había sido guardado como reliquia, o que se trata de la supervivencia 
de un tipo tolteca que siguió fabricándose en el horizonte azteca. 

ENTIERRO XIII-l. Cerca de los esqueletos anteriores y en el ángulo noreste 
de la misma sala, se halló, a 18 cm. sobre el piso, una olla con asa del clásico 
barro anaranjado azteca. Estaba tapada con un pequeí'ío cajete y contenía 
en su interior fragmentos de huesos humanos incinerados (lám. XXII). 

Se ve claramente que los entierros son contemporáneos y fueron colocados 
sin que los enterradores se dieran cuenta de que existía un piso tolteca a 18 cm. 
más abajo. 

ATLANTES Y PILARES. En esta temporada se regresó a la zona arqueológica 
de Tula el enorme atlante que fue exhibido durante algunos meses en el museo de 
Pachuca. Aprovechando la presencia de un camión grüa, se volvió a armar 
la pieza al lado de su compaüero en la Plazoleta Norte, ensamblándose también 

Lám. XXIII. Vista general de los atlantes y un pilar que están en la plazoleta norte. 
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uno de los pilares que igualmente se compone de cuatro secciones y tiene 
la misma altura que los atlantes (Iáms. XXIII y XXIV). 

CABEZA DE SERPIENTE. La colección del Museo Local fue enriqueeida 
con el obsequio del señor Lamberto Rendón Sánchez, de la ciudad de Tula. Se 
trata de una escultura en piedra que representa la caheza de una serpiente, 
en muy buen estado ele conservación, con excepción de la mandíbula. El trata
miento de las cejas y los colmillos es muy semejante al de las cabezas empo
tradas en los edificios de Chichén-Itzá, Yucatán, y seguramente ésta servía 
para el mismo fin' 1 (lám. XXV). 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El trabajo más importante en la treceava temporada, fue la realización de 
la primera parte del ambicioso proyecto de colocar otra vez, sobre la plataforma 
superior del Edificio "B", los atlantes, pilares y columnas en forma ele serpiente 
que soportaban la techumbre del antiguo templo. Para lograrlo se tenía que 
rellenar una gran oquedad, trabajo pesado y costoso que se inició en la tempo
rada pasada y se concluyó en la actual, gracias a la concentración de todos 
nuestros esfuerzos para lograrlo. La segunda parte será la construcción de una 
gran plancha de concreto que se efectuará el próximo año y que servirá de 
cimiento a los soportes aislados. 

Otro de los trabajos de importancia fue la exploración realizada en el Edi
ficio "3" (Palacio Quemado), que abarcó sus lados norte, sur y oeste. Con esto 
podemos decir que esta exploración, que se empezó en 1946, ha quedado 
concluida, a excepción de las labores de índole reconstructiva. 

Ahora que tenemos completa la planta del conjunto se ve claramente lo que 
ya se sospechaba, es decir, que fue trazada a un mismo tiempo, como puede 
comprobarse al observar el alineamiento de los muros y de los soportes aislados. 
Se puede apreciar una gran armonía en toda la obra, encontrando un ejemplo 
en la colocación de las entradas a las tres salas principales; así tenemos que la 
central está en el lado sur, mientras que las otras dos están, una al oriente y 
la otra al poniente. Esta norma se ve también en la disposición de los soportes 
aislados, pues mientras los de la sala principal son cuadrangulares, los de las 
laterales son circulares. 

A su vez, la distribución de las columnas es interesante porque, aunque 
rodean el edificio por tres lados, hay muros transversales que cortan su conti
nuidad haciendo que sean, en realidad, cuatro columnatas diferentes. 

La fachada norte del gran conjunto arquitectónico es desigual por tener 
una hilera de seis aposentos que ocupan todo este frente. Tres de ellos tienen 
sus entradas por el norte y los restantes por dentro ele la Sala N o. 2. 

En informes anteriores ya se ha mencionado que la banqueta que rodea 
la estancia 2, estaba decorada en su totalidad con una procesión de figuras 

" Tiene 80 cm. de largo, por 35 cm. de alto y 43 cm. de ancho. 



L:\m. XXI\' . La:; mismn c-ultum' v i~l :tS por la parte po terior . 

Lt.m. XX\'. Crthe7.a ele ~erpí nte mm· parecida a lns de Chich \n-ltzá. 
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humanas en bajorrelieve y policromadas, y que sobre la cornisa obsérvanse ser
pientes emplumadas que alternan, de vez en cuando, con una de nubes (Mix
coatl). Ahora bien, desde hace mucho tiempo habíamos tenido la curiosidad 
de saber cuántas figuras existían en total en la decoración de la banqueta. 

Si bien es cierto que falta el noventa por ciento de las losas esculpidas, 
existe una sección en el ángulo noroeste en donde se ven diez personajes que 
nos pueden servir de base para nuestro cálculo. Pero antes es necesario men
cionar que cuando las losas esculpidas fueron arrancadas de la banqueta en 
tiempos prehispánicos, algunas de ellas se quebraron en la parte inferior, que
dando empotrados en el piso unos centímetros de la base. Por fortuna, sobre 
estos pedazos se ven los pies de los personajes y, por lo tanto, se puede saber 
en qué dirección iba la procesión. 

Ahora bien, si tenemos la distancia total de la banqueta, es decir, la suma 
de las medidas de los cuatro lados de la sala, y conociendo más o menos e] 
espacio que ocupa cada figura, se puede calcular con un mínimo error el número 
de personajes y serpientes que la decoraban. 

Sobre la sección existente que ya se ha mencionado se ven diez figuras 
ele sacerdotes que ocupan un tramo de 4.45 m. de largo, por lo que cada una 
ocupa 44 cm. La sala tenía 93.70 m. lineales de banqueta y si dividimos esta 
cantidad entre 44 cm. entonces tenemos un cociente de 212, que debió haber 
sido el número aproximado de sacerdotes esculpidos sobre las losas. 

En lo tocante a las serpientes el cálculo es un tanto diferente, debido a que 
varían en longitud; mientras que unas miden 85 cm. otras alcanzan 1.20 m. de 
largo. La suma de varias ele ellas nos dio un promedio ele 90 cm. por figura, 
por lo que dividiendo entre esta cifra los 93.70 m. resulta la cantidad de 104, 
c1ue debió ser el número de figuras sobre la cornisa de la banqueta. 

Desde luego, los cálculos anteriores no son del todo exactos, pero al menos 
nos dan una idea de la suntuosidad del edificio y que, seguramente, hubo 
una fabricación en serie de bajorrelieves para adornar ese espacio. En la figura 7, 
que no es más que un simple croquis mostrando la banqueta cuando estaba 
en uso, se ha indicado por medio de flechas la continuidad de las dos procesio
nes de sacerdotes: una va bordeando el lado poniente y la otra el oriente, para 
llegar ambas a la entrada de la sala, situada en el lado sur. 

Aunque la exploración en busca de la ofrenda debajo del Chac-Mool resultó 
decepcionante, tenemos el dato de que se depositó primero una ofrenda, y 
encima se colocó la escultura. De los objetos recuperados los _más importantes, 
aunque también los más destruidos, fueron varios discos de piedra arenizca 
que estuvieron recubiertos en un lado con pirita, y en el otro con un mosaico 
de plaquitas de jade y turquesa. En vista de que estas piezas miden apenas 
8 cm. de diámetro y que tienen dos perforaciones en el centro, para colgarse, 
no parece que fueran espejos, sino un adorno que se llevaba sobre el pecho. 

El hallazgo de una supuesta tumba y varios entierros aztecas, nos abrieron 
nuevas posibilidades que hay que investigar. La estructura que está en forma 
de un cuarto sin entrada, nos está indicando que se trata ele una construcción 
funeraria, además de que habían fragmentos de huesos hí1manos en su interior. 



"' o 
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Es importante el hecho (le r¡u(~ estaba dentro del núcleo de un hasantento 
azteca, debido a lo cual no podría pcrtcn<'cer a la cnltura tolteca. 

Los cinco esqueletos, hallados aproxillladam('!lte a lB cn1. de un piso tolteca, 
indk:an (JUC fueron depositados cuando el palacio tolteca ya estaba en ruinas 
y abandonado. Por lo tanto, dehcn corrcspondcr al período Azt('ca III. 
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EL DIOS MARIPOSA EN LA CULTURA DE OAXACA 

U na revisión del estado actual del conocimiento<> 

FRANK H. Boos. 

Al examinar en 1962 el conjunto de fragmentos en poder del Museo Ame
ricano de Historia Natural, formado con parte de las colecciones de Eduardo 
Seler, Hermann Bauer y Marshall H. Saville, el autor descubrió el pequeño 
fragmento ilustrado en la lámina I. Este fragmento perteneció a Saville, quien 
posiblemente lo catalogó durante la época en que fue conservador de ar
queología de México en aquel museo. 

La catalogación: "Cabeza de Murciélago; Valle de México" provocó algo 
de inconformidad en el autor de estas líneas, tanto en cuanto a la descrip
ción como al lugar de origen, por lo que pidió se fotografiara el objeto para 
estudiarlo posteriormente. 

Pasado algún tiempo, el autor logró del mismo museo una fotografía de 
otro fragmento, más grande y con el mismo diseño, identificado como el 
tocado de una figura, parte de una urna destruida de Oaxaca, ilustrado en 
la lámina II. 

La publicación de las excavaciones realizadas recientemente en el Pala
cio de las Mariposas, en Teotihuacán 1 nos sugirió reconsiderar al Dios Ma
riposa, y sus manifestaciones en el Valle de Oaxaca, a la luz de los trabajos 
del doctor Alfonso Caso sobre el tema, 2 considerando también la ampliación 
realizada por los doctores Caso y Berna!, publicada tres años después. 3 Se 
recordará que, genialmente, el doctor Caso identificó una hermosa urna pro
cedente de Atlatlauhca, lejana región cuicateca de Oaxaca, como pieza za
poteca dedicada al Dios Mariposa, poseedora de la forma característica que 
esta deidad adoptó al ser incorporada a la cultura de Oaxaca. A tal grado 
son escasas las urnas zapotecas del Dios Mariposa que los doctores Caso 

0 Traducción ele Manuel Alvarado. 
1 Acosta, J. R., 1962. 
2 Caso, A., 1949, p. 78. 
• Caso, A. y Berna!, I., 1952, p. 342. 

77 



78 AXALES DEL Ji\'STlTUTO ~.-\ClOKAL DE A;>;TROPOLOCÍA E lltSTORL>\ 

y Bemal, primeros en c:lasificar por categorías el material de urnas y braseros 
de Oaxaca, ilustran sólo dos piezas zapotecas dedicadas a esta deidad, en 
el capitulo correspondiente a -Ejemplares Unicos" de su compendio publi
cado en 1952.• Una de estas pie:.cas es la urna de Atlatlauhca; la otra es una 
cahez~ enorme de una vasija destruida, que el doctor Caso examinó e iden
tificó en el ~fuseo del Hombre. París.~ 

Esto impulsó al autor a emprender el examen, a cm·os resultados se re
fiere este trabajo, de la colección foto!_,rrMica que está preparando sobre todas 

Lám. l. Fra~cnto del frente del tocado de la figura de una urna de Oaxnca. Colección de 
~larshaU H. Savillc. ~lusco Americano de Hio;torin :\atural ~o. de Cat. 30/ 6955. Altura: 
7.5 cm. Ancho: 10-6/ 8 cm. Color: gris clnro con 11n baño gris más claro. Sin procedencia. 

las pic:~.as conocidas, LU'nas :v braseros de Oaxnca, existentes en los museos 
y colecciones privadas de Europa y Améri<.:a. 

Sabemos que cuando por ,·ez primera aparecen en las urnas de Oaxaca 
las figuras con tocados que muestran el disfraz, nalwalli o m<1scara construi
da con las características estili7.adas del Dios ~Jariposa, que es durante la 
época TIT-A de :\ lonlc Albán, las característica!\ del insecto, completamente 
formadas e integradas, habían sido reducidas a unos cuantos elementos. Con
sistian éstos en dos ojos redondos. fijos, bordeados con plumas, algunas veces 
con antenas sobrepuestas a los lados, en tanto r¡ue entre los ojos quedaba 
enrollada la trompa contraída de la mariposa, el órgano prensil que dicho 
insecto desenrolla y estira para probar el néctar de las flores. 

Eduardo Seler, investigador incansable, depositó en Berlín una uma mag
nífica del Dios ~lariposa en el ~1useum Für Yolkerk-unde (No. de Cat IV 
Ca. 29011). Se reproduce esta pieza en la lámina III. También proviene de 

• Ibíd. 
~ Ibíd., figs. 507-9. 
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Atlatlauhca, de la región cuicateca de Oaxaca, y es prácticamente idéntica 
a la de la figura 507 de U mas de Oaxaca, diferenciándose solamente en la 
cara del personaje y en los botones que lleva sobre la trompa. Esta uma 
actualmente está en posesión del ?vluseo Etnográfico de Goteborg, Suecia. 

r 

Lám. II. Fragmento del frente de un tocado de una figura de una urna de Oaxac::a. Colección 
de Marshall H . Saville en el ~·luseo Americano de Historia Natw·al, Nueva York. No. de 
Cat. 30. 0/ 8. Altura: 8% pulgadas. Ancho: lOJs pulgadas. Color: gris claro. Procedencia : 

Cuilapa. 

Las láminas IV-A y IV-B nmestran tma uma existente en el Instituto de 
Arte de Dayton, Ohio, E. U., que ilustra admirablemente las características 
de este tipo. También sabemos que el Dios ~lariposa apareció en los valles de 
Oaxaca con muestras de fuerte influencia teotihuacana.8 

El complicado tocado de la urna del Museo del Hombre presenta los ojos 
fijos, las antenas estiJjzadas y la trompa contraída del Dios Mariposa (lám. V). 
Lá banda inferior del tocado presenta tres mariposas en vuelo, en forma na
turalista, pero con IC>s ojos característicos estili7.ados y la trompa enrollada 

• Ibíd., p. 342. 
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l..ám. 111. l'mol con el dios mariposa. ~luseo Etnográfico dt> Goteborg. Sut'<'iA. :\o. de Cat. 
23.6.303. Altura : 26 cm. Colección del doctor Eduardo Seler. Proce<lt>ncin: Atlntlauhca. (Ori· 

ginalmente :\o. de Cat. l V. Ca. 29011. :'< ltbeum filr Volkerl.."llnde, Berlín ) 
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Lám. IV A. Dios mariposa. Instih1to de Arte Dayton, Ohio, E.U. No. de Cat. 60.12. Altma: 
8~ pulgadas. Color: cerámica café clara con baño gris claro. Cortesía del Staatlicbes l\fuseum 

für Volkerkumle, M.unich, Alemania. 
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también delineada. lo que demuestra que el escultor oaxnqueño podía dis
poner. a su juicio. del d ise11o nahnal para mostrar a la mariposa tal como 
se encuentra en la naturaleza. Se superpuso a esta cabeza, inexplicablemente, 
una peq ueña máscara 0\·alada, la máscara del Dios Tigre. otra deidad oaxa
queña, como ornamento central o medallón del tocado.; El disfraz, nalwalli 

L.im. JVB. A~'l.·n·:uniento en perfil del tocado ~- la cara de la fl gura de la urna anterior. 
Corlf'<Ía del Staatliches :O.luseum für \'olkcrkundc, ~hmich, Alemania. 

o máscara del D ios Tigre. es el rostro del jaguar estilizado; muestra los ele
mentos característicos consistentes en los orificios nasales. el labio superior. 
colmillo y dientes superiores, algunas ,-eces bordeados por un penacho de 
plumas cortas. 

El Dios Tigre, una deidad muy antigua en los valles de Oaxaca, ya estaba 

' Tbícl. 
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formado y estilizado en la época I de :\·fonte Albán.' Algunas vece~ esta más
cara fue colocada como medallón del tocado en ciertas umas de otros tipos; por 
ejemplo, en la época de Transición, en una uma de la Diosa ''12 Serpiente'' y 
en los cascos de dos guardianes de una tumba a la que protegen, enfunda
dos <.·n su~ armaduras indígenas. con los brazos y manos dramáticamente ex
tendidos en un gesto repelente.!• Estos ejemplos mue!>i:ran en el tocado. como 
única referencia a una deidad, la máscara del Dios Tigre. La m:íscara del 

U1m. \ '. Dio~ mnriposn. ~ ~ ~~~en del ITombre, París. 1\o. de Cat. 47.67.1. Altura : 33.4 cm. Ancho: 
36.9 cm. Color: gris claro. Adquirida en 1947 como parte de ln colección \\'oltcr. Cortcsítt del 

Mu~eo del Il ombre, París, y reproducid:~ con ~~~ permiso. 

Dios Tigre, otra vez inexplicablemente, parece convertirse en el lllcdallón su
perpuesto habitual en casi todos los tocados del Dios Mariposa de Onxaca, 
como veremos en seguida. 

Reducidas a sus elementos más simples, las máscaras del D ios tvlari posa y 
del Dios Tigre fueron disei1adas por los escultores zapotccas como lo muestran 
los dibujos en las fig uras 1 y 2. 

Finalmente. el autor cayó en la cuenta de que los fragmentos de Saville 
(láminas 1 y In. son en realidad otro ejemplo de un com·eocionalismo acepta
do <JLIC permitía al escultor zap~teca ocultar o impedir la identificación de un 
Dio!> para confundir a propósito a los no iniciados. En esta fom1a se hallan 

lflícl .• p. 54 . 
• lbícl., fit,"'· 43-1, 4%-9. 
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Fig. l. Dibujo a línea de la máscara oaxaqueña del Dios Maripos<L 

Figs. 2. Dibujo a línea ele la máscara del Dios Tigre; la composlC!on r¡ue comprende estas 
máscaras aparece como medallón u ornamento central en el tocado de las figuras en las 

urnas oaxaqueñas. 

• 
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Lám. VI. ürnn con los atributos del dios mariposa y del dios tigre. ~lu~l'o Frissell de Arte 
Zapotcca, Mitin, O:t\'ac:l. :-.lo. de Cat. 1816. Alhua: 29 cm. Color: policromía de pigmentos 

rojo, blanco y amarillo. Procedencia: ~[iahuath'm. 
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Lám. Vil. Urna c-on ambos atributos de dios mnriposn y dios tigre. Museo Británico. Colección 
de John Wethl•rall. Ko. de Cat. 1849/ 6-29/ 28. Altur:l : 7.1 pulgadas. Color: anaranjado

amarillo ligero. 

yuxtapuestas las máscaras de dos deidades diferentes para croar un rostro 
de animal utilizando un par de ojos, una nariz y una boca. En tanto que los 
ojos y la nariz son la máscara de identidad del Dios :.\rlmiposa, la boca es la 
máscara de identidad del Dios Tigre. 

El autor cree que muchos otros símbolos, enigmas al presente, como el 
Glifo "C" que apal'ece en los tocados de muchas deídades, las tm1scaras clara-
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nwntp nasales y lmcaks del Dios Cocijo y del Dios Clifo "L", etc., se crearon 
e u virtud de estP couveneionalisnm: la yuxtaposición de máscaras simbólicas. 
o de earacterísticas de dioses diferentes, para crear un dist'ño que ocultara a 
todos la identidad de la deidad o deidades, con excepción de los degidos. 

El anticuario inglés Jolm vV<:~therall exhibió en 1842, en Sevilla, su colec
ción ele urnas zapotecas, apareciendo entre ellas la de nuestra lámina VII en 
Sl! Catálogo de 1/IW Colección de Antiquidadcs Mc¡icmws de Juan vVctlwrall. 

Este fragmento ha pertenecido a la colección del Museo Británico desde 
184B y desde entonces no ha sido clasificado. A la vez que muestra el diseño 
cuidadoso de una máscara del Dios Tigre, es una pieza del Dios Mariposa de 
valor incakulablc. Los magníficos planos y líneas de este tocado, y en especial 
los ornamentos laterales, establecen que este concepto de la conjunción del 
Dios Mariposa y el Dios Tigre fue un concepto desarrollado en Oaxaca. 

En HJ6l, gracias a los buenos oficios del señor Howard Lcigh, en Mitla, 
el autor pudo conseguir que se fotografiara la nutrida colección de urnas del 
propio seíior Leigh y la del .Museo Frissell de Arte Zapoteca ele aquella ciudad. 
Este hecho reveló la existencia de otra urna con la figura de un viejo (¡ue lleva 
tlll tocado del Dios Mariposa sobre el cual está superpuesta, eo1110 medallón, 
la máscara del Dios Tigre c¡uc a<JUÍ se reproduce en la lámina VI. Aparece 
en el diseiío en esta figura la influencia definitivamente teotihuacana. Las an
tenas de la mariposa estú11 hacia ambos lados a manera de ornamentos. La 
trompa del insecto está enrollada en forma de carrete macizo. H.ealismo en 
alto grado, muestran las líneas de la cara, la boca sumida, los ojos del viejo 
con cataratas, los párpados inferiores colgantes, y aunque el escultor utilizó 
un convencionalismo aceptado en Oaxaca consistente en comprimir el torso, 
acortar los miembros y alterando la realidad para indicar los pies, aparecen 
tratados con más cuidado, en el orden acostumbrado en Oaxaca, primero el 
tocado, dado que en él se hacen las referencias a las deidades, después las 
líneas de la cara, luego las joyas de la figura y al final el cuerpo, miembros 
y extremidades que parece que tenían poca importancia. 

Gracias a la cooperación del doctor Clifford Evans, investigador asociado 
de la División de Arqueología del Museo Nacional de Norteamérica, Institu
ción Smithsoniana de ·washington, el autor pudo obtener en 1962 las fotogra
fías de la colección de urnas de ese museo. La lámina VIII proviene de esta 
colección y es una cabeza perteneciente a una urna fragmentada que también 
muestra la asociación de las mismas deidades. Perteneció originalmente a la 
colección del señor E. O. Mattews, ingeniero civil flue tuvo que ver con 
la construcción de los ferrocarriles en México, hombre de visión y mentalidad 
de investigador, quien reunió un gran número de urnas de Oaxaca. Una vez 
que se hubo reti~ado, su colección de urnas se exhibió en 1887 en el Museo 
de Arte y Ciencias de Brooklyn, hasta que fue adquirida por el Museo Nacio
nal de Norteamérica en 1902. 

En el mismo museo descubrió el autor otra urna que se reproduce aquí 
en la lámina IX. Esta magnífica miniatura muestra la figura del Dios Cocijo en 
cuyo tocado la máscara del Dios Mariposa lleva superpuesta una máscara más 
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L'1m. \111. C.lhl.t.l c¡ut' demuestra los atributo~ de hll- do' deidades, m:tripo..c:.'\ } tign·. :'.h"ro 
);ac-ional de l\orte.lrnC:·rica ( ln-'"titueión Smith;,oniJM. \\'al>hington ) . l\o. de Cnt. 215099. 
Adqui,idém ~o. 39096. Alturn: 7-7/ 8 pul~da:.. Ancho: 6.5 pulgad,llo. Color: gri~ claro. 

pectuei1a del Dios Tigre, de cuya boca cuelga una lengua estili1.ada. Además 
del impresionante ec¡uiliorio y diseño. que satisfacen nuestros conceptos estéti
cos europeos, la figura presenta un bai1o de un carmesí vibrante que cubre 
el bano de color gris claro. Esta urna formó parte de una amplia colección 
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1--lm. IX. Dio.' cocijo con atributos de dios mariposa y dios tigre. ~lu~eo :-.lncional d(• Kortt•
nmérica (Im1itudón Smith~oninna. W:lSbington ). :\o. de Cat. 114904. Adqui~iC'i6n Xo. 16107. 
Altura: 6 i~ pulgadns. Ancho: 3 K pulgadas. Procedencia: ~liahuath\n. Color: gri~ con baño 

rojo brillante. 
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de urnas de Oaxaca reunida por el señor Louis H. A~·mc. ingeniero cidl que 
construyó el ferrocarril que atraviesa el Estado de Oaxaca )" a quien su interés 
por el estudio de la cultura de Oaxaca le Uevó a publicar un artículo ilustrado 
sobre la arquitectum de los templos de )fitla. 1' ' Estando retirado, el 23 de 
1nayo de 1885 pasó su preciosa colección de urnas al )fuseo :Xacional de l\or
teamérica. 

Es difícil concebir una estilización ma,·or de l:ls dos m{l.~caras de estas 

l.nm. X. T~tpn de brn~c·ro qut' reproduct• los atributos ele tigre ) mariposa. Sociedad de Artes 
Libl•rale~, lvlu.~co de Arte· Josl~·n, Om;1ha. E.U . .Entmda i'\o. Hl34. 334. :\lturn : 12.5 pulgada~. 
Ancho: 15 pul~adas. Color: c·<>rámica amarillo ligero con bmio gri;. claro. f'rocedenda: ''Finca 
cafctalcrn 'wca de Antigua, Guatemala." Donación de la Sro. de \\'illirun i'\ewton, Omaha. 

:'\l·hra,ka. 1934. Cortesia dd ~lu.'l'O de Art(• Jn~lyn. 

deidades asociadas. pero apareció una más en la figura de una tapa de un 
brasero, propiedad de la Sociedad de Artes Liberales, en el ~luseo de .r\.rte 
Joslyn de Omaha. Xebraska, E. U., í]UC ~e reproduce aquí en la lámina X. 
Proviene de "una finca cafetalera de más allá ele Antigua, Guatemala:· En 
el tocado del jo,·en personaje los ojos del insecto ya no tienen la mirada .Sja. 
aguda, sino <]UC aparecen m<Ís bien como símbolos decorados. en tanto que 

A~ ffil'. L. H.. IRR2. <"ita en Remal. l.. 1902, ~o. 2/i.51. 
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las dos aiJtcnas toman la forma de extraiíos lirios sostenidos por largos y re
dondos tallos. Un fragmeuto dcscuhit'rto por Ucrmann Bcycr nnwstra al Dios 
l\hriposa tcotihuaeano sobre el casco de una deidad con las antenas tratadas 
(~n forma sintilar, al igual ({UC el tocado de una figura femenina de una vasija 
de Ka111inaljuyú descubierta por el doctor Alfred V. Kidckr. 11 

La l(lpida de lxtapaluca muestra una diosa, de la c¡uc el doctor Caso dice 
tuvo gran importancia ('JI Teotihuacán, diosa cuyo tocado parece ser la más
cara del Dios Mariposa, cubierta de antenas, ojos, la trompa clibnjacla en per
fil y el yaca¡){[¡wlotl, ornamento nasal, 1 " que afirma tiene sus antecedentes en 
muy lejanos tiempos olmecas. S(•jomné ¡mblieó un dibujo de un xicliÍpilli, pin
tado al fresco sobre un vaso teotihuacano, el que tambit'·n JlHl('stra el tocado 
compuesto de la múscara del Dios Mariposa con antenas, ojos, trompa enrollada 
y el ornamento nasal ywx1pa¡Jalotl."' En esta tapa de brasero el maxilar su
perior del Dios Tigre estú convertido en el marco superior del casco del joven 
personaje y, sobre el marco, colocados a manera de punta se hallan los ori
ficios nasales estilizados. Los dos colmillos superiores del jaguar, repre:>cuta
dos en forma naturalista, se encuentran por encima de las sienes de la cara 
del joven. Se justificaría clasifkar a estos objetos como de origen teotíhuacano 
si se tiene en cuenta, además del origen de la pieza ele las cercanías de An
tigua, Guatemala, que en Teotihuacán las figuras aparecen con un tratamiento 
bastante parecido en los tocados, excepción hecha del uso acentuado, indu
dable, de los elementos de la múscara del Dios Tigre, los orificios nasales y 
los colmillos. Como hemos visto, parece que la superposición de la músear;l 
del Dios Tigre sobre la múscara del Dios Mariposa sólo tuvo htgar en la cul
tura ele Oaxaca. 

Suspendido del septum taladrado de la nariz en la .figura de este brasero 
se encuentra, con diseño de mariposa estilizada, un ornamento uelgado lla
mado yacapapalotl. 1 ' Un ornamento nasal parecido apara ce en la figura fe
menina antes mencionada descubierta por el doctor Kidder, que el doctor Caso 
identifica como Diosa Mariposa. 1 

'' 

Estas asociaciones repetidas de las mismas dos deidades, no nos habían 
preparado para hacer todavía otra asociación con un dios diferente, pero sur
gió a la luz uno en el Museo Nacional de Norteamórica que reproducimos 
en la lámina XI. Este notable brasero muestra a un joven personaje cuyo 
tocado es el Dios Mariposa en el cual está superpuesto el disfraz, nahualli o 
máscara del Dios con el Tocado Compuesto con la Fauce Superior de Ser
piente, una poderosa y popular deidad que hizo su aparición en Oaxaca du
rante la misma época que el Dios Mariposa. 1

" La máscara del último dios 
mencionado es tan característica que reproducimos un dibujo de ella en la 
figura 3. En la figura principal del brasero, ambas máscaras del tocado pre-

" Caso, A., 1949, figs. 9 y 11. 
'"Caso, A., Fl62, p. 5.3, fig. 5. 
'"Séjourné, L., 1959, vol. II, fig. 3. 
1

' Caso, A. y Berna!, l., op. cit., p. ll O, fig. 178. 
15 Caso, A., 1949, p. 85. 
1

" Caso, A. y Berna!, I., op. cít., p. 164, figs. 288, 290-92. 
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L;im. XI. Sugestivo br•l~t·ro con di\'crso~ atributos, entre eU~ el del diQí. mnripo"' ~ el tocado 
compue~to por faucc ~uperior de serpiente. Museo :'\acional dt• ='iorteam(•ricn ( l n~titución 
Smith~oniana. \\'a,hington). i\o. de Cat. 115181. Entrada 1\o. 16200. Altura: 151, pul!!ad'\S. 

Ancho: 13 • •. Color: barro gris claro t:on baño rojo brillante. Procedencia: Zaachib. 

sentan un diseño clásico. viéndose claramente la influencia teotihuacana. La 
cara viril del joven está tan bien captada que se la puede encontrar en las 
personas que acuden hoy en día a las plazas y mercados de los pueblos de 
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Oaxaca. Sosticm>, <'11 ambas manos, id(·nticos cetros con el motivo de "El 
:\guiJa que Gw", mismo motivo cld grabado <pw ostenta un anillo de jade 
encontrado en una tumba de Monte Albán sobre la que Nuttall sugirió <¡ue 
pudo habcT sido la tumba de• Cnanhtémoc. 1 ' Estos cetros están diseñados para 
soslcncrst' por medio de asas esculpidas y para que vean uno hacia el otro. 
Este moti\'o reaparece <'n otras unJas, algunas veces eomo cetro, otras como 
toponíulico, en el pedestal. (1\o. de Cat. 1945, 25 Hoyal Scottish Museum, 
Eclinburgo; 7\o. de Cat. 59:351 'Museum für Vi)lkerkumle, Viena.) 

Es posible que el pájaro que aparece en estos cetros gemelos sea la misma 
figura qul' Acosta sugiere que puede ser una "mariposa, un quetzal o un 
úgnila,'' al aparecer en la superficie de los pilares del Palacio de las ~1aripo
,(,jas. 1

'" 

La identificación del brasero mostrado en la lámina XI, permitió al autor 
reclasificar el tocado ele una cabeza perteneciente a un fragmento de urna 

Fig. 3. Dibujo a línea d<' la máscara del Vios con el Tocado Compuesto de Fauce Superior 
de Serpiente. Dibujo tomado de la múscara del tocado ele la figura de un brasero propie
dad del Museo Nacional ele Norteamórica (Institución Smithsoniana, Washington). No. ele 

Cat. 115181. 

de la colección de IIowarcl Leigh de Mitla, que reproducimos en la lámina XII. 
Aquí aparece la máscara del Dios Mariposa, aunque con la trompa pequeña 
y sin enrollar en forma de carrete, que simplemente se encurva hacia abajo, 
en tanto (1ue los ojos y cejas en voluta característicos de la serpiente se en
cuentran ausentes en la máscara del Dios con tocado de fauce superior de 
serpiente, estando la máscara reducida a manera de encerrar solamente el 
maxilar superior, las ventanas nasales y los colmillos. Se nota el efecto de la 
reducción en la máscara de la serpiente, dado que los ojos y las cejas, así 
como los de la máscara del Dios Tigre, han desaparecido, quedando sólo el 
maxilar superior, los orificios nasales y los colmillos. De esta manera aparece 
la máscara ele la serpiente en los tocados de otras urnas (No. de Cat. 16/6073, 
del Museo del Indio Americano, Heye Foundation, Nueva York; urna sin nú-

17 Berna!, I., 19(:i2, No. 3209, citando a Nuttall, 1932, p. 235. 
10 Acosta, J. R. op. cit., foto 5. 
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L:ím. Xll. t·rna con atributos del dios maripo<a y 'il!nifil·ativn, pe,·uliaridacles. Colección 
l loward Ll'igh. 1\lilla. Oaxaca. :'\o. de Cat. 1260. Altura: 34 l·m. Color: gri~ da m. Procedenda: 

Santa l né<, Di'>tri to de Orotl:\n. 

mero de catálogo de la Galería Essex Arts. Colección Frank Elmer. ~ue,·a 
York). 

~Jagnífica es la colección Reginal Tower que pasó a ser propiedad del 
~fuseo Brit{mic:o a través de :\.. P. ~laudsley en 1908 y que incluía una vasija 
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Lám. Xlll. Dio~ c:on atributos de mariposa, tigre y serpiente. ~lt•~<.'O Brilé111im. Cok•t:ci6n de 
Reginald Towcr. E:-.colcc:dóo de A. P. ~laudsley. :-.!o. de Cal. 1908 tí-18/Z6. Alturn: 6.3 pul

gadas. Color: gris claro. 

de la figu ra de un jo\'en que lleva un tocado compuesto d{' la máscara del 
Dios ~ lariposa. sobre la cual está superpuesta la máscara del Dios con el to
cado com¡ml'\lo di' la fcwcc su¡)erior de serpiente (lá!llina Xlll ). Se puede ob
sen·ar <.'n este caso que el proceso de reducción ha lwcho d<·~>a¡x~rcccr la 
trompa identificadora de la mariposa. así como los ojos característicos y las 
cejas estilizadas d{' la serpiente. 
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Estos ejemplos dP la asociación del Dios \fariposa con el Dios Tigre )' 
con el JJios r:r111 locmfo de fmwc Sltpr:rior de serpiente clenntcstran que en cada 
caso C'S el 1 )íos Ylariposa al que SC' le ha asignado una posición superior en 
d diseiio del tocado, dúndoks a las otras múscaras de los otros clos dioses nn 
lugar inf< ~rior y sn hordinaclo, g<'1wra !mente en forma de tt n medallón mucho 
In{ts ¡)('qneiío. Este hecho parece establecer el grado d<· fuerza qnc el Dios 
Mariposa tenía en el panteón ele Oaxaca, quedando reforzado por la circuns
tancia de qu<' la deidad supren1a de csk pantc<'m, el Dios Cocijo. lleva a 
esta deidad <'11 s11 tocado (lún1ina IX). Esta posición de illlportancia ,.a de 
acuerdo cm1 la inv<'stigación rca]i;.ada por el doctor Caso, que establece una 
Diosa :\fariposa de inqJOrtancia capital en Teotihuacún y cuyo prestigio se 
n·n¡onta a los li<'lllpos olllH'cas. Pero esto no explica el que las umas clel Dios 
Iv1ariposa s<·an SIJllJ<liiH'Ilk raras cn los nmseos y colecciones particulares dd 
lllUIHio, ya <jlll' el autor sólo ha podido reunir 15 casos entre mús de 2000 
fotografías de 11rnas y braseros ele Oaxaca que tiene en su poder. Las urnas 
oaxaq11eCJas, l'OlliO tal vez ninguna otra clase de artefactos mcsoamcricauos. 
han tenido una difusión IIIIIY a1nplia en Europa y en Norte y Suclamb-ica, y 
a la V<'Z han sido ohjdo de una destrucción en grande en manos de sus tres 
implacables <'IH'llligos: el tiempo, los fanáticos y los insensatos. Hasta donde 
sea í1nposihk. delH'nlos conservar el registro fotográfico de cada fragmento. 

El autor estú c·onvcncido de que, con la excepción ele los penachos ele plu
lllas y las joyas personales como los collares y las orejeras de las figuras ele 
las urnas, la nwyor parte o todos los otros elementos que aparecen como ador
nos en realidad son símbolos sagrados intensamente estilizados. En la másca
ra del Dios \1ariposa, en aquellos casos en que aparecen las antenas del in
secto, se ptll'de ohs<'J"Var cómo se utiliza eficazmente el diseño estilizado para 
onHmH'ntar (lúminas IV, VIII, IX, Xl, fignra 1). Este convencionalismo confirma 
una prolongada tradición artística. 

Eu la cultma <k Oaxaca la insistente reverencia por los muertos dio por 
resultado 1111 desarrollo extraordinario de la arquitectura funeraria y la apli
cación dr· lo mejor de su capacidad artística al desarrollo de la manufactura 
de objetos fmwrarios. 1

" Hccicntcmcntc han disentido mucho los autores que 
son autoridad en arte e historia del arte sobre la excelencia del diseño y la 
sensibilidad en la ejecución de las urnas y braseros de barro, así como sobre 
la técnica C'aractcrísticanwntc oaxaqucña de esculpido en barro húmedo que 
produjo planos tan vigorosos, limpios y de gran fuerza y belleza."11 

u• Covarrubias, t-.!., 1957, p. 154. 
'" Covarrubias, t--1. op. cit., p. 1.'55; Kublcr, G., Hl62, p. 89. Covarrubias fue un dis

tiuguido artista tanto como uu arqueólogo sobresaliente, a la vez que autor y coleccio
nista, <'ll tanto <[IH' el Dr. Knhlcr es el Director tlel Departaemnto de Historia del Arte 
ele la Universidad de Yale, así como autor y autoridad en arquitectura escultura y pintu-
ra tic América Central y del México post~ortesiano. ' 



97 

H.EFl<:RJ-:NCIAS 

Acosta. J. H .. El Palacio de las ,'dariposas en Tmtihuacún. nolctín No. 9, septiem
bre, l 9G2. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mi~xico. 

Ayme, L. H., Notes on i\litla. Procccding of t/w American Antiquarian Socicty, New 
Series, IL \Vorccster, l\lass. E. U., 1882, pp. 82-lOO. 

Berna!, l.. Hi!Jiiografía de Arqueología y Dnogmfío, iltesoalllérico y Norte de Mé
:dco. i\lt'!l1orias VIL lmtituto Nacional de Antropología P Historia, i\ll-xico, 1962. 

Caso, A., U na urna del Dios i\1ariposa, El México Allfiguo, T. VII. Móxico, 1949. 
________ Calendario v Escritura en Xochicalco. Hcvisia J\.texicatUI de Estudios An

tropológicos, T. -18. Mi·xico, 1962. 
Caso, A. y 1-krnal, L. Urnas de Oaxaca, Memorias ll. Instituto Nacional de Antro

pología e Historia, México, 1952. 
Covarrubias, M .. Indian Art of Mcxico and Centml Amcrica, Ncw York, 1957. 
Kubler, C .. Thc Art and Architccture of Ancient A111crica: Tite Mexican, Maya and 

Amlcan Pco¡¡les, Baltimore, 1962. 
Nnttall, Z., "Cuanht<'moe's Tomb at Monte Alban", El Palacio, XXXII, 23.5, 1932. 
Sójournó, L.. Un Palacio en la Ciudad de los Dioses, Instituto Nacional de Antropo

logía e Historia. Móxieo, 1959. 





ANTH.OPOLOGIA FISICA 





DATOS SOBHE LOS AT\GULOS DE TOHSlON Y HETHOVEHSION 

Ei\ HESTOS PHEIIISPAl'\TCOS DEL NOHTE DE MEXICO 

SEHGlO LÓPEZ ALONSO 

ZAID LAGUNAS HonRÍGUEZ 

CARLOS SERRA!':O SÁNCI-IEZ 

JNTHODUCCION 

Dentro de las investigaciones ostcológicas llevadas al cabo hasta la fecha, una 
gran parte de ellas se ha referido a la craneología. Esta atención es comprensible 
si consideramos que la extremidad cefálica es quizás el elemento más complejo 
del esqueleto humano y, por lo mismo, el que ofrece mayor número de rasgos 
dignos de estudio. 

Pero es indudable (¡ue también los elementos del esqueleto postcraneal pue
den proporcionar datos importantes para llegar a un conocimiento antropofísico 
más completo. Por eso es necesario analizar y caracterizar por medio de aprecia
ciones cualitativas o cuantitativas las peculiaridades que cada uno de ellos ofrece 
en las poblaciones humanas. 

En la estructura ósea postcraneal, un carácter peculiar es la torsión que se 
manifiesta en mayor o menor grado en las diferentes piezas óseas que la integran. 

Como todos los caracteres biológicos, la torsión ósea experimenta variaciones 
ínter e intragrnpales. Las variaciones intergrupales han merecido una atención 
especial puesto que se les ha considerado tradicionalmente como inherentes a 
cada grupo humano, 1 y han sido explicadas en función de factores mecánicos, 
o sea, la acción muscular ejercida en el desarrollo de ciertas actividades humanas.~ 

Ya que la torsión se encuentra particularmente manifiesta en los huesos de 
las extremidades, es sobre éstos que se han enfocado los estudios e investigacio
nes dirigidos a determinar sobre una base estadística los valores cuantitativos 

' Didionnaire des Sciences Anthropologiques, s/f., p. 583 (parte cuyo autor es L. Ma
nouvrier ). 

2 Manouvrier, L., 1890, pp. 260-61; Testut, L., 1932, p. 439; Krahl, V. y Evans, F. G., 
1945, pp. 239-40. 
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l(ll<' asunw, a.\Í l'OIIIO para <'Siahlt•<·<T kt.\Lt q'H' P'"''(j la (orsi<'m <Ísca actúa con1o 
carúder d<' dil<·l'<'llciaci<')ll S<'XIIal \' l't!ÚI <'S Sil t'OIIIJlOI'LllliÍt'llto <'11 la sinwtría 
bilateral del <·ttcrpo illllti<UIO. 

A la ft'C'ha conta111os co11 JIIIIIH'rosos trabajo.\, gra11 parte ck ellos referentes 
a húll)('n> v k111nr, proc<'dentl's clcl Viejo \lnndo; sin clllbargo. elatos semejan
tes sobre ,;1aterial anwricano son llliiV escasos. C:onoc·ctnos valores sobre torsión 
ósea para algnnas series d<' i\ortt· : 'Stidatnt'·rica, p<'ro casi no existe referencia 
alguna para !llaleria!Ps ele ntwstro país. 

Es por esta razón qw· se ha estimado conv<·niente conoc·t•r cuúl es el cmnpor
tamiento de este fenónwno en algnnos restos óseos de Mi-xico. 

EL \IATEHIAL 

Se cligic'> para este trabajo, material Úst•o prchisp:mico procedente de las 
Cuevas de La Candelaria y Paila, Coah., que quedan co111prcndidas dentro del 
úrea dcs(·rtica del l'\orocste de M(~xico. An1has localidades pertenecen a pueblos 
que al parecer tllvit·rml estrechas relaciones culturales y probablemente afinidad 
somútica, aunque c·ronolc'>gicanH'ntc no se superpongan de manera exacta." 

Se seleccionó este material, entre las colecciones osteológicas que conserva 
el lkpartamento de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología, 
porque es de los más abundantes, permitiendo esperar la formación de series 
susceptihks de ser trataclas estadísticamente. 

No estú por clemús hacer notar que en estudios de tipo osteológico, en par
ticular cuando S<' trata de poblaciones antiguas, es frecuente tropezar con dificul
tades debidas al escaso número ele ejemplares con que se cuenta. Además, existen 
caracteres mótricos o morfológicos que requieren para su estudio la integridad 
del elemento óseo, siendo t'stc el caso de la torsión de los huesos largos, cuyas 
epífisis deben estar pcrkctamentc conservadas, exigencia que obliga a eliminar 
un buen número de ejemplares. 

En nuestro caso, contamos con un material que se halla en muy buen estado 
de couscrvaciún, (k manera que el número ele casos desechados fue muy redu
cido. Por lo que se refiere a edad, todo el material corresponde a individuos 
adultos, excluyóndose por supuesto, todo hueso patológico. 

La determinación de sexo, lado y edad ya se hallaba hecha al momento ele 
iniciar el examen ele material,' ele manera que se procedió a agruparlo conforme 
se observa en el Cuadro l. 

Seis fémmes femeninos de Paila no fueron tomados en cuenta por constituir 
una serie demasiado pequcüa. No existen húmeros ni tibias procedentes de Paila. 

" La ecología y car¡tcteres culturaks de los antiguos habitantes ele la n~gión han sido des
critos ampliamente por Tvlartínez dd Hío, en 1953 y 1954. 

·• Este trabajo fue llevado al eabo por d l'rofr. Art11ro Homano, <ruien participó en la explo
ración d(• ambas cuevas y posteriorm<'ntP clasificó y estudió el material óseo. Romano, A., 1956. 
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CllADH.O l 

Distribución por series del material de• Candelaria y Paila, Coah. 

1\!asl'. Fem. Totales 

CANDELAHIA 

Húmeros 
Ft'•murt'S 
Tibias 

PAILA 

l)(•r. Izq. 

24 21 
s~ 
'1 36 
;) 1 27 

14 12 

TECNICA USADA 

Der. Izq. 

16 
14 
16 

14 
17 
18 

75 
104 
U2 

26 

En los huesos largos, el ángulo de torsión es el producto de la desviación 
que sufren los ejes de las epífisis y generalmente se mide con aparatos diseiiados 
especialmente para tal fin. 

Para la tibia, la retroversión es el retrotraimiento de la superficie articular 
proximal en relación al eje diafisiario. 

Para medir ambos ángulos, empleamos un método gráfico, que podría cali
Hcarse como indirecto ya que no se midió el ángulo directamente en el hueso, 
sino que se proyectó sobre papel. De cual<JUier manera, estando concebido 
sobre los mismos principios, consideramos que arroja resultados semejantes. 

El error experimental, en mediciones repetidas sohre un mismo hueso y lle
vadas al caho por diferentes personas, nunca sobrepasó a 1° en fémures y tibias, 
y a 2° en húmeros, <JUe es un margen ele error muy reducido. Krahl y Evans 
eitan para el húmero un Error Standard de apreciación en sus mediciones de 1 o, 

utilizando el torsiómetro.5 El error qne nosotros consignamos es el error expe
rimental máximo y no el Error Standard, que desde luego debe ser menor. 

Para cada uno de los huesos, se determinaron primero los puntos por los 
cuales pasan los ejes que marcan la torsión o la retroversión en el caso de la tibia, 
de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Olivier.n 

Los ejes, y puntos que los determinan en cada hueso, se describen a conti
nuación. 

Húmero.-El ángulo de torsión en el húmero está formado por el eje de la 
cabeza humeral y el eje articular de la extremidad distal (fig. 1). El primero pasa 
generalmente a través del troquín, aproximadamente entre las facetas de inser
ción de los músculos infra y supraespinoso, dividiendo la cabeza en dos partes 
iguales. 

Para el eje de la extremidad distal, existen tres formas distintas de consi
derarlo.' Hemos adoptado la de Broca, que lo determina en la cara anterior de 

'' Krahl, V. y Evan~, F. G., op. cit., p. 232. 
"Olivier, C., W60, pp. 204-05; 240-41; 248. 
7 I!Jíd., p. 205. 
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Fi).(. l. ¡.;,'IIJ('IIIa qtu· llltH'slra los l'i<'S del Úngulo d<• lorsiún <'ll d húmero. 

la superficie articular, por considerarlo mús exacto y práctico. La i11tcrsección 
de estos dos ejes, proycctauos sobre el papel, determina el úngulo buscado. El 
úngulo que S<' mide es el obtuso. 

Fhnur.-El úngulo de torsión en el f(·mur cstú formado por el eje del cuello, 
en la extremidad proximal, y el plano de la superficie posterior de los cóndilos, en 
la extremidad distal (fig. 2). 

l<'i).(. 2. Esqtt('llla <¡11<' llltt<'slra los <'i<'s del Úngulo d<' torsión <'II p] fl-mur. 

Los puntos de rderenc:ia usados fueron: el punto medio ele la cabeza y el 
punto mt•dio del cuello, ambos vistos en norma superior, colocado el hueso en 
su posición anatómica, y cuya unión prolongada mediante una línea hasta el gran 
lrocúntcr ddcnnina otro punto sobre éste. Así queda constituido el eje del cuello. 
El plano infracondilar se determina al colocar el hueso sobre una superficie 
plana, ('ll posición horizontal sobre la cara posterior de los cóndilos. 

El úngulo proyectado al papel es producto ele la intersección de dos ejes, el 
proximal y el que representa el plano ele apoyo ele los cóndilos. El ángulo que 
se rnick es el agudo. 

Tibia.-EI úngulo ele retroversión de la tibia es el formado por el plano de la 
superficie del platillo tibia! interno y la perpendicular al eje anatómico del hueso 
(Hg. 3). 

Las referencias para determinar este ángulo fueron, para la extremidad proxi-
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Fig. 3. Esquema que muestra los ejes del ángulo 
de retrov<'rsión en la tibia. 
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mal, el plano de la superficie del platillo tibia] interno, y para el eje anatómico 
del hueso, el punto medio del borde externo de la superficie articular de la extre
midad distal y el punto medio de la diáfisis al nivel del agujero nutricio. 

Se proyectaron estos puntos al papel. Uniéndolos mediante líneas quedan 
representados los ejes, a base de los cuales se obtiene el ángulo en cuestión. 

El procedimiento seguido para proyectar los ejes y obtener los ángulos de 
torsión en húmeros y fémures fue el siguiente: 

Se colocó el hneso horizontalmente en el papel sobre el cual debían ser 
proyectados los puntos marcados previamente. Puesto que así se obtenía de hecho 
el plano del eje distal, se prestó mayor atención a la extremidad proximal cuyo 
eje debía proyectarse. Así pues, los puntos de este eje fueron proyectados vertical
mente con la ayuda de una escuadra con soporte fijo de madera para que apo
yara bien en la superficie de la mesa de trabajo, a manera de eliminar al máximo 
posible los errores de apreciación. Al mismo tiempo se tomaban sus respectivas 
alturas. Se unieron estos puntos proyectados mediante una línea cuya función 
era marcar el eje distal. En seguida, sobre esta misma línea, al nivel de cada 
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uno de los puntos proyectados se reconstruyeron perpendiculannente sus alhtras; 
por último, sobre ambas perpendiculares se h-azó una nueva línea que repre
senta el eje proximaL La intersección de las dos líneas obtt'nidas marca el ~mgulo 
a medir. 

Para obtener el ángulo de reh·oversióo de la tibia_ se apoyó finnemente e] 
platillo tibia) interno contra una tabla vertical que descansaba perpendit:ular
mente sobre la mesa (lám_ 1). La arista de esta tabla nos sirvió para marcar 
en el papel el plano del platillo tibial mencimJado. Hecho esto, se proyectaron 
los puntos previamente marcados con el fin de trazar los ejes sobre el papel y 
obtener el ángulo deseado. 

Lám. l. Colocación de la tibia para proycc.:taT los puntos de los ejes ~obre d papt'l. 

ELABORACION 

E l material se agrupó de acuerdo a los tres siguientes cri terios: a) proceden
cia, b) sexo y e) lado (para cada sexo). 

De esta manera quedaron constituidas 14 series guc fueron tratadas en un 
principio independientemente unas de otras_ cu~os resultados se consignan en 
los Cuadros 2 y 3. 

Conocidas estas constantes para las mencionadas series, se procedió a aplicar 
la prueba F" con el fin de saber si la homogeneidad de sus variancias pennioa 

vnriancin mayor 
'F = - ----

variancia menor 
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CUADHO :2 

\'alon·s del Angulo de• Torsión. 

LA CANDELAIUA, COAII. 
HV!\1EHOS 

ll. \In. \lx. Disp. m. S. 
·-------~------------

Der. 24 127 . .5 161.0 33.5 143.50 ± 1.77 8.71 ± 1.25 
\-!ase. - "~·----~--------

Izq. 21 132.5 lGH.O 35.5 154.85 ± 2.11 9.65 ± 1.48 
... ----·-·---·-·------------- ·-

Der. 16 137 .. 5 165.5 28.0 ] 47.71 :!:: 1.93 7.74 ± 1.36 
Fcm. ------------ ------------ ·----------

Izq. 14 143 .. 5 l6H.O 24.5 152.17 ± 2.00 7.49 ± 1.41 
-----·---- ----··------~-- ----------------------

FEMURES 
-------- ------·-·· ·----

Der. 37 --2.0 24.5 2f:i.S 14.33 ± 1.33 8.11 ± 0.94 
Mase. 

3(:) 3.0 35.0 32.0 19.00 :.t: 1.52 9.14 ± 1.07 

Der. -1'4 ____ 1.5-- - 34.0 -32T --16-:-o-7±. 2.41-------g:-62 ± 1.10 
Fem. -----------

Izl¡. 17 2.5 29.0 2f:i.5 15.18 ± 2.92 11.70 ± 2.07 

PAILA, COAH. 
FEMUHES 

Der. 14 4.0 31.0 27.0 18.42 ± 2.27 8.52 ± 1.61 
Mnsc. -------~------------ --

6.0 42.0 36.0 24.41 ± 3.42 11.84 ± 2.42 

CUADHO 3 

Valores del Angulo de H.etroversión. 

LA CANDELAHIA, COAH. 
TIBIAS 

n. Mn. Mx. Disp. m. s. 

Der. 31 11.5 25.0 13.5 16.77 ± 0.58 3.28 ± 0.41 
:Mase. 

Izq. 27 10.5 2:3.0 12.5 15.70 ± 0.66 3.45 ± 0.46 
------ ----------------- --------

Der. 16 12.0 21..5 9.5 16.18 ± 0.68 2.73 ± 0.48 
Fem. --------------- -----

lz<J. 18 12.0 2.5.0 13.0 17.11 ± 0.72 3.07 ± 0.51 

la comparación entre ellas. Se aplicó primero a las series derechas e izquierdas 
de cada sexo, resultando en todos los casos variancias homogéneas (Cuadro 4), y 
1Jor lo tanto, comparables entre sí. 
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CUADI\0 •1 

l'nwba F 

IIU:V1EHOS 

lzq. F 

21 1.22 < 2.00 
CANDELAHIA 

F('m. J(j 14 1 .OG < 2.42 

FEMUHES 

Mase. 37 36 l .27 < 1.!5.'5 
CANDELAHIA 

Fe m. 14 17 1.68 < 2.24 

PAILA Mase. 14 12 Ul5 < 2.()0 

TIBIAS 

i\1 ase. :31 27 1.11 < 1.62 
CANDELAHIA 

Fe m. 16 18 1.26 < 2.19 

Sl' usó la tabla dl' distribución F para PI 5% 

Así pues, procedía la aplicación de la prueba t, para determinar si las dife
rencias observadas entre las medias eran significativas o se debían sólo al azar." 
Se encontró que entre las dos series ele cada sexo, las diferencias entre las medias 
no son signillcalivas, cxecpto para las dos series, derecha e izquierda, de ]os 
húmeros masculinos, la diferencia de cuyas medias sí resultó significativa ( Cua
dro 5). 

De acuerdo con estos resultados, nos pareció correcto sumar las series por 
sexos, haciendo caso omiso de las diferencias encontradas para cada lado, ya que 
de ac·ncrdo t'Oil los valores ele t no son significativas, conservándose indepen
dientes solamente las series masculinas derecha e izquierda de los húmeros. De 
c•sta manera, d número de las series cp1cdó reducido a ocho, cuyos resultados, 
consignados en los Cuadros 6 y 7, senín discutidos en seguida. 

DISCUSION 

Partiendo del hecho de que todos los fenómenos biológicos son variables, y 
de <Jlle aún en el seno de una misma especie no todos los individuos son idén-

"Se aplicó la prut>ba t para muestras pequdías, cuya fórmula es: 

1 Xt- x,/ 
t =-·········------

Sw 
_¡ 1 1 
y------·-

ll¡-1 n.-1 
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CUADHO 5 

Prueba t 

HU~IEHOS 

DtT. Izq. p 
----··------

i\1ase. 24 21 
CANDELA HIA 

Fem. 16 14 

FEMURES 

Mase. 37 36 
CANDELAHIA 

Fem. 14 17 
PAILA 

Mase. 14 12 

TIBIAS 

Mase. 31 27 
CANDELA1UA 

Fem. 16 18 

CUADRO 6 

Valores del Angulo de Torsión. 

LA CANDELARIA, COAH. 
HUMEROS 

11. Mn. Mx. Disp. m. 

Der. 24 127.5 161.0 33.5 143.50 ± 1.77 
Mase. -----------·-----··---·------- .. ---

Izq. 21 132.5 168.0 35.5 154.85 ± 2.11 

Fem. 30 137.5 168.0 30.5 149.80 ± 1.43 

FE MURES 

Mase. 73 -2.0 35.0 37.0 17.04 ± 0.96 

4.33 < 0.01 

1.57 > 0.0.5 

0.73 > 0.05 

0.24 > 0.05 

0.48 > 0.05 

1.51 > 0.05 

0.91 > 0.05 

S. 

8.71 ± 1.25 

9.65 ± 1.48 

7.83 ± 1.01 

8.24 ± 0.68 
- ----·------ -----------------------

Fem. 31 1.5 34.0 32.5 15.63 ± 1.97 10.96 ± 1.39 

LA PAILA, COAH. 
FEMUHES 

Mase. 26 4.0 42.0 38.0 21.15 ± 2.04 10.40 ± 1.45 
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CUADRO 7 

Valores Jel Angulo de Hetroversióu. 
LA CANDELAHlA, COAH. 

TIBIAS 

n. Mn. Mx. Disp. m. S. 

"-------- ---------- ------------- -----~ 

Mase. .58 10.5 25.0 14.5 16.62 ± 0.44 3.39 ± 0.31 
--·------------

Fem 34 12.0 2.5.0 13.0 17.22 ± 0.48 2.82 ± 0.34 

ticos, al estudiar uno de estos fenómenos, en este caso la torsión y retroversión 
óseas, se trata de apreciar un bosquejo de organización a partir de un conjunto 
de cifras aparentemente desordenadas, como las obtenidas en un principio, bos
quejo que sólo se puede lograr haciendo uso del método estadístico. En otros 
términos, tratándose de un rasgo biológico, se le debe considerar como una 
variable aleatoria, en el sentido matemático, resultando así un fenómeno que 
debe ser abordado con el recurso estadístico. 

Por lo que se refiere a las causas de la torsión y retroversión óseas debe 
reconocerse que el tema requiere un estudio especial, dada su evidente impor
tancia, puesto que ofrece bases para la mejor comprensión del fenómeno en el 
conjunto de las relaciones estructurales del esqueleto humano. Se han hecho 
varios ensayos con ese enfoque.1

" de los que se puede deducir que cuando menos 
existen dos factores principales: uno evolutivo, resultado de la historia filo gené
tica del hombre, 11 y otro de tipo mecánico, en íntima relación con el ambiente 
y posiblemente hábitos culturales, múxime sí se trata de poblaciones antiguas, 
inclusive prehistóricas, 1 " que en mayor grado son dependientes de los dictados 
de la naturaleza. La interacción de ambos factores en esas poblaciones, aun<Iue 
sin modificar la morfología específica, marca una huella cuantitativa en la expre
sión de esos caracteres. De ahí los diversos valores que asume el carácter en 
cada caso. 

Ahora bien, ¿en qué grado influye cada uno de estos factores, y otros más, 
en la expresión cambiante del fenómeno, tanto entre los diferentes individuos 
como entre las diferentes poblaciones? Sin pretender tratar en toda su comple
jidad este problema, nos limitamos a exponer aquí nuestros resultados, tal como 
han sido hallados en la población estudiada, con la esperanza de que constituyan 
una contribución para estudios posteriores de mayor alcance antropológico, 

Análisis estadístico 

Húmero. 

Varios autores mencionan que en casi todas las series estudiadas, cuando se 
han tenido en cuenta el sexo y el lado a que los huesos corresponden, la torsión 

1
" Testut, L., op. cit., pp. 493-97 (referencia a varias teorías sobre la homología de los 

miembros, mencionando entre ellas la de la torsión); Elftman, H., 1945; l'arenti, D. R., 1946; 
Capechi, V., 1950-51. 

11 Evans, F. C. y Krahl, V., 1945. 
12 Manouvrier, L., op. cit., p. 259. 
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es mús grande en los húmeros iz<¡uierdos que en los derechos, y mayor en los 
femeninos <¡ue en los masculinos. 1

" Desafortunadamente en estos estudios no se ha 
puntualizado estadísticamente si estas diferencias son reales o sólo debidas al 
azar. En nuestras series, de manera semejante, hemos encontrado en general 
datos parecidos, es decir, que considerando aisladamente las series derecha e 
izquierda de cada sexo, los húmeros izquierdos revelaron valores más altos que 
sus homólogos del lado derecho. De la misma manera, los húmeros femeninos 
revelaron valores mayores que los masculinos, a excepción de la serie masculina 
izquierda c¡ue resultó mayor que su homóloga femenina. 

Sin embargo, conforme a la prueba t se observó que únicamente es significa
tiva la diferencia entre los húmeros derechos e izquierdos masculinos, de lo que 
se infiere que en estas dos series ha intervenido un factor de diferenciación 
bilateral. 

Los valores promedio que hemos obtenido son: 

Serie masculina derecha: 
Serie masculina izquierda: 
Serie femenina completa: 

143.50 ± 1.77 
154.85 ± 2.Íl 
149.80 ± 1.43 

A manera de comparación anotamos algunos de los valores medios obtenidos 
en otros estudios: 

Serie masculina europea: 
Serie femenina europea: 
Serie .masculina de 
norteamericanos blancos: 
Serie masculina de 
norteamericanos negros: 
Suizos y franceses: 
Indios Salado: 

16l.IO 
164.95 

164.4 

162.6 
164.0 
159.0 

V arias series de 
aborígenes argentinos: 
Fueguinos: 
Peruanos: 
Australianos: 

de 144.14 a 158.10 
143.9 
150.2 
134.5 

(Broca, citado por Krahl y Evans)14 

(Broca, citado por Krahl y Evans) 

(Krahl y Evans)15 

(Krahl y Evans) 
(Martin)I 6 

(Matthews, cit. por Krahl y Evans) 17 

(Chil!ida) 1s 
(Martin) 1 n 

(Martín) 
(Martín) 

Como se puede observar, en este Cuadro general se han incluido series agru
padas con diversos criterios. Por esta circunstancia no se pueden hacer compa
raciones estadísticas aceptables, pero nos pueden servir para indicar la variación 
de las tendencias centrales que la torsión humeral presenta, dentro de cuyos 

''' Olivier, C., op cit., p. 205. 
11 Krahl, V. y Evans, F. G., op. cit., p. 243. 
'"liAd., p. 233. Estos autores consideran un ángulo de rotación de 90°, diferente al de 

torsión, por lo que las cifras que clan para este último son 90o menores a las que otros autores 
consignan. Por eso, para comparación se les han sumado los 90°. 

10 Martín, R., 1928, p. 1106. 
"Krahl, V. y Evans, F. G. op cit., p. 244. 
'' Chillida, L. A., 1943. 
10 Martín, R., op. cit., p. 1106. 
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límites quedan comprendidas las de nuestras series, aproxirnúmlosc mús par
ticulannente a los valores medios de las series sudamericanas. 

La variabilidad de la torsión humeral es grande: según Broca, de 139 a 182 
entre los franceses,"" o sea una amplitud de dispnsión dc 4:3°. Para una serie 
nortcamerkana de blancos, Krahl y Evans dan los valores ele 141° a 178°," 1 con 
una amplitud de oscilación de .'37°. Para la serie de Jlortcarnericanos negros de 
amhos sexos, el mínimo fue de 140" y el múximo de 178", con una amplitud 
de variación de .38", o sea, que en estas series, el ichos autores encontraron valores 
sensiblemente parecidos. 

En nuestras series humerales el valor mínimo fue de 127 .. 5", correspondiente 
a un húmero mas<:ulino derecho, en tanto que el múximo alcanzó 168° en un 
húmero masculino izquierdo (lúm. JI). La amplitud de dispersión absoluta"" es 
de 42 .. 5°, casi id(~ntica a la encontrada por Broca entre los franceses, aunque las 
t'ifras para el mínimo y el múximo sean inferiores en nuestra serie, y por lo qm~ 
no coim·id<m los valores medíos, siendo más altos los de las poblaciones euro
pcas. Esto mismo se puede observar si comparamos las series de Candelaria 
con las norteamericanas mencionadas. 

Fbnnr. 

De los elementos ÓSPOS postcrancales, el u~mur ha sido uno de los más estu
diados. Así, en especial, numerosas mediciones se hau llevado al cabo en fémures 
de poblaciones mexicanas prchispúnicas y contemporáneas, pero ha y que anotar 
el hecho de que la torsión femoral no ha lll('r<'cido sufici<'nte atención. 

A pesar dt' hahPr sido muy estudiado, el fónnrr es uno de los que más pro
hkrnas ha presentado en cuanto a los crih'rios y tócnícas de medición en muchos 
de sus caracteres, y en ('stos S(' incluye la torsión, de lo que se desprende la 
('vidente necesidad de superar los desacuerdos referentes a muchas de estas téc
nicas ostt'orn(·trícas. "" 

Entrando al tema, es un hecho característico de la torsión femoral su gran 
amplitud de dispersión,"' que según Martín"'' va teóricamente de -25° a 42°, 
o wa, una amplitud de oscilación absoluta (en todas las series por él considera
das) de 67°. 

Ingalls, "'' que ha estudiado exhaustivamente las carac:terísticas femorales de 
una población blanca, ha en<:ontrado los siguientes datos: 

Snic masculina derecha 
Sl'rie masculina izquierda 

:'vlínimo 

- 5 
-14 

"'Broca, 1'., citado por Olivier, op. cit., p. 205. 
" Krahl, V. v Evans, F. C., o¡¡ cit., p. 2.3.'5. 

:'vlúximo 

31 
27 

Oscilación 

36 
41 

""Consideramos amplitud d(' osdlacicín absoluta, la comprendida entre los valores extremos, 
~In, y !\h., sin t<·ner <'11 Cllf'llta sexo ni lado, es decir, suponiendo una serie total eonstituida 
por todas las seri<'S que l'll n•alidad fueron tratadas de manera independiente. 

"" l'robh·ma tratado collcrdamcnl<' por Comas, J., 1U47-4H. 
"' Cap<'chi, V., HJ50-.'51. 
"' 1\lartin, H., op. cit., p. ll41. 
"; Ingalls, N. \V. y Crossberg, l\1., JU24. 

J 



Lám. li. Casos extremos de torsión humeral: a la izquierda In máxima; a la derecha la mínima. 
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O sea, que para sus dos series consideradas en conjunto, hay una amplitud 
de variación de 45°, con valores que van de -14 a 31°, valores extremos que 
quedan comprendidos entre los teóricos que da Martín. 

En las series de que nos ocupamos, el valor núnimo obtenido conesponde 
a un fémur masculino derecho de La Candelaria, que es igual a -2°, en tanto 
que el valor máximo se halló en un fémur masculino izquierdo de Paila, con 
42° (lám. lll), o sea, que la amplitud de dispersión absoluta es de 44°, casi 
idéntica a la encontrada por Ingalls en las series mencionadas. 

Lám. III. Casos extremos de torsión femoral: a la izquicrd;t In múxima; a la dcrcchn la mínima. 

Como una observación que nos ayudará a comprender mejor la variación que 
presenta este carácter, se puede hacer notar que los valores que da Ingalls para 
la población blanca que estudió, si bien quedan comprendidos entre los límites 
señalados por Martín, se ubican en la parte inferior y media de la gradación 
de valores que este mismo autor da, con una acentuada incidencia de valores 
negativos. En la población que nos ocupa se nota. contrariamente, una tenden
t:ia hacía los valores máximos, situándose de esta manera nuestros resultados en 
la parte media y superior de la misma gradación antes mencionada. Sólo se 
obtuvo un valor negativo, que no representa porcentaje importante. 

Generalmente se ha opinado que no existe diferencia sex"Ual ni de lateralídad 
con respecto a la torsión femoral.~: Parentí, empleando la prueba t ha confirmado 

~' Olivicr, C., op. cit., p. 241. 
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este hecho al no encontrar ('n sus series estudiadas diferencias significativas. o A 

En nuestro caso, al comparar las series derecha e izquierda de un mismo sexo, 
aplicando la prueba t, no encontramos diferencia significativa, por lo cual se 
estimó conveniente formar sólo dos series, masculina y femenina, como ya se dijo 
anteriormente, no siendo posible hacer una sola serie total ya que las variancias 
no fueron homog<'~neas, según se desprendió de la prueba F. 

Por lo que respecta a las medias aritméticas, las obtenidas para nuestras 
series fueron: 

Serie masculina (Paila): 
Serie masculina (Candelaria): 
Serie femenina (Candelaria): 

21.15 ± 2.04 
17.04 ± 0.96 
15.63 ± 1.97 

A primera vista se observa (}Ue hay una diferencia pronunciada entre los 
valores medios de la serie femenina con respecto a los de las series masculinas 
y, a su vez, de éstas entre sí. Pero, como ya se dijo antes, las variancias de 
estas series no fueron homogéneas, por lo cual no se aplicó la prueba t, y por 
lo mismo no se pudo saber si las diferencias entre sus medias son o no signi
ficativas. 

Entre los pocos estudios realizados con rigor estadístico, contamos con el ya 
mencionado de Ingalls, cuyos valores medios consignados para sus dos series son: 

Serie masculina derecha: 
Serie masculina izquierda: 

11.76 ± 0.53 
9.73 ± 0.50 

Aunque tratadas independientemente por lados, presentan, de cualquier ma
nera, valores muy inferiores a los que asumen nuestras series, en las cuales, al 
final de cuentas, no se consideraron los lados. Tenemos, además, el interesante 
estudio de Elftman, 29 quien obtuvo en una serie de fémures, también de una 
población blanca, una media de 11.86 ± 1.05, que es muy parecida a las ob
tenidas por Ingalls. 

Este hecho concuerda perfectamente con lo mencionado por Olivier, según 
el cual, los ángulos de torsión femoral para poblaciones de origen europeo son 
menores respecto a otros grupos."" 

Sin embargo, hay que mencionar que otros autores han encontrado en pobla
ciones europeas ejemplos de torsión femoral pronunciada para sus valores medios. 
Es el caso, por ejemplo, de Parenti,'11 que halló una media de 19.21 ± 0.88 en 
una serie masculina de siracusanos, y de 20.88 ± 1.42 para una serie femenina 
de la misma población. 

Debe tenerse presente, por supuesto, que al efectuar comparaciones, las 
diferencias halladas muchas veces se deben a técnicas distintas de medición. 

Martin'12 menciona algunos datos de Paul Rivet obtenidos de una serie baja-

'·' Parentí, D. R., 1946, p. 21. 
'" Elftman, H., 1945, p. 258. 
:w Olívier, C., op. cit., p. 241. 
:n Parentí, D., op. cit., p. 21. 
"" Martin, R., op. cit., p. 1141. 
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californiana, que no sahemos ele cuántos casos constó ni exactamente a <¡ ul
pohlación perteneció. Los valores qne consigna son: para f(~nt mes masculinos, 
una nwclia de 19.10, <[UC queda comprendida entre las tneclias de nuestras dos 
series masculinas de Paila y Candelaria; para f(~tmm's femeninos da una media 
ele 24.60, que sí difiere mucho ele la de nuestra serie fctnc11ina de Candelaria. 

Es claro que esta comparación no se ajusta a las exigencias estadísticas. Sin 
embargo, puede al menos proporcionarnos una idea del comportamiento de este 
carácter en otras poblaciones. Por esto mismo tamhi(·n incluimos otros datos 
mencionados por Parcnti, aunc1ue se refieran a series mixtas ( ntasculinos + 
fe m<'ll i nos)::::: 

Mcditern'utcos modPrnos: 
Lapones: 
Es la vos modernos: 
Japoneses: 
Vascos: 
Galos y romanos: 
Gcrma.nos: 
Semitas: 
Hindúes: 
Aínos: 
Fuegui11os (5 individuos): 
lkrelwrcs: 
Siracusanos: 
Fuegu ilws ( l () incliviclnos): 
Etíopes: 

7.0 
8.() 

10.2 
J 1.5 
12.:3 
12.8 
1:3.4 
14.4 
1.5. 7 
15.7 
18.3 
18.,5 
W.4 
20.5 
2.5.0 

(Bello) 

" 
(:\Iartin) 
(Bello) 

(Martín) 

" (P;uenli) 
(Gen na) 
(Martin) 

Dcscono<·<·mos d método de medición y elaboración estadística aplicados para 
las series anteriores, pero podemos hacer notar, con las reservas debidas, que 
lliH'slros valores ele 15.63, 17.04 y 21.15, quedan comprendidos entre aquéllos 
de torsión femoral pronunciada, donde se incluyen tamhién las dos pequeñas 
scri<·s sudat11cricanas apuntadas. 

Tibia. 

El ú~tgulo de retroversión ele la tibia se comporta de manera muy semejante 
al úngulo ele torsión femoral, en cuanto <JUC no existen diferencias bilaterales 
apreciables, como lo reveló la prueba t en nuestra serie, ni diferencias sexuales 
de acuerdo a lo mencionado por Olivier. 31 

Por cuanto se refiere a la dispersión de valores, se halló en las tibias de 
La Candelaria un mínimo ele 10.5° en una tibia masculina izquierda, y un 
múximo de 2,so en una tibia masculina derecha (lám. IV), con lo crue resulta una 
amplitud de variación de 14.5°, crue es relativamente reducida. 

Podemos ohsPrvar también en otras dos series americanas (Cuadro 8) estu
diadas por Manonvrier,'"' una amplitud de variación que difiere poco de la nues
tra. Para la serie ele 14 tibias de indígenas venezolanos de la época precolombina 

"" Pan·uti, D. H., op. cit., p. 22. 
"' Olivier, C., op. cit., p. 248. 
"" lV!anouvrier, L., o¡J. cit. 

1 



L:ím. IV. Ca~o~ extremos de retroversión tibia): a la izquierda la márima; a la dercd1a la min;ma. 
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(Colección Marcano) encontró un mínimo ele 9° y un máximo ~e 20", .con lo 
cual resulta una amplitud de oscilación de 11 ", menor a la de Candelana. Por 
otra parte, en la serie de 60 tihias ( Colecci_ón , de Antro~olo~ía e k:~ M u seo ~e 
Historia Natural de París) pertenecientes a mchgenas cahformanos de la costa 
v de las islas", halló nn mínimo de 11" y un máximo de .31..5°, con una amplitud 
~k oscilación de 20.5'', mayor a la de Candelaria. 

En d conjunto de las c·ifras anteriores se nota una diferencia entre los valores 
ruínimo y máximo de cada serie y de sus amplitudes de .os~:~laeión corre~pon
dientcs, sic>llClo mayores dichos valores y campos de vanac10n en la senc de 
indígenas californianos, intermedios en la serie de 9andelaria y menores en la 
de indígenas verwzolanos, corno se observa en el Cuadro 8. 

CUADHO 8 

Angulo de retroversión. 

Series Americanas y Europea. 

!l. Mn. Mx. Disp. m. 
- --~----------·-~--- - ---··--------· --------

\'¡·:NEZllEI.A 

(lndíg('nas 
pn·c1Jlomhinos) 14 9.0 20.0 11.0 13.9 

(;A NIJELAIIIA 

!\!ase. 58 10.5 25.0 14..5 16.62 ± 0.44 

Fl'm. 34 12.0 26.0 13.0 17.22 ·±: 0.48 

CAJ.IFOIINIA 

( lndíg('nas) GO ll.O 31.5 20.5 20.0 

FnANCESES 

(CmrtempOI'ÍIIlt'OS) 72 l. O 20.0 19.0 12.5 

Por lo c¡u<> rl'speda a poblaciones no americanas, el mismo autor nos pro
pon:iona sus datos obtenidos de una serie de 72 tibias de franceses contemporú
lll'OS;:"' l'stos valores son 1 o para el caso mínimo y 20° para el máximo, obser
vúndos(' una amplitud de 19°, semejante a las de las tres series anteriores, en 
pmt icular a la de indígenas californianos. Se nota, sin embargo, que los valores 
111ínimo y múximo de esta serie europea son menores a los de las series ameri
canas, exeeptuúndose el caso en que el Mx. iguala al de la serie venezolana. 

Con todos estos valores consignados, podemos obtener una amplitud de 
oscilación geucral para todas las series de 30.5°, que va desde 1 o en un ejemplar 
de la serie francesa a 31.5° en una tibia de la serie californiana. Se aprecia, en 
relación a esta amplitud, que la variabilidad de la retroversión tibial resulta, 
de cualquier modo, menor a la que presenta la torsión femoral. 

"" Manouvrier, I.., op. cit., p. 236. 
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Por cuauto sl' refiere a los valores medios de las series de tibias de La Can
delaria, tenemos los siguientes valores: 

Serie mascnlina: 
Scrie knwnina: 

16.62 ± 0.44 
17.22 ± 0.48 

i\o se conoccu valores para otras series mexicanas. Hrdlicka"7 a fines del siglo 
pasado apuntaba la existencia del úngulo de retroversión en tibias de aborígenes 
mexicanos, auw¡uc no cita ninguml apreciación métrica. 

Para otras poblaciones americanas, tenemos los estudios antes mencionados 
ele Manouvrier, <pden consigna, para la serie de indígenas venezolanos precolom
binos, uua media de 1.3.9° y para la serie de californianos, nna media ele 20.0°. 

Las cifras anteriores nos muestran la gran variación de los valores medios en 

poblaciones indígenas americanas, desde el caso mínimo entre las tibias venezo
lanas hasta el caso máximo de las tibias indígenas califomianas. O sea, que en 
esta distrihnción de valores medios, los de La Candelaria ocupan un lugar intcr
!llcdio. 

Asimismo, si consideramos la serie de tibias de franceses contemporáneos 
estudiada por Manouvrier, y cuya media es de 12.5, notaremos en seguida que 
este valor casi coincide con la media de la serie de indígenas venezolanos. Esto 
nos hace recordar la cita ele Olivier'" al decir que el ángulo de retroversión es 
poco marcado entre los europeos (8-10°) ~para la serie de Manouvrier la media 
es 12.5° ~, lo que indica que también en las poblaciones europeas existe nna 
oscilación considerable ele los valores centrales. 

Pero la gran aproximación c¡ne se nota entre los valores medios ele las series 
venezolana y francesa nos induce a pensar que no existe una exclusividad o limita
ción de campos de oscilación de los valores medios para un grupo humano deter
minado, aunque quizás exista cierta tendencia de los valores medios de poblacio
nes de una filiación dada a ubicarse en alguna parte precisa dentro del campo 
de variacióu normal de este fenómeno. 

Manouvrier cita el hecho de que, en general, el ángulo de retroyersión es más 
elevado en tibias no europeas, refiriéndose especialmente a la serie californiana,"" 
cuyos valores son de los más altos que se han encontrado, pero a continuación 
él mismo aclara que en casos individuales ha hallado en tibias europeas retro
versión casi tan acentuada como la de los californianos. De lo que se desprende 
que sólo la frecuencia de casos es la c1ue, desde luego, determina el comporta
miento de la media en diferentes poblaciones. 

Por último, se hace notar que los valores medios obtenidos para las series de 
La Candelaria corresponden a los de un pueblo de considerable retroversión 
tibia!. 

Es ele considerarse también que, vistas las diferencias entre las series ameri
canas, resalta la necesidad de un estudio que elimine factores ohjetables de índole 
estadística, de manera que se pueda apreciar con base más sólida, la realidad 

"Hrdlicka, A., 1898, p. 311. 
'" Olivier, G., op. cit., p. 248. 
'
10 Manouvrier, L., op. cit., p. 238. 
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de la existencia o ausencia de esas diferencias y, sobre este resultado, estudiar 
las causas o factores de la presencia o manifestación variable de este carácter. 

RESUMEN 

Entre los caracteres óseos mensurables, la torsión cpw presentan los huesos 
largos es uno ele los más variables, lo c¡ue hace indispensable el uso del método 
estadístico que reduzca este fenómeno a expresiones cuantitativas susceptibles 
ele ser apreciadas con mayor objetividad. 

Al emprender el estudio sobre este carácter óseo se tropezó, en primer lugar, 
con el obstáculo consistente en la falta de unidad para la determinación de puntos 
y ejes, así como con la técnica de medición. 

En una colección prehispánica del norte de México fueron medidos los 
ángulos de torsión en 75 húmeros y 130 fémures, y el ángulo de retroversión 
en 92 tibias, distribuido todo este material en 8 series, utilizando un método 
gráfico c¡ue consistió en la proyección de los ángulos citados sobre papel. 

Una vez obtenidos los datos se observaron los siguientes resultados: a) Existe 
una diferencia no debida al azar entre los húmeros masculinos derechos e iz
quierdos, con valores rnayores en estos últimos, según lo reveló el análisis esta
dístico. En cambio, no existe diferencia significativa entre húmeros femeninos 
derechos e izquierdos. b) Por lo que se refiere al fémur, no hubo diferencia 
significativa por lados ni en fémures masculinos ni en femeninos. Unidas las series 
por sexos, no fue posible determinar si las diferencias son o no debidas al azar, 
aunque algunos autores, trabajando sobre series más numerosas, han encontrado 
que no existe diferencia significativa en ese sentido. e) En cuanto al comporta
miento del ángulo de retroversión en la tibia, no existe diferencia de lados en 
ninguno de los dos sexos y se menciona que tampoco hay diferencia sexual, aun
que en las series ~HIUÍ estudiadas no nos fue posible hacer estadísticamente tal 
comprobación. 

En los tres rasgos óseos tratados, hay un gran campo de variación, siendo 
mayor en el fémur y menor en la tibia. En todos los casos, la amplitud de oscila
ción se encuentra comprendida entre los límites conocidos para otras poblaciones. 

De acuerdo a los valores medios de las series estudiadas se halló que existe 
nna torsión humeral mediana, semejante a la de otras poblaciones americanas; 
la torsión femoral en las series de Candelaria y Paila se puede considerar como 
bastante acentuada en relación a las observadas en otras series conocidas; res
pecto a la retroversión tibia!, las series se caracterizaron por sus valores medios 
pronunciados. 

Para concluir debemos decir que este trabajo es sólo una exposición de datos 
que esperamos sea útil como colaboración para otros estudios en los cuales se 
disponga de material óseo más abundante. 
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CHAI'\EOLOGIA Y CHIMINOLOGIA 

ANSELi\W MARINO FLORES y 

CARLOS SERRANO SANCUEZ 

En el año de 1945 se publicaron por vez primera los resultados de una inves
tigación crancológica constitucionalista. 1 Se estudió la colección de cráneos de 
delincuentes del Museo Nacional de Antropología, formada por el insigne antro
pólogo Nicolás León, poniéndose especial interés en dos aspectos: primero en 
el aprendizaje de una nueva técnica craneométrica y, segundo, en su utiliza
ción práctica. Las conclusiones a que se llegaron en aquella ocasión fueron las 
siguientes: 

La serie compuesta por 108 cráneos se distribuyó según la clasificación de 
Mario Barbara, creador de la craneología constitucionalista, como aparece en el 
Cuadro l. 

CUADRO 1 

N orrnotipos 

Macrosómico o excedente 
Microsómico o deficiente 
Puro 

Longitipos. 

Con antagonismo. 
Con excedencia 
Con deficiencia 

Braquitipos 

Con antagonismo. 
Con excedencia 
Con deficiencia 

Formas de paso 

Total . 

' Marino Flores, A., 1945. 
123 

8 

4 
3 
1 

36 

17 
12 
7 

42 

19 
14 
9 

22 

108 
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Siguiendo los lineamientos de Barbara determinamos para cada cráneo, el 
tipo correspondiente, pero ahora bien, ¿c1ué utilidad práctica obtendríamos de 
este cuadro taxonómico? No estimábamos, ni estimamos, a la craneología cons
titucionalista en sí, como el fin feliz a cpw aspire llegar una investigación. Pen
samos más bien que ésta es un medio para poder esc:udriílar las posibles rela
ciones que existen entre tipo craneal y biotipo, tipo craneal y tipo psicológico, tipo 
craneal y endocrinología y también tipo craneal y delincuencia. 

Volviendo a la serie del Museo Nacional, diremos <JUe los cráneos son de 
reclusos que murieron cumpliendo su condena en la Penitenciaría del Distrito 
Federal, y que el propio Nicolás León, graeias a las informaciones proporcio
nadas por las autoridades de dicho presidio, formó un catálogo con los datos 
generales de los fallecidos. Para nosotros este catálogo fue de gran utilidad, pues 
su consulta nos permitió saber, para cada reo, la enfermedad que provocó la 
muerte, la ocupación, el grupo étnico, el grado de instrucción y lo que nos im
portaba concretamente, el delito cometido. Los delitos arrojan el cómputo que 
se presenta en el Cuadro 2. 

Contra la propiedad 
Homicidio . 
Homicidio y robo 
Lesiones 
Violación 
Sin especificar 

Total . 

CUADHO 2 ' 

37 
59 

2 
5 
1 
4 

108 

Determinado el tipo craneal y conocido el delito perpetrado se pueden estu
diar ya las afinidades entre estos dos caracteres. Para dar una idea del compor
tamiento de los datos juzgamos conveniente transcribir el Cuadro 3. 

CUADRO 3 

Tipo Craneal Delitos 

Contra la Homicidio Homicidio Lesiones propiedad y lesión Violación 

Longitipos 16 17 2 1 
Braquitipos. 9 30 1 
Formas de paso (A y D¡ 4 3 1 1 
Formas de paso (B y C) 7 .5 
Normotipos. l 4 2 

Totales 37 59 2 5 l 

Examina~do el Cuadro 3 distinguimos inmediatamente una acumulación de 
frecuencias en las dos primeras categorías horizontales y verticales; igualmente 
podemos advertir que hay una franca asociación entre braquitipos y homicidas, 
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siendo precisamente esta cifra la más alta (llle se alcanza en toda la distribución. 
Con la finalidad de medir el grado de asociación que pudiera haber entre el 
tipo c-raneal y el tipo de delito calcnlamos d Coeficiente de Asociación de Ca
racteres de Yule, y este fue de 0.52 para las relaciones comprendidas en el 
Cuadro 4. 

Tipo C:ranc~L/ 

Braq ui tipos 

Longitipos 

Braquitipos 

Longitipos 

CUADRO 4 

Delito 

Homíciclio 

Contra la prop. 

Contra la prop. 
Homicidio 

Relación 

Asociación 
Asociación 
Repulsión 
Hepulsión 

Interpretando las asociaciones y repulsiones afirmamos en 1945: "H.elacio
nanclo los tipos de delito y tipos funcionales, estos últimos deducidos de los cra
neales morfológicos, podemos decir que en los delincuentes homicidas ¡Jredomina 
la vida vegetativa, y en los delincuentes contra la ¡>ro¡Jicdad la vida de relación." 

Ann<lue se obtuvo un Inclice de Asociación ele 0.52, cifra que nos da base 
más que suficiente para aceptar las relaciones, comparamos nuestras conclusiones 
con aquellas a que habían llegado biotipólogos y criminólogos como W. A. 
Bongcr, Luis de Pina, Lodogna Cassone, Giuseppe Vidoni, y Nicola Pende; como 
resultado del cotejo aseveramos: "Las conclusiones de los autores mencionados, 
en lo referente a la relación entre tipo ele delito y tipo morfológico coinciden 
con las nuestras, no obstante que los estudios se han realizado siguiendo dife
rentes escuelas biotipológicas y constitucionales, y que cada una ele ellas considera 
al individuo desde diferentes puntos de vista". 

Los trabajos ele biotipología criminal ele Pende, de De Pina y de Sheldon 
concluyen claramente, con la existencia ele una relación estrecha entre morfo
logía y conducta humana; alejándose de la bús<Jueda tradicional que se preocu
paba por encontrar diferencias entre los delincuentes y los no-delincuentes, estos 
investigadores se interesaban sólo en los primeros, tomando en cuenta el delito. 
I ,os homicidas, y en general los que han efectuado delitos contra las personas, 
tienden a la braquitipia; en cambio, los que han atentado contra la propiedad 
(robo, fraude, etc.) se acercan a la longitipia. 

Dentro de las aportaciones de mayor valía que hizo Mario Barbara al 
estudio ele la constitución, es de especial interés la referente a la craneología 
constitucionalista. Para el investigador italiano, el estudio biotipológico logrado 
con base en la dualidad Tronco-Miembros debe ser completado con el de la 
cabeza, es decir con el de la craneología constitucionalista. Schreidcr" valoriza 
esta nueva técnica en los siguientes términos: "En otro de sus interesantes traba
jos Barbara amplió a la craneología los mismos principios de clasificación. Este 
es un hecho en cierto modo nuevo, porque después de haber gozado de un favor 
excesivo entre los antiguos antropólogos, el estudio métrico del cráneo cayó 

" Schreider, E., 1944, p. 112. 
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en desuso, lo cual es perfec.:tameJlt(~ explicable por el abuso que se comd ió ('tl 

este terreno: se multiplicaron las medidas v se las coleccionaba sin saber exac
tamente cómo utilizarlas ... Frente a Viola: qm~ en su Ciclo Ccrmdo hace abs
tracción completa de la ccfalomctría, y a Kretschlllcr, que admite qu(' en los 
exámenes en serie pueden omitirse las medidas de la cabeza, Barbara (al igual 
que Mac Auliffe) cree (IUC el estudio de la extremidad cefálica es útil para 
caracterizar la constitución. La proporción tronco-mi<'nlhros simboliza la rela
ción entre la vida vegetativa y la animal, pno debe completarse con la relación 
cd.nco facial-cráneo cerebral, que reHeja d mismo antagonismo". 

Mario Barbara, siguiendo su técnica biotipológica, estructma la craneología 
constitucionalista. Establece igualmente trece tipos, que ahora son craneales 
(con igual denominación que en el sistema clasificatorio tronco-miembros) resul
tantes de la comparación de los valores sigmáticos del volumen del Cráneo 
Facial y del volumen del Cníneo Cerebral. 

En el Anexo I reproducimos la Cé·dula Craneal, formada de tres partes: 1, ?vk
didas; 2, Volúmenes y 3, Clasificación. La·; medidas son 8; las tres primeras 
corresponden a las alturas, las tres siguientes a los diámetros antcro-posteriores 
y las tres últimas a los di{unetros transversos. Del producto de la multiplicación 
ele tres medidas (equivalentes a longitud, anchura y profundidad) resulta é'l 
volumen ele nna porción o segmento. Barbara divide el crúneo en tres porciones: 
Porción cPrehral o Cráneo cerchral, Porción nasal y Porción bucal; las dos ú ]timas 
forman el Cráneo Facial. 

El volumen de la Porción nasal está determinado por el producto de: altura 
de la nariz (nasion-acantion) por profundidad media de la porción nasal (pro
yección del punto medio entre el nasion y el acantion sobre el diámetro biauricu
lar) y por el diámetro bieigomático. 

El volumen de la porción bucal está determinado por el producto de: diámetro 
acantion-gnation por profundidad media de la porción bucal (proyección del 
punto medio entre el acantion y el gnation sobre el diámetro biauricular) y por 
el diámetro higoniano. 

La suma de la porción nasal más la porción bucal da el Cráneo Facial. 
El volumen del Cráneo Cerebral está determinado por el producto de: altura 

del crúnco (proyección del bregma sobre el diámetro biauricular) por diámetro 
antero-postcrior máximo y por diámetro transverso máximo. Para una mejor 
comprensión de la división del cráneo, véanse las figuras 1 y 2. 

Obtenidos los volúmenes y calculadas las unidades sigmáticas se determinan 
los tipos conforme a la clasificación contenida en el Cuadro 5. 

Para terminar esta breve descripción de la técnica craneológica constitucio
nalista transcribimos la opinión de Schreider acerca de las relaciones entre tipos 
craneales y tipos raciales (el interesado en mayor información puede consultar 
la obra original de M. BarbaraF "Estas combinaciones y variedades se encuentran 
tanto en los dolico como entre los meso y braquicéfalos, lo cual, segím Barbara, 
probaría que se trata realmente de variedades constitucionales y no raciales. 
Señalemos, sin embargo, que este trabajo ha sido efectuado únicamente sobre 

"Barbara, M., 1933. 
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Cuadro 5 

FORMULAS CLASIFICACION 

FACIAL CRANEO CEREBRAL 

o 

+ 

+ 
< + 
< 

> + 
> 

+ 
o 

o 

Normotipo puro 

Normotipo macrosóm1co 

Normotipo microsómico 

Longiti po con antagonismo 

Longitipo con excedencia (AJ 

Longitipo con deficiencia (DI 

Braquitipo con antagonismo 

Braquit ipo con excedencia (8) 

Braqultipo con deficiencia (C 1 

Forma de paso a la variedad A 

Forma de paso a la vari ed:~.d B 

Forma de paso a la variedad e 
Forma de paso a la variedad D 

CRANEO 
CEREBRAL 

PORCION 
NASAL 

----- --·----~ 

PORCION 

RIJCAl 

CRANEO 
FACIAL 

Fig. l. División del crúneo. Norma frontalis. 
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CRANEO 
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CRANEO CEREBRAL 

Fig. 2. División del cráneo. Norma latPralis. 
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cráneos e ignoramos en qué relación se encuentran tales tipos craneológicos con 
la estructura general del cuerpo." 

Quizás nos hayamos excedido al describir lo que se pudiera considerar como 
antecedentes del presente trabajo, pero se ha hecho así para flllf~ el lector tenga 
una idea más o menos clara del tema que se está tratando y comprenda que la 
finalidad c¡ne persigne esta segunda investigación es la misma <tue se fijó para 
la primera: nos interesa cotejar los resultados a que se ha llegado en una y otra. 

El material osteológico en que se realizó esta segunda investigación consiste 
en cráneos ele criminales ele la Penitenciaría de la ciudad ele Puebla. La colección 
estudiada consta de 147 ejemplares. 

Poco sabemos acerca de estos cráneos, pues la única referencia histórica de 
que disponernos es un trabajo de Martíncz Baca' en el que nos informa que "se 
fundó dentro de la Penitenciaría el Departamento de Antropología el 2 de abril 
de 1891. El Departamento consiste de un Laboratorio, una Oficina de Esta
dística y un Museo ... En el Laboratorio del Departamento se tomaban para 
cada reo los siguientes datos: lo. Datos generales, 2o. Datos biográficos, 3o. An
tropometría, 4o. Fisiognomía, 5o. Organoscopía y 6o. Estudio psicológico." 

Por lo antes expuesto, no queda lugar a duda ele que se hacía una investiga
ción casi exhaustiva ele cada uno de los reos de la Penitenciaría de la ciudad 
de Puebla desde fines de siglo pasado. Es más, el mismo Martínez Baca indica 
en páginas subsecuentes "Como la ley previene 9ue se conserven en el Museo 
del Establecimiento, los cerebros y cráneos de los delincuentes que mueren en 
éste [el Reclusorio Penal], se conservan 26 cráneos y 14 cerebros". Esta noticia 

·• Martínez Baca, F. y Vcrgara, M., 1892. 
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hace pensar (J!H' dicho presidio se constituyó en un verdadero Laboratorio de 
biología criminal en el que se recolectaban y estudiaban datos con la finalidad 
de conocer a fomlo al hombre delincuente, y creemos que los motivos de esta 
actitud científica, digna de nuestra mejor admiración, quedan bien expresados 
en los conceptos del citado Martínez Baca: "Por eso un establecimiento penal en 
el cual se aplique a los detenidos un severo régimen penitenciario, pero en el 
que se carezca de los medios necesarios para el estudio psicofisiológico de los 
criminales, tendrá c1ue ser siempre incompleto". 

Aceptamos en su totalidad los juicios anteriores y por esta razón tenemos 
que lamentar que los estudios sobre el hombre delincuente en los últimos años 
hayan disminuido considerablemente. 

En 1947 hicimos la primera visita a la Penitenciaría y nos encontramos con 
más de 200 cráneos, huesos largos, vísceras, cabello y cuero cabelludo pertene
cientes a delincuentes que habían fallecido en la Penitenciaría más o menos a 
fines del siglo pasado y principios del presente; revisamos los cráneos y los pocos 
antecedentes que sobre ellos existían, habiendo seleccionado 147, que es el número 
total de nuestra serie. Como dato complementario a esta primera visita tenemos 
que confesar nuestro desconcierto por el estado que guardaba la colección y demás 
huesos y órganos; se notaba inmediatamente que los ejemplares habían sido 
cambiados de lugar y que durante el translado no se tuvo el suficiente cuidado 
para que los cráneos, que se encontraban cortados, conservaran cada uno de 
ellos sus respectivas porciones; en la gran mayoría de las veces las mandíbulas 
habían sido cambiadas. Los antecedentes personales de los reos se anotaron en 
pequeñas tablillas que fueron colocadas al lado de cada cráneo, pero con el 
cambio se revolvieron; por fortuna estas tablillas estaban numeradas y fue fácil 
identificarlas y colocarlas nuevamente en su sitio. 5 

La primera etapa de nuestra investigación consistió en medir cada uno de los 
cráneos para determinar los volúmenes del cráneo cerebral y del cráneo facial; 
en el Cuadro 11 se consignan las medidas y volúmenes por porciones: primero el 
cráneo cerebral, después la porción nasal y por último la porción bucal. 

El siguiente paso consistió en calcular las constantes estadísticas del Cua
dro 12; como fundamentales se obtuvieron la Media y la Desviación standard; co
mo complementarias, el Modo, la Mediana, la Desviación probable, las Cuartilas, 
el Máximo y el Mínimo estadísticos, la Variabilidad y el Grado de Asimetría. Para 
todas estas constantes se calculó también el error standard. 

Con la Media y la Desviación standard se construyó el Cuadro 13 de Desvia
ciones Sigmáticas que comprende de -3u a + 3<J. Las medidas en número de 9 
son las originales y se consignan en el siguiente orden: 

l.-Altura del cráneo (medida calculada) 
2.-Altura de la nariz (altura nasion-acantion) 
3.-Altura acantion-gnation 

5 Actualmente la colección ya no se encuentra en la Penitenciaría, ha sido cambiada por 
segunda vez y provisionalmente está alOjada en una aula de la Universidad en la misma 
ciudad de Puebla. 
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4.-Diámetro antero-postcrior máximo del cráneo (diámetro glahela-opisto-
cráneo) . 

.5.-Profundidad media de la porción nasal (rnedida calculada) 
B.-Profundidad media de la porción bucal (medida calculada) 
7.-Diámetro transverso máximo del cráneo (diámetro curion-eurion) 
8.-Diámctro bicigomático (diámetro zigion-zigion) 
9.-Diámetro bigoniano (diámetro gonion-gonion) 

Los volúmenes son 4: 

10.-Volumcn de la porción nasal 
11.-Volumen de la porción bucal 
12.-Volumen del cráneo facial 
13.-Volumen del cráneo cerebral. 

En el Cuadro 14 se clasifica a cada uno de los cráneos conforme al delito 
cometido y al tipo craneal; el orden seguido es: primero los de homicidio, segun
do los de lesiones, tercero los sexuales, cuarto contra la propiedad y quinto sin 
tipo de delito. 

La distribución de los cráneos por tipos se encuentra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6 

Normotipos 15 
Macrusómico o excedente 7 
Microsómico o deficiente 6 
Puro 2 

Longitipos 59 
Con ant<~oni~mo 20 
Con exce enc1a . 19 
Con deficiencia 20 

Braquitipos . 48 
Con anta~oni~mo 17 
Con exce encm . 19 
Con deficiencia 12 

Formas de paso 25 
A la variedad A 3 
A la variedad B 8 
A la variedad c. 10 
A la variedad D. 4 

Total 147 

Debido a que las Formas de paso A y D tienden a la longitipia, y las Formas 
de paso B y C a la braquitipia, podemos catalogar a todos los ejemplares como se 
muestra en el Cuadro 7. 



Longitipos 
Brac1uitipos 
Normotipos 

CRANEOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA 

Cuadro 7 

Total ............ . 

66 
66 
15 

147 

131 

Teniendo en cuenta el delito, la serie queda clasificada conforme al Cuadro 8. 

Contra las personas 
Homicidas. 
Lesiones . . . 

Contra la propiedad 
Sexuales . . . 
Sin especificar 

Total . 

Cuadro 8 

34 
31 

65 

25 
29 
28 

147 

Con los dos resúmenes anteriores podemos pasar a estudiar matemáticamente 
las relaciones entre delito y tipo morfológico; para ello recurrimos al Coeficiente 
de Asociación de Yule, al igual que lo hicimos con la colección del Museo 
Nacional de Antropología. 

La serie es equilibrada en cuanto a la distribución de los longitipos y braqui
tipos, 66 y 66 respectivamente, lo c1ue demuestra la validez de la clasificación 
de Barbara; en cambio, si vemos las cifras de los delitos, encontramos una 
desproporción marcada, los delitos contra las personas caracterizan a 65 cráneos 
y los delitos contra la propiedad agrupan únicamente a 25, cifra ésta menor que 
la de los sexuales y la de los considerados como sin especificación. Pasemos a 
estudiar de acuerdo con Yule, la asociación entre tipo de delito y tipo craneal; 
para ello construimos el Cuadro 9. 

Cuadro 9 

TIPOS DE DELITO TIPO CRANEAL 

Braquitipos Longitipos Normotipos Total 

Contra las personas . 36 22 7 65 
Contra la propiedad . 7 17 1 25 
Sexuales . 10 18 1 29 
Sin especificar 13 9 6 28 

Total. 66 66 15 147 

Siguiendo el método acostumbrado llegamos a las siguientes relaciones: 
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Tipo Crane(/1 

Braquitipos 
Longitipos 
Bra<¡uitipos 
Longitipos 

Delito 

Contra las personas 
Contra la propiedad 
Contra la propiedad 
Contra las personas 

Jklacián 

Asociaciún 
Asociaciún 
lkpulsión 
lk¡l\llsi<'m 

La valorización de estas relaciones queda expresado con C) -- O .. SH; la x" - 7.:36 
nos indica <¡tiC la probabilidad de que las relaciones cst{·n deterlllinadas por el 
aí'.ar es de 0.006.5. 

Explicúbamos anteriormente <JUc hay un predominio !llarcado de los delitos 
C"ontra las personas, y esto se elche a que en esta categoría quedan incluidos los 
homicidios y las lesiones; con el fin de equilibrar las series consignamos en d 
Cuadro 10 únicamente a homicidios y delitos contra la propiedad por 1111 lado 
y a braquitipos y longitipos por otro. 

Delito 

Homiddios 
Contra la propiedad 

Total 

Cuadro 10 

Tipo Craneal 

Braquitipos 

18 
7 

25 

Longitipos 

!;) 

l7 

;3() 

Total 

;3l 
24 

55 

Como se ve, el número de casos es reducido, hecho que nos obliga a aplicar 

el Coeficiente ele Asociación de Yule modificado: Q = 
1 

=-K 
1+K 

Las relaciones entre los caracteres, por supuesto, son las mismas, variando 
únieanwnte el valor del coeficiente; en esta vez obtuvimos Q = 0.54; la x" con un 
valor de 4 . .5562 indica que las probabilidades del azar son ele 0.0332. 

La conclusión a <JUC llegamos en este segundo estudio es la misma que se 
oh tuvo en 1945. Los coeficientes de asociación ele caracteres de la serie ele Pue
bla fueron: 0.59 y 0.54; para la serie del Museo Nacional de Antropología, 0.52. 

Pasemos ahora a comparar nuestros resultados con los de otros investigadores. 
Bonger" nos dice: "En el curso del año de 1900 la Antropología Criminal 

despertó considerable interés en Holanda y fue objeto ele un estudio bastante 
extenso. Varios hombres de medicina, entre los cuales se encontraban \Vinkler, 
Bcrencls y Aletrino, tomaron medidas de cráneos ele delincuentes y de otras 
categorías de personas. En la obra de Aletrino Manual for use in the Study of 
Criminal Anthropology (I, p. 171), encontramos en forma de cuadro los resultados 
ele dichos exámenes (Cuadro II): De las cifras impresas en cursiva dedujo 
Berends las conclusiones siguientes: Los asesinos, los paranoicos, los epilépticos 
y los imbéciles son frutos del mismo árbol, cuyo tronco es de desarrollo menor 
del cráneo cerebral y de un desarrollo mayor del cráneo facial". 

"Bonger, W. A., 1943, p. 128. 
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Luis ele Pina en su tt·ahajo Tipos Constítucionais e Críminah:dadc,' siguiendo 
la t>scuda biotipológica francesa nos da como resultado de su investigación el 
siguiente csciLH'tna ele relación entre delito y tiro morfológico: 

Laclrone:.;, falsificadores 
Asesinos agresores . . 
Delincuentes sexuales 
Ebrios, escandalosos . 

Cerebral, respiratorio. 
Muscular, digestivo. 
Cerebrales. 
Cerebrales. 

En este mismo trabajo nos informa de las conclusiones de otros investiga
dores: "Ladogna Cassone observó c1tw entre los asesinos predomina el tipo 
me galo o macroesplúc:nico (hipervegetativo brevilíneo ); entre los ladrones el 
tipo mic:rocspláenico (hipovegetativo longilíneo )". 

Las investigaciones de Vidoni' nos llevan a idénticos resultados; este inves
tigador encontró 50% de brevilíneos en los autores de delitos violentos, y 12% 
en los ctue no la usaron; encontró en los longilíneos un 18% de criminales vio
lentos, y 44% no violentos. 

1\icolás Pende" al respceto nos manifiesta: «Hesumiendo podemos decir que 
en las investigaeiones hasta ahora practicadas aunque no del todo perfectas, resul
tan comprobados con bastante claridad los siguientes hechos indiscutibles: todos 
aquellos individuos que realizan actos criminales sin violencia, así como los 
criminales ocasionales e impulsivos, presentan por regla general una constitución 
hipertiroidea cpJC se combina de un modo más o menos complejo con signos 
de hipertimismo eonstitueional, hipcrsuprarrcnalismo, hipogenitalismo, o hipo
pituitarismo. Y, al contrario, en los criminales habituales sanguinarios y cínicos, es 
deCir, en los verdaderos anormales congénitos, predomina el biotipo brevilíneo 
hipervegetativo, pndiendo además apreciarse en ellos caracteres hipotiroideos 
qominantes de naturaleza hiperpituitúrica o hipersuprarrenal o hipergenital". 

Hemos citado las opiniones anteriores para que se pueda apreciar claramente 
el papel que desempeña el factor constitución dentro de la conducta humana 
y no pretendemos por ningún com:epto tratar de demostrar que la delineueneia 
es un producto únieo y exclusivo de la biología individual. La criminología es una 
ciencia demasiado compleja y aunque la delincuencia causa enormes estragos 
en la sociedad, se le ha prestado, desde el punto de vista eientífico, poca aten
ción. En nuestro país son contados los trabajos sobre sociología, psicología o 
biología criminal, a pesar de los índices tan elevados de delincuencia que algu
nas regiones registran y ojalá que el trabajo que hoy presentamos, no obstante 
las limitaciones que tiene, pueda ser ele alguna utilidad. 

' De Pina, L., p. 361. 
'Vicloni, G., 1926. 
"Pl•nde, N., 1932. 



C
U

A
D

R
O

 1
1 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
l\

E
O

S
 D

E
 D
E
L
I
:
\
'
C
U
E
~
T
E
S
 D

E
 L

.\
 P

E
:-

.l
iT

E
N

C
IA

R
IA

 D
E

 P
U

E
B

L
A

 
C

R
A

N
E

O
L

O
G

IA
 C

O
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
IS

T
A

. 
:M

E
D

ID
A

S
 Y

 V
O
L
U
~
t
E
N
E
S
 

C
rá

n
e
o

 
C

e
r
e
b

r
a
l 

P
o

rc
ió

n
 

N
a
s
a
l 

P
o

rc
ió

n
 

B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
ltu

ra
 

D
iá

m
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
A

l t.
 

Pr
o f

. 
D

iá
m

. 
V

 1
 

A
lt.

 
Pr

of
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
\"

ol
ur

ne
n 

cr
án

eo
 

A
nt

po
st

. 
T

ra
ns

v.
 

1'
\a

-A
c.

 
N

as
al

 
B

ic
ig

. 
o 

um
en

 
A

c-
G

n.
 

B
uc

al
 

B
ig

on
. 

P.
 B

uc
al

 
C

r. 
F

ac
ia

l 

1 
II

5
 

17
5 

13
4 

26
97

 
50

 
90

 
12

6 
56

7 
74

 
10

6 
96

 
75

3 
13

20
 

2 
ll

9
 

18
1 

13
2 

28
43

 
54

 
95

 
13

3 
68

2 
65

 
10

5 
92

 
62

7 
13

10
 

3 
II

O
 

17
7 

13
2 

25
70

 
54

 
92

 
12

7 
63

0 
6

5
 

10
8 

93
 

65
2 

12
83

 
4 

10
3 

17
3 

13
4 

23
88

 
48

 
87

 
12

9 
53

8 
58

 
10

2 
93

 
55

0 
10

88
 

5 
II

O
 

17
3 

13
9 

26
45

 
49

 
90

 
12

5 
55

1 
62

 
10

5 
93

 
60

5 
11

56
 

6 
ll

4
 

17
5 

13
7 

27
33

 
56

 
95

 
13

4 
71

2 
64

 
ll

O
 

10
7 

75
3 

14
66

 
7 

11
7 

18
5 

13
8 

29
87

 
58

 
98

 
13

6 
77

3 
69

 
11

4 
93

 
73

1 
15

04
 

8 
10

9 
17

6 
12

9 
24

75
 

52
 

85
 

12
6 

55
6 

66
 

10
3 

90
 

61
1 

11
68

 
9 

11
2 

18
9 

14
1 

29
85

 
56

 
91

 
13

3 
67

7 
66

 
10

6 
95

 
66

4 
13

42
 

10
 

ll
7

 
18

2 
13

8 
29

39
 

47
 

98
 

13
1 

60
3 

64
 

11
1 

91
 

64
6 

12
49

 

11
 

11
1 

18
1 

13
2 

26
52

 
51

 
95

 
12

8 
62

0 
60

 
ll

1
 

99
 

65
9 

12
79

 
12

 
10

7 
16

3 
13

5 
23

55
 

55
 

91
 

12
8 

64
0 

67
 

10
8 

89
 

64
4 

12
84

 
13

 
11

3 
15

9 
13

3 
23

90
 

52
 

90
 

13
2 

61
7 

60
 

10
5 

10
9 

68
6 

13
04

 
14

 
11

7 
18

4 
13

5 
29

06
 

52
 

96
 

13
6 

67
8 

70
 

11
2 

99
 

77
6 

14
55

 
15

 
11

7 
16

7 
14

2 
27

75
 

56
 

98
 

13
4 

73
5 

67
 

11
6 

10
4 

80
8 

1.
54

3 

16
 

11
2 

17
0 

13
3 

25
32

 
54

 
97

 
12

9 
67

5 
66

 
11

2 
lO

O
 

73
9 

1
4

H
 

17
 

11
5 

17
8 

13
5 

27
63

 
57

 
96

 
13

5 
73

8 
65

 
10

8 
97

 
68

0 
14

19
 

18
 

11
2 

17
9 

14
1 

28
27

 
56

 
92

 
13

3 
68

5 
63

 
10

7 
98

 
66

0 
1:

34
5 

19
 

10
7 

16
5 

12
3 

21
72

 
53

 
92

 
11

9 
58

0 
67

 
10

7 
94

 
67

3 
12

54
 

20
 

10
2 

17
0 

13
2 

23
23

 
53

 
88

 
13

0 
60

6 
66

 
10

8 
98

 
69

8 
13

04
 

21
 

11
3 

17
2 

13
4 

26
04

 
56

 
91

 
13

5 
68

8 
6

6
 

10
6 

10
:3

 
72

0 
14

08
 

22
 

11
5 

17
1 

14
1 

27
73

 
54

 
98

 
13

2 
69

8 
64

 
10

8 
10

3 
71

1 
14

10
 

23
 

11
8 

17
9 

14
5 

30
62

 
56

 
93

 
13

5 
70

:3
 

70
 

10
6 

97
 

71
9 

14
22

 
24

 
11

3 
16

5 
13

7 
25

54
 

57
 

91
 

13
6 

70
5 

65
 

11
2 

92
 

66
9 

13
7.

5 
25

 
10

5 
17

0 
13

1 
23

38
 

55
 

92
 

13
0 

65
7 

70
 

10
6 

10
4 

77
1 

14
S9

 



-
C

U
A

D
R

O
 1

1
 (

C
o

n
ti

n
ú

a)
 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
N

E
O

S
 D

E
 D

E
L

IN
C

U
E

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 P
E

N
IT

E
N

C
IA

R
IA

 D
E

 P
U

E
B

L
A

 
C

R
A

N
E

O
L

O
G

IA
 C

O
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
IS

T
 A

. 
M

E
D

ID
A

S
 

Y
 V

O
L

U
M

E
N

E
S

 

C
r
á
n

e
o

 
C

e
r
e
b

r
a
l 

P
o

r
c
ió

n
 

N
a
s
a
l 

P
o

r
c
ió

n
 

B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
lt

ur
a 

D
iá

m
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
A

l t.
 

Pr
of

. 
D

iá
m

. 
V

 l
 

A
lt.

 
Pr

of
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
V

ol
um

en
 

cr
án

eo
 

A
nt

po
st

. 
Tr
an
~'
V.
 

N
a-

A
c.

 
N

as
al

 
B

ic
ig

. 
o 

um
en

 
A

c-
G

n.
 

B
uc

al
 

B
ig

on
. 

P.
 B

uc
al

 
C

r. 
Fa

ci
al

 

26
 

10
7 

16
9 

13
0 

23
51

 
51

 
92

 
12

9 
60

5 
55

 
10

7 
10

0 
58

8 
11

93
 

27
 

11
8 

17
5 

14
8 

30
56

 
60

 
92

 
13

4 
73

9 
7

7
 

10
9 

92
 

77
2 

1.
51

1 
28

 
11

8 
18

6 
14

2 
31

17
 

57
 

99
 

14
0 

79
0 

63
 

11
3 

10
7 

76
1 

15
51

 
29

 
10

8 
17

2 
14

5 
26

94
 

56
 

90
 

13
9 

70
0 

65
 

10
7 

10
7 

74
4 

14
44

 
30

 
11

8 
17

1 
14

5 
29

26
 

56
 

92
 

13
4 

69
0 

70
 

10
5 

lO
O

 
7.'

35
 

14
2-

5 

31
 

10
7 

17
4 

12
7 

23
64

 
50

 
90

 
12

5 
56

2 
61

 
10

3 
93

 
58

4 
11

46
 

32
 

12
2 

17
6 

15
2 

32
64

 
57

 
95

 
14

8 
80

1 
6

4
 

10
8 

10
5 

72
5 

15
27

 
33

 
11

5 
18

8 
14

7 
31

78
 

54
 

98
 

13
6 

71
9 

67
 

11
5 

10
2 

78
5 

15
0.

5 
34

 
11

6 
17

6 
14

0 
28

58
 

54
 

92
 

13
7 

68
0 

75
 

11
0 

lO
O 

82
5 

15
05

 
35

 
12

4 
18

7 
14

6 
33

85
 

56
 

97
 

13
3 

72
2 

68
 

10
8 

lO
O

 
7.'

34
 

14
.5

6 

36
 

11
5 

17
9 

14
1 

29
02

 
51

 
94

 
13

8 
66

1 
70

 
11

0 
94

 
72

.'3
 

13
8.

5 
37

 
11

5 
17

8 
13

8 
28

25
 

59
 

91
 

12
1 

64
9 

71
 

10
7 

55
 

72
1 

13
71

 
38

 
12

0 
17

7 
14

0 
29

74
 

51
 

93
 

13
3 

63
0 

71
 

11
1 

9.5
 

74
8 

13
79

 
39

 
11

8 
18

5 
13

6 
29

69
 

55
 

95
 

12
5 

65
3 

60
 

10
5 

97
 

61
1 

12
64

 
40

 
11

4 
17

7 
13

8 
27

85
 

57
 

95
 

13
3 

72
0 

61
 

11
2 

10
0 

68
3 

14
03

 

41
 

11
4 

17
2 

13
7 

26
86

 
54

 
95

 
13

3 
68

2 
68

 
10

8 
10

7 
78

5 
14

68
 

42
 

11
4 

16
4 

14
6 

27
30

 
56

 
95

 
13

5 
71

8 
63

 
11

0 
94

 
65

1 
13

69
 

43
 

11
1 

17
5 

13
2 

25
64

 
52

 
88

 
12

9 
59

0 
.58

 
10

4 
89

 
53

6 
11

27
 

44
 

11
8 

17
4 

14
4 

29
57

 
55

 
94

 
13

5 
69

8 
62

 
10

9 
10

3 
69

6 
13

94
 

45
 

11
7 

17
4 

13
8 

28
09

 
55

 
93

 
12

7 
64

9 
69

 
10

9 
10

3 
77

4 
14

14
 

46
 

11
9 

17
8 

13
5 

28
60

 
53

 
94

 
13

5 
67

2 
72

 
11

0 
96

 
76

0 
14

32
 

47
 

11
0 

17
2 

13
9 

26
30

 
47

 
88

 
13

2 
54

6 
72

 
10

7 
98

 
75

5 
13

01
 

48
 

10
7 

16
9 

12
7 

22
97

 
55

 
89

 
12

9 
63

1 
68

 
10

2 
10

5 
72

8 
13

59
 

49
 

11
3 

16
8 

14
1 

26
77

 
58

 
91

 
13

3 
70

2 
69

 
10

7 
95

 
70

1 
14

03
 

50
 

11
6 

17
0 

14
3 

28
20

 
60

 
95

 
13

3 
75

8 
67

 
11

2 
94

 
70

5 
14

63
 



C
U

A
D

R
O

 1
1 

(C
on

ti
nú

a)
 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
:\

E
O

S
 D

E
 D

E
L

I:
\C

U
E

.:
'\

T
E

S
 D

E
 L

A
 P

E
:'

\I
T

E
:'

\C
IA

R
IA

 D
E

 P
l'

E
B

L
A

 

C
R

A
:'

\E
O

L
O

G
IA

 C
O

:'
\S

T
IT

C
C

IO
:'

\A
L

IS
T

A
 . 

.\
IE

D
ID

A
S

 Y
 V

O
L

U
.\

IE
:'

\E
S

 

C
r
á
n

e
o

 
C

e
r
e
b

r
a
l 

P
o

r
c
ió

n
 

:'
\a

s
a
! 

P
o

r
c
ió

n
 

B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
lt

ur
a 

D
iá

m
. 

D
iá

rn
. 

V
ol

um
en

 
A

lt
. 

P
ro

f.
 

D
iá

m
. 

\'
 l

 
A

lt.
 

Pr
o f

. 
D

iá
m

. 
V

ol
um

en
 

\'
ol

um
en

 
cr

án
eo

 
A

nt
po

st
. 

T
ra

ns
v.

 
1\

a-
A

c.
 

l\
as

al
 

B
ic

ig
. 

·o
 u

rn
en

 
A

c-
G

n.
 

B
uc

al
 

B
i.

go
n

. 
P.

 B
uc

al
 

C
r.

 F
ac

ia
l 

51
 

11
3 

18
1 

13
8 

28
23

 
56

 
90

 
12

7 
64

0 
63

 
10

6 
93

 
62

1 
12

61
 

52
 

11
5 

18
1 

14
4 

29
97

 
54

 
92

 
1-

33
 

66
0 

70
 

10
6 

93
 

69
0 

13
50

 
53

 
11

9 
18

2 
14

2 
30

75
 

55
 

96
 

13
8 

72
8 

70
 

ll
O

 
97

 
7-

16
 

14
75

 
54

 
11

6 
18

5 
14

4 
30

90
 

56
 

96
 

14
2 

/6
:3

 
72

 
11

0 
98

 
77

6 
15

39
 

55
 

10
7 

17
5 

13
2 

24
72

 
54

 
93

 
13

3 
66

7 
60

 
11

1 
91

 
60

6 
12

74
 

56
 

11
3 

16
7 

13
7 

25
85

 
54

 
88

 
12

5 
59

4 
70

 
10

4 
93

 
67

7 
12

71
 

57
 

11
3 

16
3 

14
2 

26
15

 
53

 
90

 
13

0 
62

0 
72

 
10

7 
10

6 
81

6 
14

36
 

58
 

11
6 

16
8 

14
7 

28
65

 
60

 
97

 
13

9 
80

9 
67

 
11

3 
97

 
73

4 
1.

34
:3

 
59

 
12

0 
17

1 
14

1 
28

93
 

61
 

92
 

12
8 

71
8 

66
 

11
2 

88
 

65
0 

1:
36

8 
60

 
11

6 
15

8 
14

3 
26

21
 

55
 

90
 

13
2 

65
3 

72
 

10
4 

94
 

70
3 

13
57

 

61
 

11
4 

17
8 

13
3 

26
99

 
56

 
92

 
13

2 
68

0 
62

 
10

7 
97

 
6-

13
 

13
23

 
62

 
11

0 
17

0 
12

8 
23

94
 

50
 

91
 

12
6 

57
3 

59
 

10
7 

96
 

60
6 

11
79

 
63

 
11

8 
18

4 
14

4 
31

27
 

61
 

94
 

13
7 

76
.5

 
74

 
10

9 
10

1 
81

4 
15

80
 

64
 

11
6 

17
5 

14
0 

28
42

 
53

 
95

 
13

3 
66

9 
66

 
11

3 
10

8 
80

5 
1-

17
5 

65
 

11
8 

18
6 

14
0 

30
73

 
49

 
92

 
13

9 
62

6 
78

 
10

6 
10

1 
83

5 
14

61
 

66
 

11
2 

17
9 

13
4 

26
86

 
52

 
95

 
12

5 
61

7 
7

2
 

11
1 

94
 

7.
31

 
1.

36
8 

67
 

11
7 

17
7 

14
2 

29
41

 
56

 
97

 
13

1 
71

1 
72

 
11

5 
91

 
7.3

:3 
14

65
 

68
 

11
3 

17
1 

12
8 

24
73

 
51

 
91

 
12

6 
58

4 
66

 
10

7 
99

 
69

9 
1:

28
:3

 
69

 
11

4 
19

1 
14

0 
30

48
 

59
 

95
 

13
2 

73
9 

72
 

10
8 

10
8 

83
9 

15
/L

 
70

 
ll

9
 

17
9 

14
0 

29
82

 
60

 
94

 
13

3 
75

0 
69

 
10

9 
97

 
7:

29
 

1·
!'1

9 

71
 

11
7 

17
6 

14
2 

29
24

 
52

 
92

 
13

6 
65

0 
63

 
11

0 
93

 
64

4 
1:

29
5 

72
 

11
7 

16
8 

13
9 

27
32

 
56

 
92

 
14

2 
73

1 
63

 
10

9 
10

1 
69

:3
 

14
2.

'5 
73

 
12

2 
17

9 
13

8 
30

14
 

48
 

95
 

13
3 

60
6 

65
 

10
7 

11
5 

79
9 

14
06

 
74

 
10

5 
18

6 
13

4 
26

17
 

52
 

98
 

13
2 

67
2 

55
 

11
0 

99
 

.5
98

 
12

71
 

75
 

11
1 

18
2 

13
3 

26
87

 
52

 
94

 
13

4 
65

5 
61

 
10

8 
11

0 
72

4 
1:

3'1
8 



-
C

U
A

D
R

O
 1

1 
(C

on
ti

nú
a)

 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
N

E
O

S
 D

E
 D

E
L

IN
C

U
E

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 P
E

N
IT

E
N

C
IA

R
IA

 D
E

 P
U

E
B

L
A

 
C

R
A

N
E

O
L

O
G

IA
 C

O
N

ST
IT

U
C

IO
:x

rA
L

IS
T

A
. 
~
m
D
I
D
A
S
 

Y
 V
O
L
U
~
1
E
:
-
.
J
E
S
 

C
rá

n
e
o

 
C

e
re

b
ra

l 
P

o
rc

ió
n

 
l\

a
s
a
l 

P
o

rc
ió

n
 

B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
lt

ur
a 

D
iá

m
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
A

l t
. 

P
ro

f.
 

D
iá

m
. 

V
 

l 
A

L
 

P
ro

f.
 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
V

o
lu

m
en

 
cr

án
eo

 
A

nt
po

st
. 

T
ra

ns
v.

 
r-

;-a
-A

c.
 

i'\
as

al
 

B
ic

ig
. 

o 
u

m
en

 
A

c-
G

n.
 

B
u

ca
l 

B
i¡.

;o
n.

 
P.

 B
uc

al
 

C
r.

 F
ac

ia
l 

76
 

12
0 

18
3 

14
4 

31
62

 
53

 
92

 
13

2 
64

3 
63

 
10

7 
91

 
61

.:3
 

12
.5

7 
77

 
11

6 
17

7 
13

5 
27

72
 

53
 

95
 

13
6 

68
4 

69
 

11
3 

90
 

70
1 

1.
38

6 
78

 
12

4 
18

7 
13

5 
31

30
 

47
 

99
 

12
9 

60
0 

74
 

11
4 

97
 

81
8 

14
18

 
79

 
11

8 
IS

O
 

13
5 

28
67

 
51

 
94

 
13

1 
62

8 
74

 
10

7 
9.5

 
75

2 
1.

'38
0 

80
 

11
1 

17
5 

13
4 

26
03

 
53

 
94

 
13

2 
65

7 
69

 
10

6 
10

0 
73

1 
13

89
 

81
 

11
0 

17
4 

13
8 

26
41

 
55

 
98

 
14

0 
75

4 
63

 
llO

 
10

1 
69

9 
14

.5
4 

82
 

10
2 

16
9 

13
2 

22
75

 
52

 
96

 
13

3 
66

3 
59

 
10

9 
10

8 
69

4 
13

58
 

83
 

11
5 

18
2 

13
5 

28
26

 
48

 
98

 
13

7 
64

4 
55

 
11

1 
86

 
.52

.5 
11

69
 

84
 

11
4 

17
5 

14
3 

28
53

 
50

 
93

 
13

6 
63

2 
63

 
10

6 
10

1 
67

4 
13

06
 

85
 

11
0 

17
3 

13
3 

25
31

 
50

 
94

 
12

7 
59

6 
57

 
10

8 
97

 
59

7 
11

94
 

86
 

10
9 

17
5 

14
0 

26
70

 
54

 
96

 
13

3 
68

9 
67

 
10

9 
10

3 
75

2 
14

41
 

87
 

11
8 

18
3 

14
5 

31
31

 
57

 
97

 
13

7 
75

7 
68

 
11

1 
10

1 
76

2 
15

19
 

88
 

11
8 

16
9 

13
5 

26
92

 
49

 
90

 
13

1 
57

7 
55

 
10

6 
96

 
55

9 
11

37
 

89
 

11
7 

17
7 

14
0 

28
99

 
48

 
91

 
13

0 
56

7 
60

 
10

4 
98

 
61

1 
11

79
 

90
 

11
7 

17
7 

14
3 

29
61

 
59

 
94

 
13

5 
74

8 
68

 
10

7 
94

 
68

3 
14

32
 

91
 

11
3 

17
8 

13
9 

27
96

 
49

 
90

 
12

7 
56

0 
63

 
10

4 
96

 
62

9 
11

89
 

92
 

12
0 

17
7 

14
1 

29
95

 
56

 
95

 
12

7 
67

5 
69

 
11

1 
99

 
75

8 
14

33
 

93
 

11
0 

17
4 

14
1 

26
99

 
53

 
92

 
13

4 
65

3 
57

 
10

9 
98

 
60

8 
12

62
 

94
 

11
1 

16
5 

13
5 

24
73

 
53

 
89

 
13

4 
63

1 
63

 
10

5 
98

 
64

8 
12

80
 

95
 

llO
 

17
0 

13
6 

25
43

 
53

 
85

 
12

7 
57

2 
63

 
98

 
95

 
58

6 
11

.5
8 

96
 

11
9 

17
6 

14
1 

29
53

 
52

 
94

 
13

6 
66

4 
69

 
11

0 
10

5 
79

6 
14

61
 

97
 

12
4 

17
1 

15
1 

32
02

 
58

 
96

 
13

8 
76

8 
64

 
11

0 
94

 
66

1 
14

30
 

98
 

11
2 

17
8 

13
4 

26
71

 
53

 
91

 
13

0 
62

7 
60

 
10

5 
96

 
60

4 
12

31
 

99
 

10
8 

17
4 

13
8 

25
93

 
56

 
96

 
14

1 
75

8 
65

 
11

3 
10

6 
77

8 
14

60
 

lO
O 

12
4 

17
4 

14
6 

31
50

 
53

 
10

2 
13

6 
73

5 
64

 
10

9 
10

4 
72

5 
14

60
 



C
U

A
D

R
O

 1
1 

(C
o

n
ti

n
ú

a)
 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
::

\E
O

S
 D

E
 D

E
L

il
\C

U
E

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 P
E

::
\I

T
E

:\
'C

IA
R

IA
 D

E
 P

U
E

B
L

A
 

C
R

A
l\

E
O

L
O

G
IA

 C
O

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

IS
T

A
. 
~
1
E
D
I
D
A
S
 

Y
 \
'O
LU
~t
E:
-.
;E
S 

C
rá

n
e
o

 C
e
r
e
b

r
a
l 

P
o

rc
ió

n
 

N
a
s
a
l 

P
o

rc
ió

n
 

B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
lt

ur
a 

D
iá

m
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
A

l t
. 

P
ro

f.
 

D
iá

m
. 

\'
 l

 
A

lt.
 

D
iá

m
. 

P
ro

 f.
 

\"
ol

um
en

 
\"

ol
um

en
 

cr
án

eo
 

A
nt

po
st

. 
T

ra
ns

v.
 

N
a-

A
c.

 
l\

as
al

 
B

ic
ig

. 
o 

um
en

 
A

c-
G

n.
 

B
ig

on
. 

B
uc

al
 

P.
 

B
uc

al
 

C
r. 

F
ac

ia
l 

10
1 

1
li

 
16

8 
15

3 
28

53
 

53
 

91
 

14
1 

68
0 

70
 

10
8 

10
4 

78
6 

14
66

 
10

2 
10

9 
17

7 
13

4 
25

85
 

56
 

93
 

12
7 

66
1 

67
 

11
0 

93
 

68
5 

13
46

 
10

3 
11

5 
17

1 
14

5 
28

51
 

53
 

97
 

13
0 

66
8 

59
 

10
4 

95
 

58
2 

12
51

 
10

4 
li

4
 

17
6 

13
5 

27
09

 
51

 
91

 
12

8 
59

4 
69

 
10

3 
86

 
61

1 
12

05
 

10
5 

11
5 

17
8 

13
3 

27
23

 
59

 
90

 
12

8 
67

9 
60

 
10

3 
10

2 
63

0 
13

10
 

10
6 

11
0 

18
3 

13
0 

26
17

 
54

 
89

 
12

0 
57

6 
66

 
10

4 
95

 
65

2 
12

28
 

10
7 

11
7 

16
8 

13
9 

27
32

 
55

 
90

 
13

1 
64

8 
66

 
10

4 
92

 
63

1 
12

79
 

10
8 

11
6 

17
7 

13
8 

28
33

 
52

 
96

 
13

6 
67

8 
65

 
li

S
 

88
 

6
~
~
 

13
36

 
;)

¡
 

10
9 

li
S

 
17

5 
14

1 
28

38
 

51
 

91
 

13
0 

60
3 

73
 

10
8 

10
1 

79
6 

13
99

 
11

0 
ll

O
 

16
7 

13
9 

25
53

 
47

 
90

 
13

4 
56

6 
63

 
10

9 
10

2 
70

0 
12

67
 

11
1 

11
7 

17
2 

13
8 

27
77

 
51

 
90

 
13

0 
59

6 
53

 
10

6 
91

 
51

1 
11

07
 

11
2 

10
9 

16
9 

13
5 

24
87

 
53

 
88

 
13

7 
63

9 
58

 
10

7 
10

1 
62

6 
12

65
 

11
3 

11
2 

16
5 

14
0 

25
87

 
60

 
95

 
13

1 
74

6 
59

 
11

0 
95

 
61

6 
13

63
 

11
4 

10
9 

18
3 

13
6 

27
13

 
50

 
98

 
13

6 
66

6 
73

 
ll

O
 

92
 

73
8 

14
05

 
11

5 
11

8 
18

5 
13

7 
29

91
 

52
 

97
 

13
6 

68
6 

71
 

11
2 

83
 

66
0 

13
-4

6 

11
6 

11
0 

17
7 

13
1 

25
51

 
52

 
98

 
13

0 
66

2 
67

 
11

4 
91

 
69

5 
13

.3
7 

11
7 

11
5 

18
0 

13
6 

28
15

 
51

 
94

 
13

2 
63

2 
67

 
10

9 
10

1 
73

7 
1.:

37
0 

11
8 

10
5 

16
8 

13
1 

23
11

 
51

 
88

 
13

0 
58

3 
59

 
10

2 
10

9 
65

6 
12

3S
 

11
9 

10
4 

16
4 

12
6 

21
49

 
46

 
88

 
12

0 
48

5 
62

 
10

5 
8:

3 
54

0 
10

26
 

12
0 

11
3 

17
3 

13
0 

25
41

 
53

 
89

 
12

6 
59

4 
68

 
10

5 
92

 
65

6 
12

51
 

12
1 

ll
2

 
18

0 
13

8 
27

82
 

51
 

97
 

13
2 

65
3 

61
 

ll
O

 
92

 
61

7 
12

70
 

12
2 

11
5 

16
6 

13
5 

25
77

 
51

 
91

 
13

3 
61

7 
68

 
11

0 
92

 
68

8 
1.

30
5 

12
3 

12
0 

17
5 

13
9 

29
19

 
53

 
90

 
12

6 
60

1 
70

 
10

8 
92

 
69

5 
12

96
 

12
4 

ll
5

 
17

7 
14

1 
28

70
 

62
 

87
 

12
6 

67
9 

66
 

10
4 

10
6 

72
7 

1
4

0
7

 
12

5 
11

1 
17

5 
13

2 
25

64
 

55
 

93
 

13
2 

6'
"'-¡;

)
 

64
 

10
9 

10
3 

71
8 

13
93

 



C
U

A
D

R
O

 1
1 

(C
on

cl
uy

e)
 

S
E

R
IE

 D
E

 C
R

A
N

E
O

S 
D

E
 D

E
L

IN
C

U
E

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 P
E

N
IT

E
N

C
IA

R
IA

 D
E

 P
U

E
B

L
A

 
C

R
A

N
E

O
L

O
G

IA
 C

O
N

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

IS
T

A
. 

M
E

D
ID

A
S 

Y
 V

O
L

U
\i1

E
N

E
S 

C
rá

n
e
o

 C
e
re

b
ra

l 
P

o
rc

ió
n

 N
a
sa

l 
P

o
rc

ió
n

 B
u

c
a
l 

N
o.

 d
e 

A
lt

ur
a 

D
iá

m
. 

D
iá

m
. 

V
ol

um
en

 
A

l t
. 

P
ro

f.
 

D
iá

m
. 

V
 l

 
A

lt
. 

D
iá

m
. 

P
ro

 f. 
V

ol
um

en
 

V
ol

um
en

 
cr

án
eo

 
A

nt
po

st
. 

T
ra

ns
v.

 
N

a-
A

c.
 

N
as

al
 

B
ic

ig
. 

o 
um

en
 

A
c-

G
n.

 
B

ig
on

. 
B

uc
al

 
P.

 
B

uc
al

 
C

r.
 

F
ac

ia
l 

12
6 

11
8 

18
1 

13
6 

29
05

 
54

 
95

 
12

6 
64

6 
56

 
10

6 
89

 
5.

28
 

11
74

 
12

7 
11

5 
18

8 
14

1 
30

48
 

59
 

99
 

13
4 

78
2 

68
 

11
4 

93
 

7
2

0
 

15
0:

3 
12

8 
11

7 
18

4 
13

7 
29

49
 

57
 

96
 

13
2 

72
2 

66
 

10
8 

10
9 

77
7 

14
99

 
12

9 
11

3 
18

4 
13

1 
27

24
 

54
 

96
 

13
8 

71
.5

 
63

 
11

3 
96

 
68

3 
1:

39
8 

13
0 

11
0 

16
9 

13
1 

24
35

. 
55

 
95

 
13

4 
70

0 
65

 
10

9 
10

6 
7.

51
 

14
51

 

13
1 

12
4 

18
6 

14
2 

32
75

 
55

 
95

 
14

3 
74

7 
63

 
11

1 
86

 
60

1 
13

48
 

13
2 

11
3 

16
3 

14
8 

27
26

 
50

 
95

 
13

4 
63

6 
63

 
10

8 
95

 
64

6 
12

82
 

13
3 

11
2 

17
5 

13
1 

25
68

 
54

 
94

 
13

4 
68

0 
64

 
11

1 
92

 
65

3 
1.'

3.'
33

 
13

4 
11

0 
18

8 
13

5 
27

92
 

54
 

97
 

13
8 

72
2 

65
 

11
3 

91
 

66
8 

1:
39

1 
13

5 
11

9 
17

2 
15

1 
30

91
 

53
 

97
 

13
6 

69
9 

69
 

11
1 

10
2 

78
1 

14
80

 

13
6 

10
9 

17
7 

13
8 

26
62

 
51

 
93

 
12

5 
59

2 
61

 
10

9 
10

7 
71

1 
13

04
 

13
7 

11
8 

16
6 

14
1 

27
62

 
59

 
94

 
13

2 
73

2 
62

 
10

4 
10

0 
64

4 
13

76
 

13
8 

11
8 

17
2 

14
0 

28
41

 
49

 
94

 
12

6 
58

0 
64

 
10

9 
99

 
69

0 
12

71
 

13
9 

11
1 

18
2 

13
2 

26
67

 
50

 
96

 
12

8 
61

4 
70

 
11

0 
99

 
76

2 
1.

37
6 

14
0 

11
8 

18
3 

13
9 

30
02

 
56

 
98

 
13

9 
76

2 
71

 
10

7 
10

0 
7.

59
 

15
22

 

14
1 

11
8 

18
0 

13
6 

28
89

 
55

 
96

 
13

3 
70

2 
64

 
10

9 
97

 
67

6 
13

78
 

14
2 

10
8 

17
3 

13
1 

28
89

 
57

 
89

 
12

6 
63

9 
65

 
10

8 
10

4 
73

0 
13

69
 

14
3 

11
2 

16
3 

13
7 

25
01

 
55

 
92

 
12

7 
64

2 
67

 
10

8 
10

1 
73

0 
13

73
 

14
4 

10
7 

17
7 

13
5 

25
57

 
57

 
93

 
13

4 
71

0 
63

 
10

7 
10

1 
68

0 
13

91
 

14
5 

11
5 

17
9 

13
7 

28
20

 
59

 
96

 
13

7 
77

6 
62

 
11

3 
10

5 
73

.5
 

15
11

 

14
6 

11
5 

17
3 

15
0 

29
84

 
56

 
93

 
13

6 
70

8 
62

 
10

6 
95

 
62

4 
13

-3
2 

14
7 

10
7 

16
8 

13
1 

23
55

 
55

 
95

 
13

5 
70

5 
66

 
11

0 
94

 
68

2 
13

87
 



M
ed

id
as

 

l.
-A

lt
u

ra
 d

el
 c

rá
n

eo
 

2
.-

A
lt

u
ra

 d
e 

la
 

na
ri

z 

3
.-

A
lt

u
ra

 
A

ca
nt

io
n-

G
na

ti
on

 

4
.-

D
iá

m
. 

A
nt

er
op

os
te

ri
or

 .
\h

. 

5
.-

P
ro

f.
 

P
or

ci
ón

 
N

as
al

 

6
.-

P
ro

f.
 

P
or

ci
ón

 B
uc

al
 

7
.-

D
iá

m
. 

T
ra

ns
ve

rs
o 

M
x.

 

8
.-

D
iá

m
. 

B
ic

ig
om

át
ic

o 

9
.-

D
iá

m
. 

B
ig

on
ia

no
 

V
ol

úm
en

es
 

1
0

.-
P

o
rc

jó
n

 :
'-J

as
a!

 

ll
.-

P
o

rc
ió

n
 B

uc
al

 

1
2

.-
C

rá
n

eo
 F

ac
ia

l 

1
3

.-
C

rá
n

eo
 C

er
eb

ra
l 

C
u

a
d

ro
 1

2
 

C
O

::
\S

T
A

::
\T

E
S

 
E

 S
 T

 .
-\ 

D
 I

 S
 T

 I
 C

 
.-\

 S
 

~~
 

E
.s

. 
.\

lo
. 

.\I
d.

 
fT

 
E

.s
. 

D
.P

. 
Q

, 

11
4.

40
 -

;-
0.

38
 

11
.'5

.0
0 

11
4.

60
 

4.
12

 ::
±::

 
0

.2
/ 

:3
.1

4 
1

1
1

.2
6

 

.5
4.

34
 =

 0.27
 

.5
4.

9.
5 

-5
4.

:3
4 

3.
:3

4 
::±

:: 
0.

19
 

2.
22

 
52

.1
2 

6.
5.

99
 =

 0.40
 

66
.3

8 
6.

5.
96

 
4.

89
 =

 
0.

28
 

3
.2

6
 

62
./

:3
 

1
7

5
.8

5
 -+

-
0.

75
 

1
1

/.
1

4
 

17
.5

.8
2 

6
./

8
 =

 0.39
 

4
3

2
 

1/
1.

:3
:3

 

9:
3.

85
 -

+-
0

.2
6

 
95

.0
8 

94
.0

9 
:3

.1
8 

-+
-

0
.1

8
 

2.
12

 
91

.7
:3

 

1
0

8
.8

6
 ±

 
0

.2
5

 
1

0
8

.9
6

 
10

8.
82

 
.'3

.1
4 

±
 

0.
18

 
2.

09
 

10
6.

:3
0 

1
3

8
.4

2
 ±

 
0

.4
6

 
1-

'3
9.

35
 

1.
'3

8.
36

 
.5

.6
1 

±
 

0.
32

 
3.

64
 

13
4.

68
 

1
3

2
.6

0
 ±

 
0.

40
 

1:
3:

3.
04

 
1:

32
.7

6 
4

.9
6

 ±
 

0.
28

 
3

.3
0

 
12

9.
-3

0 

98
.1

2 
±

 
0.

48
 

94
.1

0 
97

.4
9 

5
.8

8
 ±

 
0

.3
4

 
3.

92
 

9
4

.2
0

 

6
6

5
.4

0
 ±

 
5.

19
 

6
7

9
.1

5
 

66
6.

:3
0 

63
.0

0 
±

 
:3

.6
7 

4:
2.

00
 

6:
2:

3.
40

 

6
9

4
.5

0
 ±

 
5.

91
 

7
2

8
.1

0
 

6
9

7
.5

0
 

7
1

.7
0

 ..
.L

 
4.

18
 

47
.8

0 
6

4
6

./
0

 

13
63

.6
0-

+
-

8
.7

0
 

14
14

.0
0 

13
71

.4
0 

10
5.

60
 ±

 
6

.1
0

 
1

0
.4

0
 

1:
29

:3
.:2

0 

2
7

5
8

.4
0

 -
+-

19
.8

0 
28

04
.0

0 
2

7
5

9
.6

0
 

2-
10

.0
0 
=

 14.0
0 

1
6

0
.0

0
 

25
98

.4
0 

Q
' 

.\
[n

 
.\

lx
 

,. 
S k

 

11
1 

. .5
4 

10
0.

:2
4 

1
2

8
 .. 5

6 
-L

l2
 

0.
12

 

.5
6.

56
 

44
.3

2 
64

.3
6 

6.
14

 
0.

18
 

69
.2

.5
 

51
.:3

2 
8

0
.6

6
 

/.
4

1
 

() 
.0

7 

18
0.

:3
/ 

1.
55

 .. )
1

 
19

6.
19

 
:3

.S
5 

O
.H

J 

9.
'5

.9
7 

84
.:3

1 
10

3.
:3

9 
.S

.:3
8 

0.
-W

 

11
0.

54
 

9
9

.4
4

 
11

S
.2

8 
2.

88
 

0.
0:

3 

1
4

2
.1

6
 

12
1.

.5
9 

15
5.

25
 

-U
l 

0.
16

 

1:
3.

'5
.9

0 
ll

/.
1

2
 

14
7.

-±
o 

3.
7 

4 
0.

0-
~ 

1
0

2
.0

4
 

80
.4

8 
11

.5
.7

6 
5.

99
 

O
.G

S 

1
0

/.
4

0
 

41
6.

40
 

8.
34

.4
0 

8
-W

 
0.

2:
3 

74
2.

30
 

47
9.

40
 

90
9.

60
 

10
.2

:2
 

() 
.-1

6 

14
:3

4.
00

 
1

0
4

6
.8

0
 

1 
G

S0
.4

0 
7

.7
2

 
0.

47
 

29
18

.4
0 

20
:3

8.
40

 
34

7S
.4

0 
()

.7
0 

() 
.1

 \:
) 



• 
C

u
ad

ro
 1

3 

D
E

S
V

IA
C

IO
N

E
S

 
S

IG
:\

IA
T

IC
A

S
 

D
E

 
.\

IE
D

ID
A

S
 

Y
 

V
O

L
U

.\
IE

N
E

S
 

V
al

o
re

s 
V
~
d
o
r
e
 .... 

S
ig

m
á-

~
I
E
D
I
D
A
S
 

V
 O

 
L

 U
 

:\
! 

E
 :

:\ 
E

 
S 

Si
u;

n1
Ú

-
ti

co
s 

ti
 c

m
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
1

0
 

11
 

1
2

 
1.'

3 

(J' 
4.

72
 

3.
34

 
4.

89
 

6.
68

 
:3

.1
8 

3.
14

 
5.

61
 

4.
96

 
.5

.8
8 

63
.0

0 
71

.7
0 

10
.5

.6
0 

24
0.

00
 

rr
 

0.
25

(J
' 

1.
18

 
0.

83
 

1.
22

. 
1.

69
 

0.
79

 
0.

78
 

1.
40

 
1.

2.
4 

1.
47

 
15

.7
.5

 
17

.9
2.

 
26

.4
0 

60
.0

0 
0.

2.
'5

,¡ 
+

3
.0

0
 

12
8.

56
 

64
.3

6 
80

.6
6 

19
6.

19
 

10
:3

 .. '3
9 

11
8.

28
 

15
5.

25
 

14
7.

48
 

11
5.

76
 

85
4.

40
 

90
9.

60
 

16
80

.4
0 

:3
47

8.
40

 
-¡

:3
.0

:)
 

+
2

.7
5

 
12

7.
38

 
63

.5
1 

79
.4

3 
19

4.
48

 
10

2 .
 .5

8 
11

7.
48

 
1.

5.
'3

.8
4 

14
6.

24
 

11
4.

29
 

83
8.

65
 

89
1.

66
 

16
.'5

4.
00

 
34

18
.4

0 
-;-

2.
7.

'5
 

+
2

.5
0

 
12

6.
2.

0 
62

.6
8 

78
.2

1 
19

2.
79

 
10

1.
79

 
11

6.
70

 
1.

52
.4

4 
14

5.
00

 
11

2.
82

 
82

.2
. 9

0 
87

.3
.7

 4
 

16
27

.6
0 

.'3
.'3

.5
8.

40
 

-¡
2

.5
0

 
+

2.
2.

5 
12

5.
02

 
61

.8
5 

76
.9

9 
H

H
.l

O
 

10
1.

00
 

11
5.

92
 

15
1.

04
 

14
3.

76
 

11
1.

3.
5 

80
7.

1.
5 

8.
55

.8
2 

16
01

.2
0 

32
91

).4
0 

-¡
2.

2.
'5

 
+

2
.0

0
 

12
3.

84
 

61
.0

2 
75

.7
7 

18
9.

41
 

10
0.

21
 

11
5.

14
 

14
9.

64
 

14
2.

52
 

10
9.

88
 

79
1.

40
 

8.
'3

7.
90

 
1.

57
4.

80
 

.'3
2.

38
.4

0 
+

 2
.0

0 
+

1
.7

5
 

12
2.

66
 

60
.1

7 
74

.5
4 

18
7.

70
 

99
.4

0 
11

4.
34

 
14

8.
23

 
14

1.
28

 
10

8.
41

 
77

5.
6.

5 
81

9.
96

 
15

48
.4

0 
:3

17
8.

40
 

+1
.7

.'5
 

+
1

.5
0

 
12

1.
48

 
59

.3
4 

73
.3

2 
18

6.
01

 
98

.6
1 

11
3.

56
 

14
6.

83
 

14
0.

04
 

10
6.

94
 

7.
59

.9
0 

80
2.

04
 

1.
52

2.
00

 
·'3

11
8.

40
 

+
L

5
0

 
+

1
.2

5
 

12
0 .

. '3
0 

58
.5

1 
72

.1
0 

18
4.

32
 

97
.8

2 
11

2.
78

 
14

5.
43

 
13

8.
80

 
10

.5
.4

7 
74

4.
1.

5 
78

4.
12

 
14

9.
5.

60
 

:3
0.

58
.4

0 
+

 1
.2

.5
 

+
1

.0
0

 
11

9.
12

 
.5

7.
68

 
70

.8
8 

18
2.

63
 

97
.0

3 
11

2.
00

 
14

4.
03

 
13

7.
56

 
10

4.
00

 
72

8.
40

 
76

6.
20

 
14

69
.2

0 
29

98
.4

0 
+

] 
.0

()
 

+
0

.7
5

 
11

7.
94

 
56

.8
3 

69
.6

5 
18

0.
92

 
96

.2
2 

11
1.

20
 

14
2.

62
 

13
6 .

. '3
2 

10
2 

.. 5
3 

71
2.

6.
5 

74
8.

26
 

14
42

.8
0 

29
38

.4
0 

+
0.

7.
5 

+
0

.5
0

 
11

6.
76

 
56

.0
0 

68
.4

3 
17

9.
23

 
95

.4
3 

11
0.

42
 

14
1.

22
 

13
5.

08
 

10
1.

06
 

69
6.

90
 

7:
30

.3
4 

14
16

.4
0 

28
78

.4
0 

_¡
_ 
0 

.. 5
0 

+
0

.2
5

 
11

5.
58

 
55

.1
7 

67
.2

1 
17

7.
54

 
94

.6
4 

10
9.

64
 

13
9.

82
 

13
3.

84
 

99
 . .5

9 
68

1.
15

 
71

2.
42

 
1.

'3
90

.0
0 

28
18

.4
0 

+
0

.2
5

 
0.

00
 

11
4.

40
 

54
.3

4 
65

.9
9 

17
.5

.8
5 

93
.8

5 
10

8.
86

 
13

8.
42

 
13

2.
60

 
98

.1
2 

66
.S

.4
0 

69
4 

.. 5
0 

13
63

.6
0 

27
.5

8.
40

 
0.

00
 

-0
.2

5
 

11
3.

22
 

53
.5

1 
64

.7
7 

17
4.

16
 

93
.0

6 
10

8.
08

 
13

7.
02

 
1.

'3
1.

36
 

96
.6

.5
 

64
9.

65
 

67
6 

. .5
8 

13
.'3

7.
20

 
26

98
.4

0 
-0

.2
.5

 
-0

.5
0

 
11

2.
04

 
52

.6
8 

63
.5

5 
17

2.
47

 
92

.2
7 

10
7.

30
 

13
5.

62
 

1.
'3

0.
12

 
95

.1
8 

63
3.

90
 

6.
58

.6
6 

13
10

.8
0 

26
:3

8.
40

 
-
0

 .. 5
0 

-0
.7

5
 

11
0.

86
 

51
.8

.5
 

62
.3

3 
17

0.
78

 
91

.4
8 

10
6 .

 .5
2 

13
4.

22
 

12
8.

88
 

9:
3.

71
 

61
8.

15
 

64
0.

74
 

12
.8

4.
40

 
25

78
.4

0 
-0

.7
.5

 
-1

.0
0

 
10

9.
68

 
51

.0
0 

61
.1

0 
16

9.
07

 
90

.6
7 

10
5.

72
 

13
2.

81
 

12
7.

64
 

92
.2

4 
60

2.
40

 
62

2.
80

 
12

.5
8.

00
 

25
18

.4
0 

-1
.0

0
 

-1
.2

.5
 

10
8.

50
 

50
.1

7 
59

.8
8 

16
7.

38
 

89
.8

8 
10

4.
94

 
13

1.
41

 
12

6.
40

 
90

.7
7 

58
6.

65
 

60
4.

88
 

12
31

.6
0 

24
.5

8.
40

 
-1

.2
.5

 
-1

.5
0

 
10

7.
32

 
49

.3
4 

58
.6

6 
16

5.
69

 
89

.0
9 

10
4.

16
 

13
0.

01
 

12
5.

16
 

89
.3

0 
.5

70
.9

0 
.5

86
.9

6 
12

0.
5.

20
 

23
98

.4
0 

-1
.5

0
 

-1
.7

5
 

10
6.

14
 

48
.5

1 
57

.4
4 

16
4.

00
 

88
.3

0 
10

3.
38

 
12

8.
61

 
12

3.
92

 
87

.8
3 

.5
.5

5.
1.

5 
56

9.
04

 
11

78
.8

0 
23

38
.4

0 
-1

.7
.5

 
-2

.0
0

 
10

4.
96

 
47

.6
6 

56
.2

1 
16

2.
29

 
87

.4
9 

10
2 .

 .5
8 

12
7.

20
 

12
2.

68
 

86
.3

6 
.5

.'3
9.

40
 

.5
.5

1.
10

 
11

.5
2.

40
 

22
78

.4
0 

-2
.0

0
 

-2
.2

5
 

10
3.

78
 

46
.8

3 
54

.9
9 

16
0.

60
 

86
.7

0 
10

1.
80

 
12

5.
80

 
12

1.
44

 
84

.8
9 

52
3.

65
 

53
3.

18
 

11
26

.0
0 

22
18

.4
0 

-2
.2

5
 

-2
.5

0
 

10
2.

60
 

46
.0

0 
53

.7
7 

15
8.

91
 

8.
5.

91
 

10
1.

02
 

12
4.

40
 

12
.0

.2
0 

83
.4

2 
50

7.
90

 
51

.5
.2

6 
10

99
.6

0 
21

58
.4

0 
-2

.5
0

 
-2

.7
5

 
10

1.
42

 
45

.1
7 

.5
2.

55
 

15
7.

22
 

85
.1

2 
10

0.
24

 
12

3.
00

 
11

8.
96

 
81

.9
5 

49
2.

15
 

49
7.

34
 

10
7.

3.
20

 
20

48
.4

0 
-2

.7
5

 
-3

.0
0

 
10

0.
24

 
44

.3
2 

51
.3

2 
15

5.
51

 
84

.3
1 

99
.4

4 
12

1.
59

 
11

7.
72

 
80

.4
8 

47
6.

40
 

47
9.

40
 

10
46

.8
0 

20
38

.4
0 

-3
.0

0
 



142 A:'\ALES DEL I:\STITUTO :\ACIO:'\AL DE A:\THOPOLOC:ÍA E lllSTOHIA 

Cuadro 14 

COLECCION DE CHANEOS DE LA PENITENCIAHlA DE J'UEBLA, CLASIFI
CACION TIPOLOGICA SEGUN BARBARA, INCLUYENDO V AHIEDAD 

No. Progresivo 
y Delito 

A) Homieidio 

1 
2 
.3 
1 
.5 

{} 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
1.5 

16 
17 
18 
l9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
g3 
g4 

B) Lesiones 

Tipo Craneal 

Longitipo deficiente 
Longitipo con antagonismo 
Normotipo deficiente 
Longitipo deficiente 
Longitipo deficiente 

Forma de paso variedad B 
Brac¡uitipo excedente 
Longitipo deficiente 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo con antagonismo 

Longitipo deficiente 
Braquitipo deficiente 
Bra<fuitipo deficiente 
Braquitipo excedente 
Forma de paso variedad B 

Braquitipo con antagonismo 
Forma de paso variedad B 
Longitipo con antagonism:) 
Bra<¡uitipo deficiente 
Bra<¡uitipo deficiente 

Braquitipo con antagonismo 
Forma de paso variedad B 
Longitipo excedente 
Forma de paso variedad C 
Braquitipo con antagonismo 

Normotipo deficiente 
Br:u¡uitipo excedente 
Braquitipo excedente 
Braquitipo con antagonismo 
Normotipo excedente 

Longitipo deficiente 
Longitipo excedente 
Longitipo excedente 
Braquitipo excedente 

Forma de paso variedad B 
Braquitipo con antagonismo 
Normotipo puro 
Longitipo deficiente 
Longitipo excedente 

Variedad 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Proporcionado 
Proporcionado 
Predominio bucal 

Proporciotlado 
Predominio nasal 
Pn~dominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Proporcionado 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 



No. Progresivo 
y Delito 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

.55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 

65 

C) Sexuales 

66 
67 
68 
69 
70 

7l 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 

C:HANEOLOGÍA Y CHI.\111'\0LO<:ÍA 

Tipo Cra11cal 

Braqnitipo excedente 
Braqnitipo excedente 
Normotipo deficiente 
Forma de paso variedad C 
Braquitipo con antagonismo 

Braquitipo excedente 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo excedente 
Longitipo excedente 
Braquitipo excedente 

Bra<¡nitipo deficiente 
Longitipo deficiente 
Bra<1uitipo con antagonismo 
Braquitipo excedente 
Forma de paso variedad A 

Forma de paso variedad e 
Normotipo deficiente 
Longitipo deficiente 
Braquitipo excedente 
Braquitipo excedente 

Longitipo excedente 
Forma ele paso variedad C 
Braquitipo excedente 
Braquitipo deficiente 
Braquitipo excedente 

Normotipo excedente 

Longitipo con antagonismo 
Forma ele paso variedad B 
Longitipo excedente 
Longitipo deficiente 
Braquitipo con antagonismo 

Longitipo con antagonismo 
Forma de paso variedad B 
Longitipo excedente 
Longitipo excedente 
Braquitipo con antagonismo 

Braquitipo con antagonismo 
Forma de paso variedad e 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo deficiente 

Braquitipo con antagonismo 
Normotipo excedente 
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Variedad 

Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 

Predominio nasal 
Predominio nasal 
Proporcionado 
Predominio nasal 
Predominio nasal 

Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Proporcionado 
Predominio bucal 

Predominio bucal 
Predominio bucal 
Proporcionado 
Predominio bucal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 

Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Proporcionado 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
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No. Progresivo 
y Delito 

83 
84 
8.5 

86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 

D) Contra la Propiedad 

95 
96 
97 
98 
99 

lOO 
UH 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
1 13 
114 

115 
116 
117 
ll8 
ll9 

C) Sin tipo de delito 

120 
121 
122 
123 
124 

Tipo Craneal 

Longitipo deficiente 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo excedente 

Longitipo con antagonismo 
Longitipo excedente 
Longitipo deficiente 
Braquitipo deficiente 
Longitipo deficiente 

Bra<plitipo excedente 
Longitipo excedente 
Longitipo deficiente 
Bra<]uitipo con antagonismo 

Longitipo excedente 
Hra<]Uitipo excedente 
Bra<¡uitipo deficiente 
Longitipo con antagonismo 
Longitipo deficiente 

Longitipo deficiente 
Longitipo deficiente 
Forma de paso variedad D 
Longitipo con antagonism~) 
Normotipo excedente 

Longitipo deficiente 
Forma de paso variedad D 
Braquitipo deficiente 
Forma de paso variedad C 
Braquitipo con antagonismo 

Longitipo con antagonismo 
Forma ele paso variedad C 
Forma de paso variedad A 
Braquitipo deficiente 
Longitipo deficiente 

Longitipo excedente 
Longitipo excedente 
Forma de paso variedad A 
Longitipo excedente 
Longitipo con antagonismo 

Normotipo deficiente 
Forma de paso variedad D 
Braquitipo deficiente 
Longitipo con antagonismo 
Normotipo deficiente 

Variedad 

Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 

Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Proporcionado 
Proporcionado 

l1redominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 

Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Proporcionado 

Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 

Predominio nasal 
Proporcionado 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Proporcionado 

Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio nasal 

Predominio bucal 
Predominio nasal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
Predominio bucal 
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125 Bra<ruitipo con antagonismo Proporcionado 
126 Longitipo con antagonismo Predominio nasal 
12.7 N onnotipo excedente Predominio nasal 
128 BnHJUitipo excedente Predominio bucal 
129 Forma d<' paso variedad B Predominio nasal 

130 Braquitipo con antagonismo Predominio hu cal 
131 Longitipo con antagonismo Predominio nasal 
132 Forma de paso variedad D Predominio nasal 
133 Bra(ruitipo deficiente Predominio nasal 
134 Normotipo excedente Predominio nasal 

13.5 Longitipo exccclcnte Predominio bucal 
136 Normotipo deficiente Predominio bucal 
137 N ormotipo puro Predominio nasal 
138 Longitipo con Antagonismo Predominio bucal 
139 Forma de paso variedad e Predominio bucal 

140 Bra<ruitipo excedente Predominio nasal 
141 Longitipo excedente Predominio nasal 
142 Forma ele paso variedad e Predominio bucal 
143 Forma de paso variedad e Predominio bucal 
144 Braquitipo con antagonismo Predominio nasal 

14.5 Braquitipo excedente Predominio nasal 
146 Longitipo con antagonismo Predominio nasal 
147 Braquitipo con antagonismo Predominio nasal 
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ANEXO 1 

C:HANEOLOGIA CONST!TUC/0;\'ALISTA 

No. 

1 .-Altura del cráneo 
2.-Altura de la nariz 
8.-Altura Acantion-Cnation 
4.-Di:ím. Antcropostcrior múximo 
5.-l'wf. Media ele la Porción Nasal 
G.-l'rof. ;\1<·dia d<~ la Porción Bucal 
7.--- J)iúm. Transverso el el crúnco 
H.··--Diúm. Bicigomútico 
9.-Diúm. Bigoniano 

MEDIDAS 

VOLUMENES 

1 O.-- Porción Nasal . 
11.-Porción Bucal . 
.1 2.-Crúnco Facinl . 
13.-Crúnco Cerebral . 

CLASIFICACJON DE BAHBARA 

U o. Us. 

\'ohnncn del Crúnco FaciaL __________ _ Volumen del Crúneo Cerebral ____________ _ 
Tipo Craneal 
Vohlnl<'ll de la Porción NasaL ________ _ Volumen de la Porción Bucal ____ _ 
Variedad _ 
() 1 JS('rvacioncs 
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TONICHI Y PONIDA 

HonEnTo EscALANTE H. 

Así como el especialista en antropología física o en arqueología, guiándose 
por su intuición debe reunir todos los fragmentos posibles para formar un hueso 
o una máscara, el lingüista debe armarse de paciencia para recolectar todos los 
datos esporádicos, y en ocasiones proceder a reconstruir a partir de las versiones 
de las fuentes o de lenguas todavía en uso, para obtener un cuadro más com
pleto de la lengua que se estudie. La información muchas veces viene en la fonna 
más insospechada, como en el caso de las lenguas afines al ópata, cuando uno 
pregunta los nombres antiguos, en "idioma", de los pueblos a lo largo del Valle 
de Sahuaripa, Son., el informante contesta con este juego de palabras: 

"Sahuaripa era Sahuari-pleíto, 
La Mesita de Cuajari- Mesita-humilde, 
Santo Tomás- Ver-y-Creer, 
Arivechi- Arívechisme, 
Bámori- Bámori-buche, 
Pónida- Pónida-cachí." 

Llama la atención el último término Pónída-cachí, pues el segundo vocablo 
cachí es una palabra jova que significa "el que está", y Pónida viene del jova 
ú ópata po, "arrancar", con la terminación -niela de aplicativo, que equivale a 
decir "los que están arrancados o desarraigados". Efectivamente, según la tradi
ción los jovas de este poblado fueron arrancados de su originaria Nátora debido 
a los repetidos ataques de los apaches, y trasladados a las orillas del río 
Sahuaripa." 

Los grupos que hablaban el idioma ópata ocupaban la región oriental del 
Estado de Sonora alrededor de las poblaciones de Arizpe, Moctezuma, Ures y 
Sahuaripa; se habla de tres divisiones lingüísticas principales: ópata, eudeve 

" Pónida fue fundado en 1748, más de cien años después que Arivechi ( 1637 ). 
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Vit:. 1, 1 ,oc·¡¡li/<WiÚn de los idiomas úpata, cudcvt• y jova en el Estado de Sonora. 

y jova ( figs. 1 y 2). Jolmson, citando las fuentes del siglo xvnr, dice c1ue el 
i>pata y el cudcvc l'ran tan s<'nwjantcs como el portugués y el español, en tanto 
que t·l jova t•ra 1111~t lcngtia distinta.' Pinwntcl clasifica a los tres como idiomas 
diferentes.·' Todas han desaparecido en la actualidad. Johnson en 1940 encontró 
en Tónichi hablantes de una lengua <]IIC él identificó como ópata, pero que un 
cxamt'll mús cuidadoso rc•,·cla como eudevc; posteriormente Thomas Hinton 

'Johnson, J. B., JU50, p. D. 
'Pimcntel, F., 1903, T. ll. 
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Fig. 2. Pueblos Eudcve, Opata y Jova. Pueblos Euclcve: Tónichi; 1, Cueurpe; 2, Tuape; 
3, Opodepe; 4, Alarnos; 5, ~Uüapc; 6, Núcori; 7, Batuc; il, Soyopa; 9, Bacanora. Pueblos Opata: 
10, Cuquiarachi; 11, Bacoachi; 12, Chinapa; 13, Arizpc; 14, Sinoquipc; 15, Banamichi; 16, 
Huepac; 17, Aconchi; 18, Baviacora; 19, Nacozari; 20, Curnpas; 21, Moctezuma; 22, Oputo; 
23, IIuasabas; 24, Bacadehuachi; 25, Tepachi; 26, Babispe; 27, Baecrac; 28, Bacadchuachi. 
Pueblos Jova: 29, Sahuaripa; 30, Santo Tomás; 31, Pónida; 32, Arivcchi; 33, Tiópare; 34, 

Nátora; 35, Dolores, Chih. 
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en 1955 pudo recoger en Pónida y en Santo Tomús algunas frases ele lo que 
él piensa sea jova, y finalmente el autor también rc.colectó en P~mida algunas 
frases de una lengua indígena c1ue guarda gran seme¡anza con el opata. . 

La cultura prehispánica de los grupos humanos a que n?s estarn<~s refiner~do 
tenía como hase económica la agricultura con canales de nego; los ¡ovas teman 
una agricultura incipiente y estaban más dedicados a la rec<~lección., Tenían dos 
tipos de habitación: una rectangular y el juqui o casa senw;ub~erranea CJU~ las 
mujeres usaban para tejer la palma (figs. 3-5). Estaban orgamzados e~ tnbus 
divididas en clanes cxogúmicos." A partir del siglo xvn, cuando fueron mcorpo
rados en misiones, aceptaron gran parte de la cultura espafíola, atm<JUC los ende
ves y Jos jovas fueron más reticentes que los ópatas. Jolmson, después de su 

Fig. 3. Casa rectangular cm1 codna adyacente que tiene dos paredes de batamote. 
(!'(mida, Son., 1961). 

visita de 1940, dice que " ... han desaparecido hoy en día completamente como 
una unidad ótnica y cultural".' Nolaseo y Aguayo dicen que aquellas comunida
des integradas por individuos descendientes de los ópatas, y que actualmente se 
llaman de "ínclitos", están formadas por individuos de tipo físico indígena o 
mestizo, con una cultura campesina sonorensc (con supervivencia de elementos 
relip;íosos aborígenes o coloniales), c¡ue solamente hablan español, y que tienen 
llll nivel socio-económico bajo:' 

Una estancia de cuatro meses en la zona, permitió al autor observar en la 
cultura de estos campesinos sonorenses algunos rasgos que no aparecen en otras 
zonas del Estado, o por lo menos no con la misma incidencia. En el pequeño 
poblado de Pónida, Municipio de Arivcchi, ele unas veinte casas, hay ocho juquis 
(fig. 6), lo c1ue significa que un 40% de las casas están acompaüadas de este tipo 

"Nolasco, M. y M. Aguayo, 1961. 
'.Johmon, J. B. op. cit., 1950. 
'Nolasco, M., y ~vl. Aguayo, op. cit. 
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Fig. 4. Gallinero (Pónida, Son., 1961). 

de construcciones, mientras que en Arivechi (cabecera de Municipio, 2,000 h.) 
solamente hay dos. En Pónida todavía se practican curaciones usando hierbas 
cuyo nombre y uso aparecen en las fuentes.'> En el castellano local, además de 
los regionalismos comunes como buqui, churi "niiio"; batamote "arbusto"; guare 
y ¡imara "tipos de canasta"; biche "desnudo", términos que pueden comprobarse 
en el Diccionario de Mejicanismos,' hay otros vocablos que son exclusivos de la 
zona y que tienen una indudable ascendencia ópata: nombres de plantas como 
bachata de váifa "frutilla negra comestible", basómari de vassoma "clase de hoja 
comestible o quelite", pamita de pamit "planta medicinal y alimenticia"; nombres 
de animales como huico de uvico "lagartija grande"; sipi de 5ipi "gavilancillo", 
sibora de 5ívo "renacuajo"; toponímicos como Báchita de vacit "pepita de cala
baza", Chótoca de ifotoka "cosa que gotea".R 

6 Lombardo, N., 1702. 
7 Santa María, F. J., 1959. 
8 Lombardo, N., op. cit. 
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Vi.~· S. Juqui, casa subtcrrÚn<'a usada por las rnuj<'res para tejer la palma (l'émida, Son., l9GI ). 

TOI'\ICHI 

En el presente artículo no sn pretende agotar las investigaciones lingüísticas 
del idiollla ópata y sus afines; sólo se presenta material de Tónichi y de Pónida, 
Son. El vocabulario de Tónichi fue gentilmente proporcionado por Roberto J. 
\Vl•il'Jancr, (1\ll' fue recogido en el campo por Jean B. Johnson en 1940 con la 
Sra. Esttfana Tccolotc de Bauza. Los textos de Pónicla proceden de una recolec
ción hecha por el colega Thomas Ilinton ele la Universidad de Toronto en 1955, 
y cmmmicados por carta personal al autor," y por el autor mismo en 1961. 

El vocabulario de Tónichi se presenta primero con la entrada en castellano, 
y luego con la entrada en el idioma indígena. En el primero se ha intentado 
comprobar la veracidad del informante y el investigador comparando las palabras 
con las formas de las fuentes ele! siglo xvw ( ópata y eudeve); cuando no se han 
encontrado los significados se ha acudido a Jos idiomas modernos emparentados 
(mayo, yaqui, pimü bajo, taralmmara y náhuatl), pero no se pretende presentar 
un estudio comparativo, sino mús bien confirmativo. En el vocabulario Tónichi
cspaüol se han incluido todos los textos de Johnson analizando las palabras y 
los morfemas cuando esto ha sido posible.(¡" 

" Agradezco a Thornas Hinton su gentileza. 
""El autor quiere expresar su agradecimiento al Dr. Mauricio Swadesh por las sugestiones 

y correcciones que hiciera al presente artículo. 
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Fig. G. Distrihneión de Jur¡uis (Pónida, Son., 1961). 
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Para evitar confusiones en la escritura se han normalizado todas las grafías 
de la manera siguiente (presentándose solamente las que varían): 

TON. OP. EU. MAY. NAH TAH. YAQ. NOHMALIZACION 
··-------- --------- ·-·-·---

th t t retrofleja 
tz tz tz 1 secuencia ts 

e eh eh eh eh e e eh español 
k e, qu e, qu e, qu e, qu k k e en casa 

x, se" 5 sh inglés 
h h j h, j h h inglés 

w ü-, gu gu gu, hu gu, hu w w w inglés 

V V vocal simple 

v V7V vocal rearticulada 

V vv = vocal doble 

" La secuencia se para representar el sonido sh es un hábito ortográfico de Lombardo, 
reflejo de su lengua nativa, el italiano. 
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1 .as letras c¡ue 110 varían corrpspond<'n a las rnismas del cspaiío~ y son las 
· · t . l t c1 " s 111 11 r i e· ·1 0 11. El símbolo v <¡IIC es el llllSillO usado s¡gu~t·nes:p, > ••• ,.., •. , ••• • •'• • ••. 

e¡ 1 <'ll<kvc y <'JI ópata corrc.spond<' a e c·n. mgles. 
1' t 1 )<>r c>trc>s autores" existen las Adt'IIH'ts ck los cambios fono og;icos n•g¡s rae os 1 

siguiPHtPs c·orn·spondeHcias: 

TO~. 01'. EU. 

b V, J¡ V, h 
e (· f 
S 5 

e, t t 

w g 
d t 

De las formas lt'·xicas sc• pueden deducir los siguientes sufijos: 

-hi~7e con raíces verbales imperativo 
-('(' , futuro 
-done'> andativo, ambulativo 
-111(' con raíces nominales plural 
-·ta acusativo 

Por regla gc·nNal cu las frases y compuestos el modificador precede al núcleo: 

"iít cúud 111¡rwl ¡H:rro 

dc'·cni !t'bút lil'rra hiii'IW (lmt'lHt- tierra) 
híiwc• ímu"ic'·c· muclw calor 
nú komúare mi cm1uulrc 
cúpi-doríd 11 iiío ( chico-l!Juchacho) 

Eu la oración el sujeto precede al predicado: 

nc'· dt ·ti<'·<' ka yo sé 
7ít hú7ana aquella está llorando (aquella llora) 
tH' híiwP t(mi tr·ngo mucho calor (yo mucho ealor) 
núp h·k húsce tu vienes maiímw (tú maüana vendrás) 

En las fórmulas de wrbos transitivos el orden es: Sujeto, Objeto, Predicado: 

ni• búata hahí wara quiero beber agua (yo agua beber quiero) 
doríci húuhi wúra el muchacho quiere esposa (muchacho esposa quiere) 

"f.,lason, J. Alum, 1936; Voegelin, C. F. y F. M. y Kenneth, L. H., 1962; Swadesh, 
1\1., 1962. 
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El exanten del vocabulario hace ¡wnsar que hay mayor semejanza con el 
cudevc <pw con el ópata de las fuentes. La clave part~C(' estar en el sistema 
pronominal: 

TONJClll 

n(\ née 
núp 
támide 
cmét 
-ce 
-clonó 
nonó 

nóce 

ho7ít 

dóoci 

bé7e 
neneh 

mavirot 

doríci 

sitó7ori 

dor 

EUDEVE 

ne, nee 

nap 
támidc 
emét 
-tzc ( -Q(e) 

-clonon 
nono, mas 

notz-, no-
(no4) 
hoit 

dotzi ( clo~í) 

be 
nener 

mavirot 

doritzi 
(dori~i) 
sitori 

dohme 

OPATA 

ne 
m a 
ta, tamido 
emido 
-sea 
-do, -donia 
massi-, 
mari
no-, mari 

oqui, nau 
(oki) 
oze, oatzi 
(ose, oaf,i) 
gua (wa) 
toa can e 
(toakane) 
naidogua 
(naidowa) 
tessa, temachi 
(tcmaci) 
-vachu 
(vacu) 
uri 

EQUIVALENTE 

I sing. 
li sing. 
I pl. 
II pi. 
Futuro 
Andativo 
Padre 

Hija 

Mujer 

Viejo 

Comer 
Hablar 

León 

Muchacho 

Miel 

Hombre 

La entrada en el Vocabulario se da en español, luego la forma recogida por 
Johnson y los vocablos emparentados ele otras lenguas que llevan las siguientes 
abreviaturas: 

Eu. Eucleve del siglo xvm"1 

May. Mayo' 1 

Pim. Pima bajo12 

Nah. NahuatJl'1 

10 Pimentel, F., op. cit. 
" Collard, H., 1962. 
12 Escalante, R., 1963. 
13 Brewer, F., 1962. 
14 Lombardo, N., op. cit. 
15 Hilton, K. S., 1959. 
16 Johnson, J. B., 1962. 

Op. Opata del siglo xvm 1
' 

Tar. Tarahumara13 

Yaq. Yaqui 16 
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acostarse 
adelante 
adiós 
adobe 
afuera 
agua 

A 

Agua Caliente 
aguja 
ahora 
ajo 
alto 
alzar 
amanecer 
amasar . 
anochecer 
apagar 
aquel, aquella 
árbol 
asar 
atizar 
atole 
ayer 
azúcar 

bailar 
bajo 
barato 
barranca 
batea 
beber 

B 

becerro 
bigote, barbas 
blanco 
boca 
bonito 
borracho 
borrego 
brazo 
bueno 
bueno! 
buenos días 

VOCABULARIO ESPA.t\IOL-TONICHI 

bói; Op. vo; Yaq. bó7o 
bacíi; Tar. bacá; Yaq. bat 
7ásta kiéko hasta luego!; Yaq. kía luego 
samí-t; May. saámim; Pim. 5aamíc 
téni, teeník 
báa-t; May. baá7am; Op. vatta 
tóni babíci7i, top. 
sisi-wecát; May. hí7ikiam; Tar. wicá 
7óki7i 
7áasos (esp.) 
tebéi; Yaq. téebe 
he7ína 
téeraka; Op. cia, ssa7ari; Tar. eirá 
kúru 
binicukíre 7 e e 
túuca; May. tuuca 
7it; Op. it, iti 
kutá-t; Op. kuht 
wá7awe; May. waawa 
ná7ada; May. nanna 
tóniri7i; Tar. watónari 
tuuk; Op. tuuk 
7asú7ukar (esp.) 

dár; dá7a 
cúpi 
baráato (esp.) 
baráhka (esp.) 
baatea (esp.) 
báhi; Op. hi, vai 
besé ero (esp.) 
hínsi7i; Op. hissi 
sú7utei 
téenit; May. teeni 
decáteri 
náwe-só7oda; Pim. naw 
boréeko (esp.) 
nokát; Pim. now 
déeni; Eu. deni 
hidéna 
diós kidece 



buey 
burro 
buscar 

e 
caballo 
cabeza 
calabaza 
calentar 
calentura 
caliente, calor 
calzones 
camino 
C'amisa 
ean1po 
canasta 

canasto 
eantar 
caña 
cañada, arroyo 
cara 
carne 
casa 
casa para tejer 
catarro 
catorce 
cebolla 
cenizas 
cerro 
ciego 
cielo 
cigarro 
cinco 
coger, llevar 
cola 
colorado 
comadre 
coma! 
comer 
cómo 
compadre 
comprar 
conejo 
contigo 

""lATEHL\L Ll:\CÜÍST!CO DEL 01\IE:\TE DE SONORA 

boides (esp.) 
búuro (esp.) 
náamn 

kabúdio; kabáyo7o 
cóoni-t; Nah. ~'ontl'ko 
baahóra7a; Op. vavora 
súkra; Op. sukka7ara 
tú ni; O p. tona calor 
7urú7cc; Op. urn calor 
sar:tw<'7l'ra (esp.) 
bóowe-l; Pim. woy 
sah'·7ewa 
tcbú-t; Op. tcw•t 
túhimaara. himúara; Yaq. hímma'a tc¡er 
warí-t; Op. warit 
kanústo (esp.) 
bíikl'7e; ~tay. buiika 
7omú7a; Op. homa7a; Tar. má7 cmia del maí;::; 
hakí-t; \lay. hakía armyo 
búusha7a; May. puhba 
s<bha7a; Tar. sapú; Yaq. súawam raíz comestible 
kíi-t; Op. kit, ki 
húki; Op. buuki 
cóbc; May. cóomim moco 
núawo-dohme7e; Op. makoi-nago-hewa7a 
scbóora (esp.) 
nápsa7a; Op. napot 
kawí-t; Op. kawi 
kaa-bíca no vé; May. bica ver 
móosi-t; Op. mosiq·a tronar 
himú7a7a 
márki; Op. mariki 
7úuda 
baasí-t; May. buasia 
síkki; May., Yaq. síkili 
kómaare (esp.) 
komá7ari (1\'ah.). 
bé7e; Eu. be 
hái; Op. hait qué cosa 
kómpaare 
sáadu 
tábu7u; Op. tavu 
7amóma7a; Op. amoma 
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copal 
corazón 
correr 
coser 
coyote 
cuatro 
cuchillo 
cuernos 
culebra 
culebra de cascabel 

chanate 
chile 

después 
dentro 
diablo 
dientes 
diez 
dinero 
doce 

dolor 
dos 
dulce 

CH 

D 

duro, macizo 

E 

eclipse de luna 
eclipse de sol 
echar tortillas 
encender 
encontrar 
enfermedad 
enfermo 
enfriar 
entrar 
ese, esa 
esposa 
esposo 
estar 
este 

kopár ( N ah.) 
hibmé7e; May hiapsi vida 
mér 
búura; Op. if;owewaria labrar 
gói, wói; Op. go7o 
naawói; Op. nago 
biká-t 
húsi7iwa 
baakóc; Op. vakkara; May. báacot 
samékor; Op. koo culebra; Pim. 5amkÁly coralillo 

caká7a; Op. 1aakka 
7urúk; Op. uru calor 

hú7uka 
ne 
díabor (esp.) 
támit; May. tammi 
máko7i; Op. makoi 
tómi (esp.) 
wodí-dohme7e; prob. veintidós; Cf. Eu. dohme hombre; 
y gode-uri veintidós en Op. (dos-hombre). 
taade 
wodí; Op. gode 
kewá7e 
hú7u-wéi; Cf. wéi grande 

mecát-múuki (luna-muere) 
táwi-múuki (sol-muere) 
táskari7i; May. táhkare 
na7í 
naték; Op. natek 
nakúwan 
kó7oko; Op. koko1i 
sepá; Op. seepia 
bá7ak; May. -bake; Eu. vaken 
béte; Op. vete 
húuh; Eu. hub; Op. hubiwa 
kú; Op. kunawa 
-éeni; Eu. -eni ser 
bé; Op. ve 



estos 
estómago 
estrella 

falda 
flaco 
flor 
frente 
frijol 
frío 
fumar 

F 

G 

gallina 
gallo 
gato 
gordo 
gracias 
grande 

(persona) 
gritar 

haber 
hablar 
hacer 
hambre 
harina 
hechicero 
helada 
hermano 
hermana 
hijo, hija 
hombre 
hormiga 

H 

(chica, prieta) 
(otra clase) 

( " " ) 
(grandes) 

hoy 
huevo 

MATERIAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

héte; Cf. ese 
síiwat; May. síiwam tripas 
sí7ibor 

7esá-t 
waaki; May. wakita 
séwa-t; Op. sewat 
sóoba7a; May. kobaméhe7eeria 
muu; Op. muu 
7ute7ée; Op. utte 
deh; Op. deh 

pedéko 
tóro-pedéko; May. totoró7ora 
místo; May. missi 
wéi; Cf. wei grande 
diós 7 emé7 ena 
wéi; Op. we 
wek-sáahe; Op. weka cosa ancha y larga 
cát; May. caaye está gritando 

7éeni7i; Cf. estar 
neneh; Eu. nener 
na7ée; Pim. nát 
hisúh; Eu. hisu; Op. i5u 
dó7i-túusit; Cf. túusit pinole 
máhi; Tar. mahá tener miedo (esp. magia?) 
7uté7ee; Cf. frío 
bó; Op. vo-niwat hermano menor 
bí; Op. vi-niwat hermana menor 
nóce; Eu. noif - hi¡a 
dor; Eu. dohme hombre; dori~i muchacho 

sikúc; Op. sikku hormiguitas 
cókori; Yaq. cúkuli prietito 
basúc; Op. vaasu hormigas prietas algo bravas 
7arí-t; Op. arit hormiga brava 
7óki7i 
7áakaborá7a; May. kabba; Tar. ka7wára 
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I 

ir 

J 
jabalí 
jarro 
jícara 
jitomate 

L 

largo 
lavar 
leche 
lengua 
leila 
leñar 
liebre 
liendre 
limpio 
lumbre 
luna 

LL 

lleno 
llorar 
lluvia 

M 

madre 
maíz 
malacate 
mano 
mano del metate 
mañana 
mes 
metate 
meter 
mezcal 
mezquite 

(fruta) 
mi 
miel 
mojado 

wéere 

rnuucá; Op. mu1a puerco 
sáaro (esp.?) 
hé7esi7i 
tomá7a (nah.) 

tebéi; May. teebe largo, alto. 
hipélko; Op. hipako 
kawíra7a; May. kauwak tiene leche 
nenét; May ninni 
kutát; Op. kuht 
kúmah 
paaros; Op. paró 
sú7una7a; Op. 5uina 
pí7iwi; Tar. bi7wí se limpia 
té7e; Op. ~ai 
mecát; Op. me1a 

bodáawide7e 
bá7ana; May buaana 
duuki; Pima dúuk 

dé; Op. de-wat 
sunú-t; Op. 5uunu7u 
híkda7a; May. hílma está hilando 
máama-t; May. mámmam; Pim. matk palma de la mano 
maamá-t, Cf. mano 
kéeko; Cf. adiós 
séi mécat (una luna) 
maatá-t; May. matta 
kibáce; Tar. pacá; Yaq. kibáca 
méi-t; Tar. mé 
hú7uparo; May. hú7upa; 
só7ona7a; May. sóna7asom sonajas (esp.) 
no; Op. no 
sitó7ori; Eu. sitori 
samí; Tar. sa7mí 
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morirse 
mosca 
mttc hacho 
mue ho 
llltl('J"tO 

lllll]('l" 

soltera 
mny, mucho 

nada 
nadie 
nariz 

N 

neblina, nube 
negro 
niño 
niña 
nixtamal 
no 

nopal 
nosotros 
nube 
nueve 

ocho 
ojo 
oigo 
once 
olla 
oreja 
oro 

padre 
pájaro 
palma 

o 

p 

paloma pitahayera 
pan 
papel 
pascar 
pecho 
peine (de saguaro) 

múki; En. nmkun 
s('ebor; May. sé?ehori; Op. saivo 
doríei; Eu. dorifi 

' ]J' ·~· ( ·~) mnr; nn. lll.\ 11 esp ... 
mt'mkil; Cf. morir 
ho?í-t; Eu. hoit 
hokíci7i; Op. okici niña 
híiwe; Tar. we 

bita; Yaq. kaita 
káibc?c; May. kaahe 
daká-t; Pim. dáak 
mosí-t; Cf. cielo 
só7obei; Op. sovaai 
cúpi-doríci (chico-muchacho); Cf. muclwclw 
cúpi-hokíci7i (chica-muchacha); Cf. mu¡cr soltera 
napó-simét; Cf. ceniza 
ké7cta; Op. kai 
káa, ká7i, kái 
nakó7; Op. nako7o 
tamíde; Eu. tamide; Op. ta, tamido 
mosí-t; Cf. cielo 
bcs-maako7oi; Op. ki-makoi 

wós-nawói; Op. go-nago (dos-cuatro) 
búusi-t; Tar. busí 
kién; Pim. kái 
séi-dohme7e, prob. veintiuno 
yá7a; Pirn. há7a 
naká-t; Op. nak 
7 ooró (esp.) 

nóno; Eu. nono-wa 
wikíc; Op. ci 
taká-t; Op. tako7o 
kóren-túbici, kóren-túhici7i 
scmí7ita (esp.) 
papér (esp.) 
paséarona (esp.) 
hibé7eswa 
7éco; May. etcom 
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pequef1o 
perezoso 
¡wrro 
pesado 
petate 
p<~Z 

pezlllia 
pie 
pie< Ira 
pinole 
piojo 
piso 
plato 
pobre 
pollito 
pozole 
¡mchlo 
ptH•rco, cerdo 
pulga 

quince 

rana 
rata 
ratón 
reata 
n·hozo 
rdr 

H 

remedio, medicina 
río 
ropa 

saber 
sal 
salado 
salir 
sano 
sangre 
sapo 

S 

cúpi-ka7a; O p. hncu 
hihí7ih<~7c; May. ohó7cra 
cúuci; rvtay. cnu7n 
het(~7c; May. hett<~ 

hip(·ta; Op. hipet 
Inuusí-t;; Op. mu5i bagre 
sutú-t; Tar. sntú; Cf. wla 
táara-t; Pi111. tár 
tdú-t; Op. tet 
tuusí-t; r..Iay. tussi 
7aat(·-t; Op. attc 
tehú-t; Cf. tierra 
t(~7ckori7i; Op. takkori redondo 
náhl'hteri (pobrecito) 
cúcu-p('déko; O p. buen eh ico 
posó7ori (esp.) 
hoiráwa 7a; O p. hoiciwa 
nHHiCÚ; Op. mura 
t\'pú7u; Op. tcp¡m 

-7(·ra; Op. na 
waara 

márki-dohrnc7e, proh. veinticinco 

bahiehíike7e 
tóopo; Op. muraso7opo 
c:ikúr; Op. ciku 
ríata (esp.) 
rehó7 oso (esp.) 
kóowe 
húiuna 

bad-we7 e (agua-grande) 
kapá7a 

d\'tléeka; Op. teo 
7on;Í-t; May. ;>ona 
7onú-kc7e 
búcki; Tar. huvana 
hidéna (bueno) 
7 eera-t; Pi m. 7.\ 7.\1' 
kojar; Op. koa 



seco 
sed 
seis 
sembrar 
sí (ha h. hombre 
sí (ha h. mujer) 
siete 
Sijúri (apellido) 
silla 
sombrero 
sol 
suegro 

T 

tamal 
tambor 
tarántula 
tecolote 
templo, iglesia 
tigre o fiera 
tierra 
tlacuache 
Tónichi (top. 
toro 
tortilla 
tos 
trabajar 
trece 
tres 
tripas 
trigo 
trueno 
tú 
tu (posesivo) 
tuna 

uno 
uüa 

u 

ustedes, vosotros 

vaca 
venado 

V 

C\[ATEHIAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

waakí; May. wakía 
háhiwara; Op. varaa 
busáni; Op. busani 
7ec; Op. che 
héwe; Op. have 
he7é; Op. hee 
senyó-busani; Op. seni-bussani, seni-wa-busani 
sihíu·i 
síira (esp.) 
bónama7a; Op. bonat, honama posesivo 
táwi; Op. tat 
wúasc; Op. wasse-wat 

tamá7ari (nah.) 
tambóra (esp.) 
marí-sokáci7i; Op. mari-wa-sooco 
muhú-t; Op. muuh 
tiópa7a; Op. teopan (nah.) 
mabíiro7o; En. mavirot león 
tebá-t; Op. tevet 
takwác (nah.) 
tónici; Op. toniifi 
tooro (esp.) 
táskari7i; May. táhkarim 
tátsa; Op. tatta 
panáwahwara; Eu. pana 
béidu-dohme7 e; prob. veintit1'és 
béidu; Op. vaide 
siiwa-t; Cf. estómago 
piríiko (esp.) 
mosít-tó7ono; Cf. cielo; Op. mosiifa tronar 
nap; Eu. nap 
7ámo;; Eu. amo 
nabúc; Op. naavu 

séi; Eu. sei; Op. se 
sutu-t; Op. sutu 
7emét; Eu. emet; Op. emido 

wakás (esp.) 
masó-t; Op. maso 
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venir 

ver 
verde 
vergüenza 
viejo 

y 

yo 

z 
zapato, huarache 
zopilote 
zorra 

7 

7á 
7áakabora7a 
7ámo 

7amóma7a 
7arí 
7áasos 
7ásta kiéko 
7asú7ukar 
7aaté 
7éc 

7éco 
7emé 
7éeni7i 

7eerá 
7éra 

7esá 
7eewedé 

7í 

7 éewedé; Op. aiwede 
7áwai 
bíca; May. bitca 
sí7idai; Op. sida7ai 
tíwe; Op. tiwi1i tener vergüenza 
dóoci; Eu. do1i 

nee; Eu. nee 

hó7oba-t 
heso; Op. esso 
ká7os; Yaq. kaawis 

VOCABULAHIO TONICHI-ESPAÑOL 

él, aquel 
huevo 
tu (posesivo); 7ámo húuh tu esposa 

(tu esposa) 
contigo 
hormigas más grandes que las que pican 
ajo (esp.) 
adiós; Cf. kiéko (hasta - mañana) 
azúcar (esp.) 
piojo 
sembrar; 7éc wará quiero sembrar 

(sembrar quiero) 
peine de saguaro 
ustedes, vosotros 
haber, ser, hay; 7 á wa tat 7 éeni7i está allá 

( él allá a c. está) 
sangre 
querer; né kábi 7 éra no quiero 

(yo no quiero) 
falda 
venir; 7 ewedé doríci ven muchacho 

(ven muchacho) 

aquel, aquella; 7ít bá7ana aquella está llorando; 7ít cúuci 
(aquella llora) (aquel perro) 

aquel perro; 7ít kít; aquella casa 
(aquella casa) 



7oná 

7óki7i 
7omá7a 
7ópata 
7om·ó 
7úuda 

7uru7ée 

7urúk 
7uté7ee 

B 

-bá7a 

bá7ak 
bá7ana 

-bá7iawa 

baabóra7a 
babicbíike7e 
bacíidane 
bacíwe7e 

báhi 

baakóc 
baráhka 
baráato 
báat 
batea 
baasí 
básuc 
-bé7e 

-bé7e 

bé7e 

béidu 

MATERIAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

sal 
7 onáke7 e salado 
hoy, ahora 
caña 
nombre de un idioma (préstamo pima?) 
oro (esp.) 
coger, llevar; 7úuda-be7e llévala 

(lleva -imperativo) 
calor, caliente; híiwe 7uru7ée hace mucho calor 

(mucho calor) 
chile colorado 
helada, frío; híiwe 7uté7ee hace mucho frío 

(mucho frío) 

167 

terminación de partes del cuerpo; búus-ba7a cma; sáa-ba7a 
carne; sóo-ba7a frente 

entrar; bá7ak entra!· 
llorar; 7ít bá7ana aquella está llorando 

( aquella hora) 
querer?; ne bá7iawa quiero más 

(yo quiero) 
calabaza 
rana 
(para) adelante 
río; baci-wé7e 

(agua-grande) 
beber; ne báhi wára tengo sed 

(yo beber quiero) 
culebra 
barranca (esp.) 
barato (esp.) 
agua 
batea (esp.) 
cola, rabo 
animalitos como hormigas 
terminación de imperativo; he7ína-bé7e álzalo!; 

(alzar -imp.) 
sukra -bé7e caliéntalo 

estar, ser?; kái bé7e; no está 
(no está) 

comer; wá7ita hí7i bé7e-ce vamos a comer 
(allá nosotros ? comer-fut) 

tres 
béidu-duhmé7e trece (?) 
(tres-veinte?) 
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l>esóero 
hcsm{tako7oi 
hó 
lwtC' 

hctt'~ 7(' 
hí 
híca 

hikát 
híikc7e 
hin Í< ·u k in· 7 <'<' 
hó 
hodúawidl•7(' 
hoicks 
hóhwi7i 

hónama7a 
hon'•eko 
bóow('t 
húcki 

húush:t7a 
búura 
búuro 
husúni 
húusi 

cakú7a 
cút 
-('(' 

cikúr 
cóbe 

eókori 
cóoni 
cupi 

cúuci 

e 

cúcupedeko 

l wcerro ( 1 ·sp.) 
IIIICVC 

este; b(· tórni este dinem 
es<>, <·sos, estos(!'); b(~te dor ese hombre; bóte dónne esos 

/wmbn:s 
¡wsado 
hermana; no bí mi hermana 
V<'r; ka-bíca ciego 

( 110-V<'r) 

l'IIChillo 
cantar 
anochecer, la noche (?) 
hermano; 110 bó mi lwrnumo 
lleno; nH·cút bodáawide7e luna llena 
buey (esp.) 
limo; híiw<· bóhwi7i estoy muy lleno 

(muy lle11o) 

sombrero 
l Jorrcgo (esp.) 
camino 
salir; húat<• búcki dawá7a donde sale agua 

(agua sa!t· dondP?) 
cara 
coser 
burro (esp.) 
seis 
ojo 

ehanat<', zanate 
gritar; dt-na gritar-sufi¡o 
sufijo de futuro; tam dá7a-cc vamos a bailar! 

(nos. bailar-fut) 
ratón 

catarro; ne híwe cóbe tengo catarro 
(yo mucho catarro) 

clase de hormigas 
cabeza 

bajo, chaparrillo; cúpi-doríci mno 
(chico-muchacho) 

cupiká7a corto, pequeño 
perro; cúpi cúuci perrito 

( dim. perro) 
pollito 
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]} 

cLí7a, ciar 

claká 
dé 
dedtteri 
dedéeka 
déeni 
deh 
cliúbor 
diós 7emé7ena (?) 

diós kídice 
dó7itúusit 
clóoci 
-dohmé7e 
-donó 

dor 

clúuki 

goi, woi 

hái 

hakít 
hás 

hé7e 
hé7esi7i 
he7ína 
héso 

G 

H 

héwe 
hibé7eswa 
hibmé7e 

bailar; tam cLí7ace vamos a bailar; ne dár -donó voy o 

lwilar 
nariz 

(yo bailar-and.) 

madre; 7ámo dé tu madre; nó dé mi madre 
bonito 
saber; nó dedéeka IJO sé 
bueno; dór dl>ení J;ombre bueno 
fumar 
diablo 
gracias (?) 

buenos días (?) 
harina 
viejo, viejito 
probablemente veinte, hombre~ 
sufijo ele andativo; ne dar-donó voy a bailar; naamu-clonó 

voy a buscar 
hombre 
cloríci muchacho; dorící hunbi wáara muchacho casadero 

(muchacho esposa quiere) 
cúpi-doríci niño 
lluvia, tormenta grande 

coyote 

qué, cómo; hái 7ué como te vá 
(qué?) 

cañada, arroyo 
venir; nap kék hásce tu vienes mañana 

(tú mañana vendrás) 
sí (dicen las mujeres) 
jícara 
alzar 
zopilote 
sí (dicen los hombres) 
pecho 
corazón 

" En los idiomas emparentados el sistema de numeración es vigesimal, y la palabra veinte 
es la misma que homb1'e. 



}7() A:-.ALES DEL 1:-.ST!TUTO :\ACIO:-.AL DE AYrHOPOLOc:ÍA E JIISTOHIA 

hicléna 

hícda7a 
hihí7ílw7e 
himúara 

himú7a7a 
hínsi7i 
hipúkoh 
hipt'·ta 
hisúh 
híiwr· 

~·h!H: 

hokíd7i 

hoirúwa7a 
ho7ít 
hcí7obat 
hú7una 
hú7uka 
hú7u paro 
hú7uwci 
húuh 
húki 
húsi7iwa 

bi7i, k:ti 

k;'t 7os 
kahádio, 
kahúyo7o 
kaabíca 
kaclecui 
kúita 
káake7e 
kapú7a 
kawí, 
hawí 
kawíra7a 
-ké7e 
ké7eta 

K 

saludo, contestaci6n ele buenos días; ele nada; bueno né 

hini hidénarlc yo estoy muy sano 
(yo muy? bueno) 

malacate 
pei'(~ZOSO 

canasta de dos tapas 
táhimaara 
cigarro 
l>igot¡•, harbas 
lavar: hipúkoh-cc lavará, va a lavar 
petate 
hambre; ne hisuh-ce tengo hambre (?) 
mucho, muy; híiwe wéi 

(muy grande) 
locativo; kíi-hne dentro de ttna casa 
mujer soltera 
cúpi hokíci7i niña 
pueblo 
mujer 
zapato, huarache 
medicina, remedio 
despuós 
mezquite 
macizo, duro; Cf. wói 
esposa; 7ámo húuh mi es¡>asa 
casa debajo de la tierra, usada por las mujeres para tejer. 
cuernos 

no hay; ka-duuku tiemrJo de secas (no-lluvia); kaibé7e 
nadie 
zorra 

ca bailo (esp.) 
ci('go; Cf. bíca 
malo 
nada 
no está 
ropa 
cerro 

leche 

formador de adjetivos; 7ona-ké7e salado (sal-adj.) 
no 
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kl-óko, 
kieko 

kewá7e 
kibúcc 

kkn 

kíi 
kó7oko 
kóhar 
kómaare 
komá7ari 
kómpaare 
kopár 
kórentubici 
kóowc 

kú 
kúmah 

kúru 

kutát 

M 

mabíiro7o 
máhi 
máko7i 
máama 
marísokaci7i 
márki 

masót 
maatá 
-me 
mecá 

méi 
mér 

místo 
m o sí 

' muu 
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mañana, luego; 7asta kieko adiós 
(hasta-mañana) 

dulce 
meter; kibácc-boí acuéstate adentro 

(meter-acostarse) 
oír; nc kirn oigo 

(yo oigo) 
casa 
tmfermo 
sapo 
comadre (esp.) 
comal (nah.) 
compadre 
copal (nah.) 
paloma pitahayera 
reir; né híwe kóowe; me río mucho 

(yo mucho río) 

esposo 
leñar, cortar leña; né kúmah-donó voy a traer leiía 

(yo leñar-and.) 
amasar; kúru wára voy a amasar 

(amasar quiero) 
árbol, palo, leña 

tigre o fiera 
hechicero (esp.?) 
diez 
mano, mano del metate 
tarántula 
cinco; 
márki-dohmé7e quince 
venado 
metate 
plural; dor-me hombres 
luna 
mecát múuki eclipse (luna-muere) 
séi mecát mes (una-luna) 
mezcal 
correr; wái mér; allá corrió 

(allá corrió) 

gato 
cielo, nube, neblina 
mosít tó7ono tronar el cielo 
frijol 
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muucá 
muhú 
muí 
múki 

muusí 

-na 
ná7ada 
na7ée 

na7í 
nábehteri 
nabúc 
na k á 

N 

nak67 
nakúwan 
náamu . 
náp 
napósimet 
nápsa7a 
naték 
náwe-s67 oda 
naawói 

née 
nenéh 
nenét 
nó 
nóce 
nóno 
nokát 

paaros 
pan á 
papér 
pasé aro 
pedéko 
pí7iwi 
piríiko 
posó7ori 

p 

cerdo, jabalí 
tecolote 
mucho, muy 
morirse; betwini múkil se murió(? morirse) 
múukil muerto 
pez 

sufijo verbal; cát-na gritar; deh-na fumar 
atizar, está atizando 
hacer; hitá na7ée qué estás haciendo 

(qué haces?) 
encender la lumbre 
pobre, pobrecito 
tuna 
oreja 
nopal 
enfermedad 
buscar 
tú 
nixtamal 
cenizas 
encontrar 
borracho 
cuatro 
náawo-dohme7 e catorce 
yo 
hablar 
lengua 
mi, posesivo 
hija 
padre 
brazo 

liebre 
trabajar 
papel 
voy a pasear 
gallina; tóro-pedéko gallo; cúcu-pedeko pollito 
limpio 
trigo (esp.) 
pozole 



1 

rebó7oso 
riata 

sáadu 
sáaba7a 
saké7ewa 
samékor 
samí 

R 

S 

samí 
saní.wc7era 
sáaro 
séebor 
sebóora 
séi 

semí7ita 
sénasa bicí7i 
senyó-busáni 
sepábc7e 
séwa 
sí7ibor 
sí7idai 
sihúri 
síkki 
sikúc 
sí ira 
sisi-wecát 
sitó7ori 
síiwat 
sóoba7a 
só7obei 
só7ona7a 
sú7una7a 
sú7utei 
súkra 
sunút 
sutút 

T 

-t 
-ta 

MATEHIAL LINGÜÍS'DCO DEL ORIENTE DE SONORA 

re bozo (esp.) 
reata (esp.) 

eomprar 
carne 
camisa 
serpiente de cascabel 
mojado 
adobe 
calzones 
jarro 
mosca 
cebolla 
uno 
séi-dohme7e once 
séi-mecát mes (una luna) 
pan (esp.) 
será posible que puedas hacer eso (?) 
siete 
enfriar 
flor 
estrella 
verde 
apellido indígena 
colorado 
hormiga 
silla (esp.) 
aguja 
miel 
estómago, tripas 
frente 
negro 
fruta de mezquite 
liendre 
blanco 
calentar 
maíz; sunút cúpi maíz chico; sunút wéi maíz grande 
pezuñas, uñas 

terminación de sustantivos: sunú-t maíz; baa-t agua 
acusativo; ne báa-ta bahi wara quiero beber agua 

(yo agua-ac. beber quiero) 
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tábu7u c01wjo 
táade dolor 
táhilnaara 
takát; 

takít 
takwúe 
la mit7ari 
tar11bóra 
la lllÍ<I<• 

tárni 
túara 
túskari7i 
tútsa 
túwi 

1{•/p 

tt'·7t•kori7i 
tt-hú 

kh(·i 
tecník. tt'ni 

t(·eni 
tepú7n 
t(·t·raka 
-!c>ri 
tdá 
tíopú7a 
tíwe 
tonJ(t7a 
tómi 
tóni 

t<'mi-hahíci7i 
tónici 
tc'mori7i 
tc'¡opo 
tóoro 
tóro-pcdéko 
tú u ca 

tú u k 
tuusí 

canasta: Cf. hirn:'tra 
palma 

tlacnaclw (nah.) 
tamal (nah.) 
lalllhor (esp.) 
nosotros 
dit'tllt·s 

píe 
tortilla. echar tortillas 
tos 
sol 
túwi-múukí !'di¡Jsc de sol (sol-mmió) 
lurnlm· 
plato 
t icrra, piso, se m hrado 
dt'·t·n i tehút t ir:rra !mena (!mena-tierra) 
b<kcni tchút ticrm mala (no-buena-tierra) 

alto, largo 
afuera, fuera; t(~ni híiwc 7ntó7e afuera hace mucho frío 

(afuera mucho frío) 

hoca 
pulga 
arml!wt·t•r, la maiíana 
krminaci{m de adjetivos; dccú-teri bonito; náhch-teri pobre 
pi<·dra 
iglesia, templo (nah.) 
tener vergüenza 
jitomatc 
dinero (esp.) 
cakntura; JW híwc tóni tengo calentura 

(yo mucha calentura) 

Agua Caliente, top. (caliente-agua) 
Tónichi, top. 
ato k 
rata 
toro (esp.) 
gallo 
apagar; bá7a té -ta túuca apaga la lumbre! 

(? lumbre-ac. apaga) 
ayer 
pinole 



\V<Í.7awc 

wá7i 
wakás 
wáaki 
wáctra 
warí 
wáasc 
wéi 

\V 
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asar; há7a sá7a -ta wá7awe asa la carne! 
(? carne-ac. nsa) 

allú 
vaca 
seco, flaco 
querer 
petaca, canasto de palma 
suegro, suegra 
grande, gordo 
wek-sáahe grande, gordo 

175 

wéerc ir; ne wá7i weere para allá voy; 7á wá7i weerehtade ya 
viene 

wikíc 
wodí 

pájaro 
dos 

woi, goi 
wos-naw6i 

wodí-dohmé7e doce 
coyote 
ocho 

y 

yá7a olla 

PONIDA 

Los siguientes datos fueron obtenidos por el que escribe (R.E.) y por Thomas 
Hinton (T.H.) en Pónida, en diferentes ocasiones; se presentan con su equivalente 
en español (cuando éste se conoce) aunque casi no se ha intentado ningún análisis. 

l. ánte-wo no-ha-raí-wa buenos días (T.H.) 
(amigo) 

ánti-wo na-waí-da saludo (T.H.) 
(pariente/ amigo) 

antebw6 noráwa buenos días (R.E.) 
(amigo) 

2. he-ráy-na para dónde vas? (T.H.) 
he-ray-na m6-pa-chi ya te fuiste (T.H.) 
c-ráy-ray-chi gwa-mu-co táh-ai un dicho común (T.H.) 

3. yo-wái-cha cómo te va? (T.H.) 
yowáyra"' saludo (R.E.) 

4. chí-wa-ri contestación al saludo (T.H.) 
cíwari saludo (R.E.) 

5. y6-mi-cha estoy bien (T.H.) 

" r = r retrofleja; e= eh (R. E.) 
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6. maldito hírówi 
7. catúy 
R mé7 hu cokí 

(? salir mtwhacha) 

m{; 7 hu rícú 
(? salir mnehadw) 

U. hidéna hidcnúro 
(btH'IlO biii'IIO) 

1 O. ~ampí piri na k nrí pi wári 
uni s{unhe korúndarH· tatarió 

(tata Dios) 

11. ~úhi hinóy not(·ro 
12. púpa wancansí 

r·ms rrwldito trí (T.I 1.) 
pase ( 1d. o sú~ntese (T.H.) 
[llera muchacha! (H.E.) 

[llera muchacho! (ICE.) 

¡rí11tr:nw:, ¡ríntcnse (H.E.) 

¡>alahras para persignarse; (H.E.) 

palabras de una condón (H.E.) 
palabras de una cancián (H.E.) 

1 ,a naturaleza de ('StP material se desconoce, ¿,sení ópata, eudcve, jova? El 
único texto en c¡uP hay alguna .seguridad de que se trate del idioma jova es el 
Padre Nuestro de Pinwntd, en PI que se han podido interpretar algunas palabras 
por su semejanza con idiomas c111parentados (Eu. e= Eudeve, Op. =.e: ópata, Tcp. = 

tepdmano, Tuh. tuhar).'; 

dios no iba vantegueca cacbi, sec jan ítemi 
(dios nuestro rielo Eu. calzi el <JIIC estú Tub. itc nuestro, nos 
junalcqua mo t<·<¡uún veda no parin, embeida mo gitá 
tu Op. tegua nombre tu Tep. guicre reino 
¡wjepa. ennio ju giiidadc, naté 
Op. oh11ia hágase Tep. tugitodarraga voluntad Op. ata así 
vitt• tevá, natc vantegueca. neeho 
Op. vcri corno Op. tevat tierra así ciclo Tub. essemer cotidiano 
cugu Írra, setata vete tooma e á 
Tuh. cokrwtarit pan Op. vera ahora Op. 
ento oreirá. en tobarurra. como itó 

tamo a nos Op. kai no 

¡wrdoua nosotros 
toon oreira scl'jún. caa ton 
11os ¡>l'rdona no Op. tame a nos 
jorrú sacu nuua dogiie scejan iguité 

topa oreira 
O. opagua enemigo perdonarnos 

surratoja canecho 
Eu. kadeeni malo 

INFOHMAi\TES DE PONIDA, DE TIIOMAS Hl.l\TON 

Josefa Meneses (nativa de Santo Tomás, Son., fallecida), 
Francisco Baduqui (fallecido), 
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"l'imentel, op. cit. 
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LOS FONE~tAS DEL MAYA-YUCATECO 

Morsío:s Rol\mno CASTILLO 

lntroducción.-El maya-yucatcco forma parte del suhgrupo Yucateco-lacan
clón, dentro de la clasificación general de las lenguas mayenses. Este subgrupo 
está formado por el yucatcco, lacandón, mopán e itzá. El segundo, en el orden 
mencionado, se habla en el Estado de Chiapas; los dos últimos en la República 
de Guatemala. El maya-yucatcco se habla en los Estados de Yucatán y Campeche, 
y en el Territorio de Quintana Roo. Hay actualmente 80,947 hablantes mono
lingües, según el Censo de 1960. 1 El monolingüismo es más acentuado en el 
Territorio de Quintana Hoo que en Yucatán y Campeche. El material" que sirve 
de base a este análisis fonológico fue recogido en distintos lugares de la Penín
sula, particularmente en la Villa de Peto, Yuc., durante dos períodos de trabajos 
de campo de dos meses cada uno, en 1962 y 1963. Incluye formas léxicas, grama
ticales y especialmente textos, relatos y leyendas. La lengua es, en general, 
uniforme en toda la Península, aun cuando existen variaciones dialectales foné
ticas, léxicas y de entonación. 

Fonemas Segmentales.-En el maya-yucatcco se han identificado 23 fonemas 
consonantes y 5 fonemas vocales. Las consonantes se han clasificado según los 
modos de articulación, y las vocales según la altura y la posición antera-posterior 
de la lengua. 

e onsonantes 
Oclusívos: 

p t k ? 

Sencillos: 
b (d) (g) 

1 Datos proporcionados por Anselmo Marino Flores, del Departamento de Investigaciones 
Antropológicas, INAH. 

'El autor es, además, hablante del maya-yucateco. Este material se cst[t utilizando, asi
mismo, para el análisis gramatical de la lengua. Todo el material está registrado en cinta 
magnética. 
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Glotalizados: 

Africados: 

Sencillos: 
G lotalizados: 

Fricativos: 

Nasales: 

Lateral: 

Vibrante: 

Vocales: 

Altas 
Medias 
Baja 

p' 

w 
m 

Anteriores 

e 

t' 

é 
C' 

S S 

n 

1 

r 

Central 

a 

k' 

y 

Posteriores 
u 
o 

h 

Hay cinco oclusivos sencillos: p, t, k, ? y b. Los cuatro primeros son sordos y 
el último es sonoro. p, t, k, ? están en contraste según el punto de articulación: 
labial, alveolar, velar y glotal. p y b están en contraste según la actividad de las 
cuerdas vocales: sorda y sonora, respectivamente. p es fuertemente aspirado en 
posición final de palabra, y b es ligeramente glotalizado en la misma posición 
final de palabra. t varía libremente entre dental y alveolar; k varía entre palatal 
y velar según la vocal, anterior o posterior, que le anteceda o le siga. Ambos son 
fuertemente aspirados en posición final de palabra. 

/p, t/ 
pak' pared 
tak' pegar 

/p, k/ 
pal muchacho 
kal garganta 

/p, ?j 
pim grueso 
?im senos 

/p, bj /t, b/ jk, bj j?, bj 
?o k 
bok 

pul brincar 
bul- ahogarse 

tul 1·ebosar 
bul- ahogarse 

kik hermana (mayor) 
kib vela 

pie 
olor 

(d) y (g) son sonoros con puntos de articulación dental y velar, respectivamente. 
Ocurren solamente en palabras prestadas del español. 

Hay tres oclusivos glotalizados: p', t' y k'. Se encuentran en contraste según 
el punto de articulación, labial, alveolar y velar, respectivamente. 

/p', t'/ 
p'uc azotar 
t'uc moño 

/t', k'/ 
t'an hablar 
k'an amarillo 

/p', k'/ 
p'as deuda 
k' as arrwrrar 

Hay dos africados sencillos sordos: ~ y c. Se encuentran en contraste respecto 
al punto de articulación, alveolar y alveopalatal, respectivamente. 
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/4, 1:/ 
?i9 resina 
?ic ojo, cara 

En posición final de palabra e es fuertemente aspirado y r tambkn lo es, pero en 
menor grado. 

Hay dos africados glotali;:.ados: ( y C'. Se encuentran en contraste respecto al 
punto de articulación, alveolar y alveopalatal, respectivamente. 

/f, (·'/ 
fak 
(·'ak 

medicina 
cortar (con machete) 

IIay cinco fricativos: !C, s, s, y y h. Se encuentran en contraste según el 
punto de articulación, labial, alveolar, alveopalatal, palatal y glotal respectiva
mente. te y y son sonoros, s, s y h son sordos. y es ligeramente aspirado en posi
ción final de palabra. 

/w, s/ jw, s/ /w, y/ 
wa{ dobla (de la milpa) wis orina wah ]Hin 

saf cstimr sis restos y ah dolor 

js, ;¡ jw, h/ /s, y/ 
sak blanco wah pan san despacio 
sak canasta hah verdad yan haber 

/y, h/ 
y ah dolor 
hah verdad 

lfay dos nasales sonoros: m y n. Se encuentran en contraste respecto al 
punto de articulación, labial y alveolar, respectivamente. n delante de k es >¡, 

velar sonora. En posición final de palabra puede variar libremente entre m y 
lJ, no solamente en palabras de origen maya-yucateco, sino también en palabras 
prestadas del españoL 

/m, n/ 
ma·~ no 
na'" madre 

Hay un fonema lateral sonoro l y uno vibmnte simple sonoro r. Ambos son al
veolares. Este último fonema tiene una distribución muy limitada, encontrándose 
en unas cuantas palabras únicamente y sólo en posición intermedia de palabra. 

le·~ hoja 
ka! garganta 
bálam jaguar 

turís libélula 
smerec lagartija 
firís pequeño 
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Vocales. Hay cinco voeales: í, e, a, u y o. i y e sm1 anteriores, alta y medía, 
respectivamente, sin redondeo labial; a es central baja, sin redondeo labial; t1 y o 
son posteriores, alta y media, respectivamente, con redondeo labial. En posición 
final de palabra son ligeramente aspiradas y alargadas (desonorizadas). Se en
cuentran en contraste tanto en sentido antero-posterior corno en sentido alto
bajo de la lengua. 

ji ,ej /u, o/ /i, u/ /e, o/ 
cP boca pul brincar p'is medir no k' ropa 
ce'' árbol poi cabeza p'us joroba nek' pepita 

ji ,a/ je, a/ /u, a/ /o, a/ 
k' in sol ce'' árbol tul rebosm kol milpa 
k'an amarillo ca') chicle tal venir k al garganta 

Patrones Silábicos. Toda sílaba comienza con consonante en posición inicial 
de palabra. Todas las sílabas <¡ue comienzan con vocal se encuentran en la posi
eión intermedia de palabra o en la posición final de palabra. 

V té').e.lo? allí 
ve hó?.ol.he ayer 

beh.lá?.e') hoy 

Las formas silábicas que pueden presentarse en forma libre, son las siguientes: 

CV be 
ki 
')u 

camino 
henequén 
luna 

CVC k'in 
mak 
ka y 

CCVC myah trabajo 
s-c'up 
h-sib 

mujer 
hombre 

sol 
tapa 
rJescado 

La forma silábiea CV en palabras de más de una sílaba puede aparecer en 
las posiciones inicial, intermedia y final: 

no.hóc 
ma.Cé 
ma.ca.bá 

gmnde 
agárralo 
agárrate 

De igual manera, la forma silábica CVC puede aparecer en las posiciones 
inicial, intermedia y final en palabras de más de una sílaba: 

kus.la.hí 
po.lók 
no.hoc.tal 

él vivió 
gordo 
crecer 
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Esta wisma forma, mús el suprafoncma de cantidad vocálica CV·C, puede 
presentarse en fon11a libre o aparecer en posición final de palabra. 

pú·f 
miik 

aguja 
persona 

hun.ttÍl 
ka·~.tó n 

uno (ser animado) 
dos veces 

En la forma silábica CCVC, la C 1 es seguida de juntura" abierta interna, qne 
marca el lindero morfbuico, cuando la sílaba está compuesta de dos morfemas: 

h-pil Feli¡JC h-cuy sastre 
s-pi! Felipa s-c·uy costurera 
h-sib hom/Jrc h-pól.l-e'~ carpintero 

Hay una forma silúbica cuya C, es siempre el fonema (morfema) s o h, y que 
va seguida ele juntura abierta interna. 

ccv s-no.k'ol 
h-ta.mán 

gusano 
carnero 

Grupos Consonánticos. Todas las consonantes del maya-yucateco, con excep
ción de la r pueden formar grupos consonánticos entre sí, tanto en posición 
inicial como en posición intermedia de palabra. La (d) y la (g) siguen los mismos 
patrones de grupos consonánticos del cspaüol. Los grupos de consonantes en 
posición inicial son poco frecuentes. Todos los grupos que se hallan en posición 
intermedia adoptan la forma -C.C-, es decir, con la división silábica entre las 
consonantes. Cuando los grupos se hallan en posición inicial tienen la forma CC-, 
y es el resultado ele la adición de algún morfema de la forma fonémica e 
(s-oh-), o de la pérdida de una vocal. 

Gru¡)()s de Consonantes de la Forma -C.C.-

tb: pat.bil 
In: hkol.ná 1 
Ih: hó?ol.he 
lk: k'íl.kab 
lt: híl.tik 
yt: máy.tik 
ct: nohot~. tál 
Ck: ·~iC.kí 1 
ct: bek'ec.tal 
st: mí s.tik 
sk: más.kah 
nt: hun.tú-1 
nf: hun.{ít 
nk: tun.kuy 

moldearse 
mil pero 
ayet 
hace calm 
mmstrarlo 
colado 
crecer 
bañarse 
adelgazarse 
barrerlo 
fierro, machete 
uno (ser animado) 
uno (objeto largo) 
calcañar 

3 El fenómeno de las junturas aún no está analizado adecuadamente. 
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ns: han.sik 
n1: sukú?un.1il 
nk': tun.k'úl 
bt: fíb.tik 
sk: yá'~as.kac 
t'n: sít'.nah 
ht: cé'~eh.tik 
hk: sah.kab 
kt: ?ak.tál 
kb: kuluk.bál 
ks: ')ok.sik 
kp: sak.pakál 
ké: kPic.pan 
kr: kik.ifíl 
wt: ')aw.tík 
k't: ')alak'. tá'~an 
k'b: halak'.bal 
mp': hum.p'é-1 
mt: kóm.tal 
ft: sú?uftal 
ift: ?uif,.tál 
?m: kí?.mak 
·~h: há?.hapik 

hacer comerlo 
el que es hermano mayor 
tambor 
escribirlo 
mosca 
brincó 
reírse 
tierra blanca 
asentarse 
sentado 
meterlo 
¡Jaloma torcaz 
bonita 
la que es herrruma mayor 
gritarlo 
domesticado 
rodado 
uno (ser inanimado) 
encogerse 
agriarse 
sanar 
contento 
abtír la boca repetidas veces 

Grupos de Consonantes de la Forma CC-. 

sn: snok'o] 
sm: smerec 
sl:.': sC'up 
st': st'uh{t? 
si: slot-
hp: hpil 
hb: hbaf 
hp': hp'us 
ht': ht'el 
hk: hkolná·l 
my: myah 

gusano 
lagartija 
mujer 
tosferina 
aparear 
Felipe 
mono 
jorobado 
gallo 
mil pero 
trabajar 

Existe una tercera forma sumamente limitada que es -C.CC-. Como ejemplo 
se puede dar la siguiente palabra: wín.klil corporeidad. 

Fonemas Suprasegmentales. Aun cuando no se ha sistematizado satisfactoria
mente su análisis, se han considerado como fonemas suprasegmentales la cantidad 
vocálica, expresada con un punto en la parte superior derecha de la vocal (V·), 
y dos acentos: primario y secundario. El acento primario se expresa con (') 
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colocado sobre la vocal ele la sílaba acentuada. El acento secundario no se expresa. 
Así, tocla sílaba que no lleve marea diacrítica tiene acento secundario. 

Las palabras monosílabas con voeal larga, y bs bisílabas asimismo con vocal 
larga en la segunda sílaba, tienen deslizamiento alto-bajo y acento primario. El 
deslizamiento alto-bajo, en estos casos, parece estar condicionado por la presencia 
del acento primario y la cantidad vm·;ílica simultáneamente. Dicho deslizamiento 
se pierde cuando los monosílabos y bisílabos se convierten, los primeros en bisí
labos y los segundos en trisílabos, mediante la adición de otros elementos que 
modifican la estructura silábica. La sílaba que lleva el acento primario es ligera
mente más alto que la que lleva el acento secundario. Esta diferencia de nivel 
es mudw más evidente en las sílabas con vocal brga. 

púf.> aguja kolná 1 mil¡Jero mis gato 
cák lluvia ka''má·l dos veces mí·s escoba 
la mal hundido lú bu! caerse ;>e k' estrella 
Cl"C :1buela lubul caído ''ék' sucio 
biní él fué bó''oy sombra síná·'an alacrán 

Procesos Af mfofonémicos. Cuando dos o más morfemas se yuxtaponen se 
observan los siguientes procesos morfofonémicos: 

l. Pérdida de elementos consonantes o vocales: 

p'ul- más ha? da ¡/uhá? 
?awat más (t)it da ?awtik 

2. Pérdida ele acento: 

hók'- más -á?an da hok'á?an 

3. Cambio de fonemas: 

sak más kab da sahkab 

4. Asimilación: 

hun- más -p'él da hump'é·l 

5. Reduplicación total o parcial: 

k' an más k' an da k' ank' an 
cak más cak da cacak 

6. Cambio de división silábica: 

lú·.(bul) más -sik da lú b.sik 
ha.(nal) más -tik da han.tik 

sereno 
gritarlo 

salido 

tierra blanca 

uno (objeto) 

muy amarillo 
muy rojo 

hacerlo caer 
comerlo 
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Texto. Las siguientes formas del texto se dan en unidades con el fin de reflejar 
la forma hablada del relato, y su traducción casi literal. Además, se han hecho los 
cortes morfémicos que se presentarán en el Léxico. 

kú?uk tu tusén 

l. hun-té·n-e'? 
2. tá·n ká'?ac-u símbal hun-tú-1 h-kol-ná·l 

ti? hum-p'é·l be 
3. kí?mak-u y-ó·l-u puksf?ik'al 
4. tumén-u nal-il-u kol-é? tá·n-u hó?op'

ol-u hók-'ol 
5. ?u bú?ul-il-u kol-é? tá·n-u lol-an-k-il 

6. ká?alikil tá·-n-u símbal-é? 
7. t-u y-il-áh hu-mú·C' kú?uk-ó?ob tá·n-u 

básal-ó'?ob t-u k'ab hun-kú l ce') 
8. hun-tú-l-é? sít'-n-ah ka-h lú·b t- u 

kelémbal tá·n-u há?hap-ik-u ci? 
9. le má·k-é? le ka t-u y-6·1-t-ah-u mac-é? 

t-u sut-u-ba t-u pac-u sikín ka t-u 
y-á?al-ah ti? 

10. h-kol-ná·l tú?us k-a bin t-a hun 
11. t-in bin t-in kol ma? t-a w-il-ik wa 
12. '?{t?uy-e h-kol-ná l má?-a k'á·t-a w-il 

wa hun-tú-1 hac kí?icpam s-C'up-al 
tyá?an ma? ná·c way-é? 

13. tú?us yan-in k'á·t-in w-il-é 
14. ?ok-en yá·nal-e k'á·s-a? ma'? ná·c 

way-é'? tyá?an letí?i? 
15. sen 
16. pénen 
17. má?-a santa! 
18. wa ká'?-a w-il bis kí?icpam-il-e s-C' 

úpal-o? 
19. ?u 1ó?o1-el-u pol-é k-u hil-t-ik tak t-u 

t'ó·n 
20. ?u tuk'nel-u y-ic-é? bey ka?-p'é·l 

né·n-é? 
21. hac bos 
22. le k-u fó'?ok-ol-u t'an-e can kú?uk-é? 

le má·k-é? t-u y-ú?u-b-ah-u tal hum
p'é·l sí-s k'ílkab t-u wink-kl-il 

23. ka-h ?ok-u y-il-e s-C'up-al yánal-e 
k'á·s-é? 

24. ka-h hó?op'-u símbal-u símbal 

La At·dilla me Engañó 

Una vez, 
un milpero estaba caminando por un 
camino. 
Contento estaba su corazón, 
porque los elotes ele su milpa estaban 
comenzando a salir, 
los frijoles de su milpa estaban flore
ciendo. 
Mientras caminaba, 
vio a un grupo de ardillas que estaban 
jugando en la rama ele un árboL 
Una de ellas brincó y cayó en su hom
bro, abriendo repetidas veces su boca. 
Aquel hombre, cuando quiso agarrar
la, ella se volteó por detrás de su 
oreja, y le elijo: 
milpero, a dónde vas tú solo. 
Estoy yendo a mi milpa, no lo ves. 
Oye milpero, no quieres ver a una 
muy bonita muchacha, está no lejos 
ele aquí. 
Dónde está, yo la quiero ver. 
Entra por debajo ele este monte, no 
lejos de aquí está ella. 
Véte, 
dáte prisa, 
no te detengas, 
si tú vieras qué bonita es esa mu
chacha, 
su cabellera le llega hasta las panto
rrillas, 
las córneas de sus ojos parecen dos 
espejos, 
son muy negros. 
Cuando hubo terminado de hablar la 
pequeña ardilla, aquel hombre sintió 
que le venía al cuerpo un frío sudor, 
y entró a ver a la muchacha por deba
jo de aquel monte. 
Y comenzó a caminar, a caminar, 
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25. b{t'? alé'? nue t-u v-il-ah mis mú· k-r.> 
.1 

26. bey má n-ik-e k'in ti') le '.>Mil múk-é'.> 

27. Cl~·Jl ÍÚ!Hl símba] satal-u y-ó·] 
:28. le l-an kú'.>uk-ó'.>ob-é'.> (é 11 t;Í·n-u cé'.>eh

ó'?ob tá IHI v-il-ik-ó''ob bis-u bin-o 
}ch'il m{<-k-é} sa·tal-u y-ó·l ma'.> t-u 
kas-t-ik-u bcl-u sut 

29. ka tím t-u y-ú'1al-ah-e can kú'.>uk tf.>-e 
má·k-é'.> 

30. wínik sunen t-a w-ó·l 
31. ma? wa t-a w-il-ik miná'.>an mis hun

tírl s-C'up-al way-é'.> 
32. cé·n t-in tus-ó(· 
.33. le má·k tú·n-é'.> sá sil-e-ah-u pa·kat 

34. ka t-u y-il-ah hu-mú·C' kú'.>uk-ó'.>ob 
tá n-u (é'?eh-ó?ob 

35. ka t-u c'á'.>-ah subtal 
36. ka-h hók' y-álkab 
37. ka-h bin t-u y-otóc 
38. le ka-h k'uc t-u y-otoc-é? fó?ok-u y-

okól k'in 
39. ka t-u k'At-ah-u y-atán ti'? 
40. tú?us bin-éc 
41. fó?ok-u y-okol k'in 
42. bá'.>as ?úc tec 
43. tá·n ká?ac-in hin t-in kol 
44. bá?aJé? kú'.>uk t-u tus-en 
45. ka-h '.>ok-en yá·nal ká·s 
46. ka-h sá?at-u be-il-in sut. 

pero no vio a nadie allí. 
Así se le fue el día a aquel pobre 
hombre, 
no más caminando, perdido su ánimo. 
Aquellas pcqucilas ardillas no más se 
estaban riendo, mirando cómo iba 
acpiCl pobre hombre, perdido su áni
mo, sin encontrar su camino para 
volver. 
Y entonces le dijo la pequeña ardilla 
a aquel hombre: 
Hombre, vuelve en ti, 
no ves <JliC no hay ninguna muchacha 
aquí, 
solamente te engañé. 
EHtonces, se le iluminó la mirada a 
<HJucl hombre, 
y vio a un grupo de ardillas que se 
estaban riendo, 
y se avergonzó, 
y salió corriendo, 
y se fue a su casa. 
Cuando llegó a su casa ya se había 
puesto el sol, 
y le preguntó su esposa, 
a dónde fuiste, 
ya se puso el sol, 
qué te sucedió. 
Estaba yo yendo a mi milpa, 
pero la ardilla me engañó, 
y entré por debajo del monte, 
y se me perdió el camino de vuelta. 

LÉXICO DEL TEXTO 

pac 
pa·kat 
pal 
pénen 
poi 
puksí?ik'al 

p 

espalda, detrás 
mirada, mirar 
muchacho( a) 
dáte prisa 
cabeza 
corazón 

p' 

clasificador de objetos 
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t- (t y ?u) 
t- (t y '1a) 
-t 
t(ln 

tak 
tal 
-t{· 11 

l<'l' 
ti'' 
ti'' 
tus 
.(¡'tf 

tmn<'·n 
t ú.,,,s 
tllk' 
tuk'ru'·l 
1 r'¡ 11 

t\'ú''an (ti? y ya11) 

t 'an 

t'b 11 

k-
kú~a(· 

U'1alikil 
ka''-
ka~-

kah (ka y -ah) y 
kl'l<'·mhal 
kí'1mak 
kí''i(·p¡llll 
kol 
kú'uk 
-kúl 

k'ah 
k'út 

k'ílkab 

él 
tú 
sufijo aplicativo 
d<'mcnto durativo 
hasta 
venir 
dasificador, veces 
tú. te 
<'11, el<•, a 
(a) ¿.¡ 
mentir 
clasificador de seres animados 

porque 
dónde 
coyol ( cocoyol) 
c<Ímea del o jo 
t'lltOliC('S 

allí está 

t' 

hablar 
pantorrilla 

k 

indicador de acción habitual 
indicador de pasado 
rnicntras 
dos 
buscar 
( <'n prett'Tito) 
hombre 
contC'nto 
bonita 
milpa 
ardilla 
clasificador de plantas 

k' 

mano 
querer 
monte 
sudor 



k'in 
k'u¿-_ (k\rcúl) 

?o k en 
'?ok:- ("okól) 
'?ó-1il 
'?nC·- ('?úcu l 
'?u 

'?u'?uy 

-ha. 
básal 
bá'?a]c'? 
he (bel) 
hin 
bis 
bey 
bos 
bú?u] 

can 
ce? 
cé·n 
Ci? 

w- (? w) 

wa 
wa 
wayé? 
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sol, día 
llegar 

entra (im¡wrativo) 
entrar 
pobre 
snt'eder 
pron. :3a. pcr. síng.; él, su 
o ir 

b 

sufijo reflexivo 
jugar 
pero, sin embargo 
camino 
ir 
cómo 
como, sí 
negro 
frijol 

1 
cabellera 

terminarse; ya 

pequeño 
árbol 
solamente 
bot'a 

e' 
coger 

w 

189 

cambio fonémico (se observa en la primera 
persona del singular y en las dos segundas per
sonas del singular y plural). 
elemento interrogativo 
elemento condicional, si 
aquí 
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wínklil cuerpo 
wínik individuo (persona) 

satal 
sú sil 
sá~at- (sá~atal) 

sít' 
sís 
sut 

Sllll<'rl 

subtal 

~- eis) 
santa! 
S<'ll 

síiJihal 
sikín 
S\c'up 
sl-'úpal 

y- e y) 

yan 
~··í.nal 

h- eah) 
hap
há')hapik 
ha e 
hil-
híltik 
hó')op'ol 
hók'ol 
hun- (hu-) 

má·k 
má·n 
ma? 

perdido 
claridad 
perderse 
brincar 
frío 
volver, dar vuelta 
vuelve (imperativo) 
vergüenza 

S 

marca de femenino 
despacio 
v(·te 
caminar. pasear 
or('ja 
nmjcr 
muchacha 

lj 

camhío fonr'·míco (se observa en las dos terce
ras personas del singular y plmal). 
haber 
debajo 

h 

indicador de masculino 
abrir (la boca) 
abrir (la boca) repetidas veces 
muy 
arrastrar 
arrastrarlo 
comenzar 
salir 
uno 

m 

persona 
pasar 
no 
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1111S 

miná'~an 

-mírc' 

na!. ( nál) 
mí·c 
nó n 

le (le ... -e·~ aqu<.\l) 
Ictf.> 
lol 
lolankil 
lúb (lúbul) 

-<Val (?{eal) 
-a (?a) 
-álkab ('?úlkab) 
-atún ("atán) 
-ah 

-e·~ 

-e 
-e. (le ... a·~, este; le ... -o·~, ese) 
-e e 
-en 

-il 
-il (?il) 
-ik 
-P 
-ic (?ic) 
-in (?in) 

-ol 
-ó l (?o·l) 

ni 
no hay 
clasificador, grupo 

elote, mazorca 
lejos 
espejo 

l 

demostrativo 
él, ella 
flor 
florecer 
caerse 

decir 
pron. 2a. pcr. sing., tú, tu 
correr 
esposa 
sufijo de pretérito 

e 

acción remota 
objeto 
demostrativo 
pron. 2a. per. sing., tú, te 
pron. la. per. sin., yo, me 

sufijo, indica posesión 
ver 
sufijo, indica acción presente 
locativo, allí 
ojo, cara 
pron. la. per. sing., yo, mi 

o 

sufijo formativo 
ánimo, espíritu 

191 
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-(Vob 
-otóc C'otót;) 

-{•''u ("'ú''uy) 
-11 eu) 

sufijo pi uralizador 
casa, hogar 

u 

o ir 
pron .. 3a. pcr. sing. él, su 



LE!\CUAS DEL SUH DE ESTADOS UNIDOS Y EL NOHTE DE MEXICO 
UN SUPLEMENTO 

HonERTO J. WEITLANER 

En la tercera "Reunión de Mesa Hedonda" de la Sociedad Mexicana de Antro
pología c1ue se celebró en México del 2.5 ele agosto al 2 de septiembre de 1943, 
el autor presentó una ponencia que lleva como título el c1uc encabeza el presente 
trabajo. 

En la publicación del mencionado artículo nuestro se ha publicado solamente 
una breve síntesis del tema, faltando principalmente las tablas estadísticas de las 
cuales se sacaron las conclusiones sobre supuestas relaciones entre un número 
de lenguas del grupo hokano. 

Por tale:; razones, por el hecho de <lue posteriormente se publicaron varios 
artículos sobre el tema y, además, para guardar ciertas prerrogativas, hemos 
decidido publicar unas tablas que se omitieron en la publicación ele la Mesa 
Hedoncla. 

Desde luego c¡ucrcmos hacer hincapié en que las comparaciones entre los 
idiorn~ls apro,·echados se hicieron en forma de inspección y no, como debía 
hacerse, a base de correspondencias fonéticas regulares. 

Tal vez el error en crue incurrimos usando el método de inspección "a puro 
ojo" no resulta tan fatal como aparece a primera vista si tomamos en cuenta 
que las inexactitudes producidas por un "mal ojo" se presentan probablemente 
con el mismo grado ele imperfección en todas las comparaciones; los resultados 
tendrán entonces todavía un valor relativo. 

Hespecto al material mismo, éste fue tomado de varias fuentes cuyos nombres 
y autores ya se mencionaron en el primer artículo. Entre ellos nos hemos basado 
especialmente en las clásicas obras de Jacobsen, Sapir y Swanton (véanse Refe
rencias). 

Respecto al material léxico, hemos usado 166 hojas, cada una para una sola 
palabra en español. Las formas lingüísticas se anotaron en dos columnas: los 
equivalentes del hokano occidental al lado izquierdo y al otro lado el hokano 
oriental más el tarasco, guaicura, cuitlateco y subtiaba-tlapaneco (Tabla 1). Los 
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TABLA J 

EJE\IPLO DE t::\0 DE LOS lfi(i T!<:H\IL'\OS C:O\Il'AHADOS 

CO\tEI\: 

•¡wa; "ixa (st·giut Sapir) 

Ton!\. 
C oah. 

yaxa. ixa; nadj(' (nwrder) 

halll 
Colo. hahanw 
Kar. akn(unas 

Cho. 
Coc. 

Tonto. 
Po. 

Yan. 
Chím. 

l'o. 

kal<'siua 
ah m a 
m a 
utaamaa 
m a-
ama 
wa, hawan, kawú-, 

Col/U'. kai. (pa)-bkni (lllasti\'ar) 
,\lamt. 111igtikui (qt!Í('!l <'OIIH' ('arnc) 
Atak. kt'tl; ya (alilll('tltos): t.~a (mord('r) 

(.'hit. gusl; gaht (n1ordcr) e ()('h ¡m. guah(t, hu-á 

'!'1111. súk11, k<hi·a (morckr) ruma' ham:i.-ut 
S!'ri. hik-o')ct 

Tla¡J¡J. al' u, naku, Iniiku 

SuiJ. g-ilr 
Cuitl. <llldi (r) 

Guaic. llw (alimentos) 

Forma 1 

• ixa; To11k. vaxa, ixa; Coto. hahame; Co111c. kai; 
Cllit. gaht (morder); Trm. K<hi·a (lllordcr); Cho. katcsma; 
Po. '''<t, kawan. k<t\\'(t, m:tka: TfaJii'· miikn. 

Forma 2 

C:uah. ham; Coto. h<tlwme; Kar. aknúmas; Clw. katcsrna; 
Coc. :tluna; To11to. ma; !'o. rnaamaa, maka; Yan. ma-; 
Chi111. allla; Cuitl. tlltdi (:'); hmw. h:un:t-nr. 

Forma :3 

Come. (pa)-kakui (masticar); Atak. kul; Chit. gust; 
T1111. s:ík11; Tla¡J¡I. a9u. naku; Suh. g-iu. 

Forma ·1 

:\lamt. migtikui ( 1 ¡u im eonw carne); Scri. hik-o')et(?); 
Tlapp. rniiku. 
/\tak. tsa (morder); Tun. súku, kdit'-a (morder). 

m a ka 

pares <¡11<' a criterio del autor parecieron cognadas fueron subrayados con uno 
de varios colores; basado en la semejanza ele pares subrayados con el mismo 
color se calculó la suma de todas las cognadas y su porcentaje. Por la dificultad 
de introducir colores <'n esta publicación en la Tabla 1 aparece en la parte 
superior d material tal como se anotó en las hojas mencionadas', y en la parte 

1 Estas hojas <'st<Ín en el archivo Lingüístico del Departamento de Investigaciones Antro
pológicas del Instituto l\acional de Antropología e Historia y a la disposición de los lingüistas 
interesados. Esperamos publicar pronto estos materiales in extenso. 
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1 17 2 50 3 33 2 50 1 33 1 100 1 50 4 40 6 35 3 21 12 50 4 25 1 20 5 33 

3 12 6 25 6 U2. 4 36 7 70 / 1 20 11 29 15 22 23 31 35 28 14 16 5 14 20 1.1 
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4 15 5 l1 10 29 2 22 7 78 1 100 1 33 18 49 20 32 21 30 36 33 13 U2. 6 u 14 2.1. 
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inferior la identificación ck las cognadas (cada fomw representa llll juego de 
cognadas). 

La Tabla 2 presenta los pares cognados junto con los pon:entajl'S de seme
janza entre cada tmo de los idiomas y los dcn¡¡Ís. 1 ,a primera cifra dentro de cada 
casilla señala el número de palabras que se hallaron senH'jantes; la segunda 
indica el porcentaje <Iuc representa del total de pares de palabras comparados 
en cada par de idiomas, estos porcentajes se han redondeado, pues nos parece 
<IUC las fracciones no son significativas, sobre todo pon¡uc, como ya se ha indi
cado, no se hizo si([uÍC'ra el intento de establecer una fonología, aunque fuera 
provisional, y los resultados cst<ín sujetos a rectificaciones cuando se hagan com
paraciones mús cuidadosas. 

Cuando los pares comparados fueron 10 o menos la cifra del porcentaje no 
está subrayada en la Tabla 2; si los pares fucnm l'ntrc 11 y 50 el porcentaje 
se marca subrayando con una línea la cifra; cuando se compararon mús de 50 
pares se ha subrayado dos veces el porcentaje; en ningún caso hubo más de 
125 pares. Este artificio permite distinguir a simple vista cuales son los resultados 
más confiables debido al número de elementos <1ne entraron en la comparación." 

Como ya hemos notado en 1943, sorprenden las cifras relativamente altas 
en el último cuadrante de la Tabla (separado por línea mús gr'uesa), es decir, 
entre el tarasco, cuitlateco y guaicura. Esperamos que lingüistas interesados en la 
clasificación de las lenguas amerindias sigan esta pista aplicando métodos com
parativos más estrictos para resolver, entre otros, el siempre presente problema 
del tarasco en relación con los idiomas dentro y fuera de México. 
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\O'L\S SOBI\E L\ 1'01\L.\C!O'\ DF S.'\NT:\ \IAHIA CI!IC~lECATITLAN 

Este trabajo pretende dar una idea de la población de una connmidacl rural 
del sm del Estado d<· Puebla; conw considero que para comprender mejor los 
datos dcmogrúfkos es necesario conot'lT algunos aspectos importantes de la situa
ción geográfica del pueblo y de su economía, n·sumo en primer lugar los puntos 
di' estos dos lemas e flH' considero sohrcsalicnlcs. 

El puehlo se l'ncueutra l'll el sur del Estado de Puebla, en el Distrito de 
Tepcxi. Pcrtc1wce físicamente· a la misma región de Tchuacán, pero se encuentra 
separado del valle de este nombre y ele otros valles vecinos por sierras bajas. 

El terreno l'S llano, ligeramente ondulado; se compone sobre todo de calizas 
en las que abunda el yeso, en capas horizontales de bastante espesor. La cubierta 
ele suelo gris es muy delgada y casi no retiene el agua, la que se filtra hasta en
contrar estratos impcrnwablcs y sale por las paredes de los caüones cavados por 
las corrientes de agua. 

El clima es templado, pLTO la falta de agua hace que la vegetación sea de 
sabana o de desierto, según c1ue la capa de suelo sea más o menos gruesa. En 
el fondo ele los caüones, donde el agua no falta y la tierra es buena, se producen 
amates, almehuetes, palmas datileras, guamúchilcs, bejucos, carrizos y algunos 
frutales tropicales. En la llanura (principalmente en las hondonadas) se clan 
guajes, mezquites, huizaches y otros árboles semejantes; en las lomas se crían 
izotes, magueyes, nopales, órganos, candelilla, otras xerófitas y algunos espinos 
y herbáceas. 

En las áreas no habitadas se encuentran animales corno el coyote, la zorra, el 
eacomixtle, el tejón, el tlacuache, el zorrillo, el conejo y otros roedores; varias 
da ses de víboras (cascabel, coralillt>, etc.), iguanas y lagartijas; aves rapaces diur
nas y nocturnas (zopilote, gavilán, tecolote, etc.) y muchos pájaros; alacranes, 
muchas clases de arañas y abundantes insectos. En las corrientes mayores hay 
bagres, truchas, charales y tortugas. 
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El pueblo se encuentra sohrc el borde del caiíón que ha formado el río Atoyac 
cavando más de 200 metros en las calizas de la región. A tmos cincuenta metros, 
descendiendo por el eaiión, se encuentran varios manantiales que hrota11 todos al 
mismo nivel, entre dos estratos, y <JUe son los que surten de agua a la población. 

La tradición dice que el pueblo fue fundado por emigrantes mixtecos origina
rios de Te<¡uistepec, Oax., alrededor de 16.50, en tierras cedidas por un hacen
dado, y que el nombre (Chigmceatitlán = lugar del perro entre los bejucos o 
mecat('s) le fue puesto al lugar porque cuando llegaron los fundadores, encontra
ron tlll perro enredado entre los bejucos del río. El nombre es mexicano y no 
paree(' probable que lo hubieran puesto hablantes del mixtcco, sino más bien, 
que existía desde antes; además, aún cuando el sitio puede haber estado sin 
habitantes a la Jlcgada de los mixtecos, es seguro (llW antes estuvo habitado. 

llues se meucntran figurillas del preclásico y algunos teteles en la orilla del río 
ott 

v en las hondonadas. 
' El pueblo es congregado; algunas de las calles están bastante bien trazadas. 
Las 111auzauas están delimitadas con precisión y no hay casas aisladas fuera del 
pueblo. Consta de cinco secciones, <JUC no se consideran como barrios, salvo, tal 
vez, la .5'·1 sección, en la (p!C está la capilla de San Antonio. l;a sección segunda 
constituye el centro del pueblo pues en ella se encuentran la plaza, la parroquia, 
la escuela, el municipio y, un poco alejado, el Santuario ele Guadalupe. No hay 
más iglesias ni capillas r¡uc las tres anotadas (fig. 1). 

El solar típico está cercado por una pared baja de piedra sin labrar: dentro 
de esta cerca hay dos chozas, una ele las cuales sirve como dormitorio y la otra 
como cocina y comedor, hay también una troje, un gallinero y una extensión 
arable pcqueiia donde generalmente se siembra maíz o alegría, y algunas veces 
cilantro. Ilay también unos cuantos árboles. 

No hay tierras comunales, excepto algunos terrenos en la barranca que baja 
al río, donde están los manantiales y algunos árboles frutales. Cuentan que los 
chigrnecatitecos cultivaban tierras cercanas al pueblo del Rosario Xochiteopan 
y vendían el maíz cosechado a los habitantes ele ese pueblo, y que éstos, cuando 
se dotó de ejidos a gran número de poblados cercanos hicieron aparecer como 
que ellos eran <¡nienes cultivaban esas tierras y las pidieron en calidad de ejido, 
persuadidos de <Jlie así ya no tendrían que comprar el maíz a los chigmecatite
cos, pero cuando se les concedió el ejido, no lo cultivaron, y todavía ahora siguen 
comprando el maíz a los de Chigmecatitlán. Esta sería, según los mismos infor
mantes, la causa de <JlW no haya ejido en el pueblo. 

El cultivo principal es el maíz (de tres clases: "criollo", blanco y morado), 
que es un cultivo de consumo y ele venta; se vende principalmente a los pueblos 
de Atoyatempan y Xochiteopan, pero sucede que cuando el año no es bueno 
y la cosecha no es suficiente ni aun para el consumo interno, los chigrnecatitecos 
tienen (llte comprar el maíz a los mismos pueblos a los que antes lo vendieron. 

El segundo cultivo en cuanto a importancia es el frijol, pero toda la produc
ción se consume en el mismo pueblo. 

La alegría ocupa el tercer lugar en cuanto a cantidad sembrada; se emplea 
para hacer dulces que se venden principalmente en el Estado de Veracruz. Hay 
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Fig. l. Plano <'s<¡tl<'mútieo de Sallta María Chigmecatitlúll. 

otros cultivos, pero son de mucho menor importam.:ia, como el eilantro, el agua· 
cate, otros frutales, sandía y melón. 

La ganadería no estú muy Pxtenclicla; casi todos los animales se crían en las 
casas, y en muy pcquefía escala. El ganado bovino es escaso, prácticamente no 
hay vacas, y los toros y bueyes se compran para las yuntas; cuando los animales 
se han hecho demasiado viejos para el trabajo se venden a los carniceros locales 
o se sacrifican en la propia casa y se vende su carne. Hay algunos rebaños pe· 
queños de ganado cabrío, y algunos cerdos criados en las casas; estos animales 
se venden en el pueblo a mercaderes que los llevan a otros lugares. 

Aun cuando se crían bastantes gallinas y guajolotes, casi no se consume su 
carne, sino que se venden los animales a los compradores que vienen ele Hueyo
tlipan o Zacuala y que van a revenderlos a la ciudad de México. Se aprovechan 
los huevos, que casi no se venden al exterior. 

La artesanía más extendida en Chigmecatitlán, tan extendida que casi puede 
considerarse como una industria local, es la juguetería de palma; se tejen algunos 
tenates y petaquitas, y ocasionalmente algún petate, pero todo con un trabajo 
fino, lo que hace que estos objetos tengan cará<.:ter de adorno más bien que 
utilitario. Además de la juguetería de palma se hacen juguetes muy pequeños 
de ixtle y de cerda, y dijes torneados en madera, La palma que se emplea en el 



Lám. l. El cañ6n del río, tomado a la altura en que brol!ln los mannntiales: se aprecia perfecta
mente la estructura cld t<.>rreoo. 

Lñm. II. L'l iglesia parroc¡uial de Chigmecatitlán. 
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pueblo \'Íc¡w de' arios lugares nüs o nwnos alejados, pnl's uo hay en las cercanías 
palmones que explotar; cl ixtle es de procedencia local. 

La otra industria productiva, y tal vez más aún que la de la palma, es la 
elaboración ele palanquetas y alegrías, dulces que van a venderse en las pobla
cimws graneles como Córdoba, Vcracruz, Orizaba, Jalapa y Tchuadm. 

l\: o hay artesanos o trabajadores especializados propüunentc dichos, sino que 
algunos de los campesinos aíman al trabajo del campo el de algím oficio, oficio 
que desempeiian solamente cuando son requeridos para un trabajo en especial. 

Según todos los indicios la economía no ha sufrido ningún cambio considera
ble desde mediados del siglo xn11 (que es cuando comienzan los registros que 
nos permiten calcular el monto de la población) hasta nuestros días, excepto tal 
vez, cu los últimos aíios, en Jos (¡ue parece que se ha iniciado un cambio de la 
actividad económica de una parte de la poblaciÓJl, pues hay personas que han 
vendido sus tierras para dedicarse al trabajo de la palma o a la elaboración de 
dulces, actividades <¡ue se han tornado mús productivas por la facilidad de trans
porte rápido y regular que proporciona la línea de camiones de pasajeros que 
pasa por Santa María. En contraste con esto, no hay personas que hayan ven
dido sus tierras para irse de braceros o para cambiar de residencia. 

LA POBLACION 

En enero de 1957 pasé tres semanas en Santa María Chigmecatitlán haciendo 
estudios de lingüística y tomando notas etnográficas; conocí entonces el archivo 
parroquial, bastante completo, y pensé que podría servir para intentar un es
tudio del monto de la población de esa comunidad durante un período bas
tante amplio. Para el efecto regresé por tres días en el mes de septiembre y 
reuní todo el material que me fue posible en tan corto tiempo, y que resultó 
menos abundante de lo que hubiera deseado; los cálculos y estimaciones de la 
población de 1770 a 19.50 están basados principalmente en este material. 

La parroquia fue erigida como curato independiente en 1766, separándose 
del curato de Zacapala; la separación se debió a que Santa María Chigmecatitlán 
y el pueblo vecino de Santa Catarina Tlaltempan forman un islote de habla 
mixteca encajado entre poblaciones popolocas y mexicanas. La condición de 
islote previene hasta cierto punto la inmigración, pues no es fácil que indi
viduos o familias de habla y cultura diferentes se adapten a un modo de vida 
que les resulta extraño; por otra parte, la población actual (y hasta donde recuer
dan los ancianos así ha sido "siempre") tiene una emigración prácticamente nula, 
aun cuando gran parte de los varones sale regularmente del pueblo a vender 
su mercancía a lugares a veces muy alejados. Estas características permiten dejar 
a un lado el estudio del movimiento social (prácticamente ausente) y concentrar 
la atención en el movimiento natural de la población. 

Como ya se ha dicho, el curato abarca tan solo dos poblados que están a 
menos de cuatro kilómetros de distancia uno de otro; esto (que quiere decir que 
constantemente está disponible el sacerdote para anotar los nacimientos, muer
tes, etc.), aunado a la gran religiosidad del pueblo, hace que los registros sean 
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Ltim. IV. Interior de la iglesia durante una misa. Los chigmecntitecos son muy religiosos; a 
di ferencia de otros pueblos de la nltiplanicie, asisten a los oficios por igual hombres y mujer<>~ 

quknes ocupan respectivamente las mitades izquierda )' derecha del recinto. 
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razonablemente exactos, aurHlue por supuesto, debe haber algún error por defec
to, como lo hay en todos los registros dernogrúficos y censos. 

El archivo parro<püal tiene libros de bautismos en los (1ue se registran los 
nifíos bautizados, y como generalmente se hace esta ceremonia pocos días des
pnós del nacimiento, tomó los !mutismos de un aílo como equivalentes del nú
mero de nacimientos del mismo período. Hay tamhión libros de defunciones 
que registran la fecha de defunción y, frecuentemente, la celad al tiempo de la 
muerte, así como, muchas veces, la causa de la defunción; aun cuando para 
efectos generales del cálculo tom{~ los registros de defunciones como el número 
real de decesos, rct:onozco c¡uc este registro se presta más a error que el de 
nacimientos, pues a niiíos rnnertos ele muy corta edad no se les anota gcneral
JllCllte, y aun la muer!<• ele algunas personas mayores deja de registrarse por 

varias causas. 
La escasez de tiempo permitió obtener solamente una serie completa de los 

lihros de nacimientos, de septiembre de 1766 a diciembre de 1955, y dos muestras 
de los libros de defunciones, de septiembre de 1766 a diciembre de 1816, y de 
<'TH'ro de 1897 a diciembre de 1947. No se recogieron datos sobre la edad y causa 
ele las dduneioncs, ni tampoco de los otros libros parroquiales, datos que hubie
ran permitido ampliar un poco este trabajo. 

Estimaci<ín del monto de la ]JOblación de 1770 a 1950 

La natalidad de una población varía, según parece, debido sobre todo a· fac
tores sociales; la variación debida a diferencias ecológicas naturales o a factores 
biológicos es menos importante. Las condiciones ecológicas, biológicas y sociales 
(cultma y economía) han permanecido invariables en Chigmecatitlán ele 1766 
a 1950, por lo rpw considero que el índice de natalidad ha sido más o menos el 
mismo <'11 todo este período, mm<pw, como se verá más adelante, reconozco que 
puede hahcr otras soluciones. 

Considerado uniforme a ¡n·iori el índit:e de natalidad, se puede estimar el 
monto de la población de un año determinado multiplicando el número ele na
cimientos de ese aüo por el índice de natalidad. Para obtener el índice ele nata
lidad que me permitiera estimar la población hice los cálculos que resumo en 
los Cuadros 1, 2 y 3. 

CUADRO l 

Datos ele cinco años que proporciona la publicación del censo de 1950, para la totalidad 
del Estado de Puebla. 

Aiíos 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

Natalidad por mil habitantes 
... ___ ., _______________ _ 

44.3 
45.6 
44.6 
45.5 

43.8 

X = 44.76 
O'= .77 

<J;;: = .34 

1 
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CUADHO 2 

Natalidad calculada según la población (obtenida de las publicaciones de los censos) 
y los nacimientos de los años correspondientes (obtenidos del archivo parroquial). 

Afí.os Población Nacimientos Natalidad 
·-----------·--··------· -----------------------

1900 3540 78 22.03 
1921 1943 80 41.17 X= 32.39 
1930 2060 79 38.35 a= 7.8 o 

1940 2116 58 27.41 a;z = 3.49 

1950 1907 63 33.03 

CUADRO 3 

Datos calculados en la misma forma que los del Cuadro 2, pero tomando como naci
mientos la media de 5 años consecutivos, dos antes y dos después del año del censo 

respectivo. 

Aí'íos Población nacimientos de 5 m1os media natalidad 

1900 3540 65 96 78 71 104 82.8 23.38 
1921 1943 67 78 80 91 74 78.0 40.14 
1930 2060 71 63 79 61 62 67.2 32.62 
1940 2116 65 79 58 64 64 66.0 31.19 
1950 1907 57 89 63 72 86 73.4 38.48 

X= 33.16 a= 6.65 a-
X 

= 2.98 

Eliminé el índice de natalidad del Cuadro 1 ( 44. 76) porque comparado con 
los otros dos es muy alto y se acerca más a la natalidad general del país, mien
tras que se aleja de la natalidad específica del Estado de Oaxaca (34 a 35), con 
el que Chigmecatitlán está muy ligado lingüística y culturalmente. De las otras 
dos medias escogí la de 33.16 en vista de que es la que presenta una desviación 
standard y un error standard menores. 

Tomando como base el índice de natalidad de 33.16 y los nacimientos que 
proporciona el archivo parroquial estimé el monto de la población año por año 
a partir de 1770 (como los cuatro años anteriores están muy cerca de la erección 
del pueblo en parroquia pueden tener más errores); después, como en una pobla
ción no muy numerosa el número de nacimientos de un año en particular de
pende en parte del azar, hice promedios móviles por grupos de tres años y 
de cinco años, y con todos estos datos hice la tabla que aparece al final de 
este artículo. 

De un modo similar, y como simple recurso para hacer otra estimación, con
sideré más o menos uniforme la mortalidad, sin olvidar que ésta presenta varia
ciones mucho más amplias que la natalidad. El índice de mortalidad con que 
hice las estimaciones se apoya en los Cuadros 4, 5 y 6. 
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CUADHO 4 

Datos de cineo mios que proporciona la puh!ieaeión del eenso de l 9.50, para la totalidad 
del Estado ele Puebla 

Aiios 

194() 
1947 
1948 
1949 

19.50 

Mortalidad por mil habitantes 

27.3 
22 .. 5 
23.1 
24 .. 5 

20.3 

CUADHO .5 

X = 23..'5 
(T - .5.38 

(Ti( = 2.41 

Mortalidad ealeulacla según la poblaeié)]l (obtenida de las publicaciones de los censos) 
y las ddunciones de los aiíos correspondientes (obtenidas del archivo parroquial) 

Aiíos Población Defunciones Mortalidad 
._ ____ "" _______ 

IDOO :3.5/10 104 29.37 
H)2J 194.3 47 24.19 X 23.94 
HJ30 20GO 51 24.75 (T 4.91 
1940 21H3 37 17.48 (J- =::::::::: 2.45 

). 

CUADRO 6 

Datos calculados en la misma forma que los del Cuadro .5, pero tomando como defun
ciotles la media de .5 allos consecutivos, dos antes y dos después del año del censo 

respectivo. 

Allos Población Defunciones de 5 aiíos Medias Mortalidad 
···--··---~ --- ....... ----·------ --------- .. ·----- --------

1900 3540 40 30 104 40 40 50.8 14.35 
1921 1943 51 95 47 28 97 63.6 32.73 
1930 2060 49 33 51 33 15 36.2 17.57 
1940 2116 ,')() 24 37 35 21 33.4 14.36 

X= 19.75 
(J = 8.7 u- - 4.3.5 

X 

En este caso preferí el índice de 23.94 porque es, de los dos propios del pue
blo, el que presenta una desviación standard y un error standard menores, y por
que el centro del área cubierta por estas dos medias y sus respectivos errores 
standard (23.94 -L:: 2.45 y 19.75 -t- 4.35) se acerca más a 23.94. No pude obtener 
la mortalidad del Estado de Oaxaca para compararla con los datos de los Cua
dros 4, 5 y 6, como hice con los de los Cuadros 1, 2 y 3. 

1 



L<ím. V. Un solar. Se observa el ¡>t>CjUeiio sembrado clt> maíz y una casa en la <jUC se lJan intro
ducido elementos de construcción "modernos'': láminas de cartóu. 

Lám. VI. El cañóu del río ~e abre haci¡¡ Zncapala formando un valle. 
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T:unhi<'·n cale u k· la ¡mi >laciÚJt a iío por aüo con <'St e í ncl ic< \ y tan ~hi(·n l ~ice 
d cúlculo por el 111<'·todo el<-\ pronwclio ntúvil por gntpos de tres y de cu1co anos. 
Los resultados figuran, como los obtenidos <'Illp\call(lo el índice de natalidad, en 
las tablas al final d('l artícnlo. 

Para tener una icl('a de cttÚttto se akja la estimación de la población, de la 
población "n•al" registrada por los censos hice el Cuadro 7, donde s.c ve <!IW 
la pohlación <·stitnada nll'diantc d pronH'dio n1Óvil por grupos de cmco :u1os 
se ac<·rca tnús a la "r('al" <!'1<' la estimada atio por aiio, alllH[IlC presenta cwrto 
d<'·ficil'. 

C:UADHO 7 

Dikn·ncias entre la pohlal'ic'>n estilllacla y la pohlacil>n que registran los censos. 

1 ~)()() 

1921 

IU:30 
1!) 10 
1 \).')() 

l'ohlal'iÚn 
S<'~l'nt los 

L'('JI.o..;O~ 

:3.'5·10 
1 9·4:) 
20(:)() 
211 () 
IDO/ 

A B 
Estilll;t('iÚtt Estimaciún 
para 1 aúo para 5 aúos 

2:1.'57 27011 
2•112 2.'51.'5 
2:)H2 lD8.'3 
174\J I\H7 

IWHJ 2092 

--1 .'),'3 x de las difc.n·neias l'OII ¡\ 

x d(' las dif<>r<"ncias con B - - ()4 

Difl'rcncias 
con A con B 

-----------

-118:3 -k23 
+ 471 +572 
+ 322 - 77 

3()7 -169 
8 +185 

Para lltostrar l'll forma ntás fúcilnl('ntc visible la tabla de la estimación de la 
población trae<'• las curvas de la Figura 2, en las que se ve el efecto que tiene 
<'1 tn{·todo d1· pronl('dios 111Óviles. Con las cifras de los promedios móviles por 
grupos de cinco mios tract' las curvas ck la Figura 3; en ellas se ve claramente 
que en 1111 principio coinciden aproxi!lladamcnte las dos curvas, y que al final 
hay una discrepancia muy notable, pues lllicntras la curva según los nacimientos 
desci<'IHI!', la curva según las defunciones asciende mucho; sin embargo, no es 
difícil suponer que la gran alza de la segunda curva corresponde no a un au
llH'nto de la población. sino a un aumento de la mortalidad, lo que en realidad 
daría una correlación positiva para amhas curvas en vez de la aparente correla
ción negativa, pues a una ckvada mortalidad corresponclerú un decremento de 
la población, y a i·stl' corresponderá tm número menor de nacimientos. Algunos 
knóm<'nos sociales parecen reflejarse en esta curva; por ejemplo, los efectos de 
la guerra de Independencia en torno a 1813. 

En conclusión podemos decir, a este respecto, que las estimaciones parecen 
ser tan sólo aproximadas a la realidad, lo que no nos permite hablar de estima
ciOJll'S particulares sino mejor de una tendencia general de la población a au
mentar de 1770 a mediados o a tres cuartos del siglo x1x, y una tendencia a 
disminuir de este tiempo en adelante. Esta conclusión, sin embargo, no puede 
ser tan categórica, pues hay otros factores importantes, corno el hecho de que 
muy probablemente lo' registros parnJ<Iniales de 1935 en adelante no son tan 



A •~e pnr ·~~ 

8 pron ... d•~l "'ovil•• p~r gfupoa d• J •"o• 

C. r''<'m•dr~;>o "'<ÍY•I•• pof II'U'Ot df 'l•l'll!l 

-~· ..... 
...... · .... ... 

,"<' 

'• 1 

i ',1 

"·' 

Fig. 2. Curvas de la estimación de la población de Santa María Chigmecatitlán, según 
número de nacimientos de eada mio y el índice de natalidad calculado en 33.16. 
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Fig. 3. Comparación de las estimaciones de la población de Santa María Chigmecatitlán, 
según los nacimientos y las defunciones (por promedios móviles ele grupos de 5 años). 
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fieles como suponíamos (la comparación con el archivo municipal así parece de
mostrarlo), lo que haría disminuir artificialmente la población estimada. Tam
poco hay que olvidar que hemos supuesto, con base en los estudios de demografía 
de todo el mundo, que el índice de natalidad no ha variado; sin embargo, existe 
una remota posibilidad de que la población haya permanecido uniforme y que 
sea el índice de natalidad el que haya variado en la misma forma en que parecía 
haberlo hecho la población. Lo más probable es que la realidad no sea ninguna 
de estas dos hipótesis extremas, sino que siga un camino entre las dos aproximán
dose más a la primera. 

La composición de la población actual 

Nuestro conocimiento sobre la población actual es también muy restringido, 
pues se reduce a algunos datos generales del pueblo y al padrón de pobladores 
de la primera sección, padrón que he tomado como muestra de la población. 

La composición de la población por edad y sexo se resume en el Cuadro 8 y 
en la Figura 4. En general, parece que la pirámide está en contradicción con la 
disminución de la población supuesta en la primera parte de este trabajo. Sin 
embargo, hay que reconocer que no tiene la silueta de una población joven en 
toda su pujanza, sino, valga la expresión, de "mediana edad", porque su base no 
es muy ancha; también se aprecia aquí con facilidad una disminución grande 

CUADRO 8 

Composición de la población por edad y sexo, según el padrón de pobladores 
de la primera sección. 

Grupos de Datos del padrón Porcentajes 
edad H M T H M T 

O a 5 31 26 57 7.45 6.25 13.70 
6 a 10 21 35 56 5.04 8.41 13.45 

11 a 15 25 29 54 6.00 6.97 12.97 
16 a 20 21 22 43 5.04 5.28 10.32 
21 a 25 20 18 38 4.80 4.32 9.12 
26 a 30 14 18 32 3.36 4.32 7.68 
31 a 35 16 13 29 3.84 3.12 6.96 
36 a 40 9 18 27 2.16 4.32 6.48 
41 a 45 7 6 13 1.68 1.44 3.12 
46 a 50 16 11 27 3.84 2.64 6.48 
51 a 55 6 13 19 1.44 3.13 4.56 
56 a 60 4 7 11 .96 1.68 2.64 
61 a 65 2 2 4 .48 .48 .96 
66 a 70 1 3 4 .24 .72 .96 
71 a 75 1 1 2 .24 .24 .48 
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71-75 
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Fig. 4. Pirúmide de la pohladím d<• Santa María Chigmecatitlán. 

de la población en el período de 1910-1915, que coincide con el alza de la mor
talidad expresada en la Figura 3, y <Iue corresponde al período revolucionario 
más intenso en esa región. 

Resumí la composición por estado civil en los Cuadros 9 y 10 y en la Figura 5, 
en la que además hago la comparación con la población según los datos que 
proporciona el libro de fundación de la parro<Juia (1766). La segunda parte del 
Cuadro 10 y la Figura 5-B muestran las proporciones obtenidas tomando el rubro 
"casados" del libro de fundación, dos veces; la comparación con el Cuadro 9 y con 
la Figura 5-A permite decir que los "casados" deben tomarse una sola vez (pri-

mera parte del cuadro 10 y Figura 5-C). 
Los datos numéricos de la población escolar y del analfabetismo, para todo 

el pueblo, se resumen en el Cuadro 11, y los porcentajes respectivos, relacionados 
con la población total, forman el Cuadro 12. En el Cuadro 13 se dan las propor
ciones de hombres y mujeres dentro de cada una de las categorías del Cuadro 12. 
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CUADHO 9 

Composición de la pohlaciún por estado c:ívil, según <'1 padrón de pobladores 
de la primera sección 

Estndo civil Datos numi·ricos l'orcl'nta jes 

h 77 30.32 
casados 1.'54 ()0 .B3 

m 77 :)0.32 

h 12 4.78 
viudos 

:3fi 14.17 

lll 2·1 9.44 
h 3:3 J2.9U 

solteros ()4 25.20 
ll1 :31 12.21 

CUADHO lO 

( :Dmposiciún de la población por <'stado civil en 1766, según el libro de fundación 
de la parroquia 

Estado dvil / 

casados 

vindos 
1 

1 

viiHias ..... J 
solteros 1 

doncellas 1 

Tomando "cas::~dos" x 1 

I\ íuneros 

1

111 

(j() 

11!7 

41 
1 

1 

lll7 

15 

45 

20 

21 

Porcentaj<' 

J :: 1 ~:: 
1 1 6.94 
i 14.23 1·-·--- ·-1 

....... -·-, ········· .,. 
1 7.29 

Tomando "casados" x 2 

Números 1 

374 3Ú - .. 78.71 1 78.71 ¡:r·-r ---. -----
60 1 ___ 11 12.56 

---. - 45 9.42 

1

·--20 -,l ·- -- --4 21 
-4T- --- -------8-:63 -- . 
----¡-----2¡--¡-----·--- -·4 -·:42 

Porcentaje 

3.14 
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HOMBRES MUJERES H MUJERES 

70 
1 

80 
1 

~~~ CASADOS 

D VIUDOS 

¡:::::::::::::::::] SOLTEROS 

Fig. 5. Composición por estado civil de la población de Santa María Chigmecatitlún. 

CUADRO 11 

Datos generales ele educación y analfabetismo ele Santa María Chigmecatitlán 

II 
1956 
M T H 

1957 
M T 

---·-------~ -~----·------------------ ----------- ----- ---~~~-~~-

total de la población 989 1 053 2 042 1019 1 075 2 094 
censo escolar"'' ···-··------~------ ---~---- - -- -~- ·-~--

(niños en edad escolar) 125 231 356 185 183 368 
~maff'Ztl)ct:~e 6 ~l--1;¡----¡~fíos-- -----------------~----- ---43 _____ 39-------s.z 

analfabetas de 15 a 40 <lños 49 142 191 49 142 191 

3'! 
4'~ 

72 
31 
16 

4 
--~-------- ------1-~~~-

inscripción escolar total" 87 88 175 123 

~ La inscripción escolar en 1956 alcanza solamente hasta tercer m!o. 

72 
30 
14 

3 

119 

144 
61 
30 

7 

242 
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CUADHO 12 

Proporciones de escolaridad y analfabetismo en 19.57 

H M T 
---~----------

total de la población 48.66 51.34 100.00 

niños en edad escolar 8.84 8.73 17.57 

inscripción escolar 5.47 5.68 11.15 

analfabetas de 6 a 14 años 2.05 1.86 3.91 

analfabetas de 15 a 40 años 2.34 6.78 9.13 
total de analfabetas 4.39 8.64 13.03 

CUADRO 13 

Proporción por sexo de cada una de las categorías del cuadro anterior 

H M T 

población total 48.66 51.34 100.00 
niños en edad escolar 50.28 49.72 100.00 
inscripción escolar 50.83 49.17 100.00 
analfabetas de 6 a 14 años 52.43 47.57 100.00 
analfabetas de 15 a 40 años 25.66 74.34 100.00 
total de analfabetas 33.69 69.31 100.00 

No obtuve los datos necesarios para calcular algunos de los índices que 
permiten tener una idea de la dinámica de la población actual, pero por las 
razones ya expuestas supongo· que la natalidad es de 33.16 ± 2.98 por mil habi
tantes, y que la mortalidad es de 23.94 ± 2.45 por mil habitantes. 

En general, puedo decir que estas notas no cubren todos los aspectos que 
hubiera deseado (algunos ele ellos importantes). Esto se debió principalmente 
a la falta de material disponible, ya que en una estancia que no podía ser mayor 
de tres días, no era factible recoger material más abundante. 
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TABLA I 

Estimación del monto de la población de Santa María Chigmccatitlán de 1770 a 1954, 
según los nacimientos registrados en el libro de bautizos del archivo parroquial y 

empleando el índice de natalidad de 33.16 

Población estimada 

· Aiios Nacimientos Aiio por mio Por grupos dP Por grupos dP 
3 ai'ios 5 años 

---------------------··-- --·-------- -~---~------------"--·-·---·----

1770 53 1598 1160 964 
1771 24 723 964 1039 
1772 19 572 852 1118 
1773 40 1262 1074 999 
1774 46 1387 1235 1066 

1775 35 1055 1367 1422 
1776 55 1658 1487 1447 
1777 58 1749 1598 1525 
1778 46 1387 1638 1501 
1779 59 1779 1367 1555 

1780 31 934 1538 1557 
1781 64 1930 1507 1519 
1782 55 1658 1628 1587 
1783 43 1296 1457 1585 
1784 47 1417 1447 1519 

1785 54 1628 1548 1567 
1786 53 1598 1708 1652 
1787 63 1899 1738 1730 
1788 57 1718 1809 1694 
1789 60 1809 1658 1712 

1790 48 1447 1648 1665 
1791 56 1688 1598 1477 
1792 55 1658 1377 1386 
1793 26 784 1266 1350 
1794 45 1357 1136 1260 

179.5 42 1266 1286 1218 
1796 41 1236 1316 1260 
1797 48 1447 1226 1332 

1798 33 995 1387 1362 
1799 57 1718 1377 1386 

1800 47 1417 1397 1519 

1801 45 1357 1628 1609 

1802 70 2110 1638 1533 

1803 48 1447 1638 1726 

1804 45 1357 1688 1786 
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l' o b 1 a e i (, 11 ,. s ti m a da 

Aíios !\:adrni<•ntos Ar'"' por ar-,o 
l'or grupos d<· l'or grupos d<' 

.) afws .5 aúos 

ji:)().) 7:5 22()1 1792 17.'50 
IHOG 5D 1759 IHW3 IH05 
IH07 ().¡ 1 H:10 11:)02 HH7 
IHOH 57 1711:) IHHD 1 fJ7D 
IHOO (il) 2050 2070 2001:) 

IHIO Hl 2·H2 2070 2020 
IKII ():3 IH99 2110 2092 
IH12 (i() 19!)0 IHH9 2007 
1 Hl:3 ()!) 2080 IHD9 2074 
IHI·I .'i4 IG2H 21()0 W51 

IHI.'í !)2 2774 IH7D 2031) 
1 H IG .¡¡ 12:3() 21GO 2044 
]1:)17 112 2·172 19:3D 2321 
IHIH 70 2110 2!5:32 2140 
IHID lOO 801.'5 2.3:11 2471:) 

IH:W ('0 >- IH6\J 2()03 2470 
IH2! 87 2925 23D2 2351) 
ll->22 7!J 2:31)2 230:3 2080 
IH2:3 !):3 1591:) 18GD 2267 
IS:H !j.J 1()28 2010 2104 

PUS !):) 2S04 2\SO 2134 
IH20 70 2110 24S2 2345 
IH27 11·1 2.'5:1:3 24.32 2442 
IH2H SS 2().5:3 2432 2448 
IH2D 70 21.1 o 2.532 2496 

liBO U·! 2834 2432 2442 
1 S:)l S7 23.52 23H2 2442 
IW\2 7.5 22()1 2422 2490 
IH:l:3 8/:l 2(-).'5:3 2422 2369 
IH:H 71) 23.52 2412 2460 
lH:l5 74 22:31 2462 2526 
IWW 9:3 2804 2543 2605 
IH:)7 8() 2593 2814 2701 
IH:3S 101 3045 2824 2810 
lH3D 94 2834 2884 2954 
lH·!O 92 2774 3045 2900 
lH·-11 ll7 8521) 2875 3033 
HH2 86 2322 3186 3027 
184:3 123 3709 2945 3141 
1844 93 2804 3286 3003 



:\OTAS SOllHL' LA POHLACH,J:\ DE SA?'\TA ~ IAHÍA ClllG\ rECATITL,\1'\ 219 

l' o b 1 a e i ,·,u ,. ' t i m a d a 

Aiios Nacimientos Ai1o por allo l'or grupo' dl' l'or grupos de 
:> aiim 5 aiios 

----------~-----

184.5 111 33·[6 2998 3125 
1846 94 2834 3035 3135 
1847 !:)7 2925 317() 3117 
1848 125 37()9 ~323() 3063 
1849 lOO 801!) ~11HG 3226 

1850 92 2771 3146 3438 
1851 121 3648 313() 3232 
!852 99 2985 3424 ~3232 

1853 124 3739 3514 3690 
1854 127 8829 4007 3745 

1855 141 4252 4000 4155 
1856 130 3920 4403 4095 
18.57 167 5036 4131 4034 
1858 114 3437 4000 3859 
1859 117 3.528 3444 3720 

1860 112 3376 3343 3618 
1861 107 3226 3708 3708 
18()2 150 4523 3879 3503 
1863 129 3890 3()38 3491 
1864 83 2.503 3236 3552 

1865 JlO 3316 3116 3190 
1866 117 3528 3153 3341 
1867 90 2714 3591 3244 
1868 147 4433 3126 3292 
1869 74 2231 3404 3298 

1870 118 3558 3116 3570 
1871 118 3558 3729 3317 
1872 13.5 4071 3598 3630 
1873 105 3166 3679 3485 
1874 123 3799 3679 3686 

1875 94 2834 3266 3449 
1876 148 4463 3698 3672 
1877 99 298.5 3910 3757 
1878 124 4282 .'3829 3950 
1879 140 4222 4101 3938 

1880 126 3799 4141 4137 
1881 146 4403 4061 3974 
1882 132 3980 3950 3912 
1883 115 3468 3186 3509 
1884 70 2110 3055 3190 
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1' oh 1 a,.¡ ú t1 <'dimada 

Aru" :\at'imi<·ntm A1-10 por :u'1o 
l'or grupm d!' Por grupos dt· 

3 a!los .5 aúos 

IHH.) 119 :r5HH 28:H 29:17 
IHH(J !):3 280·1 :)():3.'5 2()72 

IHH7 !)() 2714 305.'í :)()():) 

IHHH 121 :)(yti) 297.'í 292•1 
IHHH H.'í 25(i:) :303.5 3()()\) 

IHflO $)(} 2H9.'5 2998 :3125 
IHHI 117 :3.'52H 313() 3075 
1892 !)9 29H.'5 3:30() 348.'5 
IHD:) 11:3 :HOfi 3()()8 3()()() 

1 H\J.I 15:3 4()1 :3 :3929 3503 

IH!J5 125 :)7()\) 370fJ 3!84 
IIMi !JI 2744 2G.'l:3 2H~J4 

!HUI •W 1:187 20:30 .313() 
IHHH (j,'í 19()0 2081 22()8 
IHH\J 96 2895 2404 2148 

IHOO 78 23.'57 2404 2498 
1901 71 2141 2545 2570 
[!)02 104 31:36 2.533 2708 
1 \)();) Ti 2:322 301.5 2714 
1 !)().¡ IIH :3SHH 2704 2G35 

IDOS 7!) 2:382 2573 2520 
190() 58 1749 2231 2569 
1907 H5 256:3 2292 2472 
190H H5 2563 2744 2587 
1 \JOH 1 0:3 :31 ()() 2875 2832 

1910 98 295.'5 2995 26()5 
1911 97 2925 2.5.53 2629 
I\JI2 59 1779 2:326 2623 
1\)1:3 79 2382 2412 2623 
HJI4 102 :3076 2804 2322 

1915 98 29.55 2483 2.557 
)9l(j 47 1417 2442 2581 
1!)17 98 295.5 2292 2370 
191H 8:3 2503 2493 22.50 
1919 ()7 2020 2293 2449 

1 920 78 2357 2263 2407 
1921 80 2412 2.504 2353 
1922 91 2744 2462 2515 
1923 74 2231 2603 2510 
1924 94 2834 2462 2248 
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Población estimada 

Aiios J\ial'imientos Aúo por mio Por g-rupos df' Por grupos de 
3 HllOS 5 aüos 

192.5 77 2322 2422 2189 
192(} 70 21 [() 1959 2170 
1927 48 1447 1899 IH38 
1928 71 2140 1829 1995 
1929 63 1899 2!40 .1941 

Hl30 7n 2382 2040 2026 
HJ3l (i 1 1839 2030 2104 
18;12 62 J869 2080 2201 
J933 84 2533 22(H 2068 
1934 79 2382 2211 2110 

1935 57 1718 2050 2177 
1936 68 2050 1989 2062 
1937 73 2201 2070 2062 
1938 65 1960 2181 2068 
1939 79 2382 2030 2044 

1940 58 1749 2020 1989 
1941 64 1929 18()9 2013 
1942 64 1929 1979 1947 
1943 69 2080 2020 1959 
1944 68 2050 1979 1839 

1945 60 1809 1728 1905 
1946 44 1326 1799 1833 
1947 75 2261 1768 1959 
1948 57 1718 2221 1977 
1949 89 2683 2100 2146 

1950 63 1899 2251 2213 
1951 72 2171 2221 2231 
1952 86 2593 2191 2092 
1953 60 1809 2131 2148 
1954 66 1990 1899 2131 
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TABLA 11 

Estima<'ióu del IIHJillo d1· la pohlaciún tk Santa \Iaría CIJigntt'C<llitlún de 1.770 
a IHI-1, S('gún las cldlllldOIII'S registradas l'll el archivo parroquial y d Íltdice de 

mortalidad de 2:'3. 91 

Aiws 

1770 

1771 
1772 
177:) 

1774 

1775 
177(i 

1777 
177H 

1779 

1/HO 
17HI 
líH2 
17H:l 

líH·I 

1/H:í 

1/H(i 

171)7 

líHH 
17Kf! 

17DO 

1791 

17~)2 

179:) 

179-! 

179:> 
179(i 

1797 

17\JH 

mm 
1HOO 
IHOI 
too2 
lo<u 
1804 

JJ .. funcionc·s 

.'íl 

-11 
.j() 

20 

25 

-1:3 
19 
2() 
:39 

125 

;)¡.¡ 

2~) 

21 
.HJ 
2() 

:37 

2·1 
2H 
2H 
10 

20 
27 
19 
.')~) 

12 

10 
H 

17 

22 
65 

21.'30 

1712 
l(i7() 

l·l:35 
1044 

179(i 
7~):3 

IOHG 
1(@) 

!'5221 

'foD7 
91H 

91H 
IG29 
11 ()9 

1:3H7 
1211 

H77 
204() 

!OH() 

1.'54.'5 
1002 
11 ()9 

1169 
417 

H8.'5 
1127 
793 

2464 
501 

417 
3:34 
710 
918 

271.5 

1' oh 1 a e i ú u l' s t i m a da 

l'or ,1-.(n:pos de· 
,) a110S 

1921 

lH34 
1 ;)();) 

118:3 
1228 

12.11 

122:3 
11G9 

2645 

.'3913 

;)(i75 

2241 
11.55 

12:39 
14()2 

1322 
122.5 
l37o 
133() 
l.'í59 

1211 

1239 
J ll3 
9lo 
807 

793 
:3297 
721 

1253 
1127 

417 
487 
654 

1448 
1420 

Por grupos de 
.5 aíios 

1837 
1587 
147S 
1405 
1229 

1111 
1269 
2215 

272.3 
274S 

2714 
2714 
115S 
1044 
1303 

1294 
1378 
13()1 
1353 
131.'5 

1369 
1194 
]{)()() 

918 
945 

868 
1087 
1144 
10GO 
902 

885 
576 

1018 
1080 
1211 

a 



;>;O'f:\.~ SOHHE L.\. l'OHLAUÓ:S DE SANTA 1\lAHÍA ClllCI\lECATlTLJÍ.N 223 

Población estimada 

Aiios ])¡'funt'Ímll'S A ,-10 por a iio Por grupos de Por grupos de 
3 atios 5 mios 

•- • -·---·--•••- ---•-••--•-••·--·-••n••·-••• 

11)05 15 625 137G 1561 
!806 2ti 1086 10.'58 H8f) 
1807 35 1461 1 ()()4 1152 
lSOI:> 37 1545 1350 123() 
1809 2.5 1041 1211 1303 

1810 25 101-í 1169 1288 
1Sll 34 1420 121:>·1 2900 
1812 32 1388 4138 3911 
1S13 230 9607 5698 4628 
1814 146 60H8 7S52 5698 

TABLA III 

Estimación del monto de la población de Santa María Chigmecatitlán de 1897 
a 1947, según las defunciones registradas en el archivo parroquial y el índice de 

mortalidad de 23.94 

Años 

1897 
1898 
1899 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Defunciones 

56 
40 
30 

104 
40 
40 

116 
47 

50 
39 
40 
42 
62 

86 
85 
64 
42 

126 

Población estimada 

Año por ailo 

2339 
1670 
1253 

4344 
1670 
1670 
4845 
1963 

2088 
1629 
1670 
1754 
2589 

3592 
3550 
2673 
1754 
5263 

Por grupos de 
3 ai'íos 

2004 
1754 
2422 

2422 
2561 
2728 
2826 
2965 

1893 
1796 
1684 
2004 
2645 

3244 
3272 
2659 
3230 
4246 

Por grupos de 
5 mios 

1754 
2400 
2255 

2121 
2756 
2898 
2427 
2439 

2439 
1821 
1940 
2247 
2632 

3032 
2831 
3366 
3792 
4218 
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J'ohlaciún ,. s ti 111 a da 

Alím D•·fuuCÍOilt·'> Aúo por ú1o 
l'or grupos d<· l'or gmpos d<· 

:J <11-IOS .S ailos 

IOIS 187 S7Z2 :)1)1{1) 41-1:3 

19Hi 1 :)(j ;)(ji)() :)H!J\J lí·lfi 

1!)17 !).') 22!J7 ·1:) 1 (j 41.')9 

l!JIH 1 1 \) ·1970 :)182 :3ilOD 

IH 1 !J 51 21:30 8GH!J :)O(i.') 

ID20 !).') :)!)61) 261)7 21HO 

1921 ·17 1 !)()8 2:3(}7 2G4H 

1922 2H 1 1 ()!) 2:3Hil 24!5() 

1 92:) H7 ·1012 2117 210G 

1 !J2·1 21) 1 1 ()!) 2799 24()4 

I!J2S 77 821() 28HO 2G.'5fi 

I!J2G 6() 27.'5G 2700 22():3 

ID27 .')1 21:30 2811 2:30.'5 

I!J2H 49 2046 1 H.') 1 20ilH 

1 !)2!) :):3 187H 18SI IH12 

1 !):30 51 21:30 IG29 1511 

HJ:31 :38 137H 137il 1420 

19:32 IS fi2(-i 1197 15()1 

1 f):3:3 :38 1587 1434 1603 

19:lt .')0 20S8 2005 1921 

1 !):35 5() 233!) 2464 22()3 

1 !J3fi 71 2!)()5 2.548 2364 
)!):37 5(i 233!) 2464 2145 
IH:3H 50 2088 1810 1987 
W39 24 1 002 154!5 1687 

W40 :37 1545 1336 1394 
1941 :3.'5 1461 1294 1194 
W42 21 877 1141 1154 
1 !)4:) 2() 1086 988 1085 
19·14 24 1002 1030 1085 

194:) 24 1002 11.55 1219 
194() :3S 1461 1:336 1252 
IH47 :37 1.54.5 1503 1136 
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HES U MEN 

El trabajo <rne antecede estudia la población actual del pueblo mixteco más 
septentrional, pero como los datos censales publicados no son suficientemente 
detallados para las necesidades del trabajo antropológico, se ha recurrido a téc
nicas de muestreo de aplicación rutinaria en la investigación de núcleos urbanos 
pero no muy frecuentes en los estudios de comunidades indígenas. En este sen
tido no se ha procurado hacer ninguna innovación, en cambio puede resultar 
novedoso el intento de aplicar los resultados del estudio de la población actual 
a la interpretación de las características de la población en tiempos pasados. 

En este sentido no se pudo hacer mucho, ya que los datos recabados durante 
mi corta estancia en el pueblo no fueron tan completos como hubiera deseado. 
Sin embargo, se pudo hacer una estimación del monto de la población en cada 
año, de 1770 a 1954, calculando el índice de natalidad (que se consideró inva
riable) y multiplicándolo por el número de nacimientos de cada aíío registrados 
en los libros de bautizos del Archivo Parroquial; algo similar se hizo con los 
registros de defunciones y el índice de mortalidad. También se sugiere la manera 
de interpretar ciertos datos sobre composición de la población por estado civil, 
que son bastante comunes en archivos similares, comparando la situación actual 
con la reflejada en el libro de fundación de la parroquia. 





DOS CUENTOS 

Jos{, DE JEsÚs MoNTOYA BmoNEs 

PRELIMINAR 

Los dos cuentos que aquí se presentan fueron recogidos en Atla, pueblo náhuatl 
sito dentro del municipio de Pahuatlán, en la porción norte de la Sierra de 
Puebla.' 

El informante fue el señor Lorenzo Domíngucz, quien los narró en español, 
pero que afirma haberlos eseuchado originalmente en nálmatl, de parte de los 
más ancianos del lugar. 

Aunque los cuentos no muestran un fondo precisamente indígena (religioso 
o mítico) presentan interés por los motivos comunes que llevan en su estructura, 
por la función social que desempeñan, y porque son un buen índice del proceso 
de aculturación y de los cambios en las estructuras social y cultural c1ue se acen
túan desde hace algunos años en Atla. 

En cuanto a lo primero, es bien conocido por los folkloristas el motivo de 
narración del ciego u otro inválido que es abandonado en el monte por repre
sentar una carga familiar; el que una vez trepado en el árbol para pasar la noche, 
lleguen, precisamente a las doce, un grupo de maleantes y le den la clave de 
su próxima fortuna; el de los números esotéricos (frotarse los ojos siete veces con 
siete bellotas); el del muchacho que se disfraza (de cura y arriero en nuestro 
cuento de "Juan de la Vaca") para recuperar la vaca que le habían robado, y 
además -como sólo ocurre en los cuentos- cobrándose un peso por cada uno 
de los pelos de su vaca, etc. 

Por cuanto a la función, debido a que los cuentos son narrados por los pa
dres, preferentemente a los nií'íos, representan un complemento de la educación 
familiar, y señalan por ello las cualidades morales que se deben ostentar, así 

' Para mayores detalles sobre el lugar, véase del autor la monografía intitulada Atla, 
Etnografía de un Pueblo Náhuatl, Departamento de Investigaciones Antropológicas del INAH, 
No. 14. México, 1964. 
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como los húhitos c11w puedan s('r rwgativos para el individuo <'JI su vida y rela
ciones sodales. Así por <'jelllplo, el cuc·nto del ciego S<'J'iala en sn moraleja <'l 
valor de la fraternidad y la compe·nsacíÚJI o rctrilnl<'iÚn c¡ue existe para aqu<'l 
e¡ u e la pradiea,' y <'1 d<' Juan dc· la Vaca serta la la nocividad que encierra. la 
prúdica de un valor negativo, cl robo, a pesar de• c¡ue c•n c·l cuento se comphca 
un tanto la situación, ya c¡ne el c¡nc resulta despojado -de su vaca- a la postre 
recupera d<' los ladrones mús de lo qne• hahía perdido, razón por la cual la 
moraleja pneck ser rnús bien esa que dice: "el que despoja a un ladrón tiene 
den af1os dc perdón". 

Por último, e·n cuanto a la aculturación, como se ha mencionado, no se trata 
de cuentos con un ccmtcuido inclíge•na fuerte (lo comprueban la insistente pre
sencia dd cura en los dos cuentos, los arrieros y "Hctcros", la pandilla de ma
leantes, la barreta' con la que escarbó el que fuera ciego, etc.), pero es interesante 
su arraigo en una CO!llllllidad <¡tH' presenta un índice alto de monolingüismo y 
<¡uc por otro lado, posee aspectos culturales ck fuerte traclicionalidad y conser
vadurisnlo, tales como el complr·jo de la hmjería y la creencia en nahuales, tla
lnwpodws y otro tipo de enticlad<•s sobrcnaturalcs. 

CUJ·:NTO !)EL "f'OI'<WOTL" 

1 lace lllllcho tiempo vivía 1111 ci<•go <'11 compaüía de su hermano. El hermano 
C'Ollll'IIZÓ a renegar de (·1 y a cansarsC' de• mantenerlo. 

Estuvo pensando en cl mejor modo ele librarse de su presencia y decidió 
abandonarlo cn el lllOilll', por lo <¡uc una tarde le dijo a su ciego hermano: "ma
Jiana in·mos al IIH>lll<' por 1111 poco dC' küa". 

Al día siguiente salieron lllll)' dc nwiiana. 
Despuós de !llllcho caminar y de haberse internado suficiente en el bosque, 

d hermano le.· dijo al ciego: "¡ay! hermano mío, ya hemos caminado mucho, espó
rame a(IIIÍ mie•ntras voy a cortar la leüa; sióntate a descansar''. 

El ciego se sentó a descansar, pero pasaba el tiempo y el hermano no regre
saba. Ohscmedó y empezó a entrar la noche. Entonces el ciego pensó que debía 
buscarse un úrbol en donde pudiera pasar la noche sin peligro; encontró un 
encino grande y trepó a éL 

Como a las doce dt> la noche comenzó a oír 
un ho111hre a caballo y descendió. Breve tiempo 
cl<'sput'~s otro, y otro m(ts. 

un tropel. Poco después llegó 
más tarde llegó otro jinete, y 

Uno de (•stos hombres observó: "alguien está por ahí espiándonos". Pero el 
jefe contestó: "no se preocupen, se trata de un pobre ciego que han abandonado 
a su suerte". 

' A este respecto es intc>resante poner de rc~~cvc la firme creencia -principalmente de parte 
dt• los anc1anos- de que, como thee el c.ul'nto, todo lo que se hace en esta vida aquí se paga", 
puesto qm• d alma de los buenos, se (~Ice, vuelve a encarnar en un humano, en tanto que el 
alma de los malos reencarna en un ammal (un cerdo, una mula, etc. ) . 

" La barreta es el instrumento metálico, delgado y puntiagudo, que se utiliza en la planta
ción de la caiía. 

1 
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En seguida el jefe de la pandilla empezó a interrogar a sus hombres: "¿,qué 
has hecho túr". les preguntaba. Uno de ellos contestó: "yo estoy matando al cura, 
le nwtí dos sapos en donde dut·rnw". Otro respondió: "yo hice una jugada; junté 
y desvió los túneles de unos manantiales, y un pueblo se está muriendo de sed; 
t'scondí t'l agua ch•hajo de una gnm piedra que se encuentra t>n medio del 
pueblo". 

Siguen llegando más hombres, y alguno de ellos vuelve a preguntar: "creo 
que ahí está alguien l'spiúndonos". El jl'fl' volvió a responder: "es un ciego, dó
jalo". Entonces comentó uno de los hombres: "eso se cura fúcilmente: se cortan 
siete bellotas y se limpian los ojos siete veces co11 ellas ... 

Al día siguiente. muy temprano, el ciego bajó y cortó las siete bellotas e hizo 
lo que había escuchado la noche anterior de boca del maleantl'. Fue grande su 
sorpresa cuando muy pronto sanó y comc11ZÓ a vt>r bien. Una vez curado de 
su vista se' fut> caminando en dirección al canto del gallo. 

Llegó a un pueblo, llamó a una casa y pidió un jarro de agua. Entonces le 
dijeron: "no hay agua, nos estamos muriendo de sed". El que fuera ciego le dijo: 
"yo soy adivino, denme trabajo y les conseguiré agua". Cuando el pueblo se 
enteró, la gente exclamaba: "¡(JUé bueno!" 

Empezó a buscar por todo el pueblo y preguntó por la piedra más grande del 
lugar. Cuando localizó la piedra comenzó a escarbar a su alrededor con una 
barreta, y de repente salió el agua con gran fuerza. Todo el pueblo se puso muy 
contento al presenciar la hazafía del ciego, agradeciéndoselo mucho. 

Como muestra de gratitud le regalaron dinero, le construyeron su casa y 
hasta mujer le consiguieron. 

Quince días después, una vez (]UC el cura se enteró de los prodigios del adi
vino, acudió a él en busca de salud. El que antes fuera ciego le dijo: "debajo 
de su cama están dos sapos". El cura regresó a su casa y fue en seguida a buscar 
en su cama lo lJUe le había dicho el adivino; sorprendióse al encontrar dos gordos 
sapos que estaban así por la sangre que ya le habían chupado. 

El cura le compensó con mucho dinero. 
Cuando el otro hermano se enteró de que su hermano ya no estaba ciego, 

fue a buscarle y le preguntó el modo como le había hecho para curarse de la 
vista. 

El hermano, como no era envidioso, le contó la forma en que lo había con
seguido, y la forma en que había obtenido su fortuna. 

Entonces el otro hermano, sabedor del secreto, se dirigió al monte, buscó el 
encino y trató de hacer lo mismo que el ciego. 

En la noche empezaron a llegar nuevamente los jinetes y a amarrar sus 
bestias en el propio encino. Pero esta vez comentaron: "vamos a ver quién está 
ahí; el otro día este mismo individuo nos hizo dos malas jugadas". 

Encontraron al hermano del ciego, lo hicieron bajar, y lo descuartizaron. 
Una vez que el que antes fuera ciego se enteró de la muerte de su hermano, 

comentó para sí: "todo lo que se hace en esta vida aquí se paga". "Yo no fui 
el culpable". "El culpable fue mí hermano ... " 
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En 1111 día dt· plaza S(' <'ncoJitraron dos con1padr!'s, tillO Je los cual!'s ohsequiú 
a s11 ahijado con IIII<t vaca. El ahijado s<· llm11aba Juan, y desde Psta ocasión, 
"j11an de la Vaca". 

El padre de Juan k dijo <¡11<' ]!('vara la 'a ca a s11 casa, ¡ll'ro k advirtió: "ten 
IIHicho cuidado, pon pw por esa v<'JTda hay asaltantes y t!' pu<'d('ll robar la vaca··. 

Al ínll'mars!' <'ll la V!'r!'da, Juan se descuidó y le robaro11 la vaca. 
Cuando ll!'gú a su casa <'1 padre 1<· pr('guntó lo <lll(' había hecho con la vaca. 

Juan 1<' contcstú: "v!'ndí cada 11110 de sus p<'los en un peso". El papú no le creyó: 
"cómo voy a <.T<'<'rlo", 1<' d!'da. 

A los <¡11irwc días d!' !'Stl' SIJn•so. Juan wgn~só al lugar en donde le habíau 
robado la vaca, pero !'sta V<'Z disfrazado d<' cura, a eaballo, y con un mozo que 
lo guiaba. 

Poco después S<' <'ncontró con los bandidos, <1uicm•s le preguntaron qué hacía 
y hal'ia dónde se dirigía. Juan l<'s contestó c¡uc era cura y que se dirigía a con
f!'sar a un anciano cnfenno. Entonces los bandidos le dijeron que el anciano era 
padre de ellos y <¡11!' por <•so lo guiarían hasta donde óste se encontraba. 

En el candno Jwm prq.(untú a sus guías que euúl era su oficio. Estos contes
taron: "somos bandidos", Juan r<'puso: "para <¡ue Dios los perdone, tienen que 
conksanne todas sus culpas", Los bandidos contestaron a su vez: "robamos 
mantas, ropa, dinero, vacas, mercancías'', "todo lo que podemos". 

Llegaron por fin a la cueva de un cerro, <¡ue era la guarida de los asaltantes, 
y en la <¡tH' se encontraba el enfermo. Juan les dijo a los hijos de aquól que se 
hl!'ran lejos n1ientras confesaba a su padre. 

Una \'('Z que el anciano hubo confesado todo lo que habían robado, Juan y 
s11 111ozo golpearon y amarraron al papú de los bandidos, y se llevaron los dos 
caballos cargados dt· dinero. 

Cuando regresaron los hijos del anciano, éste les dijo que quien los había 
confesado 110 era cura, sino <¡uc era Juan de la Vaca, y c¡ue le había advertido 
<¡IW se cobraría 1111 p<'so por cada pelo de su vaca robada. 

Quinc<' días más tarde Juan de la Vaca pidió prestadas doce mulas, contrató 
dos arri<'ros y rcgn's<Í nuevamente al lugar en donde le habían robado su vaca. 

Poco ti<'mpo después se encontró a los hijos del bandido anciano, quienes le 
preguntaron una vez mús a qué se dedicaba y a dónde iba. Juan les contestó: 
"soy arri('ro y Helero". Los bandidos le dijeron: "queremos que nos cambie nues
tras cosas del lugar <'n donde habitamos". Juan les dijo <JUC sí. 

~1i<'ntras cargaban las doce mulas, Juan les dijo a los bandidos: "adelántense 
con su papú lllicntras yo hago la carga". Así lo hicieron tres de los hermanos, 
mientras dos se quedaron ayudando a Juan y a sus arrieros. 

Entonces los arrieros y Juan amarraron y golpearon a los bandidos, y se lle
varon las doce mulas cargadas con el dinero y con las cosas robadas, 

Así fue como Juan cumplió su promesa de cobrarse un peso por cada pelo 
de su vaca. 
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TIIO:\!AS STA1'\FOI\D 

La primera vez que el que escribe visitó Apatzingán, Michoacán, fue del 19 
al 22 de octubre de 1957, cuando pstuvo en ese pueblo por invitación de don 
Francisco Villanucva, vecino de la localidad y organizador de un concurso de 
arpa grande en la feria local que efectúan cada aiío con rnotivo de la comne
moración de la Constitución de Apatzingún. En los at-ws transcurridos desde esa 
fecha ha podido presenciar tres de los concursos que se han efectuado, y esta 
pcqueiia colección ele valonas, coplas de sones y letras de canciones se ha ex
traído del material recabado en esas tres visitas. 

llay actualmente un substratmn de sones y piezas en la Hcpública que nos 
deja sentir claramente el común origen de la música folklórica del país. El jarabe, 
otras piezas parPcidas <pte pueden haber sido secciones del jarabe, y la décima, 
al parecer han detenido el paso del tiempo, y nos dan una idea de cómo fue, con 
toda prohahilida<l, la música popular mexicana hace unos cincuenta años, mien
tras <jUC el son generalmente ha seguido su desarrollo como parte ele una cultura 
musical viviente hasta la fecha. Decimos, por eso, <JUC nos parece que el jarabe 
ha dejado de clesarrollarse. Además, raras veces podemos encontrar algún músico 
de edad avanzada que pueda revivir la música de su juventud. 

En Apatzingán tenemos una cultura musical floreciente, que gira en torno de 
sus barrios alegres y <1ue se sostiene de ellos. Al parecer, se debe tomar esta 
cultura como lo que es, como una cultura viva que sigue desarrollándose y evo
lucionando con gran rapidez. Los elementos tradicionales están ahí, pero no 
debemos caer en el error de no darnos cuenta de la gran creatividad e imagina
ción de los músicos actuales que no han dejado de modificar y perfeccionar 
su arte. Es posible observar su habilidad en las piezas modernas que nos dicen 
que tienen compositor. 

Publicamos esta colección pensando que reúne la mayor parte de las piezas 
actuales -muchas de gran importancia histórica- y seguramente todas las más 
comunes. 

231 
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f,()S SON /•;S 

Para definir el son dentro de la Hepública es indispensahle señalar la n'gión 
dd país en cuestión -así de variados aspectos tiene. Sin embargo, podemos 
decir <¡ne es la copla, por su forma literaria, y alguna especie de zapateado lo 
<¡ue da su carúcter al baile. 

El autor ha expuesto ('n otra parte que el ritmo dd son ha ido en aumento 
durante el último siglo por lo menos y esta es la cansa de que encontremos en 
la provincia toda la gama, desde el son casi valseado hasta los famosos sones 
jaliscienses y veracruzanos de ritmo tan enérgico. El son de la tierra caliente mi
choacana es de la última categoría, pero conserva la instrumentación tradicional, 
en contraste con el son de más al norte. El grupo no es aún mariachi, no ha 
dejado su arpa grande ni tampoco ha sido afecto a la trompeta, pero claramente 
<'S su precursor. Los violines no se han reduddo a redundancia frente al sonido 
ensordecedor de las trompetas y siguen llevando la parte principal de la música. 

La copla es la forma literaria invariable que acompaña al son. El autor no se 
cree competente para hacer un análisis de su aspecto literario, pero quiere, sin 
embargo, hacer ciertos comentarios que no se han hecho respecto a lo más común 
<'n la zona de (lUe tratamos. 

La copla normalmente tiene, como es bien sabido, cuatro versos. En nuestra 
región cada verso tiene por lo general dos acentos principales, pero las sílabas 
sin acento pueden variar mucho en número, y el segundo acento del verso fre
cuentemente es forzado. Por ejemplo: 

Ay, morená, 
moren(t, la de allá arriba! (bis los dos) 
esta noche me la llevo 
atmque me cueste la \'_ida. (bis los dos) 

Es de notar la frecuente intercalación de alguna frase como, por ejemplo, 
"negrita", ''mi vida", "güeríta", etc. 

Oyes, negrita, 
tu mamá viene: (bis los dos) 
échale una ;;)entira, 

mí vida, 
y ~ntes que ll~gue. (bis los dos) 

Hemos dicho que la copla normalmente tiene cuatro versos, pero eso no es 
invariable. Sucede que en la canción generalmente se repiten los versos en pares, 
como en el caso antes citado, lo cual da un total de ocho versos a la estrofa. 
Esto da lugar a coplas de seis versos diferentes, ocurriendo que generalmente el 
cantante no repite el segundo par de versos, pero con la repetición de la música 
presenta dos versos adicionales. 
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Dicen que los celos matan, 
pero yo digo que no: (bis los dos) 
que si los celos mataran 
ya me hubkra muerto yo; 
si el cari!lo me matara 
va me hubiera muerto vo . 
.' . 

También hay coplas de odw versos, desde el punto de vista de la mustea, 
pero lo más gt'Jwral es ({lit' t'·stos st' put'dau n•tlucir n dos coplas independientes. 

Ay. todos echan despedida 
p<'ro no t·omo la nua. 
ay. antes tk que yo naciera 
v naidcn me ('OJWciera. 

SI' los güdvo a referir (sic) 
ay. con tinta ~· pa1wl sellado, 
para que no se qu<'tlc sin partt• 
d clavel <JIH' cstú a mi lado. 

En otras regiones se t'II<'IH'ntran coplas dP cinco versos, que no he encontrado 
t'n la costa de :-.1 ichoacún. 

El cantante til'ne una consitk·rahlP libertad en cuanto a la forma de acomodar 
las coplas a la música. 

Uvas en el camino 1 
ya t<' he dicho <¡u<' no siembres 2 
uvas en d camino; 3 
pon¡uP pasa PI pasajPro, 4 

mi vida 
y lleva el mejor racimo, 5 

ya te he dicho <¡ue no siembres 6 
uvas en <'1 c·amino. 7 

Al transcribir los versos lw puesto mús hac:ia el margen izquierdo los que 
son de la copla propiamente, y aparte los <¡ue son redundantes o a manera de 
estribillo. 

El cantante tiene la libertad de variar así la presentación de su material, 
quedando como única restricción que al variar la primera copla todas las que 
siguen en el mismo son tendr{m que presentar la misma variación, con las mismas 
intercalaciones y en las mismas posiciones dentro de la estrofa. A veces, también, 
las repeticiones (como los versos 1, 6, y 7 en el ejemplo anterior) pueden presen
tar variaciones en lugar de ser exactas. El segundo ejemplo que dimos, del son 
"El Cariño", es más bien de este tipo. 

Es llamativo, respecto a la temática, que en esta región, al igual que en la 
mayor parte de la Hepública, las cosas de la naturaleza y de la vida cotidiana 
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se vuelvan sfmbolos sexuales. En esta zona se debe en gran parte aJ hecho de 
que la cultura musical se sostiene económicamente de los "barrios alegres", y 
es cantada y tocada casi siempre en presencia de los hombres que beben y de las 
mujeres ele la vida fácil gue les acompañan. Así, la venadita es una mujer 
en el siguiente caso: 

y también la potranca: 

Venadita. venadita, 
no te ba jcs a J ilotlán; 
no te vayan a agarrar 
los c-azadores del plan. 

Potranquita, potunquita, 
no te dejes aganar, 
ahi viene el vaquero 
y te quiere jinctiar. (sic) 
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\' lo mismo la calandria: 
1 ,as ealamlrias amarillas, 
calandrias de los nopales; 
ahora sí. l'antarún akgn•s 
los pújan>s cardenales. 

2:35 

En d últin1o cjcHlplo existe tamhü'-11 un probahk simholisn1o que va rela
cionado eon colon·s: rojo de alt'gría, :· amarillo de cs¡)('I'Ull;::,a: pero el autor en
cuentra l'sto mucho m;Ís en relación t'Oll la chikna que con el son, l'n genl'ral. 

En las coplas que hemos recopilado para su presentación se han indicado 
las rqwticiones solamente en los casos en que nos ha parecido lll'C!'sario para 
explicar algunas irregularidades de forma. o cuando parecen tener algún interés 
en sí. Los números con el prdljo \ti\:\- representan los núnwros de eontrol 
de la fonotcca del Instituto :\acional de Antropología l' Ilístoria. en cuyos casos 
los versos fueron sacados de grabaciones; t'll los dcm(ts. los \Trsos pro\'ienen de 
inforn wntes. 

LAS ABAJENAS 

Me gustan las abajciias 
por altas y presumidas; 
S(' haüan y se componen 
y siempre descoloridas. 

Mariquita dl' mi alma 
yo te lo decía 
tarde que temprano, mi vida 
tú habías de ser mía. 

Mañana me voy pa'abajo 
a ver una amor que tengo 
¿,qué dices? ¿Me dejas ir? 
no me tardo, ahorita vengo. 

Déjelo que vaya 
que ella volverá 
si amores la llevan, mi vida 
celos la traerán. 

EL BECEIUUTO 

- Becerrito ¿qué haces ahí 
en las llaves de ese buey? 
-Aquí me tiene mi padre 
para que haga a su ley. 

Apatzingán, Mich. 
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Es el gusto del becmro 
bramar y bramar en la loma; 
aquí me tiene mi chinita 
aunque no beba ni coma. 

LA CABALLADA 

De toda la caballada 
sólo mi caballo potro 
C{lJe para mover un pie 
le pide licencia al otro. 

A y tirana na na na 
ay, lay, lay, !ay, lay, lay, !ay. 

EL CALERO 

¿,Qué es aquello que relumbra 
en aquel camino real? 
Son las hijas del calero 
que me vienen a encontrar. 

Así que sea y así será; 
que para pasar trabajos 
lo mismo es aquí que allá. 

¿,Qué es aquello que deviso 
en aquel hermoso plan? 
Son las luces del Palacio 
del pueblo de Apatzingán. 

Así que sea ..... . 

EL CARIÑO 

Dicen que los celos matan 
pero yo digo que no; (bis los dos) 
que si los celos mataran 
ya me hubiera muerto yo, 
si el cariño me matara 
ya me hubiera muerto yo. 

La ra la la la 
la ra la la la 

Apatzingán, Mich. 

Apatzingán, Mich. 

Apatzingán, Mich. 
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Lárn. II. Don Timoteo "El P:tlapo", :trpero del conjunto ''Los Palapos", de Pinzándaro. 

Y así como eres te quiero, 
pareces campanillita, (bis los dos) 
de manos de un buen p latero, 
eres chinita y bonita, (bis los dos) 

y así como eres te quiero. 

LAS COPETO::\AS 

Cuando vayas al fandango 
ponte tus naguas azules 
para que salgas a bailar 
sábado, domingo y lunes. 

Apatzingán, :\fich. 
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Dices que me quieres mucho, 
no me subas tan arriba, 
que las hojas en el árbol 
no duran toda la vida. 

Chinita del alma mía 
dime quién te lo dijera 
que yo pusiera el columpio 
para que otro se meciera. 

EL DOS 

V en mi querido dos 
compañerito del cuatro, 
este es mi querido dos 
compañerito del cuatro. 

Al dos le voy y al cuatro no 
porque en el cuatro pierdo yo (bis) 
¡Y! Al dos le voy y al cuatro no. 

Este es mi querido dos 
que diga la preferida; 
en ella juego mi dinero 
si es posible hasta la vida. 

Ven mi querido dos 
compañerito del tres; 
chinita, si no me quieres, 
olvídame de una vez. 

En la sota y el caballo 
voy a apostar mi dinero; 
en la sota, por bonita 
y en el caballo por ligero. 

MNA- 2404 
Aguililla, Mich. 

MNA- 2405 
Aguililla, Mich. 

Apatzingán, Mich. 
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EL ESTILLEHO 

Al este v a 1 cstillcro 1 

(·clwnmc tiros al agua, 
<¡nc nw muero, <¡uc Inc muero. 

La estrellita vol<'> 
al este y al cstillero; 
i-chcnnw tiros al agua 
<¡uc me lllltcro, que me nnwro. 

Ay, ay, ay, ay, ya la estrellita voló, 
ay, ay, ay, ay, al este y al cstillero, 
ay, ay, etc. 

A la tumba del maigcro (r)" 
lThenmc tiros de amor, 
de mi corazón los <pliero. 

La estrellita voló 
a la tumha del maígero; 
éehenme tiros de amor, 
de mi corazón los quiero. 

Ay, ay, ay, ay, ya la estrellita voló 
ay, ay, ay, ay, a las copas de una hignera; 
ay, ay, ay, ay, formas parte de mi alllor; 
ay, ay, ay, ay, ele mi corazón los quiero. 

LA GALLINA 

Quisiera que la gallina 
hiciera un trato conmigo; 
<¡ne ella pusiera los huevos 
y yo me echara en el nido. 

Ay, lay, lay, lay, lay, lay 

Voy a casar mi gallina 
con un gallo copetón 
para qne salgan los pollos 
con cha<pwta y pantalón. 

Ay, lay ...... . 

1 Una constelación. 
' ¿Sería "maicero" o lugar en donde guardan el maíz? 

MNA- 2430 
Urnapan, Mich. 

Apatzingán, Mich. 
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EL CA VILANCILLO 

Este es el gavilancillo 
que anda por aquí volteando, 
porque se quiere Jlevar 
una polla del fandango. 

Este es el gavilancillo 
que no le entran ni las balas, 
desde <Iue miró las pollitas 
hasta me truenan las alas. 

LA GUACAMAYA 

Una guacamaya pinta 
le dijo a la colorada: 
vámonos para mi tierra 
a pasar la temporada. 

Apatzingán, Mich. 

Ay, lay, lay, lay, tirana (bis) 
una guacamaya pinta 
le dijo a la colorada: 
vámonos para mi tierra 
a pasar la temporada. 

Una guacamaya pinta 
le dijo a la verde verde: 
ay qué ojos de mujer 
ya parece que se duerme. 

Ay, lay, !ay . . . . . 
Apatzingán, Mich. 

EL GUSTO APATZINGUEÑO 

Date gusto vida mía, 
que yo me daré otro tanto; 
no vaya a ser que algún día 
el gusto se vuelva llanto. 
(se repite toda) 

MNA- 2448 
Rancho de los Pinos, 
Apatzingán, Mich. 
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U1m. 111. Coujunto J c Arpa Grande del Rancho ··Lo-; Pino\', cerca a Apal2.lng{ul. 

'A veces pronuncian ··Jaballn"'. 

EL HUERFANO 

Soy huerfanito, 
¡ay, qué dolor! 
no tengo padre ni madre 
soy huerfanito yo. 

EL JABALP 

SeJ1ora, su jabalí, 
dígame quien se lo dio, 

-a mi naiden me da nada, 
mi dinero me costó. 

Andaba yo trabajando 
por la tierra del jazmín; 
por estar yo almorzando 
se me fue mi jabaJín. (sic) 

Tepalcatepcc, .\lich. 

.\'INA- 2449 
Rancho Los Pinos, 
Apatzingán, .\Iich. 
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EL JAHAHE JAHANEI\0 

Al pie de un cnCÍJlO rohle 
vine a dejarte un lirio, 
vine a dejarte un lirio, 
al pie de un encino roble. 

El que no sabe de amores 
no sabe lo f{UC es martirio, 
al pie de un cndno roble 
vine a dejarte un lirio. 

Debajo de un eneino roble, 
me dio sueño y me dormí; 
me despertó un gallito 
cantando c¡niquiriquí. 

EL LISTONCILLO 

Listoneillo verde distes (bis) 
Listoncillo verde das. (bis) 
Vamos a la tienda nueva, 
ahí te he de comprar 

MNA- 2445 
Apatzingán, Mich. 

Lis ton cilio verde distes. (bis) 

Sácale cañas al tercio 
que la mula está parada; 
me gusta mucho el comercio 
aunque nunca venda nada. 

Sácale caí1as al tercio. 

Una vez me dio un beso, (bis) 
yo no se lo quería dar 
porque le jcdía (sic) el pescuezo (bis) 
lícorera ele la mar. 

Una vez me dió un beso! 

MNA- 2416 
Aguililla, Mich. 

' 
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LA .\1:\DHUGADA 

Era de 111admgada 
cuando te vmpcn', a querer: 
un ht'so a la Inedia IHll'hc 

Y el otro al amanecer. 

A~·. ay, a~·. ay, 
ay. a~·. ay. ay. ay. ay, av. 

Todita la noche anduve 
rodeando tu jaealito, 
para ver si te podía ver 
por algún agu jerito. 

Ay·. ay, ay . . . 

Lucero de la maíiana, 
pn',stamc tu claridad 
para seguirle los pasos 
a esa joven <¡uc se va. 

Ay. ay. ay, ay 

MALAGUEÑA 

Malagueña de mi vida, 

MNA- 24:34 
Pinzándaro, Midt. 

dime quién te bautizó, (bis los dos) 
quién te ptiso malagueña 
para <¡ne te llame yo; (bis los dos) 

malagncüa ele mi vída, 
dime quién te bautizó. 

En una cuna de almabre 
se mece un animalito; (bis los dos) 
ándale, no seas cobarde, 
que ese amor no tiene grito, 
no tengo padre ni madre, 
vida mía, yo soy solito, ay, ay! 

Yo vide pelear un oso 
con una garza morena; (bis los dos) 
qué bocado tan sabroso 
es el de la mujer ajena 
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2a. vprsión: 

cuando el hombre es goloso 
aunque la d<' (•) estó buena. 

Voy a echar mi despedida 
por los ojos de la luua; 1 

IIJUChas gracias, compaiíeros, 
que no dimos una y una; 

voy a echar mi despedida 
por los ojos ele la luna. 

LA MAÑAi\ITA ALEGHE 

1 ,a rnaiianita alegre, 
acababa de llover (sic) 
así estaba la maf\ana 
cuando te empecé a querer. 

Un ramo de hojitas verdes 
y acababa de llover 
así estaba la maiíana 
euamlo te empecé a <JUCrcr. 

Cuando yo me vaya 
no me vayas a llorar, 
<¡ue luego me quitas penas, 
no me las dejes llorar. 

Ya te he dicho CJUC a la cárcel 
no me vayas a llorar, 
ya que no me quitas penas, 
no me las vengas a dar. 

U na mañanita alegre 
después de que había llovido, 
me salí con mi chinita 
al campo más divertido. 

' Otra versión lo tiene así; "por el ojo de una abuja" (sic) 

Pinzándaro, Mich. 

MNA- 2396 
Pinzándaro, Mich. 

Tepalcatepec, Mich. 
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LAS MEDIAS CALANDRIAS 

Por aquí pa~ó volando 
una calandria amarilla; 
en d pi<tuito llevaba 
una rosa de Castilla. 

Ay, !ay, lay, lay 

¡Ay!, calandrias amarillas 
paradas en los nopales, 
me gustan las trigueíiitas 
porque son las más formales. 

Ay, !ay, !ay, !ay. 

LA MORENITA 

¡Ay morená 

Apatzingán, Mich. 

morená, la de allá arriba, (bis los dos) 
desde que dejé de amar 
aunque me eueste la vida 
te dejé de señalar, 
aunque me cueste la vida. 

¡Ay, morená! 

¡Ay morená, 
morená, la de allá abajo! 
no te dejaré de amar 
aunque me cueste trabajo, 

¡Ay, morenál 

¡Ay morená, 
morená, ya me duele la cabeza; 
el remedio que te pido 
es una copa de cerveza. 

¡Ay, morená! 

¡Ay, morená, 
morená, la de allá arriba! 
esta noche me la llevo 
aunque me cueste la vida. 

¡Ay, morená! 

MNA- 2407 
Aguililla, Mich. 
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2a. versión: 

i A y, lllOITilÚ, 

llron·nú, la d<' allú abajo; 
{'Sta noche lile la llevo 
aunqu<' rnc cueste trabajo. 

¡Ay, nJorcnú! 

J,A J\'EGHA 

:\egrila de rnis p<'sarcs, 

Apatzingún, M ich. 

hoja de pap<'l volando (bis los dos) 
a lodos diks que sí 
pero no les digas cuando, 
así rnc di jistc a mí, 
por eso vivo penando. 

Donde estar(t mi negra 
que la q 11 icro ver aquí (bis los dos) 
cou su rebozo de seda 
que le traj<' de Tepic. (bis los dos) 

Cuando veas a mi negra 
dile que la quiero ver aquí, 
con su rebozo de seda 

MNA- 2440 
Pinzándaro, Mich. 

que le traje de Tepí. (bis todo) 

LA NEGHITA 

No llores negra, 
no llores, no. 
Si se te murió tu amante, 

mi vida, 
no llores, aquí estoy yo. 

MNA- 24.33 
Pinzándaro, Mich. 
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Ltim. IV. Unn pareja en el c:oncurso de baile regional. de la feria local. 

Oyes, negrita, 
tu mamá viene; 
échale una mentira, 

mi vida, 
y antes que llegue. 

¡Ayl si te d icen 
- cierres la puerta. (sic) 
bazle mido la llave, 

mi vida, 
r déjala abierta. 

:O.l~A- 2408 
Aguililla, ~licb. 



248 ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

EL PASAJERO 

Las uvas en el camino, 
ya te he dicho que no siembres 
uvas en el camino 
pon¡uc pasa el pasajero 
y se lleva el mejor racimo; 

ya te he dicho que no siembres 
uvas en el camino. 

ti ra la la la 
ti ra la la la 

Y esta noche no te vas, (bis) 
te vas a quedar conmigo; 
mañana madrugarás, (bis) 
pasajera de mi vida, 

y esta noche no te vas. 

ti ra la la la 
ti ra la la la 

LA PEINETA1 

Mira lo que te traje 
de Panamá, de Panamá; 
una peineta de oro, 
pa' tu mamá, pa' tu mamá. 

Apatzingán, Mich. 

Ay, ay, ay, mañana me voy. (bis) 

Mira lo que te traje 
de más adentro, de más adentro: 
una peineta de oro, 
y a tu contento, y a tu contento. 

Ay, ay, ay, mañana me voy. (bis) 

Mira lo que te traje 
de Manzanillo, de Manzanillo; 

1 Se le conoce también con el nombre de: "Mira lo que te traje de Panamá". 
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una peineta de oro, 
con un par de anillos, con un par de anillos, 

Ay, ay, ay, maííana me voy. (bis) 

V íeras lo fJlH' te traje 
desdP Colima, desde Colima 
una peineta de oro 
y una chalina, y una chalina. 

Dicen que el aguardiente 
sólo en botella, sólo en botella; 
a la mujer celosa, 
palo con ella, palo con ella. 

LA POTRANCA 

Ahí viene la potranca 
con su sombrero de lado, 
diciéndoles a los vaqueros 
que se bailen zapatiado. (sic) 

Corre, potranquita, 
no te dejes agarrar, 
que por ahí viene el vaquero 
y te quiere jinetiar, (sic) 

potranquita, potram1uíta, 
no te dejes agarrar. 

Me dice una vieja fea, 
-no se acerque, no me arrugue, 
retire usted la mano, 
si no compra, no mayugue. 

Corre potranquita, etc. 

La yegua de mi comadre 
yo la voy a jinetiar, 
a ver si conmigo pierde 
hasta el rnodito de anclar. 

Corre potranquita, etc. 

MNA- 2275 
Morelía, Mich. 

Apatzingún, Mich. 
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MNA-2727 
Apatzingán, Mich. 
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2a. Vl'l'SiÓil: 

HELA~11'ACO 

Ya vicnt· rclalllpagttia!ldo (sic) 

ya viene rayando el día, 
110 me seas tanta ilusión. 

Corno qn<• <1ninc llov<"r, 
ya vi<"ll<' r<"huupagll iando. 

ti ra la la la 
ti ra la la la ... 

Ya VÍ<'II<~ rcla111pagn iando, 
conw <jll<' qni<"r<' llover, 
a(';Íhanw d<" quer<"r 
no nw <"Sf <'·s 111artirizando, 

eOlito qnc quiere llover 

ya vil'nc rl'lampaguiando. 

Ya vi<•m• rl'lampagnianclo 
<¡nc ya ama1H'c<' 
q IH' ya a lll<lll<'<'<' 

va vil'lll' rl'lampagniando 

Al pie de nna nuhe negra 
yo vide rPlampagniar; 

<'S scgmito aguacero 
qnt• nos viene a alcanzar. 

EL TOHITO 

¡Ay! qu(~ torito que brama; 

qu{· bonito cstún naciendo (sic) 
las muchachas de mi tierra 
('n todita esta nación. 

Este torito qnc brama 

mny rico y muy sabrosón, 
este torito baboso 
que llegó de Apatzingán. 

Ml\A-2371-l 
Pinzámlaro, Mich. 

Apatzingán, Mich. 

MNA-2395 
Aguililla, Mich. 
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Lám. V. Conjunto " La Palmira" de Apatr.ing;'m. Hacia la extrema deret:ha apru·ccc el flnndo 
don Teodoro Chávez, quien era un cantante famo~o en toda la región. 

EL TORO VIEJO 

Por ahí viene el caporal 
cayéndose de borracho (bis 2) 
diciéndoles a los vaqueros 
- lázenme ese toro gacho. (bis 2) 

¡Apa, toro! gue allá va 
lázalo, 

lo lazaré, 
piálalo, 

lo pialaré, 
cápalo, 

lo caparé, 
échate al taJ, 

lo echaré, 
córtale, hombre, 1 

lo cortaré, 
tumba las trancas, 

las tumbaré, 

1 También: " túmbalo, lo tumbaré". 
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llama cabresto, 
lo llamaré, 

al uso viejo, 
eso no sé, 

ay, si tú no sabes te enseñaré. 

too .. . 
too .. . 
toma, toma, 
toma, torito, toma, 
¡Apa toro! que por ahí viene (bis) 

Y al pensar que el pobre viene 
mi pecho con gusto se halla; 
yo tendré mi jacalito 
por fuera de la muralla. 

La vaca era colorada, 
el becerrito era moro, (bis 2) 
me puse a considerar 
que su padre sería un toro. (bis 2) 

¡Apa, toro! que allá va 
lázalo, 

lo lazaré (etc.) 
too .. . 
too ... etc. 

Muchachos, por ahí viene el toro 
no se lo dejen llegar; (bis 2) 
éste es el torito bravo, 
no les vaya a revolcar: 
¡Ay! les mandaré el capote 
pa' que lo puedan torear. 

Variantes de versos para la última copla en el canto, son los siguientes: 

Seílores, por ahí viene el toro, 
no les vaya a revolcar; (bis 2) 
este es el torito bravo, 
no se lo dejen llegar; 
¡ay! les mandaré el capote 
pa' que lo puedan torear. 

Torito de la barranca, 
si quieres comer salitre (bis 2) 
solito brinca las trancas, 
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¡apa! toro. que allú Ya. 
a~· les ntamlan'· el capote 
pa' que lo pueden torear. 

Torito dt• la barranca, 
si quieres conwr salitre 
solito brinca las trancas, 
¡apa! toro. que allú va, 
rni pecho con gusto se halla. (bis) 
vo vin> en una c·asita 
por fuera de la muralla. 

EL VEINTE 

Pon¡ue Hl!' voy a lo verde 
para consolar un triste, 
canta, pajarillo alegre, (his) 
para consolar un triste. 

Porque me voy a un desierto 
para no haberte conocido (sic) 
valía más haberme muerto (bis) 
y no haberte conocido. 

Apatzingán, Mieh. 

LA VENADITA 

Venaclita, venadita, 
no bajes a Jilotlán, 
no te vayan a agarrar 
los tiradores del plan. 

Si la venada supiera 
que andabas en la vereda, 
sí no bajaría al agua 
aunque el perro la mordiera. 

Linda venadita, 
no bajes a Jilotlán, 
no te vayan a matar 
los tiradores del plan. 

MNA- 2415 
Aguililla, Mich. 
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Linda vcnadita, 
no bajes a los Dolores, 
no te vayan a matar 
los tiradores de amores. 

Aún otra versión dice así: 

Venadita, venadita, 
no bajes a los Tambores, 
no te vayan a agarrar 
lo~ tiradores de amores. 

LA VALONA 

MNA- 2439 
Pinzándaro, Mich. 

La valona, al igual (JUC la décima en general, parece haber tenido su auge 
unos cincuenta años antes del corrido. De todas maneras fue forma importan
tísima durante casi todo el transcurso del siglo pasado, como lo atestigua el 
número tan extraordinario de hojas sueltas publicadas durante esa época y la dis
tribución geográfica tan amplia que tiene actualmente dentro de la República. 

Sin tener noticias específicas, el hecho de que actualmente se encuentre la dé
cima en el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, sugiere que sus 
raíces han de extenderse hasta el siglo XVIII, aun cuando no he visto documento 
impreso alguno ele ese período. 

Una lectura superficial del material a la mano indica que, como tema de la 
dócima, la moralidad es lo más común, seguida por el comentario político-histó
rico. 1 Es de interés, entonces, que 1 as valonas (valona, al parecer del autor, es 
otro nombre para la décima) que se encuentran en la costa de Michoacán, son 
enteramente satíricas y, sobre todo, hasta groseras. 

1 .a palabra "valona", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia, posiblemente se deriva de Galo, nombre de una región comprendida 
entre el Escalda y el Lys, al norte de España. Mendoza no ha podido trazar el 
origen de la valona, ni la fecha de su entrada a la República. Ha deducido que 
la aplicación de la palabra es enteramente mexicana, y se limita a definir la forma 
sobre la base de los ejemplos encontrados, lo que ofrece un panorama bastante 
diverso y algo confuso. 

Las valonas de Michoacán tienen todas la misma música, y el profesor 
Américo Paredes, de la Universidad de Texas, me dice tener la impresión de que 
la música no variaba mucho de valona a valona (o de décima a décima) original
mente, ni aun en su distribución geográfica. Es forma más declamada que can
tada, y los ejemplos en notación musical que nos da el maestro Mendoza hay 
que tomarlos con mucha reserva si es justo compararlos con las grabaciones que 
tiene el autor en su poder. 

1 Véase Mendoza, V. T. La Décima en México. Instituto .1\iacional de la Tradición. 
Buenos Aires, 1947. 
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l'osihk l'Xn'pción es el caso de la polca. fonna ya casi totalmente perdida 
co11tO canción. que l'S cantada. 

1 .a 111Úsica de las \·;donas aquí presentadas es mu~· parecida a la de una polca, 
pero tiene sus secciOtll'S de introducciún e intermedios cuando la música ¡mutua
liza el verso, y la YO/. va Cllt<'ramentl' sin acompaúamicnto declamando en una 
forma casi cantada ~· In u~· parecida al "l'l'citativo .. de las cantatas barrocas, sobre 
todo en cuanto a la relación entre la voz y d acompa1bmiento. Eu la única gra
bación de una poka cantada que obra l'n poder del autor, las (kcimas van can
tadas con la música en una Hunwra n·miniscenlc de algunos de los corridos más 
antiguos que ¡q conoce. 

A ¡·ontimitwión se dar(t la división de una planta, seguida de uua estrofa de 
¡l<'•cinm. siendo que todas las estrofas y las plantas se ajustan a la misma regla, 
indicando a la vez las pro~rcsioncs armónicas principales. 

Planta: 

Primera décima: 

(Introducción, o Sinfonía, terminando Cll el 
su bdom inantc) 

¡Ay! estoy al Vt'nder nna ingrata 
quión me pagó con dl'S<kn, 
(un acorde e11 el dominante) 
¡ay! la voy a dar muy barata 
por lo primero que den. 
( Hc¡wticíón de la sinfonía terminando con el 

su hdominantc ). 

¡Ay! voy a poner un pasquín 
dando aviso general, 
(ww frase corta en el dominante) 
¡ay! para que ella sepa el fin 
y el ser que le voy a dar, 
(un acorde en el tónico) 
por la plaza del Hosal 
(una frase corta con lln cambio armónico del 
tónico al dominante) 
¡ay! diciendo "vendo una chata" 
cosa que si alguno trata, 
(una frase corta en el dominante) 
¡ay! la doy por decomiso, 
por el pasquín doy aviso: 
"estoy al vender una ingrata." 
(se repite la sinfonía empezando en el tónico 
y terminando en el subdominante). 
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Las despedidas que siguen a la cuarta décima por regla general (algunas va· 
lonas tienen planta y cinco estrofas) son coplas, de las que pueden haber n~a o 
dos, y presentan dos modelos diferentes según el número de coplas. Doy ejem-

plos a continuación. 

Con tma copla: 

Con dos co¡)las: 

¡Ay! despedida no les doy 
porque a mí no me conviene, 
(una frase corta en el dominante) 
¡ay! <¡u'en esta vida y en l'otra 
lo que uno granjea, eso tiene. 

¡Ay! voy a echar mi despedida 
por el ojo de una ahuja; (sic) 
( ww frase corta en el dominante) 
¡ay! la qu'es mujer se sostiene, 
el <pt'es hombre nomús puja. 
( tm acorde en el dominante) 
Se las vuelvo a referir: 
(una frase empezando en tónico y 

terminando en el dominante) 
ay, con tinta y papel sellado, 
m{ts no dejen de saber 
qu'el que cantó acptí es su criado. 

Después de la despedida, la valona es invariablemente seguida de un son, 
que puede tomar una de dos formas: su forma completa con canto, o una forma 
corta "para terminar" <jllC no tiene canto y se limita a una sola exposición de la 
melodía. Parece que ciertos sones son los más escogidos para esto, y que El Re
lám¡)ago es muy usual. Parece requisito que el son tenga un carácter recio -de 
otra manera sería anticlimática. 

Las valonas que se dan a continuación existen en grabación en el archivo 
del Laboratorio de Sonido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
con excepción de "La Renca", pero fue necesario transcribirlas oralmente de los 
informantes por razones que serán evidentes. 

' Debe ser "Cabadas" 

EL DIENTITO DE "CABADA"1 

Ay, el dientito de ese ancianu (sic) 
el dientito de ese ancianu, 
Ay, el dientito de ese ancianu, 
el dientito de ese ancianu. 
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¡Ay! cuantu tlim~ro me ha dado 
el dientito de ese anciann 
¡Ay! de esta enclavijadura 
y el arpa de Atihmo, 
hecha de mi propia mano, 
¡Ay! guitarras enhuesadas 
con sus güeros y boquiadas 
¡Ay! varias cositas al fin 
clavijas hechas de un violín 
d'este diente de Cabada. 

¡Ay! Don Apolonio Mendoza 
como acordaba el suplente 
¡Ay! le ha regalado a Cabadas 
un dineral en los dientes, 
pero uno solamente 
¡Ay! tres onzas tengo sacadas 
que aquí las tengo sumadas 
¡Ay! con la pluma y el tintero 
me ha dado mucho dinero 
el dientito de este aneianu (sic) 

¡Ay! dientito d'estc ancianu 
de los mejores raigones 
¡Ay! luego me senté 
y forjé unos doce pizcadores 
para toditos mis piones (sic) 
¡Ay! una cosecha mentada 
ya la tenía preparada, 
¡Ay! qu'otro día la iba a empezar 
saqué un tarro pa' ordeñar 
de ese diente de Cabada. 

¡Ay! por fin siempre me ha dado 
varias obritas buenas, 
¡Ay! cuatro cachas de machete 
y también unas barrenas, 
tres partidores apenas. 
¡Ay! peinetas muy regaladas 
para uso de mis chorriadas, 
ay, para que se aten el pelo 
abajo le echas un cencerro 
de ese diente de Cabada. 

¡Ay! despedida no les doy 
porque a mí no me conviene, 

257 
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¡Ay! qu'en esta vida y en J'otra 
lo c1ue uno granjea, eso tiene. 

MNA-2461 
Col. Palmira, 
Apatzingán, Mich. 

ESTOY AL VENDEH UNA INCHATA 

Ay, estoy al vender una ingrata 
quicn HH' pagó con dcsclón, 
ay. la voy a dar muy barata 
por lo primero que den. 

Ay, voy a poner m1 pasquín 
dando aviso general. 
ay, para que ella sepa d fin 
y el ser <¡ue le voy a dar. 
por la plaza de Hosal 
ay, diciendo "vendo una <'hata ... 
cosa que si alguno trata. 
ay, la doy por decomiso 
por el pasquín doy aviso: 
<'stoy al vender una ingrata. 

Ay, mi corazón no se afirma 
mavor terrible calina 
ay, porque 111e ofendió esta ingrata 
y hasta las chapas del alma 
por una Iaura lupana 
ay, ay se acabó el sumo bien, 
muerto estoy sin saber fluién 
ay, fluién me cortó estando tan verde. 
pero ya ni rplien se acuerde 
quien me pagó con desdén. 

Ay, sí los dichos compradorC's 
quieren su cuenta segura. 
ay, les extenderé mi escritura 
<:on testigos y fiadores 
en un tribunal ele amores; 
ay, para que sepa quien la trata 
la daré por cobre y plata; 
ay, la doy por decomiso, 
por el pasquín doy aviso: 
estoy al vender una ingrata. 
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Ay, al fin para acreditar 
que ya corre de otra cuenta 
ay, mandaró poner venta, 
fiadores y todo por cabal; 
ha de llevar mi seil.al; 
ay, perros (¡uc miran y ven, 
para que ella sepa quié·n, 
ay, c¡uié~n le dio salida tan recio, 
no más se paga ('l precio 
por lo primt'ro que den. 

Ay ¿qué es aquéllo (}UC relumbra 
por todito el plan? 
ay, son las luces del palacio 
y del pueblo de Apatzingán. 

Lo dice Abraham Villafán 
con tinta y papel sellado, 
mas no dejen de saber 
que el que cantó aquí es su criado. 

LAS HUINAS (Cuando y 

Ay, uñas ¿,para cuándo son? 
ufías ¿para cuándo son? 
ay, ufías ¿para cuándo son? 
ufías ¿,para cuándo son? 

Ayer día 22 de marzo 
se comenzaron mis muinas; 
ay, cuando comencé a sentir 
la comezón de las huinas, 
El cuatro y las cuatro esquinas, 
ay, me agarró una comezón, 
tuve sobrada razón; 
ay, diablo de tierra caliente, 
por qué habla y dice la gente, 
uñas para cuando son. 

Ay, el qu' en este punto esté 
o que viva más acá, 
ay, nunca dice la verdá 
porque seguido se ve. 

1 Se pronuncia "juinas". El "cuando" es un subgénero de la décima. 
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Yo la venlá les diré: 
ay, es una ingrata prisión 
porque hay }minas de a montón. 
Ay, más prisión <IUC Escohedo, 
porque habla y dice el bracero 
-Uiias para cuando son. 

Ay, siempre la ausencia me mata, 
porc1ue el padecer no es justo; 
ay, siempre vivo con el susto 
ele tanta nación ingrata. 
Hay también salsaguate y turieata, 
ay, también otra nación 
que se ocupa el pabellón. 
A y, el jején y el zancudo 
hacen hablar al qu'es mudo: 
uiias para cuando son. 

Ay, al Rn la huina primero, 
el salsaguate enseguida, 
ay, la turicata escondida 
sabe picar muy ligero. 
El jején, también grosero, 
ay, ele noche da su función: 
zancuda una canción. 
Ay, canta con mucha alegría, 
sea de noche, sea de día, 
uiias para cuando son. 

Ay, voy a echar mi despedida 
por el ojo de una abuja; (sic) 
ay, la qu'es mujer se sostiene, 
el qu'es hombre, nomás puja. 

Se las vuelvo a referir: 
ay, con tinta y papel sellado, 
más no dejen de saber 
qu'el que cantó aquí es su criado. 

VALONA DE LA MONA 

Ay, no tengas pena por eso 
no tengas pena por eso, 
ay, no tengas pena por eso 
no tengas pena por eso. 

MNA- 2435 
Pinzándaro, Mich. 
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Ay, corrí más que una mona 
por librarme del tirano, 
chiquito se me hizo el llano 
como boca de redoma; 
esta aición fue en una loma, (sic, acción) 
ay, donde me pasó el suceso, 
me daba golpes de ret:io 
ay, me enscí'íaba una daga 
me decía que me capaba, 
-no tengas pena por eso. 

Ay, tanto me llegó a correr (sic) 
que ya el sudor me goteaba, 
ay, luego que ya me alcanzó 
me decía que me t:apaba, 
le dije -no me hagas nada, 
ay, mejor tómeme preso 
-pues yo ¿qué gano con eso? 
ay, ¿qué gano con apresarte? 
lo mejor será caparte, 
no tengas pena por eso. 

Ay, fueron tantos los trompones 
que la cruel me llegó a dar, 
ay, que a chorritos me hizo miar 
todititos mis calzones; 
me dio fuertes estrujones, 
ay, pero qué duro y qué recio, 
me agarraba del pescuezo, 
ay, me enseí'íaba una daga, 
me decía que me capaba, 
-no tengas pena por eso. 

Ay, cuando ya me fue a tumbar 
de las corvas me agarró, 
ay, yo no me quería dejar 
pero siempre me tumbó, 
lueguitito me amarró, 
ay, las corvas junto al pescuezo 
pero qué duro y qué recio, 
ay, me empezaba a consolar 
-al cabo vas a engordar, 
no tengas pena por eso. 

Ay, todos echan despedida 
pero no como la mía; 
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ay, antes de que yo naciera 
y naiden me conociera. 

OTRO RATITO NOMAS 

Ay, otro ratito nomás 
otro ratito nomás, 
ay, otro ratito nomás 
otro ratito nomás. 

Ay, yo soy aquel vida mía1 

que adoraste años y meses, 
ay, yo soy aquel 
que en varias veces 
visitaba tu aposento, 
tú muy lleno de contento 
me besó con mucho cuidado; 
si al acaso me has olvidado 
replica tu pensamiento. 

Ay, ya sé que en vano decías, 
toda la noche estuvimos 
ay, muchos abrazos nos dimos 
besitos de mil a mil; 
ay, cuando ya me quise ir 
ay, me dices que ya te vas 
ay, qué mujer tan tenaz 
-ay, voltéate pa'l otro lado 
quiero tenerte abrazado 
otro ratito nomás. 

Ay, ya estaba tan alto el sol 
y yo arrullado en tus brazos, 
ay, me dices con mucho amor 
-parece que siento pasos, 
te miro y ay qué de abrazos, 
ay, el alma sea del justo 
San Benito que ya te vas, 
-ay, voltéate pa'l otro lado 
quiero tenerte abrazado 
otro ratito nomás. 

' Esta estrofa parece extraña a las demás, por su tenor poético. 

MNA- 2468 
Col. Palmira, 
Apatzingán, Mich. 
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Ay, treinta y un besos nos dimos 
al amanecer el día, 
ay, ya no sentí lo recio 
sino lo que me tupía, 
las caricias que me hacía, 
ay, nunca las olvidan'· jamús 
ay, <JIIÓ mujer tan tenaz, 
ay, cómo me dejó pensando; 
ella me decía llorando 
-otro ratito nomús. 

Ay, pues era en la mañanita 
yo ya anclaba levantado, 
ay, también la probecita, (sic) 
fue y me dio otra mordidita, 
ay, le dije -muórdeme más, 
no sé si tú <J uerrás, 
ay, me responde con voces tiernas 
-<¡uiero tenerte en mis piernas 
otro ratito nomás. 

LA RENCA 

Ay, amigos doy a saber 
una renca enamoré, 
ay, me decía, aunque estó coja, 
pero falta no le hace el pie. 

Ay, andando en tierras ajenas 
me puse a echar una atrasa 
que vale más malo en casa 
<Jue bueno en la casa ajena, 
para mí, esta renca es buena, 
ella es todo mi querer; 
ay, con su cuerito forrado, 
yo como necesitado: 
amigos doy a saber 
una renca enamoré. 

Ay, mis amigos sin consuelo 
me hacen burla de deveras, 
ay, al cabo esta renca no la quiero 
para ir a jugar carreras; 

MNA- 2465 
Col. Palmira, 
Apatzingán, Mich. 
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amigo si tú la vieras 
ella se me encela y se me enoja, 
sólo conmigo se aloja; 
ay, con sus muletas me sigue, 
me ha de pegar el "quién vive" 
me dice, aunque est(~ coja. 

Ay, amigo te advierto, 
y con esto te digo todo, 
ay, que estando uno en un retiro 
una renca es un tesoro; 
mayormente la que adoro, 
ay, ella es todo mi <piCrer; 
ella me da de eomer, 
ay, con su patita arrastrando 
buena me la estoy pasando, 
amigos, doy a saber. 

Mi renca me anda celando 
por los cuentos de una Anita; 
muy cierta, la probecita, 
que sí le andaba tratando. 
Mi renca me andaba espiando 
un día que me descuidé; 
ay, detrás de mí se fue; 
nos jalló entre unas jarras; 
allí nos hartó a patadas; 
ay, y ni falta le hizo el pie. 

Todos echan despedida 
pero no como la mía, 
antes que yo naciera 
y naiclen me conocía. 

EL TIMON 

Ay, él fJUe se hurtó mi timón, 
él que se hurtó mi timón; 
ay, el que se hurtó mi timón, 
el que se hurtó mi timón. 

Ay, el jueves, de mala gana 
en mi labor degenerado, 
ay, otro día por la mañana 
ya lo habían destimonado. 



1 Codo del mar. 
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Ay, el demonio de un ladrón 
fue el de la mala intención, 
ay, que ni saher ni pa'qné 
mal de vejiga le dé 
al que se hurtó mi timón. 

Ay, pues este qué pensaría 
que me los hacían de un violín, 
ay, pues yo soy un pobre al fin; 
la malobra que me hacían. 
Fue grande su picardía; 
ay, al punto tuve razón, 
que le agarre una comezón, 
ay, que se destripe a arañones, 
que le den fuertes torzones, 
al que se hurtó mi timón. 

Ay, lo despacharon a un conflillo' 
a beber agua salada, 
ay, que lo arroje una manada 
y un cofre le de un potrillo. (sic) 
Los ojos le míe un zorrillo, 
ay, pa' cuando vaya desesperado 
no vaya a ver otro arado, 
ay, por un mal del corazón 
que hasta el infierno no pare 
el que se hurtó mi timón. 

Ay, les demando mis atrasos 
para su mayor gobierno, 
ay, que pase por el infierno 
y le den fuertes diablazos. 
También unos tizonazos, 
ay, al ver llevar mi timón 
sirviéndole de bordón, 
ay, que el diablo más chiquillo 
lo arrastre del fundillo 
al que se hurtó mi timón. 

Ay, despedida no les doy 
porque a mí no me conviene, 
ay, porque en esta vida y en la otra 
lo que uno granjea, eso tiene. 
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LOS TIRADORES 

Ay, c1ue destino tan cabrón 
tienen los tiradores, 
ay, no alcanzan para cotón 
contimás para calzones. 

Ay, cargan petardos 
y balas de pólvora en un frasco, 
ay, cuando vienen de tirar 
vienen a dar que es un asco. 
Estndiando para contar, 
ay, diciendo -jue jacalón, (sic) 
se la medí al corazón,-
ay, dejan sangre, también pelos, 
luego se van por los perros, 
qué destino tan cabrón. 

A y, cuando llegan a tirar 
Jos más se les van heridos, 
ay, cuando se les hayan perdido 
ya no les sirve ni el cuero. 
HPeibcn gran desconsuelo, 
ay, como jue de los mejores, 
se tomó por esos soles, 1 

ay, por no haber sido saurín" 
amigo, pues ese fin, 
tienen los tiradores. 

Ay, con sus garras de sombrero 
con la falda arriseadita 
ay, se pasan los días enteros 
mirando las pisaditas. 
Deseando siquiera verlos; 
ay, tarnbión echan borrones, 
les tiran a los troncones, 
ay, pensando que son venados, 
pero como ya están salados 
uo alcanzan ni pa' calzones. 

Ay, el que usa gamitadera 
no alcanza perdón de Dios; 
ay, sólo de hambre mata dos 
no contando la primera. 

' Se descompuso en d sol. 
2 Adivino. 
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Camina por la ladera, 
ay, sin pronunciar mús razón, 
cazándola como un Wm; (sic) 
ay, matan una por evento, 
no alcanzan pa'bastimento (sic) 
contirnás para cotón. 

Ay todos echan despedida 
pero no como la mía, 
ay, antes de que yo naciera 
y naiden me conociera. 

Se los guelvo a referir (sic) 
ay, con tinta y papel sellado, 
para que no se quede sin parte 
el clavel que está a mi lado. 

LAS CANCIONES 

MNA-2397 
Pizándaro, Mich. 
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Las ocho canciones (1ue se ofrecen para terminar esta colección de lírica 
popular, apenas empiezan a abarcar el tema. Existe un gran número de ellas, y 
el que escribe ha pensado que más que nada sirven aquí para puntualizar el 
carácter de la temática, que es una ampliación de lo que ya hemos observado 
y comentado respecto a las valonas y los sones. 

A LA EDAD DE 14 AÑOS 

A la edad de catorce años 
abandoné a mi mamá, 
me gustaba ir a los bailes 
y amaba la libertad. 

La novia que yo tenía 
mi mamá no la quería, 
todo el día me regañaba 
que cuándo la olvidaría. 

Mamacita de mi vida, 
madre de mi corazón, 
cómo quieres que la olvide 
si me ha brindado su amor. 

A los tres días de casado 
quise mi vida empezar, 
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olvidé yo a mi n111jcr 
por 11na de las pasiadas. (sic) 

A los tres días de casado 
quise mi vida trancplila: 
olvidé yo a mi mujer 
por una ingrata c1ucrida. 

Olvidé yo a mi muj<~r 
por una mujer tirana, 
porque no quiso acostarse 
conmigo en la misma cama. 

Cuando yo me fui a casar 
se me olvidó la doctrina, 
el cura me rcgaí'íaba 
delante de mi madrina. 

EL A CUILA NEGRA' 

He venido de muy lejos 
ahoritita voy llegando, 
y traigo aquí dentro del pecho 
muchas ganas de cantar. 

Y brindar con mis amigos 
a salud de las mujeres, 
a las c1ue tanto adoramos 
y que siempre pagan mal. 

Aquí está el Aguila Negra 

MNA- 2722 
Apatzingán, Mich. 

pa' lo que ustedes gusten mandar, 
amigo soy de los hombres 
y de las hembras, pos ya ni hablar. 

Ahora sí mis cancioneros 
cántense una, pero buena, 
la de morir con ellas 
que nos hagan suspirar. 

Al fin en la vida ingrata 
todo empieza y todo acaba, 

' Esta canción fue popularizada por Miguel Aceves Mejía, cantante muy conocido en la 
actualidad. 
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en cuestión de las mujeres 
unas vienen y otras van. 

A(JUÍ está . . . . . 

Ahora juí tras el infierno 
ya llegó el Aguila Negra, 
y viene ajustando cuentas, 
no se pongan a temblar. 

Que en este mundo engañoso 
no se queda nada oculto, 
el que la hace me la paga 
pa' que aprenda a ser formal. 

Aquí está ..... 

LA CANELERA 

Oyes tú sí, güerita, 
yo no te pierdo de vista; 
se me hace y se me afigura 
que eres de las de mi lista. 

Ahora que te vengo a ver 
no te vayas a enojar; 
esta noche nos pasiamos (sic) 
aunque les parezca mal. 

Si a ellos les parece mal 
porque te trate de amores; 
no les demos los balazos, 
Madre de los Dolores. 

N o les demos los balazos 
aunque la sangre me beba; 
si esta noche se me pone, 
te quito de canelera. 

Sírvame otras tres canelas 
endulzadas por tu mano, 
y luego nos la tomamos 
a ver qué suerte nos toca. 

Cuando la tomé del brazo 
ella me vio muy resignado, 

MNA- 2450 
Apatzingán, Mich. 
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-ya ves que yo soy tuya 
y aquí estoy a tu mandado. 

Ay, q11ó bonito es ('1 gusto 
cuando traigo quien nw ve; 
con esos ojitos negros 
me vas a corresponder. 

Ay, <¡HÓ bonito es el gmto 
cuando va sobre las olas; 
traigo tn1 parque ('11 mi fajilla 
y otro poco en la pistola. 

Por ahí va la despedida 
por las cmnhres de una higuera; 
yo les canto a mis amigos 
el son de la canelera. 

MNA- 2460 
Palmira, Apatzingán, Mich. 

EL MUCHACHO ALEGRE 

Soy el muchacho alegre 
que me amanezco cantando 
con 1ni botella de vino 
y mi guitarra tocando. 

Si c¡ucres saber (¡uen soy (sic) 
vengan y les doy la prueba, 
jugaremos un conquián 
con una baraja nueva. 

Si cpwren saber quen soy 
prcgúntcnsclo a Cupido, 
yo soy el muchacho alegre 
de todos favorecido. 

Tengo mi par de caballos 
para la Hevolución; 
uno que llama "El Covero", 
otro se llama "el Gorrión". 

No tengo padre ni madre 
ni •1uen se duela de mí; (sic) 
sólo la cama en que duermo 
se compadeció de mí. 
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Soy como la sandía, 
tiene lo verde por fuera, 
si (piÍeres que otro te goce 
pídele a Dios que me muera. 

Ya con esta me despido. 
por ai está un campo verde, 
y aquí se acaba cantando 
el son del muchacho alegre. 

POBHECITA DE MI MADHE 

Para el huérfano ya no hay ni sol 

MNA- 2399 
Apatzingán, Mich. 

ya no hay sol, ya no hay aigre, (sic) 
las palabras que me diste 
no las lloro por cobarde, 
las lloro porque me acuerdo 
de la ausencia de mi madre. (bis) 

Pobrecita madre mía, 
con qué lástima murió. (bis) 
Dormidita se <Iuedó 
en un sueño muy profundo 
¡pero desdichado yo! 
que quedé solo en el mundo. 

Cuando yo tenía a mis padres 
mi madre me iba a buscar 
dondequiera que me hallaba, 
ella me iba a consolar, 
donde quiera que me hallaba 
ella se ponía a llorar. 

EL RIQUI RIQUI 

Yo tengo mi riqui riqui, 
yo tengo mi riqui andando, 
sólo que la mar se seque 
no me seguiré bañando. 

Camotes y más camotes 
melón sandías, melón zapotes, 
naranjas dulces con jitomates 
chilitos verdes con aguacates. 

MNA- 2413 
Aguililla, Mich. 
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El gusto de las rancheras 
es tener un buen coma!, 
hechar la tortilla grande 
y chiflar de fuit (silbido) al (?) 

Camotes . . . . .. 

El gusto de los arrieros 
es tener sus buenos burros, 
para salir a los caminos 
y gastarse unos pesos duros. 

Camotes ..... 

Las muchachas de mi tierra 
son como la verdolaga, 
nomás ven venir al novio 
-mamá yo quiero ir al agua. 

Camotes .. 

Y a con esta me despido 
por las orillas del plan, 
estos versos son compuestos 
por el señor Villafán. 

Camotes ..... 

EL TIRLANGUERO 

Blanca flor de amapolita 
cuánto te he de agradecer, 
si nuevos amores tienes 
los debes de aborrecer. 

Dices c1ue ya no me quieres 
por consejos que te han dado, 
anda busca quien te quiera, 
ya no quiero amor forzado. 

Dices que ya no me quieres 
porque no traigo huaraches, 
tú tampoco no trais naguas 
más que los puritos fajes. 

MNA- 2723 
Apatzingán, Mich. 
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Dices qtw ya 110 llll' <pticres 
pon¡m• 11u traigo calzoncs, 
tú tampoco lrais naguas 
m(¡s que los puros faldones. 

Dices <¡uc ya no me quieres 
porque no traigo sombrero, 
tú tampoco trais fondo 
m[ts <pw el puro l irlanguero. 

Dices que ya no me <piieres 
porque no traigo camisa, 
tú tampoco echas gordas 
todo est<í eso de mestiza. 

Dices que ya no me <Iuieres 
porque ya estoy muy tordillo, 
yo tampoco no tP quiero 
porque jiedcs a zorrillo. 

Ya con esta me despido 
deshojando una rosita, 
si nuevos amores tienes 
dame un beso en tu boquita. 

VEHSOS DEL PEHIBAN 
(Corrido) 

Muchachos tengan presente 
lo que en Peribán pasó, 
en un ataque sangriento 
el más cobarde murió, 

Héctor Chávez con su gente 
al monte se habían juído 

Héctor Chávez con su gente, 
y naiden le dice nada; 
Víctor Méndez con su gente 
ya le tendió una emboscada. 

MNA- 2409 
Aguililla, Mich. 
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-Al bailar él les decía, 
-No se asusten muchachones 
vale más morir peleando 
que correr a los pelones. 

Al bailar él les decía 
muri<Sndose de contento 
-de la boda de mi madre 
ks traigo un regimiento. 

Al saltar del caballo 
d'entrc la lluvia ele halas 
¡ay! ya le pegaron 
¡ay! le tocó la de malas. 

Lo sacaron a caballo 
por entre la magucyera; 
de repente de un trancazo 
le rompieron una pierna. 

La pobre mujer lloraba 
sin consuelo y sin cesar, 
-pues ya te fuiste a cahallo 
a dónde iremos a dar. 

Cuando llegue la noticia 
al pueblo de Penjamillo, 
ahora si nos abrazamos 
del ciclo de su partido. 

Se retira el General 
como <JUeriendo llorar, 
qu' en toda la mayoría 
no vuelve a hallar otro igual. 

Ya rendido el General 
con su paüuelo en los ojos, 
-pues ya te fuiste Hafail (sic) 
¡ay! nos dejaste entre abrojos. 

Ya con esta me despido 
por las orillas del mar, 
ya les canté a mis amigos 
del pueblo de Peribán. 

MNA- 2400 
Peribán, Mích. 
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EJEf.JPLOS MUSICALJ~S 

Quisiera terminar este breve panorama de la lírica popular de la costa 
michoacana con tres ejemplos musicales, que se incluyen eon la finalidad de 
demostrar la forma en que d verso se acomoda a la melodía. 

El autor se ha visto ya bastante tiempo frente al problema de la notación 
rítmica de la música <]HC se encuentra en la provincia de la Hepública, y ha 
pensado <Jm' como la notación musical es, cuando mucho, una especie de taqui
grafía, de poco serviría dar a conocer en forma publicada y bastante compleja 
una música para la cual el lector -aun cuando sea músico- no tuviera los ante
cedentes necesarios para su interpretación. Se ha pensado por eso <Jlie la única 
forma adecuada para su difusión es el disco fonograbado. Sin embargo, sea o 
no la notación adecuada para la reconstrucción del original en la mente del 
lector, es útil para el estudio de ciertos detalles ele la estructura. 

El problema básico de la notación de la música mestiza es el problema del 
acento agógico, que en la provincia llega al punto de desacoplar casi por com
pleto, aparentemente, a los conjuntos en los sones. U so el signo (-) sobre una 
nota para indicar su alargamiento o acento agógico: 

~- - -rrrrrrl~ 
En este caso el alargamiento de las notas que llevan el acento agógico resulta 

en el acortamiento de las <JUe siguen. La interpretación en casos extremos podría 
llegar hasta la siguiente: 

El acento agógico en casos extremos llega a alargar una parte de una frase 
melódica dando por resultado que el ritmo en el resto tiene que aumentarse. 
Así una melodía puede tener compases desiguales (por causa del acento agógico) 
mientras que el acompañamiento, por ejemplo en el arpa, sigue invariable. 

Al tratarse de descifrar el ritmo de ciertas secciones de la música aquí presen
tada, se tiene la impresión de estar tratando con los problemas de ritmo del 
ars nova de fines del siglo xrv. Se puede poner como ejemplo concreto los com-

> = n. mús o menos pases 26 a 30 de la transcripción de "La Morenita": ~ j 
> -/-tJ : fl J perteneciendo la primera nota al valor rítmico anterior (en inglés 

grace note). 
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Se ha apuntado la hase del arpa y las partes ele los violines. Al principio 
se ha indicado el ritmo básico de la vihuela y la jarana sin dar las posiciones 
exactas ni los adornos rítmicos que son improvisación de los músicos. Dar más 
precisión respecto a estas partes y de la parte aguda del arpa sería imposible 
sin aprender a tocar las partes como principio, por lo que forman un conjunto 
de sonido algo desaeoplado rítmíeamente por el acento agógico y por los cambios 
armónieos ([IIC no coineíden exactamente entre los instrumentos de un conjunto, 
en lo cual no es fúcil distinguir entre uno y otro integrante. 

Se ha indicado la introducción, la primera estrofa, un intermedio hasta el 
punto ele enlace con la introducción rf1J para volver a entrar con la segunda 
estrofa; y además la cadencia final indicando con "oo" el punto de enlace con 
la música ele la introducción para terminar el son. 

En caso de duda respecto a la interpretación rítmica de la música del son en la 
grabación, se ha tomado la alternativa que ha parecido más lógica y menos 
complicada al autor, sin a la vez negarle su carácter a la música -un criterio 
subjetivo. 

En conclusión podemos decir que la lírica popular y la música que la acom
pm'ía en la tierra caliente de Michoacán, presentan un desarrollo muy avanzado, y 
que regionalmente se distingue por un contenido literario seguramente influido 
por su coexistencia con los "barrios alegres" de la zona. 



L\ i.Íl\ICc\ l'OI'l'L\H lll< !.A COSTA \IICIIOACAC\A 



278 ANALES DEL J¡.;STJTUTO NAClOl\AL m; ANTHOPOLOCÍA E IIISTOIUA 

·' 



LA LÍHICA l'Ol'ULAH m; LA COSTA l\!ICHOACA~A 279 

r-l'·l,,Jj_ ,.,J 1 j ~ J_ 10..! n~. 11 ~~1 _~~~ r 
,...1"+--~ 

1-l'lll.L.AJJ.: 
~ -f'- f-'-~ 

~ ,d.t.sk ~\ , 
'k~ ... ~ ~ >\a..) l1o\6'U ~- ~ 

1\i., 

IV 

~. 
t-r-'~ 

~ 
1 

--·1-



28() A;\;ALJ-:S DEL 1:\'STITUTO ,\;ACJO:\'AL DE A;\;Tl\Ol'OUJCÍA E JJISTOHL\ 



LA LÍl\lCA I'Ol'UL.-\1\ DI<: LA COSTA 1\llCIIOACAl'\A 281 

[f: ,, 11~0] El d..os. [s.o.O. ~~J .Jll 

) > > ~ ~ ·~Í~=~> 

2J. ~· ... t~f IluJ. tJf 1\ r r r r r UJ. lú.j.HiJ=H!·~ .. ;~=ttJI 
1 

1 • 

E ~~;Í -~ _ .... -_.-_ .• -.-- · ···---- ·- - --~=: ··--~J-i.lt=fi::-~t~~fc_'.H4~ 
-:?-. 6. ~ :rz: Xr .;:::::.. 

-fFt!l\~1 -- tl±~-tJJ ¡l rr~[ilr~.·¡· tJJ=~:m~¡tr-t=n~ 
1 1 *• .,.=_~=j~~.- -:. :.·. :=~~"- __ ' L--·~-=-=·"·='-=-=:-=. ::==~·~·~--;.~~:=:-~-t-= é~~.=~'::.'=~~ 

,;·· ~ :IZ:f ~ - - :i:t ~i -::1:' -=--.L 
911. '"111-m.-"'IJ . + . ,. . . . .. . m--

?, .. 1-xp ffRiiii -- .:::: 
r:=i=··=·: .. J ,_: .. = ..• f .. ·-·.··~.--·.=-r·=--~_;._=-. ~-....... ~.=- ~ .. . • c:c"; ----~ ~---- -- t --- --~: _______ ---·- --·-- ------ ~ 

--=-:__ _____ ----- -----:::--.:_-::::::·::-_:_:.:---=:::-:-:--=.-=-- --=-::--_ - . ~-=-=-==-==----
------··--- -- ------------------- -----------~ -- ---------- --------------------------- -- - ----· -------------- -- ------~-

~- --- .. ~--- . ---~--- --~~- -

~~:~:r=:l=== !F~ 
~--- ... -



282 A~ALES DEL 1:-\STITUTO ~ACIO~AL DE A:'\'TROPOLOcÍA E IIISTOI\IA 

flll.i ' - - t - i. - , 1 l2 · 1 1 ·r¡p 
' 

:~ 
r 

J..o~ iL """1 j~ ~~~ ~ .. J.JL.tr.. ~'f',!/~ ~~D. 

;, 



HISTORIA 





DESCHlPCLO:\ CEOGHAPIIICA DE LOS HEYNOS 

DE C:\LICL\, \'IZCAYA Y LEON 

AIWEHTEM;LA 

La Descripción Ceográphica de los reinos de Galicia, Vizcaya y León escrita 

por D. Alonso de la i\fota y Escobar, (1uc sucede a esta advertencia, es publicada 

una vez mús debido a la illlportancia manifiesta que tiene como relato no súlo 

geogrúfko, sino histórico, cm1 aportaciones valiosas que hacen a extenso territo

rio del noroeste nJcxicano; siendo además un testimonio erudito del siglo XVI, 

escrito por uno de los primeros mexicanos que ocuparon lugar en el Episcopado 

de Nueva Espai'ia. 

En el ai'io 1930 la Sociedad Bi!Jliófilos Mexicanos hizo una edición privada, 

fuera de comercio, ele cincuenta ejemplares, que tuvo por original la copia que 

escrnpulosanwntc obtuvo D. Francisco del Paso y Troncoso y r¡uc hoy utilizamos. 

La edición de los Bibliófilos Mexicanos, primera de este documento, lleva un 

Prólogo de D. Joaquín Hamírez Cabaüas con atisbos biográficos del autor, así 

como bibliográficos y críticos de su obra, Prólogo que en 1931 incluyó en el nú

mero 4 del tomo I la revista ''Universidad de México". 

En el ai'io 1940 la Editorial Pedro Hobredo hizo la segunda edición de la 

"Descripción Geográphica ... " preparada en vista del texto de la que imprimió 

en 1930 la Sociedad Bibliófilos Mexicanos. En esta segunda edición fué respetado 

con fidelidad el texto, optándose por una ortografía y puntuación modernas, 

para comodidad del lector. La Editorial Hobreclo imprimió de esta edición, cien 

ejemplares numerados, ignorándose los c¡ue hayan sido fuera de este control, por 

no indicarlo su colofón. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia teniendo en cuenta que ambas 

ediciones, privada y ofrecida al público están agotadas, y la trascendencia y valor 

de la Descripción Geográphica para la investigación del Noroeste mexicano, la 

pone a la consideración ele los estudiosos, cuidando la transcripción escrupulosa

mente, sin modificar giros, abreviaturas, ortografía y puntuación, lo que la cons

tituye primera c1ue se ofrece al público en el estilo y forma originales. 

Antonio Pompa y Pompa 





DESCHIPCION GEOGHAPHICA DE LOS HEYNOS DE 

GALICIA, VIZCAYA Y LEON" 

por 

Alonso de la Mota y Escobar 

A Don Pedro Fcrnanclez de Castro Marques ele Sarria, Conde ele Lemos y 
de Andracle, Presidente de todos los Estados ele las Indias Orientales y Occi
dentales de la Hcal Corona de Castilla. 

Aunque conuino estando en Razon natural (señor Exmo) que sea vno el Prin
c;ipe y vna la cabec;a que a, de gouernar para que aya yniformidacl <~n el gouier
no: conuienc tambicn que se subministrasen a este vna cabec;a varias relaciones 
para que ynformada dellas, sacase a luz vn tal modo de gouernar que en la 
forma fuese vno, y en los effcctos tan vario como lo son las exigencias de los 
subditos. Desta verdad fue falan símbolo el que de Proteo fingieron los antiguos 
(}lle siendo vno en la persona y en el Regimen, era mucho en los effectos pues 
ya espantaua como leon, ya regalaua como cordero, ya abrasaua como fuego, ya 
refresca como agua o nieue propiedades ncccsarissimas para el prudente gouer
nador. Y como el sauerlo todo y no tener indigencia de nadie sea vnico y 
priuatiuo priuiligio de la cabec;a de Dios, y al contrario la ley comun de los 
hombres, sea ignorar lo mas, y carecer de la noticia ele las cosas presentes, y 
mucho mas de las absentes. De aquí nace mui claro, la gran necessidad que 
los H.eyes humanos tienen de ser ynformados de las qualidacles de sus distantes 
reinos, y vasallos, y hazerlos presentes en el mejor modo posible para gouernarlos 
con ygualdad, anssi en las cosas ele justicia como en las de gracia y mercedes. 
Anssi bcemos que lo hizieron los Emperadores Romanos que teniendo mediante 
comprenclios y breuiarios, como presente, sus cliffusos Imperios, los seruicios, las 
heroicas hazañas, las qualidades y particulares condiciones, ele sus vasallos: 
los gouernanuan con las leyes y medios que para mejor conseruacion y augmento 
suyo eran mas conuenientes. Porque si para poner c;erco a vna c;iudad y para 
sauer darle asalto por la parte mas conueniente, suelen los capitanes en las 
guerras aprouecharse de vna estampa de la tal ciudad, donde se le conoce 
lo flaco, y lo fuerte, lo facil y lo dificultoso: quanto sera mas acertado tener el 
Príncipe vn compendio fiel de la descripcion y proprieclades de sus Reinos, 
y de las inclinaciones virtudes exercicios y seruicios ele sus vasallos para en la 
paz tenerlos gouernados de tal modo que resultando en bien dellos, resulte 
en bien ele su Rey, pues vasallos mas contentos y mas afluentes hazen mas 
prospero y mas poderoso a su señor Y considerando yo a V. Ex;¡. Presidente 

" Manusvrito de la Colcvción Francisco del Paso y Troncoso. Copia del original (siglo 
XVI) en el Museo Británico, Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Hh
torÜl. México. 
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y cabc<;a del uniuersal gouierno de todos los Hcynos que su Mag'~ tiene t'll las 
Indias Orientales, Amcrieas, y Occidentales, Hcgioucs tan distantes como de 
contraios modos de proecdcr ele las ele Espaiia. Y conociendo el sancto zelo 
de V. Ex~ en el gouernarlos xpiana~nente me 1 e animado a 1 ohedc<;er su 
mandato hazicndo este c:mn¡wndio de los Heinos de la Calizia, Bizca ya, y 1 .eon 
por lo mas menudo c¡uc me a sido posible para que teniendo V. Ex'~ distinta 
noticia el ellos y ele sus moradores, sca rnas cierto el J uizio y gouienw del! os 
(como es JH'C('Ssario que lo sea aquel a quien prcscdc mayor claridad de las 
cosas). Solo puedo prometer en esta 1 obrilla a V. Ex~ la que Ciccron a Attico 
en 1 otra S('llH'Í<Illtc, Daho 1 opcram vt tibi satisfaciam, sed nihil polliceor 1 opus 
magnmn cst, sed tamen vt iulws, c11raho vt istius ürc visitationis tibi opus extl't. 
Y para preparacion del desabrido estilo que es fuen,:a que llcueme escudo con 
Pmnponio Mella que hablando de la Ccographica cli.¡o que era 1 ohra incapaz 
de eloquencia y enemiga de la facundia, por constar de nombres cstrangeros, 
anssi de gentes corno de lugares, que avn la misma necessidad de rcpetillos, 
causa pcrplexidad, y sonido no hcnigno al 1 oido. Mas lo <ItW en ella no deleita 
el estilo, suple la clim•rsidad de las cosas nucuas que se traen 1 c¡ue las tales 
siempre agradan en su pritll<'r visso. Yre describiendo el districto, poblazones, 
temples, aguas, nlontcs y valles de estos tres Heinos, y de las qualidades, 
condiciones exercicios y 1 ocupaciones de las g<'ntes que los hauitan que como 
inclusos en los limites deste 1 Obispado que indignamente e poseído e inper
fectamentc administrado los e 1 visitado todos a lo menos lo mas poblado dellos, 
y procurare conformarme en qucilto ser pudiere con el interrogatorio que 
V. ExZ1 me emhio si hien que no po<lra ser tan exactamente en todos los pueblos 
de los yndios, por uo hauer en ellos muchas de las cosas que el interrogatorio 
pide, y las <tU(' ay son y cstan tan por ygual en todos que se estaran dichas 
en vna sola anotar,:ion. Y con esto evitaremos demasiada y aun penosa repeti
cion en cosas JllllY n1cnwlas, y tan1lúen que este compendio no exceda de justo 
volumen pero sera con tal forma que nuestro abreuiar no cause confussion ni 
menos silencio en lo ynportante para lo qual pondere algunos preludios <¡" en el 
principio d(•sta rclacion yran antepuestos. 

19 PH.ELUDIO 

Don Alq de la mota y escobar 

(rubrica) 

EL HAZEH Descripciou Geographiea de alguna parte del 1 orbe siempre 
se tuno por cosa ardua, difueultosa y atreuida, como lo dize Plinio, avn en los 
sitios bien ondados y bien conocidos, quanto mas en los ni razonablemente 
andados y sauidos, <pudes son estos de la Galizia, Vizcaya y Leon, pero como 
este mismo Autor aüade ningun hierro mas digno ele perdon que el que en este 
caso se comete, pues el hombre engendrado: sin marauilla ignora y hierra. 
Con lo <¡ual entro en el exordio desta 1 obra condenandome y escusandome. y 
tanto mas <iuanto me siento por el primero que la intenta. De cuya causa yra 
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inperfecta en algunos gcneros, como es en la graduación de los lugares, porque 
esta no se a, hecho hasta 1 oy. Y anssi mismo en la pütualidad donde demoran 
los lugares en respecto de las partes del cielo, que aunque iran declaradas, 
pero no con aquella puntualidad y ajustamiento como si con instrumentos 
se hiziera, mas este defecto no sera de consideracion para el Prim;ipe que 
fouierna, pues lo que mas pretende no es tanto c;mer alturas, quanto sauer 
el numero de sus pueblos y vasallos. 

Este H.cino de la Galizia generalmente es de temple calido tolerable, y con 
esto tiene muchos pueblos y sitios de temple demasiado calido, mayormente 
los marítimos. En estos se dan todas frutas desta tierra como son platano, ano
na, aates, ylamas, xicos, c;apotes, aguacates, guamuchiles, guayabas, datiles, co
cos, pilonc;apotes, pitahayas, cidra, toronja, naranja, limon de muchos generas, y 
1 otras frutillas de arbol y palma. Ay 1 otras de mata como son pepinos, cohom
bros, melones, 9andias, verengenas, batatas, chile, tomates, pií'íones, tunas, y 1 
otras raizes y frutillas (]Ue todas son comestibles. Ay tambien en este Rei
no 1 otros lugares de temples mas frios donde no se dan todas frutas de la 
tierra sino todas las de Castilla, como son pera, durasno membrillo, manc;ana, 
higo, granada, vba y 1 otras deste genero. Y aduiettase q: quando digo en la 
Relacion que se dan frutas de la tierra que son las del Primo genero, y quando 
digo de Castilla son del segundo. 

Todas las justi9ias que gouiernan los pueblos de la Galizia son alcaldes 
mayores 1 o corregidores, y los prouee el Presidente y paga su Magestad. Estos 
mismo ministros gouiernan la Vizcaya proueidos por el Gouernador y pagados 
por su Mag~ y las Justicias del nueuo Reino de Leon, las prouee el Vissorrey 
de la nueva Espaíia. Y anssi mismo paga su Magestad todas las doctrinas de 
clerigos y frailes que administra en pueblos de yndios, y se proueen por 1 oposis
sion segun la cedula del Real patronazgo, y los que son encomenderos ellos 
pagan las doctrinas anssi de frailes como de clerigos. La doctrinas de Villas 
de españoles que labran y crian, se paga al clerigo de los quatro nouenos de los 
diezmos de los vezinos. Y las de los mineros espaíioles que ni siembran ni crian 
que no tienen diezmos, les pagan por via de salario los mineros y vezinos 
sin que su Magestad de ni pague nada de su hazicnda a estos tales ministros. 

SON LOS yndios naturales de la Galizia generalmente flegmaticos, perzosos 
en lo que es trabajar para grangear y adquiriri hazienda para si ni para sus 
hijos. sus animos no bulliciosos en pretenciones, la ligereza e insaciauilidad 
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de los cuerpos estraordinaria, mayormente de aquellos que hacicntan en las 
sierras que vnos y 1 otros fueron siempre inclinados a fuerras con sus comar
canos y vezinos, en las <JUales todos ellos vsan de armas de arco y flecha en 
que son diestros a marauilla, algunos vsan de porras heehas de vn haston 
de madera y al cabo del C11gastada vna piedra 1 o Pedernal, y a<.:ornpafia 1 a 
esta arma con rodela de manera <pw <juando vienen a pelear se postran en 
tierra, y a 1 o billado el cuerpo le cseudan con la adraga. Lo que deseuhren 
ambos son solas las cahc9as y en ellas se reciuen los golpes cuando se descuida 
el adarga. 1 Otros vsan hm9as y dardos 1 o alabardas, cuya cuchilla, 1 o punta es 
de hrasil <ptc demas de ser fuerte la tnestan eon que se fortifiea mas. El arreo de 
sus personas muy simple de solo algodon poca 1 o ninguna policía en el trato 
politieo. Sus mantenimientos simplicissimos de solo pan hecho de maíz y quando 
mas algo de ca9a y pesea y de algunas raizes sin ningun primor de condimento. 
Fueron dados muy poco a ritos ni ydolatria, a templos ni sacrificios procedido 
esto (a mi parecer) de bajeza y rudeza de entendimiento que no subía a ras
trear, husear ni apetceer primera causa, sino que como brutos traían siempre 
pro na, y baja la vista a la tierra buscando sola m«·. las cosas della. Todo esto 
se entiende en los tiempos de su gentilidad y en la gente <;:errana, que el dia 
de 1 oy avn no estan bien doetrinados, pero los yndios <1ue en los tiempos 
presentes viuen entre españoles y en sus cercanías se tratan muy diferentemente 
ymitandoles en quanto es possible en el trato y vestido de sus personas que 
es ya de pailo desta tierra, en sus comidas, en sus grangerias y mercaderías 
y en el andar a cauallo y en tener recuas de mulas. Y aun<f', todos ellos gene
ralmente crian aues desta tierra y de Castilla, pero no las acostumbran a comer, 
pon¡uc apetecen mas la carne de la vaca, y 1 otros alimentos mas solidos que 
no los delicados. 

5'! 

TODOS LOS Pueblos de los yndios destos Heinos tienen poblazones fun
dadas eon 1 orden de calles yguales en anchura. Tienen sus yglesias fabricadas 
a su costa y por 1 obra de sus manos, dellas de cantería, dellas de adobe, y 
algunas sumptuosas, y las tienen bíe adornadas de ymagines, plata y paramentos 
de altar segun su possibiliclad todo cmnplidamente. Anssirnismo an edificado 
monasterios para viuicnda de los Heligiosos que los administran, y casas para 
sus curas clerigos. Y ellos son los que cantan en sus yglesias las horas eanonicas 
íluotidianamente y 1 offieian las missas cantadas anssi en canto llano como en 
el de organo, y son diestros en todos instrumentos que se tocan en las yglesias 
como son chirimías, flautas, orlos, y tambicn son diestros de tecla con todo 
lo qua] adornan los diuinos 1 officios en sus Yglesias. 

LAS CASAS cpw hanitan todos los ynclios de estos Heinos son en tres mane
ras vnas son de gente muy pobre y agreste, (jUe son fabricadas de solo paja 
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a manera de togurios 1 otras son fabricadas de palizada y enharradas de barro. 
1 Otras son las mejores que son de adobe cubiertas de vigas. Los aposentos 
son pocos y estrechos que la mayor no excede de quatro a seis pie~as. Todas 
tienen sus cercados grandes y pequeños en <¡~siembran como en Jardines maíz y 
algunas flores y frutales, communmentc tienen todos en sus patios algunos arboles 
que siruen de solo sombra en <ptc se salen a sentar, tejer las mugeres, y en (1ue 
estan sus cauallos, que generalmente no ay yndio en estos Reinos que no lo 
tenga por lo menos vno el mas pobre y los demas algo riquillos tienen a dos 
y a quatro cauallos que le sirven de caualleria y carga, y los mercaderes mas 
ricos tienen recuas de a diez y veinte mulas de carga estos son muy pocos. 

7'·' 

NO SE HALLA que ningnn pueblo de la Galizia, ni Vizcaya por ser la 
gente dellos tan barbara y tan agreste 1 obiese escudo de armas ni ynsignias 
de sus pueblos como los tenian en su gentilidad los Mexicanos, y Tlaxealtecos, 
ni menos tenían algun genero ele escritura ni de hierogliphicos que siruiese en 
alguna manera ele historia 1 o de memoria de sus antepassados de <Juienes 
descendían. Y anssi no se sauc quien aya sido el primero fundador destos 
pueblos pon1ue entre ellos no ay tal memoria ni traclietion verdadera, sino es 
alguna tan disparatada que trae consigo la ympossibilidacl muy notoria. Y 
aunque agora estan todos poblados, tanpoeo se puede sauer el numero de vezinos 
de cada pueblo, lo vno por ser muy commun entre ellos el despoblarse e yrse de 
vna prouincia a 1 otra 1 o yrse a seruir a los españoles a las minas 1 o a las 
vaquerías 1 o a las carreteras 1 o a las labran~as. Lo 1 otro porque suelen a 
tiempos venir vnas enfermedades que entre ellos son contagiosas de que mueren 
mucha cantidad, y anssi no es cosa fixa ni se puede tener por tal, el numero 
que aquí pondremos en los pueblos de yndios con lista particular dellos y de los 
tributarios que agora ay segun los libros de las tasaciones, y aduiertase que 
en no declarando que el pueblo es de encomendero se entendera que son de la 
corona Real. 

NINGUN PUEBLO de la Galizia ni Vizcaya tuuo en la gentilidad casas 
de plazer ni de Jardines, y menos fuentes artificiales de aguas en lugares publi
cos, porq toda la grandeza clesta barbara gente estaua puesta en dar a entender 
que eran enemigos ele regalos y de blanduras, antes se acostumbrauan a ham
bres, desnudez, y descalgez, y a sufrir trabajos, todo en 1 orden de aventajarse 
en las guerras y en la valentía personal que esta era, como el Dios a quien 
adorauan, estimauan y cobcliciauan, en tanto grado que agora en nuestros 
tiempos en las guerras que en este Reino alcangamos sauemos que al español 
que mas bien se les defendía y a mas costa dellos hauian a las manos, le saeauan 
el eora~on y despedagado en partes muy pequeñas se deuidia entre los yndios 
y le comían con veneracion, como profesando que se les hauia de pagar en la 
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cominion dcstc cora~~on .su valentía y csfucn;o, tanto era lo CJUC lo apetecían y 
cstimauan. Y menos vsan agora en su christiandan estos xardines ni fontanas 
artificiales. Solo tienen en algunos pueblos acequias y caííuelos de agua sacadas 
de algun arroyo c1ue pasa en su c;:ercania. Lo que generalmente ay en los pue
blos de yndios es vna casa q llaman communidad donde se congregan a tratar 
lo que combiene a su H.cpublica, y en esta casa tienen vna caxa con llaucs en 
que meten el dinero que llaman bienes de comrmmidad 1 o sobras de tributos, 
estas llaues suelen guardar vna vn alcalde y 1 otra el mayordomo y cscriuano. 
1 Otros diran en c1ue se gasta este dinero. 

Tienen ansi mismo todos los pneblos de yndios vn hospital con titulo de 
curar enfermos c1ue de muy tenues fundaciones a expensas de todos los yndios 
de este pueblo an venido a subir las rentas destos hospitales que communmente 
son de esc¡uilmos de 1 obejas que con ellas y con la continua limosna que para 
ellos se pide. Ay hospitales ricos, y segun lo que yo e visto, no se curan en ellos 

(Folio 4 frcnt<') enfermos, sino c¡ue los bienes dellos se gastan con gente muy sana y rezia segun 
<¡ue a su Magestad e dado <mizo muchas vezes. 

9'! 

A YUNQUE V. EX~ manda que se responda por las preguntas del interroga
torio lo <¡ue cada lugar y pueblo tiene, y hauiendolo comenc;:ado a hazer ansi: 
dauamos en vn gran inconuiniente que era hazer esta relacion demasiado 
pesada en repetir las preguntas en cada pueblo y lugar en que se hiziera esta 
descripcion mas prolija <Jlie las Ecadas de Titoliuio allende de que en estilo 
y Helacion fueran razones desatadas, segun que lo vienen las pregunatas, y anssi 
me parecio tomar por generos todas las preguntas que symbolizan, y satisfa
cerlas y pasar dcstc genero a 1 otro, con lo (¡ual se responclera a todo lo que 
el interrogatorio contiene, y sera tolerable la leyenda deste compendio, pro
curando que las H.elaciones vayan encadenadas, y sera aduertencia que todo 
aquello que no se satisficiere al interrogatorio sera señal que no la ay en aquel 
lugar de quien se va tratando, con lo qual se ahorrara el repetir muchas vezes, 
no ay lo que esta pregunta pide, sino con el no tratar della sera visto que no 
ay aquel genero. Y aunque el diuidir los trabajos por capítulos haze suaue el 
leerlos, pero en este no de lugar a hazerlos, la continuidad de los lugares sin 
tener prouincias señaladas con distinvtion pero con todo hare lo possible para 
que aya estan9as y descansos para el lector. 

lQ<.l 

NO DEVE causar confussion en esta Descripcion que hauiendo tratado 
de vn lugar que demora al Sur, tratemos luego inmediatamente de 1 otro CJUe 
demora al Norte, porque como este H.eino y mucho mas el de la Vizcaya, 
carezeca de pohlazones grucssas, tiene pocos caminos anchos y Reales trillados, 
porq la contratacion a diuersos lugares es poca. Y siendome fuer9a seguir esta 
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clcscripcion por los cmuinos mas notorios y Sl'guidos: Tamhien lo es, hazer 
memoria ele algunos pueblos que se yan quedando a las vandas deste camino 
Hcal, y Yll<l y 1 otra mano Y anssi tratando de YIIO que cae a la vanda del Norte 
se suele seguir 1 otro poco adelüntc qne demora a la del Sur, en respecto del 
camino lflll' vamos siguiendo, y por no dejar la descripcion transuersal de 
los pueblos que se atranicsan encontradamte conuíno hazer memoria dellos 
en esta forma, porque fuera dcsta 1 ocasion no la hauia tan aproposito de tratar 
destos lugares y con esta aduertcn~ia, no engendra confusion la miscelaneia de 
Tumbos llue a vezes solemos hazer. Y juntam. 1'' se aduierta que si bien que la 
prouincia de Abalos es deste 1 Obispado en lllifmto a la doctrina, y lo mismo 
la de Autlan, Amula, Tenamaztlan, y Ecatlan pero la jurisdicion temporal dellas 
es, y pertene~e a la nueva Espaüa por cuyo Virrey se proueen todos los minis
tros de Justicias que en ellas la excr9en. Y quise ponerlas en este compendio 
porque licuo por asumpto dcscreuir todas las prouincias y pueblos que en este 
nuestro 1 Obispado se contienen a quienes administro la doctrina y fee evan
gelica en conformidad de lo que el interrogatorio pide. Es esta prouincia de 
Abalos por mitad de su Magestad y de encomendero y el que 1 oy viue es ter
cera vida. 

EN MATERIA de las minas y del modo de su benefficio, y de las qualidades (Folio 5 frente) 
de los metales hauia mucho que dezir, pero no es propio de este tratado. Lo 
c¡ue es suyo escriuircmos que es el numero de los Reales y asientos que en este 
1 obispado ay, en que se saca plata por azogue 1 o por hmdigion, y los lugares 
en que estan sitiados el dia de 1 oy, y aunque diremos quantas haziendas y 
lJUantos yngcnios de mulas 1 o de agua ay al presente, pero aduiertase que 
en este genero ay muy frequente mudanr;a 1 ora en mas 1 ora en menos por-
que se puebla 1 o despuebla con facilidad vna hazienda de minas 1 o porque 
la leí de los metales baja 1 o ellos faltan 1 o por derrumbarse los cerros donde 
estan las minas 1 o porque se hinchan de agua 1 ora Ilouediza 1 ora de manan-
tiales questo sucede muchas vezes. Tampocos diremos la ley que los metales 
tienen en estas minas porque esta se muda por momentos y van sucediendo 
en vna misma veta metales Hicos a pobres 1 o pobres a ricos. Lo que yo con 
encarescimiento, y como testigo de vista puedo dezir es que la vida y ocupacion 
y trabajos del minero son para el los mayores que en 1 otro genero de grangeria 
se hallen, y para su Mag~ las mas vtiles, y para conseruacion del Reino mas 
neeessrios, de cuya causa deuen ser ayudados, fauorescidos y alentados por 
su Mag? en todo aquello que licitamte ser pudiere, porque en la plata del Rei9 
consiste su conseruacion, vnion y trabazon con todos los demas de la corona 
de Castilla. 

Ciudad de Guadalaxa. (Folio 6 frente) 

Pareciome conuiniente, y aun necessario comenr;ar la descripcion de este 
Reino de la nueva Galicia por la ciudad de Guadalaxara, como caber;a y centro 
que es de todo el, y ansi como del centro salen todas las lineas del circulo a 
su circunferencia, ansi saldran de esta ciudad todas las lineas y caminos que 
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guiar a toda la circunferencia del Heino. Y esto con gran propiedad pues 
hauitan y residen en ella el tribunal de la Heal audiencia, y el tribunal Pclc
siastico del 1 Obispo, de quienes como de cmltros pn>L·<·<k todo el gouicmo 
spiritual y temporal que se difunde por todo el espacio de sus districtos. Es 
esta ciudad de españoles llamase Guadalaxara, cuyo nolllhre resciuio de su 
fundador <!lte fue Nuíio de Guzrnan cavallero natural de la ciudad de Guada
laxara en Espafía, cltle paso a estas partes el aíio de <¡uinicutos y veinte y siete 
con titulo de gouernador de Panuco, y despucs fue presidente de la primera 
Audiencia <¡uc en Mcxico se fundo de donde salio con titulo de descubridor 
y pacificador de este reino de la Galizia (que acerca de los yndios se llama na 
Tonala) el aüo de trei11ta y VIlO para pacificarlc y conquistarle como lo hizo, 
en cuyo progreso descubrio dos propiedades muy notadas que fueron de casto 
y de cruel. A venido esta ciudad a menos en lo que es qualidad de vecinos 
principales aunque tiene algunos porque sus primeros pobladores tuuieron enco
miendas de yndios, y minas con que viuian 1 opulenta y honrradamente, y como 
lo vno y lo 1 otro an faltado por muerte de los yndios, y por falta de los metales, 
acavaronse estas familias principales, y sus descendientes se fueron a 1 otras 
prouincias, y an sucedido en su lugar nueuas gentes venidas de Espafía, y otras 
partes. Esta sujeta a esta ciu'! principalmente al gouicrno de la Heal audiencia 
que en ella reside de asiento, y hablase en ella general y communmente la lengua 
espafíola. Esta sitiada en 1111 asiento llano cuya tierra es de piedra pomez, de 
cuya causa jamas ay en ella lodos por mudto que llueba. Las calles son anchas 
y derechas todas de vn nibel tiene 1 onzc <JUC corren de Norte a Sur, y diez 
de Oriente a Poniente. Las casas todas son de adobes <Jlie aquí es muy fuerte. 
Son todas ellas bajas de primer suelo sin tener altos por ser el suelo muy seco 
y sin humedad alguna. No tienen jardines formados porque carec;e la ciudad 
de agua y fuentes. Son las casas de vczinos ciento y ochenta sin el arrabal de 
c¡ne luego diremos. Ay casas Heales tambien de adobes de altos y bajos en <JUe 
vine el Presidente desta audiencia y donde se juntan los 1 oidores a hazcr 
audieneia y a sus acuerdos. Tiene tarnbien casas de consistorio ele adobe bajas 
donde se congrega la Ciudad a hazer sus cabildos y donde hazcn audiencia 
Jos alcaldes 1 ordinarios deila. La yglcsia cathedral en que agora se celebran los 
dininos olficios es de adobe humilde estrecha y arruinada. La que de nueuo 
sr edifica para perpetua es de ynsigne 1 obra de sillería y cantería, es de tres 
naucs principales, esta ya en altura que en breue se pueden cerrar sus bobedas, 
(:'dificase este templo con expensas de su Magestad y de los encomenderos y 
de los yndios naturales. La Heal audiencia consta de vn Presidente quatro 1 
Oidores y vn Fizcal y de Alguazil mayor propietario. Bendese este officio en 
quatromill pesos y el de secretario en doze mili pesos. La Ciudad tiene 1 ocho 
Hegidores bendense estos regimientos por la Real audiencia 1 aprueualos el virrey 
de Mexico en quinientos pp"s cada vno. La bara de Alguasil mayor de la ciu
dad se vende en dosmill pesos y las escriuanias casi por lo mismo. El escudo e 
ynsignias que esta ciudad tiene son dos lobos encaramados en vn enzino, que 
segun clizcn los antiguos los vieron ansi quando eligieron este sitio para poblarse 
valga este dicho lo que valiere. Carece de propios y rentas. Es ciudad de su Ma-
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gestad c<lificacla siu a~·uda ni situaeion Heal, solo tiene de su Magestad la donacion 
del título de ciudad y dista de la de ~lexico donde reside el virrey 1 ochenta le
guas. Tiene d día de oy ciento y sdenta y tres vezinos que viuen a la contina en 
ella, casi los mas hombres de pla~·a y de hauito cortesano ay entre mugercs hijos 
y hijas destos \TZÍIJos mas de quinientas personas espafíolas. El seruicio eomun 
ck que se sirucn son mulatos y negros esclabos, que el día de 1 oy ay mas de 
<pdníentos sin 1 ostros libres de este linaje <JUC tambien síruen. Generalmente 
no ay en esta tierra hombre espafíol por miserable que sea que sirua 1 otro en 
la ciudad en ningun oHieio y los que sinwn son fuera dclla en minas en estan
cias de ganados, en labores de trigo, en yngeníos de azucar vnos ganan salarios 
fixos, otros ganan parte de los frnctos en cuya admiuistracíon se 1 ocupan y 
todos sirnen mal e ynfielmente. Commnnmentc no tiene cada vczino mas armas 
c¡ue vna 1 o dos espadas algunos tienen cotas y arcabuzcs mas para el exerei<;io 
de la c:a<;a <¡tw de la guerra y no conosco a<Iui <Jnien en ella sea diestro ni 
experimentado con eminencia. Tiene su Magestad en esta ciudad algunos arca
buzcs, cotas y armas de respecto para nccessidadcs de su scruicio, aunque no 
cosa de monta ni consideracion. Ay en este Reino veinte y seis encomenderos 
de pueblos de yndios ninguno en primera vida todos en segunda y tercera. Ay 
en esta ciudad tres vczinos con nombre de ricos que el caudal de cada vno 
llega a cíenmill pesos los demas no incluyendo a mercaderes son pobres, y 
llamase pobre en esta tierra el que no tiene de dosmill pesos arriua. Ay veinte 
y dos mercaderes al presente, que tienen tiendas publicas de ropa y mercadurías. 
de España de China, y de la tierra, y hazen sus empleos en la ciudad de 
Mexico por sus factores, y ninguno destos trata en Castilla. El caudal de estos (Fol. 7 frente) 

mercaderes es de quatro mili, seis, diez, quince y veinte mili pesos. Sin estos 
ay 1 otros viandantes a fuer de gitanos que aca llaman mercachifles estos traen 
cajuelas de mercancías menudas de poco valor que corren todo el Reino ben-
dicndolas. Los templos de esta ciudad son la yglesia cathedral que se fundo 
en la era de Carlos <¡uinto de imperial memoria en que esta el 1 Obispo y su 
cabildo que el día de oy tiene las cinco dignidades communes y ocho canonigos 
proueidos y tres racioneros. Tiene vn solo cura del Sagrario que administra 
la ciudad. La renta del Obispado de día de oy no llega a 1 ochomill ducados de 
Castilla y segun esto se entendra la poca renta de los capitulares y mucho mas 
la de la fabrica, que por si sola no pudiera sustentar capilla de musica, ni tuuíera 
1 ornamentos ni plata de altar y coro, si su Magestad no la socorriera con Real 
liberalidad haziendole merced como siempre la hazer de sus dos nouenos que 
de los diezmos de este obispado le pertenecen. Ay allende de esta yglesia 
quatro monasterios mendicantes de las 1 ordenes de sancto Domingo, sant Fran-
cisco, Sant Augustin, cinco del Carmen descal9o, y de la Compañia cuyos reli-
giosos predican en la cathedral y en sus casas todo el año. Ay vn monasterio 
de monjas de la 1 orden Dominica, sujetas al ordinario que todas son fundacio-
nes particulares de personas denotas. Ay mas vn hospital donde se curan enfer-
mos fundado de bienes dezimales de la cathedral cuya vocacion es de sant 
Miguel sujeto al Obispo y cabildo, su renta es vn noueno y medio de los 
diezmos conforme a ereccion que monta mas de tres mill pesos, curanse aquí 
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enfermos de pulso, y admitcse todo genero de ¡!;ente, tiene medico, votiea, bar
bero y capcllan con salarios del mismo hospital. Tiene mas de veinte calllas 
d dia de oy con ropa y cinco negros y negras csclahos del hospital que curan 
y sir u en a los enfermos. Ay otro hospital de la vocacion de la V cracruz hmdado 
por los primeros fundadores de esta ciudad donde se curan enfermos ele llagas 
y moruo galico, no tiene renta sino lo que de limosna se adqui(•re, tienen ele 
presente la administracion de la casa y enfermos los hermanos que llaman 
de la 1 orclcJJ de Ju~ de Dios, los quales viuen sujetos al 1 ordinario a quien 
cstan obligados a dar (JIICntas cada aílo de todos los bienes que por limosna 
juntan para este hospital y como y en que los distribuyen. Tiene esta ciudad 
vn arrabal poblado de yndios de muchas nascíones en especial de la Mexicana, 
<~n <JUC abra hasta sesenta vezinos, llamase este arrabal en lengua de los yndios 
Analco, cuya doctrina esta sujeta a este monasterio de Sant Francisco de la 
ciudad. Son estos yndios casi todos 1 officiales de todos 1 officios mecanicos, en 
los cpmles siruen a todos los menesteres de los vczinos espaíioles ele la ciudad 
con (¡ue ganan muy largo para su vida y sustento, es la vocacion de la yglesia 
deste arrabal de sant Juan baptista, adornanla los ynclios y proueenla de todo 
lo necessario de c;:era y vino, ymagines y ornamentos de sus haziendas, y esto 
muy cumplidamente. Ay en la ciu~l dos plac;:as principales distintas, vna en lo 
anterior de la yglesia cathedral y casas de consistorio, y 1 otra en Jo anterior 
de las casas Hcales donde se executan las penas capitales de los delinquentes 
y donde se haze mercado general de toda la comarca de yndios de cinco en 
cinco días, en el (¡ual henden cosas de su ropa menuda y 1 otras ensillas que 
cada vno haze de su arte, y cosas de bastimentos, aues y legumbres. El agua 
c¡ue se hcue communmentc en esta ciudad es de algunas fuentes cercanas que 
tiene manantiales de agua razonable los regalados beuen de 1 otros ríos, y fuen
tes mejores ([IIC son distantes a dos, y tres leguas. Pasa por junto a la ciudad 
vn arroyo perpetuo de malagua salobre (¡ue sirue de labaderos de ropa blanca, 
y con esta agua muelen (llléltro molinos de a dos piedras que ay muy cerca en 
que se muele todo el trigo que aqui se gasta: muele cada piedra entre noche 
y dia de veinte hanegas arriua, son de vezinos del pueblo. La Prouision de 
todo lo necessario para esta ciudad se haze en recuas de mulas porque no ay 
caminos llanos abiertos para carreteros, los recueros que aquí entran son casi 
todos vezinos de Mexico, estos traen de alla ropa de Castilla de todos generos, 
y lo mismo de la tierra, traen vino, vinagre, azeite, almendra, pasa y 1 otras 
cosas de este genero. Tamhien meten recuas todo lo que es bastimentos de 
harinas, maiz, pescado de las cercanías de esta ciudad donde se coge como 
luego diremos. 

No ay en esta ciudad estudio ni vniuersidad, solo se lee latin y rethorica, 
en el Colegio de la Compaília para lo qual se 1 obligaron por cliezmill pesos 
([Ue el obispo don frai Domingo de Alc;:ola con beneplacito del cabildo les dio 
para fundar su colegio sacados de los bienes del hospital de esta cathedra. No 
ay tan poco colegio seminario de cuya causa padece la cathedral gran penuria 
en el seruicio de coro y altar sobre lo qual se a ya suplicado a su Magestad 
por 1 obispo y cabildo que de, su Real permisso para c1ue se funde y no se ha 
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seruíclo d(' responder a esta justa peticion. 1 ,a altura y graduación de esta ciudad 
diz<~n que es en mas de HJ grados de la equinoeial a la parte del norte. Su 
temperamento es mas calit~nte que frío, t>S penoso el calor desde Abril a Sep
tiembre y mal sano a todos, en especial a los rescien entrados y venidos de 
tierra fria. Las Pnfermedades que generalmente engendra ('ste temple son ter
cianas que dan con grandes fríos y fiebres y con grandes congojas mayormente 
las <Jlle llaman los medios dobles: aunque nadie muere dellas, su cura es san- (Folio 8 frente) 

grias y purgas de cm1afistola, y cosas frescas. Las enfermedades de gota y 1 orina 
se encarnizan mucho en esta ciudad quando dan que consumen al hombre hasta 
llenarle a la sepultura. Las cercanías <pre tiene esta ciudad son en estammanera, 
por la parte meridional le cae la pronincia que aca llaman de Abalos, que tomo 
el nombre de su encomendero, tras esta se signen 1 otras por este mismo rumbo 
hasta la mar como luego diremos. A la parte oriental le cae la prouincia de 
Michoacan y su 1 obispado cuya raya esta a diez leguas de esta ciudad en vn 
pueblo que llaman Ponzitlan. A la parte septemtrional le cae la ciudad de <::aca-
tecas y a la 1 Occidental la ciudad de Xalisco 1 o Compostela. Tiene este Reino 
de juriscicion sobre docientas leguas caminando de Norte a Sur, y caminando de 
Oriente a Poniente tendra mas de sesenta 1 o setenta sin tocar en la Bizcaya. 
El pueblo de ynclios mas cercano que tiene es a legua y de aquí van creciendo 
leguas y distancia. El pueblo de españoles que mas cercano tiene es a treinta le-
guas. La tierra llana y fertil que tiene estee Heino es mucha, y salpicada en 
distintos lugares y valles, pero la fragosa y aspera y esteril, es mucha mas por-
que goza de las serranías de sant Pedro de Analco y Guainamota y de los 
Coras que son sobremanera dobladas, calientes, y esteriles, y en estas hauitan 
como en refugio contra enemigos los yndios chichimecos barbaros que sustentan 
de solo raizes frutillas, ca9a y pesca. Los montes de esta ciudad son muchos y 
buenos, estan a legua y 1 otros a mas, la arboleda siluestre que produzen son 
pinos, enzinos, robles, y 1 otros generos de arbustos, y chaparrales, no ay en 
ellos ningun genero de bellota ni piñon. Quien destos montes se aprouechan 

Parece que falta el folio puesto por el autor porque al número 8 escrito de su puño le 
colocaron un O a la derecha y hoy es el 80 de la foliatura general con tinta, correspondiente 
al número 79 con lápiz. 

son los yndios en cuyo districto caen, en que cortan leña, vigas, tablas y 1 otras 
rajas que todo traen a hender a esta ciudad, y con lo procedido comen y visten 
y pagan sus tributos y pasan su vid. Lo que mas en grueso se siembra en las 
cercanías de esta ciudad, es trigo, y todo ello de riego, sin esperar ni hauer 
menester e que del cielo, son las cosechas certissimas, solo tienen algun riezgo 
de los hielos de Man;:o y Abril quando esta ya en <;urron 1 O espigado, siem
brase por Septiembre y Octubre, No siembran en este Reino con aguas del 
cielo como en nueua España por dos razones, la primera porque aquí comien9a 
a llouer tarde que es por fin de Junio, y yela luego por Octubre, y toma los 
trigos en leche, la segunda porque el trigo de temporal no sale bueno sino prieto 
y añublado, y lo de riego sale marauilloso. Las tierras son generalmente flacas 
que no acuden mas que a diez por fanega algunas a veinte pero pocas. Distan 
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las labores de esta ciudad la c¡ue rnas lejos doze leguas, lwndcsc el trigo por 
pregmatica a diez y ocho reales, traginase cu mulas a costa de los dueüos, muc
lesc en los molinos arriba dichos. Tarnhicn ay españoles que siclllhran maíz 
aunque pocos. Esta semilla aeude a cinquenta, sesenta y ci<~uto por fanega su 
precio es variable y sin pregrnatica por causa de los ymlios que le traen a hender 
a corno pueden que es a ocho reales, a doz<\ y a diez y seis reales, como es d 
año. Ceuada no se siembra en este Heino <jlJe como de tan caliente temple no 
se da esta semilla bien sino escasamente, no haze falta. Danse en esta ciudad 
y sus contornos todas las hortalizas de Espaiia muy buenas y cu gran abundan
cia, aqui incluyo <juantas legumbres se henden y dan en Castilla, no tiene co
rrespondencia ni salida estos sembrados y legumbres sino para esta ciudad donde 
todo se consume. La carne a valido barata hasta agora, pero ya el dia de 1 oy 
es mas cara en esta ciudad que en Castilla respectiuamente, porque dan dos 
libras y media de carnero por vn real y nucue de vaca, y a nacido este daño 
de no executarse con rigor las justas prohiuisiones que ay fechas por los gouer
nadores en razon <Jlle no s<~ saquen vacas hembras dcste Heino para 1 otros, y 
que no se maten tan a hecho como se matan en muchas partes, que se color 
de algunas licencias <jue los que gouiernan suelen dar para <Iue se maten algu
nas vacas con numero señalado, suelen matar y matan muy muchas mas. Nace 
tambien este dmio por los muchos ladrones espaüoles, ynclios, negros y mulatos 
CJlie matan en el campo mucho ganado mayor por solo aprouecharse del sebo, 
<ptando no ay <juien les compre la carne. Y esto hazen muy a sn saluo por ser 
la tierra muy larga y poco poblada, y no hauer Hermandad de Justicia que la 
corra y traiga esto por offlcio. Y assi estos grandes valles <Iue pocos aí'íos 1 a 1 
estauan cubiertos de ganados, no se halla el dia de 1 oy en todos ellos vna res 
vacuna. El precio dd pan es por postura dan tres libras por vn real, lo mismo 
es en la postura del precio del vino y vak por ella doze reales el azumbre. 
Ay en los contornos algunas estancias de ganado mayor de vacas y de yeguas 
y crías de mulas que es la grangeria de mas tomo por las mochas que se con
smnen en el heneffido ele las minas, de cabras no ay cria que no medran ni 
menos de ganado 1 ovejuno, sino en poca quantidad y esa de yndios. La ciudad 
se prouee de grandes cameradas que entran en este Reino del de la nueua 
Espaüa a inuernar, <pte como es tierra templada y hurneda ay pasto mas con
seruado de los hielos, que en nueua Espaüa. Ganado de cerda se da en gran 
quantidad aum1ue no ay crías gruesas deste genero. Vale vn carnero en pie 
eatorze quinze y diez y seis reales, vna vaca veinte y quatro, vn nouillo de 
heclad quarenta y ocho reales, vna mula no domada de veinte a veinte y cinco 
pesos, vna yegua cinco, vn burro cimp1enta y quando es aventajado suele valer 
cien pesos. Tiene en sus contornos esta ciudad mucha caya de pelo, en los 
montes muchos benados y cierbos y en los llanos muchas liebres berrendas que 
no ay en Espaüa deste genero, corren velosissimamente, es muy prouado el golpe 
que las mata. Ay de pluma muchas anyares brabas pardas que no ay en Cas
tilla, mucha grua, patos de muchos generos, y 1 otras aues menores todas comes
tiles, vienen todas siempre a entrada de Inuierno, posan en lagunas y cienegas, 
comen tambien en los rastrojos de trigo y maiz. Los espaüoles matan esta cac;;a 
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con arcalnu. vsamlo de calwstrillos bnev 1 o cauallo, matan mucha cantidad. 
Los .vnclios la loman con liga y pega ptw~ta en sus comedores, donde se enligan 
las alas y no puC'dcn holas, cntiendese que esta gran summa de aucs viene y 
se cría en la Florida en sus desiertos y pantanos, pon1uc las vemos venir en 
grandes manadas de hazia alla que es el Norte, y quando se bueluen toman 
la misma derrota. Ay tambien gran suma de palomillas y tortolas siluestres que 
vimen tambien por este tiempo, pero la cantidad de tordos (}lte vienen es in
ereib!P, son muy nocibos a los sembrados de mahiz y trigo, porque en enpesando 
a granar sino ay quien los abientc en vna 1 ora destruyen vna gran hac;a de 
trigo y assi es no pequeño el gasto que se haze en abentar estas auecillas las 
<¡uales se erian en juncos y eaíiaucrales de cienegas en gran cantidad. El Río 
mayor que ay en esta tierra es vno <1ue nasee diez leguas de Mcxico en vn 
pueblo llamado Ialatlaco, y alla le llaman el rio de Toluca, y aunque tiene su 
naseimiento 1 ochenta leguas desta ciudad, pero enderec;a su corriente a este 
Heino de la Galizia en el qual cmmnunmente le llaman el Hio grande aunque 
segun historias le puso Nuíio de Gnzman por nombre del Spiritusancto, pasa 
por vna legua grande de esta ciudad poderosissirno, no se badea sino es por 
la seca y esto en pocos vados, eria mucho peseado en abundancia y bueno la 
mayor <Juantidad es de bagres grandes y medianos, sardina gruesa, bocudos y 
pcjerreyes menudos, tomanse algunas truchas buenas, y un pece grande que 
llaman robalo cuya comida es tan regalada como la del sollo en Castilla, aunque 
estos son muy raros. El rio es nauegablc con barco y en partes con nao, pero 
impidenlo, los muchos saltos que haze, y las grandes peñas eminentes que a 
treeho tiene. Haze entre 1 otros vn famoso salto quatro leguas de esta ciudad 
de quarenta estados de altura al parecer todo de peña ciua tejada, tiene de 
anchor vn gran tiro de ballesta, descuelgase por esta anchura todo el rio por (No está marcado 
ygual que (1uanclo viene muy crecido, es vna vista hermosa, rara y admirable, el folio 10) 

haze tan gran ruido que se 1 oye a mucho trecho, y a los presentes ensordece, 
de su golpe en vnas graneles peñas abajo, del qual resulta arriua vn tan copioso 
rocio <JUe subido en lo alto haze vna nuue de (1ue torna a llouer menuclamente 
en espacio de cien pasos, y en esta nube estampa el sol el iris muchas vezes 
que causa gran apassibilidad. Llega este rio a este Reino tan hondo y abarran-
cado que no se siruen del para sacar acequias y regaderas, en su nacimiento 
es de tan maJagua que en muchas leguas no se puede beuer, pero en este reino 
por las muehas buenas que se le juntan y por el quebrantamiento que en su 
largo curso hazc entre tantos peñascos y saltos, viene delicadissima y sana sobre 
manera. Haze este Río quinze leguas de aqui en el paraje de Jamai y Chico-
naguatenco vn lago, laguna, 1 o mar, a la tra9a y forma del que escriben que 
haze el Jordan en el paraje de Genesareth, que llaman mar ele Tiberio de la qual 
laguna sale este Rio con la misma pujan¡;a que entra corriendo por medio 
della, cuya corriente se percibe con la vista quando la laguna esta sosegada que 
entonces se ve el raudal del río claramente, es esta laguna de quinze leguas de 
longitud de punta a punta, de latitud debe de tener al parecer siete o 1 ocho, 
es el agua dulce y delicada sobre manera, que por tal se beue en quantos 
pueblos tiene en sus riueras que son muchos, es muy hondable que se pudiera 
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en partes nauegar seguramente con nauios de buen porte, liiilpia sobrenuuwra 
<¡ue no cria en si yerba alguna en que se parece a la nmr, y aun en enojarse 
como ella, teniendo sus tempestades no corno quiera, y quiebran sus 1 olas 
de tumbo en la costa que hazc muy gran ruido. Cria entre 1 otros peces vnos 
que los yndios llaman en su lengua Mexicana Amilotcs, y el cspaiíol le llama 
pescado blanco, es el mayor de media hara su carne exye(l<~ en blancura a vna 
leche cuajada, el gusto como de carne tan delicada, no es apetitoso, sino se 
ayuda de condimentos, es summamente sano que se da a qualquiera enfermo, 
comense ele vna vez muchos sin rczelo que daiíe. No me acuerdo de hauer 
comido en Castilla pec;:e que se le paresca, sola la azcdia de Seuilla le remeda 
algo en lo delicado, no tienen espinas mas que sola la de la annazon. Ay 
mucha quanticlad a su tiempo, y corrcmpese muy en hreue, no adlllite sal por 
su delicadeza ponpw con ella se engarrota y jamas la despide aunque le remo
gen. Llamase esta laguna por aca la de Chapala que es nombre de vn pueblo 
marítimo <¡ue tiene en s11 ri11cra, naueganla los yndios con canoas y ehalupillas 
pe<¡ucñas ahoganse muchos en las tempestades que sobreuienen repentinamente 
sus costas son calientes y anssi se dan en ellas mucha quantidad de naranjas, 
cidra, y limon, granada, y vha, y muchas frutas de la tierra. Dase aquí admira
blemente miel de colmenas porque las auejas la fabrican de la flor del azahar 
a que huele y saue es delicada y blanca sobremanera. No tiene este H.io nin
guna puente de madera ni piedra por su mucha anchura, el pasaje del es en 
vnas partes en harca con maromas, en 1 otras en canoas chalupillas, en 1 otras 
en balsas fundadas sobre tccomates que son vnas grandes ealabac;as, guianla 
dos yndios 1 o mas <pw van nadando asidos de la misma balsa, es pasaje muy 
seguro 1 ganan la vida algunos yndios a estos pasajes y hauitan en las riueras 
<kste río asistiendo a este 1 officio fenece 1 ochenta leguas de aqui en un pueblo 
que llaman ~~entkpec donde entra poderosissimo en el mar del Sur y allí 
cumple su dehito natural que es morir y rematar en el mar de do salio. Esto 
es lo que conforme al interrogatorio podemos responder de las propriedades de la 
<;:iudad de Guaclalaxara de las entradas y salidas della, de las ocupasiones, y 
grangcrias de los vezinos y concluyamos con dezir que aunque el temple es 
caliclo y dejatibo como arriua queda dicho: viuen con salud y buena color todos 
los hauitadores en especial hauiendo passado en ella vno 1 o dos años. Y danse 
muy bien todas las frutas de Castilla e<;:epto peras, y manc;anas. Tambien se da 
todo genero de agro de 9idra, toronja, lima, y limones. Acostumbran los vezínos 
a tener estos arboles ele naranja y limones en los patios de sus casas para 
gozar de la fraganc;:ia del azahar a sus tiempos y esto se haze en mayor numero 
en los monasterios. 

Salida de Guadalaxara hazia la vanda del Sur. 

Saliendo de esta ciudad de Guadalaxara hazia la vanda del Sur, a dos 
leguas esta el pueblo de Toluquilla poblazon de yndios que tendra 9iento y 
cinquenta vezinos y la doctrina dellos es del conuento ele sant Francisco que 
esta en la c;iudad, es de su mismo temple, donde se dan algunas frutas de 
Castilla y todo genero de agro, son las tierras llanas y fertiles, cogen estos 
yndios mucha cantidad de maiz con que crian aues, que lo vno y lo 1 otro 
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es la principal grangcria dcstt· pueblo, tiene dentro del vna caudalosa fuente de 
agua eo que se riegan algunas heredades de trigo que ay en este valle que 
para ambas semillas es muy fertil. Tres leguas adelante esta el pueblo de 
Cagítitlan ele ynclios. Abra sesenta vezinos dodrina de franciscos y del mismo 
temple tiene este pueblo vna laguna de tres leguas de largo honda, clanse en 
ella algunos peces menudos buenos de comer. Quatro leguas adelante está 
el pueblo de Chapala de cíen vezinos ynclios, doctrina de franciscos, de temple 
mas calido danse frutas de Castilla de tierra caliente todo genero de naranja 
limon y cidra, membrillo, granada y higo, esta de Guadalaxara vía recta y en 
la riucra de la laguna grande que otras queda dicha que llaman de Chapala 
Vna legua adelante esta el pueblo de Agígíc en esta misma riuera de hasta 
qninze vczinos doctrina de franciscos y del mismo temple que Chapala y 
de los mismos frutos ay en el comedio destos dos pueblos vn baño de agua 
regalada templada, que mana caliente en la misma riuera de la laguna, es 
salutífera el agua, y donde se bañan enfermos de resfriados y dolores. Quatro 
leguas adelante esta el pueblo de Jocotepec de sesenta vezinos yndios sitiado 
a la riuera desta laguna temple algo mas frío es doctrina de franciscos tiene 
en sus terminos estancias de espafíoles de ganados mayores y labores dista de 
Guaclalax\l vía recta quinze leguas. Cinco leguas adelante esta el pueblo de Teo
cuitlatlan de veinte bezinos yndios temple algo calido doctrina de frailes fran
ciscos. Quatro leguas adelante esta el pueblo de Atoyaque de yndios, del mismo 
temple, tiene ciento y cinquenta vezinos y es doctrina de franciscos, ay en 
este pueblo vna laguna de quatro 1 o cinco leguas ele largo, donde se toma 
algun pescado menudo dista de Guadalaxara 18. Dos leguas adelante esta 
el pueblo de Amatitlan casi todo despoblado ay en el vn ojo de agua muy 
caudaloso con que se riegan muchas tierras de pan lleuar y muelen molinos, 
es doctina de frailes frangiscos, tiene en sus alrrededores gruesas estancias de 
ganados. Vna legua adelante esta el pueblo de c;ayula muy grueso que tiene 
mas de seiscientos vczinos yndios casados es doctrina de frailes franc;iscos 
dista de GuadaJaxara diez y 1 ocho leguas. Luego esta el pueblo de Amacueca 
de la misma doctrina abra 1 ochenta yndios casados esta a la ríuera de la 
laguna de Atoyaque. Otra legua mas adelante esta el pueblo de Techalutla 
doctrina ele franciscos tendra ochenta vezinos yndios casados y esta a la riuera 
desta misma laguna dista de Guadalaxara 1 onze leguas. Tres leguas adelante 
esta el pueblo ele Tzaqualco doctrina de frailes franciscos tendra quatrocientos 
vezinos yndios dista de Guadalaxara diez leguas, ay vna legua cleste pueblo 
vnas fuentes y vaños ele agua muy caliente a la riuera desta laguna de Atoya
que, y entre estas ay otras fuentes que manan lodo y barro prieto, y summa
mente caliente, que es cosa bien rara en el mundo, y mana este lodo con 
algun ruido a manera de quando en vna paila yeruen pobadas 1 o 1 otra cosa 
semejante, y como este barro sale tan caliente, ello mismo se saca y haze 
costrillas, y hecho poluo lo lleuanel ayre por ay. Ay a la redonda deste 
pueblo lindas montañas en las quales se crian gran summa de benados, corc;os, 
y en esta laguna gran cantidad de gansos y grullas que vienen a su tiempo a 
comer en los rastrojos. Seis leguas adelante esta el pueblo de Tlajomulco, 
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doctrina de frailes franciscos <jUC tiene <jllinicntos yndios casados repartidos 
en la cabecera y sujetos, es pueblo de lindo temple fresco y vicioso donde se 
dan en estremo todas las frutas de Castilla, tiene lindas montañas de que 
esta r;eñido donde ay gran cantidad de bcnados y cor<;os. TierH' en sus alrre
dedores y tenninos muchas lwr<'dades de trigo de riego y muchas estancias 
de ganado mayor y menor <JUC es la principal prouision de esta ciudad ele 
Guadalaxara de donde dista cpmtro leguas, tiene muy lindas aguas y fuentes. 
Caminando hazia la misma parte declinando al Poniente esta el pueblo de 
Cocula doctina de frailes franciscos tendra duzicntos vezinos yndios, temple y 
tierra apassihle donde se dan muchas frutas de Castilla, tiene <'11 sus alrrcde
dores muchas y muy buenas tierras para la semilla de maiz donde los yndios 
y algunos cspaíiolcs tienen muy buenas y gruesas heredades de maíz de que 
se prouce esta ciudad de Guadalaxara de donde dista diez leguas. Siete leguas 
adelante esta el pueblo de Tecolotlan doctrina de franciseos, donde abra ciento 
y cincpwnta yndios casados es ele temple fresco de lindas aguas y montes y 
de encomenderos, dista de Cuadalajara diez y siete leguas. Dos leguas adelante 
esta el pueblo de Autlan quedando en este comedio muchas estancias de gana
dos mayores labores, y heredades de maíz y trigo, es doctrina de frailes han
ciscos, de temple caliente en d qual solo se dan frutas desta tierra no es sano 
para espaíioles ni aun para los ymlios naturales y assi ay muy pocos. c_;inco 
leguas adelante hazia la mar esta la villa de la Purificac;ion, poblazon, y vezindad 
de españoles, que <JUanelo la visite tendría quarcnta vezinos, es tierra muy 
caliente y enferma, y abundante de todas frutas, y legumbres de tierra caliente 
pasa por ella vn muy fresco rio de lindas aguas, donde se pesca mucha diuer
sidad de pe~·es y muchas trichas, son los vezinos desta villa muy pobres, su 
trato y grangerias es de ganados mayon•s vacunos y de mulas; algunos tratan 
en mercaderías de China y ropa de la tierra, no se da aqui trigo por ser la 
tierra tan caliente•, dista de la mar del Sur seis leguas, tiene vn puerto c;ercano 
que se llama la Nauidad nueue leguas. Esta villa poblo Juan Fernandez de 
!lijar eauallero natural de c_;aragoc;a por comission q le dio el gouernador Nuño 
de Guzman el aíio de treinta y seis, a ydo en diminuc;ion por la mucha mortan
dad Cjlte a hanido de los ynclios de los pueblos comarcanos con cuyo seruic;;io 
tenían los Eapañoles sus estanr;ias, haziendas, labores y grangerias en pie, 
mayormente las huertas ele los arboles que aca llaman del cacao, que esplanta 
muy achacosa y recpiÍcrc sumo y continuo regalo. Tiene esta villa su yglesia 
parrochial cuya vocacion es de la Puriflcacion con vn beneficiado, sustentase 
la fabrica della con el noueno y medio de los diezmos de su districto, y el 
clerigo con parte de sus nouenos y con alguna ayuda de costa de la admi
nistrar;ion que haze en algunos pueblos comarcanos a esta villa todos de poco 
momento. Y caminando por la costa hazia el Poniente quinze leguas adelante 
estan vnos puc·hlos de yndios c¡ue llamn de Piloto y los Coronados, y es la 
vltima poblazon que este 1 Obispo tiene por esta perte y luego se sigue tierra 
despoblada por la costa adelante, es doctrina de frailes franciscos la ele estos 
pueblos, y los yndíos dellos no tienen poblazones formadas sino raneheados 

1 



DESCHII'< :10¡.,; <:FOCHA l'lllCA 303 

al tiempo antiguo, atlll<Jil<' christianos y administrados y aqni vna salina grucssa 
de su Magestad tratan en ella todos. 

Y voluiendo a la villa de la Purifica9ion tiene a la vanda del 1 Oriente dos 
prouincias <JlH' llaman de Amula y Tcncmastlan, y Qapotitlan al Norte, que 
en tiempo de la gentilidad fueron muy gruessas, y de tierra muy caliente que el 
día de oy casi no quedan ni aun scüales, y los pocos yndios <¡uc an quedado 
son doctrina de frailes franciscos y visita que diximos del pueblo de Autlan. 
El puerto de mar que tiene esta villa se llama de la Nauidad donde se hizo 
la enharcacion primera de la gente <]UC fue a dcscnhrir las Philippinas quando 
fne por general Miguel Lopez de Legaspe, y la enbarcas;ion deste puerto se 
paso al de Acapulco mio de sesenta y <JUatro que es el que 1 oy se vsa, por 
estar de Mexico ciento y treinta leguas, donde se traginauan las mercaderías 
y lleuauan los bastimentos, y matalotajes eon grandissimo trabajo, por la mucha 
distancia que hauia, y son menos la que ay de Mexico a Acapulco. Es este 
puerto de la Nauidad de vna vahia capaz, y segura. Los vientos que mas 
predominan aquí son del medio dia, y del Poniente, porque en esta mar del 
Sur communmente le haze respaldo la tierra de nueua España para <Jne no 
soplen en ella los Nortes. Tiene esta villa de la Purifica¡;ion en sus contornos 
marauillosas montailas pobladas de grande espesura y diuersidad de arboledas 
siluestres donde ay gran suma de benados, cor9os, tigres, y leones, y estos 
hazen mucho daüo y estrago en las crías de los ganados mayores. Y en las 
tierras llanas desta villa hazia la mar ay cienegas y humedades donde crian 
y concurren muchos patos, an¡;eres y grullas. Las casas de los vezinos todas son 
de adobes y pequeñas, tienen algunos esclabos para su seruicio, dista de Gua
dalaxara <]uarenta leguas, proueese el beneficiado della por oposision y con
curso en conformidad de la cedula del Real patronazgo. Traginase con recuas 
todo quanto se mete y saca de prouision y mercaderías en esta villa. Saliendo 
pues desta villa de la Purificacion caminando hazia el Norte se va a vn pueblo 
de yndios llamado Araon de hasta treinta vezinos: doctrina de frailes han
ciscos, y de temple caliente, aquí se coge mucha summa de ¡;ar9aparrilla, pla
tano pasado y miel que es la grangería destos yndios, dista de la Purifi¡;acion 
diez leguas. De aquí se va a las minas de 1 Ocotitlan caminando quatro leguas Minas de Ocotítlan 

poblazon de espailoles, y de temple frio, tiene cinco haziendas y yngenios 
molientes y corrientes dos de agua, y las demas de mulas, Son estas minas de 
beneficio de azogue doctrina de clerigos que se prouee conforme a la cedula (Folio 13 frente) 
del Real patronazgo, tiene muy gruesas montañas de arboledas de pino dista 
de Guadalaxara treinta y cinco leguas. Ocho leguas destas minas haziala vanda 
del Poniente esta el pueblo de Tlalpa de vezindad de treinta yndios de enco-
mendero y doctrina de clerigos temple frío y de buenas aguas. De aqui esta 
el pueblo de Mascote de quarenta yndios vezinos, temple frío y doctrina de 
frailes Agustinos, tiene montañas de arboleda donde se cría mucha y muy 
buena miel y tiene en su districto muy buenas estancias de ganados mayores. 
Doze leguas de aquí hacia el Poniente estan las minas de 1 Ostoticpac, donde M. de Ostoticpac 

ay tres reales distintos de españoles, tiene cada vno su clerigo por vicario 
que se prouee conforme al Real patronazgo, es temple frío ay en estos tres 
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Heales diez haziendas las cinco son yngenios de agua y las demas de mulas 
es todo el heneffkio de azogue dista de Guadalaxara Adelante de estas minas 
seis leguas esta el pueblo de Ostoticpac, donde ay treinta yndios vezinos doc
trina de frailes franciscos y de encomendero el temple es caliente, y tiene muy 
lindas fuentes de aguas calientes donde se curan muchas enfermedades, y anssi 
mismo fresquissimos ríos donde se pesca cantidad y diuersidad de peces corno 
es, rohalo, bagres, y truchas. Diez leguas adelante esta el valle que clizen de 
Banderas que antiguam' •·. fue la tierra mas poblada desta Galizia, y agora no 
tiene mas de seis poblcsuelos de poca consicleraeion, doctrina de clerigos y 
proueese conforme a la cedula del Heal Patronazgo. Es costa del mar del Sur 
y vaten sus 1 olas en el mismo Valle el <Jual tiene catorzc leguas de largo y 
seis de ancho, es sunmHunente calido y donde se cria mucha diuersidad de 
sabandijas ponyoílosas que assi por esto como por ser el temple calidissimo 
se a <.:onsumido la gente. Este 9<.:r<.:ado de rios caudalosos que entran en la mar, 
y de monta!ias silucstres donde ay tambien muchas arboledas c¡ue licuan frutas 
de la tierra. Ay a<1ui vna pohlazon mal con9ertada de hasta veinte vezinos 
espaüoles, scüores de deredades de cacao y tambien de haziendas de ganados 
mayores, yecrias de mulas juntamente con esto tienen sus pescas en la mar 
donde cogen muchos gcncros de pe9es los c¡ualcs venden en las minas eomar
canas. Saliendo cleste valle hazia el oriente esta a tres leguas vn pueblo llamado 
TintO<ltte de hasta doze vezinos yndios hauiendo sido de muchos, anse acabado 
por el mal temple que es muy caliente. Tiene vna famosa pesquería de ostia 
ase hallado en este pueblo y otro que esta dos leguas adelante llamado Pon
toque, y en 1 otro llamado sant Francisco donde baten las olas de la mar ay 
perlas muy ricas y no a hauido curiosidad de parte ele españoles en buscaBas 
y las (¡ue se an hallado an sido en poder de los yndios son estos pueblos 
do<.:tina de clcrigos y tienen los vezinos por grangería la pesca. Cinco leguas 
adelante esta el valle ele Ialtemba poblado de heredades de cacao, aydo en 
diminucion por falta de los yndios, y hauersc trocado aqui los temporales 
no es tierra avezindad, por las muchas aguas montes y mal temple. Caminando 
tres leguas esta el valle de Chila de hasta 1 ocho vezinos doctrina de clerigos, 
temple caliente, tienen esto vezinos muchas heredades de cacao, y haziendas 
de ganado mayor, ay éHlui muchas antiguallas de edificios caminos muy abier
tos, y sciiales ele hauer hauido mucha contratacíon y mucho numero de gente, 
ay ya muy poca por los malos temples, tiene muy buenos ríos y montes con 
espesura y arboleda de frutas de la tierra. Ay mucho ganado vacuno perte
neciente a esta hazicndas. Tres leguas mas adelante hazia la mar esta el puerto 
(1ue dizcn de Chacala donde vienen a surgir los barcos de contratacion de 
particulares <1ue van a Acapulco a emplear en ropa de China y vinos del Pirú, 
y otros tienen grangerias en la sal que traen a vender de la prouincia de Culia
can. Este puerto es donde surgio el ingles don Thomas Calclrens quando robo 
la nao Sancta Ana, cae sobre Californias es puerto muy conuiniente para si se 
obiesen de poblar las Islas Californias y descubrirse las Marias que son tres 
muy <.:ercanas a este puerto donde ay edificios y muestras de hauer hauido 
mucha gente y al presente no ay ninguna ni noticia que se aya hecho, anse 

1 
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hallado en estas Islas algt!llas salinas aunque de poca fortal<•za de sal. Tambíen 
se 1 an sacado metales tlciias de plata y oro de mu~· buena ley )' nmchos 
cobrizos dista ck Cuadalax'l quarcnta leguas. Siete leguas de aquí corriendo 
hazia el i\'ortc esta la eitt'~ ele Compostt·la llalllada de Xalisco por 1 otro nombre Ciudad dP Com

dc hasta \'cinte \'c•zinos cspaúolcs, temple no nltl_v calido, y doctrina de clerígos postclll 

qtw s<· proucc confomH· a la ccdula del Hcal patronazgo ay en su circuito 
¡nwhlos de yndios de poca gente: tiene cstaucias y labores donde se coge 
lllll<'ha cantidad de trigo ~- maii'., y a~· mucho ganado Ili<I)'Or y menor de obejas, 
cría de mulas y de la cerda. Ay assi mismo gran cantidad de• mieL y vosqucs 
de naranja, 1 ima, y 1 imon de donde se saca mucha agua de azahar muy rica 
tienen por grangcria esto. en sus contornos ay apacibles montes, y en ellos 
l)('nados, corc_·os y coucjos. y en algunas cicnegas y lagunas gran summa de 
ca~·a de pluma como son anr,~an•s. patos~' grullas. Ay ac¡ui l'Il esta ciudad quatro 
molinos de agua para molc·r trigo, fue en ella la primera full(ladon de la 
Heal audien~·ia que vho <'ll este HPino y la asignac,·ion ele la catheclral y asis-
l<'m~ia del Obispo ele donde tomo cstt• Obispado <'1 nombre de Xalisco. 

2a. Salida de Cuaclalaxara entre Poniente y l'\orte. 

Tornando a salir de Guadalaxara licuando el rostro y camino hazia el 
Poniente esta a tres leguas el pueblo de Ocotlan que es cabec;era cuyos sub
jetos son, locotlan, Iztlan, Tec¡uecistlan, <;apopa, <;.=oc¡uipa, Mczquitlan. Ate
maxaque, Sant Christoual, y Capala, distantes muy pocas leguas vnos de 1 
otros es doctrina de dcrigos proueese conforme a la ccdula del Heal patro
nazgo, tendra <Juatro cientos ynclios vezinos escasos en la cabecera y subjetos 
es tierra donde se coje mucha y muy buena fruta de Castilla y ele la tierra, 
y mucho algodon de c1ue tejen sus bestidos tiene muy lindas montafi.as donde 
se prouee esta ciudad de maderas para los edificios, como es, tablazon, vigas, 
leí'ia y lo demas necessario. Lo <rual tienen por grangeria los yndios, y tambicn 
el maíz que cogen y aues <JUC crian, y juntamente alcan9an los pueblos de 
Sxcatlan y Copala la pesquería y aproueehamiento del Hio grande por estar 
sitiados en la cercanía y riuera del <JUC como haze aqui vna barranca honda 
haze en ella gran calor y se dan muchas frutas de la tierra ele todos generos 
en particular cirhuelas ele diferentes gcneros y muchas caüas de que se haze la 
azucar. Quatro leguas adelante esta el pueblo de Tlala que es de encomendero 
de hasta cinc1uenta yndios vezinos doctina de clerigos <pw se proueen conforme 
a la eeclula del patronazgo Heal, tiene algunos subjetos <pte por todo haran 
sien vezinos escasos. Tiene este pueblo vn valle <jue llaman de Tlala famoso 
en fertilidad assi para semillas de trigo y maiz, como para pastos de ganados 
mayores y menores, tiene ríos y fuentes que lo riegan por todas partes, y assi 
tiene cinco 1 o seis labores de trigo y maíz de espaüoles gruesas y bien funda
das que en vna dellas sola se cogen mas de quatro Illill hanegas de trigo y 
cada vna tiene su molino propio donde muelen sus harinas y todas ellas se 
licuan a la ciudad y a otras partes <JUC demas de ser esta harina muy buena 
es la qu en mayor cantidad entra en la ciudad. Tienen los rios de este valle 

(No está marcado 
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JlHJc:ho v huen pescado v av en el vnm vaiios de agua caliente adonde acuden 
a curar~c muchas pt·rso~ms' que padecen de dolores y llagas donde comigucn 
salud. Los yndios viejos de este pueblo de Tlala 110s cumtan que por traclicc:ion 
muy antigua de sus padres y abuelos, saucn como en los ticlllpos passados 
vinieron a este valle por la parte del 1 Occiclenk vna gran tropa de gigantes 
ele muy disforme estatura (jtLC en lllltnlTO dizcn los ymlios eran quatrocicntos 
y que entre ellos 110 vino mugcr alguna, y que llegados a este valle causaron 
tanto tPmor en los naturales del, <jUe algunos se huyeron, y los que quedaron 
h·s dauan por trilmto a cada vno cierta eanticlacl de mugcrcs para solo hazerlcs 
de c:onwr, y JJIIIchas no eran bastantes segun lo que comia!l y dizen tamhicn 
los ymlios dcste valle c1uc como estos Gigantes no trajeron mugcres cometían 
entre si el peccado torpe, en pena de lo qnal los hauia hancgaclo una gran 
av<~nida de aguas conque se consumieron todos. Y <JWlllta verdad sea esta 
110 lo sa1wrnos, pero lo que cmos visto por vista de ojos son algunos huesos de 
sus scpulchros d<~ inereible grandeza y en particular vimos aqui vn hueso que 
era d<' vn muslo que solo el tenia siete palmos de largo y la ehoquesuela 
c¡uc encaja en la <;ca era como vna botija comnnm en grandeza y desta 
proporsion emos visto 1 otros huesos <pte oy dia cstan ac¡ui. A vn lado de la 
parte del Norte clestc valle esta el de Tequila pnehlo ele yndios en que ay 
ciento y diez wzinos doctrina de clerigos llue se prouee conforme al patro
nazgo Hcal, es de temple caliente donde se dan muchas frutas de la tierra 
y algunas de Castilla como son granadas, durasnos y membrillos, danse muy 
bien las de mata como son, melones, pepinos, tunas, y muehos cañaberalcs. 
Tienen por grangcria vender estas frutas, y tamhien a u es, y maíz: passa por 
aquí vn rio donde se aeogc mucho yhuen pescado bagre y sardina. Esta este 
pueblo fundado eu las aldeas de vna de las mas altas sierras que ay en esta 
tierra y muy poblada de arboledas silnestres ele muehas diferencias, crianse 
en estas espesuras muchos tigres, y leones que hazen gran daño en los cauallos 
de los yndios; en el mas alto picacho clcsta sierra nace vna fontana cauda
losa de agua frigidissima y christalina eosa marauillosa y para ver, dista de 
Guadalaxara diez leguas A la vanda ele! Sur del valle de Tlala estan las minas 
de Guachinango que en sus principios fueron de mueha ley, anse dejado de 
beneficiar por falta de gente, y no por falta de metales, porque 1 oy tienen 
mas ley cpw a los principios, y las vetas mas anchas, el benefficio que 1 oy 
tienen es por azogue. Ay dos haziendas ele molinos con mulas. En este comedio 
y distancia (¡ue ay del pueblo de Tlala que son doze leguas no ay poblazon 
ninguna de yndios sino estancias de ganados mayores y crías de mulas: tiene 
muy lindas tierras para la siembra de trigo y maiz y no se cultiuan por falta 
de gente: ay por estos ahTededores destas minas muy buenos montes de arbo
ledas siluestres, y en ellos benados em·9os y leones, es esteril de aguas u danse 
muy bien todas las frutas de Castilla, es doctrina de clerigos que se prouee 
conforme a la cedula del patronazgo Hcal. Siguiendo mas adelante cinco leguas 
esta el pueblo llamado Aeatitlan doctrina de clerigos tendra treinta yndíos 
vezínos: es de temple frio domle se dan todas frutas de Castilla. Ay muy lindos 
rios y tierras donde se coge fran cantidad de maiz, y frísol que tienen por 
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grangeria. Caminando cüteo leguas hazia d Poniente esta el pueblo de la Mag
dalena tendra setenta yndios vezinos doctrina de fraueiscos. Es de temple 
frío, tiene vna laguna muy grande arrimada al pueblo, donde ay muy buena 
pesquería de pe<;es menudos qm' secan, y se prouee dcllo a muchas partes 
del Heino, de lo qua! se saca mucho ynteres. Ay a su tiempo mucha ca<;a de 
aues, anc;ares, patos, y grullas Tiene tambien mucha jun<;ia y espadaña de que 
hazen esteras y dellas les redunda mucho apronechamiento. Nauegan los natu
rales esta laguna en mas bal<;as que hazcn desta miama juncia hechas y tupidas 
de manojos y con vn remo redondo la llenan donde quieren yendo el yndios en 
pie en ella; tendra esta laguna de largo tres leguas y de ancho dos, y cm medio 
tiene vna Isla que temlra media legua en que ay mucha m·boleta de frutales 
de la tierra, y hauia en ella vn pueblo llamado sant Juan que 1 oy esta despo
blado por la eongregacion que hizieron de los ynclios en el pueblo de la Mag
dalena Yendo hazia el Sur, cinco leguas esta el pueblo de Etzatlan cabecera 
cuyo sujeto es la Magdalena que arriua diximos: doctrina de franciscos, tendra 
ciento y treinta vezinos yndios casados que tienen las mismas grangerias por 
alcan<;ar aquí la laguna: tienen anssi mismo mucha miel de colmenas, fruta 
de la tierra y alguna de Castilla. Es sujeta tambien Ayagualulco y tiene este 
pueblo vna laguna muy buena donde se pesca mucho bagre. Los vezinos del 
que scran 1 ochenta yndios casados, son sus grangerias, vino, y vinagre que 
hazen de granadas que venden. Son todos labradores y cogen mucha caíí.a de 
azucar de que hazen miel, y vino, cogen anssi mismo mucho maiz, chile y 
friso], y benefl<;ian sus tierra con bueyes, y mucha curiosidad, traginan esto 
en recuas de mulas y cauallos sin 1 otros muchos que tienen para su caualleria. 
Son tambien sujetos a este pueblo de Etzatlan otros mas pequeños que recurren 
a 1 Oconaua a 1 oyr misa y a su doctrina que es de frailes fran<;iscos, y tienen 
las grangcrias arriua dichas en especial la de la miel que es mucha. Este 
pueblo de Etzatlan esta fundado a la alda de vn gran <;erro donde ay vnas 
minas que llaman de Etzatlan ay en ellas algunas haziendas pobladas, y tiene 
muchos generos de metales de plata, y plomo, los de plata se benefician por 
azogue, y los de plomo por 1 ornillo para bender que lo tienen por grangeria: 
danse aquí muy bien las frntas de Castilla porque es de muy buen temple 
dista de Guadalaxara treze leguas. Saliendo de la Magdalena hazia el Poniente 
a quatro leguas, a la vanda del Norte, estan las minas de Cuajacatlan doctrina 
de clerigos, que antiguamente fueron muy pobladas, y en venido en dismi
nucion por falta de gente que las beneficie, porque la que hauia, se a, ydo a/ 
otros descubrimientos, y ay sola vna hazienda cuya molienda es con mulas 
es el benefficio por azogue y los metales diflciles de sacar por su mucha 
dureza. Tiene buen asiento llano y buenas aguas, y vna laguna apassible aunque 
en ella no se pesca nada, dista de Guadalaxara diez y ocho leguas. Yendo mas 
adelante hazia el Norte a, 10. leguas estan las minas de Sant Pedro de Analeo 
y para yr a ellas se pasa el Rio grande que llaman de Toluca, temple algo 
caliente, doctrina de frailes Agustinos. Estan despobladas por no ser los meta
les de ley competente. Ay aqui vna serranía muy gruesa que corre mas de 
duzientas leguas y en el districto destas minas ay mucha cantidad de yndios 
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harharos cuya doctrina tienen a cargo estos Hcligiosos de tres mios a esta 
parte, dista de Guadalaxara veinte y cinco leguas. Ycll(lo mas adelante a 
c¡uatro 1 o cinco leguas estan las minas <k Copala doctrina ele clcrigos que 
se prouec conforme a la c;:eclula del Heal patronazgo, temple caliente ay sola 
vna hazicnda de mulas donde se lwncfician los metales por azogue, tiene buenas 
aguas, y c11 sus contornos montes donde ay muchas arboledas siluestrcs. Quatro 
leguas adelante yendo al Poniente estan las minas de Jocotlan donde hauia 
ocho hazicndas de moler metales y an venido a tanta diminucion que no a 
quedado mas de vn minero <JIH~ las compro todas y las encorporo en vna. Y 
dos leguas de aquí cstan las de Amax<HJlte con dos yngcnios de agua y se 
proueen en este Heal de metales de las minas que arriua dijimos ele Josotlan. 
Ay muy lindas aguas pon1ue pasa VIl muy caudaloso Hio por a(pti y es tierra 
asperíssima de serranías, ay algunos poblcsuclos por aquí c;ercanos de pocos 
yndios que tienen por grangeria la pesca que hazen en este rio dista de 
Guadalaxara veinte leguas ... Yendo mas adelante a nueue leguas de la Magdalena 
esta el pu<'l>lo de Jztlan y para llegar a este pasaje se pasan cinco leguas de 
serranía donde esta vn puerto que por su aspere<;a llaman el puerto de Muchí
tliltíc: tiene este pueblo de Jztlan diez y ocho yndios vezinos y es sujeto a 
Aguacatlan la doctrina es de frailes franciseos, es de temple frío de buenas 
aguas y donde se clan muy bien todas las frutas de Castilla. Puestos en este 
pu<'hlo hazia el Norte esta vna fragosa serranía de muchas arboledas siluestres 
donde estan seis pueblos que llaman de los Cuancs en que abra dozientos 
yndios casados doctinanlos frailes franciscos; Es temple caliente donde se dan 
todas las frutas de la tierra y estas tienen por grangeria y con ellas rescatan 
otras cosas para su sustento dista de Guadalaxara veinte y cinco leguas. Si
guiendo este mismo rumbo pasado el Hio grande de Toluca hazia el Norte 
estan las minas <1ue llaman de Sora, doctrina de clerigos, temple frío sobre 
manera y en sus alrrededores ay muchos montes poblados de mucha diuersiclad 
de arboledas silucstres tiene lindas y christalinas aguas, fueron de subida ley 
los metales <pte aqui se beneficiauan y por las vetas se ve claramente ser 
muchos. benefficianse por azogue, anse despoblado estas minas por falta de 
gente, y por su mucha asperec;a. Ay en ellas sola vna hazienda de sacar plata 
y es molienda de mulas. Media legua destas minas esta vn pueblo llamado la 
Victoria de hasta quinzc yndios casados cuya doctrina pertenece al clerigo 
de Amaxa<1ue, tienen su grangeria estos yndios en la pesca y tambien de criar 
anes es del mismo temple <1ue arriba dijimos. 

Seis leguas de <H}Ui yendo hazia el Poniente esta el pueblo de Aguacatlan 
tendra treinta vezinos yndios de encomendero y doctrina de frailes franciscos 
es de temple fresco y de buenas tierras cultiuan las los naturales y hazen sus 
sementeras donde cojen maíz y tambien tienen guertas y en ellas muchas frutas 
de Castilla, alguna gente dcsta se aplica a seruir en las minas comarcanas. Esta 
arrimado este pueblo a la alela de vn gran volean de donde se ve salir humo 
por las mañanas, antiguamente rebento y hecho grandissima cantidad de piedra 
a manera de ¡;isco ele herreros la qua! parece 1 oy como derretida, hizo mucho 
daño a los yndios naturales en tiempo de su gentilidad segun noticia, vense 1 oy 
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las Yocas con facilidad \ dcllas S<' saca piedra c;.·ufre: tlista de Guadalaxara 
\Tinte y qualro kguas. Dos ll'guas deslc pueblo hazia el Norte, esta arrimado 
al propio V o kan Yll pueblo llatnado :\ala, que l icnc ciento y diez y si de yndios 
casados, y es la doctrina de fraiks fran\'Íscos, de temple frío. y Sl!IIIIHamente 
regalado dansc muy him Jlltlehas fn1tas de Castilla y de la tierra. Ay en la 
plac;a vna pila de agua echa con muy buen artificio. t icm•n por grangeria 
las frutas que lkuan a vender en las minas t'OIII<ll'('atHlS donde se 1 ocHpan 
Uuubien muchos dcstos ynclios en el scruicio dcllas dista de Guadalaxara veinte 
y quatro leguas. A VIl lado destt• pueblo que arriua diji111os, esta hazia la parte 
del Sm vna scrrania gruesa que tiene quatro leguas de trauesia en la qua! ay 
mucha diucrsidad de arboledas agrestes. y tamhien de frutas de la tierra. 
Crianse en estos vosques muchos tigres, cor~·os y benados. Y en el llano al pie 
de esta sierra ay vn río caudaloso de muy buena agua y a las riueras del quatro 
pohlesuelos de a seis diez, doze y quinze vezinos yndios casados cuua cabecera (Folio 17 frente) 
es, Tcpec;;oacan, dansc en estos llanos muy bien, pepinos, melones, sandías, que 
tienen por grangeria, y tambien de la pesca <¡ue hazen en este rio, es doctrina 
de frailes franeiscos y de enconwndero. En este mismo rio a dos leguas esta el 
pueblo de Camotlan doctrina de frall(:iscos: tendra dozc ymlios vezinos que 
viuen de la pesca que hazen en este rio de truchas, y bagres; y también de fru-
tas que son muchas las que aquí se dan de la tierra esta todo este pueblo 
cercado de asperissimas sierras, y dista de Guaclalaxara veinte y quatro leguas. 
Quatro leguas de mtui hazia el Sur esta el pueblo de <;acatcngo con veinte M. de (:acatongo 
ynclios vezinos, doctrina de frailes franciscos, es tierra caliente donde se dan 
todas las frutas de la tierra, y tienen la misma grangeria clue los de arriua. En 
este pueblo ay vna hazienda de agua donde se benefician metales por azogue que 
en su cercanía ay. Tornando a ponernos en Aguacatlan, y saliendo hazia el 
Poniente, esta a quatro leguas el pueblo que llaman Tetitlan con treinta 
yndios vezinos doctrina de franciscos, temple caliente, y tiene vn río caudaloso 
donde se pescan muchas y grandes truchas bagre y camaron, que tienen los 
ynclios por grangeria. Ay en sus alrrededores muchas montafias y en ellas 
se crian benados, tigres y leones, dista de Guadalaxara veinte y ocho leguas. 
Tres leguas adelante esta el pueblo de Tequepachpa con sesenta vezinos yndios 
casados doctrina de franciscos, es tierra fria donde se dan muchas frutas de 
Castilla y se coge miel en cantidad que lo vno, y lo 1 otro les sirue de gran-
geria. Quatro leguas adelante esta el pueblo de Sant Pedro con veinte vezinos 
yndios, esta sitiado a la riuera de vna laguna de agua clara, y para beuer 
summamte buena, tiene vna legua de longitud, y poco menos de latitud, es 
hondable, y cria de los peces blancos que queda dicho de la laguna de Chapala 
gran suma dellos. Llamase esta laguna de Balbuena, viene a ella a su tiempo gran 
cantidad de caga Ansares, grullas, patos de muchos gcneros, En sus alrrededorcs 
ay muchas montañas de arboledas siluestres donde ay muchos benados y corgos, 
es de muy buen tenple fresco donde se dan todas frutas de Castilla, ay aqui 
estangias de ganados mayores y gruesa cria de mulas. Dos leguas desta laguna 
el monte arriua esta otra que llaman los yndios Tepetlitic que en qualidad de 
agua y pesquería es como la que acabamos ele dezir. Quatro leguas de agui 
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ynclinandonos al Norte esta el pueblo de Zapotlan con veinte yndios vezinos, 
doctrina de franciseos, temple frio, y de buenas aguas. Quatro leguas adelante 
esta el Heal de minas que llaman de Chimaltitlan con seis haziendas de agua 
donde bencfecian los metales por azogue, es doctrina de clerigos que se prouee 
conforme a la cedula del Heal patronazgo abra entre vezinos españoles mineros, 
y mercaderes de doze a quinze, es temple calido y de buenas aguas, y en sus 
alrrededores Ay fragosas montañas de arboledas siluestres, dista de Guadalaxara 
veinte y ocho leguas. Veinte leguas de aqui a la vanda del Norte en vna aspe
rissima serranía esta rancheada vna nueua conuersion de Chichimecos barbaros, 
que llaman de Guainamata, sustentalos su Magestad, y a un capitan y quatro 
soldados que estan aquí de presidio para resguardo de los frailes franciscos 
de cuya doctrina son, abra mili y quinientos personas, no pagan tributo por 
ser gente nueuamente conuertida. Tornando al pueblo de Zapotlan y caminando 
siete leguas azia el Poniente esta el de Xalisco que fue en tiempo de la gentili
dad de los yndios cabe<;era deste Reino y de mucha gente y contratacion y a 
venido a tanta disminucion por las pestes y sacas que an hecho dellos, que 
no an quedado mas de nouenta vezinos, es doctrina de franciscos, de temple 
caliente donde se dan las frutas de la tierra, y algunas de Castilla, cogese mucha 
y rica miel de colmena. Tiene lindos rios y aguas, y las tierras son fertilissimas, 
Ay en sus alrrededores muy buenas montañas de arboledas agrestes, y en 
ellas se crian muchos generos de animales fieros, dista de Guadalaxara treinta 
y seis leguas Caminando vna legua adelante estan los pueblos Tepique, Anal
ca, y Matlaticpac sujetos al pueblo arriua dicho de Xalisco, abra en ellos 
duzientos yndios, es del mismo temple y doctrina. 

Destos pueblos seis leguas azia la vanda del Sur estan 1 otros que llaman 
Sancta cruz., Jaljocotlan, y Mecatlan en que abra dozientos y treinta yndios 
casados, doctrina de franciscos, es tierra caliente, y tienen mucha, y buena 
pesquería en la mar de ostia, sardina, pampanos, y otros muchos generos de 

:Folio 18 frente) peces, tienen esto algunos por grangeria y otros cosechas de algodon y algunos 
heredades de cacao. Tres leguas de vno destos tres pueblos que es el de 
Mecatlan esta el puerto de Matanchel segurissimo para Naos donde reconocen 
todos los Nauios de China que vienen a el a tomar refresco, es de Vahia 
metida en la tierra y muy abrigada. Quatro leguas deste puerto esta el pueblo 
de Gualistemba donde ay ciento y treinta yndios VZ0

". doctrina de frailes han
ciscos, es temple caliente y muy regalado de frutas de la tierra y aues, tiene 
buenos rios y aguas y en sus contornos muchos montes poblados de arboledas 
siluestres, hallanse aqui muchos tigres, y otros animales fieros. Caminando deste 
pueblo al poniente esta a cinco leguas de Jxcuintla a la orilla del río grande 
de Toluca en que abra cinquenta yndios casados, son de encomendero, y 
doctrina de frailes franciscos, es tierra sumamente calida donde se dan todas 
frutas de la tierra de planta, y mata, pasase este río por aquí en Varea y es 
camino muy pasajero, tienen estos yndios del pasaje y portazgo sus grangerias 
seis meses del año. Crian aues, y tratan y contratan con los que por aquí pasan 
con pescas que hacen en este río de bagre, sardina, y 1 otros generas de peces. 
Son sujetos a este pueblo del mismo encomendero, y doctrina 1 otros diez 
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pueblos coman:anos en que ay mas de seiscientos yndios vezinos <1ne los mas 
dellos siendo christianos comían carne humana en ocasion de vna guerrilla que 
tuuieron con los de la serranía <1ue llaman de los Caras. A la vanda del Norte 

M. de Tenamachi desta serranía, cinco leguas estan las minas de Tenamachi donde hauia siete 
haziendas vna de agua y las demas de mulas y por falta de gente an venido 
a tanta disminuc:ion que no a quedado mas de la de agua, y otra de mulas 
cuyo benefficio es por azogue, es la doctrina de clerigos <1ue se prouee conforme 
al patronazgo H.eal por el Presidente desta audiencia es de temple fresco de 
buenas aguas y montañas. Tornando 1 otra vez al pueblo de Jzcuintla que 
arriua dijimos, caminando hazia la vanda del Sur cinco leguas junto a la mar 
esta la prouin9ia de <;enticpac cabe9era y pueblo que tiene 1 ocho sujetos de 
poca consideración, y en todos abra trecientos y treinta yndios casados cuya 
doctrina es de frailes franciscos. En vno destos subjetos <JUe se llama Autlan 
fene9e y entra en la mar este famoso rio de Toluca donde haze vna muy ancha 
y hondable voca, es aquí temple muy caliente, y los yndios tienen sus gran
gerias en pescas que hazen de la mar y en esteros y lagunas que en sus 
alrrededores ay, cogen mucho robalo, camaron y ostia de que se proueen todos 
los Reales de minas y ciernas pueblos comarcanos y por esta ocasion los yndios 
de aquí tienen algun caudal, No siembran maíz ni otra cosa, rescatan lo que an 
menester e trueque de lo que pescan porque son muchos los tratantes a este 
genero Saliendo de a(1ui hazia el Norte seis leguas hay vna poblazon que se 
llama Ayutazpa de gente nueuamente conuertida y bajada de la famosa serranía 
que llaman de los Coras donde ay muchos yndios barbaros, es la doctrina 
de los ya christianos y de los <1ue se van conuirtiendo de frailes franciscos abra 
mas de ochocientas personas baptisadas. Ay en esta serranía muchas y ricas 
minas de plata, no se benefician por el impedim'9 y resistencia c1ue hazen los 
yndios ynfieles. Son valientes y diestros con el arco y flecha, ay anssi mismo 
muchos y frescos H.ios de lindas aguas, y arboledas siluestres donde ay dife
rente generos de animales dieros. Saliendo hazia el Poniente diez leguas deste 
pueblo de Ayutuzpa esta el de Acaponeta donde ay ciento y ochenta yndios 
casados, doctrina de frailes franciscos. Son de algun caudal estos yndios por 
la~· muchas grangerias que tienen principalmente la pesca, assi de la mar corno 
en esteros Ay algunas salinas que benefician los yndios de sal blanca de donde 
se cogeran dos mili hanegas cada año y de ella se proueen muchas partes. Es 
de temple algo calido donde se dan muchas frutas de la tierra y algunas de 
Castilla pasa por aquí junto vn rio caudaloso de muy linda agua que trae 
su corriente de muy lejos porque nace en los montes cercanos a la villa de 
Durango de la nueua Vizcaya, cría mucho pescado en especial mas mojarras 
muy crecidas y hicotecas que llaman tortugas casi tan grandes como las de la 
mar, cogese en este pueblo mucha cantidad de algodon y de maíz que juntando 
las pesquerías con las cosechas y de muchas frutas sal, y legumbres, es trato 
grueso de estos yndios, y de algunos españoles que en este pueblo viuen, cuya 
doctrina es de los dichos frailes que aquí tienen vn principal conuento, y su 
Magestad tiene a vn capitan y ocho soldados de presidio que corren a la con
tina las comarcas y serranías deste pueblo que en todas ellas ay yndios barbaros 
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uo del todo asentados ni pacíficos. Saliendo por este mismo rumbo diez y siete 
kguas azia el i\ortc cstan las minas de Maloya y sant Marcial, donde ay quatro (Folio 19 frente) 
hazicndas ck agua y vna de mulas, cuyo bcndficio es por azogue, son buenos M. de Maloya. 

los metales y amsi se saca mucha plata, eaen en d Hei" de la nucua Vizcaya, 
el clerigo de cuya doctrina son se prouee por el gouernador conforme a la 
<;eclula del patronazgo Heal. Saliendo de aquí azia el Norte doze leguas esta 
el pueblo de Quihuiquintla donde ay mas de duzientos yndios vezinos doc-
trina de franciscos, son estos yndios de nascion Jepehuana c1ue a poco que se 
conuirtieron Saliendo 1 otra vez del pueblo que arriua describimos de Acaponeta 
esta a cinco leguas el de Istapilla a einco leguas, con treinta vezinos que doc-
trinana frailes franciscos, es de temple ealiente de muchas aguas y arcabucos 
de arboledas siluestres. De aquí siguiendo el mismo rumbo a poca distancia 
esta el paraje (1ue llaman la punta de Mataren que es vn promontorio que de 
vna serrania sale al camino llano donde suelen los pasajeros azer parada por los 
aguajes (pie allí, es tierra caliente ele grandissima summa de mosquitos de 
muchos generos y muy ponc;oüosos c1uc no solo lastiman a los hombres sino 
a las caualgaduras que las apuran en tanto grado que las hazen huir muchas 
leguas de alli a todo correr que por estos malos e.ffcctos pusieron los pasajeros 
a este promontorio Ichcuinapa de hasta veinte vezinos tierra caliente es sujeto 
en la doctrina al derigo que reside en el pueblo de Chiametla que esta seis 
leguas adelante. Esta poblaz.on de Chiametla cae en tierra de la Vizcaya y esta 
legua y media de la mar, fundado en la riuera de vn caudaloso río que llaman 
de Chiamctla, Ay en este pueblo 1 ocho 1 o diez espaüoles vezinos cuya con-
tratacion es rescatar pescado 1 Ostia, y camaron a quarenta yndios pescadores 
que viuen en la voca de este rio junto a la mar de cuyo modo de pescar diremos 
luego. tratan anssi mismo estos espaüoles en sal crue se cría muy cerca de aquí 
en vnos esteros (JUe salen de la mar que en el tiempo de la seca se quajan 
y se conuierten en sal cuyo beneficio se haze por quenta de su Magestad como 
dueüo de esta salina a lo qua! asiste el Alcalde mayor proueido por el gouer-
nador de la Vizcaya y la vende por cuenta de su Magestad para los vezinos 
circunvezinos mineros, y para llenarla a muchas y diuersas partes para el vso 
humano. La fama comun es que se cogen cada aüo de doze a quinzemill hanegas 
la qua! se benefia y recoge anssi por estos yndios de Chiamatla como por 1 
otros muchos vezinos cercanos, Es el temple deste sitio marítimo muy caliente, 
y enfermo, Asistenen el Alcalde mayor en el tiempo de las cosechas de la sal y 
perquerias porque su asiento principal es en la villa de Sant Sebastian que 
luego diremos. Lo mismo digo del beneficiado que aunque lo es de la Villa 
de Sant Sebastian vaja a este pueblo de Chiametla a visitarlo, proueese este 
beneficio conforme a la 9edula del patronazgo Real por el gouernador de la 
Vizcaya. El modo y tiempo en que estos yndios pasean es en esta forma, espe-
ran, y atienden las crecientes de las lunas de Nouiembre, Diziembre, y Enero 
de cada aüo, en las quales qüado crece la mar y se mete por este rio la tierra 
adentro entra juntamente gran cantidad y diuersidad de peces grandes y menores 
a desobar en este rio, y comunmente entran de noche y no, sobre aguados 
sino por lo profundo del agua estan los yndios tan tiestros que puesto el oido 
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en la supcrfiyie del agua sícnte11 y ¡wrcilwn el H11ído c¡uc llazt•n los pcc,;cs en el 
fondo del rio al pasar. Y en este tiempo CJliC el carduHtcll va siuiendo arriua 
estan los yndios con gran c;ikncio sosegados, y <¡uanclo n·conosyen que se quiere 
retirar la creciente <h•l mar hcchan de presto vnos caíiisos c1uc tienen muy a 
punto con que atajan todo el río de riucra a riuera, y llega y toca por lo vajo 
hasta el suelo y lo alflarran fuertemente ele vna y otra vancla en tierra, Son 
estos caíiisos hechos de vnas caíías gruesas y fuertes, y de tal manera juntas 
y asidas vnas con otras <lue si no es el agua no puede colar otra cosa por ellas, y 
ansi <1uando la mar passada su creciente se hueluc a mucha priesa a su seno 
y lugar natural llenase consigo las aguas del rio, y jmttalltente aquella gran 
muchedurnbrc de diucrsos pe<;,~cs que hauian suuido, y quando llegan a esta 
compuerta y barrera las aguas pasan adelante quedandose toda la presa encar
<;,:elada que con el dcsague ucl río <luecla toda ella casi en seco. Y es esta vna 
de las mas hermosas vistas que ay y <pw en cosas naturales pueden suceder, 
porque se ve allí se ensierran muchos caimanes, tiburones, peje espada, que 
son de los mas crecidos, Tamhien se ve gran muchedumbre de varios pe<;,:es, 
como son, rohalos, pargos, li9as, canallas, picudas, pampanos, salmonetes, y 1 
otros muchos generos de marisco menudo <1uc corno quedan en seco todo se 
toma a mano escogiendo lo mejor y segun <pw ay la gente y la sal, asi sacan 
la cantidad, y ac1uello <1uc ven c1ue no pueden beneficiar ni salar alsan el cañiso 
y lo dejan pasar 1 otra vez al mar, y suelen a vczes malograrse estas poscas 
cuando caen muchos caimanes, y tiburones dentro, porque dan tan recios en
cuentros con el ca.ñiso <1ue lo suelen romper y abrir puerta para si y para todos 
los domas; Estos lanyes como queda dicho se hayen dos 1 o tres vezes al a.ño 
en gruesso y prenclese tanta cantidad <Jlle se prouee todo este reino de la Ga
lizia, y gran parte de nueua Vizcaya y nueua Espaüa de pescado cesial Seis 
leguas adelante por la misma costa de la mar esta vn poblesuelo de yndios de 
quinze 1 o veinte vezinos sujetos a la doctrina de la villa de sant Sebastian y 
a la justiyia della pon1ue cae tambien este pueblo en tierra de la Vizcaya, Es 
temple muy calicnt<) y viucn los yndios como marítimos de grangeria de pesca 
Siembran algun maíz, y tienen todas frutas desta tierra. Dos leguas de este 

(Folio 20 fr<'ntt>) pueblo esta el puerto de Ma9atlan que tomo el nombre deste pueblo mas 9er
eano el r1ual se haze de vn promontorio y de vn gaje de serranía que se mete 
tres leguas la mar adeutro aziendo buelta y ancon 1 otra vez azia la tierra de 
suerte <Iue deja hecha vna muy segura ensenada en que pueden surgir mucha 
cantidad de naos. Y no ay poblazon alguna en esta costa ni en este puerto. 
Aqui fue donde surgio con dos Naos don Thomas caldrense Ingles cosario 
hauicndo partido de Londres y desembocado del mar del Norte, a la del Sur, 
por el estrecho de Magallanes, yaaziendo tiempo para esperar las naos de 
Phílippinas dio lado a las suyas en este puerto con tanta siguridacl que dijo que 
lo hauian hecho mas guerra los mosquitos de nueua Espaüa que la gente della, 
y en esta 1 ocupacion gasto dos meses hasta que llego la nao sancta Ana de las 
Philippinas a reconoc;er este paraje donde la tomo y despojo a su saluo de toda 
la riqueza que en ella venia que segun fama fue mucha. Deste pueblo de Ma
c;atlan azia la vanda del Oriente a cinco leguas esta la villa de Sant Sebastian 

' 
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pohlazon de espaúolcs de hasta n·illll' n·zínos que cae t'll la juris<li<,:ion de la Va. de Sant Sebos
Vizcaya <ptt' toda t'S gente pohn· nta~·ornH·ntt• dcspta•s que el Conde eh- i\fon- lían 

tcrrey \'isorn·y dt• la mtcua Espaúa quito por t'ausas que le mouienm la c·axa 
H"_1 que solía haucr <'n ('Sta villa que con esto y con la pacifkacíon general de 
los Chichinwcos. quedaron tnuy pobres y sin entretenimiento ni sueldo aque-
llos que con titulo de soldados lo lleuauan de su l\!agcstad. Pohlo esta villa d 
ca pitan y gmH'rnador Francisco de 1 barra, que dcspues de hauer asentado 
C'l Heino de la Vizcaya St' Piltro conquistando hasta este puesto de Chiamdla 
donde remato su conquista. y puso terminos con la Galizia Es de tcmpk ca-
liente y tiC'rra enferma. Viuen los Vl'Zinos de contratacion de ¡wsqueria, ele 
rescatar y sacar sal para licuar a diuersas partes. 

Tres leguas de esta villa esta vn pobksuelo que llaman de los M u latos por
qu<' todos C'llos lo son proc;edientt' de negros y de yndios y seran hasta veinte 
vczinos su ofHc;io t's pescar, sembrar y vaqucrr y traen todos ellos armas de 
laiH,:a y arcabuz por causa de los muchos yndios ele guerra que en 1 otro tiem
po hauia en esta comarca, y anse <¡uedado agora en tiempo de la paz con estas 
armas atml¡ue son gente pacifica y 1 obediente a las Justic;ias H.eales, y aunque 
no tienen ministro propio son sujetos a la doctrina de la dicha villa. 

Doze leguas de aquí adelante esta el Heal ele minas <JUC llaman de Panico M. dP Panico 

de temple algo frio donde ay tres haziendas de minas que benefician por azo-
gue, y tienen moliendas de agua. Dos leguas adelante estan 1 otras minas <JUe 
llaman de Materoy, que aunque se an despoblado de gente sacan toda vía me- M. de Monterrey 
tales que licuan a benefieiar a este Ht>al que diximos ele Panico en el ([Ual, no 
ay doctrina de asiento, lo vno por la gran pobreza de los minerales, y lo 1 otro 
por estar en tierra tan remota y despoblada, y enferma que si no es de clcri-
gos, y religiosos l¡ue pasan por ac1ui a 1 otras partes que les dizen misa y con-
fiesan no tienen 1 otro consuelo Spiritual. Y aunque son las minas tan pobres 
no ay persuadirles que se vayan a poblado, c1ue en hazienclose los hombres a 
viuir en soledad y libertad parece que se 1 oluiclan de Dios, y de las gentes 
Deste Heal ele minas de Panico licuando el mismo nombre entre Ponieente y 
Norte ay veinte y quatro leguas de despoblado donde no ay gente ni estancias 
sino todo tierra caliente eriac;a y llena de arcahucos (1ue no ay mas aliuio para 
los caminantes que los aguajes y charcos que a trechos ay donde se hazen los 
parajes y jornadas, y assi se lleua de acarreto todo lo que se a de eomer y 
beuer: corren despoblado communmente buscando car;a y pesca vna nacion 
de yndios barbaros c1ue llaman de Tcpustla los quales estan rancheados en las 
serranías que quedan atras en las comarcas de las minas de Maloya, Capala 
y Panico Pasado este despoblado el primer pueblo que se topa es llamado (Folio 21 frente) 
Elota de hasta treinta vezinos yndios, es de temple caliente y tiene vn río cau-
daloso donde ay mucha pesquería clase en este pueblo algodon y todas frutas 
de la tierra que con esto y con el maíz que cogen se sustentan los yndios son de 
encomendero y la doctrina de clerigos. Seis leguas adelante esta el pueblo 
de Acachan de veinte yndios. Quatro leguas adelante esta el pueblo de Abuya de 
veinte yndios vezo~ Seis leguas delante esta el de Tabala, que todos tres pue-
blos son de vn mismo temple caliente vna misma grangeria, y tiene cada 
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vno su rio y se sustentan de pesquerías y de cosechas de maíz, y del beneficio 
de algodon, y son sujetos a la rnisrna doctrina y justicia del pueblo de Elota 
c¡ue diximos, el beneficiado de todos estos pueblos se prouec conforme a la ce
dula del patronazgo Heal por el Presidente. Dos leguas a vn lado a la parte 
del Poniente esta el pueblo de Nauito sitiado en la riuera del mar y a la boca 
de vn gran rio <JUe en ella entra con tanto fondo que podrían entrar en el naui
chelos pC<JUefíos, y anssi tiene este rio, nombre de puerto de Nauito, es de tem
ple calidissimo y son los yndios <JUe en el hauitan muy ricos por la grande y 
buena pcs<1ueria <JliC en el mar y rio tienen, de gran diuersiclad de pe9es como 
arriua dijimos en lo ele Chiametla. Y lo que mas los enrriqueze es la mucha 
cantidad de ostia <Jueen estos parajes tienen <¡ue es en estremo buena y grande, 
y clc que se prouecn todos estos reinos. Tomanla los yndios entre pefías y pe
fiascos que ay dentro de este mar metidos en el hasta la sinta y los pechos, y 
aun<¡ue son grandes estos 1 ostiones no se les hallan perlas de valor sino algun 
aljofar menudo y no neto y en poca cantidad y anssi no se haze caudal del, 
estan estas 1 ostias, grandes, llenas y grassas por los meses de Junio y Jullio y 
enton~es es la fuer~a de la pes<lueria que se haze para embiar y Ileuar a todas 
las partes que aunque se pescan todo el aíio son flacas y desmedradas las que 
fuera del tiempo arriua dicho se toman. Este rio de Nauito con todos los demas 
c¡ue arriua quedan dichos hasta Chiametla inclusiuamente son muy grandes y 
caudalosos porque como an corrido muy largas tierras y soruiclo todos los arroyos 
menudos vienen muy poderosos a entrar en su comun sepultura ele la mar. Y 
todos los yndios criados en estas riueras son por esta causa grandes nadadores 
y hazen cosas en el agua que sino es vistas no se pueden creer pero partieu
lannente hazen vna con gran facilidad con los lagartos y cocodrilos de que abun
dan todos estos ríos en gran cantidad, y es que se sabullen los yndios en lo 
profundo destos ríos y se meten en las cuebas y cabernas donde hauitan estos 
eocodrillos y se allegan a ellos sin ningun miedo y los alagan, y rascan y les 
echan vna maroma al cuello y suuen los ynclios 1 otra vez nadando, y puestos 
en tierra tiran destc cabo, y los sacan a lo alto, y llenan a tierra donde juegan 
con ellos teniendolos amarrados como a vn toro, y hazen sus arremetidas aunque 
torpemente 1 Otros yndios se suyen caualleros sobre ellos estando en sus cueuas 
y dandolcs con vnos palos les hazen salir a lo alto, y andan en ellos sobre el 
agua como si anduicran sobre vn eauallo porque se conoc;e ya la naturaleza 
deste animal que con ser tan fiero no haze presa ni muerde dentro del agua 
sino quando estan encarnizados; y para dezir la destrec;a y animo ele estos 
yndios dire lo que muchos testigos de vista me afirmaron, estando vna yndia 
]abando en la riucra del rio en presencia de su marido llego vn lagarto y le 
hizo presa ele vn braso y la lleuo a lo hondo, y que al mismo ynstante se hecho 
el marido tras ella, y hauiendo alcanc;ado al lagarto, peleo con el tan fuerte
mente, que le quito la muger de la voea y la saco a tierra echo hañicos el braso, 
y destos lanc;es es fama publica que acesen muchos en estos rios. La descrip
cion deste animal y ele sus propiedades y de como cria la escribe muy bien 
Diocloro Siculo tratando de los animales que cria el Nilo, y todas ellas las 
e berifieaclo por vista de 1 ojo en esta tierra. Es Muy feroz en su compostura, 



JH·:SC!\li'CIO:\ (;EOl ;!\AI'lll( :.\ 3li 

tnu:• feo, a la vista, umy asqtH'r<Jso l'll su color <¡tll' es como clt• negro muy 
atezado. tiene el hozico :· la cahc~·a mu:· parecida a vn Jauali, los dientes y 
nnwlas son t'll n11mcro en cada vamla de quinzc a diez y siete tantos en la 
parte superior como en la ynfcrior de diferentes formas, vnos agudos para fin 
de tronzar, y 1 otros llanos para fin de mascar; en el rematl• de la trompa anssi 
por la parte• de arriua como dt• la tk ahajo, tit'lll' dos colmillos y pn·sas grandes 
y en la misma quixatla alta y baja til'nc en cada vna dos taladros a modo 
de 1 ojales <JllC quando cierra la boca las presas de arriua entran por los 1 oja
les de la quixacla baja y las dos de ahajo por los 1 ojaks de los de arriua. De 
manera t¡llc teniendo cerrada la boca se k parecen estas quatro presas descu
briendo de cada vna casi dos dedos, y anssi es ymposihk escaparse dcsta presa 
quando este animal echa las compuertas. Co1mmmentc tienen de sola y cuerpo 
tres baras de medir y los muy grandes llegan a quatro. Sn 1 olor es de almiscle, 
aunque no ('S muy apa<;ible, de las agallas se les sacan vnos bolsillos <]UC 

puestos en caxa donde ay ropa, dan huen 1 olor aun<lue no es muy durable. Su 
modo de generacion es 1 obipera, conque salen a la arena y poncnc en ella 
gran cantidad de huehos y los cubren con ella que con el calor del sol alli 
se enpollan y viuifican, y qnando la naturaleza los instiga salen 1 otra vez y van 
al nido y estan ya los lagratillos fuera (IUC quanclo cada vno dellos sale de los 
huchos son del tamaiio de una quarta, y todos se le suben por el mo asidas 
de vnas asperas conchas <lue en ellos tienen los licuan la madre al rio y sino (Folio 22 frente) 
pudieron yr de vn viaje todos bueluc segunda vez por los que quedan. Y el 
tiempo c¡ne tienen los huehos en la arena casi nunca se quitan de la riuera 
del río teniendo como a vista el nido y entonces tienen mucha braucza porque 
salen del rio a arremeter a la persona 1 o animal que por junto a su nido pasa 
y entonc;es suelen hazer algun daiío con la fuer9a y resisteros del sol, y entonces 
suelen hazer disimuladamente presa los tigres en ellos que es vna carne que 
mucho apetecen y segun me dijeron personas c1ue lo an visto es mucho de ver 
la pelea destos fieros animales, la destreza conque cada vno usa de su natural 1 
ofensa, y defensa, pero communmente preualeze el tigre mayormente si es ya de 
entera hedad. La principal arma con que mas daüo haze el lagarto no es tanto 
la presa de los dientes quanto el golpe de la cola, el qual haze tan diestra-
mente que siempre encamina a la voca la cosa que con la cola hiere porq nunca 
de primera instancia haze presa sino es de lo que con la cola cac;a al modo de la 
tronpa del elefante que trae con ella a la voca lo que a de comer. Tiene quatro 
pies y manos, cortos y muy gruessos, y en los dedos vnas vüas largas que quando 
se pone sobre ellos leuanta el cuerpo vna ter¡;ia en alto. Dan vna arremetida 
veloz en tierra y con ella se cansan. Son muy amigos de la carne del perro, la 
c1ual les ponen por 9ebo en los ansuclos y trampas con que los toman. Es animal 
muy nocibo en los pueblos maritimos quanclo ya estan c;ebados en la gente 
humana, y tomados no es ningun prouecho y como animal aquatil no tiene 
lengua distinta del paladar aunque formada con el, y al remate della se distin-
gue vn poquito del paladar y con aquel remate haze en el paladar vn a manera 
de voz muy moderada y (1ue se ve que no sale del pulmon, porque no le tiene 
sino que le forma a la manera de vn hombre quando harrea una bestia animando 
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y despegando la lengua del palach1r que suena como castafíeta, y esto qnando 
se espantan estando Cll tierra durmiendo. Ay anssi mismo en estos rius, y costas 
mucha cantidad de a<1uellos pec;es que llaman peje espada, y peje sierra que 
tienen en la frente vna espada de !IJCdia hara, y vna. y dos, ancha como de seis 
dedos, y gruesa tiene por ambos filos sembrados vnos agudos dientes, de la 
hechura y tamaíio como d<: vna ¡;ierra de ac;errar, aum¡ue no tan espesos. Juega 
este peje esta <~spacla a los lados, y nunca de punta, con la qual haze gra11 
estrago en los dcmas lW\'CS, que es el modo con que se c;eha y busca su manjar 
y tambicn vsa clella en peleas con otros. Desde este pueblo de Nauito a la villa 
de Cul iacan ay siete leguas ele despoblado toda tierra caliente y llena de arca
bucos, ay en medio dcste camino vn paraje r1ue llaman la Hamada adonde 
paran y dcscan<;:an los pasajeros. 

VJLLA DE CULIACAN 

Poblo esta Villa de Culiacan el Gouernador Nuüo de Guzman, año de treinta 
y dos, como consta de las historias de la conquista deste Heino de la Galizia, 
fue el remete de tocla s11 jornada porque en esta villa se rematauan todas las 
poblazoncs de los yndios, y ella era la mas gruesa y de mayor cantidad de 
vczinos, a cuyo Hcy n·couoscian y dauan vasallaje todos los pueblos que atras 
<pwdan dichos desde Chiametla hasta ~Hlui. Era toda la gente muy luzida, bien 
ves! ida y bien tratada por la mucha cantidad de algodon que en todas estas 
tierras por ser muy cali('nte se coge de que haze y tengan varias telas, bastas, 
gruesas y mas clelgaclas hasta rematar en vnas tan delicadas como 1 olandas 
sembradas en ellas varios colores y varias figuras anssi de animales como de aues 

(Folio 2.3 fn•ntc·) y flores. Pohlo N11flo de Guzman esta villa de vna esquadra de españoles entre 
sacada ele Sil exerc;ito que s<'gun dizen las historias fueron sesenta, fundola 
en vn llano y sitio apassible riuera de vn caudaloso río, quedandose con el 
nombre de Culiacan que fue el princ;ipal pueblo y cahec;a de toda esta Prouin
cia <pw esta a partado dos leguas del sitio dcsta villa, Suena este nombre, Culia
can, en lengua espaüola lo mismo <lue lugar de abuelos 1 o antepassados porque 
es, tradicion antigua entre todos los yndios de la nueua España que salieron 
deste pueblo y prouincia en cliuersos tiempos todas las tropas de gentes que 
la poblaron y 1 ocuparon hasta llegar a los confines de Guatemala. Es esta tra
dicion mucho mas resceuida entre gente Mexicana que entre las demas distin
tas. El edificio desta villa es todo de adobes y las casas bajas sin altos, calles 
anchas y derechas tiene vna gran plac;a en la qual esta fundada la yglcsia 
Parrochial rpw tiene por vocacion la festiuidad del archangel Sant Miguel, tiene 
dos beneficiados clerigos que se proueen conforme a la c;edula del Heal patro
nazgo por el Presidente, sustentanse de la parte de nouenos que les cauc y 
de salarios, y 1 obeneiones q tienen de algunos pueblos de yndios anejos a esta 
villa. La yglesia della se sustenta de su noueno y medio y de limosnas de vczinos 
en la <1ual coll()(¡ue el sancto sacramento <1uando visite esta villa que en todos 
los ai'íos atras de su fundacion no lo tenia. La justicia c1ue aquí gouierna es vn 
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i\kalclc mayor puesto por el PresideJJte deste Heino. juntamente con dos Alcal
des 1 ordinarios <pw el Consejo de la villa elige cada año en la qual hauia 
quando la visite treinta vczinos cspaüolcs y e11tre ellos son algunos hijos de 
conquistadores <'n numero hasta quatro 1 o ~·il1co qne tienen pueblos de enco
nliemla tan tenues que In mayor no pasa dt• quarenta yndios tributarios que 
ya cstan d dia de 1 oy t'n segunda y tcn;cra vida. Y por esta causa estan muy 
pobres y viuc11 en gnm miseria ayudansc de algunos corregimientos de poca 
considcracion <ptc ks clan. Los demas vczinos son mercaderes que traen ropa 
de Castilla, de China y de la Tierra, vinos, azcites, y lienc;os de empleos que 
van a hazcr a Mcxico, y los venden alli cu sus tiendas, que eran hasta cinco 1 o 
seis. 1 Otros vczinos vivuen del trato de las pes<1uerias que como arriua quda 
dicho las ay muy gruesas en esta comarca, y de la grangeria de la sal que 
tambien ay mucha q el vn genero y 1 otro sacan en sus recuas en gran cantidad 
y los llenan y sacan para todo este Heino y el de nueua España y Vizcaya, que 
es el principal bastim'': de todas las 9iudades para en los tiempos de Quaresma 
porque no es bastante el pescado fresco que cada dia .se toma en los ríos. El 
modo de traginar todas las cosas de esta villa ansi de vituallas como de ropa 
<pw entra y sale tod es en recuas de mulas porque la tierra es tan viciosa y 
montuosa que no se permite carretear allende de las muchas y hondas cienegas 
que ay en estos caminos por tiempo de aguas que ympiden la entrada y salida 
a esta villa por espacio de qnatro meses cada aílo. Esta fundada, a la orilla de 
vn gran río que en lengua de los naturales se llama Batacudea, y en la de los 
españoles el Hio de Topia. Es muy caudaloso a su tiempo y de linda y sana 
agna de donde beue toda la villa. Ay en el grandissima suma de peges muy 
buenos y sabrosos en gran manera sanos mayormente los que llaman robalos 
viejas, mojarras y otro pe9e blanco muy delicado que los yndios llaman Jalmichi, 
y los españoles de media playa porque pesca, y toma muy en la riuera del 
río, y casi en seco es pece muy sano y sabroso y el mayor no llega a media 
bara. Vn tiro de arcabuz adelante deste rio esta 1 otro mayor a quien llaman 
los naturales Humaya, es de mejores aguas que estetro y juntanse vn quarto 
de legua de la Villa, y anssí vn muy poderoso a meterse en la mar catorze 
leguas ele aquí en una prouincia que llaman de los Achires. El bastimento co
mun de los espaíloles en esta Villa es de pescado por ser muy bueno y barato, 
crian gallinas de Castilla en cantidad. No ay en esta prouin9ia ni se dan ganados 
mayores de vacas ni menores de 1 obejas por el gra calor de la tierra y ansi vsan 
de algunas partes remotas llenarles tasajos y 9ecinas de vaca la qual se vende a 
excessihos precios, que es a tres y a quatro pesos el arroba y vna vaca en píe 
qnando las suele hauer vale quinze y diez y seis pesos en aquella Villa, el pan 
que communmentc comen los españoles son tortillas hechas ce maíz porque trigo 
no se da en muchas leguas abTededor por el temple tan calido. Y aunque meten 
harinas en recuas son tan caras por los portes y la gente tan pobre que casi 
ninguna la compra y aunque tienen dispucicion de aguas para ello no tienen 
molinos porque no se siembra ni se coge trigo como queda dicho. Es el temple 
en gran manera salido desde Abril hasta Octubre aunque es seco, viuen muy 
sanos y con buen color los españoles nasciclos y antiguos allí, pero a los resien 
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entrados es muy penoso y les haze mudar todos los cueros el primer aüo. El 
serui9io comunmente es de yndios y ynclias naturales, c¡ue son muy diestras en 
obras de aguaje ansí en costuras como labores, negros esdabos ay pocos 
anssi por la pobn~9a de vezinos, corno porc1uc se hazen muy viciosos con el 
símbolo de la tierra de Guinea, y por la comunicar;ion y trato de las yndias de 
<¡uicnes generalmente son muy apetc9idos y regalados. Puedese comparar la 
gente desta Villaa la primera familia que tuuo Adan y sus hijos porque no pien
san y entienden <JUC aya 1 otra gente en el mundo y ansi se esta en el traje y 
primero vestido que metieron allí Nuüo de Guzman, y los suyos, no curan de 
nueuas, ni ele saucr si ay guerra 1 o paz en el mundo, ni si va 1 o viene flota, 
nadie gasta papel en el pueblo sino solo el escriuano. Son las hijas de españoles 
na<:idas en esta Villa eomrnunmcnte hermosas y dotadas de vna honesta senci
lles como lugar no pasajero ni cursado de gente estrangera. Los varones alli 
1H19idos son bien dispuestos, y valientes, buenos hombres de a cauallo, y exer
citados en el arcabuz, aprueban muy bien en todos los rebatos de guerra con 
los yndios comarcanos. Hacen gran ventaja a los dcmas soldados espai'íoles por 
estar acostumbrados a no comer mas c1ue lo arriua dicho y no ser gente en 
nada regalada. Crian muy buenos cauallos afamados que se dan por estremo 
buenos y cre9klos en esta prouin9ia, aunque ya el dia de oy esta menoscabado 
todo por la falta del serui9io y por la gran pobrec;:a ele la gente. Tienen todos 
en sus casas todas las armas neeessarias para la guerra y estan preuenidos deBas 
por los continuos rebatos y motines que se ofrecen en los yndios. Ay en los 
alrrcdcdores de esta villa gran suma de montes y abundan de mucho arcabuco 
y espesura como es natural en todas las tierras calientes, y anssi tienen la leüa 
en gran abundan9ia dentro de casa. Crianse muy bien los animales de serda 
<ruc como la tierra procluze tantas frutillas siluestres y tantas raizes jugosas, 
cebanse y crianse sin costa alguna. Ay gran summa de ca9a de pelo que son, 
bcnados corr;os y tigres en todos estos montes, y muchos conejos que se matan 
con arcabuz, y en los llanos muchas liebres de diferente color que las comunes 
porque tocan en color hobero y son mayores de cuerpo tienen las orejas mucho 
mayores <ptc las demas pardas y berrenclas. Ay de pluma mucha cantidad de 
grullas por Inuierno en las 9ienegas y muchos patos; ay muchas codornizes que 
aunque pcqueíias son muy grasas y gustosas de comer, finalmente ay mucha 
paloma montesa, tortolas, y vnas aues que llaman faizanes como vna aue de 
Castilla. Las frutas son todas de tierra caliente, maranillos melones, sandías, 
pepinos, piüas platanos, guayabas, aguacates,_ c;:apotes, cuamuchiles, y otras 
muchas frutillas de la tierra y todo genero de agro, naranja, limon, c;:idra, pero 
de Castilla no se da ninguna fruta abundan estos montes y bosques de gran 
cantidad de zorras que se comen las gallinas y ay algunos tigres y leones que 
hazen gran daiio en los cauallos de los yndios q siempre traen al campo. Distan 
de esta villa dos salinas, seis, y nueue leguas azia el Sur junto al pueblo de 
Nauito que arriua dijimos, la primera llaman Natoato, y la 1 otra que es mas 
gruesa llaman Vdicuto, donde se coge mucha cantidad de sal que se cria sin 
artific;:io en esteros la qua] se beneficia por quenta de su Mag'~ a muy poca costa 
porque no hazen sino subilla de los esteros en lo alto, y allí amontonaBa, ven-
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dt•sc a los recueros qtw t icncn esto pm grangcria a quatro reales la hanega y 
la lkuan a todas las minas l'ircu!l\'l'ZÍilas, ~- traen a este lkino. es muy estre
Inada. y assi la pasan al de nut•ua Espaiía. \'cndcn por aqui fuera la hanega a 
seis. sil'lt'. y odw pt•sos cogerse <'n cada aúo de <¡uinze mili hanegas para arrina. 
;\y otra salina en la costa <lll inzc leguas dcstas <ptc tambit•n Sl' benefician por 
L'tll'nta de su J\Iagcstad. Esta muy arrninada esta villa anssi de casas como de 
\Tzinos <pte son probrissimos. La causa dcste es la muerte de los yndios cuyo 
sudor hazc ricos a los cspaúoles. y tamhicn por la gnm distancia de comercio 
que ay para ninguna parte cpw sea de <;ercania. Esta en altura de grados, dista 
de CuadalaxZl vía recta ciento y <luareuta leguas. 

Pro11Í1H.;'Ül de los Tag11es 

Saliendo desta villa entre el Sur, y el Poniente, esta la pro11in9ia <JUC llaman 
de los Tahues que en otro tiempo fue muy famosa, y agora el mas grueso pue
blo no haze numero de cpwrenta vezinos, es tierra muy caliente y anssi son las 
casas de los yndios fabricadas de caüas macisas que les entra el ayre por do 
quiera <Jue venga, <JUe casi podemos dezir que son jaulas mas que casas. Es toda 
la tierra caliente hmnecla y muy viciosa. La semilla general que se coge para 
pan es maíz, cogese ansi mismo, frísol chile, y calaba<;a que con el mucho 
pescado c1ue en esta prouin9ia ay, y abundancia de frutas se sustentan estos 
yndios, esta es la forma general en materia de casa, y comida de toda esta pro
uincia. La gente della es mansa, humilde, y serui<;ial, Son de buenos rostros 
hombres y mugeres, y mas blancos que sus comarcanos, andan ellos y ellas 
muy bien vestidos porc1ue cogen mucha cantidad de algodon. Son las yndias 
grandes maestras de hilar, y teger. La grangeria comun de todos estos pueblos 
es la del pescado, y sal, que traginan en sus cauallos, y algunas aues de Cas
tilla c1ue crian Salido pues clesta villa de Culiacan para esta prouincia de los 
Tahues esta a vna legua del pueblo de Hiluruto con quinze vezinos yndios. 
Media legua adelante esta el de Tecuimeto con diez vezinos. Vna legua adelante 
esta el famoso sitio en que fue fundado el grueso pueblo de Culiacan cabe<;a 
de todo este Reino que 1 oy no tiene doze vczinos. 

Otra legua adelante esta el pueblo de Ategualato de veinte y cinco vezinos 
Dos leguas adelante esta el de Yehalito ay ocho vezinos Vna legua adelante 
esta el de Diariacato ay seis vez"~ Otra adelante el de Yeboloto con ocho ve
zinos. Otra legua adelante esta el de Naboloto de catorze vezinos. Media legua 
adelante esta el de Atamura con seis vezinos Otra legua adelante esta el de 
Gua chimeto, Todos pueblos de a doze y quinze vezinos los quales son doctrina 
de vno de los beneficiados de Culiacan. Deste pueblo de Guachimeto a la mar (Folio 25 frente) 
abra diez leguas de tierra despoblada, y en ella anda vna nascion de yndios 
desnudos que llaman Achires, que ni tienen poblazon ni siembran ni cogen 
porque toda su 1 ocupacion y contratacion es en la pesca del mar que hzen 
en el puerto de Guayabal c1ue se llama ansi por vn gran bosque que ay junto 
a el de arboleda de guayabos; Este puerto no es cursado ni entra Nao en el 
porque esta metido la costa abajo muy al Poniente, y las naos que vienen de 
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China no se derrotan tanto aqui al conosccr ele la costa de nu;·' Espaüa sino 
rplC comrnunmcntc rcconos<;cn el paraje y puestos de J\~lazatlan Chacala o Na
uiclad, para yrse a meter al puerto de Acaplllco, Estos valles y riucras clestc 
puerto del Guayabal son muy fcrtilcs donde vbo muy gruesas estancias ele vacas 
y como dieron en comer las guayabas excrementaron todo esto de que se hizo 
vn tan espeso vosc¡uc ele gnayabos que es ya ynvtil todo aquello para el 
menester de ganados y anssi (~stan dellos y de gente despoblados. Aqui en este 
Valle haze remate todo lo (file es poblazon de yndios por esta parte, entre el 
Sur, y el Poniente y es el paraje mas cercano para la prouiw;ia que llaman 
de la California (jl!C lo que hasta oy día se saue dclla es pobrissima de metales 
y bastimcJJtos, y la gente dclla todo desnuda y que se sustenta de solo marisco 
de la mar, y de algunas frutas de la tierra 

Prouineia de C,:inaloa 

Volviendo 1 otra vez a la villa de Culiacan caminando entre el Poniente y 
Norte cae la prouincia que llaman de <;inaloa que descubrio el capitan Pedro 
Almindes Chirinos crnbiado del goucrnador Nuño de Guzman desde la Villa 
de Culiacan. El principio desta prouin9ia dista treinta leguas donde esta fundada 
la Villa de sant Phclipc y Sanctiago de Qinaloa cabecera de los pueblos siguien
tes. Baboria, Matapan, Cubrri, Mocorito, Bacabirito, Gua9abc, Nio, Chiguire, 
Omc, Oeoronc, Teguecos, Chicorato, sin 1 otros abra de quatro a cinco mili 
baptisados de todas hedadcs poblados y pacíficos Es tierra de temple muy 
caliente, de gente mucho mas crecida y blanca (1ue la demas. Tiene graneles 
y caudalosos Híos, y el principal clellos se llama de Sebastian ele Ebora que 
fue el soldado que primero lo descubrio. Hauiendo llegado a este paraje el 
capitan Chirinos sw;edio vna cosa bien sonada en el mundo y fue, gue hauiendo 
ydo desde Mexico con buen exer9ito el capitan Panphilo de Narbaez el año de 
veinte y (¡uatro al descubrimiento y conquista de la Florida y hauiendose des
baratado todo su campo se saluaron tres personas principales del que so Ila
mauan Cabe9a ele Vaca castro, Anclres Dorantes, y Castillo Maldonado, que 
aludan estado todos en Mex'·" y se vinieron a pie, desde la Florida por tierras 
pobladas y despobladas desnudos y descalsos trayendo por rumbo el Sur, en 
cuyo viaje gastaron mas de ochonafíos q como no traían guia c;:ierta hizieron 
por el grandes rodeos allende que les obligaua a hazerlos caudalosos rios y 
esteros de mar que en el camino topaban porque en buena quenta de Cosmo
graphos hallan (1ue obra quinientas leguas desde donde se perdio Panphilo de 
Narbaez hasta esta villa; llegaron los susodichos a esta prouin9ia de <;inaloa 
al tiempo (1ue el capitan Chirinos la comen9aua a descubrir. Las ternuras y 
regozijos que estos peregrinos hizieron con la no pensada visita de sus amigos 
y con verse ya entre ellos a cabo de tantos peligros remitolo todo a la historia 
que desto anda. Y voluiendo a nuestro instituto digo que remata en esta pro
uirwia de yinaloa todo lo descubierto deste Obispado azia la vanda de entre 
Norte, y Poniente. Tenen la doctrina ele estos yndios padres de la Compañia 
los quales me dijeron c1uando yo estuue alli estauan baptisados el numero de 
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personas arriua dichas. Tiene su ·Magestad allí de presidio a un capitan y veinte 
soldados pegados a su costa en cuyo amparo estan seguros estos padres que 
con buena ynclustria van atrayendo cada día a estos gentiles al conoscimiento 
del Dios verdadero. Es como dicho queda esta tierra muy calida y la gente 
toda desnudo y sumamente aragancs l}Ue sino es en pescar y en sembrar algun 
maíz no se ocupan en otra cosa, y algunas vezes en hazer guerra a sus vezinos, 
y comarcanos, Dansc en esta tierra muchas legumbres, y frutas de mata como 
son, melones. pepinos, cohomhres y calabagas, El ganado mayor vacuno dizen 
se da escasamente y algo desmedrado, atribuyendo a los grandes colores de la 
tierra 

Ay en la cercanía de esta villa de Culiacan tres Heales de minas a doze, M. de Sant Ipolito 
quinze, y veinte leguas. El vno dellos se llama de las Virgines, otro de Sant y las Virgenes 

Hipolito, y otro de las Vegas, que en tiempos passados, fueron minas de gran 
prosperidad cuyo beneficio era por fundicion y de ley muy gruesa, y todos tres 
Hcalcs se despoblaron y destruyeron el año de seisgientos y dos con el rebelion 
y algamiento que hizieron los yndios de la nagion Acaxe. Esta 1 oy el de las 
Virgines poblado con dos hazicndas de mulas donde se benefician los metales. 
En tiempo c1ue estos Heales estauan en pie eran doctrina de vn clerigo que de 
presente ya no lo ay por no hauer quien de salario, y agora con lannueua paz M. de Carantapa 
se an tornado a poblar. Juntamente se a descubierto el Valle de Carantapa que 
dista de la Villa de Culiacan azia el Norte quarenta leguas en el qual se an 
hallado muchas vetas, y ay ya dos hazicndas de agua en CJlle se benefician los 
metales por azogue. Tienen la doctrina deste Valle padres de la Compañia y 
ay grandes esperangas que en de ser ricas estas minas con cuya cobdicia se 
yran poblando aquellos Valles de españoles, y los yndios barbaros se vendran 
a la conuen;~ion y reconocimiento de la ley evangelica, porque ya parege que 
se llegan los tiempos que Dios tenia determinado para la vocagion destos 
pobres, y para llamarlos pueblos suyos que hasta agora no lo eran y para que 
sean parte de su yglesia los que hasta aquí eran cultores de la ygnorancia, y 
moradores de la tiniebla, y executores de la crueldad y que con rauia mas que 
brutal andauan sedientos de sangre humana, y hambrientos de la misma carne. 
Lo qua! vemos ya con la mano de Dios conuertido en desseos de su fee y 
conocimiento, y en abragar la pas, y concordia de los españoles. 

Descubrimiento de Topia 

En el mismo teimpo que Nuño de Guzman embio al capitan Chirinos, 
embio tambien al capitan Joseph de Angula al descubrimiento de la Serranía 
de Topia la qua! descubrio y juntamente desde la altura della reconocio los 
grandes llanos que entonges llamaron de Panuco y/ oy de la nueua Vizcaya. Y 
tratando de las jornadas que lleuo el capitan Angulo trataremos juntamente de 
los pueblos de yndios que en este camino yendo a Topia ay, que qunque 
no estan lejos vnos de 1 otros pero caen en diferentes puestos respuecto de la 
altura y polos del cielo. Saliendo de la Villa de Culiacan para yr a Topia que 
demora al Poniente estan a la vanda del Sur los Pueblos siguientes A media 
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legua esta el puehlo de Itagi de diez y ocho ymlios vczinos Dos legnas adelante 
esta el de Imala eon veinte y dos vezinos. Una legua adelante esta el de Sana
lona eon treinta y c1uatro vezinos. Adelante dos leguas esta el de Ilimaea con 
siete vezinos Muy eerca destos saliendo de la dicha villa esta por el mismo 
rumbo a dos leguas el pueblo de Amatlan con diez y ocho vezinos Mas ade
lante dos leguas esta el Vizcaíno con veinte vczinos Otras dos leguas mas 
adelante esta el de Quila con ocho vcziuos de cneornendero Vna legua adelante 
esta el de Tinola con siete vezinos que todos estos pueblos son de temple 
ealiente, y la grangcria de los yndios es alguna pesc1ueria, sembrar maíz y 
eriar aues, gozan tarnbien de todo Jo r1ue es frutillas de tierra caliente de planta, 
y mata. Prosiguiendo esta azia Topia esta a la vanda del Norte de la Villa 
el pueblo de Tepuche a r1uatro leguas con treinta vezinos ynclios. Vna legua 
adelante esta el de Tecorito de quarenta vezinos y son el vno y el otro de 
encomendero. Quatro leguas adelante esta Moro el viejo con quarenta vezinos 
de encomendero. Mas adelante vna legua esta Colma con veinte vezinos. Dos 
leguas adelante esta el pueblo de Torno con yuinze vezinos. Deste pueblo se va 
al de Guzmanillo de hasta CJuinze vezinos donde remata el temple de tierra 
caliente de que gozan todos los pueblos arriua dichos que son de yndios muy 
pobres r1ue no aleanc;:an mas bienes que sembrar vn poco de maíz y alquilarse 
a los espafíoles para seruir. Y todos son sujetos a la Justic;:ia de la Villa de Cu
liacan y en la doetrina al beneficiado de alli Desde este pueblo de Guzmanillo 
al Heal de Topia, ay diez y seis leguas de despoblado por la serranía mas aspera 
que en el mundo se saue y en ella abrio Dios nuestro señor vna c;:anja muy 
honda por la c1ual corre vn rio caudaloso por grandes pedregales y peñascos 
de suerte que siruc de camino para llegar a Topia porque sí no es metí
dos en la ríuera del, no se puede caminar por otra parte, tanta es la fragosidad 
y asperesa desta sierra. En estas diez y seis leguas de despoblado, de tanta 
apretura y mal suelo hizicron los ynclios reuelados todos los robos y matanc;:as 
en los pasajeros, y recuas que por allí pasauan, porque como los españoles no se 
podían aprouechar de sus eauallos entre tanto pedregal y peüasco y es gente 
communmente pesada, y poco sueltos, y por el contrarío los yndios tan sueltos 
y exerc;:itados en ac1nellos paizes, matauan y robauan fac;:ilmente a quantos por 
allí pasauan, y toda esta estrechura pase armado con mis criados y con dos 
compañías de soldados gastando en pasarla quatro dias aziendo noche en los 
parajes acostumbrados. El primero esta saliendo de Guzmanillo quatro leguas 
que se llama Aguas calientes y aquí eomienc;:a el temple frío. <;inco leguas 
adelante esta el puesto del 1 Obispo. Mas adelante quatro leguas la voca de la 
Angostura. Tres leguas adelante el pie de la Cuesta. Y de aqui a Topia 
ay quatro leguas, que todas quatro jornadas hazen diez y seis leguas hauiendo 
treinta desde la Villa de Culiacan a estas minas y Real de Topia, y pare aquí 
la Relacion sin tratar de las propiedades del, hasta que valuamos por la vía de la 
Vizcaya a ponernos otra vez en este puesto de Topia que dista de Guadalaxara 
por vía recta ciento y ochenta leguas. 
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Salida de GuadalaxZl azia la parte Septicntrional 

Para proseguir esta descrip(_:ion l'S necessario boluamos a ponernos en la 
ciudad ele Guadalaxara y hazer viaje a la de (,;acatecas que demora al parte 
Setentrional, y para mayor distineion es bien declarar que se va a (,;acatecas 
por tres eaminos distintos aunque no muy lejos vnos de 1 otros. Saliendo pues 
de Guadalaxara por el camino ljUC cae mas azia el Oriente, se va al pueblo de 
Sant Pedro de cien vezinos yudios, do<.:trina de franciscos, y del mismo temple 
que queda dicho de Guadalaxara de la qual dista vna legua, danse frutas de 
Castilla y todo genero de verdura, beuen los yndios de po9os porque no ay otra 
agua. Vna legua adelante esta el pueblo de Tonala que en otro tiempo fue muy 
famoso, y agora tiene dozientos yndios escasos, es doctrina de frailes Agustinos 
que tienen aquí vn convento y ay a la contina en el dos religiosos, es algo mas 
fresco el temple que el de GuadalaxZl de donde dista dos leguas, danse todas 
las frutas de Castilla muy bien, y algunas de la tierra, Crian muchas aues de 
Castilla, y siembran maíz, chile y frísol (1ue por ser la tierra muy fertil se coge 
desto gran cantidad, y tambien se da muy bien todo genero de 1 ortaliza, y 
legumbres de (1ue se prouee abastaclamente la c;iudad beuen en este pueblo 
de algunos manantiales de malagua los yndios, y tienen muchos cauallos de 
carga y de camino en que traginan lo tocante a sus grangerias Dos leguas 
adelante esta el pueblo de Tololotlan sujeto en todo al de Tonala, Ay en el hasta 
veinte vezinos yndios y estan sitiados a la riuera dcste famoso Hio de Toluca 
que arriua dijimos en el qual tienen canoas en que pasan a todos los cami
nantes y a los recueros y ropa, pescan en el gran suma de bagre y sardina 
que vno y lo 1 otro benen por grangeria. 

Passado el rio cta dos leguas adelante el pueblo de Zapotlan doctrina de 
clerigos y de encomendero q tiene veinte y cinco yndios, passa junto a este 
pueblo vn arroyo de agua perpetua la mas delicada que por aqui se saue es 
temple algo caliente donde se dan muchas frutas de la tierra, Tiene en sus 
alrrededores muchas montafías y arboledas siluestres en las quales ay muchos 
benados, y en lo llano conejos, y coclornizes, que anssi de la ca9a como de la 
fruta, y aues se aprouechan en sus grangerias. Siete leguas adelante esta el pue-
blo de Tecpatitlan que en vn tiempo fue de gente muy valerosa, y velicosa, y (Folio 28 frente) 
esta consumido por las grandes guerras que tuuo con los Chichimecas que 
era amparo y defensa de la 9iudad de Guadalaxa para que no pasasen a ella 
los enemigos. Esta dos leguas deste pueblo vn gerro a quien por grandeza 
llaman el Gordo que por su mucha asperega era manida, y refugio de los 
yndios brabos chichimecos, ay en el grandes quebradas y ensenadas de donde 
salían a hazer sus envoscadas y asaltos en los quales mataron muchos españoles 
y yndios, y anssimismo robaron mucha suma de hazienda. Viuen estos yndios 
de Tecpatitlan de vna grangeria bien nueua y nunca 1 oyda y es, que como 
tienen tantos montes alrrededor crianse en ellos gran suma de corc;os, y bena-
dos, y al tiempo que los gamitas y cabritillos estan de vn mes de hedad que 
es por J ullio, y Agosto salen estos yndios por las mañanas y tardes a buscar 
estos gamitos a los quales toman y alcangan corriendo a pie, y lo prin9ipal 
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<1ue dellos pretenden es sacarles los lmchesillos y cuajos que venden a los 
estancieros a dos reales cada vno para queseat y es esto en tanta cantidad <pw 
no 1 oso poner aquí el numero pon1uc lcyendose en Castilla no califiquen mí 
dicho por mentira de las Indias, pero digo que es mucha la cantidad y junta
mente se aprouechan de la carne para sus comidas. Son estos yndios descen
dientes de Chichimccos y cnssi son muy valientes, dispuestos en la persona, y 
muy ligeros y diestros en la arma de arco y Hecha. Es este pueblo de enco
mendero y doctrina de clcrigos. En estas sietclcguas que ay de Zapotlan aquí 
ay muchas cstanc;:ias de cspafíolcs de ganados mayores y menores y sementeras 
de maíz. Cae a vn lado dcstc pueblo azia el Poniente el de Acatic, tambien de 
encomendero y la misma doctrina, tienen el vso y grangeria que los de arriua 
Siete leguas adelante esta el pueblo de Jalostotitlan de encomendero y doctrina 
de clcrigos, tiene treinta y seis vezinos ynclios y desde aqui comiem;a ya a 
enfriar el temple. Carc~~c de montafías y leña y ansi <]UCman vn genero de 
palmillas siluestres <}lie se clan en lindas vegas, y llanos muy fertiles de pastos 
donde repastan gran suma de ganados mayores de las estanc;:ias que en estas 
siete leguas de despoblado estan sitiadas, Cogen estos yndios mucha cantidad 
de maíz, y crian muchas aues. Tienen en estas vegas conejos y codornizcs, y 
en vn caudaloso Hio <ItW pasa por junto al pueblo hazcn sus pescas, y todo 
les sirue de grangeria. Tres leguas adelante en la riuera deste mismo Hio esta 
el pueblo de Sant Gaspar, y otros poblcsuelos de poca considera<;:ion que en 
todos abra treinta yndios son sujetos a Jalostotitlan y del mismo temple. Otras 
tres leguas adelante esta el de Teocoaltich muy famoso en otro tiempo y agora 
en cabe<;:era y sujetos abra dozientos tributarios doctrina de clerigos, es temple 
mas frío y donde no se da genero de fruta. La tierra de aquí es fertilissima 
para maiz y anssi ay muy gruesas labores, de espaüoles y yndios y mucha 
cria de ganados mayores pasa por junto a este pueblo un rio en el qual tienen 
sus pes<luerias, y crian aues, y sehones, Ansi mismo tienen muchos canallas y 
mulas de camino y de carga que todo le sirue a los españoles y yndios de 
sustento y grangeria, <]ueman en este pueblo palmillas por que en este par
ticular es como el pueblo de Jalostotitlan que arriua dijimos Abra a la redonda 
de este pueblo de Tcocoaltich diez o doze haziendas de labrall(;a de espafíoles 
y tamhien de crian<;:a de ganados y todos los duefíos de ellas vienen a misa y a 
reseeuir los sacramentos a este pueblo y la que mas dista es tres leguas. 

Villa de los Lagos 

(Folio 29 frente) A vn lado deste pueblo de Teocoaltich, azia la vanda del Oriente esta la 
Villa <1ue llaman de los Lagos en doze leguas de distancia. Es poblazon de espa
iioles y segun consta por tradiciones fidedignas se poblo el aüo de quinientos 
y sesenta y vno por conuenien<;:ia y voluntad de algunos españoles no calificados 
ni cono<;:idos. El motiuo prin<;:ipal de poblar fue la gran bondad y fertilidad 
de la tierra y ansi se comen<;:aron a hazer grandes sementeras de trigo y maíz. 
El segundo motiuo que tuuieron fue para edificar como edificaron vn fuerte 
para defenderse de los yndios brabos el mayor rigor y fuer<;a de la guerra que 
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con ellos vho, porque este paraje y sitio fue el mas peligroso de aquel tiempo 
por razon de que por la parte del Poniente tiene su \'ercania el Serro gordo que 
arriua dijimos gran Seminario plantel de yndios valerosos. Y por la parte del 
Oriente k caen las serranías de Comanja y Cuanajuato <¡ne hcruian de yndios 
enemigos ele aquellas naciones que llaman Copw;es, (:acatccos, y Guachichiles, 
que fueron en valentía, en ardides, y envoscadas, muy diestros y animosos, en 
cuyas manos an muerto diez vezes mas espaüoles en numero <JUe costo toda 
la conc¡nista de la nueua Espaiia. Esta villa pues se fundo para amparo y 
refugio de los enemigos <Jue de vna parte y otra tenían, y para hazer escolta 
a los muchos pasajeros <lue por alla pasauan porque esta sitiada en el camino 
Heal <¡ue va ele la Galizia a Mexico, y de Mexico a <lacatecas, que es vno de los 
q mas se vsan el dia de 1 oy. gracias a nuestro Señor que es ya con mucha 
seguridad por estar toda la tierra de paz. Esta es la causa porque esta Villa 
tiene las cosas no con buena / orden ni troc.;a sino cada vna a manera de torre
jon, y presidio bien distantes vnas de 1 otras Son todas de adobes, abra de 
quinze a veinte vezinos españoles gente rica los mas dellos. Tiene vna sola 
yglesia que es la parrochial, y vn beneficiado clcrigo que se prouee conforme 
a la cedula del patronazgo Hcal por el Presidente deste Heino. Su salario sale 
de los c1uatro nouenos de los diezmos desta Villa, y la fabrica y gastos de la 
Yglesia sale de su noueno y medio que todo se paga por entero. El sitio de esta 
Villa es el mejor deste Heino cae en tierra llana, y tiene dos ríos caudalosos 
por la parte del Oriente de que beue todo el pueblo, y donde ay mucho 
pescado de bagre y sardina. Por la parte del Setentrion esta casi arrimada a 
las casas ele la Villa vna laguna <Iue tendra vna legua de largo perpetua donde 
se crian gran suma ele estos pec.;es. A la riuera desta laguna ay veinte yndios 
poblados que tienen por grangeria el pescar, y anssi mismo se da en sus riueras 
cantidad de yerba que aca llaman tule cp1e se siega como alcaser es muy buen 
pasto para cauallos de caualleriza. Azia la parte del Sur ay vnos grandes hume
dales y ciencgas que tienen todo el año mucho y buen pasto donde traen los 
vezinos desta Villa los cauallos y yeguas de su seruic;io y vaquerías. La justicia 
es vn Alcalde mayor que prouee el Presidente, y con el dos 1 ordinarios que 
cada año elige el consejo. Y aunque es verdad que a los princ.;ipios viuian los 
vczinos ele grangeria de clolas labrangas de trigo y maíz pero despues comenc;a
ron a poblar estancias de ganado vacuno y aprouo este genero tambien y 
multiplicose tanto que el día de 1 oy yerran mas de veinte mili bc9erros, esta 
el día de oy tan subido de prec.;io q vale vn nouillo c1uarenta reales no hauiendo 
quien diera ayer veinte y quatro An dejado los vezinos totalmente las labores 
anssi por los daños que en ellas les hazian sus ganados, como por ocuparse 
en la cría y guarda clellos, por serie como dicho es de tanto ynteres. Proueense 
los vezinos clesta Villa, ele maíz, trigo y harina de labradores que esta algo 
distantes clella. Es de temple muy sano, fresco y apa9ible aunque falto de leña 
por no tener muchas leguas alrrededor montaña. Proueese de acarreto ele todos 
los generos de ropa, azeite, vino, vinagre, pasa, y almendra ele Mexico que lo 
traen en carros. Ay aquí tres, 1 o quatro mercaderes Las hornadas por donde 
se va de Teocoaltich a esta villa son quatro. La pri<.J. a Mitic pueblo de yndios 

A sus tiempos vie
nen aquí muchas 
grullas, an9eres, y 
patos, y todo el mio 
ay a la contina en 
el llano liebres y 
conejos en cantidad 
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pc¡¡ucño ay 1111<llro leg11as. 1 ,a s('giJ!lcla al de sant Joan l<tJIIÍ>Ícn de pocos yndios. 
La tcn,:era al arroyo del Obispo tres leguas. De aquí ay t,:iiiCO a la Villa. Tor
nando al pnehlo de Teocoallích, se va 1 a la villa de Aguas calientes que dista 
diez leguas pohlazo11 el(' cspaüoles, que la pohlo gente casi foragida y wny 
pobre, y anssi no a ydo adelante. Es te1nplc frío y grandemente sano abra doze 
vezinos espaiioles. Tienen las casas de adobes y no con 1 orden. y vna yglcsia 
parroehial ('011 vn clerigo lwndir,;iado iluc se prouec conforme al Hcal patro
nazgo sustentase cou parte de los noucnos por no estar avn canonicamcnte 
ymtituido el benefir;io ponjlle hasta agora no a !muido sino tres 1 o qnatro 
vczinos espaiíoks. I Jamase Pst'<l villa de Aguas Calientes por razon ele vnos 
manantiales della que junto a ssi tiene, passa por junto a las casas vn arroyelo 
perpetuo del qua! lwuen todos los vezinos por !JUC aum1ue mana caliente 
no tiene sabor de azufre, alumbre, ni herrumbre. y ansi en cnfriandose es muy 
dulr;:e, y sana. Son los Vczinos de aquí muy pobres siruen los mas dellos de 
mayordomos a los .~cííorcs de estaJH;:ias de ganados mayores que ay en estas 
cercanías muy buenas y gruesas. 1\o siembran ni cogen ni ay mercaderes, 
tratos ni contratos de cosa de mercería sino de solos ganados yeguas, cauallos, 
y mulas, gouiernanse por Alcalde mayor, y por vn / ordinario que el consejo 
elige cada aüo, y Cll resolu9ion es la mas pobre y humilde poblazon de todo 
este Heino, Estas diez leguas clespohlaclas <Jlie ay de Teocoaltich aquí estan 
llenas de estanr,;ias ele ganados mayores y labranr;:as ele trigo, y maíz, todo de 
espaí'ioles. Desde esta villa de Aguas calientes ay diez y ocho leguas a (::acate
cas en las qualcs no ay ninguna poblazon ele yndios ni espaüoles solo estan9ias 
de ganados mayores por las (1uales se va haziendo jornada hasta llegar a 
<;acatecas, y este es el camino mejor y mas llano y el primero de los tres, por 
donde se viene a esta ciudad desde la ele Guadalaxara. 

2a. Salida de Guadalax\1 para (::acatccas 

Puestos otra vez en Cuadalaxara se va por 1 otro camino mas derecho a la 
<_;iudacl de (::acatecas y es muy r;ercano al que acabamos de describir. Saliendo 
pues de Guaclalaxara se va al pueblo ele Mesquitlan que dista media legua 
donde abra doze vezinos yndios. 

Dos leguas adelante esta el ele Copala en que abra ocho vezinos que el vno 
y el otro son doctrina ele clerigos y de encomendero tienen alrrededor ele si 
montaí"ias con mucha arboleda y en lo llano ay labores de trigo. Dos leguas 
adelante esta el pueblo de Ixcatlan al qua! se vaja por vna varranca aspera 
y pedregosa esta sitiado al riuera del Hio grande y por razon de la hondura 
della haze gran calor en este pueblo en el qual ay muchas sabandijas ponr;o
iiosas clanse muchas de la tierra y cañas cluzes para ar;:ucar, abra veinte yn
clios vczinos que son de encomendero y doctrina de clerigo. Tienen sus grangerias 
en la fruta y pesca deste río y en el pasaje que hazen a los caminantes en 
balr;:as fundadas y lastradas en calahasos grandes. Pasado este río se va al pueblo 
de Ixtlaguacan que dista los leguas y en el abra doze vezinos yndios de enco
mendero y doctrina de clerigos, es de temple fresco y donde se dan frutas 
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de la tierra y tamhicn ck Castilla, en espcc;ial los membrillos que son los mejores 
que en el mundo se sane. Tcnc este pueblo de vn arroyo de agua muy bue
na que tiene c;:erca. Vna legua adelante esta el pueblo de Tlacotlan que es 
cabec;era de este sujeto, ay en el c;incuenta Vezinos yndios de encomendero y 
doctrina de clerigo, es de buen temple, y danse muchas frutas de la tierra 
y tambien de Castilla. Tiene tierras muy fertilcs para maíz. y muchas montañas 
de roble y enzina alrredcdor donde ay mucha summa de benados. Ay anssi 
mismo algunas estanc;ias de ganado mayor porbladas en estos terminos. La prin
c;ipal grangeria de estos yndios es hazcr loc;a vidriada para muchos menesteres 
la qual pasa y se vende por todo este H.eino de la Galizia y mas adelante. Esta 
de Guadlaxara /ocho leguas por causa del rodeo que se haze para pasar este Río. 

Quatro leguas adelante esta el pueblo de Mezc¡uituta en que abra quarenta 
yndios vezinos doctrina de clcrigos, de tierra templada donde se coge maíz, y 
la principal grangeria deste pueblo es de la miel que sacan del arbol que 
llaman rnaguci y juntamente tratan en la pesca. Vna legua adelante esta el 
pueblo de Moyagua de hasta treinta vezinos que vinen de las mismas gran
gerias <]He los que acabamos de dezir, doctrina de franciscos y de encomen
dero. Ay en estos alrredcdores algunas hazicndas de labor donde siembran trigo. 
A vn lado deste pueblo quatro leguas azia el Oriente esta el de Teponaguasco 
con veinte yndios vezinos son de encomendero y doctrina de clerigo tiene muy 
lindas montañas de arboledas siluestres y llanos para ganados, es de buen temple. 
Ocho leguas adelante esta el pueblo de Iagualica de encomendero y doctrina 
de clerigos, tiene quarenta y seis yndios vezinos. Quatro leguas adelante esta 
el de Mesticacan con sesenta y tres yndios vezinos, de temple frío y doctrina de 
clerigos tiene buenas tierras y llanos de crian~a y labranga donde ay muchas 
haziendas de españoles. Otras quatro leguas adelante estan los pueblos de 
Mitic y sant Gaspar de pocos yndios doctrina de clerigos. Catorze leguas azia 
el Poniente cae el pueblo de Nuchistlan, que vn tiempo fue de mucho nombre 
porque los naturales del eran valientes y velicosos. Esta vna legua de aquí aquel 
gerro muy famoso de peñatajada que los yndios llaman Miston, y anssi en este 
como en otros comarcanos se retrujeron como en fortaleza qd9 se reuelaron por 
el año de quinientos y quarenta, y estauan tan fortificados y eran tan valientes 
todos los de esta comarca que fue negesario que viniese al pa~ifica~ion el Virrey 
don Antonio de Mendo~a vn año despues de los dichos con la flor de los con
quistadores españoles, y con gran suma de yndios Mexicanos, y Tlaxcaltecos, 
y teniendo cercado este Miston de Suchipila, y N ochistlan y plantado la artille
ría legaron los yndios de Nochistlan vna piega gruesaa y por muchos castigos 
que en ellos hizo para que pareciese nunca quisieron hasta el día de oy descu
brir ni manifestarla. Es este pueblo de buen temple, fresco, sano y fertil y goza 
de muchas montañas y de dos ríos que lo gercan de lindas aguas. Ay en el 
ciento y veinte yndios vezinos de su Magestad y doctrina de frangiscos. Deste 
pueblo de Nochistlan vamos al de Suchipila por vnas grandes quebradas que 
ay ~inco leguas y en el cobramos el camino Real de que nos apartamos en 
Moyague, y fue necessario hazer esta digression por poner estos pueblos que 
emos dicho que se nos quedauan a vn lado por la parte del Oriente. Es pues 
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este pw~hlo ele Suchipila ele temple calicnlc, doctrina de frail<'S franciscos y 
de encomendero, ay ciento y treinta yndios V<'i'.inos pasa por junto a d vn rio 
caudaloso donde pescan nHichos bagres, y mojarras. Tiene tierras f<'rtilissimas 
de mai:z, y trigo clanse muy bien frutas de Castilla como son membrillo granada, 
vba hijo, y nuez, y tamhicn de la tierra, Ay grande cría de gallinas, ha:zen anssi 
mismo mm:ha cantidad de miel del arhol del maguci que pasa y se vende 
por todo este Heino. en los alrredcdorcs ay graneles montaiías y serranías pobla
das de arboledas siluestrcs, y parlicularmciitc es de notar vna mancha de 
grandes pinales c1 cstan en vnas fragosas pcl!as junto a VIl pueblo muy pequeiío 
llamado Tetiuc y llenan estos pinales gran suma de piíias notablemente grandes 
de las cruales se sacan piiíones mucho mayores que los de España, pon1ue 
estando con cascara son tan largos co111o vna bellota pcque11a aunque no tan 
gruesas r¡uc dcste genero no las ay en la nueua Espaiia. Tuuo este pueblo 
de Suchipila gentes yndios valcrosissimos en la guerra <JUC fueron motiuo y 
causa del alc;:amiento general <rue de todo este Heino se hizo despues de 
hauerlo conquistado Nuüo de Guzman y sus capitanes y el dia de 1 oy esta tan 
acauaclo como emos dicho. Tiene vn Valle fertilissimo que se riega todo el por 
azcquias sacadas deste Hio grande, y ay seis 1 o siete labores de espaüoles donde 
siembran trigo, y mai:z y cada vna tiene su molino, y en las montarlas deste 
pueblo ay dos 1 o tres astilleros <piC solo hazen carretas. Vna legua adelante 
deste pueblo de Suchipila esta el de Aposol con c;:iento y seis yndios vezinos 
ele encomendero y doctri<.l de frailes franc;:iscos es del mismo temple y esta 
sitiado a la riuera del Hio que arriua dijimos, ay muchos benados en estas 
montaüas <Itte alrrededor tiene. Media legua adelante esta el de Atotonilco con 
seis 1 o siete yndios vc:zinos de la misma doctrina. ay en este pueblo vnos 
vaüos de agua caliente saludable y donde van muchos enfermos de diferentes 
enfermedades a curarse. Cinco leguas adelante esta el pueblo de Jalpa, doctrina 
de clcrigos que se prouce conforme al patronazgo H.eal por el Presidente, abra 
en d / ochenta yndios vc:zinos los (!tUlles tienen por grangeria criar aucs, y 
hazcr miel de maguei cogen mucho mai:z que por ser la tierra templada y fertil 
se da muy bien. Dcste pu'·' se va al de Mecatabaseo que esta a tres leguas es 
sujeto y en qualidacl, y grangerias es como su cabec;:era. Deste pueblo de Meca
tabasco donde ay treinta yndios vczinos se va a la Ciudad de <;:acateeas que 
dista diez y ocho leguas, no ay en este comedio ninguna poblazon de yndios 
ni espaüoles sino muchas cstans;ias de ganados mayores y menores, y tambien 
labores de espaüoles. Quatro leguas antes de llegar a <;:acatecas esta vn fuerte 
que en tiempo de la guerra llamauan Malpaso por la grande aspereza que 
ay alrrededor, y acp1i remata el segundo camino. 

3a. Salida de Guadalax<.t para <;:aeateeas 

Tomando 1 otra vez a la <_;:iudacl de Guadalaxara asentaremos el tercero 
camino que ay desde ella a la de <;:aeateeas, que demora mas azia la vanda 
del Poniente. La primera Jornada se hizo a vn poblesuelo llamado sant Juan 
que dista siete leguas, tendra 1 ocho vezinos, esta sitiado al princípio de la 
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varranca del Hio grande que se pasa en balsas por ac1uí. De la otra parte a 
la ríuera del mismo Hio esta vn pueblo que se llama Sant Chistoual que 
desde lo alto para llegar a el se vajan dos leguas de barranca aspera tiene 1 
ocho vczinos y es de temple muy caliente y de sabandijas ponc;oñosos. La gran- (Folio 32 frente) 
gcria ele estos yndios es el pasaje de los espniíolcs y viandantes y tambien de 
frutas de la tierra y pescas que hazen, son el vno y el 1 otro doctrina de cleri-
gos. Una legua adelante esta vn yngcnio Trapiche de azncar no grueso sino 
de poca cantidad Diez leguas adelante esta el pueblo del Tuich de encomen-
dero, y doctrina de frailes franciscos que en el tienen vn connento, ay duzientos 
y veinte yndios tributarios que tienen por grangeria criar aues y sembrar maíz, 
que como este camino es tan pasajero tienen bu'.l salida de ambos gcneros, es 
de temple muy frío y sano, de lindas aguas y montaüas donde ay mucha suma de 
benados, es tierra fertil para labores, y abundante de pastos para ganados 
clanse muchas y buenas frutas de Castilla Dos leguas destc pueblo esta el de 
Tepechitlan sujeto suyo del mismo temple y grangerias tendra veinte vezinos. 
Quatro leguas adelante esta el pueblo de Tlaltenango, doctrina de clerigos 
<¡ue se prouee conforme al Heal patronazgo por el presidente, ay trecientos 
yndios vezinos a<plÍ y en algunos poblesuelos (1ue tiene a los lados muy cerca-
nos, cuyos sujetos son, es de temple muy sano y tiene tierras fertilissimas para 
maíz cogese mucho, y ay muchas labran9as de españoles y yndios, allende de la 
grangeria que con estas cosechas tienen. Tienen 1 otra muy gruesa de astilleros 
en las montaiías comarcanas en que hazen carros, y carretas y otras cosas 
menudas de madera. Siete leguas adelante esta el pueblo de Colotlan doctrina 
de frailes franciscos, es tierra algo templada y en gran manera fertil, donde se da 
mucho maíz, chile, calaba9as, pepinos, y melones, Y anssi mismo crian muchas 
aues de Castilla y de la tierra, beuen los yndios de vn arroyo de agua que ciñe 
el pueblo del qual sacaron una 9anja que viene encaminada a el, trae vn buen 
golpe de agua con que riegan sus guertas, ay muchas y se dan bien las frutas 
de Castilla, Es esta poblazon nucua que se hizo con 1 ocasion de la paz y segu-
ridad deste camino y sus comarcas, porque al lado del Poniente a vna leguas 
esta la serranía gruessa que llaman de Tepeque donde hauia gran suma de 
ymlios ln·abos enemigos que salteauan a todos los que pasauan por este camino, 
haziendo en todo genero de gente grandes matanc,:as y robos. Y al tiempo que 
la prouiden9ia de Dios quiso ablandar generalmente los cora9ones de estos 
barbaras de todo este Heino de la Galizia y nueua España y los ynclino a que 
pidiesen y deseasen general paz, comer9io, y contrata9ion con los españoles, y 
lo que mas es pedir y reciuir nuestra fee y baptismo. Y para mayor seguro, 
y consolidacion destas treguas se poblo, este pueblo de Colotlan el año de 
ochenta y nueue, a fin de que los yndios Chichimecos Idolatras tan agrestes en 
su trato tuuiesen vezindad con gente política y de buen exemplo, se tome por 
medio 'teniendo para ello consentimiento de su Magestad, de traer cantidad 
de yndios casados de la na9ion Tlaxcalteca para que poblado vn gran varrio en 
este pueblo tuuiesen los yndios barbaros que ansi mismo poblauan 1 otro con-
junto exemplo y dechado para viuir christiana y políticamente, y para que viesen 
a los yndios Tlaxcaltecos, como arauan la tierra, como la sembraban, como 
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hazian sus coc;echas como las guardauaH en sus graneros, como cdificauan sus 
casas, como domauan cauallos y mulas para silla y carga, corno se portauan en 
el trato de sus personas, como yuan a la yglcsia a misa y a rcceuir los dentas 
los ciernas sacramentos. Y ansi mismo para c¡ue tomasen cxe111plo de las yndias 
Tlaxcaltecas que no tenían mas que vn marido y como le sernian y rcgalanaH, 
y acudían a lo necessario hilando, tegienclo y cosiendo y a los demas menesteres 
de casa, finalmente como 1 obedecían a los ministros eclesiasticos, que clesta 
suerte se yria yndustriando gente tan yncnlta y (pw tanto carec;e de eualquicra 
industria humana como es la destos Chichimecos, pon¡ con la ropa que nasc;en 
con esa se abrigan todo el discurso de su vida, y ninguna cosa alcanc;an para 
comer que no sea todo por punta de arco y fleeha. Y a querido nfo Señor q 
este medio aya apronechado porque con la vezindad de los Tlaxcaltecos los 
van ymitando en algunas cosas, y comienca, a hauer matrimonios y casamientos 
entre vna nac;ion y 1 otra con que se va amanc;ando y domando esta nacion tan 
indomita y serrana, que aunque ya no lo estan tanto y viuen de paz con todo esto 
tiene su Magestad de presidio a vn Capitan y soldados a sus expensas que es 
de mucha ymportancia para tener enfrenada esta gente que con muy libianas 
1 ocasiones se suele alterar, alborotar, y subirse a la sierra. abra en este pueblo 
entre Tlaxcaltecos y Chichimecos dozientos vezinos escasos. Qinco leguas ade
lante esta vn poblesuelo que llaman Guajucar sujeto del que acabamos de dezir 
en la doctrina, abra c1uinze yndios vczinos que viuen de cosechas de maíz, y 
cria de aues, es de temple mas frio. Ay en estos contornos buenas vegas y pastos 
donde ay mucha cantidad de estanc;ias de ganados mayores y juntamente labores 
de maíz de espaüoles. 

Villa ele Xerez 

(Folio :33 frente) Seis leguas adelante de este pueblo de Guajucar, esta la Villa de Xerez 
poblazon de españoles y el numero dcllos sera de doze a quinzc vezinos doc
trina de clerigos que se proucen conforme al Real patronazgo por el Presidente 
deste Reino. Esta Villa se fundo en este valle con diuersos yntentos eleve de 
hauer <Jnarenta aüos. El vno fue para hazer fortaleza y resguardo contra los 
yndios Chichimecos en la fuerc;a de la guerra y para que fuese como sentinela 
y reparo de los alrrecledores de la Qiudad de Qacatecas y de sus caminos y 
comarcas entradas y salidas de recuas y bastimentos y anssi se poblo este lugar 
de soldados y le pusieron por nombre Xerez de la frontera, porque por todas 
quatro partes del mundo estaua rodeada de muchos enemigos. Y acabada la 
guerra viendo que este valle era fertilissimo y abastado de pastos de grande 
aprueuo para ganado se conuirtieron los soldados en labradores, y tienen ha
zíendas y heredades gruessas de maíz que con la vezindad de la ciudad de 
c;acatecas lo venden communmente de veinte a treinta reales hanega, y este es 
el trato princ;ipal con que grangean y viuen estos vezinos. Anssi mismo tienen 1 
otro tr~to que es de maderos y carbones que tienen fundadas en las grandes 
montanas pobladas de espesura y arboledas q esta villa tiene a dos y a tres 
leguas. Tienen salida estas maderas y carbones en la giu~ de <;acatecas y en 
las ciernas minas comarcanas por lo mucho que de vn genero y otro se gasta 
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en los yngcníos, en las afina9ioncs y ensayes de la plata y todo se tragina en 
carros y carretas porque ay caminos llanos para ellas. Es este Valle de temple 
frío, sano, alegre, v apaziblc, corren lindos avn•s y av marauillosas aguas v 
pasa por mcdlo d~ la Villa vn arroyo ck ag~ta p;·rpl:tuo del qual sacan '¡c;s 
labradores <;anjas, y rcgadnas para regar sus scnwntcras de maiz anssi para 
sembrarlas corno para qu<~·· dcspucs de nacido. pon¡uc suelen faltar las aguas 
del c;-·ielo. La Justicia c¡ue la gouicrna es el Alcalde mayor de Tlaltenango 
allende de dos ordinarios <¡uc el consejo digc cada aí'ío. Hauíendo cogido los 
maizes por el mes de Nouicmbrc ricnc a los rastrojos gran suma de grullas las 
qua les matan los vezinos con arca buz. Y ansi mismo en algunas c;ienegas que 
haze este valle ay muchos patos y ganc;os brahos. Tiene lindos cotos de muchos 
couejos, benados y cm·9os, y anssi la califico por vna de las mayores y mas 
sanas vinicndas que ay en toda la Galizia licua la tierra marauillosamente todas 
las frutas de Castilla y todo genero de 1 ortalíza, sino (p.te como los vezinos son 
tan pobres y tan faltos de seruic;io, a nada se animan ni se 1 ocupan en los 
augmentos que pudieran tener con la comodidad ele gente. Ay en estos ah-re
dedores muchas y gruesas estancias de ganados y sementeras de maíz Desta 
Villa a (,:acatecas ay siete leguas todo tierra despoblada con lo qual emos cun
plido por menudo la descrip9ion de los tres caminos por donde conmnmente 
se va ele Guadalaxara a <;acatecas y c;acatecas a Guadalaxara que el dia de oy 
son caminos seguros como quiera que vayan. 

Qiudad de nuestra Seüora de los Qacatceas 

Entre las cosas que hazen a vna c;iudad famosa vna es, la gran copia de 1 
oro 1 o plata que della se saca y en ella ay, y merece por esta razon la de 
(,:acateeas renombre de famosissima por la inumerable cantidad de plata que 
della se a sacado, y saca el día de 1 ay, y para que a los hombres fuese notorio 
este gran Tesoro en estos montes abscondidos, quiso Dios criarlos en forma que 
su propia postura por ser tan rara daua a entender que tenían algo precioso 
en si mismos, porque en vnos grandes llanos que de todas partes tienen, crío 
Dios esta aspere9a y serranía, en espac;io y ambito de seis a 1 ocho leguas, que 
considerada su altura enmedio destos llanos la podíamos comparar a vn / ombli
go eminente en vn vientre raso. Son estas quebradas de peí'ías viuas, en cuyas 
venas estan inumerables aguas y aalgunos arroyos en todas ellas. IIauia en su 
descubrimiento mucha arboleda y monte en estas quebradas, las quales todas 
se an acabado y talado con las fundiciones de manera que si no son vnas 
palmillas siluestres otra cosa no a, quedado. Y ansi es la leüa muy cara en esta 
9iudad porq se trae de 1 ocho y diez leguas en carretas, Era todo este ambito 
de serranía y vosque en el tiempo de la gentilidad, el mas famoso coto de 
cor<;:os, liebres, conejos, perdic;es, y palomas que tenia ningun seüor en el mundo, 
y anssi gozauan de los señores y ca<;:iques que lo poseían, cuya nacion y vasallos se y' 

Ilamauan, <;acatecos, de cuyo nombre se le quedo a esta (,:iudad de los (,:acatecas. 
Tiene este bosque gran quantidad ele la fruta que aca llaman tunas que de 
suyo na9en y fructifican sin benefic;io alguno, y juntamente produze este bosque 
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gran diuersidad de flores / olorosissimas. El descubrimiento deste Thesoro fue 
casi por el aíio de quinientos y quarenta en esta lll<tll<'ra, qtte hauiendo acauaclo 
la eonquista de la Calizia NufJO de Guzman y salidosc dcJlos quedaron sus 
soldados esparzidos por todo este Heino, y como no tenían ya mas pueblos que 
conquistar, y tenían tantos yndios es el a bos dieronse a buscar y beneficiar las 
minas en busca de plata. Vno de estos soldados era el Bad1illcr Joanes ele To
losa de na~·ion Vizcaíno, que entre sus csclabos ynclios, a9erto a tener vno, ele 
la nas(,:ion <,;acateca CJUe diximos, el <¡ual como vía a su amo tan ansioso de des
cubrir minas, y de tener plata, dixolc el yndios esclabo. Si tanto hazes por ese 
genero yo te licuare donde hinchas las manos y hartes tu cobdi<;ia 1 Oydo esto 
por Joancs de Tolosa sin dezir nada a sus compaüeros espaiioles partio secreta
mente licuando por guia a este yndío su csclabo, y pusole en esta serranía y 
minerales, y eomen~·anclo a cabar los metales y a ensayarlos, halla tantos y tan 
ricos, y tan subidos de ley <JUe hubo algunos aunque muy pocos <Jue tuuieron 
la mitad de plata de manera <¡ue de vn quintal de tierra salian dos arrobas de 
plata, pero generalmente acudían a los principios a diez, <Juinze, veinte y treinta 
marcos por fundiyion de cada quintal con lo qual se comenc;aron a poblar estas 
minas a mucha priessa, y fueron los primeros pobladores los soldados que mas 
c;erca deste sitio se hallaron y juntamente comenc;aron a venir al reclamo de la 
plata mucha gente de Mexieo y entre ellos mercaderes con mercadurias. Es 
el asiento de esta ~;iudad en vna quebrada angosta y larga a la riuera de vn 
arroyo <JUC por alla corre anssi de vna parte como de otra y anssi podemos 
dczir <¡ue toda esta ~iudad es vna sola calle que corre de Norte, a Sur, y la 
poblazon della de estremo, a estremo tiene vna legua, sin embargo que tiene 1 
otras calles menos princ;ipalcs, corno luego diremos. El animo de los espaüoles 
<pw aquí poblaron al prinyipio nunca fue ele permanecer en este puesto sino 
solo de sacar la mayor cantidad de plata que pudieron, y anssi hizieron sus 
casas 1 o por mejor dezir Ingurios, como peregrinos, y que yba ele paso, pero 
ase metido tanta prenda en esta ~iudad que no se desamparara jamas y ase 
quedado con casas cortas y vajas y sin 1 orden de calles. Tiene por armas vn 
gran 9erro con vna cresta grande de peña viua que tiene seüoreada la ~iudad 
y le llaman en ella la Bufa, y en la c;ima alta desta pcüa tienen arboleda vna 
cruz, y a vn lado della, la ymagen ele la Virgen purissima, porque esta giudad 
se gano en el dia de su nauidad. Y en lo mas vajo del escudo tiene vnos espa
üoles armados peleando con vnos yndios chiehimecos desnudos, por manera que 
estas armas se tomaron por la 1 ocasion deste gran pei1asco, que sobre la ciudad 
esta, y aüadieron la dicha ymagen por la causa regerida, y los españoles armados 
en memoria de la victoria que en este lugar tuuicron contra los yndios. ~aeate
cos, seüores naturales de toda esta serranía. No se saue que su Magestad aya 
hecho merc;ed a esta <;;iudad de algu~ ayuda para su fundac;ion sino de solo 
titulo de ~iudacl, la qual no tiene renta ni propio para sus gastos. Esta sujeta 
principalmente a la Heal audienc;ia y quien de gerca la gouierna es vn Corre
gidor proueiclo en el Real Consejo de Indias con mili ducados de salario, y anssi 
mismo elige el Cabildo cada año dos alcaldes ordinarios Ay Alguazil mayor 
cuya bara se hende por su Magestad en diez y nueue mill pesos. Ay tres es-
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criuanias publicas vendibles que cada vna se lwnde en seis mili pesos Tiene 
esta Ciudad casas propias donde mora el Corregidor, y esta en ella la car~el y 
donde se haze audiem;ia y se juntan los Hegidores a hazer sus cabildos. Son 
al presente quatro, y benclense por <Juenta de su Magestad estos ofB~ios y dan 
comumnente por cada vno <1uatro9ientos pesos. Sirue por escriuano de cabildo 
vno de los tres escriuanos que arriua diximos La caxa Real en que se meten 
los bienes de su Magestad, esta en vnas casas suyas compradas por su quenta, 
y los oficiales que la administran son tres, Factor, Contador y Thesorero, pro
ueense por su Mag'~ en propiedad con el salario acostumbrado de las quatro-
9Íentas mili. Tiene su cscriu'' propio allende de los tres dichos. Son las casas 
desta viudad de adobes y tapias en general, todas de entre suelos, poco capazes, 
algunas ay de piedra y con altos aunque pocas. Tendra en numero mas de 
trezientas easas del genero dicho. No pudo tener forma ni hermosura esta po
blazon por estar fundada como queda dicho en vna larga y estrecha cañada. 
Tiene con toda su estrechura quatro pla9as y siete calles, las seis cortas y la 
vna que corre de estremo a estremo de la ~iu<~ Tiene emnedio de si la yglesia 
parroehial de la Voca9ion de nuestra Señora de la Natiuidad porq en este dia 
se torno y gano este Sitio a los yndios Qacatecos, en cuya memoria saca el He
gimiento su pendon en esta festiuidad. Siruen en esta Parrochia dos clerigos 
beneficiados prouciclos segun patronazgo Real por el Presidente, no tienen no-
uenos por na hauer diezmos de vezinos porque mineros nunca eran ni caban (Folio 35 frente) 

la tierra para sembrar en ella, sino para desentrañarla de metales. Tampoco 
se les da salario a estos Curas por los vczinos, porque en esto gozan de preui-
legio de ~iudadanos, sustcntansc de algunas Capellanías que en la parrochia 
ay fundadas y de algunas missas votiuas ele cofradías y de processiones que 
suelen hazer los cofrades. Y vltimamente se sustentan de deredhos, 1 Oben¡;io-
ncs y emolumentos ele pie de altar y manipulo, que son en este lugar mas 
amplios por aranzel que en 1 otros a causa de que no dan salario a los Curas. 
Y en lugares de minas son las cosas mucho mas caras que en otras partes ad-
minstran estos Curas generalmente a todos los españoles y sus esclabos. Y anssi 
mismo algunas quadrillas de yndios que siruen a los mineros, y digo algunas por-
que los monesterios de Heligiosos administran los sacramentos a algunos yndios 
de mineros, que tienen ya repartidos por consentimiento del 1 Obispo que se los 
a adjudicado, por buen gouierno, para 1 acomodar a los Heligiosos que aqui an 
poblado despues ele los clerigos, que estos tenían al principio como solos, la 
general administra9ion de la gente. Ay demas desta parrochia, vn monasterio 
de frailes franciscos con 1 ocho religiosos. Y otro de Sant Agustín con otros 
tantos que tienen a cargo la doctrina de algunos yndios de mineros. Ay mo-
nasterio de Sancto Domingo, y de la Compañia que no tienen doctrina señalada 
ele ynclios, mas de la general de los que a sus casas van a receuir los sacramen-
tos, y todos estos quatro monesterios proueen de predicadores por su turno que 
predican en la matriz parrochial por todo el año. Ay estudio de gramatica y 
latinidad en la Compañia donde van a 1 oyr los hijos de vezinos que estando 
instruidos en ella van a Mexico a 1 oyr facultades mayores. Tiene esta viudad 
trecientas casas grandes y pequeñas del edifi9io arriua dicho abra 1 otros tantos 
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vezinos estantes algunos mas o menos, y sobresalientes espaüoles ay a tempo
radas mas de <;:iento y a vezes duzientos que entran y salen a nego<;:íos vnos 
y 1 otros a traer mercerías. Hijos de vczinos espaiiolcs nacidos aqui abra entre 
sesenta 1 o setenta que se 1 ocupan vnos en estudios, 1 otros en sus mineros, 
y 1 otros en hazicndas del campo. Abra segun supe en esta <;:iudacl hasta diez 1 o 
doze cstrangeros portuguezes e Italianos no se si compuestos con su Magestad 
en razon de viuir en este Heino. Esclabos uegros y mulatos mugeres y varones 
abra corno 1 ocho<,•ientos. Ay tambien algunos libres que entran y salen, y se 
alquilan en va<fUerias, en labran<,·as, y en minas, y comunmente son malos y 
viciosos ansi estos libres como esotros esclabos pero es como aca dizen. Malo 
tenerlos pero mucho peor no tenerlos. Abra en las quadrillas de las minas destos 
vezinos como mili y <luinientos yndios <jlte siruen en ellas de todos 1 ofi9ios 
pero van y vienen entran y salen con gran facilidad y anssi no se puede dar 
numero <;:ierto en materia de yndios, como arriua diximos en los preludios. La 
lengua lfUe en esta <;iudacl se habla generalmente es la española, algunos yndios 
hablan la ele su nacion, porque aquí ay Mexicanos, 1 Otomies. Tarascos y de 
otras na<;:iones. 

La gente noble de esta (,:iudad sustentan cauallos en eaualleriza, aunque 
con gran dificultad pon1ue como todo su sitio es de peüascos no produzen heno, 
ni yerba bastante. Las armas <pie comunmentc ay en general es vn espada. Al
gunos tienen arcahuzes y muy raros son los que tienen cotas y cueras fuertes, 
causalo esto la paz general que en toda la tierra ay. que quando no la 
hauia, mucha copia hauia de armas y el exerci<;:io criaua capitanes y soldados 
valerosos, que todos se an conuertido en labradores y mercaderes con la paz, 
y la pobreza. Entre los vczinos nobles pocos ay ricos, y esos son mineros pero 
entre la gente intermedia muchos ay ricos de veinte, treinta y quarenta mill 
pesos, y de a cienmill abra tres 1 o quatro y todos estos son mercaderes de 
tienda publica, pero ninguno dellos lo es de España, que aca llaman porque 
no emplean alla sino en Mexico, de donde traen todo genero de ropa de Cas
tilla, paüos, lieusos, sedas, vino, azeite, hierro, espe<;:ias, y con esto traen tam
bien ropa, y sedas desta tierra, y de la que se trae de China lo qual se tragina 
y trae a esta ciudad en carros y carretas, abra en ella al pie de cinquenta tien
das de mercaderías que traen de caudal de dos mil a treinta mili pesos. quiero 
clezir c1ue comen9ando la ynfima por dos mili pesos van sauíendo por sus nu
meras sucesibos hasta llegar a treinta mili pesos. Los mercaderes de menos 
valor y caudal venden por sus personas en sus tiendas y los mas ricos tienen 
moc;os y criados espaiioles. Tienen estos mercaderes dos corredores de lonja que 
siruen de lo q suena su ofi<;:io: clemas desto ay 1 otras tiendas donde se venden 
cosas menudas de xarcias y baratijas todo cosa de poco pre9io y menos caudal. 
Los offi<;:ios mecanicos como son sastre, 'c,:apatero, herrero, carpintero, Ay los 
suficientes y nccessarios, dellos son españoles dellos mulatos e yndios, y los que 
mas largo ganan son carpinteros y maestros de hazer yngenios de minas poque 
estos se quiebran y se descon<;:iertan muy a la contina La latura y gradua9ion 
de esta <;:iudad es en mas de 23. grados alla parte Setentrional. El calor que 
tiene de verano nunca da pena porc1ue llueue desde Mayo a Septiembre, el 
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I nuicrno es frio y muy ventoso, y ti en ese el frio de (,acatecas por vno de los 
mayores de nucua Espaüa y que casi S(' quiere pare<,•er al de Castilla y nieba 
por Diziemhre, y Enero vnos aúos mas y otros menos; produze este suelo los 
mejores fructos ele esta tierra, y mas pare<,·idos a los de Castilla. Los pastos son 
tlc mejor aprueuo, y mayor fortaleza c¡nP en 1 otras partes, y ansi se come muy 
aventajada carne de vaca y carnero y en especial de cabrito. Ansi mismo el (Folio 36 frenh 
pan que se come es todo de trigo canchal y muy blanco y sabroso. Las frutas 
de Castilla llegan a gran sazon todas ellas danse algunas guindas aunque algo 
desmedradas, el durasno, breba, y melocoton y vba, es marauillosa, pero sobre 
todas cuantas frutas de Castilla aquí se dan son las man~·anas y peras que 
pueden competir con las de 1 Ocaíla y N ajara. Las 1 ortalizas, verduras, y le-
gumbres de todos generos se dan por estremo buenas. Ay algunos españoles 
c¡ue tienen fuera de la (,iudad grandes guertas ansi de frutas como destas legum-
bres y cardos de que sacan mucha cantidad de dineros y an enrriquecido con 
esteetrato. La gente española que aquí nasc;e y se cría se saue por experienc;ia 
c¡ue son mas fuertes, mas recios y de mayor trabajo que no los de 1 otras partes 
y ansi scíialan en los 1 oficios y exercic;ios a que se inclinan y dan, y los que 
siguen las letras estudian mas tiempo y con mas perseuerangia y no con tanta 
lesion en la salud como los de nueua España y anssi es aca comun 1 opinion 
<¡ue la gente nac;ida y criada en (,acatecas es muy paregida a la de Castilla 
assi en agudeza de yngenio como en fortaleza de persona y anssi se hecho de 
ver en el tiempo CJlie heruian las guerras de los Chichimecos. Tambien se cono-
c;e por la experienc;ia que los vinos de Castilla se afinan en esta (,";iudad mas 
que en 1 otra parte. Es este pueblo algo escaso de agua y esa no buena porque 
aunc1ue es anssi <1ue por medio desta poblazon corre vn arroyo corrompese el 
agua con los metales ensayados e yncorporados que en el se labra, que como 
se benefic;ian con sal esta ya salobre este arroyo por los remanientes ele los 
lahaderos que en el se desaguan, beue toda la c;iudacl de dos 1 o tres fuentes 
de sufic;iente agua que tiene en su contorno. Es sanissimo este temple con el 
qual viue todo genero de gente con entera salud y gran vigor en sus personas. 
Las enfermedades que ay son raras y communmente son de tabardete 1 o dolor 
de costado c1ue no peligran continuamente los hombres que los padec;en, y 
allende de que viuen todos sanos llegan muchos dellos a muy larga vegez, que 
aunque ayudan los buenos ayres y sustanc;iosos mantenimientos para ello, pero 
entiendo que la princ;ipal causa, es el no hauer aquí medico. Dista esta c_;iudacl 
de la de Mexico 1 ochenta leguas, y de la de Guadlaxara quarenta y c_;inco, la 
qual como dicho queda se prouee generalmente ele acarreto de todo genero 
de bastimento de comida, y beuicla y lo mismo de todo genero de ropa, len-
cería, sedas, hierro, azero, y todo lo clemas a la vida humana nesessario, porque 
como muchas vezes emos repetido, en las minas ni se siembra ni se coge ni se cría 
por ser fnen;a que todos sus paises sean vna peña viua y aunque como adelante 
diremos muchos Reales de minas se proueen de lo 'necessario de Mexico, pero tam-
bien suelen los mercaderes de ellas venir a hazer los empleos de ropa y vino a esta 
c;íudad, mayormente los que tienen poco caudaL El principal exercic;io que 
tienen los Españoles mineros en esta Qiudad es el beneficiar las minas y ellas 
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an sido lo mas grueso de las hazicndas de los vczínos della. Son todas ellas de 
plata sin c1uc se aya hallado en ninguna vn grano de 1 oro. y como queda arriua 
dicho fueron en sus prin<;ipios muy ricas y su hendic,:io por fundi~~ion de manera 
que nunca se supo que era azogue hasta que los metales bajaron de mareos 
a 1 onzas en su ley son muchas las minas en cantidad y distan vnas ele 1 otras a 
vna, dos, y tres leguas y en vn mismo c,:erro, suele hauer muchas juntas, y quan
tas al princ,:ipio se beneficiaron y 1 oy día se labran estan todas dos leguas de 
esta ~iudad a la redonda, y traen los metales dcllas en recuas de jumentos, y 
descargan en los yngcnios y molinos, que todos estan dentro de la ~iudad en 
las mismas casas de los mineros, y anm1ue ay setenta yngenios en ella, ninguno 
muele con agua porque no la uy, sino todos ellos con mulas, y segun cuenta 
de mineros muele cada yngenio vn año de seis a siete mili quintales de metal y 
el minero <JUC mas rico es y mas yngcnios tiene llegan a ocho, y el mas pobre 
tienendos. El beneficio es todo por azogue por hauer caído los metales de ley 
y tener distinta naturaleza de los que 1 eran plomosos y correosos, que de suyo 
funden, dandoles fuego y los que agora sacan son muy rec,:equidos y de muy 
poca plata, y ansi no funden sino que es necessaria la viueza del azogue para 
c¡ue incorporandose en toclodos ellos vayan llamando y juntando asi la poca 
plata que tienen, y segun que el azogue halla en el metal mas 1 o menos plata 
es la perdida del azogue al tiempo del labar, por manera que si hallo mucha 
plata mucho azogue sale, y si hallo poca se pierde mucho en la vasco9idad 
terrestre del mismo metal y para disponerle al azogue su effecto de entre sacar 
la plata del metal los rebucluen primero con sal porque alla lo escalienta y de 
muy rec;equido y tupido lo ablanda y esponja de suerte que se le abre faeil la 
entrada al azogue hasta penetrar lo yntimo del metal en busca de los granitos 
de plata que en sus entrañas tiene escondidos y como sin ella no se pudiera 
sacar esta plata, crío Dios junto a este sitio dos salinas muy bastantes para este 
benefic;io de quien adelante trataremos. El ofi9io mas trabajoso de las minas es 
el entrar en ellas que estan ya muy hondas en muchos estados y cabar, y barre
tear el metal y sacarlo afuera. Este 1 oficio hazen yndios y no negros esclabos, 
porque se saue ya por experienc,:ia que dentro de poco tiempo c1ue caben en las 
minas los hinche de mill enfermedades el grandissimo frío y humedad que en el 
c;entro de las minas ay. Y en lo que mas se 1 ocupan los negros es en asistir a 
la molienda y al encorporar y ]abar de los metales. Y lo que tras este se sigue 
de mas primor es el hechar la salmuera en los metales y encorporarles el azo
gue, y sauer cono9er quando a tomado la ley. El sauerlos !abar, el desazogue, y 
apartar la plata del azogue, afinarla y hazer la plancha que para esto tienen 
gran conoscimiento los yndios y liberalidad, a lo qual no llega el yngenio ni 
abilidad de los negros ni aun de muchos españoles. De aquí se sigue que sin 
yndios no se puede sacar plata en la nueua España. Lo vno por ser grandes 
sufridores de todos los trabajos c1ue en las minas ay, y lo 1 otro por la facilidad 
<¡ue en conocer metales y en desazogar, y en juntar la plata, y en hazer las 
c,:endradas, y crisoles tienen. Y si con esto 1 obiera en yndios fidelidad y fueran 
amigos de trabajar totalmente no fueran necessarios españoles en las minas 
porque estos solo siruen de la custodia y guarda de la plata, azogue, y herra-
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lllicntas y pertrechos de las hazicndas, y ck andar sobre los yndios para que no 
r;cscn de trabajar y porque no hnrten lo arriua dicho, y para estos 1 ofi9ios 
tienen los mineros dos, tres, c1uatro y seis espai1oles segun el caudal de la ha
zienda y ganan a duzientos, trecientos pesos y de ac¡ui para arriba cada año 
conforme al ministerio en que se ocupan, El salario de los yndios barreteros 
suele ser r;inco, seis y 1 ocho pesos cada mes, segun c¡ue es su destrer;a y esta 
ya asentado quantas esportillas de metal a de sacar cada día, y para este yndio 
lo de menos es el salario, en respecto de las piedras de rico metal que el va 
entre sacando de toda la gruesa t¡ue ellos llaman entre si pepena, y lengua 
espaüola suena lo mismo c1ue escoger que es ya cosa asentada entre ellos y 
sus amos, que allende del salario que ganan sacan cada día vn costalillo de 
estas piedras escogidas. Y para c¡uc mejor se entinda esto conbicne sauer que 
aunque las vetas del metal el clia de 1 oy son pobres y de azogue, pero todas 
ellas tienen salpicadamcnte algunas piedras rims de metal de fundicion, y estas 
por ser pocas consiente el minero <lue las tome el yndios, porque a el le hazen 
poco al caso, y es el principal reclamo que trae a los yndios a trabajar, y se 
conscruan en las haziendas, Hauiendo juntado el yndios alguna buena cantidad 
destc metal rico lo funden, y sacan sus tejuelos y esta es la plata que en nueua 
Espaíia llaman del diezmo y tomo este nombre porque quando la quintan pagan 
a su Magestael ele derechos de diez vno, y la de los ynelios llaman del quinto 
porque pagan a su Magestad de cinco vno (¡uando la quintan. 

La cantidad ele marcos de plata que se saca cada aíio en esta 9iudad se vera 
muy facilmente en los libros de los 1 oficiales reales ante quienes se registran, 
y los curiosos que esto an visto dizen que seran en vn aíí.o con 1 otros de sesen
ta y cinco a setenta mili marcos los c;:incuenta mili de espaüoles por beneficio 
de azogue y los restantes por los yndios por fundis;ion y cendradillas, y que 
tanto sea al justo lo que entra en la Real caxa procedido de este quintos y 
derechos se podra ver en los dichos libros de los ofis¡iales, y que cantidad paga 
su Magestad de salarios, y que tanto es lo que queda liquido, yo me ynforme lo 
que desta Real caxa se hauia embiado 1 ogaño quitadas costas y salarios a 
Mexico por quenta de su Magestad y me dijeron que eran casi noventa mili 
pesos en los c1ualcs no entran los procedidos de los azogues sino tan solamente 
los que son quintos, derechos, alcabalas y tributos. No acostumbra su Magestad 
en esta tierra tener minas propias sino que todas son de particulares con el 
reconoscimiento y paga de diezmos y quintos, y esto se entiende que le esta 
mejor a su Magestad, que no si beneficiasen por quenta suya, Y a lo que se 
pregunta que sea la causa que los metales ayan bajado de ley me parec;:e (Folio 38 frente) 
se podra dezir que las causas segundas naturales que los ayudan a engendrar. 
No alcanr;a con tanta fuerza su virtud en lo muy hondo de la tierra como alcam;a 
en la superficie della, y en tanto tengo esta razon por seintifica quanto veo que 
es general el efecto en todas las Yndias, Y si se <luisiese 1 oponer contra esto el 
dezir que el dia de 1 oy se saca mucha mas plata siendo la ley de los metales 
de a¡ onza y quando mucho de a dos, 1 o tres onzas, que no quando acudían 
a treinta marcos, se satisface a esto con que los mineros espaüoles e yndios son 
el día de 1 oy muchos mas en numero, y anssi aunque su geneffi9io y 1 ordinario 
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es de muy poca plata <'n respecto de los antiguos, pero por ser muclws pocos, 
e<¡uiualen a la grandeza e riqueza de los pocos mineros a11tignos ricos. Y a lo 
que se pregunta qua! es el Illejor hcncfic;io para sacar la pi ata a los llletales, 
dizese a esto que el metal de su rnisnJa naturaleza pide el beneficio necessario 
y no esta en la voluntad del minero darle VIJO 1 o 1 otro a pcnadc perder mucho, 
porque si el metal es duro, seco y de poca ley es fuer<,:a sacalle la plata por 
azogue, y si es plomoso y de mucha ley es fucr9a sacarscla por 9ebo y fun
di<,:ion, pon1ue ellos de suyo funden ayudados con la greta y 9endarada. Y 
en el hcnefi9io de las minas y en la custodia clellas en el modo ele sacar la 
plata no se entremete ministro de justi¡;:ia en toda la nueua España y Galizia 
sino <JUe esto es rcseruado al aduitrio ele los dueños y ellos de su mano ponen 
guardamina, azoguero, y fundidor, y Ili<l<,:ero <pie estos comunmcntc son españo
les por ser de mas confian<;:a como arriua diximos, el salario de los cuales es 
segun d ofi9io, el guardamina que es el ínfimo gana dozientos 1 o trecientos 
pesos segun es la mina, el azoguero gana quatro<;:ientos 1 o (!Uinientos el super
intendente sobre todo suele ganar seis<;:icntos, y setecientos pesos y si la hazien
da es muy gruesa, y el español ele confian<;:a suele ganar mili. Y porque las 
principales minas <ruc al principio se descubrieron fue vna y dos leguas dcsta 
yiudad y por no tener los cluciíos tanto trabajo en yr y venir cada clia funda
ron 1 otro Hcal de minas junto a ellas <pw llaman Y 1 oy dia se llama Panuco, 
<¡ue dista dos leguas ele la yiudad en el cual Heal ay el dia de 1 oy (!Uatro 
haziendas gruesas que la vna que lo es mas tiene 1 ocho yngcnios. Es este pues
to sumamente apassible del mismo temple de Qacatccas algo mas benigno, danse 
las mismas frutas y de tan buena sazon, tiene muchas y marauillosas fuentes ele 
agua avncpw no tan caudalosas que puedan moler con ellas ningun yngenio y 
ansi muelen todos con mulas. Ay yglesia parrochial, y bencfi<;:iado propietario 
que se prouee conforme a la <;:edula Heal por el Presidente. Hubo gran prospe
ridad en este Heal a los principios, y en los tiempos presentes es de lo mas bien 
parado. Esta sujeto a la justi9ia ele <;acatccas que casi se computa por arrabal 
y variio suyo porque los <JUe lo poblaron eran vezinos de Qacatecas y tiene 
tanta antigueclad el vno como el 1 otro. 

Salida ele Qacatecas azm el Oriente. 

Saliendo ele <;acatecas a la parte del 1 Oriente se va a vn Real ele minas 
r¡uc llaman la Foncalidadque esta a seis leguas, del mismo temple y doctrina 
de clcrigos. Ay solos dos vezinos mineros que tienen dos hazienclas con sus 

( Folío :m fn·nt<>) yngenios y aperos, que muelen con mulas y el benefi9io de los metales es por 
azogue de muy moderada ley. Y anssi es muy pobre este Real. Antes ele llegar 
a este paraje esta dos leguas de Qacatecas el que llaman de la <;;eneguilla donde 
esta vn solo minero pobre. Hazen aqui noche todos los que entran y salen. Lla
mose <;eneguilla, por vna lagunilla perpetua que ay junto a este sitio en la 
qaul se congregan patos, y grullas en tiempo de Inuierno. Aquí tambien cles
unzen todos los carreteros, y chirrioneros, y descargan los harrieros por la co
modidad ele agua, y pastos que hallan para sus bueyes, mulas, cauallos. Acle-
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Lmte dos leguas d('ste Hl'al estan vnas minas que llaman de la Habana de 
donde se sacan los metales que se benefician en <c'stas dos hazicndas de la Fon
calida. Vinen allí algunos ynclios que los cahau. Quatro leguas adelante esta el 
paraje <}llC llaman del Salitral despoblado pero muy frequentado de pasajeros, 
carretas, y harrieros donde hazc noche. Seis leguas adelante cstan las salinas 
del Peílol blanco, que son de su Magcstad y se benefir,;ian por sus expensas. No 
es la sal muy blanca ni fina, y anssi la llaman saltierra que en sus aífectos es 
muy fuerte ele cyw se haze11 cstrcmadas <;ccinas. Desta sal se proueen todas las 
minas circnnvezinas y hazicndas de (,~acatecas y sus comarcas, que es de mucho 
aprueuo en el beneficio de los metales por su fortaleza, clase a los mineros por 
qucnta de sn Magestad a peso la hanega. Nombrase para la administra<;ion de 
la salina vn Alcalde mayor por el Virrey de Mexico y tiene 1 otro ayudante con 
salarios de su Magestad el vno y el otro Viuen aquí por el tiempo <JUC se coge 
la sal que es de la seca. Traen yndios comareanos para el bcnefi<;io LJUe solo es 
coger la tez de la sal <pie se haze y quaja de vnas lagunas salobres que con las 
pluuias del 9ielo se hazen y en tiempo de la seca se consume el agua y queda 
conuertida en la misma tierra hecha sal. La primera barredura de la tez desta 
tierra es mejor y mas para sal, que la segunda trae mezcla de alguna tierra, y 
la ter<;era mas de donde se llamo sal tierra. Fue gran prouidengia de Dios que 
hauiendo criado tanta suma de metales en estas comarcas criase esta y 1 Otras 
salinas para <Jne se sacase la plata ele los metales que sin sal no se pudiera sacar. 
Administran en esta salina frailes Agustinos eon salario ele su Magestacl que les 
da trecientos pesos cada aíí.o. Seis leguas adelante esta vn pueblo ele españoles 
c¡ue llaman de la Pcnclengia que son mineros donde ay siete hazienclas corrien
tes y molientes de benefigio de azogue y do moderada ley. Los metales que 
ac1ui se benefi<;ian, los sacan de dos parejas. V no llaman el Peílol blanco y 1 otro 
Sierra de Pinos, es doctrina de frailes francíscos este pueblo de la Pendengia, 
que aun<1ue proueí clcrigo y esta tomada posesion por mi pero son los vezinos 
tan pobres c¡ue no le pudieron dar salario y ansi quedo la doctrina en deposito 
de fraile. La Justir,;ia es Alcalde amyor proueido por la Galizia. Es temple frío, 
muy sano, y bueno de buenas montañas, aguas, y valles. Ay en estos cotos gran 
suma de conejos. Es este sitio de Sierra de Pinos la raya de la Galizia, y nueua 
Espaíí.a, que tras della entran luego azia el 1 Oriente las minas ricas de Sant 
Luis Potossi que caen en su districto y dclla se prouee la Justigia. Deste pueblo 
de la Penclenr,;ia caminaneo entre Norte y Poniente estan las minas del Spiritu 
Sancto, en las quales no ay mas que vn solo minero, avnque tan prospero que 
tiene muy grueso benefi<;io de metales parte de fundi<;ion y parte de azogue, 
tiene doctrina a bezes de frailes a bezes ele clerigos que en riíí.endo con los vnos 
llama a los otros. leguas adelante estan las Salinas de Sancta Maria que son de 
su Magestad y se administran por su quenta de la misma suerte que dijimos 
de las del Peño! blanco y se consume y gasta la sal en el benefigio de las minas. 
leguas adelante esta el Heal de minas de las Charcas, que en su descubrimiento 
fueron muy prosperas de metales de fundi<;ion donde se saco mucha plata, y 
bajaron de golpe de ley, y anssi no ay 1 oy sino vn minero 1 o dos. muy pobres, 
es Justigia dellos vn Alcalde mayor proueido por Guadalaxara y la doctrina de 
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frailes franciscos por visita. leguas adelante esta vn pueblo de yndios que llama 
el Agua del Bcnaclo ay mas ele vezinos yndios Chichimecos de nas~·ion, pacíficos 
que se an poblado aquí entre los qualcs se avezinclaron y poblaron cierto nu
mero de yndios Tlaxcaltecos en la mamera y por el fin que diximos arriua en 
el pueblo de Colotlan, a hauiclo en este pueblo hasta agora vn capitan y solda
dos españoles, por ser nueuamente asentados los yndios de quien lumia rezelo. 
Y ya no es necessario pon1ue se van muriendo viejos que eran gente de guerra, y 
los que agora na¡;en se crian en doctrina, y trato manso, y xpiano. Ay <Hiui vn 
monsterio de frailes franciscos edificado a expensas de su Mag'! y con las 
mismas se sustentan tres Heligiosos que ay en el. Tambien se da cada año a 
los princ,:ipales Chichimecos deste pueblo ropa ele vestidos y alguna carne y 
maíz a costa ele su Magestad, que es vn medio con que se apaziguan y aman
san mucho. Es el temple cleste pueblo firo, y muy sano, danse muchas y buenas 
frutas de Castilla, buena/ ortaliza y legumbres, y tambien tiene estremadas 
aguas, y en sus ahrrededores cantidad de conejos, y otros animales de que se 
sustentar1 los Chichimecos. En muchas leguas azia la vanda del Norte no ay ya 
poblazon alguna, sino que es todo tierra despoblada Treinta leguas azia el 

M. del Mazapil Poniente esta el Real de las minas del Mazapil que fueron muy prosperas en su 
descubrimiento ele beneficio de funcligion, y agora no lo son tanto, porque los 
metales se van aeauando, y los que ay no son de tan buena ley. Es temple frío 
y sano, y carece de gente para el genefigio por ser todo tierra despoblada. Es 
doctrina de clerigos proueido por el Heal patronazgo, y la Justicia vn Alcalde 

(Folio 40 frente) mayor que prouee la Audien9ia deste Heino. Licuase todo lo necessario de 
<;aeatecas, a estas minas en carretas anssi ropa como bastimentos. estas treinta 
leguas son ele tierra despoblada muy llana, y falta de aguas porque ay algun ga
nado mayor al9ado y muchas liebres, y gran suma de benados que aca llaman 
berrendos son todos manchados de vn color vayo y blanco andan en manadas 
a la cantina y son sumamente ligeros y anssi nunca desamparan los llanos que 
son sus guaridas, Jamas saben a los montes nadie los mata ni ca9a por no ser 
de prouecho alguno, y porque la carne es pessima y de mas mal olor y sabor 
c1ue la del chihato y por esta causa es grandissima la suma que ay clellos en 
estos llanos, en los quales andan grandes manadas de yeguas 9imarronas mos
trencas sin dueño que se an criado y multiplicado ele algunas manr;as que se 
han huido de las estan¡;ias eomarcanas, y nadie las toma ni quiere por la gran 
dificultad que ay de encerrarlas en tan difusos llanos y ser ellas ligerissimas. 
Es este Real de minas del Mazapil la raya y vltimo termino deste Reino de 
Galizia por esta parte mas arrunbada al Norte. Saliendo de aquí ginco leguas 
azia el Sur, se va a otro Real de minas que llaman de los <;edros donde ay dos 
ingenios de agua en que benefician metales por fundigion, son algunos ele buena 
ley, y assi se saca mucha plata, es esto en la doctrina y Justi¡;ia sujeto al Mazapil 
ele temple frío, y sano, y de buenas aguas. Tiene en sus ahTededores fragosas 
montañassde arboledas siluestres y destas lo que mas abunda son <;edros que 
los ay hermosissimos y por esta causa tomo este Real nombre de los <;edros. 
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Villa del Saltillo 

Veinte leguas adelante del Mazapil entre Poniente y Norte esta la Villa que 
llaman del Saltillo fundada en Tierra y Reino de la mwua Vizcaya. Son estas 
veinte leguas que e dicho todas de tierra despoblada y sin agna. los caminantes 
de algun posible, la llenan en barriles en carros 1 o mulas, porque en todo este 
districto no hay mas que vna fuente de agua que llaman la Grunidora, y tan 
pessima que ni aun los animales la bueuen, y si alguna gente la beue es gran
dissimo el ruido que dentro del vientre haze, y anssi por esta razon le pusieron 
el nombre de la Gruñidora. El mismo efecto haze en las mulas y cauallos, y 
si la hechan en algun vaso de plata lo mancha y pone pardo. Es esta Villa del 
Saltillo poblazon de españoles que en tiempo fueron soldados, y agora son labra
dores de trigo, c1ue con 1 ocasion de las muchas y buenas tierras, y aguas que 
esta Villa tiene, an hecho muy buenas heredades y labores todas de riego, donde 
se coge mucha cantidad de trigo y muy auentajado, <Iue llenan a vender a la 
<_:;iudad de <_:;acatecas donde communmcnte vale a quarenta reales el quintal, Es 
de temple muy sano por ser frío, y abunda de muchas tierras llanas y de mon
tañas de arboledas siluestres. Deue de tener de quinze a veinte vezinos españo
les gouiernalos vn Alcalde mayor proueido por la Vizcaya allende de dos 1 ordi
narios que el consejo de la Villa eleige cada año. Es doctrina de clerigos y ay 
vn benefl9iado que se prouee conforme a la c;::edula del Real patronazgo por el 
Gouernador, sustentase de sus quatro nouenos, y la fabrica de la yglesia del 
noueno y medio que le pertencc;::c. Es la principal grangeria de los españoles 
las cosechas de sus trigos, y algunos ganados. ay en estos alrrededores muchos 
yndios Chichimecos que parte de ellos administra el Clerigo, y parte Religiosos 
de sant Franc;::isco que en esta Villa tienen vn conuento en que ay dos frailes a 
la cantina. Crianse en estos grandes valles vno espec;::ie de <;:ierbos en quienes 
se hallan las piedras bezahares que son de cuerpo y tamaño de benados comunes 
solo se diferen9ian en las aspas que no tienen gajos ni puntas en ellas sino lisas 
a manera de cabras y anssi los llaman aca cornicabras, y corno la demanda 
destas piedras es tanta, tienenlo ya por trato estos yndios Chichimecos y anssi 
andan continuamente a cac;::a dellos, y las piedras que hallan las rescatan los 
españoles por fre9adas, cuchillos, sombreros y 1 otras baratijas de este genero, 
y estan tan maliciosos, y diestros que contrahazen tan el viuo estas piedras 
haziendolas de 9ierto genero de tierra con su betun que engañan al mas diestro 
en cono9erlas. Dista esta villa de la 9iudad de Guadalaxara 9iento y diez leguas. 
Veinte leguas adelante azia el Poniente esta vna poblaxon de yndios de varias 
nac;::iones que llaman de las Parras donde por la gran comodidad y fertilidad de 
la tierra congregaron los padres de la Compañia esta gente que son de varios 
linages, combiene a sauer. Mexues, Iritilas, <;;acatecos, Guazahayos, y Ocolas, 
que todos estos, puestos en forma de pueblo con sus calles, y casas, hazen 
vezindad de seisc;::ientas personas chicas y grandes, y aunque cmos dicho que 
son de distintas nac;::iones y lenguas, entiendense todos ellos entre si hablando la 
lengua Mexicana mal sauida, y también la lengua Iritila que entre todos es (Folio 41 frente) 

comun (1ue se entiendan por ella. Y antes que tratemos de las calidades desta 
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tierra y sus comarcas y naturales, sera bien digamos las haziendas gne ay en 
estas veinte leguas entre la Villa del Saltillo y las Parras (JUC por ser gruesas 
son dignas de que se haga mension dellas. La primera que esta seis leguas del 
Saltillo es de ganados mayores vacunos muy gruesa, y juntamente tiene labores 
de trigo de riego y maiz de temporal, y son quantiosas las cosechas de lo vno, 
y de lo 1 otro, tienen salida en todas las minas circunvezinas y las harinas que 
se muelen en los molinos desta heredad tienen diferentes pre<;ios segun que son 
los años y la distangia de los lugares adonde se llenan a vender, el mas subido 
suele llegar a gincuenta reales y de aquí abajo es lo mas 1 ordinario. ~inco 
leguas adelante esta vn Ingenio de agua donde se muelen y benefician por fnn
dic;ion los metales que se sacan de las minas de los ~edros que arriua quedan 
dichas. Y allende de este yngenio ay muy gruessas labores y cosechas de maíz que 
se gasta en estas quatro haziendas que vamos diziendo, que todas son de vn 
dueño. Ay en este paraje muchas fuentes y manantiales de lindas guas de que 
se hazen gienegas adonde a su tiempo acuden mucha cantidad de patos de los 
quales tomo el nombre esta Hazienda que la llaman de los Patos. Quatro leguas 
adelante esta otra hazienda de yeguas y cría de mulas donde tambien se coge 
maíz llamase este parage la Castañuela. Ocho leguas adelante esta otra hazienda 
que llaman las Parras donde se coge mucha cantidad de trigo y de maíz y trigo 
todo de riego por ganjas sacadas de vn rio que cerca de aqui nace de muchos 
ojos y manantiales que ay juntos. Cae esta hazienda muy c;erca y casi conjunta 
al pueblo de las Parras de que vamos tratando. 

Valle de las Parras 

Esta este pueblo de las Parras fundado en vn Valle de los mas fertiles de 
tierras, y pastos, y mas ameno y fresco de manantiales, fuentes y ríos que ay 
en toda la Vizcaya, y anssi es el mas sano y de mas apassible viuienda que por 
aquí se saue. Pusosele el nombre de las Parras por las muchas siluestres que 
de suyo produze en todo el, mayormente en las riueras de los Rios. Esta en 
veinte y siete grados de altura, y el frío del Inuierno no es penoso ni el calor 
del Verano congojoso. Es este Valle muy acomodado para viñas porque allende 
de las muchas gepas puestas a mano que en el se dan de vbas de Castilla, car
gan de mucho fruto y razimo, y vienen a madurar con tanta sazon, y con tanto 
dulge, y mosto que se haze vino tan bueno que se hecha muy bien de ver que 
si se hiziese con la curiosidad y cuidado devido seria el vino tan bueno como el 
de España. Y quando en este nueuo Mundo fuese nec;essario plantar viñas para 
tener vino en cantidad este Valle seria el mas a proposíto de quantos 1 oy aca 
se saue, y juntamente se dan en el todas las frutas de Castilla grandes y her
mosas y llegan entera sagon, siendo la causa desto el ser las aguas y lluuias mas 
escasas que en otras partes. Es muy largo y espac;ioso en tierras, abundante de 
frutas, y ríos. Tiene en sus cercanías muchos montes de arboledas siluestres, y 
entre ellas muchos c;edros, y pinos altissimos los quales llenan de tres en tres 
años tanta cantidad de piñones que seruian de bastimento a estos yndios en su 
gentilidad y lo mismo la sirue el dia de 1 oy, cuy doctrina como queda dicho 
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<'S de los padres d<' la Compaüia, y la justü;ia que los gouicrna es vn Alcalde 
mayor puesto por la Vizcaya. La grangcria general destos yndios son cogcchas 
de maiz y crianc;a dt• gallinas, y juntamente con esto venden fruta de Castilla 
c¡uc tienen en sus gucrtas, anssi de arbol como de mata porque cogen mucho 
pepino, calaba¡;:a, sandía, y melones que son los mejores y mas dulc;es que ay 
en todo este Hcino. De a<pü caminando 1 ocho leguas al Poniente esta vn pueblo 
pequeño, y a vn lado azia el Norte a poca dístanc;ia esta 1 otro subjetos ambos 
a las Parras, de manera cpw en estos y en la poblazon que emos dicho abra mas 
de mil! y <JUinientas personas todos de la doctrina de estos padres. Diez leguas 
mas adelante caminando siempre al Pouiente esta vn pueblo que se llama Sant 
Pedro fundado a la 1 orilla de vn H.io que tiene por nombre de las Na<;:as en 
c¡ u e abra mas de mili personas de nas9ion Mexues y Ocolas, sustentanse de 
pescas c1ue haz en en este Río, con vnas grandes nasas hechas de mimbres a (Folio 42 fn 

modo de grandes tinajas con las <Juales cogen gran cantidad de pe9es bagre 
y matalote, que es vn pec;e grande y tiene la carne y espinas casi a la trac;a del 
c;abalo y las híjadas muy carnudas que en el gusto remedan a las del Atun. Ay 
tambien 1 otro pec;e c1ue llaman sardinas que mejor se pudieran llamar truchas 
y son tan buenas como ellas en el sabor, es pe<;e muy delicado y sabroso. Anssi 
mismo ay gran cantidad de pecesillos pequeños. Es este H.io de las Nasas muy 
caudaloso y de grande crec;ientc todo el aüo y mucho mas el tiempo de las 
aguas. Viene corriendo de Norte a Sur, y desagua en la laguna de Copala 1 o 
por mejor dezír formase del esta laguna que tendra en vox de treinta a quarenta 
leguas en la qua! ay gran abundanc;ia de el pescado dicho, pero con ser tan 
grande este Río en tiempo de seca diez leguas antes de llegar a la laguna se 
hunde a trechos en los arenales, y va saliendo en charcos grandes a donde 
se va recogiendo y quedando el pescado, y ni mas ni menos se seca la laguna 
por este tiempo quedando charcos de tres 1 o quatro leguas, adonde tambíen 
queda gran summa de peces y en los demas de la laguna que se seca queda por 
señal grandes espadaüas Tienen tarnbíen todos estos yndios del Heio y Laguna 
gran multitud de mezquitales que es gran prouision de pan para todo el año. 
molícndolo en vnos morteros, y desta misma fruta hazen vino coziendola pri-
mero y dejandola azedar. Hazen 1 otro genero de pan de raizes de tule que es 
casi espadaüa, y de otras c;emíllas que naturalmente llena la tierra, por que 
ay años que nac;c tanta cantidad de alpiste sin sembrarlo que parec;en semen-
teras de trigo. Los que viucn junto al Hio siembran maíz en los arenales del 
sin mas trabajo que hazer vn hoyo donde entierran los granos, no tienen nece-
sidad de labrar la tierra ni escardada, clase esta semilla con gran fertilidad y 
son las masorcas extraordinariamente grandes, y los melones y calabac;as y demas 
frutas de mata estremadas. Tiene este partido 1 otras tres visitas las dos a 1 ori-
llas del mismo Río como vna legua del pueblo prin9ipal que dijomos, y 1 otra 
a quatro leguas en la laguna, en tiempo de a guas se quedan estos ayslados y 
entrase a administrarlos en vnas balsas que hazen de estas espadañas, abra en 
este partido de dos mill y quinientos a tres mili personas y cada día van vinien-
do yndios gentiles de la sierra traenlos la comodidad del puesto y tener la 
comida sin trabajo. Tambien tienen sus cac;as de conejos y ay tanta suma dellos 
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({\JC hazcn de las pieles vnas lrc<.;adillas qnc ks sint<'ll de lwstidos. '¡/ cu la 
laguna ay lllllltittld a sm ticn¡pos de ~~~~~;ares, patos y gar~·as, de que se snstentm1 
cogiendo y matando grall Slllll<l porque son dicstrissiJIIOS en el arco, y glccha. 
Son todos dstos ynclios vniucrsalnwntc '""Y dispuestos y crc<,;idos ansi ellos con1o 
dlas, y bien diestros en la guerra la qual vsan con !llaS 1 orden y mejores ardides 
que 1 otra mv,;ion de las de por aquí. Suelen salir en compal!iaas lejos de sus 
tierras a alquilarse <'JI las labores de los ('spaiíolcs lo qucl !lO acostwuhran ya 
por razon de que se an adestrado en eslc 1 ofis:io de labradores y siembran y 
cogen CJI sus tierras con lo qual rcdirneJI la ncccssiclad que les compelía a salir 
<leilas. Yendo el Hio arriua 1 ocho leguas esta 1 otro parti(lo que se dize Sant 
lgna<;:io tiene 1 otros seis pueblos subjctos, ahra de mill y quinientos a dos Inill 
p<'rsonas. Vasdes juntando gente nueua y gentil que vajan de la Sierra. Susten
tanse estos ynd íos fuera de lo arriua dicho que es de pescado y mezquite gran 
partP del mio de miel de magucycs que mas pares:e mana que miel, porc¡uc 
lwchan esos magueyes vnos grandes tallos y en ellos vnas flores que a cierto 
tie111po del aüo se llenan del ro~·io tld <,;iclo el qua! se conniertc en vna sua
uissima miel que co<;_:ida se viene a cuajar si se guarda tanto que pare9e azucar 
y <'S mucho n1as swu1e y mas sana que la de Castilla. Tienen tamhien assi estos 
yndios como los de las Parras gran multitud ele mcxcale <JlW es vna penca del 
nwgti<'y cocida, sirudas de mantenimiento esto, aunque estos yndios tienen 1 otro 
genero de Mcxcale que es mucho mas suaue que el del al!lguei a este llaman noas. 
Agora catorze alíos eran casi todos estos yndios gentiles y al presente estan los 
uws bautisados ponpw desde este tiempo aca por 1 orden de los Virreyes y de 
los 1 Obispos destc 1 obispado se an encargado dcstas doctrinas los padres de la 
Compaüia y en ellas se 1 ocupan seis sacerdotes pon1ue aunque la gente no es nm
cha <'Sta llliiY esparcida. Dista el primer pueblo del postrero mas de treinta leguas, 
y aum¡ se a procurado congregarlos no a podido ser tanto que no ayan ele estar 
distantes los vnos de los 1 otros, porque siempre se an ydo ac:omodando a las 
comodidades de los yndios <1nc de 1 ordinario son las pesquerías y magueyales, 
y <'ll ninguna parte ay tanto dcsto que se puedan sustentar, si no es diuidicndose 
como cstan, y yendo creciendo también los yndios como van, con que van 
vajando de las serranías es nc9cssaria toda esta multitud de pneblos y puestos 
para <1uc ellos se puedan sustentar y si se tratase de dcsnaturali9arlos del todo 
haziendolcs fuen;a para congregarlos en vna parte seria alborotarlos demas de 
que no hay en todos estos sitios puesto que el solo los pueda sustentar a todos 

Y aunque emos tocado y metidonos en el nueuo Heino ele la Vizcaya que a 
sido puerta para tratar de esta poblazon de las Parras que caen en el, y fuera desta 
1 ocassion no la tuuieramos 1 otra tan oportuna 1 no trataremos de proposito la 
descripcion de la Vizcaya, hasta concluir la de la Galizia, de quien cpJeda avn 
vna buena parte c1uc para fene9erla, es fuer<;:a que voluamos a la Ciudad de 

'olio ·1:3 lr('lll(·) <;acatccas de donde se sale para la Vizcaya y se camina por dos distintos caminos 
que ambos caen en tenninos de la Galizia que son los que se siguen. 
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I Camino de ~~acatecas para el rci'·' de la Vizcaya 

Saliendo desta r;indad de ~:acatccas azia el Poniente se va al Hl'ino de la 
Vizcaya por dos caminos no muy apartados el vno del 1 otro, y la prinwr jornada 
que es de mtcuc leguas se va al Heal y Minas dd Fresnillo, todo tierra llana y J\·1. del Frcznillo 
despoblada amH1ue ay en ella estancias de ganados mayores. En este H.eal de 
minas poblado poco dcspncs que el de e,:;acatccas. Ay treinta vezinos españoles 
assi mineros como mercaderes. Ay doze haziendas con sus yngenios molientes y 
corrientPs que bendi<,;ian los metales por azogue c1ue todos ellos muelen con 
mulas. son de baja ley, y anssi son estas minas pobres aunque tienen abundante 
.~erui¡,:io de yndios y algunos esclabos. Ay <;:inco tiendas de mercaderes españoles 
en que se venden mercaderías ele España, China, y de la tierra todo comprado en 
Mcxico y traginado en carros. bem~se en este 1\eal generalmente agua de po9os 
porque no ay fuente ni río. Ay dos clerigos benefi<;:iados propietarios que se pro-
ucen conforme a la ¡,:edula del Heal patronazgo por el Presidente. El salario de 
estos clerigos lo pagan vezinos y mineros que tiene cada vno a quatro<;ientos 
pesos. es tierra muy sana y del mismo temple de vacatecas y tiene en su cercanía 
la mayor suma ele conejos que se halla en esta tierra que es grangeria de los 
yndios <1ue siruen en las minas. A la doctrina clestos clerigos esta subjeto otro 
H.eal pequeño ele minas en distan<;:ia de vna legua <JUe llaman el H.cal de los M. de los Plateros 
Plateros, donde de ay solas dos haziendas. Anssi mismo estan sujetos a la doc-
trina destos clerigos algunas haziendas de labores y ganados mayores y menores. 

A la vanda del Sur 9inco leguas deste Real caen los Valles que llaman de 
Trujillo de marauillosos y abundantes pastos donde ay gran suma ele ganados 
mayores de vacas, yeguas y mulas, y anssi mismo tiene tierras fertilissimas donde 
se dan muchos y buenos trigos de riego. Es de temple frío y sanissimo, danse 
todas las frutas de Castilla perfcctissimamente, es tierra abundante de conejos, 
tiene 9erca muchas y buenas montañas donde se crian gran suma de lobos y 
bajando a los llanos hazcn gran daño en los ganados. Tiene este Valle dos ríos 
frdsquissirnos de lindas aguas poblados de muchas sau9edas y alamedas de donde 
se sacan todas las regueras de las sementeras, de cuyos remanientes se causan y 
hazen <;ienegas donde a su tiempo viuen muchas grullas, ansares y patos de 
muchas diferen¡,:ias Ocho leguas cleste Valle a la derecera del Sur, cae 1 otro 
algo mas templado donde se crian tambien muchos ganados mayores, y es muy 
fertil de pastos y aguas, verduras y frutas, que por serlo tanto le pusieron por 
nombre Valparaiso, ay en el muchas estan<;:ias pobladas y labores de trigo y maíz, 
para cuyo benefir;io bajan a alquilarse algunos yndios barbaros de aquella Sierra 
de Tepec q arriba diximos en el pueblo de Colotlan, porque este Valle cae a las 
vertientes de esta sierra por la parte del Poniente, y son de vn mismo dueño estos 
dos valles, y los sitios, ganados, y labores que en ellos caen y emos refferido. Y 
tornando al Fresnillo y caminando al Poniente siete leguas adelante esta vn río 
que llaman el H.io grande en cuyas riueras ay algunas haziendas gruessas pobla
das de ganados mayores, huertas, labran9as y fundi<;:iones de metales que todas 
ellas se benefi9ian y labran con ayuda desta agua. Y la primera es la que llaman 
de Medina que tiene muchos ganados vacunos y menores de 1 obejas, labores de 
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trigo de riego, y quatro yngenios de agua de fundir y afinar plata, y tiene vna 
Folio 44 frente) huerta grande de todas arboledas de frutas de Castilla <pie se dan en estrcmo 

bien y particularmente tiene vna vií'ía grande de muchos c_;;epos y parras donde 
se dan las vbas tan sazonadas que se haze dellas huen vino tinto, y se beue 
que si vbiera mucho y se beneficiara como en Castilla fuera mas que raz-onable. 
Y porque parece que esta la pregunta en la mano que para que son estos ynge
nios de fundir y afinar pues aquí no ay metales ni minas. Hespondemos a esto 
que en la tierra adentro de la Vizcaya ay muchos metales de fundicion de buena 
ley, y es la tierra donde se sacan gan esteril que no ay aguas para beneficiarlos 
y ansi los traen en carretas a estos yngenios y a otros que en las riueras deste 
mismo Río ay donde los funden y afinan y sacan la plata, costeando todo lo 
necessario para este beneficio de leí'ía y carvon los señores de los yngenios pa
gandoles la maquila que lleuan los que traen los metales, q comunmente es el 
ten;:io 1 o la mitad de la plata segun que van a la Vizcaya no muy distintos el 
vno del 1 otro, y describiendo el primero digo que cinco leguas adelante cami-

,J. de 9ain nando siempre al Poniente, tierra despoblada esta el asiento que llaman de Qain, 
que es de vn solo minero donde tiene dos yngenios de agua en que funde y afina 
los metales propios que en 1 otras minas distantes tiene. La doctrina deste lugar 
la tienen a vezinos clerigos y a vezes frailes segun la mejor comodidad que en 
ellos halla el dueño de la casa. Ay en la comarca deste asiento por vna parte 
grandes llanos en que ay ganados mayores, y por 1 otra muchas montañas que 
siruen de carboneras con que se funden y afinan los metales destas minas co
marcanas. 

Villa de Llerena 

Siete leguas adelante de Qain esta el Real de minas que llaman de Sombre
rete q por otro nombre se llama la Villa de Llerena es pohlazon de mineros 
españoles que se poblo poco tiempo después de <;acatecas, abra cerca de treinta 
vezinos mineros y mercaderes, doctrina de clerigos proueese conforme al Patro-

1. de Sombrerete nazgo por el Presidente de la Galizia, su salario lo pagan los vezinos y mineros. 
Fueros estas minas en su prin9ipio muy prosperas, los metales de gran ley, y el 
benefi<;io por fundi9ion. En el estado presente estan muy caídas por hauerse 
acabado los metales ricos y los que an quedado son de baja ley y se benefician 
por azogue. No an quedado mas de c;inco 1 o seis haziendas de benefi9io en que 
benefi<;ian, que todos los de mas vezinos son mercaderes de tiendas de donde se 
proueen de ropa los mineros y estan<;ieros comarcanas, y solía hauer gruesa 
contratac;ion de lo que aca llaman Dar plata y V oluer su valor en Reales, que 
es vna cierta ganancia fundada, en ser mas comodidad tener cien ducados en 
reales que 1 otros tantos en plancha de plata, y ya esta contratacion se a acabado 
por hauer quebrado y perdidose los que en ella trataban y no podía ser me
nos por que se cometían en esta contratacion mili logros expresos y paliados. Es 
el temple de esta villa muy frío y sano, y proueese de acarreto de todo lo nece
ssario de comer y vestir porque en ella no se da cosa ninguna de labran9a ni 
crian<;a por ser montaña y sierra muy fria. Ay en esta villa vn monesterio de 
frailes fran<;iscos que ayudan al benefi<;iado. La Justicia que la rige es vn Alcalde 
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mayor allende de dos ordinarios que al consejo de la villa elige, y dista de la 
c;iudad de <;acatecas seinte y cinco leguas. Dos leguas adelante esta el Real de 
minas que llaman de Sant i\1artin c¡uc en su fundac;ion primera fueron muy M. de S'. M 

prosperas, y el dia de 1 oy no ay mas que cinco 1 o seis vezinos los quales mas 
se sustentan con vnas huertas de marH;:anas <¡uc no con las minas porque como 
esta tierra es tan fria de montm1a danse en ella mucha cantidad de grandes y 
hermosas manc;anas <¡ue remedan mucho a los peros de Najara son de muy lindo 
gusto y muy sanas y ansi ay gran demanda dellas por toda la tierra, y los duei1os 
de estas huertas sacan gran cantidad de dineros con que en su pobreza se sus-
tentan es doctrina de clerigos que el y sus parrochianos viuen bien pobremente 
cstan estas minas sujetas al Alcalde mayor de Sombrerete Quatro leguas adelan-
te inclinanadonos al Sur estan las minas de Chalchiutes en que ay quatro hazien-
das que sacan plata todas ellas por fundigion. Vna hazienda destas muele los 
metales con agua, y las demas con mulas. Es de temple frio y muy sano de lindas 
aguas y tierras y donde se dan todas las frutas de Castilla: abra entre mineros y 
vczinos de 9uinze a veinte españoles, es la doctrina dellos de frailes franc;iscos 
que aqui tienen vn conuento esta muy junto a el fundado vn pueblo de yndios que 
parte son Tlaxcaltecos, y parte Chichimecos. que de vna y 1 otra nar;ion abra 
mas de <;:ien vezinos y de la cercanía destas minas tomo el pueblo su mismo nom-
bre que es Chalchuites. Saliendo destas minas torc;iendo al Norte esta tres leguas 
adelante el Valle que llaman de Suchil, tierra fertilissima para trigo y pasa por 
medio de vn arroyo de agua perpetuo del qual saca las regueras para todas estas 
heredades. Ay en este Valle que es algo pequeí'í.o 1 ocho heredades pobladas de 
españoles bien fundadas que en todas siembran y cogen trigo. Tienen sus moli-
nos propios en que hazen sus harinas las quales venden en todos los Reales de 
minas comarcanos que es la princ;ipal grangeria ele estos labradores aunque algu-
nos clellos tienen estancias de ganados mayores en distancia de tres 1 o quatro 
leguas deste Valle estos 1 ocho vezinos labradores parte dellos estan sujetos a la 
Justic;ia de Sombrerete, y parte a la Villa del Nombre de Dios y lo mismo es en (Folio 45 fre 
la doctrina segun en los terminos y juristiciones en que caen sus haziendas es 
temple frío muy sano y tiene montañas y leña cerca. Ay mucha cac;a de conejos, 
liebres, y grullas. 

Villa del Nombre de Dios 

Siete leguas adelante caminando al Poniente esta la Villa del Nombre de Dios 
poblazon de espaíioles que en los tiempos de la guerra se poblo para seguridad de 
estos caminos porque en el parage donde ella esta era paso peligroso y hazian 
grandes daños los Chichimecos, y al tiempo de su funda<;:ion se sujetaron estos 
espaíioles a la gouernacion de la nueua Espai1a. Aunque contradijo a esto la Real 
Audiencia desta Galizia por estar esta Villa y sus terminos, en el districto deste 
Rei9 de la Galizia, y ansi se a quedado esta Villa el día de 1 oy, hecho Portugalete 
sujeta a la nueua Espaüa donde se prouee el Alcalde mayor de que no se siguen 
pocos inconuinientes en las cosas de Justic;ia, Es el temple caliente y enfermo por 
c1ue esta metido en vna hoya que con lo caliente y humedo clella se crian mill 
malas sabandijas ponc;oñosas. La forma de la Villa esta puesta en calles. Las casas 
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deJla son todas de adobes y bajas ahra <¡uim:e /o veinte espaíiolcs Vczinos aun
que no residen a la contina en ella porque se cstan en su heredades c;crcanas. 
pasa por junto a ella vn arroyo de agna perpetuo de qtw bcucn y siruc de 1 otras 
muchas cosas. El trato de estos espaiioles <'S de lahrmH;as de trigo, y de algunas 
crianc,:as de ganados que todo ello venden en las minas comarcanas. l\igc-los 
como r¡ucda dicho vn Alcalde mayor proueido de la nucua Espaüa, y ay dos 
alcaldes 1 ordinarios c¡ue el Consejo elige cada mio. Tiene yglesia parrochial y 
vn hencfic;iaclo propietario que se prouce por el Virrey ele nuena Espaüa. Susten
tase de sus quatro nou<'IIOS y la fabrica de la Yglcsia de su noueno y medio. Ay 
en el arrabal desta Villa v1w poblazon de yndios de cinquenta 1 o sesenta vezinos 
de diuersas nac;iones y cstan sujetos a la doctrina de frailes fram.;iscos <pte tienen 
en esta Villa vn monasterio en <f11C residen dos frailes. Estos yndios tienen huer
tas en <¡uc se dan muchas frutas de Castilla y ele la tierra, y tienen sus semen
tenis de maiz, y <:hile, <¡tic de todo ello tienen sus grangcrías y buscan la vida, 
cstan sujetos al Alcalde mayor de la Villa. Quatro leguas adelante caminando al 
Sur esta vn pueblo ele yndios Chichimecos que llaman Atotonilco de temple 
caliente <pw tenclra hasta veinte vezinos Sujetos en la doctrina a la Villa, tiene 
este pueblo nmchos 1 ojos y manantiales de aguas calientes que sirucn de baños, 
dans<' <Hjui nmchas cosas de legnmhres y frutas de mata, mayormente melones 
en cstn·mo buenos, sandía pepino, y calabac;a. 

Qautro leguas adelante al Sur, esta vn pueblo de ynclios Chichimceos fun
dado en mucha aspcrec;a de sienas y arcabucos, que se llama Sant Francisco del 
M<'squital, ay en el vn rnonesterio de frailes franciscos que los administran es 
dl' tempk muy caliente y abra de 1 ochenta a s;ien vczinos yndios que siembra 
nmiz para su sustento en las riueras de vn Hio grande, porque la demas tierra 
que poseen, es, tan aspera y pedregosa, que no se puede sembrar. 

Y tornando a la Villa del Nombre de Dios se deue acluertir, r1ue esta raya 
del Heino de la Galizia y la vltima por esta parte sin enbargo de como diximos 
esta sujeta a la Jurisdis;ion de la nueua Espaüa. Quatro leguas adelante azia el 
Poniente esta vna heredad que llaman de la Punta que es el principio y entrada 
del Hcino de la Vizcaya. Y porque hemos de boluer 1 otra vez a ella sera bien 
que pare aquí nuestra Healc;ion y pasemos a describir el segundo camino que ay 

(Folio 4() fn·rrtc) desde <;acatceas a la Vizcaya, y sera necessario que nos pongamos 1 otra vez en 
las riucras del Hio grande, en la casa y yngenios de Medina que es donde 
se diuidcn estos dos cminos. 

2o. camino distinto de <;acateeas para el Hei0 de la Vizcaya 

Saliendo pues de la hazicnda de Medina caminando entre el Norte y Poniente, 
este Hcino abajo esta a c;inco leguas vna congregacion de quatro 1 o cinco espa
Iioles <llle llaman el Asiento del Capitan Loiz, que todos ellos son labradores y 
cogen cantidad ele trigo, y tienen sus heredades y molinos que se riegan y mue
len con el agua deste Heino. Ay vn derigo benefir;iado que los administra a todos 
aunque no estan congregados en modo de vezinos sino distantes a vna, dos, y 
tres leguas, cada vno en su heredad proueese este clerigo conforme a la cedula 
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ckl Patronal'.go por el Presidente de la Galizia sustcntase de los quntro noue
nos de los diezmos de los lahradon's. A~· anssi mismo en esta haziemla de Loiz, 
quatro :·ngcnios de agua ele fumli\·ion v afinadon de nH'taks que traen allí de 1 
otras minas a lH'neH\·iar. a la HlaiHTa que arriua clixinws <'n los vngcnios de 
.'declina. y a.•• a la redonda ckstc sitio estancias ck ganados lll<l)'On'; ,.' llH'nm·c•s. 
Es tierra fria y nmy sana domk ay cantidad dt• conC'jos. y muchas gm.llas c'n sus 
tic·mpos. Tres leguas adelante estan las minas que llaman de las i\ic·ucs en que 
ay quatro 1 o cinco hazienclas que hcndíc.;ian los metales por azogue. es la mo
lienda dellos con mulas, Doctrina de ckrigos que se prouce segun el patronazgo 
Hc'al y se sustenta de los salarios que estos \'Czinos y mineros les clan. Es el tem
ple algo caliente donde se dan todas las frutas de. Castilla con gran 1wrkccion, 
ma~·onncnte las vhas de que se hazc algun vino razonable. y vinagre de yama 
fortissimo, Tiene agua abundante esk Bcal, que por estar fundado entre peiías
cos ay muchos conejos. y la viuiemla apassihle. Por la parte del Norte tiene 
gruesas estancias de ganados mayores. y labores de trigo ck riego, que todas 
son ele los vczinos dcste Hcal de las J\'icucs Saliendo dellas azia el Poniente se 
caminan diez leguas todo por clcspohlado hasta llegar a vna Estan9ia de gran 
poblazon que llaman del Comendador Hodrigo del Hio, en la c_¡ual ay vna muy 
gruesa crian~·a de ganados mayores y menores que todos pastan en estos des
poblados. Tiene muchos csdabos y gente libre de ynclios, y mulatos, sitiados 
alrrcdcdor desta estanc;;ia, c1uc todos sirnen al minist(•rio de los ganados y labores 
della y en las varpwrias y carreterías. Ay un bendic:iaclo proucido segun el Heal 
patronazgo c1ue administra a los dncüos clesta hazienda y a sus criados el rpml 
se sustenta ele los cuatro nmwnos ele los diezmos clclla. Es temple frío y muy sano 
y donde se clan muchas frutas de Castilla. Vna legua desta hazienda cstan dos 
mineros en vn He al que llaman de J oachin e¡ u e la gente del esta sujeta a la doe- M. ele ]oachin 
trina destc Clerigo, y le pagan salario de por si y en la Justi<;ia, al Alcalde mayor 
ele las minas de Sombrerete de donde dista diez leguas tierra despoblada, aunque 
toda ella esta de cstanc;;ias ele ganados mayores Dos leguas adelante esta vn pue-
blo chichimccos que llaman Sant Joan del Mesquital, doctrina de frailes fran-
<,:iscos donde tienen vn monestcrio, abra cien vezinos escasos todos ele la nasc;;ion 
chichimoca Quatro leguas adelante en vn monte estan vnas carboneras c1ue lla-
man ele Gra<;Üm donde hazen carbon para el beneffi'·' de las minas circunvczinas. 
La gente destas carboneras esta sujeta a la doctrina deste moncsterio del Mez-
rluital. Seis leguas adelante esta el Valle que llaman de la Poana, muy apassible 
y summamente fertil donde se clan todas las frutas de Castilla en gran abundan-
c;;ia mayormente las nuezes, que ay vosr1ues dcllas. H.iega este Valle vn perpetuo 
arroyo de agua muy buena, de c1ue se riegan 1 ocho 1 o diez heredades ele trigo 
que ay en el, y muelen algunos molinos clcllas. Estas heredades son de los vezi-
nos que arríua diximos de la Villa del Nombre ele Dios que dista deste Valle 
cptatro leguas, y anssi administra todas estas heredades el beneficiado de la dicha 
Villa, que a sus tiempos vaja a visitallos. Y anssi mismo esta toda esta gente 
sujeta a la Justic;;ia della. La grangcria principal ele estos vezinos como arriua se 
dixo son sus harinas, y algunos ganados. Es el temple mas fresco y sano que 
el de la Villa, y abunda este Valle de conejos ~r por sus tiempos de muchas 
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grullas. Deste Valle se va por vn malpaiz a la Estancia y heredad ck la Punta 
que esta a quatro leguas, donde arriba quedamos que eo!llo se elijo es el prin
c;:ipio y entrada del Hcino de la Vizcaya. Enmcdio clestc camino esta vnn lucntc 
caudalosissÍina que~ llantan de los Berros de que se hazc vn buen Hio clonclc heuen 
todos los ganados destas cstanc;ias. En esta heredad de la Punta se coge trigo y 
se muele en vn molino c1ne ticnt·, licuase la ltarina a diucrsas partes. Y est<~ es 
el segundo camino por donde se viene de <,;acalccas a la Vi:r.caya mas arrum
hado al Norte c¡ue el 1 otro prilllero que se dijo. Dcsta heredad ele la Punta ca
minando derecho al Poniente se va a la Villa de Durango que ay c;:iuco leguas 
cabcc,~a de todo el Hei'-' y donde reside el Go11ernaclor y esta la Caxa Hcal que a 
este Hcino pcrtcnc<;c de cuyo descubrimiento y pohlazon diremos en brcue lo 
que baste pues no hazcmos 1 ofi<;io ele historiadores 

Hci11o de la nnena Vizcaya 

Ya cpwda dicho arriba como el Capitan Joscph de Angulo emhiado por el 
i Folio ·17 fr<·nh·) Gouernador Nuiio de Cuazman desde la Villa de Culiacan descubrio la gran 

serranía que llaman de Topia, desde cuyas cumbres dcscuhrio con la vista vnos 
graneles llanos a c1uicn entonc;:cs puso por nombre los llanos de Panuco, que 1 oy 
dia se llaman ele la nueua Vizcaya que fue nombre que le puso el Capitan Fran
cisco de !barra de nascion Vizcaíno, cuya entrada en este Heino fue muchos m1os 
despues del primer descubrimiento que del hizo el Capitan Angulo, que si bien 
que la noti9ia clellos se deseuhrio el aiio de treinta y tres, la entrada del Capitan 
!barra fue el año de quinientos y sesenta adelante y su entrada no fue por la 
parte que el Capitan Angulo descubrio sino siguiendo vno de estos caminos que 
emos descripto desde <;;acatecas a la Vizcaya. Poblo esta Villa ele Durango para 
que fuese como lo es, cahcc;:a de todo este Reino, y pusole este nombre de Du
rango ponpte aiiSi se llamaua en la c¡ue el nac;:io. Y antes que tratemos ele las 
calidades desta Villa en particular, sera bien que tratemos en general de algunas 
propiedades deste Hcino. Su temple por la mayor parte es frio, y fresco, el calor 
del V e rano no es penoso, ni menos el frío ele Inuierno, N ieua algunos años, aun
<¡ue no todos. Tiene muy lindos arroyos de agua en su districto. Danse aventaja
damente las frutas de Castilla espe9ial las vbas tintas, y blancas moxcateles. Hazen 
todos los vezinos deste Heino marauilloso vinagre ele yema, y algunos dellos vino 
tinto, que se bcue por regalo. Danse muy bien todo genero ele 1 ortaliza y legum
bres, mayoremente la de los esparragos que son blancos y muy gruesos y suaues 
de comer. La fruta que mas abundantemente se da son las vbas anssi de 9epa 
como de parra. Tiene este Reino grandissimos llanos y tierras ferilissimas ele 
pastos, donde se cría gran abundanc;:ia de ganados vacunos y ele yeguas y cauallos, 
y anssi a valido el ganado vacuno en este Reino tan barato <JUC rogauan con 
be<;ctTOS de aiío a seis tomines, y con nouillos de a tres, a dos pesos, pero como 
todo el Heino ele la nueua España esta tan esquilmado cleste ganado, y pende todo 
su abasto y prouision cleste Reino de la Vizcaya vale ya el clia de 1 oy vn bezerro 
de año dos pesos! y vn nobillo hecho quatro. En muchas partes destos grandes 
llanos ay muchas lagunas y 9ienegas donde acude a su tiempo gran summa ele 
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ansares, grullas )' patos, que ca~:an los vt'zinos con arcabus y ks siruc de basti
mento. Toda la tierra <p!C' alcanya a rcgarsc es muy fertil para trigos y los llena 
donde quiera muy buenos. Y anssi mismo llena mucha cantidad de maíz que se 
seimlmm con a(!nas del ~"ielo. Av en todos estos llanos <Tran cantidad de libres 

tJ ~ J b 

verrendas, y donde ay pedregales mucha suma de conejos. No an dado los vczinos 
dcstc Hcino en criar ganado 1 obejuno en cantidad, y no porque la tierra no sea 
muy buena para ellos, sino por andar 1 ocupados en las crías ele los ganados 
mayores. Dase muy bien el ganado de <;erda y de los que se huyen de las estan
cias se han multiplicado y criado gran suma de ellos en estas \~ienegas y espada·· 
ñales, clcste ganado alyado y cimarron. Tiene este Heino anssi mismo muchos 
montes poblados ele muchas arboledas siluestres, <]llC siruen de diferentes menes
teres de carpintería, pero la mayor grandeza suya es de grandes sierra y peñascos 
pelados que no crian ni produzen arboles, pon1ne todos son de metales de plata. 
En especial es grandiosa cosa la cordillera de la Serranía de Topia <pw demas 
de que corre muchas leguas en longitud y tiene mas ele sesenta de latitnd que 
pase quando fui a la pac;:ificacion de los ynclios Acaxees reuelados toda ella es 
vn continuo mineral de metales de plata y anssi todo lo grueso y de qucnta <ltW 
el dia de 1 oy se saca en este nueuo Mundo es de las minas que caen en este 
nucuo Heino de la Vizcaya, el qua! si como es tan solo y despoblado de gente (Folio 48 frente) 
natural tuuiera pueblos gruesos clella, fuera imnnerable la plata c1ue de sus serra-
nías se pudiera sacar las quales abnnclan de vn genero ele metal que llaman 
artimonia de quien hasta agora no se le sauia sacar la plata. halloseles el benefiyio 
que fue reboluerlos con otros metales <¡ue llaman magistral es que por ser blandos 
y cobrisos rinden la dureza y crudeza ele los de la artimoüia en tal manera que 
con gran facilidad se les saca toda la plata, y con este geneflc;:io an reuiuido los 
mineros de este Heino de la Vizcaya y Qacatecas, que por ygnorar este bencfic;:io 
hasta agora andauan sus hazienclas muy eaiclas. Tiene este Heino de longitud 
corriendo de Norte a Sur más ele duzientas leguas, y corriendo de 1 Oriente a 
Poniente no tiene termino, porque por este rumbo se va a dar por tierra firme 
al I\ueuo Mexico que dista destc Heino (1uatro9ientas leguas. es todo el mal 
poblado porque cmno diximos no ay en el pueblos de yndios naturales que sean 
gruessos. Solo hay en este Heino pohlazones de minas que distan vnas de 1 otras 
muchas leguas como adelante se vera de cuya causa le llamo solo y mal poblado, 

Villa de Durango 

Y viniendo 1 otra vez a la villa ele Durango digo, <1ue su asiento es marauilloso 
en vnos llanos descombrados junto a vnos manantiales caudalosos de agua ca
liente, la qua! corre por azequias y anda por todas las calles de la Villa. Y aun
que nac;:e caliente en enfriandose la benen todos los vezinos del pueblo, y anssi 
mismo les sirue ele regar sus huertas y viñas porque todas las cassas ele los vezi
nos las tienen, y es lugar de frutas de Castilla summancntc regalado. Tiene esta 
villa quatro calles princ;:ipales que corren de 1 Oriente a Poniente, y otras tantas 
ele l';orte a Sur. Ay c;:inquenta vezinos espaüoles sus casas son todas ele adobe sin 
altos, de moderado eclifi9io y capacidad. Ay en esta villa Casas Reales deste 
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mismo genero y edific;:io, aunque algo anchurosas, Tiene dentro vna famosa 
huerta con cantidad de c;:epas y parras donde se cogen muchas y buenas vbas 
y 1 otras frutas de Castilla. Viue en esta casa el Gouernador y Capitan general 
deste Reino, a cuyo gouierno y derection esta todo el subjeto. Esta ansi mismo 
en esta casa, la caxa donde se guarda la hazienda y haueres de su Magestad. y 
tambien viuc en ella a la contina vna de los 1 Offic;:iales propietarios de la Real 
hazienda, donde tienen su contaduría y balanc;:e y quinto de la plata y reciuen 
y pagan todo lo que a su Magestad se deue de sus Reales quintos, y hazen los 
pagamentos que de la Real hazienda se deuen. Esta anssi mismo en esta casa 
el almac;:en de los azogues de su Magestad de donde se expenden y distribuyen 
para todas las minas del Reino. El Gouernador despacha con vn Secretario de 
gouierno. y se vende esta secretaria por su M a gestad en tres mili pesos todas las 
cosas que a el pertenec;:e, y para en sus ausencias tiene vn teniente letrado. La 
justicia del pueblo son dos alcaldes 1 ordinarios qu el consejo de la Villa cada 
año eleige los quales hazen audiencia y despachan por mano de dos escriuanos 
Heales que ay. Vendese la bara de Alguazil mayor en dos mili y quinientos pesos. 
Tienen sitio señalado para casas de consistorio auque el ediflc;:io no esta acabado. 
Ay quinze tiendas de mercaderes españoles donde ay todo genero de ropa, de 
Castilla, de China y de la Tierra, de donde es proueen los vezinos minas y estan
cias comarcanas, y todo se trae de acarreto desde Mexico donde hazen los 
empleos. El seruicio comun de los vezinos son negros y negras, mulatas y mu
latos esclabos, y algunos libres deste color, abra 1 ochenta esclabos pocos mas 1 o 
menos. No ay ningun vezino que tenga cauallo regalado en caualleriza porque 
todos los que an menester para su seruic;:io los traen en los egidos desta Villa que 
son marauillosos. Tienen todos cotas, arcabuzes, armas de cauallo y 1 otras nece
ssarias para la guerra porque quando se 1 ofrec;:en lagunos alc;:amientos de yndios 
salen de aquí al socorro dellos. Tiene esta Villa vna yglesia parrochial de la 
vocasion de la Asumpcion de la purissima Virgen, sustentase la fabrica della con 
el noueno y medio de los dieamos que le pertene9e, y con algunas limosnas que 
para ayudar dello se pide. Tiene dos benefi9iados propietarios que se porueen 
conforme a la c;:edula del Real patronazgo presentados por el Gouernador deste 
Heino, los qua-les se sustentan de los quatro nouenos que de los diezmos les 
pertenecen, a cuya doctrina estan sujetas algunas estanc;:ias que alrrededor desta 
Villa estan a quatro y a seis leguas. Ay tambien vn monesterio de frailes fran-
9iscos en que suele hauer quatro 1 o seis Religiosos que tienen a su cargo la 
doctrina de vn poblesuelo de yndios Mexicanos que estan poblados en el arrabal 
desta Villa en el qual tienen los yndios 1 otra yglesia propia la vocac;:ion de Sant 
Juan, sera el numero cinquenta yndios pocos mas 1 o menos. y estos religiosos 
reciuen salarios de su Magestad anssi por esta doctrina como por 1 otras que este 
monesterio tiene a su cargo. Dcmas deste conuento ay 1 otro de la Compañia en 
que suele hauer c1uatro 1 o c;:inco religiosos que en particular se 1 ocupan en ense
ñar a leer y escribir a los niños hijos de vczinos y latín y gramatica a los mayores. 
Y anssi los dos beneficiados como todos los demas religisos predican por turno 
en la yglesia Parrochial todos los semones de tabla y de entre año con que esta 
este pueblo muy suficientemente doctrinado. Ansi mismo tiene vn hospital de la 



DESCHII'C:IO!\: CEO<:HAPI !!CA 355 

n>cacion de la V era cruz para curar enfermos sustentase de limosnas, aunque no 
hauia ningunos (1uando yo lo visite. Tiene esta Villa dentro de su sitio vn molino (Folio 49 frente) 

de vna piedra sola donde se muele trigo, y es muy abundante de leüa porque 
tiene muchos montes menos de legua de distanr;ia, y junto a ella pasa vn arroyo 
perpetuo de marauillosa agua de donde beuen algunos vezinos regalados, en el 
c¡ual se pesca mucha cantidad de bagre y sardina con que se proueen bastante-
mente todos los vezinos, son yndios los pescadores que ganan la vida a este 
officio, que licuan por junto el pescado a la villa, y allí lo rcpatte vn regidor a 
los vezinos Saliendo por la parte del Sur a dos leguas esta vn poblesuelo que 
llaman del Tunal poblado ele yndios Chiehimecos pacíficos subjetos a la doctrina 
del conuento de sant Francisco de Durango, es temple frio y sano, y tiene hasta 
treinta yndios casados esta sitiado en la riuera del arroyo desta Villa, y danse 
en el todas las frutas de Castilla muy bien de cuya grangeria y de labranza viuen 
los vezinos del que son de cncomedero vezino de Durango, y desde aquí adelante 
mirando al Sur no ay otra poblazon de yndios formada, solo aylabores de espa-
ñoles anssi de trigo como ele maiz y estanc;ias de ganados mayores hasta llegar a 
las serranías. Por la parte del Oriente tiene este Reino de la Vizcaya muy poco 
distrieto pon¡ue pasadas r;inco leguasluego se entra al de la Galizia, y en estas 
no ay ninguna pohlazon de yndios, sino solas estancias de ganados mayores ma-
yores y labores de trigo y maíz de espafíoles, Por la parte del Poniente via recta 
no tiene esta Villa poblazon alguna, porque lo mas poblado deste Reino demora 
caminando desde Durango entre Norte y Oriente, y entre Poniente y Norte como 
luego diremos. Saliendo pues desta Villa licuando el rostro entre 1 Oriente y 
Norte se va al Real y minas que llaman de Avino c1ue son 1 onze leguas de des- M. de Avino 

poblado, aunque ay estanr;ias de ganados mayores. Son estas minas de solo vn 
cluefío hombre poderoso de donde saca muchos metales de buena ley que bene-
fir;ia por azogue. Tiene seis yngenios y molinos que muelen con mulas, tiene gran 
1 ordinario y saca mucha plata. Tiene anssi mismo criados espafíoles en los 
principales ministerios y muehos negros esclabos y yndios libres. Tiene su ygle-
sia propia de vn Clerigo con titulo ele Capellan a quien el paga salario grueso ele 
su hazienda, y sirue de Cura a todos los deste 1\" 1

• con particular comission del 1 
Obispo. Es temple frio y sano aunque falto de agua. Esta este sitio y hazienda 
en las rayas y terminos ele la Galizia y Vizcaya, y anssi esta sujeto a la Justicia de 
las minas de Sombrerete que prouee el Presidente de la Galizia. Seis leguas ade-
lante esta 1 otro sitio de minas que llaman el Pefíol blanco que es del mismo M. del Peñol 

dueüo donde tiene dos yngenios de agua y en ellos muelen y benefician los me-
tales que sacan de las minas de Avino que son en gran cantidad la doctrina 
de este Peüol es del dicho Capellan que visita lo vno, y lo 1 otro. Ocho leguas 
adelante por el mismo rumbo esta el Real y asiento de las minas de Cuencame M. de Cuencame 
descubrimiento y poblazon moderna que se hizo en mi tiempo, el afío de seis-
cientos y vno. Es temple algo caliente esteril ele aguas y pastos. Tiene vn gran 
¡;erro en que ay inumerables minas con gran canticlacl ele metales todo de fun-
dir;ion que por no poderse bencfic;iar en los yngenios deste Real se sacan a fundir 
a 1 otras minas circunvezinas como diximos otras en los yngenios del Hio grande 
de Medina. Ay en este Hcal diez haziendas molientes y corrientes de a vno, dos, 
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y tres molinos c¡ue todos muelen con mulas, y apartado deste puesto algunas 
leguas, ay dos de agua. Entre este· Heal ay a la contina m[ls d(' c,;icn espaiioles entre 
mineros y mercaderes vezinos sin 1 otros muchos mas <¡lle entran y salen a tratar 
y contratar, y anssi es este Heal vno de los mas bien pohlados que ay en toda la 
Vizcaya. Es la dodrF~ del de clerigos que se prouce conforme al patronazgo Heal 
por el Gouernador de la Vizeaya. Tienen su yglesia Parrochial cuyo salario se 
paga por los mineros y Vz"~ Allende desta ay vn monesterio de frailes franc;iscos 
que tienen a su cargo la doctrina de vn pohlcsuelo de yndios Chichimeeos que 
se llama Cuencame de quien tomaron el nombre estas minas. Juntamente tienen 
estos Heligiosos a su cargo vna parte de los yndios que sinwn en las casas y 
minas de los espaiioles. Gouiernase este Heal por vn Alcalde mayor que prouec 
el Gouernador de la Vizcaya y como dieho queda es este asiento de temple ca
lido y enfermo muy csteril de agua y pasto mayormente en lo alto del c;erro 
donde se caban las minas Cjtie llenan el agua en barriles ansi para la gente como 
para las bestias. Del Hio de las Nasas q diximos hazia el 1 Oriente nueue leguas 
estan las minas de Mapimi despobladas por ocasion de hauerse consumido y 
acabado los metales. Ase fundado vn pueblo aquí vn pueblo ele yndios Tepe
Imanes, Es de temple fresco de buenas aguas y donde se dan todas las frutas de 
Castilla. En este paraje rematan todas las poblazones caminando por este mmho 
entre 1 Oriente y Norte. Y PAHA proseguir la poblazon <JUC ay caminando dere
cho al Norte combicnc voluer otra vez a la Villa de Durango que saliendo dclla 
se va a vn poblcsuelo de yndios Chicimccos <JUC se llama Cacaria de hasta ocho 1 
o diez vezinos, temple fresco y de muehas aguas leguas y c;ienegas donde ay 
pesc¡uerias de bagre y sardina, y donde concurre a su tiempo mucha suma de 

(Folio 50 frl'nte) grullas, ansares y patos. Ay junto a este pueblo y su comarca labra9as de maiz 
y trigo de espailoles, y crüuwas de ganados mayores y la doctrina de toda esta 
gente, es de los Curas de la Villa de Durango <¡ue la visite. Y la Justicia del 
Gouernador y su Teniente. Dos leguas adelante esta 1 otro poblezuelo de enco
mendero poblado ele hasta treinta 1 o quarenta yndios Chichimecos pasa por el 
vn arroyo de agua perpetuo de c1ue se aprouechan estos yndios para sus semen
teras, y juntamente se aproueehan espaüoles del, y anssi ay aquí en este pasaje 
vna labor fruesa de sementeras de regadío, y estanc;ias de ganados mayores muy 
gruesos de españoles y ansi el pueblo como estas hazienclas se llaman la Sauzeda 
por las muchas <JUC cría este Hio, anssi mismo la doctrina destos yndios y espa
ñoles es sujeta a los Curas de Durango. En este paraje se diuide el eamino que 
va a Sancta Barbara derecho al Poniente. Caminando azia el/ Oriente esta a 
siete leguas vn pueblo de yndios que llaman ele Sant Joan del Rio, algo tem
plado de lindas aguas y tierras donde se clan perfectamente muchas frutas 
de Castilla en particular las vbas blancas tintas y moxcateles de que se hazc 
muy buen vino y vinagre aunque poca cantidad. Ay en este pueblo hasta treinta 
yndios vezinos y españoles treze 1 o catorze (JUC viuen ele heredades de trigo de 
riego <Jue en la comarca tienen y ele criar algunos ganados. Los mas dellos tienen 
huertas anssi de frutales como de muchas legumbres y 1 ortalizas que se dan 
muy buenas mayormente esparragos. La justi'! de aquí es vn Alcalde mayor 
proueido por el Gouernador y la doctrina de toda esta gente de frailes fran9iscos 
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que tienen vn mmwsterio en este pueblo y en el vna de las mejores huertas de 
todo este H<'ino. Tres leguas adelante esta vna hazienda gruesa que llaman de los 
Palmitos del mismo temple y donde se coge gran cantidad de trigo y ganados y 
nuliz. A VIl lado cinco leguas estan las minas de Coneto muy pobres de gente 
y metales. Ay dos haziendas en que los benefician por azogue. Tienen los vezinos 
de aquí <}Ue seran tres 1 o quatro algunas crias de ganados mayores y menores 
aun([ue poca cantidad. Ay buenas aguas y montaíias en sus ahTededores. Veinte 
y dos leguas adelante estan las minas de Caxco donde ay dos haciendas en que 
benefician los metales por azogue, cuya molienda es con mulas. Ay dos mineros 
con familia gruessa de hijos y mugeres. Y aunque son mineros tienen labores 
ele trigo y crian9as ele ganados, No tienen clerigo que los administre por ser 
puesto muy corto y donde no se podría sustentar, Visitanlos de quando en 
<¡uando, padres ele la Compai1ia, y algunos religiosos viandantes le dizen misa. 
Es de temple fresco y ele buenas aguas y montai1as. En esta clistan9ia que emos 
dicho ele veinte y dos leguas no ay poblazon alguna sino estanc;ias de ganados 
mayores. Veinte y seis leguas ele aquí caminando por tierra despoblada hazia 
el Poniente, estan las minas ele lnclehe, donde ay tres yngenios en que benefician 
los metales por funclic;ion abra quatro 1 o cinco Vezínos cuya doctrina es de 
clerigos aunque al presente no los ay porque los Vezinos son pobres, y el no se 
podría sustentar. Visitan los padres ele la Compai1ia. Tiene vn Alcalde mayor 
puesto por el Gouernador. Es tierra montuosa y llana donde ay algunas estancias 
ele ganados mayores y menores y algunas labores de trigo y maíz. Caminando 
adelante veinte y cinco leguas por el mismo rumbo esta LA Villa de Sancta 
Barbara donde ay diez 1 o cloze Vezinos que vnos viuen de labranc;as y crías 
de ganados mayores y menores. y 1 otros en mercanc;ias Ay tambien dos 1 o tres 
mineros con sus yngenios donde benefician metales por fundi9ion cuya molienda 
es ele mulas. La doctrina es ele frailes fran9iscos que aquí tienen vn conuento. Y 
la Justica vn Alcalde mayor proueido por el Gouernador allende ele dos 1 ordi
narios que el consejo de la Villa elige. Es fertílissima y donde se clan todas las 
frutas ele Castilla summamente bien y en particular las vbas es de temple fresco 
y muy sano, en los alrrededores ay muchas montañas y ríos caudalosos donde 
pescan muchos bagres, moxarras, sardinas y matalotes que tienen por grangerias 
algunos yndios que aquí estan poblados Siete leguas de aqui azía el 1 Oriente 
cae el Valle de Sant Bartholome no menos fertil de todo genero de frutas abun
dante ele pastos y co9echas de trigo y maíz de que viuen los vezinos de aquí, y 
tambien de crías de ganados mayores y menores y de mulas. Riegan por c;anjas 
que sacan de vn caudaloso Río que por aquí 9erca pasa los trigos y maízes, 
en el qual ai gran suma de pec;es de los generas arriua dichos. Dos leguas de 
aquí esta vna c;íenega que coge quatro leguas de longitud en la qual vienen 
a sus tiempos gran suma de grullas, ansares y patos de muchas díferenc;ias, 
Criase en ella gran cantidad de ganado de c;erda, Los montes estan distantes 
a quatro y cinco leguas. Ay por estos alrrededores muchos yndios barbaras 
dellos convertidos y dellos por conuertir cuya nac;ion es de Tepehuanes que 
caen en la vezíndad de Indehe. Otra nacion ay que llaman Conchos, de los 
quales ay poblazon, caen estos en esta Vezindad. Es de marauilloso temple y 

M. del Caxco 

M. de Indehe 

V~ de Sancta Bar
bara 

(Folio 51 frente) 
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muy sano. Tienen los Vezinos todos huertas en c1uc cogen mucha fruta de Cas
tilla, y en ellas se da muy bien todos gcneros de 1 ortali9as y frutas de mata 
como son, melon, 9andia, pepino, garbanzo y lenteja Y anssi mismo tienen moli
nos en que muelen sus harinas que sacan a vender en las minas comarcanas. 
Estan sujetos en la Justicia a la de Sancta Barbara y en la doctrina a los frailes 
de aquel conuento c1ue vienen a visitarla. 

Cinco leguas de aqui inclinandonos vn poco al I\orte estan las minas de 
M. de todos Sane- Todos Sanctos donde ay 1 ocho 1 o diez Vzo~ y quatro haziendas donde bene
tos fi9ian los metales por dunficion, cuya molienda es con mulas. Ay algunas labores 

de trigo y maíz de riego y estan9ias de gnados mayores y menores, es esto 
fertil de pastos y abundante de aguas. Doctrina de clerigos c1ue se prouee con
forme a la cedula del Heal patronazgo por el Gouernador y estan sujetos a la 
Justicia ele Sancta Barbara. En estos Valles y campos se mata vn genero de 
¡;:ierbos extra 1 ordinarios y demasiadamente cresidos c1ue casi los podemos lla
mar cauallos cerbales cuyas aspas son en altura de mas ele bara con las mismas 
puntas y gajos que los demas 9ierbos. Las pieles de los quales son muy crcs
¡;:idas y las adoban los yndios barbaras con tata y mas perfection que los Aninos 
<JUe clr benefician en Nauarra y son estos cueros tan gruesos de canto que jun
tando c1uatro 1 o cinco se hazen dellos cueras tan fuertes como la mas fina de 
Anta, de las quales vsan todos los españoles y soldados que andan en este 
Heino y son mucho mas liuianas y mas facilcs de traer y sufrir en el cuerpo 
que las ele Anta. Anssi mismo ay 1 otros generos ele animales algo mayores que 
Zorras cuyas pieles siruen de forros de ropas, y es su color <JUe tira a pardo 
azeraclo y aunque son muy pobladas de pelo y hazen mucho abrigo tocan algo 
en asperas y ansi no son muy estimadas. Esta poblazon de los Sanctos es la 
vltima que tiene el Reino de la Vizcaya hazia el Poniente porque desde aquí 
en adelante comienc;an vnos largos llanos despoblados por donde se ve a la 
prouin9ia del nueuo Mexico que dista destc lugar trecicntas leguas. HAUIEN
DO ya dicho estos lugares que demoran al Poniente sera bien que voluamos a 
proseguir el camino q va 1 a Topia, y al lugar ele donde salimos que es la 
Sauzecla. Saliendo pues de la Sauzeda caminando hazia el Norte, esta a dos 
leguas, vn poblesuelo pequeño de Chichimecos llamado Capinamiiz Siete leguas 
adelante esta 1 otro de Chichimecos c1ue llaman Texame casi despoblado con 1 
otros dos de poca gente que llaman las Vocas y Guatimape, y todos ellos parti
cipan ele buen temple buenas aguas y montañas. Administran los frailes franeiscos 
del conuento de Sant Juan. Quatro hazia el 1 Oriente caen los Valles que llaman 
de los Palmitos y Guatimape de tample algo caliente, fertilissimos de pastos, y 
abundante de ¡;:ienegas donde tienen españoles gruesas estan¡;:ias de ganados 
mayores vacunos y de yeguas, cauallos, mulas, burros y burras que se dan en 
gran abundan9ia y grande¡;a, y esto es la principal grangeria dellos. Tienen 
mala comodidad en la doctrina por estar en estos despoblados lejos de donde 
la ay. el remedio mayor que hallan es, que los visiten sa9erdotes de quando en 
quando. Quatro leguas adelante esta vn paraje q llaman de las Cruzes despo
blado donde paran los pasajeros a comer y dormir que solo ay agua. Otras quatro 
adelante esta vna poblazon de Chichimecos llamada Papazquiaro. son estos 
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:·ndios Tqwhuanes ele masc;ion gente robusta y valienk y muy diestros en el 
arco y flecha; abra escasos c;inco vczinos casados, ('Stan sujetos a la doctrina 
de los padres de la Compafiia que en este ptwblo tienen casa y connento, es el 
temple de aqui mas frío que el de Dnrango y muy sano tiene muchas aguas, 
y buenas tierras, don•·. sielllbran y cogen los yndios. Danse bien todas las frutas 
dl' Castilla. Cinco leguas adelante por el mismo rumbo del Norte esta vn poble- (Folio 52 fn•ntt•) 
suelo de yndios c1ue llaman Sancta Catalina en que abra treinta yndios vezinos 
de la nas~·ion Tepehuana sujetos en la doctrina a los padres de PapasiJUÍaro, 
tiene el mismo temple y mtH.:has aguas y montaüas, Siembran y cogen maíz de 
que se sustentan A vn lado deste pueblo catorzc leguas azia el 1 Oriente estan 
las minas de Guanac;eui poblazcm de espaíioles, donde ay diez haziendas molien- M. de Guanarcui 

tes y corrientes <JUe cada vna tiene a dos, tres y <¡uatro molinos que muelen 
con mulas. Son los metales de beneficio de azogue y de subida ley, pero es, muy 
poca la plata que se saca por solo falta de gente de seruigio, c¡ue como tan 
arrinconadas y tan distantes de poblazones son muy dificultosos de hallar CJl!e 
aunque ay algunas muy pequeüas de chichimecos en sus cercanías, no se aplica 
esta gente a seruir y quando los quieren necessitar a ello apelan para el arco 
y flecha, y siempre sale la sentengia en su fabor. Es este temple muy frío, por 
estar sitiado este Real en la vezindad de la gran serranía de Topia de la qual 
ha jan algunos 1 Osos grandemente crescidos y los matan los Chichimeeos con 
la flecha y henden a los españoles las pieles muy bien adobadas a trueque de 
sayal, cuchillos, fregadas y 1 otras drogas. La doctrina destas minas es de clerigos 
proueese conforme a la gedula del Heal patronazgo por el Gouemador y por el 
mismo la Justic;:ia que es vn Alcalde mayor. En estos alrredeclores ay muchas 
rnontaiias, y entre las arboledas siluestres que en ellas ay, ay mucha cantidad 
de pinos que lleuen piiiones a tercer año. Y voluiendo al pueblo de sancta 
Catalina digo, que esta sitiado en las raizes de la aspera serranía de Topia, y 
hasta llegar aqui todo es caminar por despoblados, y por tierra asperissima 
y doblada, y anssi yremos poniendo tan solamente los parajes que en la misma 
sierra se hazen. El primero esta seis leguas adelante que llaman de los Lobos. El 
segundo esta a 1 otras seis leguas c1ue llaman el Espinaso. El tergero esta cinco 
leguas adelante que llaman Cueuas ele Montero. El quatro esta a siete leguas 
que llaman Cucbas de V anegas. Tres leguas adelante esta el paraje que llaman 
de los Papudos. Y quatro adelante en la Cumbre de la Sierra esta el famoso 
sitio y Real de minas que llaman de Topia que por estas Jornadas emos venido M. de Topia 

hazienclo c;:irculo por la Vizcaya y le cerramos en este puesto, donde tan bien 
tocamos quando describimos el Reino de la Galizia. Esta este Real en lo alto 
de la sierra de temple sanissimo y muy frio y donde nieua como en Castilla 
la Vieja a sus tiempos. danse muchas y buenas frutas ele Castilla y ninguna de la 
tierra abra treinta Vezinos españoles entre mercaderes y mineros sin 1 otros que 
entran y salen a tratar y contratar. No tiene esta poblazon forma de Villa 
ni de Ciudad ni calles con9ertadas sino cada vno en clistincto asiento donde 
benefigia sus metales. Son todos los edifigios y casas de adobe. Ay diez haziendas 
formadas molientes y corrientes c1ue tienen a dos 1 tres y quatro molinos cuya 
molienda es con mulas, y el bcneffiyio de azogue, y sacase muy bien la plata 
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destos metales <llle son de mucha ley con a<jttella artimonia qne arriua diximos. 
Tienen los mineros bastante copia de serui9io de yndios pon1ue como lugar 
tan remoto es muy seguro para dclinc¡uentcs, y ansi se van a guares9cr allí 
todos los yndios 1 omieidas, ladrones y salteadores que van huyendo de la }us
ti9ias, y aunque no se ygnoran estos delietos no se trata de su castigo por el 
grande clamor <1ue hazcn los mineros en que los desanüin, y alegan que vienen 
a menos los quintos Reales de su Magestad, con <JlW todo se disimula no solo 
en estas minas sino en todas las emas. Y lo mismo me sueedio a mi quando 
las visite huyendo la calumnia <1ue luego nos imponen en que menoscabamos los 
tributos de Cc9ar y con esto digo flue esta muy menoscabada la doctrina chris
tiana en H.eales de minas pon1 ni se pueden castigar delitos inormcs de yndios 
ni desterrarlos ni hazerlos que vengan a missa en días de precepto, porque 
aun en estos los 1 ocupan seruilmente los mineros. Y tambien digo que ay alguna 
especie de razon fuerte de permitir esta quiebra en 1 orden ele la conserua9ion 
vniuersal destos Reinos y de los de Castilla pues todos pcdcn de la cantidad 
de plata que en ellos se saca con que se acude a todos los menesteres de paz 
y guerra. Es la doctrina deste Real de clerigos que se prouee conforme al H.eal 
patronazgo por el Gouernador paganle su salario los vezinos y mineros y la 

Folio 53 frente) }usti9ia vn Alcalde mayor proueido por el mismo. No se coge ni siembra cosa 
alguna por ser todo vnas asperas 9erranias ni menos ay crian9as de ganados, y 
todo el bastimento es de acarreto porque de la Villa de Culiacan se lleua 
pescado y maíz en cantidad. Y de la Vizcaya harinas, y tasajos vino y azeite 
y toda la ropa de Castilla y de la Tierra, y herramientas y demas pertrechos 
neeessarios para el benefir;io de la plata, y todo traginado por recuas por 1 oca
sion de la gran aspereza de la tierra. Beuen en este Heal ele algunas fuentes 
de buenagua que en el ay y a vna legua del pasa vn Rio caudaloso y en el ay dos 
yngenios de molinos que muelen con agua, donde llenan a beneficiar los metales 
deste H.eal y todo el esta rodeado de montañas pobladas de grandissima suma 
de arboledas siluestres, y entre ellas ay cedros de grandissima altura y grosor de 
c1ue se hazen todos los yngenios para las moliendas de los metales y para los 
labaderos de los beneficios dellos, por manera que estas minas son las mas bien 
proueidas de todo el Heino en todo lo necessario. Diez y 1 ocho leguas de aqui 

,f. de s: A11Clres hazia el Poniente la cerrania abajo esta el Real y minas de Sant Andres temple 
muy caliente. pasa por el vn arroyo con el qual muelen algunos yngenios donde 
se benefician los metales por fundic;ion y de ley subida, y por no hauer mas de 
vna 1 o dos minas no ay mas que tres haziendas, y el concurso de gente es poco 
anssi por esta razon como por ser enfermo el temple La doctrina es de clcrigos 
a quien pagan los vezinos salario y la Justi<;ia vn Alcalde mayor que lo vno, y 
lo 1 otro prouee el Gouernador. Seis leguas encima de las minas de Topia a la 
vanda del Norte esta vn poblesuelo de yndios chichimecos que se llama Topia 
de de tomaron nombre las minas, que es de hasta cinquenta vezinos, cuya 
doctri\1 es de frailes fran9iscos que tienen aquí vn conuento. Estos yndios ganan 
la vida a hender sus gallinas y maiz en las minas y en alquilarse quando 
quieren en las haziendas dellas, y aunque estos 9incuenta Chichimeeos son 
xpianos y estan de paz, tienen comunica9ion con muchos gentiles barbaros de su 
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misma ras<;:ion Ar.:axe, que viuen como brutos animales en las alturas y picachos 
de es ccrrania con cuya commtmica9ion se van conuirticndo algunos, pero pocos, 
por el rezclo c¡ue tienen c¡ue no los llenan los espaüolcs a trabajar a las minas. 
Por la parte del 1 Oriente <Jlie corresponde a estas minas de Topia, cae la V<.t 
de Culiacan como mTiua diximos que ay treinta leguas de Sierra y varraneas 
donde ay algunas poblazones destos yndios Acaxees distantes vnas de 1 otras 
a seis y a diez leguas cuya doctrina esta a cargo de los padres de la Compañia 
los quales los van industriando en la fee y haziendoles poblar en forma de 
pueblos y edificar sus templos, y yglesias conque esta pacifico y seguro este 
camino de Culiacan a Topia, c1ues ele grande ymportan<;:ia para todas estas minas 
por el continuo traginar de los bastimentos que arriua diximos, porque en todas 
ellas, ni se siembra ni se coge ni se cría cosa alguna. El estipendio y salario de 
estos Heligiosos paga su Magestad como a los demas deste habito y segun 
me auisaron quando por allí pase y despues aca me an escrito son mas de tres 
mili personas chicas y grandes las que tienen congregadas en estas Varraneas 
de Topia y Sant Andres y todos de la nascion que llaman Acaxee. Y con esto 
emos dicho toto lo principal que ay de minas y poblazones en el Reino de la 
nueua Vizcaya por lo qual se conoscera quan largo y difuso es, su dristricto y 
c1uan poca su gente, y poblazones. 

Heino de Leon 

Este Reino con razon se puede llamar Heino de Anillo porque aunque tiene 
mucha tierra y de muchas leguas de sitio no ay en todas ellas sino vn lugarcito 
de españoles de hasta veinte vezinos escasos que llaman la villa de Monterrey, 
porque el Conde deste nombre siendo Vísorrey de la nueua España dio lícenc;:ia 
y facultad para que sepoblase por el año pasado de nouenta y quatro. Gouier
nase esta villa por vn Goucrnador puesto por el Vísorrey de la nueua España. La 
doctrina que ay es de Religiosos de Sant Franc;:isco, y no ay hasta agora clerigo 
benefic;:iado, por la pobreza de la gente, y antes que esta Villa se nombrara de 
Monterrey la solían nombrar ele Sancta Luc;:ia y 1 oy día la llaman anssi algunos, 
y aaunque son dos nombres distintos suponen por vna misma cosa. Los vezinos 
son summamente pobres que avn no tienen casas de adobes sino de palisadas 
enbarradas. Sus grangerias comien<;:an a ser algunas labores de maíz y trigo 
que hasta agora no son de considerac;:ion. La entrada a este Reino es por la Villa 
del Saltillo que arriua diximos que salido della se camina hazia el Norte yendo 
torcido el camino algo al 1 Oriente. Va a rematar este Reino a la costa del 
mar del Norte hasta topar con tierra y Jurisdi<;ion de nueua España 11 y haze 
termino y mojon con la Villa de Tampico en Panuco, que es del Arc;:obispado 
de Mexico, y parte tambien terminos con la famosa prouinc;:ia de la Goasteca 
que pertenece al dicho Ar<;:obispado. Es muy difuso este Reino y todo despo
blado que hasta el dia ele 1 oy no esta bien andado ni trillado de españoles, pero 
algunos que an entrado en el dizen que es de temple muy apassible de buenos 
valles fertiles, bien abastado de fuentes y ríos. con suficientes montes y arbo
ledas que todo esto lo haze apto poblarla pero por agora no se abre entrada para 
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ello porqiH· en este lllll!ldo no son de estima tierras, agnas, y montes, alkncll' 
eh- lo qua! coino <'JI este Hcino no a hauido notir,.·ia de Ininas ni nwtaks que so11 

(Folio .'51 fn·ut<') la piedra l1nan dd cspaiíol no los tira ni llena para si. !\y noticia de q lll' en esta 
li<'rra ay yndios harharos gentiles pocos en llllllJCro que vinc·u cu Hanchcrias 
pajizas d<• cuya cmHwrcion JIO se trata por agora hasta que venga el tiempo 
r¡ue Dios tiene determinado para InomT los corac,:ones ele los H.eyes que mancl<~n 
hazcr estas y 1 otras entradas. La gente ckstos paises es desnuda y muy pobre 
y S11llllllanwntl' barbara en quien no se conoc,:e rastro de conocimiento de lelo
latría ni de sacrificio. ni de temple porque todos ellos viuen pronos y ynclinados 
a la tn"'a qua! brutos sin jamas alsar los 1 ojos della y anssi en su total 1 ocupac,:íon 
busc·ar <k con1er con la flecha, procrear y hazerse guerra los vnos a los 1 otros. 
<:Jucrra Dios nt1cstro Seiior las cosas se vayan ac1ui disponiendo de suerte que 
se emhic luz de su nombre y fee para que amanesca sobre gente que viue en 
perpetua tiniebla para que conosciendo su Autor lo reuercnc;:ien y siruan como 
a su Dios verdackro a quien sea gloria y alabm19a eterna ansi en la tierra como 
<'ll el <,:ielo. 

(Folio !i!í fn•11l<·) Memoria de los pueblos de la Corona de Castilla tiene en este Hci9 de la Galizia 

Pueblos Tributarios Pueblos Tributarios 

Taltcnaugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
Nuchistlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
Tcocoaltidw . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Mitie .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
T<'O<·oaltitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 
r..-tcztitican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 
Acacico ....................... 044 
i\lczquituta .......... , . . . . . . . 040 
Moya gua ...................... 036 
Anako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Sant Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Tonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Tlajolllnlco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 
Ponzitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Mexcala su subjcto . . . . . . . . . . . 157 
Cui<;co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Ayo......................... 033 
Suchitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 
Camotlan Cuyutlan . . . . . . . . . . . 018 
Sant Christoual . . . . . . . . . . . . . . 026 
Nochistlancjo . . . . . . . . . . . . . . . . 016 
Atemajaquc . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 
Ocotlan y Jocotlan . . . . . . . . . . . 069 
Iztlan ........ , . . . . . . . . . . . . . . 018 
<;alatitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 
Cuyutlan y Caxititlan . . . . . . . . . 122 

Matatlan 
Mexcala .................... . 
Tequila .................... . 
Guaztla .................... . 
Te(¡uezistlan ................ . 
Tepeaca y Epatlan .......... . 
Copala y Quilitlan .......... . 
Aguezculco ................. . 
Los Cuanos de Jocotlan ...... . 
Ostoticpac Junto a ellos ..... . 
Ostoticpac mitad de encom'" .. 
Zapotlan ................... . 
Xalisco .................... . 
Tepique .................... . 
Ana leo su su jeto ............ . 
<;enticpac .................. . 
Aguacatlan ................. . 
Suchipil ............ , ....... . 
Amaxac .................... . 
Jala ....................... . 
Tequepexpa ...... , ......... . 
Sant Pedro ................. . 
Camotlan ................... 
Acuitlapilco y Zapotlan ..... . 
Sancta Maria Jaltemba ...... . 
Sant Miguel Canatlan ....... . 

040 
016 
108 
006 
029 
024 
020 
012 
046 
040 
099 
031 
068 
077 
013 
328 
030 
102 
008 
117 
062 
019 
031 
051 
005 
008 
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Pueblos Tt¡btJtarios Pueblos Tributarios 

jaljocotlan ................. . 
\{('callan ................... . 
Temichoquc ................ . 
Pontoque .................. . 
Sant Miguel Tosmotoc ...... . 
Matlaticpac ................. . 
(,)uilitlan ................... . 
Jaltcpec .................... . 
Acaponcta .................. . 
Mazcote ................... . 
Chistít¡uc .................. . 
Tepetlatlauca ............... . 
Atengo ychan .............. . 

0:16 Amatlan y J alaeingo . . . . . . . . . 012 
046 <,:acatlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oll 
008 Tqmscuacan . . . . . . . . . . . . . . . . 006 
003 Panpuchin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 
019 Opono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 
007 Piloto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 
008 <;;apotlm1, Cilacontla y Chola. . 039 
010 Guamuchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 
173 Cabrahiel y Elcca . . . . . . . . . . . . 007 
021 Ponchotitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 
016 Sanctiago Jocotlan . . . . . . . . . . . 010 
004 Teuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 
014 Jalpa y sujetos . . . . . . . . . . . . . . 175 

Smnma de todos estos Vasallos - 4V505 

ESTA QUENTA Y summa de tributarios yndios de su Mag'.1 

concuerda con los libros de las tasaciones 
fechas de cada pueblo que estan 

en el H.al acuerdo 

Memoria de los pueblos que estan en encomienda en este H.eino 
de la Galizia 

(Folio 56 frente) 

Pueblos Tributarios Pueblos Tributarios 

Zapotlan ................... . 
Acatic¡ue y Tecpatitlan ...... . 
Tlacotlan y Eztlaguacan ..... . 
Temacapuli ................ . 
Sancta Fe ................. . 
Yagualica ................... . 
Atistaque .................. . 
Apoc;ol ..................... . 
Suchipila ................... . 
El Teul .................... . 
Tlala ...................... . 
Guautla .................... . 
Izcatlan .................... . 
Xalostotitlan ................ . 
Iztlan ..................... . 
Mexpa ..................... . 
<_;:;iguatlan .................. . 
Xomulco ................... . 
Guachinango ............... . 
Acatitlan ................... . 

022 Mixtlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 
046 Tepetichan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
066 Otro Tepetichan . . . . . . . . . . . . . 010 
037 Contla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 
080 Sant Francisco . . . . . . . . . . . . . . 004 
046 Sancta Cruz Sarao . . . . . . . . . . . . 007 
018 Tíntoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 
106 Guaristemba . . . . . . . . . . . . . . . . 042 
120 Astatlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 
213 Ocumatlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 
050 Chima pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 
022 Ocolotepec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 
019 Temorete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 
036 Chilapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 
075 Sant Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 
028 Cuzpatlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 
029 Ocotitlan y Tepetitlan . . . . . . . . 065 
050 Pauela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 
010 Quaquala, Teponaguasco y Gua-
036 quíoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 
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Pueblos Trihutanos Pueblos Tributario~ 

Ocotk 043 Zapotlan '' ' .... 031 
Tototlan, Sancta ;\laria ...... . 037 Tomatlan . '' . . . . . . . . . . . . .. 02<') 
Cueguetitlan y Atcmajac ..... . o:3il Sant Miguel ütumha .. . ... - 040 
Teteyuque ................. . 011 Pctlacaltitlan . . . . . . . . ' ' . . ... - OII 
Imalavam y Xirosto ......... . 033 Mczquitlan . . . . . . . . . ' . . ' ... 050 
Aguaeatlan ................. . 0.30 Tcpuzpizal<>ya . . . . . . . . . ' .. ' . ();3() 

Suehipila ................... . 102 O lita . . . ...... . . . . . ' ' . . . . . . 032 
Amaxae .................... . OOil Quautla . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 017 
Xala ....................... . 117 Acaxala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 
Arnatlan y J alocingo ........ . 012 Atiacapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 
Tqmzeuaean ............... . 006 Izcu in tia . . . . . . . . . . . ' . . ' .... 042 
At<'ngoychan ............... . 014 Merita . . . . . . . . . . . . . ' . .. . '. ' . 012 
Quautlan, Tctitlan y Tlalpa .. . ()1):3 Yayorita y Ca taita . . . . . .. . . ' .. 021 
Mazatlan .................. . 018 Tepcguacan . . . . . . ' ... ' . . .. oso 
~;oyatlan, Arao y Carrion ..... . 033 Sant Anclres . . . . . . . . . . . . . . . 026 
Ayut la Quacoman y Izllan ... . 024 Cuyutlan Caramota . . . . . ... . . 034 
MaJagua ................... . 006 Acatlan . . . . . . . . . . . . . . . ..... 063 
Ostoticpac .................. . 049 Cahuipa . . . . . . . . . . - .. . . ..... 066 

Suma de todos estos Tributarios 3Vl54 

LAS ciudad<~s ele Esparroles que en la Calizia ay son tres, Compostela Gua
dalaxara y <;acatecas. 

LAS Villas de Espaíiolt•s que ay en los Heinos de Calizia, Vizcaya y Leon 
son catorzc como constara ck la dcscripcion que dellas va hecha 

Los Heales y asientos de minas distintos que ay en toda la Galízia y Viscaya 
con quarcnta y seis segun constara por los nombres y distincion <1ue en este 
cornpendio van en los !llargcncs serialados 

LAS Doctrinas de ckrigos que ay en los Hcinos de la Galizia y Vizcaya son 
por todas quarcnta y cinco 

LOS Frailes Dominicos tienen dos conuentos en la Galizia sin doctrina 
LOS Conucntos de frailes francis <pw en los tres Heynos ay son (¡uarenta y 

siete todos con doctrinas anexas 
LOS Couucntos crue ay con doctrinas de Sant Augnstin son cinco 
DEL Carmen ay solo vn conuento en la Galizia 
LOS Comwutos y Hcsidcn9ias de los padres de la Compaüia son quinze 
1 ,os tres de !los sin doctrina ni cura de almas anexa, y los clemas, si. 
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