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QUINTA RESEÑA 
Q.UE 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTlfJA 
~ 

DE LOS TiABAJOS DE ELL! EN EL AÑO DI 18!í9, 

SEÑORES: 

Increíble parece que nos veamos hoy reu
nidos, y aun mas que lo hayamos estado 
sin interrupoion en estos dos últimos años 
de guerra civil en que toJo lo que no ha 
acabado se halla paralizado y sin vida, .. · 
pesar de tantos obstáculos me es muy sa• 
tisfactorio decir que la Sociedad de geogra

fía Y estadística se ha esforzado á superar· 
los, venciendo las dificultades inherentes á 
la ~ituacion crítica que atraviesa el pais 
anun d ' . ª a por su amor al trabajo, procurando 

d
si~mpre continuarlo con constancia y asi
u1da 

Tan noble empeño me hace recordar un 
Pasaje hi t, . . . 1 . d a r s onco, que sm v10 enma pue e ser ¿ loado á nuestra sitnacion. En Rodas 

oreció Por el año de 355 antes de Jesucris· 

PINXIT SUB GLADIO. 

Plinio, lib. 351 c&p. 10. 

to el célebre pintor griego Prot6genes, quien 
se hallaba ocupado en concluir su famoso 
cuadro de "Jaliso y la ninfa," ooando De
metrio Falero siti6 aquella ciudad y la tomó 
por asalto, Protógenes, en medio de los 
horrores del ataque y el saqueo, en vez dtt 
suspender su trabajo, lo apresuraba con me.• 
yor empeño y esmero, por lo que Plinio dice: 
"que Prot6genes pinxit sub gladio." 

Otro tanto puede decirse de esta corpora
cion que ha celebrado sus reuniones cuando 
el estruendo del cañon fratricida atronaba 
en las goteras de esta capital asediada y en 
inminente peligro de ser asaltada y saquea
da como Rodas, y aca30 pueden aplicarse 
con mayor justicia las palabras citadas de 
Plinio, puesto que Demetrio dió órden á s11s 
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tropa 110 re"retar no . ola mente la o I J, ,-i nn 

todo el barrio donde vivia y trabajaba ol <' é· 

lab re pintor, ouandn no~ntros no ~abemo~ la 

suerte .:¡oe hahria tocado á la Soci, dar! y á 

so s precio o trabajo!:l, si hubiera siclo to. 
mada e ta hermosa ciudad por los asaltan

te algnna do la:i doi veces que lo han in

tentad . 

En e.-tas circun tanoias poco se ha ade
lantado re~recto dt1 lo que en tiem po<: nnr 
male hubiera potli<,lo h,,c r la ',,oit>d ad, ya 
pnr las dificultad es tle com unic11rse con lo~ 
DPpil rtumento• y ~us junt"ls auxil ia rrs es
talileci<las fin r l lo,- , ya por la dirnlucion de 

las ,nas Ofl ésta!,, á cau~I\ de la e1nigr1cion 
<l e los in<livi<l1;ws IJUe las forman; ya en fin, 
purque les auto ridades encargadas de pro• 

tegerlas se han sucedi ,lo con tanta rapidez, 
en medio <l,, I torbellinu dn l11s acnntec1m ien . 
tos polític_os, que ap,rna~ han pnái <lo limitar 
sus o.,fuerzos á mantener el órden y defen

der á las poblaciones <lel robo y el estermi

nio. 
Si algunos ,trabajos nece8itan de la ¡;a)m • 

de la paz, son los estadísticos, pues sin eila 
no pueden adquirirse con toda aqnella pre
sicion tan incli8pensable para que sean úti
les en sus resultados sirviendo de base á lus 
cálcul os del hombre público. Bajo tan des
favorable:'! auspicios al hacer la re~eña de 
los trabajos de esta Sociedad en el presente 
año, debo limitarme á dar única mente una 
sucin ta idea de lo que ha promovido esta 

oorporaoion, indicando los resultados de sos 
afanes y tareas, y cum pli r al mismo tiem
po con la obligacion que me imponen nues
tros estatutos. 

Limitada la Sociedad á obrar en un cír 
culo bien estrecho, se dedicó entre otras co
sa" á procurar la adqui~icion de alguna-: 
obras y manuscritos interesantes r elativu:1 á 

la América. Entre estos últimi,s le llamó 
rnuy particolarrnente su atencion el ele los 
célebres q0,tani t s Sessé y Moziño sobre la 

Flora mexicana, cuyo manuscrito existe en 

la b1 hli,,teca dd Musco R eal de la Historia 

,le l\fa,lr id . Desde luego se encomendó la 
adquisicion de tm intere:,1ante obra á uno 

de nue:,1 f ro:l s,w~o~ honourios <)e fotl.uen cia, 

r -i,lente en aquella .cort.e; ma.s siento decir 

que snsesfuerzos para con~1•guir el permiso 

,1-: aq uel g,¡bi(• roo pa,r~ s~car .una copia da 
él, fu eron inútiles, y que la Sociedacl ha 
visto con profundo sentimiento que aquella 
obra iné lita continúo aún su'3traida al es• 

tuclio del sábio mexicano en una biblioteca 
lejana. 

Empeña1la esta ccrporar.ion en reunir 
una oolecoion de obras de autores mexica
nos, Bomhró una cnmi•ion para que le pre• 
sentara un catá logo de aqu ella~ que por su 
importancia y analogía <'on el objeto Je sus 

trabajos le fuesen mas apreciables, y pre
~entada esta ootici~, ha comenzado ya á ad
quirirlos, 51r.gun se verá por la noticia de sus 
adqui~ioionfls, Adjunta á esta reseña, y no 
dudo que ella será tan completa corno pre

ciosa. Se ha proyectado al mismo tiempo 
formar otra colecdon de b iografías de los 
mexioanos mas notables, con la mira de dar 
á ¡;onocer á los hombres ilustres que hayan 
sido útiles á su país, como al progreso de 
las niencias y al ivio dda humanidad. Es
tas bi ngrA fías han comenzado 6 publicarse 

en el Bulotin, y es de e~perar que los so
ci"s enPargacl o1s de formarlas no desmaya
rán en ll evar á cabo tan loable deseo de la 
Su,·iedad y que debe refluir en honor y buen 
nombre de México. 

Otro de los objetos que han mnreoido el 
constante in teres de e~ta corpqracion es la 

conservacion de los monumento.:1 antiguos 
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que aun exi -ten en la República, procuran

do promover todas aquellas inve tigaoiones 

que su comision de arqueología, ó alguno 

de sus socios, le ha sugerido, ya para evitar 
la ruina de ellos, ya para adquirir aquellos 

objetos curiosos que, enriqueciendo las co
lecoion03 que exi•ten de esta clase, puedan 
servir al mismo tiempo para rectificar ó cor

roborar las asersiones históricas relativas á 
los primitivos pobladores ele esta parte del 

continente america_no. El s1,1premo gobier

no, obsequiando los deseos que le ha mani 
festado con t al fi n esta Sociedad, ha dictado 
cuantas providencias ha estimado conve

nientes en el caso, dando en esta proteccion 
una prueba mas dl' ~u cooperacion y de )a 
buena acojida que ha dispensado siempre á 
los trabaj r,s de ella. 

Estando próximo el término que señaló 

la ley para poner en práctica el sistema mé
trico decimalJ la Sociedad no ha descuida

do de promover oportunamente y sugerir al 
gobierno aquellos medios que ha juzgado 

indispensab.[es para facilitar su realizacion, 

con toda aqQeJla correooion po::iible, para 

llevar á cabo UQa resolucjon de tanta utili

dad y trascendencia como es ésta, y se li
sonjea de que su celo ha sido debidamente 
apreciado por el gobierno. 

Aa.unciada bajo los auipicios ,del gobier• 

no español una esposioi<m general para el 

año de 1862 en Madrid, esta corporaoion, 

no queriendo ser indift.rente á proyecto tan 
laudable, promovió á consecuencia de las 
indicaciones de su soc:io de número el 
Exmo. Sr. Conde de la Cortina y de Castro 
cuanto ha estimado conducente para hacer 

que México dé á conocer en aquella e~posi

cion algunos frutos y objetos de su rico y 
variado suelo, tan abundante en aqu ellos 

productos que constituyeo principalmente 

las prim ras materias para la industria y 
las artes. y es de esperar qt1e sus esfuerzos 
tengan 11buen éxito, si para entonces, oomo 
e¡¡ des car, las oomunicaoiones . con; el este

r ior están mas espeditas, 

A pesar de la falt!!. de fondos, no por esto 

se ha dejado de insistir en la idea <le reali

zu la publicacion de la carta general de la 

Repúbliea, enviada á Europa con este fin, 
esoojitantlo para ello los medios de lograrlo 

sin grande estipendio. Se espera en el prÓ• 

ximo paquete una razon definitiva de nues. 
tro socio en París, el Exmo. Sr. general Al
mnnte, sobre el particular, y hay motivos 
para li~onjearnos de que será satisfaoto• 

ria. 

La impresion <le la oracion dominioal en 
cincuenta y dos dialeotus indígenas de que 
hablé en mi reseña anterior, se ha termina

do felizmente de la manera mas satisfacto
ria en una edioion muy elegant0 y digna 
del alto y respetable personaje á quien se 
dedica, y muy en breve le será enviada, es
tando para terminarse la oopja manuscrita 

que debe ir firmada por los i,ndividuos que 

forman esta .sociedad. 

La publicacion de nuestro ,Boletín no ha 
sufrido alteracion alguna en el año trasour

rido, á pesar de los tristes , acontecimientos 

que en él han ocurrido, debido todo al celo 

y empeño de la comision encargada de su 
redaccion, como á la proteccion del actual 
Exmo. Sr. Ministro de Fomento, presidente 

de la Sociedad, que ha facilitado los fondos 

para ella.-Con el año ha terminado el séti
mo tomo compuesto de 12 entreias, una 

mensualmente, segun los <lt1seos y acuerdos 
de la Sodedad. Omito hablar sobre la im. 
portancüt del contenido de sus artículos, 
pues varios <le ellos han sido escritos por 
algunos de los señores socios que m~ e~cu-



6 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

chan, y de 1odos en general se han podido 
hacer ya las debidas apreciaciones. 

:Me es muy grato asegurar que en el pre
sente año nuestras relaciones con las socie

dades científicas de Europa y Amérioa se 
han aumentado considerablemente, reoi
biendo ele ellas sus publicaciones, y con par· 
ticularidad las de la Academia l{.eal de Ma· 
drid, la~ de la Institucion Smithsoniana de 
Washington, las de la Sooiedad de zoología 
y aclimatacion de Franoia, las de la Real 
Sociedad de geografía de Lóndres, y las;del 
Museo carteológico de Washington, á las 

que se les han remitido en justa y cordial 
reciprocidad las nuestras contenidas en los 
Boletines, segun se han ido publicando men
sualmente. Este amistoso cambio influirá 
considerablemente en dar á conocer á Mé
xico de un modo mas ventajoso de lo que 

lo ha sido por medio da la prensa periodís
tica, ocupada esclusivamente de nuestras 
rencillas y desavenencias políticas. 

Nuestro consocio el director del observa
torio mtitereológico ele la Habana el Sr. D. 
Andrés Poey, se dirigió á la ,_Sociedad pro
poniéndole su colosal cuanto útil proyecto 
de establecer observatorios semejantes al 
de la Habana, bajo el mismo sistema y con 
uniformidad de instrumentos en todos los 
puntos principales del continente america
no, y muy particularmente en México, tan 
favorable para dichas observaciones por su 
herm'Jso clima y cielo. Aunque las cir
cunstancias presentes han contrariado los 
vehementes dest1os de esta corporaoion para 
obsequiar los del Sr. Poey, teniendo que di
ferir para mas_ adelante su realizacion, por 
falta de fonelos, no ha omitido reoomemlar 
al estudio~o é inteligente elirector del Cole
gio nacional ele Minería, para ver si en aquel 
establecimiento uajo su cuidaelo, podría uti-

!izar mas fácilmente las ideas del Sr. Poey 
y el ofrecimiento de su espontánea coope
racion, y aun si era necesario el hacer con 
este objeto una visita á México antes de su 
viaje á Europa para donde navega actual
mente. 

La seerntaría se ocupa de hacer un arre
glo de la biblioteca con la debida separacion 
y clasificacion de las preciosas obras, carta~, 
mapas y documentos que contiene, siendo 
ya bastante considerable '.para formar los 
respectivos índices que faciliten su busca. 
Al efecto la secretaría propondrá á la Socie
dad las mejoras que cree necesarias en el 
local que se le tiene destinado para hacerlo 
mas cómodo á las personas que en busca de 
datos concurran á él. 

En los años anteriores hemos tenido siem· 
pre que lamentar la muerte de algunos de 
nuestros consocios; mas en el presente aun• 
que solo á uno hemos perdido, sn fa!ta en 
el mundo científico es tan irreparable y los 
servicios que hizo á México con sus escritos 
son tan positivos y de tan grande importan
cia las consecuencias de ellos, que nuestro 
p'lsar no 'tiene límites, ni hay palabras bas
tante sentielas pasa espresarlo. Esta sola 
enunciacion dice que ha dejado de existir 
el ilui?tre sábio baron Alejandro de Hum. 
boldt, cuya falta llora el mundo entero aun 
cuando su memoria sea tan inmortal como 
sus obras en la de todos aquellos que hayan 
tenido la dicha de estudiarlas. E~ta So• 
ciedad ha dispuesto que con ellas se coloque 
su retrato al lado del de Colon en la sala de 
sus sesiones, y con su biografía, que ha en
comendado e~cribir á uno de sus socios mas 
distinguirlos, se graben los tres retratos que 
posee la Socieelad, sacados en diferentes 
epocas de su vida, publicándose toelo en el 
B'Jletin como una muestra de su respeto á
la memoria sin taoh~ de tan célebre sábio. 
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Acompaño á esta reseña una lista de los I ficultades de todo género, con que ha teni• 
señores socios de número y honorarios se- do que luchar; como tambien por la union 
gun ha quedado por acuerdo de esta Sacie· y sincera cordialidad que, en medio de las 
dad y á virtud del art. 82 de su reglamen- disensiones políticas ha reinado en sus reu
to. Otra de las donaciones j adquisiciones niones entre todos sus socios, sin distincion 
de todo género hechas en el presente año, alguna. ¡Q,ue ella sea un ejemplo saluda• 
cuya sola enumeracion: dá una idea de cuan- ble para nuestros hermanos, y que al fin del 
to se ha enriquecido su ya apreciable bi- próximo año nos sea dado reunirnos bajo 
blioteca. mas felices auspicios: los de la páz y la con-

Para concluir, ré!itame solo felicitar á la cordia!-DIJE. 

Sociedad en este dia, por la constancia, fir. México, Enero 5 de 1860.-J. Miguel 
meza y celo que ha sabido oponer:á las di- Arroyo, secretario :perpetuo. 
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DE LOS 

DE LA 

SOCIEDAD l\1EJICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, 

EN LA FECH..A. co¡:.ocADOS .POR EL ORDEN DE su ANTiGÜEDA'D. 

l. Exmo. Sr. general de division D.\ 15. Sr. D. Blas Balcarcel, Catedrático del 

Juan N. Almonte. Colegio de :Minería. 
2. Exmo, Sr. Conde de la Cortina y de 16. Sr. D. José Salazar Ilarregui, id. 

Castro. 17. Sr. D. Antonio del Castillo, id. 

3. Sr. D. Ignacio Duran. 18. Sr. Teniente Coronel D. Rafael Du-

4, Sr. D. Joaquin Velazquez de Leon 

Director del Colegio de :Minería. 
6. Sr. Coronel D. Joaquín Fuero. 
6. Sr. General D. :Manuel Robles Pe-

zuela. 
7. Sr. General D. Rafael Espinosa--. 
8. Sr. Coronel D. Joaquin Marroq'ui.-
9. Sr. Teniente Coronel D. Fortunaío 

Soto. 
10. Sr.D. J. Miguel Arroyo, oficial mayor 

de la Secretaría de Estado y del Despacho 
de Relaciones, y secretario perpetuo de la 

Sociedad. 
11. Sr. D. José María Durán y Gomez, ofi

cial mayor jubilado del Ministerio de Jus

ticia é Instruocion Pública. 

12. Sr. General D. :Mariano Monterde, Di
rector del Colegio :Militar. 

13. Sr. Lic. D. José Fernando Ramirez, 

ran y Gomez. 

19. Sr. D. Joaquin María del Castillo y 
Lanzas, Intendente de Marina y Vice-Pre· 

sidente de esta Sociedad. 

2Ó.-Sr. General D. Santiago Blanco. 

21'. Exmo. Sr. General de division D. 

Ignacio de Mora y Vil\amil. 

22. Sr. D. José Ramon Paoheco, :Magis

trado de la Suprema Corte de J ustioia. 
23. Sr. D. José Joaquin Pesado. 

24. Sr. Lic. D. José :María Bocanegra, 

Vice-Presidente del Supremo Tribunal de 

la Nacion. 
25. Sr. D. Francisco Carbajal. 
26. Sr. Dr. D. Leopoldo Río de la Loza. 
27. Sr. D. Juan N. de Pereda. 
28. Sr. Lic. D. Faustino Galioia •. 
29. Sr. Lio. D. Antonio :María Salonio. 

Magistrado jubilado de la Suprema Corte 1 
de Justicia. 

14. Sr. Lig. D. Basilio José Arrillaga. 

30. Sr. Presbítero D. Muoio Valdovinos. 

31. Sr. D. Antonio García Cubas. 
32. Sr. General D. José María García, 
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33. Sr. Dr. D. J osé María Tort. 
3~. Sr. Dr. D. Jo3é Guadalupe Romero, 

Magistrado de la Catedral de Morelia. 
35. Sr. D. Francisco J1menez. 
36. Sr. D. Francisco Diaz Covarrubias. 

SOCIOS HONORARIOS. 

Sr. Lic. D. J o~é Agu11tin Escudero. 
Sr. D. Ignacio Pic¡oero. 
Sr. D. Isidro Rafael Gonclra. 
Sr. Dr. D. Manuel Carp,o. 
Exmo. Sr. D. Federico Gerolt. actual 

ministro plenipotenciario de Prusia en los 
Estados-Unidos. 

Sr. D. Guiliermo Glenny. 
Sr. D. Guillermo Prescott, residente eu 

Boston, en los Estados-Unidos. 
Exmo. Sr. D. N. A. Le Vas~eur. 

. Exmo. Sr. Conde de Vista Hermosa, re-
sidente en Madrid. 

Exmo. Sr. Duque de Rivas, id. id. 
Sr. D. Ramon Mesonero Romunos. id. id. 
Sr. D. Salvador Valdés, id. id. 
Sr. D. Felipe Peregordo, iü. id. 
!Ilmo. Sr. Arzobispo de México, D D r. . 

Lazara de la Garza. 
Illmo. Sr. Obispo de Michoacan, Dr. D. 

Clemente de Jesus Munguía. 
Sr. Dr. D. Basilio Manuel Arrillaga, resi. 

dente en México. 
Sr. General D. Miguel Blanco id. id. 
Sr. Dr. D. :Mariano Galves id. id. 
Sr. Dr. D. Pablo Martinez del Rio. 
Sr. Dr. D. Dionisio Jourdanet residente 
M,. ' en ex1co. 
Sr. Lic. D. Ignacio Aguilar id. id. 
Sr. General D. Ignacio Sierra y Rosso id. id. 

Sr. D. Miguel Velazquez de Leon. 
Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada. 

SMr. ,Lic. D. Manuel Larraínzar, residente 
en exico. 

Sr. Lic. D. Victor Covarrubias, residen-

te en México. 
Sr. D. Joaquin García Rejon. 
Sr. D. Fernando Lauteren. 
Sr. D. Santiago Mendez. 
Sr. Dr. D. José Bernardo C,,uto, re~iden-

te en México. 
Sr. D Joaquín García Soarbalceta id. id. 
Sr. D. Joaquin Mier y Tcran id. id. 

Sr. Lic. D. Agustín A. Franco. 
Sr. D. Agustin Sanohez de Tagle, resi

dente en México. 
Sr. Baron D. Cárlos de Gagem. 
Sr. D. Ignacio Anievas, residente en Me-

xico. 
Sr. D. Joaquín NoriPga, id. id. 
Sr. Coronel D. Jo~é María Márquez id. id. 
Sr. General D. Jesus Palafox, id. id. 
Sr. Baron de Mu ller. 
Sr. D. Julio Laverriére. id. id. 
Sr. D. Enrique Mathieu de Fossey, id. id. 
Sr. General D. Emilio L amberg. 
Sr. Lio. D. Urbano Fonseca, residente 

en México. 
Sr. D. Oloardo Hassey id. id. 
Sr. General D. Manuel Gamboa id. id. 
Sr. General D. J usé Gil Partearroyo. 
Sr. D. Jesus H ermosa id. id. 

Sr. D. Ignacio de la Barrera id. id. 
Sr. D. Manuel J. de Llano id. id. 
Sr. D. Andrés Poey, residente en la Ha

bana. _ 
Sr. D. Cárlos Laubarede, corresponsal en 

Paris. 
Sr. Marquez D. Antonio de Sard, resi

dente en México. 
Sr. D. Federico Billings, id. en San 

Francisco de la Alta California, 
Sr. D. J . Ferrer de Couto. 

México, Diciembre 31 de 1859.-J. Mi
guel Arroyo, secretario perpetuo. 
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DONACIONES Y ADQUISICIONES 

DE 

LA SOCIEDAD EN EL AÑO DE 1859. 

DONACIONES. 

El Sr. Sooi.o D. Julio Laverriere: 
"Estadística de Francia en 1837, 1840 y 

1842." (cinco grandes volúmenes.) 
La Real Academia de ciencias de Madrid: 
"Los números 7, 8, y 9 del 8? tomo y 

desde el 1 al 7 del 9 ? tomo de su revista." 
El cuerpo medico militar: 
"El número 21 de su boletin, y el núme

ro l del mismo, en su segunda época." 
El Sr. Socio D. Francisco Jimenez: 
Un ejemplar de la obra que publicó en 

1854, intitulada: 
"Teoría sobre la prediocion de los eclipses 

y ocultaoion de estrellas, pasos de Merou
rjo y Venus por el disco del sol y método 
para calcular la longitud de un lugar por 
medio de la observaoion de un eclips ú 
ocultaoion de estrella," traduccion · del In
glés aumentada con notas. 

El Sr. Socio D. Antonio García Cu-

bas: 
"Copia del informe dado por él al Mi

nisterio de Fomento, sobre rentas naciona
les, no inoluyendose en él las municipales." 

El Sr. Socio Dr. D. José Guadalupe 
Romero, las obras siguientes: ¡ 

Del Padre Agustino, Prior que fué de 
Charo, Fr. Gabriel Guevara escrita de s11 
letra el año de 1638, sobre el "Idioma 
Matlazinca, con las reglas gramátioales, 
un pequeño diccionario, un manual para 
la administracion de, sacramentos, toda la 
doctrina católica del Ripalda, algunos ser
mones en el idioma referido y la traduocion 
de la version del ,Apocalipsis Jel venera
ble Gregorio López:" 

"Idea de una nueva historia general de la 
América Septentrional, por D. Lo~enzo 

Boturini Benaduci en 1746:" 
"Guía patriotica de España en 1811:" 
"Atlas abreviado ó compéndiusa geogra. 

fía del mundo antigüo y nuevo, conforme á 

las últimas paces generales del Haya, por 
D. Francrsco de Afferden, en 1709 (''ter
cera edicion:") 

''Segunda parte de la Monarquía. Española 
y blason de su nobleza, por D. J 'uan Félix 
Francisco de Rivarola y Pineda en 1736, y 
navegacion especulativa y práctica, con la 
esplioaoion de algunos instrumentos que 
están mas en uso de los navegantes, con 
las reglas necesarias para su verdadero uso, 

tablas de las declinaciones del sol oompu-
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ta<las al meridiano de San Bernardino, el El Exmo. Sr. Socio Conde dtJ la Cortina: 
modo de navegar por la geometría, por las ' ·Trajedia de Iturbide:'' Cuaderno im-
ablas de rumbo!:!, por la Aritmétic.:tt, por la preso en Aleman: 

trigonometría, por el cuadrante de reduo- "Actas de instalacion de la sociedad 
cion, por los senos logaritmos y comunes, 
estampas y figuras, y otros tratados curio
sos:" 

"Noticias estadísticas del Departamen
to de Chiapas formadas por el mismo Sr. 
Romero:" 

"Tablas oronólogioas universales, por 
Mr. 'J;'heódore Soulice impreso en Parls en 
1831:" 

''Selecta yuris et Historiarum &c. seis 

~omos:" 
'_'De Deo Deoque Homine Heroica, del 

~adre. Diego José Abad,, con ¡3u biografia y 
retrato." -

El Ins~ituto Smith~onia90 (\e. Was
hington: 

"Noticia impresa del catálogo de las 
col0cciones de Berlandiér, que der.ositó 
en aquella oorporacion el tenient!=) Couoh, 
antiguo oficial del Ejército de los Estados. 
Unidos, quien lo consiguió en México." 

La Sociedad Imperiai Zoologica de Acli• 
matacion de l'aris: 

"Los números 11 y 12 Jel ·tomo 5?, y 
los números 2, 5, 6, 7, 8, y) del 6? to
mo de sus boletines." 

E[ Sr. Socio foc. D. Faustino Galicia: 
"Copia manuscrita de la oraoion domini

cal, en 111atlaúnoa," escrita por él: 
"Informe que en el ramo d,el desagüe del 

Valle de México, presentaron los arqniteo
tos de ciudad al gobierno del Departa
mento en 1859." Dos ejemplares: 

El ministerio de Fomento: 
"Cuadro Sinóptico de la República'' en 

1856, por el Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada. 

económica de amigos del país de la pro
vincia de Chiapa, en 1? de Abril de 1819 y 
sus estatutos:" Un cuadernillo. 

"Observaciones sobre los trrremotos, (ó 
sea el ensayu de una :;,eismologia del Valle 
de México,) las que tienen conexion mas 
especialmente con el Electro-magnetismo." 

"Tabla de la estension de los grados del 
meridiano terrestre y de los grados de los 
paralelos de longitud, correspondientes al 
aplanamiento de 

3
5
9 

calculada en varas me
xicanas, y fijando á 1 vara =ºm 838." 

"Nota comprúbante Ó aclaratoria, á la 
aooion que parece ejercer el Electro-magne
tismo en los terremotos, referente á los es
tragos y fenómenos producidos en el acaeci
do en los primeros dias <le Enero del año de 

1693." 
"U na vista de la Isla de Sorca." 
"Una vi,ta de las Molucas, convertida re

pentinamente en volean ignívomo, y. á los 
doce <lias del terremoto la sumerjió el mar." 

"Cuño de una medalla para perpetuar la 
fecha del reconocimiento de la InJependen
cia de la República mexicana, por España, 
·y la memoria del ilustre dipiomático mexl
cano D. Miguel di; Santa María." 

"Una Relacion cronológica de los hechos 
y azañas de D. Pedro Menendez de Avi
lez, y Adelantado de la Florida." Manus
crito del Sr. Socio general D. Rafael Es
pinosa. 

El Sr. Socio D. Andres Poey, sus tres 
apúsculos impreso3 titulados: 

"Relacion de los trabajos físicos y meteo

rológicos:" 
"Catálogo cronologico de los terremotos 
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sentido en hi. Indias Occidentales, desde 

1530 ha ta 185 ." 
"Llamamiento á todos los físicos y m eteo

rologistas del mundo civilizado para que se 
dediquen á trabajos de igual naturaleza, co
municando sus observaciones y contri bu yen
do así al est udio de una cien1·ia que está dan· 
do actualmente refültados tan portentosos y 
que promete en lo.futuro una infinidad de 
otros de incalculabl e utili dad ;" y otro8 tres 

cuad':l rnos suyos, impresos y titul ados: 

"Ensay11 de una Sl!i,;rnologi'l. del Valle de 
México, por el Exmn. Sr. Cl,mle de la Cor

tina, comentado por D. Andrés Pooy." 
"Ley de la coloracion y decoloracion del 

horizonte al cenit y vise-versa. 
''Ley de la coloradon y decoloradon de 

los arcos del limbo del sol y de los planetas 
en su ascension y declinacion del horizonte 
al cenit y vice-versa;" y ademas u na tira de 
periódico que contiPne las "Reglas prácticas 
sobre el arte de na vrgar en una tormenta é 
huracan giratorio por el repetido Sr. Poey." 

El Sr. Socio general D. J osé María García: 
"Estado general que manifiesta las entra

das y salidas de la Tesorería general del 
Exmo. Ayuntamiento de México." en 1833. 

"Instrucdnn reservada que el Conde de 
Rivillagige<lo <lió á su sucesor en el mando, 
Marqués de Rranciforte, durante el tiem
po de su gobierno en Nueva España:" 

"Memoria sobre el estado de la agricul

tura é industria de la R epública por la direo
oion del ramo" en 1845. 

"Esposicion que el gobierno de Oaxaca 
presentó á la sesta legislatura de aquel Es

tado" en 1835. 
"Recopilaoion bajo un sistema ordena• 

do, hecho por el m ismo Sr General García 

sobre longitudes y latitudes, límites de los 

departamentos y territorio!', superficie ó es-

t1msion, division territorial, poblacion &c. 

&c. <le las obras de geografía de los Sres. 
Almnnte, Lerdo, Hermosa, García Cubas 
y otros." 

"Cuadro sinóptico de la historia antigua 

de México, desde los tiempos fabulosos, has

ta la ocupacion de la Capital por Hernan 
Cortés" por D. Manuel Payno. 

Trns cuadernos de "Esposiciones del 

gobierno de Oaxaca al congreso del mis. 

mo en 18-19 1850 y 1852." 

El Sr. socio Lic. D. José Fernando Ra

mirez, un ejemplar de la edicion especial d.,Q. 
la "vida de Fray Toribio Motolinia." 

El Sr. D. Franeisco Diez de Bonilla: 
"Resúmen de las observaciones meteoro

lógicas hechas por los padres de la compa

ñía de Jesus de Guatemala" en 1857. 

El Sr. Socio D. Joaquin García Icaz
balceta: 

"Un ejemplar del tomo l? que ha publi
cado, de la "Coleccion de documentos para 
la historia de México." 

El Sr. Socio Lic. D. Pascual Almazan: 
"Altitudes de varios lugares del Departa

mento de Veracruz, sobre el niv11I del mar, 
medidas en metros," por el mismo Señor. 

El Sr. Socio D. Juan Nepomuceno de 
Pereda: 

"Resumen de las observaciones meteoro
lógicas hechas en el C(1legio Seminario de 
Gua tema la á cargo de los padres de la 
compañía de Je~us" en 1858. 

El Sr. Saussure, miembro de la sociedad 
física y de historia natural de Génova: 

"Üb~ervaoiones sobre las habitudes de va
rios pájaros~de México" en 1858 por dicho 
Sr. Saussure. 

El Sr. Socio D. Francisco Diaz Cobar. 
ruvias: 
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"Descripoion del aparato de reglas geo

désicas para la mediJa de la base en que se 

apoya la triangulacion del Valle de México, 
y del método que ha seguido para compa
rarlo con la unidad fundamental." 

El Sr. D. Jo;é A. Poumarede: 

"Nuevo me<l io ele prevenir las i nundau:o
nes de la Ciudad y Valle de México, y de 
hacer desaparecer en parte las causas do 
insalubridad que se presentan en una y en 
otro." Un ejemplar de su proyecto. 

El Sr. Socio D. Ulised Urbano Lassepas; 
"Un ejemplar de su cuaderno intitulado: 

"Primer memorial de la colonizaoion de la 
Baja California en 1859." 

., El Sr. Socio D. José Miguel Arroyo: 
11 CuaJrosinóptico, que contiene el Fao-Sí· 

mile se las firmas de los vireyes que hubo 
en .México desde la del,. Conquistador hasta 
la del General 0' Donojú." 

:_ El Sr. Socio Lic. D. Estéban Soto: 

"La obra intitulada: "Idea de una nueva 
historia general de la América Septentrio• 
na!," por el Caballero Lorenzo Boturiní 
Benaduoi. , 

El Sr. Socio D. Joaquín María del Cas

tillo y Lanzas: 

"Muestras del cinabrio de la mina del 

nuevo Almaden, en la Alta California; y de 
la la va arrojada~ por el volean del Cebo ruco, 
cerca de Ahuacatlan en el Departamento 
de Jalisco." · 

El Sr. Socio D. Frederick Billings: 
"Los Análisis de San Francisco de la Alta 

California, publicado en 1855," un tomo. 

"Los fü·gistros del Estado de la A Ita Ca· 
lifornia, para los años de 1857 y 1859, úni. 

oos años en que fué publicaclo," un tomo. 

"Un trabajo estadístico de gran valor," 
un tomo. 

"Historia de la Alta y Baja California por 

Forbes, 1839," un tomo. 

El Sr. Socio D. Juan P. Bródie: 
"Mensaje anual del gobernador J.B. Wel

ler de la'Alta California en 1859," un tomo. 
"Devates de la Cunvencion de la Alta Ca

lifornia, sobre la formacion de la constitu
cion del:Estado en 1849," un tomo. 

PLANOS Y ESTAMPAS. 

El Sr. Socio Dr. D. José Guadalupe Ro. 
mero: 

"Mapa topográfico de Q.uerétaro, lito

grafiado en Nueva-York en 1844." 
"luem el de Leon por D. Manuel Do

blado." 
••Idem el geográfico de la municipalidad 

de Leon y los pueblos del Rincon, por el 
mismo Sr. Doblado en 1851." 

"Un mapita antiguo de la provincia de 

San Diego de México en la Nueva España." 

El Sr. Socio D. Antonio García y: Cubas: 
Cien ejernplar11s litografiados del "Plano 

del Departamento de Chihuahua." 

El Sr. Sooio General D. José María Gar

cía: 

"Plano topográfico de la ciudad de Üa• 

xaca en 1848." 
"Otro de la ciudad de San Luis Potosí, 

levantado por D. Bernardo Othon en 1858." 

El Sr. Socio D. José Migoel Arroyo: 

"Copia del relrato del Sr. Sucio Baron D. 

Alejandro de Hnmeoldt, que el mismo Baron 

dió en vida al Sr. Socio Lio. D. José Fer
nando Ramirez." 

'·Otro retrato del referido Sr. Humboldt, 
sac:ado poco antes de su fallecimiento." 

El Sr. Socio D. Juan Nepomuceno de Pe. 
reda: 

"Atlas del Estado de Guatemala, im
preso en 18a2, por D. M. Rivera Maestre." 
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El Sr. Socio D. Frederick Billings: 
"Tres láminas de vi tas de la gran casca

da y Valle de Yo Semite." 
"Una lámina de los árboles grandes (Big 

Trees.)" 
"Dos vistas topográficas de las cercanías 

de la ciudad de San Francisco de la Alta Ca
lifornia, hechas por órden del gobierno de los 
Estados-Unidos en los años de 1853 á 1859 
mostrando en [a posicion mas sorprendente 
todos los adelantos y aspecto físico dl3 la 
ciudad, notándose que la distancia de eleva
cion entre las líneas gravadas es de 25 piés. 

"U na vista li tográfica de la ciudad de San 
Francisco en la Alta California." 

"Un mapa de la ciudad de id. en ídem." 

"Un mapa del Estado de la Alta Califor

nia." 
"Un Atlas muy correcto, el últimamente 

y mejor publicado, impreso en 1859." 
ij 

1 
{'Un volúmen de Cartas, comprendiendo 

vistas de los principales establecimientos 
americanos en la Alta California, publicado 
en 1851." 

"Cartas de todas las costas del Pacífico, 
comprendiendo en adicion á la antigua car
ta inglesa , todas las costas nuevas y cartas 
de puertos levantadas hasta hoy por el go. 
bierno de los Estados-Unidos, desde la ad
quisicion de la Alta California." 

ADQ,UISICIONES. 

"Estado de nacidos, casados y muertos 
)J.abidos en el Departamento del Valle de 
México, desde Noviembre de 1858 hasta 
Setiembre de 1859." 

"Estado general de los produatos de la 
Aduana de México, desde 1? de J alío 1853 
hasta 31 Je Diciembre de 1858." 

"Estado de mortalidad del antiguo Dis
rito de México en 1858." 

"Corte de caja de 6egunda operacion de 
la contaduría y tesorería del Exmo. Ayun
tamiento de México en 1858." 

"Observaciones en lo:1 baños de aguas
buenas en Silao, y en la cumbre del Cubi• 
Jete, por el Sr. Sooio D. fgnacio Alcocer." 

"Observaciones meteorológicas, hechas en 
la escuela práctica del Fresnillo, en Oetu• 
bre, Novi ·mbre y Diciembre de 1855: quin
ce dias de Mayo, J uuio, Julio, Agosto, No
viembre y Diciembre del 1857." 

''Informe relativo á los ruidos subterrá• 
irnos que causaron fuertes saoudimientos en 
Guanajuato el 29 y 30 de Junio de 1859, 
no habiendo ocarrido fenómeno alguno nota
blP, y no debiéndose C!llificar los sucesos 
anteriores á unos verdaderos terremotos: 
que se ignora la .causa que ocasionó aquellos 
ruidos, así como el motivo que produjo en 
aquella ciudad otr~ ruido ~n 1784." 

Oeuvres de las Casas, dos tomos. 
]Jictionnaire d' hi.stoi're et de géographie

par M. N. Bouillet, Ún tomo. 
Dictionnaire ~éagraphique de Vosgien, 

un tomo. 
Géographie de la France, un tomo. 
Annuaire militaire pour l' Anné·e 1856, 

un tomo. 

Dir.tmer-Les Raras, un tomo. 
The Nautical Almanao for 1836, 1838, 

1840, 1841, 1842, 1843,1844,1845,1847, 
1848, 1848, 1849, 1849, tres tomos. 

Annuaire Militaire ele l'Empire F rangais, 
pour L' Annéa, 1853, un tomo. 

Emile Beres-Compte-Rendu de l' Ex
position de 1849, un tomo. 

Le Petit Manuel Géographique, un tomo. 
· M.émoires Historiques :de Napoléon-Li
vre IX. 1815, un tomo. 

Formulaire du Négooiant, par P. A.. Bou
cher, 1808, un tomo. 

1 

1 

' 
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Histoire de Fréderio Guillaume l er. Roi 
do Prusse, pour Mr. de M***, dos tomos. 

Promena<les dans Londres pour Mme. 
Horce Trutan, 1840, un tomo. 

Napoléon et la Grande Armée en Russie, 
ou Examen Politique, par le Général 
Gourgaud 1825, un tomo. 

Des Colonies, et de la Révolution -do 
l'Amérique,• par M. de Pradt. ancien Ar
cheveque de Malines.-1817.-Dos tomos. 

Idem idem 1817, dos tomes. 
IJem idem 1816, un tomo. 
Idem ídem 1820, un tomo. 

Histoire de Napoléon d'apres lui-meme, 

publiée par Léonard Gallois-1825, un 
tomo. 

. Connaissance _des Temps ou des monve
ments celestes, á l'usage des astronomes et 
des navigateurs, pour les années 1836, 1844 
1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, diez 
tomos. 

L'Europe et l'Amérique en 1822 et 1823 
par Mr. de Prat, dos tomos. 

Grammaire Espagnole, composéd par 
l'académie royaleespagñole, traduit en fran
oais, dédiée a S. M. R. Mr. Frere du Roi, 
par J. J. de Chalumeau de Verneuil, 1821, 
dos tomos. 

Considérations sur les prinoipaux événe
ments de la révolution francaise, ouvrage 
po~thume. de Mme. la Baronne <le Sta el, 
1820, tres tomos. 

Abrégé, de l'histoire générale, a l'usage 
des,Ecoles du second áge ou des adolescents, 
par Hubert W andelaincourt, 1802, dos to, 
mos. 

Victoires et conquetes des grecs moder
nes, depuis ]eurs premieres hostilités contre 
les Turcs jusqu'a la fin de l'année 1824 par 
J. B. Picquenard, dos tomos. 

La Morale des enfans de France, ou le 
génie, les vertus et les belles actions tles 
Bourbons, despuis Henri IV, ouvrage desti
né a etre donné en prix, par Constant Tail
lard, dos tomos. 

Histoire de France a l'usage, depuis l'éta• 
blissement de la monarchie jusqu'au 1 er. 
j uillet 1822 avec des legons explica ti ves de 
cheque regne, par Mr. Le Chevalier de Pro
piac, dos tomos. 

Annuaire historique de France pour 1846, 
un tomo, 

Idem idem pour 1853, un tomo. 
Conjuration des espagnols contre Venise 

et conjuration des gracq aes, par Saint Real, 
1835, un tomo. 

Histoire des révolutions de Portugal par 
Vertot, 1836, un tomo. 

Osear ou le Jeune voyageur en Angleter
ret par Mr. de Marlés, 1836, un tomo. 

Memoires sur l'art de la guerre par Mau• 
rice Conte de Saxe, un tomo. 

Eléments théoriques et pratiques du 
calcul de~ rhanges étrangers, par Sn. Ls. 
Rosaz, 1809, un tomo. 

Télégraphie éleotrique, son avenir; posto 
aux lettres électrique,journaux électriq ues, 
suivi d'un apergu théori,¡ue de télégraphie 
par M. M. L. Breguet, fils, 1849, un tomo. 

Memoire sur les basal tes de la Saxe accom

pagné d'observations sur !'origine <les basal
tes en général, par J. F. Danbuisson, 1803, 
un tomo duplicado. 

Voyages desFreres Bacheville, en Europa 
et en Asie en 1816, un tomo. 

Mémoires de Mr. du Guay-Trouin, lieu
tenant général des armét:s navales, com
mandeur de l'ordre royal militaire lde 8. 
Louis, &a. 1741, un tomo. 

Histoire de l't,mpire d11 Russie sous Pier
re le grand, par Voltaire, 1822, un tomo. . 
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Le génie d'Alfonse V, roi d'Aragon et de dívisions, published by Anthony-Finley, 

Sicile, ou ses pemées, par M. l'Abbé M. , , • 1825, un tomo. 
de la Can .... Pretre, un tomo. Commentaires sur les mémoires de Mon• 

Le politique danois; re.fondu, corrigé teouculi, par Mr. lc1 Comte Turpin de Cris-
&a. augmenté par l'Auteur, un tomo. se, tres tomos. 

Amaltheum poeticu m, historicum et geo- Le 1;iége de Hesclin par Mr. Antoine de 
graphieum ar L. J. M. Oarpentier, 1823, Villa, un tomo. 

un tomo. 

Henri He , duc do Montmorency, par M. 

Regnault de Warin, 1816, un tomo. 

Atlas géographique dres1oé sous la Direc
tion c.lu Conseil Royal Ge l'Instruction pu
blique, pour l'usage des Colleges, ouvrage 
adopté pour l'enseignement:public; premiere 
partie, 1821, un tomo. 

Vues de Provins dessinées et lithogra
phiées, en 1822, par plusieurs artistas, avec 
un texte par M. B., un torno. 

A New Général Atlas, comprising a com
plete set of maps representi ,1g the grand 

A complete historical , chronological, and 
geographical, American-AtlaH, being á gui• 
de to the history of north and south Ame· 
rica and the West-indies: 1823- un tomo· 

Dictionnaire Universal de la géographie 
ccmmercante par J. Peuchet.-cinco tomos . 

Traité du Choléra Oriental par M. Littre 

1832 un tomo. 

De la Revolution Piernontaise, par Victo
ria Alfiere, 18:J.2 un tomu. 

México, Diciembre 31 de 1859.-J. M. 
Arroyo, secretario perpetuo. · 

LISTA 

DE LAS 

C OMISIONES PERMANENTES DE REGLAMENTO 
:P .A.~.A. l.SGO .. 

' Presidente de la seccion ,de Estadística. ¡ 
Exmo. Sr. General D. Ignacio de Mora y 

Villamil. 

Presidente de la Seccion de geografía. 

Sr. General D. Santiago Blanco. 

l! 

De policía y Jondos. 

Sr. Vice-presidente de la Sociedad. 
Sr. Secretario perpétuo. 
Sr. Lic. Arrillaga, (D. B. J.) 

2! 
De redaccz'on del Boletín. 

Sr. General D. José María García. 
Sr. Lic. D. Antonio María Salonio. 

5~ 

De juntas auxiliares. 

Sr. Lio. D. Antonio María Salonio. 
Sr. Presbítero D. Muoio Valdovinos. 
Sr. Coronel D. Joaquín de Fuero. 

6! 

De Itinerarios de la República. 

Sr. Coronel D. Rafael Durán. i 
Sr. D. Antonio García Cubas. 

7! 

De censo general de la República. 
Sr. General D. José María García. 
Sr. D. José María Durán. 
Sr. D. Francisco Diaz Covarrubias. 

8~ 
Sr. D. Miguel O'Gorman. 

3, 
De formacion del Diccionario Geográfico 

y Estadístico. 
De premios. 

Sr. Lio. D. José Ramon Pacheco. 
Sr. Lío. D. José María Bocanegra. 
Sr. D. José Sa\azar Ilarregui. 

4~ 
De estatutos. 

Sr. D. José Miguel Arroyo. 
Sr. D. Ignacio Darán. 

1 

Sr. Coronel D. Rafael Durán. 
Sr. D. J aan N. de Pereda. .. 

9~ 
De formacion de la estadística general de 

la República. 
Sr. Coronel D. Joaqain Marroquí. 
~r. D. Francisco Carbajal. 
Sr. D. Jesus Hermosa. 

Tomo VIII,-3 
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10~ 

Para todo lo relativo á observaciones 
meteorológicas. 

Sr. Coronel D. Joaquin Velazquez de 

Leon. 
Sr. Dr. D. Leopoldo Rio de la Loza. 

• Sr. D. José Apolinario Nieto. 

11~ 

Para rectificacion de los datos estadísti

<·os que se publiquen en la R epública. 
Sr. D. Francisco Jimenez. 
Sr. Coronel D. Fortunato Soto. 

12~ 

De correccion de estilo. 

Sr. D. José Joaquín Pezado. 

13~ 
De la Mstoria del país. ·¡ 

Sr. Lio. D. José Fernando Ramirez. 
Sr. Dr. D. José Guadalupe Romero. 
Sr. Dr. D. José María Tort. 

14~ 
De ciencias naturales. 

Sr. Dr. D. Leopoldo Rio de la Loza. 
Sr. Coronel D. Joaquin Velazquez de Leon. 

Sr. D. Antonio del Castillo. 

15~ 
Toáo lo. relativo a los idiomas y dialectos 

de los aborígenas. 
Sr. Lio. D. Faustino Galioia. 
Sr. 'Lio. D. José Fernando Ramirez. 

., ~éxicQ, Enero 13 de 1860.-J. J.lfiguel 
, • • 4 . 

Arroyo, secretario perpetuo. • 1 

.. , 

. , 
• f 

l. 

Ligeras noticias estadísticas del -Departamento de Zacatecas. [antes Estado] 
tomadas de la coleccion de gacetas del gobierno departamental de 1837~ 
y algunas sacadas del Atlas de García Cnbas de 1858, para comparar 
anibas épocas especialmente en el aumento de poblacion. 

El Departamento de Zacateoas está si
tuado entre los 21 ° 2' y 24° 49' latitud N., 
y los 1 ° 46' y 4° 54' lt,ngitud O. del meri
diane de México. Tiene é.le límites por el 
N. Coa huila; por el E. San Luis Potosí; por 
el S; E. Guanajuato; por el Sur Jalisco, y 
por el O. Jalisco y Durango. Su área es de 
S,861 leguas cuadradas. 

En 183-1, ZaoateQas estaba dividido en 9 
Distritos, pues aun cuando en el sistema fe
deral en época anterior, su division era en 
11 Partidos, habiéndose segregado Aguas• 
calientes y refundíd'ose en Nieves Mazapil, 
resultaron 9 Partidos á los que se les dió el 
nombre de Distritos, corno se lleva espresa
do, y son los siguientes: Zircateoas, Fresni• 
llo, Sombrerete, Jerez, Tlaltenango, Villa
nbeva, Pinos, Juchipila, Nieves y Mazapil. 

La poblaoion de estos Di~tritos en 1834 y 
1836 era el .sjgoie.nte: 

ZACATECA$, 

En 1834 tenia 8,375 familias en 1-a forma 
siguiente: 18,354 hombres y 20,554- muje
res, total 38,908 habitantes. 

En 1836 tenia 9,265 familias, como si
gne: 17,933 hombres y 21,606 mujeres, 
total de habitantes 39,539. 

FRESNILLO. 

En 1834 habia 7,739 familias ele la ma
nera siguiente: 17,493 hombres y 1~,800 
mujeres, total 36,293 habitantes. 

En 1836 tenia 6,987 familias, en la for
ma sigu'iente: 17,832 hombre!" y 19, LOS 
mujeres, total 36,940 habitantes. 

SOMBRERETE. 

En 1834 tenia 4,789 familias, como si• 
gne: 12,823 hombres y 13,233 mujeres, to
tal 25,570 habitantes. 

En 1836 el censo dió 23,286 habitantes, 
JEREZ. 

En 1834 tenia 5,242 familias en la for• 
ma siguiente: 12,823 hombres y 12,618 
mujeres, total 25,441 habitantes. 

El censo en 1836 dió 32,500 habitantes. 
TLALTENANGO, 

En 1834 había 5,147 familias, segun se 
espresa: 11,365 hombres y 11,636 mujeres, 
total 23,001 habitantes. 

Segun el cemo de 1836, resultaron 25,440 
habitantes. 

VILLANUEYA, 

En 1834 t enia 9,386 familias, en la for. 
ma siguiente: 13,837 hombres y 13,467 mu
jeres, total 27,304 habitantes. 
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El censo de 1836 dió 26,608 habitantes, SOMBRERETE, 

PINOS. Las municipalidades de este partido son 

r- En 1834 tenia 5,:397 fomiliaR de la ma.. 3, Y dan 22,906 habitanteR, 

nera siguiente: 13,828 hombres y 14,500 
mujeres, total 28,323 habitantes. 

El cen,o de 1836 dió 25,971 habitantes. 

JUCillPILA. 

En 1834 tenia 6,807 familias en la forma 
siguiente: 13,553 hombres y 14,343 rr.uje
res, total 27,896 habitantes. 

Segun el censo <le 1836 resultaron 26,613 
habitantes. 

NIEVES Y MAZAPJL. 

El primero en 1834, tenia 3,910 familias, 
del:modo siguiente 9,968 hombres y 10,551 
mujeres, total 20,479 habitantes. 

Segun el censo de 1836, resultaron 19,477 
habitantes. 

El.segundo en 1834, tenia 1,420 familias 

como i;:e espresa: 3,496 hombres y 3,698 
mujeres, total 7.194 h1:1 bitan tes. 

Segun el censo de 1836, resultaron 7,401 
habitantes. 

En 1834, poblacion total 260,409 habits. 
• En 1836, idem idem 266,775 idem. 

Posteriormente se dividió al Departamento 
(entonces Estado) en 11 Partidos, y son los 
siguien1e~: Zacatecas, FresniJlo, Sombrare· 
te, Nieves, Mazapil, Pinos, Jerez, VillaI¡.ue. 
va, Tlaltenango, Jt1chipiJa y Nocqistlan. 

El censo de estos Partidc.,s en 18.56, es 
como sigue: 

ZAC,\TECAS. 

Las 6 municipalidades en que está divi
dido este partido, dan 47,746 habitante~. 

FRESNILLO. 

5 municipalidades tiene este pa1 tido y 
d_an 48,105 habitantes. 

NIEVES. 

4 municipali<lades tiene este partido, y 
dan 23,960 habitantes. 

MAZAPIL, 

Este partido tiene 3 municipalidades, y 
dan 9,889 habitaates. 

PIKOS. 

3 municipalidades tiene este partido y 
dan 34,740 habitantes. 

JERES. 

Las 4 municipalidades de este partido 
dan 30,338 habitantes. 

VILLANUEVA, 

Este partido tiene 3 municipalidades, y 
dan 29,392 habitantes. 

TLALTENANGO. 

6 municipalidades tiene este partido, y 
dan 23,700 habitantes. 

JUCHIPILA, 

3 municipalidades tiene este partido, y 
dan 13,244 habitantes. 

NOCHISTLAN, 

Este partido tiene 3 municipalidades, y 
dan 22,121 habitantes. 
Número total de habitantes en 

1856. . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . 302,141 
En 1836 segun los datos ante-

riores, habia ....••.•.• , • . .. 266,775 

Aumento de poblacion en 20 años. 35,366 
El Departamento tiene nueve minerales, 

que son: Zacatecas, Fresnillo, Pino~, Ange
les, Sombrerete, Chalchihuites, Nieves, San 
Miguel del Mezquital, y Juc:hipila, están en 
corriente 5 y paralizados 4. Los mas im-
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portantes son Zacatecas, el Fresnillo y Som

brerete. 
En la parte de agricultura, se calcula un 

año con otro el producto de 512,061 fane
gas de maiz, 33,772 fanegas de frijol, 
8,217 cargas de trigo, y 13,794 arrobas de 

chile. 
Igualmente se calcula el producto anual 

del gan!ldo mayor en 43,671 cabezas, y de 
ganado menor en 392,222 cabezas. 

FUNDACION DE LA CIUDAD DE 
ZACATECAS. 

Este mineral fué descubierto por el Ca. 
pitan D. Juan de Tolosa en 8 de Setiembre 

<le 1546. 
Felipe II en cédula dada en Monzon á 

18 de Octubre de 1585, concedió á Zacate

cas el título de "Ciudad de Nuestra Señora 
de los Zacatecas." 

El mismo, por otra cédula espedi<la en 

San Lorenzo á 20 de Julio de 15S8, conce
dió el título á Zacatecas de "muy noble y 
leal Ciudad." 

La situacion de Zacatecas es á los 22° 
46' 3" latitud boreal, y á los 2° 47' 391

' 

pngitud occidental de México. 
La altura que tiene sobre el nivel del 

mar es de 2,966 varas, segun Berghes. 
El mismo señor sacó que la temperatura 

media es de 16° 8' segun el resultado de 
62 observaciones termométricas. 

PERSPECTIVAS DE ZACATECAS. 

Situada la ciudad en la hondonada ó bar. 
ranca que se forma entre las montañas del 
Grillo, la Bufa, San Francisco y el Capulin, 
no presenta perspectiva alguna al entrar 
por la calzada de Guadalupe. Al aproxi
mar~e á las primeras calle~, se comienzan á 
uescu brir las torres de S. Juan de Dios y 
otras con algunos caseríos¡ mas vista la mis-

ma ciudad desde la montaña por donde ba
ja el antiguo camino del Fresnillo, sorpren• 
de la perspectiva de aquel estenso caserío 
tan apiñado, tan variado por las elevaciones 
y depresiones del terreno, por las torres y 
graneles edificios que lo adürnan. Pero la 
cima de la Bufa es el mejor punto de vista 
de Zacateoas. Desde allí se descubre de 
una ojeada aquel conjunto estreño de casas 
que parecen hacinadas unas sobre otras, de 
edificios unos construidos sobre rrandes ele
vaciones y otros muy hundidos. Las tor
res que descuellan sobre aquellos grupos de 
casas, el bosquesillo de árboles de la alame• 
da que se vé á lo lejos, la arquería ó acue
ducto principal, aquellas calles tortuosas y 
sin nivel que repentinamente se deprimen 
y se elevan, la grnte que hormiguea en las 
plaza~, aquellos remolinos <le humo que se 
levantan de las haciendas de fondicion <le 
plata y de la casa de moneda; todo esto que 
manifiesta civilizacion, contrasta con la rus• 
tioidad, con la aridez, con la fragosidad de 
las montañas que forman el gran fondo so
bre el que está de!ineado aquel paisaje. 

Desde el plano de la ciudad no se goza 
sino una perspectiva; pero imponente, her. 
mosa y puética: desde allí se oontempla oon 
admirflcion y con placer aquella montaña 
cónica y elevada de la Bufa, con su escelsa 
frente coronada de rocas escarpadas, con su 
falda hendida por los torrentes, con la cres
ta do rocas que la atraviesa, con _las umra• 
llas que circundan su cima, y con el tem
plo que se eleva en medio de ellas. Desde 
algun0'3 puntos el creston de roca~ de la Bu
fa aparece como un turbante que dá un as• 
pecto de rnagestad á la montaña. Desde 
otros punto::! es una diadema que la corona 
y la embellece; y defde otros, en fin, las 
rocas de la Bufa son las ruinas de castillos 
y fortificaciones demolidae . 
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La Bufa ha ido desgarrada en otros tiem · 
po:1 por los fuegos volcánicos; y sin eluda 
qua nunca ha presentaelo un aspecto tan 
imponente como el que ofreció hace milla
res de años, cuando el fuego hervia en sus 
entrañas, depurando la plata que _ahora for• 
ma sus vetas opulentas; cuando columnas 
de humo salían de su seno y se elevaban á 

los cielo:<; cuando rebosaban de ella á tor
rentes las lava:.< encendielas; cuando entre 
las sombras de la noche relampagueaba su 
escel::;a cumbre, iluminando con pálido es
plendor la Sl'rranía, y se agitaba y se estre
mecia su Pnorme mole, resonando sus hór
ridos bramidhs entre la solitaria cordillera. 

sencilla y sólida. De sus antiguos y ricos 

adornos, el que queelaba mas notable, era 
una hnmosa; pila baufümal, toJa de plata 
y de mucho costo; pero en estos dias de des
gracia para la patria, parece haber desapa• 
reciclo monumento tan precioso. 

El convento de S. Francisco se fundó en 
1567. Esta iglesia es seguramente una de 
las mas antiguas; en su construecion se 
cuidó mas de la soli<l_ez elel edificio que ele 
su buena y he,rmosa arquitectura. 

A los 11 años de fundado el con vento de 
San Franci!'co lo fué el de San Agustín, que 
se fabricó de nuevo en 1613. Es edificio 
de bastante solidez y capacidad. 

E I convento de San Juan de Dias, donde 
ahora existe el 11.nico hospital, se fundó en 
1610. 

El colegio de la Compañíá se fundó en 
1616, y á los 80 años despues el convento 
ele la Merced, hoy arruinado; pero se ha for
mado una especie de ciudadela en dicho lu
gar. 

La casa del Estado, se compró por e¡ 
gobierno <le Zacatecas en 45,000 ps. Tiene 
bastante capacidad para las :oficinas públi
cas, tribunal superior, junta de fomento¡ 
ayuntámiento, imprenta y una biblioteca 
pública. 

L:1 casa del gobierno pr9pnrciona tambien 
una gran comodidad, lo mismo que la lla
mada casa de la Caja, adonde está la teso
rería. 

Durante la noche, la montaña de la Bufa 
es una masa enorme, informe, oscura, bos
quejaela en la cúpula del cielo; es un fan
tasma colosal, bajo cuya sombra reposu la 
ciud11d adormeciela. La perspectiva mas 
hermosa que se pueJe gozar en Za.:atecas, 
es una nevadu. Las montañas y las rocas 
aisladas, las calles, los techos, los cormiones, 
las torres y chimeneas, todo cubierto de 
nieve, dán la idea de hallarse en el clima 
polar. Al salir' el sol, la ciudad y su serra
nía re~plandecen con brillo tan vivo que 
deslumbra. Las montañas y principalmen· 
te la Bufa, parecen unas moles gigantescas 
de plata que se funde; y á proporcion que 
la nieve se derrite, tommtes cristalinos de 
agua helada. se despeñan estrepitosos de las 
cimas, arrastran en su curso grandes trozos 
de hielo, forman oascaelas, serpentean y rn 
detienen, rebosando sobre masas de nieve 
mas blancas que la leche. 

TEMPLOS, ESTABLECifüENTOS Y OTROS EDIFICIOS 

NOTABLES. 

Los edificios mas hermosos de la ciudad 
son la Alóndiga, el Parían, el Teatro y la 
magnífica casa de Moneda. Este est ableci• 
miento ha amonedado mas de 100 millones 
de pesos desde 1811 h a~ta nuestros dias. 

La parroquia es uno de los mejores tem
plus; es de tres naves, bastante espacioso y 
capaz, con buena luz y de una arquitectura 

Con datos muy fundados se puede calcu
lar que las minas que circun<lan á la ciu:' 
dad de Zacatecas, han pro<lucido en co::1a de 
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300 años, la enorme cantidad de 90.000,000 
de marco~ de plata, equivalente á 750 mi
llones de pesos. 

La poblacion de la ciudad, tiene alterna
tivas segun la bonanza de las minas; .por el 

año de 34 babia 25,000 habitantes, mas en 
la presente época, segun García Cubas, so

lo tiene 15,000 habitantes. 

FRESNILLO. 

La antigüedad de este mineral asciende 
á una época de 300 años, pues en el de 
1554 fue descubierto por el Capitan Fran
cisco !barra, en su tránsito para lo interior. 
La historia no refiere si el Fresnillo fué po
blado desde entonces; pero parece que des
de el año de 1588 se estableci6 allí un pre
sidio ó destacamento con el objeto de pro
tejer á las personas que viajaban para Som• 
brcrete; esta providencia se debió al Virey 
D. Martín Henriquez. 

Hoy tiene de poblacion 12,251 habi
tantes. 

SOMBRERETE. 

El mineral de Sombrerete fué conocido 
por tal, desde el año de 15551 en que lo des
cubrió D. Juan de Tolosa. 

Obtuvo el título de Villa en 1570, y el 
de Ciudad en 1824. 

Tiene de poblacion, segun últimos datos 
4,201 habitantes. 

Hay de distancia de este mineral á la 
ciudad de Zacatecas 2B leguas al N. O. 

JEREZ, 

Posteriormente se le dió el título de 
ciudad. 

Tiene de poblacion 4,279 habitantes. 

TLALTENANGO. 

La. fundacion de esta cabecera de parti. 
do, parece tuvo su principio, con la rendi
cion de los cascanes, que en número consi
dera ble existían en el Valle del Teul, sien
do este pueblo el lugar en que re¡iidian los 
casiques ó señores Teultecas, cuando se ve
ri6.có la torna de Mixton. 

La poblacion de esta villa segun las úl
timas noticias asciende á 2,387 habitantes. 

VILLANUEVA, 

Se fundó en 1692 por 17 familias que 
habitaban en el Valle de Santa Cruz, per
teneciente en aquella época al partido de 
Juchipila. 

Su poblacion actual es de 3,646 habi
tantes. 

PINOS. 

Fné~descubierto este mineral en la época 
en que D. Juan de Oñate, descubrió las 
Salinas, Charcas, y San Luis Potosí, con 
auxilio de algunos religiosos franciscanos, 

que fundaron allí un convento, con el títu
lo de la Concepcion antes del año de 1600. 

La poblacion actual de este mineral es 
de 2,446 habitantes. 

JUCHIPILA, 

El pueblo de Juchipila es uno de los que 
mas figuran en la Conquista de lo que se 
llam6 reino de Nueva Galicia; porque sin 

Fné descubierto el Valle de Jerez por los haberse arredrado con la conquista de Ja
españoles algunos años antes de la ocupa• lisco entró en la sublevacion general de los 
cion de Zacatecas, y la fundaoion de Villa cascanes, que tanto terror impuso á las 
con el título de Santiago de Galicia, se ve- fuerzas españolas que ocupaban la capital. 
rificó en 1531, y en 1672 se le di6 el nom-1 J uchipila tiene en la actualidad 2,700 
bre de Jerez de la frontera. habitantes. 
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NIEVES. 

Se descubrió este mineral cuatro años 
despues que Sombrerete fué sometido al 
gobierno español, debiéndose su fundacion 
á las sucesivas peregrinaciones Je los reli
giosos franciscanos, quienes establecieron 
un convento en el pueblo do San Juan del 
Mesquital. 

La actual publaoion do esta cabecera es 
de 1,400 habitantes. 

l\IAZAPIL. 

Se infiere fué descubierta mucho antes 

del año de 1582 en que se fundó en el Sal
tillo el convento de franciscanos. En el 
de 1612 era ya una :alcaidía mayor y en 
1786 entró á figurar como partido de pro
vincia. 

La poblaoion actual es de 1,780 habi
tantes. 

El Departamento tiene hecha su divi~ion 
territorial en 4 ciudades, 12 villas, 30 pue
blos, 9 minerales, 100 haciendas, 642 ran
chos, y 8 congregaciones. 

México, Enero 6 de 1860.-José María 
García. 

I 

• f 

DE 

La comision que suscribe ha examinado 
con la detencion que demanda su importan
cia la obra escrita en Aleman por D. Juan 
Cárlos E. Buschmann sobre los nombres de 
lugares Aztecas que ha sido traJucida á 
nuestro idioma por el Sr. D. Oloardo Has
sey, catedrático del Colegio Nacional de 
.Minería, y ha formado acerca de ella su 
juicio y antes de esponerla á la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, de
be manifestar que eonsultó con personas 
instruidas en el idioma Aleman, sobre la 
exactitud de la traduccion; y todas r;onvie, 
nen en que la version es correcta y ajusta
da. Este tambienes el juicio del Sr. Ga. 
guern, indivi.luo de la comision que sus
cribe y que conoee perfectamente el ale. 
man por ser su idioma patrio. Descrnsan
do en los conocimientos de las personas 
consultadas, la comision no ha tenido em
barazo en atribuir al autor los defectos que 
ha encontrado en ella, y que pasa á espo• 
ner en el ligero análisis que hará respecto 
de su estilo, de su organizacion, y del fondo 
de la materia que trata. 

El estilo es sumamente árido, algunas 
veces oscuro y poco inteligible, por el uso 
de multitud de voces impropias, de oons- [ 

1 

truceiones pesa.das y aun incomprensibles 
en el mismo idioma Aleman. Es verdad 
que abunda en rica y escojida erudici'lnj 

pero el autor parece que solo ha escrito pa
ra los mas elevados talentos, porque tanto 
en los pensamientos contenidos en el cuer• 
po de la obra, como en los de las notas, su

pone conocimientos singulares y esquisitos 
en sm lectores, quiere que suplan estos 
muchas veces, importantes ideas interme
dias entre algunos de sus conceptos y que 

en cierto modo adivinen sus pensamientos. 
Sus citas sou confusas y están escritas 0011 

tantas abreviaturas que parecen taquigrá

ficas. En una nota del principio de la obra 
anuncia que di vide las páginas de los auto
res que cita en varias partes para facilitar 
el trabajo á los que las busquen; pero co
mo no menciona las ediciones de las obras 
de donde tomó Jo3 testos, aun esta tarea 
tan iabúrio»a es ca:1i inútil. 

Respecto <le la organizacion se nota falta 

de plan, falta de .ónlen en lo:i capítulos, por 

mas que se busque no se encuentra un solo 
pensamiento dominante y prineipal. Se 
traslucen algunos de primera importancia; 

pero no están desarrollado~ en toda :;u es .. 
Tomo VIII.-4 
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tension, ni tocados en sus relaciones prin
cipales. Sin embargo de todos los defectos 
enunciados, esta obra la considera la comi
sion como un acopio riqufaimo de materia
les curiosos y sumamente interesantes. 

Tratando del fondo de la obra la comision 
cree que el cap. 4? que trata sobre los ma
nuscritos, pinturas y geroglíficos existentes 
actualmente en los diversos museos públi
cos y privados de Europa y Norte América, 
es uno de los mas importantes para Méxi
co porque nos descubre materiales esquisi• 
tos para nuestra historia que deben servir 
para resolver algunas de las grandes cues
tiones sobre poblácion primitiva, tránsito 
de los primeros habitantes del antiguo con
tinente, idiomas primitivos, conquista y do· 
minacion Azteca y ótras varias. 
• El capítulo 11? sobre repeticion de los 
nombres Aztecas en Guatemala, y diferen• 
tes provincias del territorio mexicano es 
muy curioso y las noticias que trae pueden 
servir de base á vastos trabajos sobre la 
fundacion de las ciudades antiguas mexica
nas, sobre la época y estension de las dife
rentes conquistas &c. En dichQ capítulo 
hay ademas una lista abundante de nom
bres Aztecas que aparecen repetidos en 
muchas partes de la América Central. Si 
se formara dio ha relacion por 6rden alfabe
tico y se purificara de las inexactitudes, 
repeticiones 'y mala traduocion de alguno¡¡ 
nombres, (defectos que se notan tambien 

en to.da la obra) se prestaría un servicio 

de importancia á nuestra historia y á nues
tra Geografía. En el exámen que hemos he
cho, encontramos mas de cien erroresi sin 
incluir los que advirtió el Sr. Galicia. 
Además las interpretaciones de mucho! 
nombres son tan forzadas que algunas pa
recen ha~ta ridícula:,,. 

De tndo lo espue!lto infiere la comision, 
que no es posible refundir la obra como se 
deseaba, ni aun corregir su estilo; pero que 
será útil su publicacion én el boletin tal 
cual está no solo por la abundancia y cu
riosidad del material que contiene, sino 
tambien por las autoridades que cita de 
multitud de escritores regnícolas y ~stran
jeros. No juzga la comision que esta obra 
pueda servir pua el público en general; pe
ro sí la estimá importante para los sábios. 

En consecuencia ofrece á la deliberacion 
de esta sociedad las proposiciones siguientes: 

1~ Se imprimirá desde lu3go en el Bole
tín la obra del Sr. D. Juan Cárlos Buch
mann sobra nombres de lugares Aztecas. 

2~ Si la Sociedad no estima necesario la 
impresion de la obra íntegra, se imprima 
por lo menos los capitulo8 4? ~ 11? por ser 
los que tienen mayor _ importancia para 
México. 

México, Enero 13 de 1860.-Juan N. 
Pereda.-Dr. Romero.- Cárlos de Ga
gern. 
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I. 

INTRODUCCION. 

§ 1. U na multitud de circunstancias fa. 

vorables me indujeron á emprender el exá• 
men de la lengua mexicana, y en particular 
el de los nombres pr_9pios de los lugares az
tecas, para demostrar la utilidad de esta 

clase de trabajos para el entendimiento de 
la geografía é historia de la naoion azteca ó 
mexicana. A principios de este siglo se ba
bia echado una luz brillante sobre el nuevo 
mundo, con la memorable empresa y los 
asombrosos trabajos del gran viajero de las 
Cordilleras. Al cuidado inteligente con el 
cual investigó estos países y su naturaleza 
entera, debemos los primeros y mas precio
sos materiales para el estudio de la lengua 
del imperio de Moctezuma. Despues de su 
grande y profunda obra, su viaje á las re
giones equinocciales del nuevo continente, 
se nos presentan los trabajos científicos so
bre idiomas de su hermano, en los cuales 
tuve parte, aunque solo en su último perío
do.~ estos dos gloriosos hermanos soy deu
dor de la posicion, que me facilitó mas tar
de y aun ahora, la continuacion de mis tra
bajos sobre idiomas americanos. Guiller• 
mo de Humboldt tiene ademas el mérito de 
haber concebido el plan de una colecoion 
sistemática de los nombres aztecas de Inga-

res, y de haberme inducido á emprender 
este trabajo. En mi viaje á México y Gua
temala, reuní en consecuencia de aquel im• 
pulso, un tesoro de nombres geográficos y 
de noticias interetiantes, mayores de lo que 
se encuentra en ninguna obra anterior. No 
pretendo de ningun modo asegurar, que es
ta coleccion no se pudiese aumentar; pero 
lo que en parte he omitido á sabiendas, in
corporaré en la segunJa parte de la obra. 

El objeto de mis trabajos se dirige al co
nocimiento de los nombres de lugares azte
cas, sacando de él utilidad, por medio de 

variadas consideraciones para la inteligen
cia del mismo idioma, de la historia, geo
grafía y de las antigüedades del nuevo con
tinente y de sus nacion~s. El interes de 
las ciencias prepondera mas en este tomo 
que en los post eriores, y ha causado la adi. 

cion de algunos párrafos, que á primera 
vista no ,están en conexion con nuestro ob
jeto, aunque me ha parecido necesario pasar 
en revista el material geográfico, histórico 
y de antigüedades de México y Guatemala 
en las esplieaciones agregadas á Jos nom. 
bres de lugares y pueblos. 

E o estas esplicaciones tan variadas no 

he podido hacer caso de los numerosos es• 
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critos y de las opiniones de los historiado
res del país mismo, d0 los e~pañoles, ni da 
los autores europeos hasta el dia, porque se 
oponen lo!! unos á los otros, causando la con· 
fusion de un laberinto. Me atengo á las 
fuentes principales, añado algunas varian
tesi, y no hago caso de escritos de menor 
importancia. De cuánta importancia es el 
conocimiento de los nombres propios geo• 
gráficos en cuestiune.s de la historia anti
gua da las naoione@, lo ha demostrado Gui
llermo do Humboldt en su obra: exámen de 
las investigaciones sobre los habitantes pr i
mitivos de España, por medio de la lengua 
basouence, fundándose en una grande co
leccion de nombres propios de celtas y bas
congados, que rn encuentran en mochas re
giones de la Europa meridional. El nom
bre propio es notable por su inmutabili<lad 
y <lnracion; el nombre de lugar aun mas 

que el de personas. Pues el hombre cam· 
bia y desaparece; sufre de la influenci~ dl;ll 
tiempo preser¡.te; pero es permanente la tier
ra firme y el lugar; carga á las razas y na
ciones, y es el testigo mudo de la historia. 
Tan pronto como se pone un nombre pro· 
pío, se separa éste del idioma. Una ley, 
una voz interior nos manda no pensar ya 
en la cosa, de la que se ha tomado el nom

bre propio, ni ea su significado primitivo. 
No necesito recordar los nombres feos y re
pugnantes. Lo que no ha podido efectuar 
la repeticion y costumbre, lo efectúa el 
tiempo, destruyendo enteramente la con
ciencia del significado primitivo. Sobre
vienen, ademas, las grandes revoluciones de 
la historia; y quitan épocas enteras de la 
vista de la posteridad, dejándonos solo la 
interpretacion de un material muerto. Ni 
se necesitan gol pes tan fuertes, para estra
ñar á los nombres propios en la lengua. 

Justamente porque se le trata como cosa 
muerta y fija, desaparece el significado pri
mitivo, se aleja de la lengua y algunas ve· 
ces es desoonooible en pocos siglos. Mien
tras que las lenguas en sus formas y en su 
esencia espiritual se. hallan en un movi

miento gradual no interrumpido; mientras 
que se cambian sus sonidos, sus dialectos y 
la construocion gramatical, permanecen los 
nombres propios y rara vez son afectados 
por esos cambio~; aunque hay otras circuns

tancias que influyen sobrn ellos El nom
bre propio queda atrasado en la lengua de 

la que provino, nos muestra su estado pri
mitivo, pero cuanto mas pierde de su signi

ficauo, en la conciencia . del pueblo, tanto 
mas es maltrat11do por éste. Y que cam• 
bios tan violentos podrá tener que sufrir, si 
en las grandes revolucion(ls es entregado 
como forma iqoomprensible á una nacion 
estranjera! cuán desconocible será, cuando 
una nacion :poderosa é independiente lo 
trasfor¡na segun e't genio de su. propia len· 
gua, como ~ucellió con lps romanos y grie- · 
go:;. Estos carnbios ¡¡.fectan sin embargo, 
solo en parte á !os nombr13s propios; dnran 
conforme á sµ natur!!,leza mas que todo el 
resto del material de los idiomas, y en me
dio del cambio de las nacione/1! es entregado 
de una mano á otra. Siendo así: la masa 
de los nombres propios, un cao,¡ incompren
sible p,ua la presente generacion, su inter
pretacion será una _tarea estremadamente 

pesada para el investigador,; es la área para 
ensayos ingeniosos y pal'a equivocaciones 
muy singulares. Mayor e::1 la desgracia, 
cuando no se ha convenido sobre el idioma, 
al cual pertenece el nombre, cuando var~os 
idiomas se disputan el terreno. Por su fi
jeza y duracion se pueden considerar los 
nombres propios oomo monumentos precio-
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sos de los tiempos remotos; hablan muchas 
veces con letras y escritura, donde la histo• 
ria no ~e puede apoyar aun en rnonu mentos 
escritos. 

No existe aqtwlla oonfusion de nombre3 
aztecas de lugares, como la que ofrecen los 
nombres geográficos en Alemania, investi
gados por los hermanos Grimm. Nos pre
sentan á la naoion azteca como nueva en 
estos países, con la uniformidad de la len . 
gua, y corresponden á la época, que se ha 
fijado por otras razones para la primera 
aparicion de la nacion. La transicion del 
(,llundo azteca al español, h!l. causado en 
verdad cambios es~nciales en los nombres 

propios, que yo demostraré mas adelante; 
pero los siglos anteriores nos han trasmitido 
estos nombres de tal modo, que se d<'jan fá. 
cilmente interpretar por la lengua azteca 
que conocemos. Se entiende quti hay di
ficultades y nscuridad en la et;mología de 
algunos nombres, y otros que han perecido 
enteramente, como citaré en adelan1e algu
nos ejemplos; pero en general no es tan di
fícil la tarea de su interpretacion, y aun 
las mismas oscuridades y dificultades tienen 
~u importancia y utilidad para la investiga
oion del idioma. 

II. 
AZTLAN Y LA LENGUA AZTECA. 

§ 2. La lengua azteca y la nacion de 
los aztecas (singular Aztecatl) son llamados 
así por: 

Aztlan, que es el nombre de la patria de 
los aztecas, y como parece, de los <lemas 
Naliuatlakos, desde donde empezaron su 
inmigraoion al valle mexicano. Se supone 
que existe en la América Septentrional, 
cerca de Amaquemecan y Huehuetlapallan. 
Segun Clavigero estaba al Norte del golfo 
de California; segun Gal!atin cerca de Mi.-

chuacan. El nombre á lo menos existfl to• 
davía en un lugar de la provincia de Poto· 

sí. S. Catalina tlo Aztla, rnglln Antonio de 
Alcedo, es un pueblo del partido de Cnxca
tlan, en la alcaidía mayor de Valles y con
tenia entonces 300 familias de indios. Va
lles está á 140 le .;uas al Norte de México, 
bajo 23° 51 latitud Norte. 

Mühlenpfordt menciona en su obra, "S. 

Luis Poto~i" el nombre de Axtla (c~crito 
con x) . Acaso está este nombre incluido 
como segunda parte de Ohichicastla ( de 
clticldc. amargo), un lugar cerca de Yépes; 
aunque se puede construir esta palabra <le 
otro modo. La palabra azt!i, de la cual se 
deriva Aztlan, por medio de la terminaoiou 
propia de lugares, se ha perdido Je la len
gua. Pero nada tiene que ver este nombre 
011n aztatl, garza blanca; como se ha que
riJo esplicar para Aztlan en una pintura 
geroglífica al pájaro sentado sobre la .figura 
que significa agua. La palabra descon9ci
da aztli encontramos claramente en la re
duplicacion de aaztli, ala; en aztetl, nom· 
bre de una piedra de varios colores; y mas 

claro como secundum compositi en Quilaz
tli (de quilitl, verdura), del mismo modo 
como,.Cihuacoltuatl (hembra de serpiente), 
el nombre de una,cliosa mexicana. Mi opi
nion es, que aztli no tiene nada comun 
con aztatl (garza blanca), ni con azcatl 
(hormiga), y que estas tres palabras son ra
dicales independientes; pero· bien puede te
ner aztatl una relacion con la radical iztac 
(blanco), como lo manifiestan dos formas 
dobles. de derivados: iztauhyatl y aztauh
yatl (ajenjo), aztapiltil muy blanco, iz. 
tapilticayotl (blancura). 

Aztecatl, el azteca, es nombre nacional 

del luiar Aztlan. Los aztecas son una ra
ma de los naltuatlacos. Emigraron con las 
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damas tribus de ellos hasta Chicomoztoc, 
que,lando allí, y entraron l,1s últimos de las 

siete tribus en el Valle de México. Cons

truyeron allí la ciu<larl de México y funda
ron tlespue:; de haber sujetado los pueblos 

vecino!', un po,lero o imperio, destruido por 

Cortés en 1521.-Q,ue tuvieron el mismo 

orí(Ten con lo tolteca,, Acolhuis y otros ha· 
o 

bitantes de México, lo prueba el idioma co-
mun dd ellos, que se llama todavía el azte
ca. Pero c!:I mas usual, el lla111ar mexica
nos á la na, ion y el mexicano Hl idioma.
Los aztecas emigraron de Aztlan á Gama 

en 1064, srg.un Humboldt; en 1160 ~egun 

Clavigero y segun otra autoridad fun<lada 
en una pintura gProglifica en 1038 Se se· 
pararon en los rnuntns de Zaratecas de los 
Tlascaltccas y Chalqueses. Despues <le 23 

años de migraciones, llegaron en l 1J87 á 
Tlalixco ó Acahualtzinco; en 1196 á Tula; 
en 1216 á Tzompanco, en 1245 á Chapolte· 
pee. En el año de 131..t cayeron bajo el 
yugo de los Colhuis; pero se libertaron de él 

mas tarde, y fundaron en 1325 la ciudad 

de Tenochtitlan. 
Segun la historia do Ixtlilxochitl de los 

Chichimecos, llegaron los mexicanos en 
1141 al lugar de México. Le parece que 
vinieron de la costa de la provincia de l.a• 
lisco, y que eran de la familia de un tolteca 
Huetzin. Este huyó despues de la destruc

cion de los toltecas con su familia y con sos 

criados, atravesando 1\'Iichuaoan, á la pro
vincia Aztlan, (la que segun e~to clebia es· 
tar cerca de Michuacan) y murió allí. Sus 
descendientes resolvieron volver al país de 
sos antecew~es, y lo consiguieron despues 

de muchas aventuras . 
§ 3. El nombre general para el idioma 

azteca podrá haber sido nahualt. José Guer

ra [Revolucion de la Nueva E!!paña, Lón• 

cl res 1813] lo llama así y se halla la es pre• 
sion ''en lengua nahuatl" repetidas vece 

en el catá logo <l.a Botorini; como equivalen• 

te á lengua azteoa. El nombre significa 
propiamente algo sonoro ó harmonioso, en 
forma de adjetivo. Aquí tenemos pues 

una palaLra con signifioaoion de cualidad, 
que se ha vuelto nombre propio. Molina 

le dá el sPgundo ~ignifioado de "hombre la
dino", lo que está ea conexion con el nom• 
bre de la lengua. En Guatemala se men

ciona el idioma Nahuatfl al lado del mexi
cano. De esto como de l.:s Nahoas de Sa
hagun hablaré mas tarde. Los deribados 

de nahuatl nos dan una esplicacioo mas 
clara, asi nahuatlato (de tlatoa hablar] sig
nifica intérprete; naliuati hablar recio, so· 

nar bien; anahuati callar ó hablar quedo; 

nahuatia mandar, y de esta palabra se de

riva nahuatilli ley, mandato; y nanahu.a
tia venir para mandar. 

De Naltuatl, nombre general de la len

aua derivo naturalmente: 
o ' 

Nahuatlacatl, un hombre que habla el 
azteca [compuesto de nahuatl y de tlacatl 
persona, hombre]; es el nombre general de 
siete nacione~. Hasta ahora se ha esplica
do este nombre como forma particular <le 
Anahuatlacatl, deribándolo de Jbiahuac 
(tlacalt, gente de Anahuac). Pero no hay 
ningun ejemplo en el idioma para justifi. 
car la apócope de una letra tan esencial 
como es la A al principio de las voces, y 
tenemos que reprobar tal maniobra atrevi
da en las esplicaeiones. Ademaa es impro
bable que estos pueblos tuviesen el nombre 
Anahuatlakos antes <le su entrada en Ana
huac; y si existía, lo recibieron mas tarde 
ya ( sea del Anahuac ó de su nombre primi_ 

tivo, anteponiendo la A de atl, Nahuatla

kos del agua. 
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Nahutlako es el nombre general de las 
siete naciones de los Xnchimilcns, Chalque
ses, Tepanecos, Acolhuid (ó Colhui,i), Tla
huicos, Tlaxcaltecas y Aztecas ó mexica
nos; todos son parte de una n1tcinn, lo que 
es manifiesto, pues todos hablaban el mis
mo idioma, el azteco; todos emigrarN1 del 

América septentrional, donde parece que 

Aztlan fué su patria comun, y dirigiéndo
se al Sur uno despues de otro, se fijaron en 
el valle de México y en :;us alrededores. 

Segun Humboldt llegaron los Nahuatlakos 
en 1178 á México. 

Clavigero observa que las siete naciones 
rl'lcibieron sus nombres por los lugares que 
fundaron y donde se fijaron. E sto exami

naré analizando sus nombres. Sahagun 
dice Nalwas en lugar de Nahuatlakos; en 

un lugar opina que los Nahoas es solo una 
de las siete tribus, pero en otro dioe, que 

llegaron á México uno despues de otro los 
Nahoas, que son: los Tepanecos, Acollwa
ques, Chalcas, Vexotzincas y Tlaxoaltec~s. 

cada tribu separadamente; y mas tarde 

agrega á estos á los Tlateputzcas y Cho
loltecas. Aquí añade que: las gentes Na
hoas son los que entienden la lengua me
xicana." 

Analtuac se esplica por su etimología 
por atl con la postpos. naltuac, cerca de, ó 
la tierra 8ituada cerca del agua. Asi se 
llamaba primeramente el valle mexicano 
(ocupado en gran partfl por las lagunas, y 
así se alude á estas y no al mar, pues los 
mexicanos llegaron hasta la costa mas tar
de, cuando ya estaba formado el nombre de 
Anahuac). Mas tarde se llamaba así una 
parte de la República m exicana, situada 
al Sur y comprendiendo el imperio Azteca, 
y los reinos de Acolhuacan y Michuacan y 

las repúblicas de Tlaxcala , Cholula y Hue-
1 

xotzinco. Oviedo menciona un pueblo 

Anahuaca en Nicaragua.-Guerra dice quu 
nahu,ac significa círculo ó e• rona, y que 
Anahuac significaba penínsuln; aña,Ie que 
así se llamaba tambien la l tgun,1 de T,1s • 
cuco. Am bas a!:lerciones son muy est rai'ia~. 

Segun Hum''loldt compr, ndia 1·l Ana

huac la tierra entre 14° y 21 ° L. N. Pres
cott esfümde el imperio ele M,rntezurna des
de 18° hasta 21 ° L. N. del lad , de l mar 
atlántico y desde 14° á 19° dPl lado del 
mar pauífico, y lo computa á 16 000 leguas, 
mientras que Humboldt le da 18 ó 20,000 
leguas cuadradas. En cuanto á los límite" 
de Anahuan, véase Clavigero en rn seti ma 

disertacion, y Humboldt "Essai P. tomo l." 
El imperio de Thfontezuma comprendió t de 

la Nueva España cr,n las intendencias da 
Veracruz, Oaxaca, Puebla, México, y Va
liad olid. Independientes de él eran los Id• 
yes de Acolhuacan, T lacopan y 1fichuacan. 

La interpretacion <le Anahuac so compli

ca mas por lo que he dicll'> sobre nahu atl y 
nahuatlacatl; se preguntd con razon, ~i sig

nifica sim¡.,lemente "cerca del agua", ó co
mo se aproxima mu~h •1 al sonido de na

huatl, si se ha originado de c1e1te nombre y 
si se ha añadido mas tarde la A por su si
tuacion cerca d6l agua. L a complioacion 

se aumenta, si su ponemos que la postp. 
naltuac (cerca, junt.o, con) está est.reoha
mente ligada con el significado primitivo 
<le nahuatl con la po.~tp. C. Algunos deri
vad,,s de la postp. l:!e acercan al signifioa<lo 
de "alrededor", conforme con la "corona" 
<le Guerra; asi naltuatequi abrazar, allepe

naltuac alrededores ó cvmarca <le pueblo. 
Notableg son dos derivados de Anahuac. Bl 

primero analtuacayolt ~ignifica cosa,i trai

das de los paises cirt;unveoinos. Segun s u 
significado depende este subst, abstracto 

Tomo VIII,-5 
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solo en su forma de Annhuac; el significa
do se apoyo. en el naltitac cerca y la A es 
inesplicable. Pero inmediatamente de ana

huac viene cem-ana!tuac ó cem-analiuatl 
(el mundo) (formaJo por el adv. cen, orm 
junto, entero). En esta última forma ve
mos el mismo nahuatl; el procedimiento fué 

de añadir al subst. la sílaba prupia de los 
subst. ti, á la cual cedió la C de la postp, 
El nombre de personas Huitznahuatl (prín 
cipe de Huexotla en ti empo de Nezahual
coyotl) nos muestra tambien la palabra 
nahuatl, pero probablemente trasformado 

de nahuac. 1-I-uitznahuac (cerca de las es
pinas, añadiendo la postp. nahuac á huitz
tli espina, como en An ahuao el atl) se lla
maba un arrabal de México; y acaso está 
en relacion con él aquel príncipe; lo mismo 
que el nombre de una clase de sacerJotes: 
huitznahua-teohuatzin (la segunda parte 
es teolt con la t erminacion posesiva hua y 
la de reverencia tzin), así se llamaban los 
dos vicarios del Mexicoteohuatzin (un sa
cerdote superior). De nahuatl se originó 
segun mi opinion la poetp. nahuac y en 
nahuatl la vemos volver otra vez. 

§ 4. El idioma azteca era el idioma no 
solamente de las siete tribus mencionadas 
de los Nahuatlakos, sino tambien de otras 
tribus que habían inmigrados antes que los 
Nahuatlacos, como son los 'l'oltecas, Chi
chimecas y Colhuis. Guillermo de Hum

boldt juzga asi del estado de esta lengua. 

No se vé en la lengua que la nacion se 
haya dividido en varias tribus; ni se en• 

cuentra rastro en la construccion gramati
cal, que se hubiese adaptado á otro idioma 

6 que se hubiese mezclado con otro." La 
lengua azteca es segun Alex. de Humboldt 

la mas estendida en México. Está esten

dida segun él "desde 37 ° L . N. hasta la 

laguna de Nicaragua, en una longitud de 
400 leguas." Se espresa así el límite ma

yor de las tierra!ó! donde se habla, pero no 
predomina en todas partes, sino $Ola en las 

4 provincias del Anahuac. Esplicaré mas 
tarde el modo y las causas de su estension 
del Norte al Sur, . á las provincias septen
trionales de Mexioo y hasta el Sur de la 
República de Guatemala. Pero mucho 
rr.ayor ha sido su influencia en la est ension 
ó acumulacion de nombres aztecas de luga• 
res set.re provincias, donde nunca puede 
h aber pre<lomirn,do esta lengua. Para mos
tra r f'sto, es uno do los objetos de mi pre
sente tratado que la lengua azteca preJo
mioaba en el imperio mexicano y se intro. 

dueia por la fuerza de las circunstanciás 

tambien entre las naciones conquistadas, es 
cosa natural y se repite siempre en circuns
tancias semejantes. Olavigero observa, que 

la diferencia de los idiomas en el país de 
México no impedia el comercio, porque el 
idioma mexicano predominaba y se enten
dia en todas partes. Muy vi:'lible fué la 
política de los Innas, de dar universalidad 
á la lengua Quincheca, y José Acosta ob
serva que los em¡>eradores de México prose
guian el mismo plan; dice ( en su: "Histo

ria natural y moral de las Indias):" como 
iban los señores de Méxieo y de el Cuzco 
conquistando tierras, iban tambien introdu
ciendo su lengua, á pesar de la diferencia de 
los idiomas en ambos imperios, se estendió 
el idioma de la corte de Cuzco sobre 1,000 
leguas y el de México no mucho menos. 
Veremos mas tude que J uarros repite esta 
observacion de Acosta. 

§ 5. Muy variados son los idiomas nu• 

merosos que se encuentran todavía en la 
poblaoion Indiana de la República de Mé
xico. Humboldt cuenta mas que 20 que 
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parecen todos enteramente diferente!:', de 

los cuales hay 15 con gramaticas y diccio
narios. Uno de estos pertenece mas bien á 

Guatemala, el Oacltiquel, pero tambien 
Claviaero lo menciona en México. Los 14 o 
sobrantes son en su orden alfabetice: el Az. 
teoa, Cora, Huasteca, Matlatzinca, Maya, 
Mixteca, Mixe, Otomi, Popoluca, Tarahu
mara, Tarasca, Tepehuana, 'rotonaque, Za
poteco. Cuatro de estos nombres esplicaré 
mas tarde con las naciones; las siguientes 
no tienen origen azteca: el Cora Maya, :Nfj. 
xe, Tarahumara, Tarasca y auaso el 'l'epe• 

huana; tengo en consecuencia solo que tra
tar aquí del 1-Iuasteca, Matlatzinca y To

lonaque. 
Huaxtecatl lnombre de un lugar Huax

tlan, de huaxin ]: una nacioo; cuya tierra 

llamada Huaxtecapan, estaba al Norte de 
los Totonaques, oerca del Golfo de México 
hácia el Oeste; nunca habian sido sujetos 
al imperio de México. 

Matlatzinco [de matlatl red, pequeño lu
gar de las redes:] antigua provincia al Sur 
Oeste de México, habitado por la poderosa 
nacion de los Matlatzincos (Matlatzincatl, 

como se puede suponer por el ·nombre Ma-
- tlatzincatzin, hermano de Montezuma II, 

Señor de Coyohuacan.) Tenían su idioma 
propio. Su tierra comprendía principal
mente el valle de Toluca y se estendia has
ta Tlaximaloyan, su capital era Toluca, 
Axayacatl los bujetó á la corona de Méxi
co. Segun Hassel hubo tambien un lugar 

Matlanzinco en Guanaj u ato, donde se halla 
ahora Charo· _unque lo escribe l\fatlan. 

zinga. 

Totonacatl ( compuesto de totolt y nacatl, 
carne de pájaro, si no se deriva de tona es. 
tár caliente, brilla el sol; y totonia calen• 
tar): una nacion que habitaba en la costa al 

Norte de Veracruz hasta Tampico, llamada 

Totonacapan. No se sabe nada de su ori
gen; tenia su lengua particular, enteramen
te diferen te del azteca, el totonaco, que 
todavía se habla en aquellas regiones. Per

dieron mas tarde m independencia por los 
mexicanos; pero para conseguirla otra vez, 
se unieron á Cortés por medio del cacique 
de Cempoa!lan, y fueron el primer apoyo 
del conquistador. A estos idiomas se deben 

.agregar otros que no menciono, citando tan 
solo el tl'apaneca de Humboldt, y los que 
he conocido por mi propia esperiencia: el 
Chucha, Chinanteca, Cuicateca, lJfozate
ca, Papalo, el zapoteca serrano diferente 
dd z11poteca del valle de Oaxaca. El 'rla
paneca se habla en los alrededores de Tia. 
pa, estado de Puebla; rec~bió su nombre de 
Tlapan (e.le tlapantli azotea) antiguamente 
estado de los Cohuixcos, ahora Tlapa, ciu
dad de Puebla. Clavigero supone que hay 
35 idiomas en México pero no menciona 
todos; yo creo que hay menos número en 
realidad. Solo n ece~itamos pensar en las 
muchas tribus que habitan y recorren el 

Norte del imperio mexicano, para conven
cemos que hay menor número de idiomas. 
El padre Lasuen contQ en las costas de la 
Alta California, desde San Diego hasta San 
Francisco en una estension de 180 leguas, 
17 idiomas, de los cuales dice Humboldt: 

"qui ne peuvent guere étre considérées 
comme des dialectes d' un petit nombre de 

langues-mére~. Cette assertion ne doit 

pas étonner ceux qui connaissent les re

cherches curieuses faites sur les langues 
américaioes." Humboldt y despues do el 
Miehlenpfordt citan los nombres de las na
oi~nes de cada provincia, cnyo número e:s 
muy grande en el Norte. Gallatin men

siona de tres á cuatro diferentes lenguas 
p. y. el Piro (entre los Taos, Picuris,) y el 
Tegua; Castañeda men9iona tres lengnas 
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enea <le Culiacan: el Tahu, Pacasa y Aca
_·a. Poclremo. figura m os la m zd a ele 
idiomas, cuando c,irno:1 en las investiga cio
n s moderna, do los investig1:1d ores norte
ame icn ne s de , cis lenguas enteramente di

forentrs rn un solo di~tri to. El t enient e 

Ta1ms H L im¡ son, el que en 1849 hizo 
u na esprdi(·ion cc,n lra los indios Navajos, 
nns ha dad ,, : a com parativo vocabulary of 

the language of the Pueblo or civilized In

dians nf New Mexico, and of the w iltl tri . 
bes living upon its bnr<le rs, m· a comp. vo
oab. of the <lifferent 'Pueblc-Indians in New 
Mexico. El juzga que hay 10,000 'Pueblt-s 
InJios en Nuevo-México y doce que hay 

"among them ad many as six distinct d ia

lectt> , no one show ing anything more than 
1he f~ intest, if any. inJica tions of'cugnate 
nrigin with the other." Su comp. vocabu
lary t ieae 9 rúbricas: 1, Santo Dom ingo y 
muchod otros lu~a res 2, San .T uan y mu 
chus ot ros l. 3, Taos, Picoris , Sandia, 
Asleta . 4, Temes [Peco~] 5, zuñi 61 Maqui 

7, Nava jos 8, 'I'ioorillas (una rama de los 
Apaches) 9, Utah. Dice que las lsnguas 
de los Tesuques y de los Zuñis "are radica
lly different . . • . and so with all the other 
Pueblos. The <lifferent languages th ty 
speak are all resolvab le into six distind 
tongues." 

Pero tambien el Snr de México contribu
ye á esta supuesta riqueza del país en na

ciones y lenguas; así la provinc ia de Oaxa
ca. :Muglenpfordt dice que en el Estado de 
Oaxaca viven 19 naciones que hablan idio
m as generalmen te muy diferentes los u nos 
<le los otros. Los llama : Zapotecas, Miste. 
cas, Mixas , Chinantecas, Chontales, Cuica• 
t eca~, Chochos ó Chochones, Chatinos, Az
tecas, Almoloyas, Huabes ó Guabes, Hua

tequimanes ó Guatinicamanes, Izca tecas, 

1)1:azatecas, Sl, ltecas, Tri ques, Pabuoos, 

Amu sgas, Zaques ó 8oques. De la habita

cion de cada una de estas tribu s hablaré 

mas ta rdt>. 
§ 6. Lr. poblacion azteca de México con 

esoepcion de ios To ltecas , es moderna; to

das esta,1 tri bus segun las tradiciones, in

migraron pocos siglos antes de la conquista 
o, pañ 11 1a. Pero numerosas naciones se men• 
cionan como mas antig uos habitantes, sin 
orígen claramente señalado, ó eomo habi
tantes antes de los Toltecas. Las naciones 
de cuyo orígen no se sabe nada, son los Cui
tlatecas, P opolocas y Zapotecas. 

Cuitlatecatl (nombre nacional chlrivaclo 
de nombre de lugfH Cuitlatlan, lugar del 
lodo, cuit latl ): naoi,m particular, de la cual 
no se conoce e l orígen; hab itaban la g ran 
provincia Cuitlatecapan, que se es tendia 
desde Mich uaca n á lo largo del mar Pacífi
co hácia el Sur. 

Popoloca (palabra de la lengua azteca: 
bárbaros, estranj eros; hombre que habla idio• 
ma estranjero; t ambien verbo: hablar un 
idioma bárbaro): una tribu mexicana, de 

cuyo mígen no se sabe nada; T ecamacltal
co era uno de sus lugares principales (aca
so tin la provincia de Puebla). Gallatin no 
pudo saber el lugar geográfico del idiom a, 
solo dice que se hablaba dentro de los lími
tes del imperio antiguo. El Popoloca tam• 
bien se menciona como idioma de Guate
mala, de lo cual hablaré mas tarde. 

T:::apotecatl (nombre nacional de Tza
potlan, lugar de los zapotes), nacion muy 
importante, que vivia en la parte occiden
tal de la provincia de Oaxaca, llamada Tza
potecapan,· t enia a l principio muchos pe
queños príncipes y despues conquistada por · 
los mexicanos. La h istoria no menciona s u 

orígen; y su lengua que se habla t odavía, 
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demu e~t ra n que eran una naeion diversa y 

original. 
Una naoion muy antigua de Méx ico, <l e 

cuyo orí gen no so sabe n1:1da, son los Olme
cas. Segun la opinion de algunos autores, 
eran el los y los Xicallancas, con los cuales 
se mencionan unido~, de tanta edad como 

los Tolt ecas. 

Olmecatl (mecatl es la terminacion de 

los nombres nacionales derivados de lugares 

en man, y nos <laria el lugar Olinan; sin 
embargo se emplea tambien mecatl en las 
composiciones de las familias, como rama, 

como mas tarde veremos en Amaquemecan; 
AS pues mas probable que el nombre se de
riva de olli, pueblo de la goma:) nacion 

muy antigua, de cuyo orígen no se sabe 

nada. Vivian unidos á los Xicallancas al 
rededor del monte Matlatcueye, rechazados 

despues por los Tlaxcaltecas, y se fueron cer
ca del golfo mexicano, donde tenían las ciu
dades de Cuetlachtlan y Coatzaqualco. Se
gun Humboldt continuaron su!! emigracio
ni,s hasta el golfo de Nicoya y hasta Leon de 
Nicaragua. Fernando de Alva Ixtlilxaohil 
ha emprendido en s11 historia de los Chichi

mecos, Je ilustrar su orígen. El dice: que 
!a tierra en la tercera época del mundo r,ra 
habitada por los Olmecas y Xicallar.cos. 

Segun sus historias habian venido en na
víos del Oriente, habian abordado en el 
país Potonclian y se habian estendido hasta 
Cholu la. Mas tardfl apareció entre ellos 

Q,oetzaleoatl, despuos de cuya desaparicion 
Cho '.ula fué destruida por un uraran [en el 
tiempo del nacimiento de Jesucristo, ó 299 

años <lespues.) No se nos dice nada del idio
ma de los Olmecas, si era igual ó diferente 

del 'fol tc ca. 
Xica llanco [signifiea ac ,so lo mismo que 

Xicallan, antiguo lugar dll Michqacan, de 

xical li; lugar de calabazas ó <le los platos 
hechos de ellas]; el nombre ti ene áos pos
posiciones tlantli diente no está en él]: an
t iguo logar en las fron 1eras de Tabasco, del 
cual reoili ieron su nombre los Xicallancos 
(Xicallanr:atl): naoion muy antigua, que 
vivia junto c1n los Olmecc;,s al rededor del 

monte l\ilatlalcueye, hasta que fueron echa
dos por los Tlaxcaltecas y se dirigieron al 
Su r, cerca del golfo de México. 

Los Chiapaneques [Chiapanecatl,] nom
bre nacional <ler ivauo de Chiapan, preten
Jian se r los hal,i tantes mas antiguos del 
p11ís. 

L a nacion ll e !ns Cltinantecas vivia en el 
mismo lu gar a l principiar la historia ame
rica na. 

Cltinantecatl [ nombre nacional de Clti

nantla [lugar de los cercados de caña, cki

namitl], antigua capital de los Chinantecas]: 
una nacion qu e tenia sus habitaciones entre 

los T z apotecas y Mixtecas, y hablaba un 
idioma particular, el chinanteca. Al prin

ci pio de la historia americana estaban ya 
en el mismo país, y no hay noticias sobre 

su orígen. La misma forma [Chinandega] 
es un pueblo en la provincia de Nicaragua 
en el distrito de R ealejo. 

Naciones muy ant iguas son: les Coliuix
cos, Maz atecas, Mixtecos y Otomi'tes. 

Cohuixco [la for ma está en relaoion con 
el verbo coltuia que tiene varios significa• 
dos]: grande y antigua provincia, habitada 
por los Cohuixcos, uacion particular, cuyo 
orígen es des'Jün ncitlo, en la costa desde 

Aca pulco hasta la tie rra de los Cuitlatecos, 

T la hui cos y Yoperos ; foeron subyugados 
por Monteznma Il á la corona de México. 

Mazatlan (' le mazatl, lugar de los ve 
nados} es 1, una provincia del antiguo Mé• 
xic 1 , al Nurte de la Mix teca, con su capital 
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del mismo nomure, habitado por los Maza
tecos, cuyo orígen no ee uonoce, y que ha
blabrm un idioma particular el Maz ateca 
qu e rn habla t,iclavía en aquellas rt:Jgio
ncs. 2) un a ciudaJ y puerto cerca del golfo 
de Ca lifo rnia, en Si naloa 3] [segun Goma· 
ra] antiguo luga r de Guatemala, como pa

rece, cerca de Izanoanac; ahora [Juarros 
l\fozatan] pueb 1o en la provincia de Chiapa, 
<l i:st rif o oconU $CO, parroquia de 1'uxtla. 

lllixtecatl f norn bre nacional derivado de 
JJJixtlan lugar da las nubes, mixtli; ahora 
dos pue blo :,1 en el distrito dfl Itzcuintla en 
G uatemala:] nacion qne pertenee;e á los ha
bitan les primitiv(ts de México, y tiene su 
idioma purticu lar, el misteca. El país de 
esta gran nac ion, llamado Mixtecapan, es 
taba al Norte de los 1'zapt,tecas y se asten• 
dia hasta el mar Pacífico. Ahora se llama 
la Mixteca y forma una parte de la provin
cia de Oaxaca. La nacion tenia muchos 
príncipes que fueron sujetados por los me• 
xicanos. 2[ Oviedo llama Mixteca un dis
trito de Nicaragua. 

los Ohit himecas un grand e d ist.ri to a I Nor

te ele México, desde la cadena ele montes 

que encierra el Valle ele Méxi co, Segun 
Ixtlilxuohitl vinieron junto con los Acolhuis. 
En el sig lo XV se dedicó una parte de ellos 
á la agricultura, fabri có ci L1d aeles, aun en 
el Valle de México, y se unie ron á la corona 
de México y de Acolhm ca n; otros se dis
persaron entre los Matlatzincos y '.l'laxcalas; 
los últimos los emplPaban en s us ejércitos 
para guarnicion ele los logares en las fron
teras. Con~ervaban e n todas par tes su len 
gua, la que es una de las mas estendiJas de 
México; pero la may1Jr parte rl e ellos quedó 
como los Chichimecos, en su e$tado salvaje 
y dieron aun de~pues ele la conquist a que 
hacer á los españoles, los que nn consiguie
ron sujetarlos hasta el siglo XVI. 

Para algunas de las antiguas naciones de 

México, hay una personificacion mitológica. 
Segun Gomara y otros historiadores, era 
l z tac Mixcoatl el padre de varias naciones 
de México: [derivado de mixtli nube y coatl 
serpiente; JJ,Jixcoatl era en Anahuac la dio

sa de los ol\zadores, adorada principalmen
te por los Otomíes y l\fatlatzincos. Tuvo 
de la Ilancueitl [ele ilama ó ilantli mujer 
vieja, y cueitl tunico] seis hijos: Xo!ltua, 

Tenoclt, Olmecatl, Xicallancatl, Mix tecatl 
y Otomitl: los que tenian todos diferente 
idioma, y llegaron á ser los padres dt, las 
naciones que lltvan su nombre. 

Otomitl se puede considerar como mexi
cano, como no es el nombre primitivo de la 

nacion, la que se llamaba Hiailtiu ó iialiñu. 
La forma Otomitl se presenta como persona; 
pero Sahagun llama á su gefo Oton. A pri
mera vista está la palabra compuesta de 

otli camino y tomitl pelo; significando pelo 
del camino; el nombre contiene acaso una 
figura que se ha to1nado de la vida errante 

del pueblo, junto con un mo:lo particular 

de cortar sus pr.los. Lo~ 6-ipañoles escriben 
Otomí ó Otome, que es una forma mexica
na he<:ha por añacfü la a posesiva al tomitl 
ó un plura l particular. Los Otomís eran 
en la ant ig üedad una naoion bárbara y sal
vaje de cazadores: ill(]epenJior,tes, sin gefe, 
sin 1Ja~as , viviendo en cuevas¡ habitaban con 

Naciones antiguas son: los Coras1 Taras

cas, y Zacatecas: Zacatecatl [nombre na

cional del lugar Zacatlan, lugar de la paja 
de maiz] nacion que h abitaba la provincia 
de Zacatecas. Zacatlan es aun un lugar 
al Norte de Tlaxcala, y 2] uu rio en la prc,
vincia Vera-Paz que en tra en la Bai Ama
tique. 

Se puede bien suponer quc nlgnnas de 
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estas naciones, que parecen ser primitivas 

del continente mexicano, hayan llegado allí 
por emigraci11n en la oscuridad de los siglos 
anteriores. Humboldt dice: "es probable, 

que otras nac iones como los Otornis, Olme
ca~, Cuitlateca , Z.:1catecas y Tarascas, ha
yan aparec:ido en el Norte de México, ante:! 
que lus Tvlt ecas. 

III. 

COSAS NOTABLES EN EL IDIOMA 
UEXIOANO. 

§ 7. En esta obra que tiene p0r obj eto 
la esplicacion de muchos centenares de pa
labras azteca~ , no se me puede rehusar la 
libertad de dar una idea del iJioma por me · 
dio de observaciones que tienen un inte res 
general, evi tando las formas pesad ás y las 
investigaciones profundas de su gramática. 

No es posible hablar de un parentesco del 
idioma mexicano con aquello~ d~ otras par· 
t es de la t ierra. Sin embargo no faltan se
mejanzas curiosas. La lengua mexicana 
tieoe justamente como el San~krit y el 
griego, la partícula privativa a, que se ha 
cambiado en el céltico en an, en el latino en 
in, en aleman en un: así m9ávaTos amiquini 
inmortal. Emplean para el perfecto, y tam
bien para el imperfecto el aumento o, como 
la a en Sanscrit ó la e de los griegos. Estas 
semejanzas son admirables. Pero tratando 
de semejanzas en los idiomas, mid0 y cal
culo; y entonces serán menos admirables do:1 
concordancias de este género. Pero en al
to grado admirable ~s otra analogía de pa
labras. En el mexicano teotl significa Dios; 
es completamente el grieg,>Deós; porque tl 
es como la s, la t erminaoion final, que se 
omite en la composicion y derivacion: teopan 
templo, iglesia, teocalli templo, teopisqui 
sacerdote. Será t area independiente en mi 
tratado de los noro bres locales del Azteca, 

probar que esta palabra no "e ha introduci

do por los españoles. E~ cierto que los he
roicos conquist.adores y los sacerdo•es no 
mezclaron, como lo hicieron los misioneros 
del Au,-tralacia, las lenguas inJias con nom
bres griegos y hebreos. Aludiendo dd paso 
á la mezcla de las lenguas ele Poline~ia con 
palabras introducidas por los misioneros in
gle~es y norte-americanos, que por una p:u-
te darán trabajos á los etimologistas veni
dero~, y por otra escitará n continuamente 
esperanza de afinida•l con las lenguas ele 
Europa, se me permitirá citar: poitte libro 
[8n inales, book j y pliono matar ( Córos) en 

o " 
la lengua tahiti; liipo caballo [tmros] arenio 

cordero [á~:ov], areto pan [d~TOs], na/tesa 
serpiente (hebreo ~T;:r~) en el 8andwioh; 

rnelalti en tahiti angel (hebreo 1~,::it,); en 

Sandwich selou codorniz (hebreo ¡~i;)); i ni• 

ca tinta [ingles ink], !tipa ó bipa oveja [111 -
gles sheep], lwki caballo [ingles horse.] La 
concordancia del mexictlno teotl con Deós, 
muestra cuanto puede la casualidad en la 
semejanza de lenguas enteramente diforen• 
tes. 

Para otros objetos he hecho mayor colec
oion de palabras aztecas, semejantes á otras 
de nuestros iJiomas, citaré aqui solo algu
nas por diversion. Macic masizo ( en A.la
man massiv), es una derivacion de aci lle
gar, conseguir; ocalli calle (es composicion 
de otli camino y calli casa, [ camino de ca. 
sasj¡ tlami acabar (en latin terminus, ter

minare); teca poner y tema poner allá (en 
griego Dyxy y Deµa); tilmatli manto, capa 

(tr¡ánov); cuxitia coger (corsen); aqua cor
rer del agua, se pudiera referir al lat. aqua 
(pero e~ una composicion de atl agua y qua 
comer)¡ la t erminacion. mex. de lugares 

pampa por ej. en amz'lpampa cliecatl vien
to del E!ur, nos recuerda los nombres perua• 
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no en pámpa; pero el mex. es una ountrao

oion Je do 1•repo ioione pan y pa; !a 1er

minaoion quichua es el rn:;1antivo pampa 
llan ura; ye significa ~¡ [ a le11Jan j a ]; tope/1ua 
empuja r, es .Esp. t ,1 par; matoca agarrar con 

]a mano,· toca r con la 111 11 ll 0 [ma íle deriva 

de maül mano.] 

§ Como foltan en la lengua mex. 
gran número tic con ·, nantes: b, d, f, g [~u
niclos que los españoles 1spre an con II ó ñ], 
r, s, v, w [adema~ ni nguna palabra comien
za con l] , la f1ecucnoia d ti otra•, principal
mente <le la ti, <la al soniJ ,, de la lengua 
un caracter particular. Daré primeramen

te algu no ejemp los de ca y c en ge1ierul : 
cacalaccatl f <le cala ni S0118 r] en las corn pus. 
[ixquaoaoa laccatl resplandor]; ocacalacac 
resonaba, ocacayacac ha decaido; ocacapa
cac hizo ruido oon las chinelas· onicacaltua

cao t uve in qu ietud ó calor; <,cocotocac se 
rompió; de !tua, liue: eltua- ltuahuanqui cu r

titc,r (de eltuatl piel ,] ltuehue- cacaca estar 

e~paroido (de !tueca lejos y ca ~e r, ambos 
du plicados); de t: tetatatacoyan cantera. 

Ejemplos del ruido <le tia: tla- cuitlatlaxtli 
e~cla vo libertado; amox tlatlatlamacltil/i 
li bro iluminado; tlat/atlalilpeltualiztli ci 
miento, principio; tlatlat/alpiltitentli ma

nojo de leña; tlatlatlamacltiliztli ilumina
oion de l ibros; ttatlatlamansililiztli dife
rencia. Algunos ejemplos do sonidos mez
clados: tetlatz acuiltilitzli castigo; nettacui
tlaliuiliz tli cuidado; tet/amatataquiLiztica 
con empeño. Mirando estos ejemplos no 
nos sorprenderemos que los españoles h a
blaban del sonsonete de los z"ndios. 

§ 9. Del mismo modo y c -n la misma 
libertad, como observamo,1 en alguuas len

guas privi legiada s p. ej. el sansorit, el grie
go, el aleman, y el eslavo, posee el mexi

cano la propiedad, de procrear nuevas for. 

ma d ones en infinit a riqueza pnr medio <le 

composiciones de palabras. Aña<lie ndo es

ta wmtaja á la de su rica derivaciort por 
medio d tJ for macion es de palabra, , de <l ecli 
nacione,1 con sí labas final es, de anteposio10n 

<le part ículas (prep,1siciones, a<lvervius y 

par ticu las insepa rables) las que dan al sen . 

ti<lo modific;auio11es <l ecisiva;i, y tam bien por 
medio de l ti. red upl icacion [como m edio gra
matical y furmati vo], se puede as"gura r: 

que el idioma azteco se ase meja notab le, 
mente á los iJiomas perfect os d el antiguu 

mundo. La composicion dfl pala l ra -1 tie 
nen ta mb;en en el la vent,ij 11 gramatical , 

que la pala bra antepuesta pierde su t ermi
naoion ó esperi rnento una modi ficac.:ion de 
son ido, de m oúo que la palabra en ::,U <.;0111 -

posicio n se diferencia de su empleo aislado. 

E8ta fa cilidad y libertad de composicion 

produ ce 0n la leugua azteca formaciones de 

palabras muy largas. Citaré algunas de 4 
á 5 palabras: xoclti-ocotz o-quahuitt á r t ol 

de liquidambar, cuitla-tetz - miliuli-tinemi 
an Jar perezosamente, ix-ten- cuil- chilli 
áng ulo lagrimal del ojo; quauli-te- malaca
yullotl y quau!t-te-malaca-el-quaultyotl 
eje de coche; xoco-meca -yaca-tzuntli zar

cillos de la viña; elo-altua-te- colott un in

secto; ix-qua-mul-tzom-picqui cegij un to ; 
al-tepe-qua-xocli-quetz a fij ar los límites 
de un pueblo; muclt-quimo-cac-caye- toca
ni y muclt-quimo-t!tui-caye -tocani e l que 

fi nje que oye y vé todo; ama-macltz"s- tta
cuilol-tzaqua sellar. 

Citaré otr<,s ejemplos de pa labras la rgas 

sin atender á su orígen y sus partes com
ponentes: 

Palabras de ocho s ilabas: tlanqua- olo
liu!tcayotl rot ura d e pierna, ttacalaquil
tecani colector; ma-cltacltacali!tuini tenien

do callos en las manos, c!ticltihual-aapilol 
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[mujer] ue grandes pechos; altepe-tenar,,
coyoctli puerteoita en la murall 11 ; ltuitz 
quil-tzontecomatl alcachofa; ixpoyo-tlana. 
mictia sufrir inocentemente; amox -quimi
liuh-cayotl cubierta de libro; amox-tlatol 
-tzintiliz tli principio de li bro; quetz al
huexolo-quauhtli especie de aguila. Pa
labras de 9 silabas: tlaliueliloca-quahuitl 
árbol de especias; tlallan-tlaqua-cuitlapi. 
lli raíz de Miohuaoan; coyame-naca-huat
zalli jamon; altepe-tequi-panoliztli tra

bajo público; ix-totol-icihuiliz tli tordo 

blanco; ne-qua-cehual-huiloni sombrero; 

i l!,ui-tlapoal-amoxt li calendario: 

Palabras de 10 silabas: cuitlapam-mi'
miliultcayotl l;mos; i-nonqua-quizaliz-to
nacayo miembro; cuitla-tetz-miliult-ti-nemi 

andti.r perezoso. 

Palabras de 11 silabas: quauh-cltilpa
cuitlaton-pici-xoc!titl una pl1mta; ama-tla
cuilol-laneltiliztli documento ú oficio; ama
tlacuilol-macliio.ana romper el sello. 

Palabra; de 12 sílabas; ama-tlacuilol
machiotiani sellador de cartas; ama-tlacui• 
lol-machiotiliztli sellar una carta. 

Palabras de 14 silabas: ama-tlacuilol
ilquitca-tlaxtlahuilli porte de carta [literal
mente: paga del portador de papel escrito.] 

Al fin puedo citar segun Hernandt1z un 
nombre de planta algo corrompido en su 
parte primera de 16 silabas: mihuiittitil
moyoic-cuitlaton-pici-xuchit t. 

La apariencia de las palabras en las fra. 
sel!>, revestidas de muchas partículas, afi.xos 

y prefijos, sílabas gramaticales y palabras 

incorporadas, nos muestra formas aun mas 

complicadas. Sin atender al número de 

eilabas, daré solo algunos ejemplos simples 
de formaciones: o-nite-ix-popoyo-chfoclt 
he engañado [en la compra]; o-nite-ix-po
yotlar-namicti he heoho sufrir sin culpa; 

1 

a-onieno-cltiltual-ye-tocac he negado de 

haberlo hecho. Ejemplos de rnve,t •r á una 
sala sílaba esencial con materiales grama

ticales ofrecen muchas palabra~: mil-e-ca
ton-tli participé en la pos1>s inn de un ter
reno: mil-panecatt Ltbra fo;; ne-qu i-ce 
J,ualltuiloni sombrero. 

La variada composicion, y per.:nutaoion 

de una pequeña parte fundamental de una 
palabra, se observa tambien en alguno&t 

nombres de lugares aztecas. En Otompan 
[ ~hora Otumba, pequeña ciuda,I al E ste d<3 
'l'excuco; donJe Cortés ganó una batalla 
sangrienta contra el ejército mexicano] solo 
la O es radical, y significa oa.mino [ o-tli]; 
todo el nombre significa: cerca del camino 
pequeño. De siete silabas son los nombres: 
Atlaulttlacoloayan [donde tuerce l'l bar. 

ranca] de atlaulttli, y de coloa torcer [an

tiguo nombre de 'l'acubaya cerca de Méxi

co]. Chimalltuacancltalco [ compuesto de 

chimalliuacan, pueblo cerca de Tezouco, 
de cltimalli escudo; y Chalco] pueblo en el 
valle de :México. De 8 silabas: Teoqui
lahuacoyan antiguo pueblo en México; 

Its~uin-cuitlapilco [lugar de la cola de 
perro], de itz cuintli perro y cuitlapilli oola] 

lugar cerca de Yepos. Los siguientes nom
bres de lugares de 6 y 7 sílabas pueden ser· 

vir de ejemplos de rica cumposicion, y como 

el idioma puede espresar una frase entera 

con una palabra compuesta: Achichillaca
cliocún [acaso compuesto de atl egua, chi
chiltic colorado, tlacatl hombre y choca 
llorar, y significa: lugar don de los hombres 

lloran cerca del agua colorada] antigua 

ciudad de Acolhuacan; Quaulixim-miqui
lapa [compuesto de qualtuitl árbol; xiliuitl 
yerba; miqui m orir y atl agua] [ significa: 

cerca del agua donde se ahogan los árboles] 

nom bre de dos lugares en México. 
Tomo VIIl,- 6 
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§ 10. Me dirijo ahora en mis inYesti-1 
gaciones al lado contrario de lo que he tra
tado antes. La palabra compuesta de mu

chos miembros, un conjunto de una parte 
esencial con elementos subordinados y au
:xiliares requiere mucho arte para aclarar 
su etimología. Se necesita reconocer los 
miembros importantes y accesorios y ana. 
!izarlos: ltuel-im-man-yotl tiempo propio, 

cen-ne-exi-an-tli un paso; a-o-1a-on-te
pouli no hago caso [5 partículas delante 
una silaba radical]; a-o-n-on-eltua-ti-nen 
yo vivia en pobreza. A la inspeccion de 

palabras largas compuestas llegamos retro. 
cediendo á una palabrita muy pequeña. 
En primer lugar encontramos palabras ra

dicales, importantes de admirable pequeñez 
y aun compuestas con partíoulat-e, preclomi
nando como primer miembro de numerosas 

composiciones: a-tl agua; ce-tl [ce, cem, 
cen, uno, junto con]; coa-tl serpiente; el-li 
hígado ó peeho; ez-tli sangre, ltuit'Z--tli es. 
pina, itz-tli piedra; ix-tli cara, ojo; ma-itl 
mano; o-tli camino; qua-itl cabeza; ten-tli 
labio, margen; te-tl piedra; tle.tl fuego; tlal
li tierra; tlan.tli diente; tzin-tli traseras, 

' tzon-tli pelo; yol-li corazon. 

A esto se agregan las numerosas partí
culas en todos los lugares de la composi
cion: Se buscará pues á reconocer lo esen
cial entre lo accesorio: manqui anciano es 
el participio del verbo ana estirar; popotl 
escoba se deriva de poa contar; anepilliui
liztica sin diferencia, proviene de pía con.· 
servar, cuidar; en esta palabra larga solo el 
pi es esencial, todo lo <lemas es accesorio. 

las palabras del Sanscrit abda nube, manus. 
cita y .ZVJ.enscli, las que por el sentido natu

ral fueron consideradas durante miles de 

años como palabras simples, son realmente 
composiciones poéticas y mitológica¡,; la pri
mera significa dando agua [ap dá]; la se

gunda engendrado por Manu [Man u soha]. 

La etimología encuentra aquí el l,-ampo de 

triunfos, pero tambien de engaños peligro

sos. Pedimos pruebas mediadoras para po
der oreer en semejantes producciones de in

genuidad; pues la esplicacion mas ingeniosa 

muchas veces es un juego ó un abuso. Pe
ro esta union y este tegido de elementos fi_ 
nos no es solamente propiedad particular de 

las lenguas distinguidas por su perfeccion, 

pues las lenguas de todos los continentes, 
las cultas y bárbaras, saben juntar las pa. 

labras pequeñas, saben ocultar en composi
ciones las radioales y hacerse dignas de la 

mas fina análisis quien debía vituperar, 
que el e~tranjero tome por palabra simple 
el nom brn azteca del maíz tlaolli. Pero el 
que está mas familiarizado con la lengua, 
verá tambien la forma tlayolli que pudiera 
inducirle en erNr, y ademas que este nom. 
bra solo designa los granos secos, el maíz 

desgranado: tlaolli no es mas que el parti
cipio pasivo contraído del verbo oya desgra

nar; el participio entero existe tambien y es 
tlaoyalli desgranado. De la raiz solo exis. 

te la O en el nombre, y es arbitrario el ha
ber fijado la esprasion en el maíz. Seria 
locura en el investigador etimológico de de. 
rivar la palabra tlaolli de oya sin la prueba 
mediadora. Tenemos pues aquí una prue..: 

ba que nos alienta, y que demuestra como La lengua antigua de Anahuao está á la 
altura de los idiomas mas perfectos del an
tiguo mundo y ofrece material para los 
analisis mas finos de gramática. Admira
mos el arte etimológico que nos enseña, que 

el análisis en circunstancias favorables pue
de llegar al origen de las palabras, que tie
nen por si solas la apariencia de primiti
vas; aunque se nos hayan borrado muchos 
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caminos para llegará la verdad, por el cur
so de los millares de años, y que muchas 
veces la ingenuidad humana llegará á la 
probabilidad y posibilidad sin poder afirmar 
la realidad de la cosa. 

Citaré otros dos ejemplos para justificar 
la asercion que el idioma azteca dá mate
rial para la mas fina análüiis y el reconocí· 
miento de las partes mas ocultas. El ver
bo namiqui, que ya no es completo en su 
sentido actual, significa 1, adaptarse; 2, en• 
contrar alguno; 3, disputar con alguno. La 
forma activa de el namictia, significa: 1, 
ligar; 2, casar, 3, disputar; namictli, signi
fica: 1, casado, esposo; 2, igual convenien

te; 3, compañero; 4, enemigo. De un mo• 
do singular, pero acaso usual, se parece al 
verbo namiqui á un derivado de miqui, mo
rir; éste forma tambien el activo mictia ma
tar, el s~bstantivo mictli [parta de comp6-
aito]; el perfecto de ambos es míe y namic 
De namiqui derivamo9 la furma substanti
va namitl que solo se presenta como segun
da parte de los compósitos, por ejemplo en 

cltinamitl cerca de juncos, y tenamitl [de 
tetl piedra] muralla. Buscamos el cambio 
de significado por la composioion. Pero la 
palabra radical está estropeada, del miqui 
solo se ha quedarlo el mi. En otros deri• 

vados tambien desaparece la i, por ejemplo, 

tename-altepetl ó attepe-tenametica, ciudad 
r-0deada de murallas; cldnampa [derivado 

de cltinamitl con la posposicion a] posesor 
de un jardín flotante en las lagunas de M:é· 
xico. Las trazas del miqui desaparecen aun 
mas en el procedimiento de la lengua. En 
namitl considera la lengua [segun la ley 

formal, pero :qo segun el derecho histórico] 

el itl como final de substantivo, que se omi
te en los compue~tos y ante loi afixos, co
mo lo hemos visto en chinampa. La m fi. 

na! se c!lmbia segun las leyes eufónicas del 

mexicano en n. Tendremos pues nan, por 
Ajemplo, en composiciones de chinamitl y 
tenamitl, como xocliichinan-calli jardin, 
tenan-quiahuatl suburbio, altepe-tenan
coyoctli puertecita en la muralla [Je altepe
tenamitt muralla de ciudad]; altepe-tenan
quetza poner las piedras de límite para una 

ciudad. Tambien en substantivo nantli, 
formado enteramente como nantli madre, 
aparece con namitl, esto es, tenantli junto 

á tenamitl en tlaltenantli baluarte [de tlalli 
tierra]; nan aparece ademas delante de las 

posposiciones y terminaoio~es de lugares 
co, ti'tlan tzinco en muchos nombres de ciu
dades; siempre en los derivados tenamitl y 
cliinamit/: cliinanco [de lo cual chinan-te· 
catl], quauhcltinanco, Acacltinanco; tenan
co en muchos nombres de lugares [los que 
he reunido en otra parte de esta obra]; Te. 
nantitlan, Tenantzinco [lo último es dimí• 
nutivo de tenamitl: lugar de la pequeña 

muralla; como Tenampulco el aumentati
vo.] Aun en otra composi<Jion de miqui 
tiamiqui comerciar, cuya naturaleza y pri

mera parte es tan oscura como en namiqui 
sufre el mi la contraccion en n; pues da 
tiamiqui se derivan de un lado tiamz'ctti 
mercancía, de otro tianquiztli mercado; nos 

quedaron pues tia y qui como segunda par• 

te de miqui. Señalemos pues lo notable, 

que una palabra de dos sílabas miqui se 

consume hasta una letra, y que podremos 
en la única letra n reoonooer una palabr11, 
en la oual ni aun aparece est<i. única letra! 

Pero fué po3ible ejecutarlo con seguridad 
por ur; procedimiento gradual, y por la ven• 
taja que siempre permaneció el na como 

corroboracion de la verJad. Pero quien 

hu hiere podido proceder así con el solo miqui? 
quien pudiera atreverse por una m ó n en 

medio de la palabra de esplicarlo como de~ 
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r ivaclo de miqui morir? Es posible que mitl 
fletha, i:,e haya derivado simplemente de es

ta raiz, namitl [Pn cliinamitl y tenamitl] nos 
da la anal, ,gía; pero yo acepto mitl como 

una ralabra raJical independiente. 

El adverbio maxac [á horcajada¡;, 1 entre 
las piernas abiertai:,] lo consi<lero como com

pue~to Ufl maitl y un derivado de la radical 

xeloa. maitl significa 1, mano; 2, brazo y 

tambi en rema de árbol, como se aclara por 
el plural mama: imama in quahuitl ramas 

de árbol y los compuestos: quammaitl rama 

<l e árbol [quam e.le quahuitlJ, xocomeca
maitl rama de viña, am.aitl brazo de mar 
[do atl agua.] La palabra radical xeloa 6 
xaloa significa: separar [ganado, manada] 
rajar. Su ~ign ificado se corrobora por los 
datos siguientes: quauhxeloa partir palos; 

el reiterativo xexf:'loa 1, partir, repartir; 2, 
despedazar; 3, separar; el verbo neutro xe
lihui rajarse, diviflirse [rio 6 camino].-Es 
claro que segun su significado xeloa es la 

palabra que se aviene al significado de ma
xac; la raíz xaloa ha desaparecido en su 

mayor parte, la segunda parte esencial se 
perdió y por la adicion formativa e se ha 
aumentado la dificultad. Pero hay en el 
idioma pruebas completas de que se deriva 

de xeloa, pues la palabra radical estropeada 
va paso á paso con maitl: maxe!oa y maxa
Loa significa: 1, hacer lugar [separando nna 

muchedumbre de gente], rompenie paso 2, 
separarse de un camino; el verbo neutro 

maxelihui y maxali'hui dividirse en brazos 
[un camino, rio, árbol]; maxaltic 1, dividi

do en brazos [ un camino] 2, los ángulos que 
forman los ramos y el tronco de un árbol. 
Una prueba enteramente satisfactoria de la 

identidad de omaxac y omaxalci1, en los 

cuales hay la o de otli camino] los que sig
nifican: encrucijada, separacion de caminos. 

A esta palabra se parece amaxac y ama
xactli [de atl agua], lugar donde se divide 
el rio en brazos. Este Amaxac es tambien 
nombre de dos lugares, pues así se llama 1, 
un puente cerca de la ciudad de México y 
2, un Real en la diputacion de Hoztotipa

quillo. En amaxactli vemos el xac, como 

frecuentemente en la lengua mexicana con 
formas de posposiciones, unido á la termi
nacion de substantivo tli. De maxalli [de 

donde omaxalco] se derivan huitz-mama
xalli [ltuitztli espina] un árbol y Maxalte
nanco [si se puede derivar así Mazaltenan
co, cuya segunda parte es tenamitl muralla, 

en la muralla de la encrucijada] tres pue

blos en Guatemala. Si en maxac se habían 
conservado una ó dos letras de xeloa ó xa
loa, veremos mas adelante, que esta pala.. 

bra radical desaparece hasta su letra inicial. 

Yo derivo de xeloa y maitl ó inmediata
mente de maxac el substantivo maxtlatl 
pantalon corto; y la radical maxtli que solo 
se encuentra como segundo co111pos, que es
tá en conexion con maxtlatl. Sus derivados 

son: imaxtli barba inferior [pubes]; ama
maxtli [de amatl papel] unos paños meno

res de los sátrapas que ellos usaban de pa

pel. De maxtli aparece en la composicion 
de las palabras 6 partículas solo max: 
Amaxcallan [derivado de amaxac y calli, 
aldea donde se divide el río en brazos] an

tiguo pueblo cerca de Tasco; Iztacmaxti
tlan [iztac blanco] antigua ciudad y fortifi
cadon de Tlaxoala, ahora Real de Puebla. 
De maxtlatl pantalon, se derivan con omisi
on de la final tl ó atl: Maxtlaton (diminutivo 
de maxtlatl) príncipe de Azcapozalco y ti

rano de Acolhuacan; maxtle [forma posesiva 
de maxtlatl, proviato de pantalon corto] es 
el nc,mbre de un cuadrúpedo curioso, proc. 
yon lotor, tambien llamado mapacli; ama
maxtla [delantal de papel, de amatl] espe-

1 
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cíe de ruibarba; tepemaxtla (delantal de 

monte] un cuadrúpedo, bassaris astuta; 
cuyo diminutivo tepemaxtlaton especie de 
gato silvestre. Será gran atrevimiento, de 
designar en las formas maxtlatl y maxtli, la 
x como ú itimo vestigio de la radical xeloa, 
porque está aquí en estrecha conexion con 
las consonantes que le siguen y oon la síla

ba que fe precede; debia considerarse por sí 
sola como letra del medio da una palabra, 

que la etimología podia atreverse á tal cosa, 

se ha hecho posible solo por la fuerza irre

sistible de una induccion gradual. 

En los dos ejemplos que he tratado con 

exactitud etimoJógica, se podrá reconocer el 

aspecto oscuro de las ruina11 de palabrai;i, en 

las cuales se mueV'e en parte la lengua az

teca y todas las tribus de las regiones es• 

temas del Norte de América. -Como en un 
paisaje grandioso se arroja el rio espumean

do á los abismos, y manifiesta su existencia 

solo por su ruido subterráneo, así desapare• 

ce la construccion de las palabras en el mo

vimiento desarreglado de la nacion hasta de
jamos solo los rastros inciertus de las par
tes mas pequeñas de las palabras. 

§ 11. De los sonidos de las palabras pa• 

so ahora á los conceptos ó á la formaciones
piritual de las voces, para notar algunas 

cosas en que se distingue esta lengua de las 

demas. Citaré algunos ejemplos del (lesar
rollo singular de las ideas presentadas por 

los senti•los esteriores al abstracto de las 

concepciones; pues lo sensual predominaba 

aun ent.re estos pueblos, Omeyolloa dudar 

se deriva de ome dos y yolli, corazon es

píritu; atezcatl (fsprjo de agua] significa 1, 
mar; 2, hidrostática; apozonalli 1, espuma 
<le mar; 2, am bar; tla-ihio-ananitetl [piedra 

c¡ue atrae por el aliento, de ihiotl respira

cion, ana estirar, piedra iman; mixoyotl 

conjunto Je nubeti, de mixtli nube] signifi

ca almena; mixtequacuilli [formacion <le nu
bes, de tecuaquilli estatua, dios, compues• 

ta de tetl piedra, quaitl cabeza y cuiloa 
pintar]; nacat::atzatl (á quien se debe gri
tar al oído; de nacaztli oreja y tzatzi gri• 
tar); quaquahue buey les forma pose-si va de 
quaquahuitl cuerno; y la palabra cuerno es 
una oomposi cion de quaitlcabeza y qualiuitl 
árbol, palo]; quaquauh-tentzone cabra (con 

cuerno y barbas, compuesto de quaqualiuitl 
y de la .forma posesiva de tentzontli barbas; 

la última palabra consiste de tentli labio y 
tzontli pelo]; quanaca [el que tiene carne 
en la cabeza; de quaitl cabeza y nacatl car• 

m] el gallo ó gallina; tequiltuan oficial (de 

tequitl obra, oficio; significa _tambien gallo 

europeo; :nalli tierra (lo derivo de tlalia 
poner); significa 2, entendimiento, quiquix
tli corneta (derivado de la reduplicaoion de 

quz'za e~tirar), tlequiquiztli [trompeta de 

fuego, tletl fuego] fusil; tlequiquiztlalli [ de 

tlalli tierra] pólvora; tlilatl (agua negra; 
tlilli color negro) agua profunda, abismo 
con agua profunda; amictlan agua profun. 
da, abismo [Je atl agua, y mictlan infierno]; 

mictlampa, hácia el infierno 2, hácia el Nor

te; mictlampa ehecatl viento del Norte; aqua 
(literalmente comer agua, atl y qua) correr, 

del agua que sale de una vasija; q1,alo (li

teralmente ser comido) oscurecerse ( del sol 
y _de la luna); cequalo del yelo, cetl, ser co

mido] h ~larse; tequani [el que come á algu

no] animal silvestre; qualli bueno, es acaso 

el participio de qua, lo que se puede comer; 

oztohua ó oztoa zorra, e3 forma posesiva de 

oztotl cueva, habitante de cueva; tlilqua
huitl [ árbol negro, tlilli color negro, qua
liuitl árbol] raya , línea; cencuitlaxcolli pa

rentesco de sangre [compuesto de cen y de 

cuitla-xcolli entrañas, en quien hay cuitlatl 
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escrcmento de hombre]; citlalicue via lóo
tea [literalm. r evestido con saco de estrellas, 
de citlalin e trella y cueitl túnico]; oquich
panlli mono e un derivado de oquiclttli hom• 

bre; teococox, teococolizl.li [enfermo de Dios, 
enfermedad divina enviada por los di ose~] le

pra; tepe-tla-maca:::qui zarzaparrilla [ monje 

del monte, tlamacazqui una clase de monjes 
au teros. ]Para concluir mencionaré una 

oomposicion muy ingenios~: la palabra mexi

cana oiutlad [pequeña ó grande] altepetl es la 
oomposioion de atl agua y tepetl monte; agua 
y monte eran los requisitos para la habitacion 
del h abitan te de Anahuac. La palabra no 
es un verdadero compuesto, pues en este 

caso atl om itiria la final de substantivo y 
sonaria atepetl; sino se han colocado sim
plemente las dos palabras una junto á la 

otra, y por el u so se ha cambiado la tl en l. 
El cambio de tl en l en este caso es escep
cional aunque hay otros ejemplos semejan

tes, como altia bañar11e, derivado de atl con 

la terminacion tia; enteramente escepcional 
porque debería sonar atia; pero tambien 

hay atia [de atl] y significa derretir. Yo 
soy el primero el que ha dado esta solucion 

etim6logica de altepetl; Guillermo de Hum
boldt, ocupándose con esta palabra, ensaya· 
ba de esplicarla por altia bañarse, lugar 
donde en el monte se bañan loll dioses. De 
ultepetl se origina la forma posesiva ahua 
tepehua habitante de la ciudad, [teniendo 

agua y monte ] 
Sirvan como ejemplos de metáforas y fi

guras retóricas singulares los siguientes: 
rnecatl cuerda [poniendo delante el pronom· 
bre posesivo te alguno] manceba; n11,caztli 
oreja y ixtli cara, da te-nacaz teix [ oreja y 

ojo de alguno] embajador, mensajero; oxltl 
1, ungüento 1le trementina; 2, hijo de pa
dres nobles; ixquamulli ct1jas, teixquamul 
(cejas para alguno) un noble; quauhtlamati 

1, cortar en madera; 2, apoyarse en el fa

vor de un poderoso; tlal-colotl [-ilacran de 

tierra, de tlalli ti e ira y colotl alacran] peon 

del campo, agricultor; t lal-maitl [mano de 

tierra] agricultor; cuitlapilli atlapalli [cola 

y alas] vasallos; tleyotl h onor gloria; es el 

su batantivo abstracto de tletl fuego; ix-no
pal-quizqui tonto y sinvergüenz!l [á qui 

sale de la cara extli] un cactus [nopallil 

quiza salir]; quauh nochtli [cactus de árbol] 
especie de iueces; xoquechpan [ de x otl pié 
y quechpan hombro] hombre inquieto, re

volucionario; quimichin, 1, musaraña [ ani• 
mal es] 2, espia; tenamitl muralla, centena

mitl [una muralla] un escua<lron de guer
reros; tlemoyotl chispa [mosquito de lumbre 
de tletl fuego, y moyotl; tozc(l¡-tequacuilli 
[ dios de garganta, de tozquitl garganta y 
tequacuilli estatua] la campanilla de lagar

ganta; tamalli especie de pan de maiz en
vuelto en ojas de maiz, tamales, tzintama
lli las traseras [de tzintli anus]; tzoyotia, -
1, ensuciar [ una camisa] con sudor tzotl 2, 
obligar á alguno con regalos y beneficios; 

yolloxoxouhqui libre, significa literalmente 

verde de corazon [yollotli corazon¡ xoxouh
qui verde, no maduro.] 

En oposicion á estas espresitJnes figura

das, curiosas y estraor<linarias, encontramos 

tambien en las lenguas american11s much11s 
figuras é ideas, que son propias á las len
guas del antiguo continente Tlrmenepilli 
llama de fuego [lengua de fuego, nenepilli 
lengua]; anantli cauce del río [madre del 
río]; de mapilli dedo [hij o de la mano; de 
maitl mano y ptlli hijo], se forman: mapil
tecutli dedo pulgar [señor, príncipe; tecutli]; 
mapilxocoyotl el dedo pequeño [xocoyotl, 
hijo menor]; i"xnenetl pupila del ojo (deix tli 
y nenetl muñeca, estatua vulva) ixteotl 
(dios del ojo) niña ó pupila del ojo.-La 
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mano derecha se llama la buena ó ¡>rudente: 
yecmaitl ó mayectli [de yectli bueno]; yec

campa [hácia lo buenoJ á la derecha; ma
imatca y ma-nematca la mano derecha 

(de imati ser prudente).-tocaitl nombre, 
significa tambien fama, gloria.-El modo 
de espresar por un mismo adverbio y subs

ta tivo ~I dia siguiente ó pasado, la ntJche 

siguiente ó ¡.,asada, parece .ser comun á mu

chos idiomas; oompárece frances demain¡ 
español mañana¡ a/eman morgan y dar mor• 

gan; frances la veille; ingles eve; español 
á noche; polaco wieczor, wozora eto. En el 

azteca significa icippa temprano por la ma
ñana, y icium mañana (pero la primera pa
labra es la posposicion pa unida á la segun• 
da). De yohua anochecer, (yohualli noche) , 
se hacen yohuan anoche; tambien derivo de 
el yalltua ayer, añadiendo ltua á yohualli, 
abreviado en yoalli (yoal-y-yal-). 

Algunas espresiones de la lengua son 

muy filosóficas así significa ipal yeloani 
hum,ped, literalm. por quien e:cistimos; pues 

yeloani es el partic. pas. del verbo ser; un 

íntimo amigo, tonal-ecapo, significa el que 
tiene comun la luz del sol [tonalli sol, to
ncde [la forma poses.] poseyendo el sol, ca 
union, po postpos. cerca, semejante; por la 

-misma formacion se deriva <le calli casa: 

calecapo vecino lcon pron. poses. p. ej. no• 
calecapo, el propietario que vive junto]. 

De las dos postpos. de igual significado tloc 
junto, con, y naliuac cerca, junto, se hacen 
formaciones posesivas, cuya composicion 
significa el ser supremo, el dios absoluto de 
]os antiguos mexicanos tloquenahuaqne. 
Este nombre duplicado significa: dueño de 

toda coexistencia [tloque] [nahuaque], él, 
con quien hay el ser de todati las cosas. 

No estrañaremos, que en las lenguas ele 1 
estos pueblos primitivos haya frecuente uso 

\ 

Je palabras, que en nuestros idiomas se 

omiten con gusto. El subst. cuitlatl ex
cremento de hombre ó animal, figura como 

primera parte en muchas composiciones: 
cuitlacldliut"a acusar á alg. , prepararle mal 

sin que lo merezca; cut"tlamomotzcayotl 
[ mom. gordura en el jarro] pereza; cuitlaz
copicyutl descuido, negligencia; cuitlana. 

naca [ nanacatl, esponja, hongo] pere?.oso; 

cuitlananacatic muy gordo; cuitlaxeloa 
meterse entre la gente; cu.itlaxocoll pesado; 
cuitla-tetecuica ó cuitla.titica dol t1 r mucho 

[Je heridas]; cuitlatlaza libertar de la es

clavitud [aq~í puede cuitlatl significar, co

mo frecuentemente espalda; tlaza signifi

ca echar. Notaré aun los derivados: cui
tlapantli espalda; cuitlapan 1, <letras 2, mu

ladar 3, hombre flojo; cuítlapitlt" col a; cui
tlahuia, 1 como verbo act. abonar, como ver
bo refl. cuidar 2, meterse en una ocmiJa 

sin ser convidadc: teocuitlatl [ excremento 

de dioses] es el nombre c"mun de oro y 
plata, se diferencian por el adj. cuztic arna
rillo é iztac blanco. 

Aun mas predomina en la lengua el em 
pleo de la palabra tzintli anus, foramen 

podicis. Sin hacer caso de los compositos 
y derivados como con cuitlatl, se forman 
con él, juntándolo con todas las partrs de 

la oracion [en los subst. tzintli ó tzin, en 

]os verbos tzinoa] la muy usitada fórmula 

de reverencia ó cumplimiento. Se junta 
este tzintli no solamente á la persona que 

se quiere honrar, y á los adj eti vos, pronom
bres y substantivos que se refieren á ella, 

sino tambien á los objeto¡,, que tienen al

guna relacion á la persona honrada, aun 
cuando no se pueda tener ningun respeto á 

estas cosas. Se junta con los adverbios 
comunes y con palabras de toda clase, con 
el si [quema]: quema..ca.tzin. Pero la opi-
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nion <le los gramáticos españoles sobre esta 
forma reverencial se debia e plicar mas es
ten,ami,nte, porque por el t:::intli no Stl es

pre a solamente estimacion, corte.~ía ó re
verenc ia, sino sirve para espresar pur Ui1a 
parte amor, cariño é indinac1on, p11r otra 
eentimiento, compa~ion, y algunai! veces 
[con la terminaci11n tzinco] sirve de dimi
nutivo. 

Su significado completo comprende pnes: 
estimacion, reverencia, política, amor, esti
macion, cariño; sentimiento ó compasion 

para con In persona ó orn,a, con la cual ó de 
la cual se habla. Siempre es preciso con
fesar que tzintti es una palabra muy cu
riosa para espresar e~tos sentimiento~. Se 
prueba por los geruglíficos, qui, la nacion 
unia el objeto natural cc,n las formas gra
máticales de e&ta palabra. Los nombro<! 
de ciudades que terminaban en tzinco [di
minutivos como Tollantzinco pequeño lu
gar de juncos, pequeño Tallan; Xocltitzinco 
pequeño lugar de flores, pequeño jardín) se 
representan con las traseras de un hombre 
con sus pit:rnas y poniendo delante la otra 
parte del nombre que se quiere esplicar por 
geroglífico. 

IV. 

PINTURAS G EROG LIFIOAS. 

§ 12. Se habrá visto ya por lo poco, 
que he referido de los nombres de pueblos 

y lugares asteoas, que existen hechos y da
tos de la antigüedad de las naciones ame

ricanas y fechas exactas de su historia; 
examinemos su fuente y su exactitud con 
la mayor brevedad. Aunque tengo que 
repetir lo esencial del ul•ntenido de la obra 
profunda "vues des cord.illéres", me será 
posible sin embargo añadir algo de lo que 
se debe á las investigaciones del tiempo 

moderno y de algunos literatos norte-ame

ricanos. 

Consideramos como fuente de la histo• 
ria mexicana, ademas de las difernntes tra

diciones, á la~ pinturas geroglíficas. Una 
clase de ellas soa los anales geroglíficos, 
que contienen al lado de cada señal dít l ca
lendario, el año y la fecha con los aconteci

mientos espresados con señas y figuras ge

roglíficas. 

En las obras de esta clase se enoargab:i. 
un artista de la pintura de las fochas, y 
otro de la de los acontecimientos. (Véase 

la historia de los chichimecos de Ix.tlilxo
chitl.) En los colegios de los sacerdotes, 

donde se instruía á la juventud en las cien
cias, habia olases separaclas para las perso

nas q □ e querian dedicarse á los geroglífico;. 
Compárese la investigacion profunda de 
Alex. de Humboldt sobre el 0alendario az

teco, y su obra "vues des Cordillére:,¡", que 
contiene una esplicacion estensa de la pin
tura geroglífica y una descripsion y exacta 

análisis de numeros cuadros geroglíficos 
que existen en las grandes colecciones de 
ambos hemisferios. Prescott discute esta 

materia en "Vol. 1, oonquest of Mexz'co," 
y Gallatin en las "Transactions of tlie 
Amerz'can ethnol. society, vol. 1;" como 
tambien Buturiui en él "catálogo del mu. 
seo histórico Indiano." 

A la llegada de los Españoles á este país, 
se ocupaba á numerosos pintores en la cor
te; Moctezuma tenia 1,000 pintores los 
que apuntaban todos los acontecimentos 
notables. Los españoles encontraron gran
des tesoros <le manu:soritos · de esta clase. 
Los Toltecas llevaban estos cuadros geru
glíficos consigo en sus emigraciones y apun
taban lo notable de cada año de sus viajes. 
Humboldt dice, que los pueblos de todos 

OMISION. 
La hobo involuntaria, al imprimir la lista' de los Sres. Socios de número, no inclu~ 

yendo en ella al Sr. Dr. Sol lano. En o_onseouencia debe leerse en la referida lista, en 
el número 17 "Sr. Dr. D. José María Diez Sollano" lugar que le toca por su antigüe

dad, quedando lor¡; demas señores relativamente un número mas ~bajo. 

ERRATAS. 

Página 9, línea 2. a:s , dice: Sr. Dr. D. Jo~é Guadalupe Romero, magistrado de la Ca
tedral de Morelia; debe decir: Sr. Dr. D. Jo.sé Guadalupe Romero, Canónigo Doctoral de 
la Catedral de Morelia, 
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los diferenteg idiomas hasta el lago de Ni. 

caragua, tenían la misma costumbre. Pe
ro estos tesoros históricos han tenido muy 

mala suerte, y solo algunos re8tos han lle
gado hasta nosotros. Los españoles tenian 
razones religiosas y polítioas para privar á 
los indios de estos monumentos de su anti. 
güedad. Una cantidad inmensa de pintu

ras geroglíficas se qnem6 al principio de la 
conquista por órden de los obispos y misio 
neros. El arzobispo de México J ua11 de 
Zumarraga, mandó quemar grandes monto
nes de ellas. Cada soldado creyó tener la 
vocacion de imitarlo. Lo poco que tie es. 
capó de esta destrucdon, foé ocultado por 

los naturales. En estos escondites, donde 

mucho fuá destruido por solo el tiempo, se 
encontraron los pocos re!tos que todavía 

éxisten en los museos. En el tiempo Jel 
viage de Humboldt habia macha escasez 
de cuadros geroglíficos en la Nueva Espa

ña; pero el espresa la opinion, que aun 
existirán machos en las manos ¡fo los indios 
de Chaico y Guatemala. Cuando des
pues de la conquista los aztecail habian 
aprendido á escribir !!U lengua con letras 
españolas, se aiiadia á muchos cuadros una 
esplicacion corta sea en idioma azteco ó es
pañol, y esta nos sirve como fuente princi
pal para entenderlos. Los de los cua 
dros geroglíficos que ví en el museo nacio
nal de Méxioo en 1827, tenian semejantes 
esplicaciones. En la coleccion de Mendoza 
se añadió por órden del virey en cada hoja 
nna esplicacion en idioma mex. y español; 
en la del escurial se vé al pié de cada hoja 
una esplicacion española, hecha en el tiem
po de Ja conquista. Los manuscritos de 

Roma, Yeletri, Boloña y Viena no tienen 
esplicaciones. Sin embargo nos deja con 
dudas la misma esplicaoion. El anotador 

2 

de la coleccion de Mendoza dice, que los 

naturales, á quien se h11.bian entregado los 
cuaJros para su interpretacion, necesitaban 
algun tiempo para ponerse de acuerdo so, 
bra la significaoioa. Prescott dice que solo 
tres codices tienen interpretacion, el de 
Mendoza, el •relleriano Remensis en París 

y el del Vaticano, y que la mayor parte de 
los otros cuadros carecen de esplicacion y 
no es pofible ya de desifrarlas. Hasta fi_ 
nes del siglo 18, existía en varJad una cá
tedra en la Universidad de México para el 
estndio de los geroglíficos, pero limitaba su 
accion en la interpretacion de tí.tolos para 
las causas de los tribunales. Ya Fernando 
de Alva Tatlilxochitl encontraba en el país 
solo dos hombres muy viejos que entendían 
la esplicacion de los cuadros. Boturini en 

su viage por todo, el país no podo encontrar 
ni un solo hombrn que supiese interpre~ar 

los geroglíficos aztecas. A fines del siglo 
pasado pretendía el Lic. D. Manuel Borun
da en México haber encontrado la llave 
perfecta para la interpretacion, pero Pres
cott dice que no es probable, que jamas se 
adquiera ya el arte de leer estas pinturas 
geroglífi.oas. 

Lo que existe en las- colaooiones de mas 

notable, se ha publicado y esplioado por 

Alex. de Humboldt en su obra de las cor• 
dillera~; y aun mas estensa:m1:inte en la obra. 

admirable y grandiosa de lord Kingsborough 
"Antiquities of Mexico, 9 tomos en folio, 
Lóndres 1836." El pensamiento de pro
bar la coloniz'acion de México por los hijos 

de Israe.l, escitó el ardor de este noble autor. 
No debo pasar sin mencionar el mérito del 
artista Agustin Aglio. Los primeros 
siete tomos costaban al principio 175 libras 
esterlinas. Sin embargo la obra no oontie
n~ todo lo que existe de geroglíficos, y 

Tomo VIII,-7 
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Presoott nota que no se halla en ella ni uno 
solo de los que existen en España ó en las 

Americas. 

§ 13. En primer lugar citaré las perso
nas que se han distinguido por la coleccion 
de manuscritos aztecos. 

El primer virey de Méxlco, D. Antonio 
de Mendoza, marquéz de Mondejar (1535-
51 ), envió una coleccion magnífica de 63 
cuadros al emperador Cárlos V. El buque 
fué apresado por un corsario francés, y la 
coleccion llegó á Francia y despuP.s á In
glaterra. Pu1cltas publicó toda la colec
cion de Mendoza en 1625. Despues desa
pareció el original de los manuscritos por 
mas de un siglo, hasta que reapareció en la 
biblioteca Bod leyana de Oaford. Prescott 
sin embargo llama copia el manuscrito 
Bodleyano. La segunda copia de él existe 
en la coleccion de Boturini y la tercera se 
halla en ·el escorial. 

El gran literato mexicano D. Cárlos 
de Siguenza y Góngora, profesor de ma

temáticas en México (1680), colectó un 

gran número de cuadros escelentes, en par
te por compras y en parte por la testamen
taria de D. Juan de Alba Ixtlilxochitl, de 
la herencia de los reyes de Tezcuco. Re
galó su coleccion, despues de haberla utili
zado para sus escritos, al colegio de J esui
tas de San Pedro y Pablo en México, donde 
Clavigero la examinó en 1759. Humboldt 
no pudo saber adonde se había llevado esta 
colecoion despues de la supresion de la ór
den, Girolamo Francisco Gemelli Careri ha 
publicado algunas hojas de ella en su giro 
del mundo, entre las ouales se encuentra 
la de la emigracion de los mexicanos. 

El caballero Lorenzo Beturini Benaducci, 
noble milanés, emprflndió solo por su amor 
á las avtigüedades americanas un viaje al . 

nuevo mundo (1736). Pasó por la Nueva 
España, y á pesar ele las destrucciones erue· 
les que habían precedido, consigui6 hacer 
una coleccion magnifica de li500 cuadros ge
roglíficos, y otros tesoros de manuscritos. 
Pero su viaje escitó la sospecha del gobierno 
español; le quitaron todas sus colecciones y 

le enviaron prisionero á Madrid. El rey de 
España le puso en verdad en libertad, pero 

no se le devolvió su ooleooion. Con el es
tudio de su coleccion escribió un compen
dio de la historia general con el título: Idea 
de una nueva historia general de la Améri

ca Septentrional, fundada sobre material 

copioso de figuras, símbolos, carácteres, y 
geroglíficos, cantares, y manuscritos de 
autores indios últimamente descubiertos 
(1746). Las grandes penalidades, con las 
que juntó sus tesoros en la tierra de Méxi
co, nos esplica del modo siguiente: "expues
to á las inclemencias del cielo, y á otras in
finitas incomodidades, caminé largas tier
ras, y muchas veces sin encontrar albergue: 
hasta que con ocho años de incesante teson 
y de crecidísimos gastos tuve la dicha que 
ninguno puede contar, de haber conseguido 
un museo de cosas tan preciosas, que se 
puede tener por otro de los mas ricos teso
ros de las Indias, cuyo índice, en seguro 
testimonio de mi lealtad y humilde sumi. 
sion, remití a . M." En otro lugar dice: 
Ni se puede bastantemente ponderar el in. 
menso trabajo y gasto, que me costó dicho 

archivo, despues de la pesada tarea de ocho 
años continuos, que me tuvo ocupado el 
descubrimiento de tan varios monumentos, 
por caminos dilatadísimos y á costa de in
finitas incomodidades. U na parte de sus 
tesoros perdió ya en la travesía por los pi
ratas ingle~es, como lo cuenta en su obra: 
"ldea de una nueva historia general ele la 
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América;" con las palabras siguientes: una 
de estas pieles traía conmigo para pr(
sentarla á V. M., y me la quitaron les ir.:• 
gleses, con otros papeles de mucha impor
tancia, ropa y alhajas, en el na vio nombra. 
do La Concordia, en que fuí apresaJo. En 
sus dos obras, en el catálogo y en la historia 
que escribió, privado de todos sus auxilios, y 
solo ayudado por su buena memc,ria, dice: 
''Para formar esta idea histórica, me hallé, 
no solo apartado de aquellos materiales, que 
junté en muchr,s años y me pudierdn sumi• 
nistrar sobrados primoree con que ilustrarla; 
sino tambien despojado de todas las apun
taciones, que traía conmigo de las Indias; y 
así viene á ser este trabajo una restitucion• 
que hace la memoria de lo depositado en 
ella; pero tan :fiel, que no me queda escrú_ 
pulo de dar noticia, que no sea verdadera.' 
En otro lugar de su prólogo dice: ''Por fin 
ad vierto, que en mi estante se hl).llan otros 
mas documento:i de los que aquí se especi • 
:fican; pero por ser flaca la memoria y volu
minosos los papeles, no me pude acordar de 
todos, pues cuando escribí este catálogo, 
me hallaba apartado de mi arc.;hivo." 

Los 1 esoros quitados al desgraciado Bo

turini se depositaron por su mayor parte en 
el archivo vireinal de México, pero con tan 
poco cuidado, que en el tiempo de Hum. 
bolelt existia solo la octava parte de ello.,; 
la mayor parte se había roto y desapareci
do. Una parte habian mand1ulo á Europa, 

pero el navío había caído en pnder de un 

corsario ingles y no se sabe el paradero de 
lo perdido. El arzobispo Lorenzana pu
blicó en 1770 33 cuadros de Botorini del 
archivo vireinal, pero muy defectuosos, en 
la obra: "historia de Nueva España, escri
ta por su esclarecido conquistador Hernan 

Cortés México." Un cuadro de la colee-

cion de Boturini, en 23 pagrnas, publicó 
Lord Kingsborough en el vol. 1, núm. 3. 

Debo mencionar ahora á Antonio de Leon 
y Gama, nacido en México (1735 -1802), 
distinguiJo como colector y profundo exa
minador en esta materia, como lo probó en 
su obra: "De,:cripcion de las dos piedras, 
que con ocasion del nuevo empedrado, que 
ee está formando en la plaza principal de 
México, se hallaron en ella el año de 1790." 

Humboldt encontró en la casa de D. Jo
sé Antonio Pichardo en México la colec

cion mas rica y mas hermosa de la capital. 
Era eclesiástico de la congregaoion de San 
Felipe Neri y sacrificó su fortuna para 111, 
compra ó copia de cuadros aztecas. Su 
amigo Gama le legó todo lo que tenia de 
mas precioso en geroglíficos. Humboldt 
dice de esto Pichardo: "La maison de cet 
homme instruit et laborieux a été pour moi 
ce que la maison de Liguenza était pons le 
voyageus Gemelli. No se sabe nada de la 
suerte posterior <le la colecion de Pichardo. 

Entre los colectores de cuadros aztecas 
ocupa el próximo lugar nuestro gran via
jero Alex. de Humboldt, á quien debe tan
tas curiosidades nuestra biblioteca real de 

Berlín. 
Un cuadro, que está en posesion del Sr. 

de Tejérváry en Pesth, se halla copiado en 
Kirigsborough vol. III, núm. 3. 

Pasando ahora á las ciudades, en donde 
se encuentran colecciones, notaré que no 
hablo de museos, como los que existen en 
el Louvre de Paris ó en Kopenchagen. 
Tampoco mencionaré aquí los tesoros de es. 
cultura y pintura geroglífica, que el viaje

ro con sorpresa descubre en diferentes zo
nas de los desiertos americanos, y que to
davía no han encontrado intérpretes. 

En la hermosa y grande capital del an-
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tiguo imperio azteoa vió Humbol<lt una cu
leccion precit,sa y variada en el palacio del 
virey; ya he hablado ele la coleccion de Bo
turini, que entró por legado al colegio de 
Je~uitas de 8an Pedro y Pablo; en la biblio
teca de la Univrr~idatl no rnrontró Hum
boldt, ningnn cuadro original sino solo 
"quelques copies linéaires, :;:ans conleurs, 

et faites a veo peu de soin." Yo ví en 1827 
en el museo nacional de ~a Universidad el 

principio de upa co!eccion de cuadros gero
glíficns y de ,,trns manuscritos; una parte 
de los cuales, con testo de esplicacion fué 
publicada por Waldeck con el título: "Co
)ecoion de las antiguedad11s mexkanas que 
existen en el museo nacional, y dan á luz 
I~idoro !caza é Isidoro Gondra, iitografia. 
das por Federico Waldeok é imprtsas por 

Pedro Robert, México 1827." 

La E~pañe, antes tan poderosa y dueña 
de tan estenso!'l imperios, no ha dedo mate
rial ninguno para la utilidad pública. Pero 
JlO podemos menos que suponer, que duran
te los siglos pasados hayan llegado allá nu
merosos monumentos geroglHicos y de es
tos deben existir algunos. Un número de 
cuadros se irnportó allá en el tie.mpo de 
Pedro Martir. El docto jesuita Tabrega 
supone que babia tambien cuadros en el 
archivo de Limancas. Con - seguridad sa
bemos solo que existeo obras geroglíficas en 
el esourial, investigad~ por Waddilore (véa

se history of America by Robersson 1802, 
vol. III) y un ejemplar de la coleccion de 
Mendoza, visto por el marqués Spineto. 

El museo Borgiano del cardinal Borgia, 
en el tiempo del viaje de Humboldt en Ve.. 
letri, ahora en el colegio propaganda fide 

en Roma, posee la mas magnífica de todas 

las colecciones de pinturas geroglíficas, el 
precioso codex mexicanus, de cuyo colorido 

espléndido habla Prescott. Se encuentra 
en Humb. Cord. pi. 15, 27 y 37; y en vól. 
I[f tle Kin !!sborough. La biblioteca del 
Vaticano en Roma posee 2 codices mexicani, 
de los cuales trata Humboldt en varios lu
o¡¡ res de lns "Vice dés Cord." Clavigero no 
b 

los habla visto, pero Acosta los menciona. 

Véase fal.mbien Gallatin 132-9. En King¡;¡• 
borough están en vol. II núm. 1, y vol. III 

núm.4. 

Otra coleccion posee el Instituto delle 
scienze e dell' arti en Boloña. De este co

dex mexicanus hay una copia en el museo 

Bergiano. En Kingsborough vol. III núm. 3. 

La biblioteca Bodlegana en Oaford po

see 1, la coleocion de Mendoza 2, cuadros 
de la coleccion de Sir Thomas Bodley, (en 
Kingsborough vól. I núm. 4. 3, 2 cuadros 
de les Selden1nss1 en Kingsborough vol. I 

núm. 5 y 6. 4, un cuadro, regalado á la 
Universidad de Oxford por el arzobispo 
Leud; en Kingsborough vol. II, núm. 2. 

Paris tiene pocos cuadros geroglíficos; la 
gran biblioteca no poseia en tiempo de 
Humboldt ni un solo manuscrito original 
geroglífico; pero posee el codex Tellerz'ano 
Remensis, copia pero de mucho mérito. En 
Kingsborough vol. I núm. 2. Segun Ga
llatin hay poca diferencia entre el codex 
Tellerianus y el Vaticanus. 

La bibliotec11 imperial de Viena posee 
una obra. Véase: codex Vindobonensis 
Cord. 1, 217-9. Son 8 cuadros. Humboldt 
ha probado (I, 217-9) que es inexacta la 
suposicion, que esta coleccion foé regalada 
por el rey Emanuel de Portugal [1521] ·al 
papa Clemente VII [1534]. Llegó despues 
de muchas vicisitudes á las manos del du
que de Sax-Eisenach, el que la regaló en 
1677 al emperador Leopoldo. En Kings-
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borough se halla en vol. II núm. 4; en 
Humb. Cord. pl. 46 48. 

En la biblioteca real de Dresden hay un 
manuscrito geroglífico azteca. Presoott le 
da muoha. importancia y cree que no se ha 
estimado suficientemente; opina que es muy 
estraño y proviene acaso de la América 
Central. En Kingsburo11gh vol. III, núm. 2. 

La biblioteca real de Berlín posee varios 
cuadros geroglíficos azteca~, los que Hum
boldt durante su permanencia en la Nueva 
España había conseguido: listas de tribu
tos, registros de familias, historia ele las 
emigraciones de lus mexicanos, una causa 
judicial, un calendario del principio de la 
conquista. Véase Humboldt Vues des 
Cord. pl. 12, 36, 38 y 57. En Kingsborough 

vol. II núm 5. 
§ 14. Estos son los monumentos para 

estudiar la historia antigua, la mitologia y 
las costumbres de México; no se puede es
perar que se aumenten por considerables 
descubrimientos, sea en España , en los 
países trasatlánticos y no solo los antiguos 
historiadores sino casi todos los autores, los 
arqueólogos, Clavigero y Humboldt les han 
considerado de la mayor importancia y han 
aceptado .su interpretacion como verdades 

positivas. Por otra parte algunos investi
gadores modernos de la historia arm ricana, 

Gallatin y Preseott, han sujetado todo este 
material á la mas severa crítica, y atribu
yen á los tesoros existente~ Je pinturas ge
roglífica mexicana poco valor é importan
cia. En primer lugar ob!.'erva Ga latin 
(eshnol. soc. J, 170) que no existe ningun 
documento que se refiriese á otros pueblos 
sino á tribus de la lengua mexicana. Des
pue~ nota Prescott la falta toi al de man u s. 

critos to! tecos. Opina, (I, 11) que no se 
puPde saber nada de .fijo de los toltecas, 

porque sus propios documentos habían pe
recí lo y que tenemos noticia de este pueblo 

solo por tradiciones de los pueblos posterio

res á ellos. Boturini nunca habia visto un 
manuscrito tolteco; solo había oido de uno, 
propiedad de Ixtlilaochitl (B1Jt. Idea de una 
nue•'a historia de la América Septentrional. 
Madrid 1746 p. 110). Un ternro de esta 
clase para la hi,,toria de los toltecas, del 
cual se ha.ce mf'noion, el teoamoxtli (libro 

divino), se ha perdido. Ningun europeo lo 
ha visto, dice Prei,cott (I, 96). Esta obra 
que con tenia la cosmogonía, cronología, his
toria Ge las emigraciones, la mitologia y 
moral, fué compuesta por el astrólogo Hue
matzin en el año de 660 (Cord. 1816, I, 
249), 6 en 708 (II, 336), en Tula, Ó como 
cuenta Ixtldxochitl á .fines del siglo sépti
mo por el médico Huematzin en Tezcuco. 
Humboldt pregunta si existian aun copias 
en el tiempo de Cortés ó ~i acaso fué que

mado en Yucatan por los monges. Se dice 
que existia una copia en posesion de la fa
milia real de Tezcuco al tiempo de la con

quista. Prescott cree, que probablemente 
fué quemado por Znmárraga. En medio 
de estas asersiones desesperadas se presen. 
tó Federico de Waldek, afirmando que el 
teoamoxtli se halla en sus manos. (Voya
ge pittoresque et arohéologique dans la pro
vioce de Yucaten penrlant les années 1834· 

et 1836 par 'l'ed. de Waldeck, Paris). El 

Sr. W aldeck estuvo con la asistencia de 
1 .. r.1 King~bun,ugh 12 años en México y ele 
estos 2 eutre las ruines ele Yucatan y en 
la~ fronteras de Guatemala; tiene pema
mientos originalt->s é independientes rnbre 
la antiguedad de América. Tenia la ioten
cion de escribir una obra sobre ia historia 
antigua de México segun los ariginales que 
habia colectado, cr mo tambien "la verje. 
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dera cron ologia de los toltecas y aztticas se
gun los monumentos traduoiJos por él." 
Consi<lera al pu eblo de Yuca.tan [los Maya~] 

por mu cho 111as antiguo qu e á los Tolieca:s 
y opina, que el los Jieron su civilizaciun á 
los Toltecas y Aztecas. A las ruinas de 
Tixnalajtun en Yuca.tan lrs atribuye la 
edad de 3,000 años. 

Gallatin [ethnol. seo. I. 116] disting lle 
con severidad lo verd aderamente his tórico 
de los monumentos conocidos y dice de es 
tos: It will be seen that these [los cuadros 
históricos] aíford but rnanty information. 

All with perhaps the exception of that of 
Boturini [nn cuadro}, are oompilations ma
de subsequent to thfl cunquist; and Mendo
za is colleotion is the only one of wich thA 
origin is ascertained. Mas 11delante consi
dera de poca estimaoion el contenido Je los 
demas 1matlros restantes y el poco funda
mento de la antigua historia mexicana. 
Dice que contienen solo una relacion in_ 
completa del espacio de 100 años antes de 
la conquista, y casi nada del tiempo ante
rior. Uon la misma severidad se espresa 
Prescott sobre el valor de las fuentes, en 
que fundan sus asertos los historiadores an
tíguos. Hablando de los Toltecas, dice 
[I, 11 ]: of course, l ittle can be gleaned, 
with certainty, respecting a people whose 
·written records have perished, and who are 
koown t o us only through tho traditionary 
logendo of the nations that sueceetled them; 
y en la nota Jice: "lx tlilxochitl tells us, 

that his account of t.he 'l'oltec and Chiche
mee reces was derived fmm interpretation" 
f probably of Tezcucan paintings ], and from 
the tradicti"on of old nien; poor authority 
for events which had passed centuries be
fare. Indeed, he aknvwledoes that their • o 
narratives w,-re so foil of absurdity and 

fa lsehood, th at he was obliged to regect 
nine-tenths of t hem. The ca use <•f truth 

would m,t have suffered mueh, probably, if 

he had reg11cted ninA-tenths of the remain
der." A la observtJcion de Humboldt, que 
los anales azteoas están compuestos con la 

mayor exact itud, responde Prescott: "Hum
boldt remark .... must be received with 
s0 1ne qualification." Nos hace atender al 
hecho,· que en un año 'algunas veces so ha 
apuntado solo un acontecimiento, otras ve
oes uno en duce años y que con sem ,jante 
método se han mencionado solo los eventos 
principales, siendo mas bien fragmentos 
históricos. Gallatm repite sus dudas de la 
exactitud de la historia antigua y de lo de
fectuoso de las pinturas geroglífioi.s, 1 I, 
164], diciendo; si los autores se diferencian 
ya tanto en su cómputo de los aconteci
mientos en el siglo próximo anterior á la 

conquista, ouanto mas <luda é incertidum
bre no existirá tratando del tiempo mas re. 
moto. t is evident, that the aocount gi
ven by tho several authors are nos derived 
from any contemporaneous historical re
oords and are purely traditional. Facts 
may be misunderstood or misrepresented 
by contemporaneous writers. But men 
who k eep a diary, Priests charged with the 
care of recording facts. as they occur, can
not be mistaken as to the dates of such 
plain aod simple facts as the death of a 
king and the acce,sion of h is successor, 
which take place in their own •town and • 
under their eyes. When, therefore, we 
find that no two authors agree in that res
pect, and that the differences axceeJ fiifty 
and oci;a~ionally one huodred years; we 
may safo ly conclude that, within a few 
years after the conquest, there did not 

exist a single original historical painting, 

, 
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in which events prior to the fifteck centu. 

ry were faithfully recorded under their pro
per date. If at the time after the conquest, 
when Meodoza's colleotion and the codex 
Tellerianus wrre compiled, or when sorne 
Indians first wrote histories of their coun. 
try with our characters, there had existed 
one or more authentio paiuted chronologi
cal reoords contemporaneous with the 
events recordeel the discrepancies of dates 

in those compilations aod h istories could 
not have occurred. On the other hand, it 
cannot be doubted, shat paintings or frag
ments of paintings had escaped destruction, 
which represented sorne actual events, 
without sperifying the date, or sorne legen
dary traditions believed to be true. En 
otro lugar dice Gallatin: No such original 
painting of a date corresponding wit.h the 

period of the Toltec monarchy has ever 
been produced, and tt may be doubted, 
whether any suoh was in exist1moe at the 
time of the spanish conquest. Principal
mentd insiste en la asercion, que no exis
tia ningun monumento antiguo de esta cla
se, cuando los primeros historiadores espa
ñoles. ó naturales esoribian la antigua his
toria. 

En oontradicion á lo dicho reconocen 
los mismos autores la importancia de los 
monumentos existentes. Asi atribuye Ga
llatin [I, 126] á un cuadro de Boturini 
grande importancia y nota otro de gran 
mérito del mismo poseedor. Añádese á eso 
una alabanza general y significativa de 
Prescott [I, 88]: they dige~ted a complete 

system of cbronology and could specify 
with accuracy the dates of the most impor
tant events in their history. 

§ 15. La segunda fuente importante 
para la historia antigua mexicana, como 

entre todos los pueblos, era la tradicion, la 
relacion oral de familia á familia, entre el 
pueblo como entre los doctos, por medio de 
historia, leyendas, canciones y poesias. Se 

enseñaban las canciones en las esouelas, 
pero no ha llegado á nosotros ninguna de 
est<is composiciones aztecas [Prescott I, 97]: 
Ixtlilxoohitl dice espresamente en su histo
ria ele los Chichimeuos, que se apoya eu 
pinturas geroglíficas, en canciones, en his
toria:lores nacio nales, y en noticias tradi
cionales [V. Gallatin I, 161j. Tambien 
este material histórico se desprecia cuanto 

es posible, por los norte-americanos. Ga
llatin observa, que los autores ele la histo. 
ria moderna y antigua de Méxioo, siguen 
sola las tradicciones orales. Una clase de 
ellas eran canciones, pero que no han llega
do á nosotros y que en estas se habia con
servado algo de la hi~toria pero mezclado 
con fábulas: (I, 156) The account given 
by Fernando de Alva shows clearly, that 
the knowledge of those events was not de
rived from any authentie painted reoords, 
kept at the time when the supposed events 
took place, but from a vague tradition dis
figured by fa bles. 

Con todo eso son tenido por veraces los 

antigaos historiadores aun por estos censo
res severos. Sahagun, dice Gallatin, me. 
rece entera confianza en su historia, pero 
observa que no oita los años para los acon
tecimientos anteriores al siglo XII. Tam
bien confiesa Gallatin, que habia existido 
un gran imperio antes de los mexicanos y 
que muchas ruinas de grandes ciudades 

fuera del imperio de "Montczuma lo prueban. 
Yo por mi parte ne quiero entrar en la 

investigacion de los objetos y reputaciones 
particulares, y doy lo siguiente como con
viccion mia, dando mucha fé é importancia 
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á las pinturas geroglificas y á sus ioterpre

f aciones ()()ITIO tarnbien á las trad ioiones 

do la historia de Anáhuao. Confieso que 

seria empre~a árdua, e::1cribir la historia an

tigua con esta falta de concordancia dt1 
muchas noticias y dato . E to se vé, cuan

do ~e pasa dt1 la obra de Clavigero al estu
dio do Sahaguo; pH.rece que es 1,tro munrlo 
al cual se nos trasporta, y sin embargo los 

dos son autores que han apoyado su edifi
cio en materiales antigun:; de mucho méri

to. Pero para fo rmar un juicio general, 

considérese: que la pintura geroglífica po
dia cumplir el objeto que se proponía, es 

decir, de conservar he ·hoi históricos; que 

la tradiccion oral unid a á la vista de las 
pintara@, completaba lo que le faltaba de 

seguridad; considérese que esta curiosa li
teratura gráfica, por la cual los pueb los de 
Aoáhuao, aventajaban á muchos pu i,blos 

de nuestro antiguo continente, y á los mas 

del nuevo, se babia desarrollado hasta sn 
una ciencia que se enseñaba con esmero; 
considérese la riqueza de documentos de es

te género, que existian en la nacion hasta 
la oonquidta; y entonces no se juzgará con 
desprecio de su mérito ni ~e creerá que sus 

datos sean indignos de nuestra confianza. 
Considérese despues, que, cuando faltaban 
documentos, se presentaba la tradicion, la 
que podía bien conservar los hechos duran. 
te algunos siglos; y que mirando el empeño 
y la inclinacion de estos pueblos á la con
servacion de las tradiciones, no hay razon 
para condenarlas como indignas <le creerse. 
Si se añade á la riqueza de los materiales 
que existian al principio y en parte, mucho 
tiempo despues de la conqui$ta, la trad~
cion oral de personas muy instruidas de en
tre los naturales ( entre los cuales se men

cionan los miembros do la familia real ele 

Tezcuco), no puedo menos que dar entero 
crédito á los antiguos historiadores de Mé, 
xico, sean españules ó mexicanos. La crí
tica tiene que comparar y eligir entre ellos 
en donde no estan acordes. La tradicion 
que da su apoyo á los geroglíficos, tienen 
el mismo valor para los antiguos pueblos 
de Anáhuao como para otras naciones que 
entran en la primera luz de la historia. D.1. 
un material inmenso, mezclado con fábulas 
y errores, y suspendido entrn la incertidum· 
bre; pern recibió en Méx ;co un ap yo con 
los geroglíficos, que le dieron mayor exac
t itud y previoion. 

v. 
EMIGRACION DEL NORTE. 

§ 16. Antes de esplicar en estus pár
rafos la historia antigua y el mapa geográ
fico de las naciones, que ocupaban el Aná
huac, debo mencionar un punto curioso, 

que es conforme á todos los autores, las tra
diciones y pinturas, una emigracion de tri
bus del Nurte ó Noroeste, y mas tarde há
cia el Sur. Nos falta aun la crítica severa 
de la fuente de estas aserciones, y se debi-a 
probar que independiente de las opiniones 
de los históricos europeos, se espresa fija
mente tal tradicion en los antiguos monu
mentos geroglíficos. Hablando <le esta emi
gracion del Norte y Noroeste, suponen al
gunos investigadores que se señala al conti
nente americano, y otros se esfuerzan á 
confirmar una opinion favorita, el origen de 

los americanos dei continente de Asia. De 
la emigraoion de los Toltecas, Chichimeco~, 
Nahua.tlacos y entre estos tambien de los 
Aztecas, del Norte ó Noroeste lia tratado 
Humboldt en su obra: Vues des Cordilleres, 
dando entera fé á este hecho. Lo mismo 
sucedo con Clavigero. Aun los (lhiapanecos 
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contaban, que habían emigrado del Norte, 
(Clav. I, 151), que se habian separado en 
Xoconocheo, dirigiéndose en parte á Chia. 
pan, en parte á _Nicaragua. Saliagun, es
tando de acuerdo con los autores ya men
cionado~ menciona ademas una razon filo
sófica para las emigraciones del Norte há
cia el Sur, diciendo que buscaban países 
mas calientes y mas fértiles, y que acaso 
dirigidos por un oráculo, buscaban el paraí
so t errestre y esperaban encontrarlo en el 
Sur. La emigracion del Norte es confir. 
mada tambien por Gallatin y Prescott. 
Aquel dice (ethnol. soc. I, 166): A l! these 
tribes, including the ohiohimecs, who~e na
me merged into that uf Acolhuas, appear 
to havo come from adjacent northern ooun. 
tries ..•. Hablando mas tarde de Jo,1 Tolte
cas dioe: It is asserted, that they carne 
from the North: a vague expression, aud 
whioh may havo been eqµally applied, by 
the mexicans, to a country immediately 
adjacent to the northern boundary limits 

of their empire or to a more remoto region. 
Prescott hace venir á los Toltecas del Nor
te á inmigrar en el Anahuac, probablemen
te antes del fin del siglo VII, (I, 1 l); á los 
chichimecos del lejano Noroeste (I, 13); á 

los mexicanos del lejano Norte (T, 14). El 
ha reunido todos los testimonios de la emi
gracion del Norte y Noroeste en Vol. III, 
p. 350. Las tradiciones americanas se han 
juntado por Warden en su obra: antiquités 
mexicaines P. IJ. Los aztecas vinieron se

gun la. suposicion general ( de Clavigero, 
Humboldt y Gallatin) de Aztlan del ria 
Gila, donde aun existen ruinas granJiosas 
(las casas grandes) y dan testimonio de su 
morada. 

Algunos cuadros <le la coleccion <le Botu
rini en el palacio del virey (V. HumbolJt 
Cor<l. I, 228) representan la emigracíon <le 

2 

los aztecas del río Gila al valle de Tenoch. 
titlan. Segun Clavigero el que trata de 
esta emigracion (I, 158), pa-~aron los azte
cas el rio Colorado mas allá del grado 35, 
hasta el rio Gila; donde permanecieron al
gun tiempo; de~pues se dirigieron al Sur
e~t.i, y quedaron en un lugar, bajo el grado 

29, 250 miglia (miles) distante de la ciu
dad de Chihuahua, donde se encuentran 
otras casas grandes. Los lugares, donde 

los aztecas descansaban desde su salida de 
Aztlan hasta la fundacion de 'l'enohtirlan, 
y las ciudades que construyeron allí, son 

enumerados en su órden por Humboldt en 

la esplioaciun del mapa 32 des vues des 
Curd., que representa la hist.oria geroglífica 
de los aztecas desde la inundaeion del Cox. 
cox hasta la fnndaoion de 1'enochitlan (II, 
180). Gallatin no acepta el rio Gila y di
ce (J, 202); 'fhe hypsthesis, which places 
Aztlan it a remoto country, in Asia, or 1:ven 

on the banks of ri0 Gil a, are modern sug
gestions. Clavigero, who makes the Az- • 

toes to come from the rio Gila, appears to 
havo embraced that opinion principal/y on 

acoount of the ruins of buildinus on the 
banks of that river and of others farthct 
south, generally called "casa grande", and 
which are supposed to havo heen built by 

the Azteos. Mas tarde en Vol. II cap. 81, 
dice. The traditions of the mexicans res
peoting the travels of the Aztecs went no 
fnrther than that they come from the North 
or North-west, and ooossionally remaining 
several .years in severa! places, arrived at 

the end of about 150 yoars, in the valley 
of Mexico. The supposition, that they ca

rne from the rio Gila, or any country north 

of it, was a mere conj ecture of the S¡,a• 

niards: whioh d~es not appear to have been 
8Usta ined by any other fact than that. of 

Tomo VIII,-8 
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1he ruins above mentioned. En otro lugar 1 

(I, 206) dice que no quiere ir mas al Norte 
que el valle de Nuevo-México: This pre
sumed history of tne Azteos and other tri
bes spenking the 11ame language in only a 
oonjecture, rendered probable by t.he fact, 
ihat no trace has been discovered of thc 
Mexican language in countrie:1 lying farther 
North. But it seems 1o one, that any hy
pothesis, whioh would piare their abodes 
father off than 1.he val!ey of New-Mexico, 
is altogether inadmisible. 

La opinion de derivar la poblacion ame
ricana del Asia, ha tenido muchos defemo
res. Tambien Prescott se inclina á ella 
(III, 350). Gallatin la considera como 
muy probable I, 158; pero opina que las 
naciones deben haber olvidado este origen 
por el trascurso del tiempo. A la emigra
cion la considera muy moderna, pero insis
te que todas las probabilidades nos señalan 
al Asia (I, 174). Esto lo esplica minucio
samente en I, 174; pero rechaza como ridí
cula la suposicion que Aztlan eeté en Asia¡ 
y la com,idera como imaginada por Boturi
ni y otros autores modernos. 

§ 17. En mis estudios de la lengua 
mexicana he buscado vestigios, que pudie
ran esplicarnos_ la motada antigua de los 
mexicanos. Citaré dos palabras que pu
dieran esoitar nuestra curiosidad. 

Atemoztli (venida de las aguas, de atl 
agua y temo bajar) se llama el 18vo. mes 
del año mexicano, desde el 15 de Dic. has
ta el 3 de Enero; lo que no conviene ¡.,ara 
los países tropicales; porque el tiempo de 
las lln vias empieza generalmente allí á fi. 
nes de Mayo ó á principios de Junio. Cla
vigero ya consideró esta palabra como indi
cio de la habitacion de los mexicanos en 
otros lugarei:!, donde originó. Pero Saha
gun sin hesitar espliea su etimologia asi: 

"porque en aquel tiempo suele haber los 
primeros truenos y lluvias." Pero esto no 
está fundado; se puede acaso ver relámpa
gns y lluvia,. en Febrero y Marzo, pero por 
diferentes que sean los climas, nuoca en 
aquellos dos meses. De la. costa del Atlán
tion dice Humboldt (relation historique du 

voyage aux régions équinociales)~ en Di
ciembre y Enero no cae ni una gota de 
agua, y pooa en Febrero, Abril y Mayo. En 
la tierra fria hay ocasionalmente un rocio 
ligero: en las mesas altas hay lluvias pe
riódicas solo desde Mayo hasta Setiembre; 

entre 22° 30° son aun mas raras. En las 

regiones bosc;osas y húmedas del rio Negro 
[Humboldt rel. hist.] llueve durante 9 me
ses, pero el Diciembre y Enero están secos. 

La interpretaoion anterior del nombre se 
corrobora por los geroglíficos del mes: agua 
en la escalera de un edificio. 

Cihuatlampa hácia el Oe~te, cihuatlam
pa checatl viento del Oeste. La derivacion 

de la palabra nos muestra ci!tuatl mujer, 
unido á la partíoula de lngar tlan, y la 
post.pos. pa háoia; pues hácia la tierra de 
las mujeres. Pero hay tambien dos luga
res Oihuatlan, uno cerca del mar pacífico 
al Sur de Zacatlan, y otro al Sur de Ta
basco hácia la costa oriental; de modo qua 
la direccion de la palabra: mexicana puede 
tambien ~er: "hácia Cihuatla." Un caso 
semejante se encuentra en ltuiztlampa c!te
catl viento del Sur, y hácia varios lugares 
situadas en esta direocion de Huiztlan [cito 
mas adelante seis lugares de este nombre 
en Guatemala}: donde queda dudoso si el 
viento va hácia el valle de lc.s espinas ó há
cia Hut'tztlan. En el primer caso los nom

bres habrían recibido su significado por la 
clireccion de los puntos cardinales en el otro 

por una referencia á mujer ó espina. Es 
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mas probable que se indicaba la direcoion que la antigua morada estuvo mas allá del 
del punto cardinal. Los lugares Huitztlan grado 42: il est presque certain qu' il faut 
están exactamente al Sur de México, el cherchar la prérniére patrie des peuple.i me
Gi!tuatlan del pacífico está al Sud -Oeste; xicains, Aztlan, 1-Iueltuetlapallan et Ama
ninguno de estos lugares ha sido importan- quemecan a11 moins au uord du 4~ <legré 
te en la historia de México, pero las vías de latitude. 
comerciales podían haber introducido este § 19. Las regit•n-es del r10 Gila han 
uso. Pero quién puede asegurar, que n° atraiJo principalmente la ·atenoion. En 
haya habido otras relaciones oon estos lu- sus orillas [en la provincia de Sonora] hay 
gares 6 s~ se calculaba justamente desde la ruinas de grande:1 ciudades, y en primer lu
oiudad de México? Es igual el caso con gar, en la orilla meridional 33°½ l. N., una 
Ami/pampa clzecatl viento del Sur. La es_ legua distante del río en un grande y her
presion puede derivarse de amilli terreno moso llano: ruinas estensas encontradas por 
de agua [cerca del mar ó <le un rioJ1 ó ter dos atrevido~ monjfü, Francisco Garcés y 
reno cubierto oon agua; pero tambien se Pedro Tont en un gran viage por tierra en 
puede derivar inmediatamente de un lugar 1773. fV. Humboldt Essai polit. II, 2-ll]. 
Arnilpan, para lo cual eonvendria la ciudad Se reconocían allí en un espacio de mas de 
de Guautla de las Amilpas situado al Sur una legua en diversas direcciones las rui
del val/e mexicano, si no estuviera dema- nas de "una antigua ciudad azteca," y en 
siado cerca para darle tal irn~ortancia. El medio un gran edificio llamado Gasa gran
Norte que es justamente el que nos intere- de. Garcé3 descubrió los vestigios de un 
sa, no nos da ninguna aclaracion de impor- canal artificial que conducía las aguas del 
tancia: mictlampa hácia ó desde el Norte, Gila á la ciudad. Todas las tierras aire
significa propiamente "al infierno ó reino <ledor están cubiertas con vasijas rotas de 
de la muerte" mictlan; pero tambien puede barro, entre las cuales se encuentran tam
significar: "háoia el lugar Mictlan," de los bien pedazos de obsidiana (itztli). Gallatin 
cuales conocemos dos, el uno en Oaxaca (II, 86), el que dá un mapa de los valles 
{Mitla] y el otro cerca de Veracruz, y de los del rio Grande y rio Gila insiste como 
cuales puede haber habido otros. Humboldt que hubo un estado civilizado 

§ 18. Paso ahora á las diferentes in ves- cerca del Gila. Como en un cuadro de 
tigaoiones y críticas de la regían al Norte Boturini está representado un hombre que 
de Aualiuac, donde comenzó la emigraoion pasa en canoa sobre un rio, supuso Bot, que 
de estos pueblos ó donde permanecieron al- los aztecas, viniendo del Asia y bajando en 
gun tiempo antes de dirigirse al Sur. Se la costa occidental, pasaron el Golfo de Ca

ha puesto prinoipalmente la pregunta, si se lifornia. Clavigero veia en el rio al rio Co
encuentran en las regiones septentrionales lorado de California; Gallatin opone á esto,' 
de México vestigios de mas alta cultura de que todo el país entre este rio y las mon
la que tienen generalmente las tribus de tañas de California eR un desierto estéril, y 
los indios. Muy estensamentc ha discuti- que los aztecas, si vinieron de un país al 
do este objeto Gallatin en las "Transaot. Norte del Gila, no podían pasar hácia el 
of the Americ. ethnol. soc. Vol. II pag. 53." \ Sur al río Colorado. Clavigero dice que 
Humboldt en las Vues des Cord. supone los aztecas despue~ de su morada eeroa del 
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Gila llegaron á Culiacan. En la cercania una laguna cerca del rio Gila y al otro dia 
de la oiudacl y del rio Culiaoan, opina Ga- 31 mandó el comandante que descansara la 

llatin, podía haber ai<lo el desembarque ó gente; y con esto tuvieron lagar los Padres 

]a primera morada Je loa aztecas. Prescott para ir á ver á la Casa grande que llaman 

[III 351] dice: Along the rio Gila, remains de .Moctezuma, acompañados de algunos 
of populous towns ure to be seen; quite indios y Jel gobernador de Uturicut: quien 

worthy of tho Azteca in their of architeotu contaba una historia ó tradicion que con

re. La relaoion de Mültlenpfordt se dife- servan de sus antepasados, que toda se re

rencia en algo; pone las ruinas (II, 435) duce á patrañas, mezcladas confusamente 

mas allá del rio Gila, '·cerca del rio San con algunas verdades católicas.. El sitio 
Francisco, el que corriendo de N. O. entra donde e~tá la casa, es llano por todas partes, 
en el Gt'la." las llama casas de piedras y dista del Gila una legua; y las ruinas de 
añade que los indios que vi ven cerca, las las casas que formaban la poblacion, se es

llaman Hottái-Ki,· en otro lugar dice: "en tienden mas de una legua al Oriente, y á 
la orilla del rio de San Francisco se em:uen- los <lemas vientos; todo el terreno está sem
tran las ruinas, por los españoles llamadas brado de pedazos de ollas, jarros y otras va
Gasas grandes, y por los indios Hottáiski. sijas: unas ordinarias; otras pintadas de 

blanco, azul, <.,'Olor ado y otros colores. Es No me parece impropio añadir aquí la 
relacion original sobre las ruinas y las ca- la casa cuadrilonga, Y puesta exactamente 

sas grandes del rio Gila, como se encuentra á los cuatro vientos cardinales; Y á su re

en la crónica seráfica y apo~tólica del cn!Pg de<lor hay ruinas que parecen de muralla 
de propag. fide de la Santa Cruz de Q,ueré- que cu bria la casa, y otros edificios, en cu
taro de Fray Juan Domingo Arricivita yas esquinas parece había castillos ó atala

[Mex. 1792]. Fué al principio de la segun- yas, pue,¡ en una se conserva un pedazo 
da espedicion, que el virey mex. envió al con divisiones, y un alto. Tenia la casa do 
puerto de San Francisco. Las personas Norte á Sur 420 pies geométrico¡;, de Orien
principales eran el oapitan Ansa, y los tres te á Poniente 260¡ lo interior de ella eran 
padres: Pedro Tont. Francisco Garcés y cinco salas de 26 pies de largo y 10 de an
Tomás Eyzarch. La espedidon partió el cho, y las dos de los estremos tenian 38 de 
día 20 de Abril del presidio de Horcasita8, · largo y 12 de ancho: todas tenían de alto 
pero no pudo marchar desde el presidio de 11 pies: lo grueso de las paredes era de 
Tubrc hasta el 21 de Octubr~, despues de cuatro pies y estaban muy bien enjarradas. 
haber reunido todo el tren de soldados, fa- Todo el edificio era de tapia fabricada con 

rnilia&, caballos y mulas. Tomaron el ca- cajones de varios tamaños; le venia del río 
mino por San Xavier del Bac, llegaron el Gila y de bien lejos una acequia muy gran-
29 al cerro de Tacca é informaron desde de, con lo que tenia abundancia de agua 
allí á los Pimas Gileños de su llegada; des- la poblacion. No se le encuentran vestiaios 

o 
pues de la cual al dia siguiente lo"! gober- Je escaleras, aunque se conoce que la casa 

padores de tres lugares se presentaron con tenia 3 altos; y acaso serian de madera, y 
µmc):¡.os indios á caballo y se reunieron con se destruirían en la quemazon que de ella 
Jos f:spaijoles1 pespues dicen: Llegaron á hicieron los Apaches. Se observó la altura 
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del polo en aquel sitio, y pareció estar en 

33½ grados. 

El dia 1? de Noviembre llegó la espetli
cion al pueblo Uturicut, el dia 2 de Nov. 
hizo 4 leguas hasta el pueblo de Sutaqui
son. ''Hay en solo este corto d istrito cin
co pueblos, que tienen como 2,500 almas; 
hacen granJes .siembras de trigo, maiz, al
godon, calabazas y otras frutas, para cuyo 
cultivo tienen con buenas acequias cerca

<las sus milpas, y andan vestidos con man-
1as que hacen ellos de algodon ó de la lana 

<le sus ovejas ..• . •. A las dos leguas de allÍ 
pararon en una laguna de tan mala agua, 

que enfermó á. algunos, y la llamaron del 
hospital; y caminando siempre á orillas del 
río Gila llegaron al pAraje de la Ag,,a-ca. 
liente ( do:ido descansaron dos días) ..... . 
siendo el pueblo de indios Cocomaricopas. 
A los tres <lías de 0amino vadearon el rio 

Gila, y el dia 15 descansaron en rancherias 
de los mismos indios .... Caminando muy• 

moderadas jornadas ... . á los tres dias vol-
vieron á vadear el rio Gila y á lo!'! diez lle
garon al cerro del Metate ••.• n Despues 
<le tres dia~ vadeó la espedicion por tercera 

vez el Gila, y llegó el dia despues á una 
gra:r;ide enramada, donde encontró reunidos 
á los Cooomaricopas y Yumas. "Una le

gua de este paraje está la junta de los dos 
. " nos ... 

Los viajeros del siglo pasado han dado 
noticia dc otras ciudades semejantes entre 

las tribus vecinas. Humboldt (Essai. poi. 

JI, 253) dice de ellas: "De los indios nó
madas y falviijes, que atravie~an las sava
nas al Este de Nuevo México, se diferen
cian las tribus al ÜcStll del río del Norte, 
entre los rios Gila y Colorado. El millio
nero Garcés había visitado en 1773 las 
tierras de los indios Moquz·, por las uuales 

pasa el río Yaquesila. Se admiró de en
contrar allí una ciudad india con dos gran• 
des plazas, con casas de varios pisos y con 

calles derechas y paralelas. El pueblo se 
reunia todas las tardes en las azoteas. La 
construccion de las casa!< del Maqui es la 

mi:ima que la de las Gasas grandes en la 
orilla del río Gila. Los indios que habitan 
la parte Septentrional de Nuevo-México, 
tarnbien hacen sus casas de considerable 
altura para rlescubrir la aproximaoion d-, 

sus enemigos. Tudo parece manifestar en 
estas regiones vestigiof:I de la civilizacion de 

los antiguos mexicanos. Las tradiciones 
de lüs indios nos dicen aun, que á 20 leguas 
al Norte del Moqui, en la embocadura del 
río Zaguananas, babia la primera habita
cion de los aztecas (despues de su salida de 

Aztlan J en Jr.s orillas del Nabajoa. Si @e 
considera la civilizacion que se manifiesta 

en muchos puntos de la costa occidental 

del Norte de Ar:nérica, cerca del llfoqui y 
del Gila, podriámos inclinarnos á creer, 

que en la emigraoion de lps Toltecas, Acol
huis y Aztecas se separaron algunas tribus 
y ocuparon estas regiones septentrionales." 
Gallatin (ethnol. soc. II, 54) dice de esta 
civilizacion: "!t was much forther north, 
in the apper valley of the rio del Norte 
from lat. 31 ° to 38°, and in a pnrtion at 

least of the co □ ntry drained by the great 
rio Colorado of the vVest, that indians were 
fouod who, though 700 moles distant from 

the mexirans and áeparated by wild tribcs, 

had attained a degree of civilization, infe

rior intleed in most respects to that of Me
xico and Guatimala, but very superior to 
that of any other native tribe of North 

America. 

§ 20, La region de las ruinas cerca del 
Gila y otras parajes septe11trionales, fueron 
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no aq;iella3 del Gila, fueron la ú lt ima esta. 
cion ele los aztecas, antes de emprender la 
coaquista de Anáhuac. 

Emory enoontró oampos de ruinas en 
otros lugares del rio Gila, y como parece, 
en su orilla septentrional. Las primeras 

apareoieron 100° 20' O. L. DesLle allí has
ta el pueblo de los Pimos en una <l istanoia 
recta de 160 milla;;:, babia ruinas en gran 
can t. idacl ("they were suffioient to indicate 
a very great formar population.") En un 
paraje entre 111° y 112? O. T,. hay un va
lle estenso de 20 millas, en su m ayor parte 

cubierto de edificio,1 arruinados y de trastes 
rotos. 

Ruxton (George F. Ruxton, adventures 
in Mexico and the rocky mountaiu!l, Lond. 
1847) menciona las ruinas de 5 ciurlades 
entre los Moqui ("in the country of the 
Moquis' aro the remains of five cities of con
siderable extent.") 

examinados en t iempns fI!Od ernos, prinoi
palmente desde la invaiion amerioana, por 
viajeros amerioanos y de otras nacione;i , y 
se han dado de~cripciones exaotas de las 
ruinas ya conooidas y de otras nuevam,·nfo 
descubiertas oon ta nta estensil•O qu e no me 
es posible referir todo, !lino me limitaré á 
algunos hechos de importancia. El teniente 
Hardy (travels in the interior of Mexico in 
1825-28) no dice nad a mas de las ruinas 
del Gila, despues de haber desorito otro 
grupo qu e mensionaré mas tarde, que: " () n 
the senth bank of the rio Gila there is 
another speoimen of these ,dngular ruins. " 
El teniente James H. Simpson menciona 
una multitud de ruinas, que descubrió al 
N. O. de Santa Fé entre 36° y 37° L. N. 
ceroa de l rio Cltaco, y opina que acaso sean 
las mismas que Humboldt ha bia decla. 
rado por azteoas y por habitaoiones de los 
aztecas. Aunque no se observa en ellas un 
alto estado de oultura, podrán sin embargo 
suponerse que los aztecas desarrollaran mas 
su civilizacion en tiempos posteriores. Mien
tras que los edificios arruinados de Casas 
geandes en Chihuahua, descritos por Wis
lizenus, son de adobes y madera, los de 
Chaco son de piedra y diferentes. Simpson 
y Gallatin dudan del orígen azteca de las 
ca8as grandes d3l Gila, pero consideran las 
del Chaco por aztecas. Majar William 
H. Emory, miembro del corps of topogra
pltical engineers de los E stados-Unidos, 
trata de las ruinas y do las tribus oerca 
del Gila en el apéndice de sus Nr,tes of a 
military reconnaissance, from fort Leaven
wortlt, in Miss(Juri to San Diego in Cali
fornia ( 1848 wa~h. con un grande mapa 
del ourso del río Gila y parte del río Colo
rado), y opina que fu eron construidos por 
los indios de aquellas regiones, los Pimos. 
Simpson supone que las ruinas del Chuo y 

Al Norte <lel Gila no se Fncuentra nada 
que manifiesta una antigua oivilizacion, 
pero en la costa N.O., entre Nutka y el rio 
Cook, 57º L. N., tienen lo~ nativos, segun 
Humboldt un gusto visible á pinturas ge
roglíficas. Fleurieu los considera como 
descendientes de una colonia Mexicana, que 
huyeron en tiempo de la conquista de los 
españoles de México. Humboldt se inclina 
mqs á la oµinion, que en la emigracion de 

los Túltecas y Aztecas, quedaron algunas 
tribas en las costas de Nuevo-Norfolk y 
N uevo-C,,rnvalis. 

,§ 21. Otro grupo de ruinas, tambien 
llamadas Casas grandes existe seuun 

o 
Hamboldt (E~sai poi. II, 243) en la Nueva 
Bisoaya (Durango) , entre el presidio de 
Yanos y de Buenaventura. "Los nativos 
las designan como tercera habitacion de los 
Aztecas, suponiendo que el pueblo azteoa 
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en su emigracion de Aztlan ~ Tula y al 
valle de Tenochtit\an, hizo tres estacione!\: 
la primera corca del laga Teyugo (al Sur 
de la oiudad fabulosa de Q,uivira, el Dora
do Mex.), la segunda cerca del rio Gila y 
la 3~ en Llano,i," Mülilenpfordt (II, 525) 
coloca estas· ruinas, que llama Casas de 
Piedras, en el estado de Chihuahua, en la 
cercaní~ del presidio de Casas grandes, 
entre los presidios de Buenaventura y Lla
nos; tambien menc:iona un ria de Casas 
grandes. El teniente R. W. Hardy 
que visitó estas ruinas de Casas grandes, 
las describe de mayor estension que las del 
Gila. En una superficie de muchas millas 
encontró restos de edificios, de vasijas de 
barro y obsidiana. Pa:,Ó allá desde Chi
huahua, vió el río de Casas grandes y lle
gó á las Casas grandes, distante 8 leguas 
de Ramos y 16 de Llan@s. Allí hay rui. 
nas, dice, cuyos autores habrán venido del 
Norte: "Thl) country here for the extent 
of severa! leagucs, is oovered with the ruins 
of buildings capable of containing a popu
lation of at least 20,000 or 30,000 souls.'' 
A. Wislizenus [en m Memoir of a tour to 
northern Mexico} nos ha dado una descrip
cíon de las ruinas de estas casas grandes, 
tercera estacion de los 11ztecas, segun noti
cias de otros viajeros los que no nombra, 
pues contra su vo untad, fué impedido de 
visitarlas. Dice: ''In the northevestern 
part of the stato of Chihuahua sorne old 
ruins are found, built, no doubt, by a oul. 
tivated indían tribes that has passed away . 
They are kncwn as Casas grandes, and 

Jie near the village and creek of the l!ame 
name, bet,veen Janos and Galeana. Ruins 

of largé hoases exist gere: built of adobes 
and wood: squared, threo storie:l high; 
with a gallery of wood, and staircaso from 
the outsr<le¡ with very small rooms an<l 

narrow <loors in the appear stories, but 
without entrance in the lower. A canal 
led the water of a ~pring to the phce. A 
sort of watch-tower stands two leaguel! 
southwest of it, 011 an elevation nomman
ding a wide view. Along the creeks Ca
sas gra1'des an<l Janos a long line of indian 
mounds extendl!l, in sorne of which earthen 
vessels, painted whit,,, blue anJ viol et, 

have been found; also veopons and instru
mento of stonr., but none of iron. The !'a

me artificial construction of houses is yet 

found amonget the Moqui ludian,:, n,1rth
west of the state of Chihu1, hua .... The 
ruins of Casas grandes a1e un ly distant 
about four day!', travol from Cusihuiriachi, 
and J felt very anxious to examine them; 
but as the government of Chihuahua, fu
llowi11g the precedent of Dr. Francia in Pa
raguay, .consiJered a scientifio exploration 
of the conntry as endangering the welfare 

of the republic, J had to forego the pleasu
re, and iu confine myself to the reports gi

ven to me in relation to it. 

§ 22. Un grupo grande de ruinas muy 
notables se encuentra en Zaoatecas, llama
do los edificios, á 2 leguas al Norte de Vi
llanueva, á 12 leguas S. O. de la oiudad de 
Zacatecas y una legua al Norte de la ha
oienda de La Quemada, 22° 26' 36' ' L. N. 
colinas hasta la altura de 7,406 pies estan 
cubiertas de ellas. Clavigero declara que 
son restos de la emigracion de los aztecas 

háeia el Sur, la estacion, liamada CMco
moztoc. Descripciones de ellas se encuen
tran en: Cap. G. F. Lyon, J ournal of a re
sidence and tour in Mexico [ vol. 1. II L ·.nd. 

1826]; Joseph Burkart, Aufenthalt and 
Reisen in Mexico, en 1825 hasta 18:.!4 
[2 tom. Stuttg. 1836; <libujo3 exactos de 
ella:! por Cárlos N ebel, eu su obra: Voyage 
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piltoresqne et archéologit¡ue daos la partic 
la plus ht re ante du l\Iexique [Paris 
1 36]. Burkart vi itó las ruinas de los 

Edificios varias veces. Dibujó con su com
pañero Berglies la vista ) el plano de ellas, 

é hizo una deMoripcion de los ed 1fiqios, pero 

nu se ha publicado y par,·oe haber"e perdi
do por la muerte del con~ejero Niebuhr, á 
quiflD e taba <le<lioada. 

§ 23. El segundo punto de interés para 
las investig1tciuuA en la pa rttt septentrio
nal de México era el de en, ontrar algun 
pare:ittJsco entre el azteca y lal:! lenguat1 de 
los pueblos del Nurte. El "111itltridates" 
de Vater di6 algunas esperanza¡,, y Pres :ott 
e!! de la m'sma opinion; dice [III, 351]: ''en 

los distritos al N. O. de la Nueva España, 
á distancia de 1,000 millas Je la capital, 
se han descubierto dialectos, que tienen 
grande semAjanza con la lengua mexicana;" 
y en verdad en la provincia de Sonora, cer
ca del Golfo de California. La aseroion de 
V ater se opoya en 31 parentesco de la len
gua Cora y Taraliumara con el mexicano, 
principalmente en cuanto á la gramática 

del Oora (Mithrid. III, 3). De las palabras 
semejantes que cita, no se puede negar que 
hay muchas que sorprenden por su seme
janza. Esto indujo al autor del Dicciona
rio de la lengua Cora, á Ortega de consi
derar estas palabras como tomadas del me
xicano en una época muy remuta. Dice 
[Prólogo § 3]: "Muchos vocablos de la len
gua mexicana y algunos de la castellana 

los han curisado, haciéndolas propios de su 
idioma tan antiguamente, que ya hoy en 
dia corren y se tienen por Coras. Cita 
tatoani ( Mex. tlatoani) gobernador del pue

blo; muatati [ mcx. metlatl] y pexuvi pesar. 
Omito hacer observaciones sobre este punto, 

porque me propongo de tratar <le el ou otra 

• 
parte. Solamente haré notar, que una 

tribu de Sinaloa, qu-1 pertenece á los Ca
ras, SJ llama Hueicolliues [V. Mühlenpf. 
II § 29]. Ademas señaló Alex. de Hum
boldt !Semejanzas de sonidos entre el azteca 
y otros idioma11 aun ma;i septentrionales. 
Humholdt observa [Essai pol. II, p. 279) 
que: "examinando las oolecuiones de las pa
labras hechas en el Nutka-Sount y en 
Monterey, sorprende la tsemejanza de soni
dus y las terminaciones de muchas pala
bra~, parecidas al mexicano, como en la 
lengua Nu.tlca: apquixitl abrazar, temexti
xitl besar, cocotl nutria, ltitltzitl suspirar, 

tzitzimitz tierra, inicoatzimz"tl nombre de 

un mes; pero que las lenguas de la Nueva 
California y dP, la r~la de Cuadra son 
esenoialmente diferentes del azteca;" lo que 
demuestra por la com paraoion de los nú
mero~ de 1 hasta 10 en las lenguas Escela 
Rumsa y Nutka. Vater oree encontrar 

esta clase de semejanzas hasta en Norfo:k 
y cerca del estrecho de Be!tring, princi
palmente en el Kolusclia y U gal.faclimutza; 
comparando brevemente estas dos lenguas 
con el mexicano dice (p. 212): "no se podrá 

negar, que en muchas de estas palabras es 
comun el sonido radical." Prescott dice 

(III, 352): "Se ha poco examinado la tier
ra al Norte del rio Colorado; pero en las 

latitudes mas septentrionales, cerca de 

Nutka, se encuentran tribus, cuyas lenguas 
tienen mucha semejanza con el Mexicano 
en cuanto á sus terminaciones y el sonido 
general <le las palabra~." Hablando de su 
diccionario dice: ''showing the probability 
of a oommon origin of man y of the · words 

in each." La pequeña lista de Vater po. 
dria en verdaJ seducirnos, pues se ha apro

vechado de intento de todas las ventajas de 

sonidos y formaciones para persuadirnos de 
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una cosa, que yo niego despues de haber 
examinado las colel,ciones lexioalPs de las 
dos grandes lenguas, el kolosclta y kinai 
( Ugaljachrnuza), y afirmo, que no existe 
tintre ellos y el mexicano ningun parentes

co ni en palabras ni en gramática. Apenas 
se encuentran semejanzas casualei! de pala
bras, pero de ninguna importancia como 

son en kolosch te piedra [Mex. tetl,] en el 
kinai: kanin casa [Mex. calli]. La seme
janzas de Vater desaparecen en un examen 
mas minucioso, como p. ej. cuan1l0 el cita 

tlalka tierra [l\1:ex. tlalli], que otros autores 
escriben tlekkah, disminuyendo aun mas 
la poca semejanza con el mexicano. Un 
conocimiento mas exacto del idioma kolos
cha hemos conseguido por los trabajos de 

Juan Wenjaminow, sacerdote 1:10 Unalas
chka, consistiendo en una gramática y un 
Diccionario Ruso-Kolosclia [St. Peterab. 

1846]. 
A la opinion de Vater y Presco~t se opo

ne la de otros autores de gran peso, que 
aseguran, que no existe ningun parentesco 
entre las lenguas del Norte y el mexicano• 

Humboldt [E:ssai pol. II, 254] dijo lo mis
mo, hablando de las lenguas del Gila y 

Colorado: ' 1Cependant la langue que par
lent les indiens du Moc¡ui, les Yabipais, qui 
portent de longues barbes; et oeux qui ha
bitfmt les plaiues voi:iines du rio Colorado 
differe essentiellement de la langue mexi
caine. Voyez le témoignage de plusieurs 

moines missionnaires, qui ét11rent tres ver

ses dans la oonnaissanoe de la langue azte
q ue. [Chrónica srráfioa del colegio de Que
rétaro p. 408]. El libro aquí mencionado 

tiene el título: Crónica seráfica y apostóli
ca del colegio de propaganda ti.de de la Sta. 
Cruz de Querétaro por Juan Domingo Ar
ricivita. Parte JI Mex. 1792 fol. E\ título 

2 

de la primera parfo e:i: Chronioa apostólica 
y seráfica de todos los colegios de propa
ganda fide de 6:'ta Nueva España. Escri
ta por el R.·P. Fr. Isidro Félix de Espino. 

"ª· Mex. 1746 fol. En la parto II p. 408 
dice, que el Padre no entendia las voces y 
gritos de los indios hostiles cerca clel Gila; 
en p. 4l9 sobrtl la tierra de los Yamas y 
de la diversidad de sus lenguas dice: "no 
siendo posible llevar intérprete por la va· 
riedad de icliomas, solo se acompañó de un 
indio Papago. A los Pimas predicó el pa

dre Garzes por medio de un intérprete, "no 
se entienden lo5 indios ni ellos entienden á 
uno." En utro lugar se dioe en general 
sobra estas regiones." El Padre Garzes 
habia visto que de ningun modo se podria 
esplicar con los indios de tanta variedad de 
naoiones é idiomas, para los que era impo• 
sible hallar intérpretes; sino con figura8 
[para lo cual tomó oon,1igo en otra espedi
oion á una imagen de la vírgen pintada en 

un lienzo. Se mencionan en estos parajes, 
ademas de los Cocomaricopas, tambien á 
los Quinquimas: los Opas y entre el Gila. 
y los Moquis tambien á los Cajuencltes, 
Cacapa, Tallicuamais, Yavipais, Quema
ya, Chemevet, y á muchos otros. 

El venerable investigador de las lenguas 
norte-americanas, Alberto Gallatin, se dis
tingue de otros, negando toda afinidad de 

las lenguas Norte-;amerioanas y del tara· 
fiumara. Dioe en su obra: ethnol. soo. I 

[18-t5]: "As the Toltecs and Aztecs are 
said to have come into she valley of Méxi
co from the north, it would be interesting 
te know, whether any trace of their lan

guage can be disoovered amonget the nati
ve indians in that quarter. No such dis
covering has as yet been made: and the 

words contained in the only grammar of 
•romo VIII,-9 
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any ofthose northern indians, which ghave 

obtained, that of the Tarahuma,ras, have 

no resenblance w;th the Mexican." Des
pues p. 203, hablando del rio• Gila di,Je: 

"No t.raoe of the- Mexican language ha~ 

been discovered in any part of that region. 
Castenada mentioos three languages in the 
vfoinitv of Culiacan: ihe Taha, the Pacasa, 
and th~ Acaxa: anJ we nave a grammar of 
the Taraltumas spoken in the same region. 

This has not in its woru~ any affinity with 
the Mexican: and the people who speak it, 

have a decirnal arithmetio. It seems pro-
1.iable 1hat the indians of New Mexico and 
of the country sauh of it, as far as least as 
Culiacan, were not uf the same stock or 
family as the Mexio1rns o:r Toltecs, though 

they must hav.e received )heir agriculture 

from these nations." Mas 11.clelante ethnol. 
soc. II, 86 dice: "Bajando el Gila, desde 

108° 45' L. hasta su emb11cadura, en una 
estension de 350 millas en linea recta, se 
encuentran solo dos tribus indias, los Pii
mos y Coco-Maricopas. Los Pijmos son 
antiguos habitantes; iU tradicion dice; que 

han venido del Norte. Los Coco-Marico
pas dicen que han venido del Oeste. Se

delmayer el que visitó la region del Gila 
en 1744-8, encontró cerr,a del Azul, á los 

Ni_joras, mas al Oeste á los Yumas cerca 

del Colorado, los que ha~laban un dialecto 

del idioma de los Coco-Maricopas. Estas 

tres tribus y otras dos son pacíficas, y ofr -

oen un contraste con lo~ pueblos salvajes 

dei Norte." Gallatin consiguió algunas 
palabras de los Coco-Maricopas [impresas 
en el ethn. sor. II] y dice de ella,s: ''que no 

tienen parentesco ni conexion con ninguna 

de las lenguas indias que conoce." Yo_ soy 

de la misma opinion, comparándolas con el 

Azteca, pero deseo tener una coleccion algo 

mas estensa Je palabras, pues contiene so. 

lamente los números hasta 10, y diez sus
tantivos, de los cuales dos nos podrian sor

prender por alguna semejanza de formacion. 

En seniact mujer, estrañamos la et como 

en el mexicano la ti, y la palabra tiene al
guna semejanza e on cihuatl; csmerse niño, 
tambien se parece algo al Mex. conetl. Ei
tas analogias podrán :servir de prueba que 

es muy fácil en.oontrar semejanzas entre 
lenguas, cuando á proposito se limita al 

exámsn á palabras sueltas. Al teniente 
Simpson, á quien ya he mencionado, debe. 
mos noticias mas fija~ y e~tensas sobre las 

naciones é idiomas de la region del Gila, de 

los Navajos, y Pueblo-Indios. El Sr. D. 
Cárlos Ritter, movido por su deseo de acla
rar la historia del origen de las lnaciones, 

dirigió mi atencion á las investigaciones de 

Simpson; yo he examinado sus vocabularios 
de estal,l tribus y encontré que son entera
mente diferentes del Azteca. Ruxton [A.d
veptures "in Mex:ico and the Rocky Moun
tains. Lond. 1847]. juzga muy superficial
mente la lengua de los Apacltes, los que 
comprenden segun el á todos los indios del 
Norte de MéxicQ, junto con los Pueblos y 
Navajos, diciendo: "The indians oí Nor

thern Mexico inclmling the Pueblos, belong 
to the same f.imily-the Apache; from 

which branch the Navajos, Apaches Coyo
teros, Mescaleros, .Maquis, Yubipias, Ma
ricopas, Chiricaquis, Cltemeguabas, Yu
mayas [the two last tribes oí the Moqui], 

and the Ni.foras, a t1mall tri be on t.he Gila. 

Ali these speak dialeots of the same lan. 

guage, more or less approximating to the 
Apache .•.• They likewi~e understand each 

others tungue. What rela tion this Jangua

ge bears to the Mexican, is unknown; but 

my impression is, that it will be found to 

I' 

,. 
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assimilate greatly, if not to be identical." 
Simpson con su reserva y precaucion <iarac· 
terística de el, observa: [ lJfarcy, route to 
Santa Fé, p. 64) this sweeping declaration 

't . " of Ruxton, grossly erron&ous as I 1s ... • 
Responde á las opiniones de este autor y á 
las de Gregg [ commerce of the Prairies vol. 
I, 269] sobre los dialectos de los Pueblos, 
"que p. ej. los idiomas de los Tesuques y de 
los Zuñís son enteramente diforentes y que 
no pudieran ser del mismo origen, y que 
se puede decir lo mismo de los otro~ pue-

blos." 

§ 24. Aunque las leyendas y opiniones 

designan tan uniformemente al Norte y 

Nor-Oeste de la Nueva España oomo la pa
tria ó la entrada de las naciones de Aná

huac, no faltan ~in embargo las opiniones 

de lo contrario. Un tratado, encabezado: 

Teatro crítico Americano del Dr. Paul Fé
lix Cabrera en N uev-a Guatemala, escrito 
en 1794 y fundado en las investigaciones 

del ca pitan D. Antonio del Río, cuyas tra

duccil)nes [en inglés, Lond. 1822, y en Ale. 

man, Meiningen 1823 y Berlia 1832] se 

han estendido mucho, propone la paradoja, 

que las ruinas cerca de la ciudad de Palen
que en Nueva Guatemala, investigadas en 

1787 por órden del rey :de España por el 
oapitan D. Antonio del Río, son las ruinas 

de la antigua ciudad de Huehuetlapatlan, 
y la patria de los toltecas. El autor la de· 

clara por colonia fenicia ó cartaginesa, y 

acierta que todas las poblaciones america

nas tuvieron su origen de ~ste gran centro, 

deduciendo que los habitantes de América 

descienden de h1s Tenicius y Cartagineses. 

Tambien Jnarros [historia de Guatemala 

II, 55] dice. hablando de Chiapas; "Mas 
lo que no tiene duda, es que esta provincia. 

fué habit,acla de gente muy poderosa y cul-

ta, y que tu ,o comercio con los egipcios, 

como lo comprueban las suntuosas ciuda

des de Culhuaoim y Tulhá,. cuyos vestigios 
se ven cerca de los pueblos de Pa-lenque Y 
Ocosiugo." Volveré á hablar de esta opi

nion singular de T-uarros, i,l cual quiere 
reconocer la antigua ciudad de Colhuacar1 
en las ruinas de Palenque, y la de la anti· 

gua Tula en las ruinas de Oco~ingo, ouan· 

do trate [§ 29 y§ 44] de Colhuacan. Des

preciando estas locuras <le Tenioius y Egip
cios, habrá sin embargo motivos, al cuns1-

derar ruinas tan grandiosas. de oiudades, 

,lescubiertas en tan diversos lugares de 

Gu11temala y Yucatan, para dudar de la 
ocupacion de esta region central por emi

graciones del Norte y podrá ser lícito de rn
poner una poblacion rica en tiempos ante

históricos, cuyo origen podríamos inve:1tigar 

de modos enteramente diversos. 

VI. 

EMIGRACIONES E HISTORIA AN'rI
GUA. 

§. 25. Habiendo conchliJo el capítulo 

de introduccion, puedo ya entrar en la his
toria primití va y las emigraciones de las na
cionrs. N,1 le faltan á la ltistoria pri-niiti·
va datos mitológicos y cronológicos. Ya 
hemos rnencibnado de Ixtlilxocliitl la des

traccion de Cholula en el tiempo del naci
miento de .Je1moristo, 6 299 años despues; 

encontramos, ademat1, su relacion de la lle. 

gada Je ló,i tolte-Oes á Huehuet'apallan en 

el año de 387. Los anales geroglí.ficos de 

los azteca , como esplica Humboldt (Vues 
des Curil. H, 175), calculaban desde el 

principio de la primera edad [tlaltonatiult J 
haiota la cuarta de trucciún del mundo (á 

fines del atonatiuh) 6 el diluvio de Caxcox , 
18,028 aiios. En la historia de Quetzal-
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coatl (Cord. I, 110) se menciona un tiem· 
pode hambre en la provincia de Culan, la 
que segun el cálculo <l e! P. Rios, tuvo lugar 

13,060 años despuel'l de la oroacion del 

mundo. 

Mencionaré otras fuentes para el estudio 
dé este tiempo antiguo. De la poblacion 
primitiva tlata Clavigero, l .er Dis:;erta
tion T. IV, 9; de la historia primitiva de l\Ié. 
xico, 2. 3 Dissert., 45. Una relaoion muy 
diferente y particular da Bernh. de Salta
g z,n en su Historia g eneral de las cosas de 
Nueva España, HI, 106. D. F ernando de 
Alva Ix tlilxocldtl, descendiente de la fami
lia de los reyes de Tezcu eo, é intérpreto i u

dio del virey de la Nueva ' E ~paña (intérpre
te del virein a to) et<cri bió á fin es ele! sig lo 
XVI muchas obras históri cas ele rr,érito s11-

bre los pueblos a utiguos <lo Analiuac, las 

que posryó BnturiniL[V. 8 U Catálogo <l el 

museo indio) y de las ouale:i algunas están 
impresas. Muy importante es lambien Ma 
riano de Echavarria y Veytia [lo menciona 
Prescott y Alejandro de Humboldt]; nació 
en 1718; se educó en Europa; era amigo 
de Bosurini y se aprovechó de sus coleccio• 
nes¡ murió en 1780. Dti sus obras se ha 
impreso solo su "liistoria antigua de Mé
xico, 1836; pero alcanza solo ha~ta el año 
de 1450, pues la muerte impidió al autor de 

ooncluirla. En Vol. VIII de Kingsborouglt, 
[1848] se ha impreso: Veita, historia del 
orígen de las gentes que poblaron la Amé• 
rica Septentrional, que llarnan la Nueva 
España. Por medio del tom. 9 de esta 
gran obra, y en parte por una traduccion 
france~a en "Las nouvelles annales de vo
yages [Mstoire du Mexique, trad. par Ter• 
naux-Gompans], conocemos tambien á otro 
historiador antiguo de México. Fernando 
de Alvarado T ezozomoc, indio mexicano, 

escribió en 1598, con el título de Crónica 
Mexicana, una historia completa de Ana
huao, cuyo original se hallaba en el colegio 

de' los jesuitas de S. Pedro y S. Pablo de 
México. Pero la segunda parte, contenien
do la historia de la conquista española pa
rece haberse perdido; ni Boturini pudo en
contrarla. Del manuscrito de Boturini de 

la primera parte, hizo copia Veytia en 1755, 

y e8ta copia !!e imprimió en Kingsborough, 
vol IX. E $ta primera parte de la Crónica 
Mexicana comienza oon la llegada de los 
azt.ecas al valle mexicano, y alcanza hasta 
la ll rgada de Cortés en la costa. 

§ 26. La historia <le las emigraciones 

comienza con los toltecas. La etimología 
del nombre no tiene valor para laoosa, pues 
no significa otra cosa qU11 ''ltabitantes de 
Tol/an," y Tallan significa: "lugar de los 
j uncus," juncetum. El apelativo de tolte
catl, artesano hábil [Malina: oficial de arte 
mecánica, maestro], se <lebfl considerar for
mado mas tarde por la industria de este 
pueblo. 

Tallan [Je tolin, junc0]: 1, reino muy 
antiguo, patria de los toltecas, que se busca 
en la América Septentrional; 2, la capital 
de este pueblo despues de su emigracion á 
Anahuao, ahora llamada Tula, mas allá del 
Norte del valle mexicano; tambien el río de 
aquella region, que se llama generalmente 
Moctezuma. y entr!l en el Pánuco; y el va

lle de aquel lugar. Se veían allí en el tiem
po de la conquista importantes ruinas [V. 
Prescott I, 12; Saltagun, lib. X, cap. 29; 
sobre la singularidad de Juarros, el que 
toma, las ruinas de Ocoz ingo en la provin
cia de Chiapa por la antigua ciudad de Tu
la, he tratado ya y t endré ocasion de tratar 
de nur.vo mas adelante. 3] Un lugar de 
misiones en P otosí. Hay dos formas di-

• 
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minutivas, significando ' 'pequeña T11Ja:" 
Tulantongo [así debe oorrrgirse el Tulan
tongo de Ha~sel; mexicanCJ Tollantonco] un 
lugar cerca. de Tezouco; y Tollantzinco: 
estaoion de lns toltecas, ahora Tulanoingo, 

villa en Querétaro. 

Toltecatl [nombre nacional de Tollan: 
habitantti de Tula] el primer pueblo cono
cido en la historia de los que emigraron á 
Anahuac, y el mas notable de todos los que 
precedieron á los aztecas. Espuls ados de 
rn patria Hueltuetlapallan, empezaron en 

596 su emigraoiun hácia el Sur, parándose 
en varios lugares por algun tiempo; llegaron 
despues de 104 añus á Tollantzinco, donde 
permanecieron 20 años y fundaron la ciu

dad de Tula, que fué la capital de sus re
yes desJe 667 y de su imperio fundado en 

Anahoac. Todo lo que distingue á los pue
blos posteriores <le Anahuac, i;,us artes y su 
civilizacion, se derivó de los toltecas. Eran 
de oaracter pacífico, sin inolinaoion á la 
guerra, viviendo en ciudades y gobernados 
por leyes bien establecidas; cultivaban el 
maiz, el chile y algodon; entendían trabajar 
el oro y la plata, labrar las piedras finas, y 
estudiaban la escultura y agricultura;cons. 

truyeron las pirámides de Chclula y ele 
Teotihue.can. Los habitantes pos;teriores 
les debieron la cronología, el calendario y 

los geroglíficos. Su nombre significaba mas 

tarde: "artífice." La falta Je lluvia, el 
hambre y las enfermedades de~truyeron esta 

nacion en 1052 [V ues des Curd. II, 388], 
despues de haber tenido ocho reyes. Un8-
parte del pueblo se fué á Yucatan y Gua
temala, un pequeño resto quedó en el de-
8ierto Anahuao, hasta que despues de un 
~iglo llegaron los c!tz'cltimecos y mas tarde 
los na!tuatlacos, y principalmente los azte
oas y Acnlltuos, perdiéndose su nombre en. 

tre estas naciones. Hablaban la lengua az

teca. La pirámide de Cholula se llamaba 
tambien Toltecatl, el tolteca. 

Añadiré á. las noticias anteriorrs algunas 
observaciones. Segun algunns autores [Vues 
des Cord. I, 204] <:untaron los toltecas, que 
habían sido í-lspulsados de la tierra septen
trional <le Hoehuetlapal lan en 54-lde nues
tra era, yendo primero al golfo de Califor
nia; llegaron en 648 á Tollantzinco en Ana

huao, y en 670 á Tula. lxtlilxochitl lo 

refiere así en su historia de lns c!tic!timecos: 
"espulsados de su patria, llegaron los tolte
ca, despnes de una larga navegacion á lo 
largo de la costa de California, en 387 des
pues de T. Chr., á Huehuetlapallan; des
pues navegaron á lo largo de Jalisco, pasa
ron por varias provincias y llegarnn á Toch
tepeo del mar pacífico. DespuAs cr,loniza
ron Tollan tzinco y fundaron la oimlarl de 
Tollan en 510 ó en 439 despues de J. Chr., 
eligiendo su primer rey. Bajo el gobierno 

de 9 reyes consecutivo~ floreció y se esten
<lió estraordinariamente el reino. La des
trucoion del reino y pueblo acaeció en 959. 
El resto huyó á otros pahes hasta á Nica
ragua." Esta <lestrnocion de los toltecas tu
vo lugar segun Saliagun á principios del 
!ligio XIII, segun Bustamante en 1116. 
Veytia cuenta estensamente las emigracio

nes de los toltecas en historia antigua, lib. 
II, cap. 21-33. 

En algunas villas sobrevivió el nombre del 
pueblo 'l'olteca: Toltecamila, un Real en la 
provinnia de Puebla, es igual á Toltecami
lla, ter, eno de los to! tecas, campo de los 

toltecas f Toltecatl y la formacion de luga
res de milli terreno. 

Tlapallan: segun el presente estado de 
la lengua puede derivarse de tlapalli color, 

principalmente el colorado, part. pas. de pa 



70 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

tervalos, un gran número de naciones del 

Nurte, entre los cuales hay alguna cone

xion, y se confirma que las tradiciones, 
Gatlatin los liga aun con los Toltecas, su. 

poniendo, [I, 203] que los Aztecas y Acol
huis no pudieron haber sido colonias de 111s 
toltecas; ó algun resto de ellos, despues que 
el cuerpo principal habia ido á Anáhuac; ó 
acaso una parte de los mismos tultecos, la 
¡Jarte septentrionol de aquella monarquía. 

Los primero:,i dtJ la emigracion, 100 años 
despues de la destruccion de los toltt>cas, 
eran los CMcltimecos. 

teñir, de modo que el uombre significaria: 
¡ugar del colo r ó lugar colorado. Pero de 
otros derivadus salen otros significados de 
tlapalli, como: fuerza, lado, etc. Citaré 
estos derivados: tlapaltic, 1, colorado; 2, 
violento, fuerte; tlapaloa atrever.e; 2, sa
ludar; tlapaliltui 1, un jóven en todo su 
desarrollo¡ 2, un p1!011¡ tlapaliultca, violen
to, fuerte, varcnil; tlapaltilia, 1, fortalecer¡ 
2, esforzar e¡ centlapal de nn lado; ixtlapal 
atrave.,ado, de un lado; atlapal/i y amatla
palli, 1, ala¡ 2, hoja¡ azcatlapalli 11 la de pá
jaro. El significado del no rn bre puede se r 
pues muy diferente . Tlapallan [ó Tlapalla] 
se llama la tierra, á la cual queria ir Quet• 
zalcoatl; Alejandro de Humbolut opina, que 
es Huehuetlapallan. 

C!ticltimecatl [derivado de c!tichi perro; 
aoaso nombre nacional del lugar c!iicliime
can, lugar de los perros, el plural de c!ii
c!ii con can. [Compárese mi esplicacion so

bre la terrninacion mecatl, mas abajo]. Era 
una nacion salvaje de cazadores, probable

mente del millmo tronco é idioma con los 
Na!iuatlacos [hablando pues el azteca, 

Humb. Cord. II, pag. 389], que emigró con 

su rey Xolotl de su patria Amaquemecan 
háoia el Sur, y se sentó en 1170 en el valle 

de México eht.re los pocos restos de los tol
tecas. La capital ¡le su reino era primero 
T enayuca, pero poco despues Tezcuco. 
Cuando poco tiempo despues llegaron entre 
ellos los Acolliuls, perdieron por esta na
oion mas civilizada su nombre, confundién
dose con ella, aunque la familia de los re. 
yes de Acolhuacan siempve se tomaba de 
su tribu. Pero una gran parte de ellos no 
se mezcló, coñservándose en su e:1ta<lo sal-

l:Iueftu9t/apallan SP. esplica comunmente 
Viejo Tlapallan, de ltuehue. Pero es du
doso, si liueltue [hombre viejo, anciano] po• 
drá emplearse en las romposiciones pur vie
jo adj.¡ ltueltuetlatquitl, patrimonio, parece 
confirmarlo; acaso tambien h.ueltuetlatolli, 
historia de los tiempos antiguo~¡ sin embar
go podrá significar solo "historia de los 
hombres antiguos. HueltuetlapalLan se lla
~a la patria de los toltecas; segun la opi
mon de Clavigero, lugar t>n el imperio de 
To!lan, que abandonaron en el año rle 544 
de nuestra era, dirigiéndose en seguida al 
valle de México. Se busca este Jugar al 
Norte de Anahuao; Alejandro de Humboldt 
lo fija con mas exactirud á la co~ta N. O. 
de América, mas allá del gnlfo de California, 
42º lat N. De la supos ioion curiosa del 
Dr: Paul Félix Cabrera de Guate111a la, que 
lo identifica con las ruinas de Palenque, de
rivando de allí la poblacion de la América 
ya he tratado antes. ' 

§ 27. Algunos siglos despues de los tol
tecas [que florecían segun Prescott durante 
400 años] vinieron á Anáhuac en cortos in-

vaje, y ocuparon un gran distrito al N. O. 
del valle de México, al Norte de Michua. 

can, al Oest3 de los Otomies, donde se en
cuentran aun:· en Michua1Jan, Guadalajara, 
en el Sur de Durango y en algunas misio

nes de San Luis Potosí. Segun Galatin 
[I, 206] los españoles dab,rn mas tarJe este 
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nombre indistintamente á todos las tribus 

1,alvajes del N.O. de México hasta Culia
oan. El notab le historiador de los chichi
mecos, D. Fernando de Alva lxtli1xocltitl, 
relata algo diferente los uoontecimientos de 
esta nacion. Segun el aparecieron los chi· 

chimecos 5 años despues de la destruocion 
de los toltecas en 963, bajo Xolotl; vinieu
do del Norte, d<:1 Chicomoztoc, y se senta. 

ron alrededor de la. laguna de Tezcuco y en 
el valle de México. Subyugaron á los po, 
cos toltecas que habian quedado cerca de 
la laguna con el nombre de Culhuas. Segun 
su opinion no hablaban los chk:himeoos el 

Azteca, diferenciándo:; e en este punfo de 
todos los otros autores. Segun Ixtlilxoohitl 
el rey chichimeco Teclwtlalatzin, que su

bió al trono en 1253, fué el primero que 
hablaba el naltuatl ó la lengua mexicana; 
mandó á los chichimecos y principalmente 
á sus empleados, de servirse <le esta lengua, 
favoreciendo de todos modos á los toltecas. 
Sobre el pueblo de los chichimecos y la o::<
C\lridad de su historia véase Gallatin I, 
205. W aldeck [ voyage dans la prov. de 
Yucatan) no cree en los chichimecos, por
que su lengua no h!lbia dejado vestigios. 

Amaquemecan 1, gran ciuda,J en la his• 
toria primitiva <le México, patria de los 

chichimecos; la buscan como á Aztlan y 
Huehuetlapallan e.1 Norte de Análiuac. 2, 
ciudad antigua, ahora llamada Mecameca 
cerca de Puebla. La etimologia no e::i muy 
clara; puede oompararse p,ir llU formacion 
con Aztaquemecan (antiguo lugar cerca do 

Otumba). La parte primera de esta pala
bra es aztatl garza blanca; de aquella es 
amatl papel (originalmente del maguey), ó 
amaitl laguna, brazo de mar; este bra7.o de 
mar pud ie ra bien referirse al Golfo de Ca
lifornia. La srgucda parte, si se escri-

be como comunmente se h \lce, con Q,, de
bía tener relacion á quemi ponerse [ vesti

do-], tlaquemitl vestido [can ea termioacion 
de lugar]; ó ~e debla ensayar do componer
la con la postpos. C, la oaraoteiística del 
posetiivo E, y con la terrninacion del plural 
me [lugar de los postisores del brazo de 
m~u]; lo que me parece atrevido. La ter
minacion mecatl nos presenta frecuente
mente alguna difioultad en los no~nbres na
cionales, [a8i arriba Olmecatl y ahora C.M
chimecatl], y lo mismo sucede con mecan. 
No se puede arriesgar de añadir á la termi
nacion de las declinacione11, [como es el 
plural me], otra terminacion de Jerivacion, 
como son .el gentilico catl y la terminacion 
de lugares can, pues la derivacion se debia 
hacer por terminaciones añadidas á la radi
cal purn (sin el me]¡ aunque no se puede 
negar que hay ejemplos de tal anomalía é 
irregularídad en otras leI.guas y en el me
xicano. De ot.ro lado se vacila en aceptar 
en estos nombres el ,mbst. mecatl cuerda, 
que sin embargo podia significar hilera de 
descendencias, como el abstracto mecayotl 
que significa línea de descendencia [oompa

rése tambien calmecatl corredor, de calli 
casa; asi mecatl hilera], en este caso se in

terpreta ria Clticliimec~tl, uno de la raza de 
los C!iicfti 6 perros. O.- asionalmente el 

mecatl podria ser forma nacional de nom -
bres de lugares en man, como Acolmecatl 
habitante de Acolman. Pero de mecatl no 

rn puede derivar mecan al fin de los nom
brns de lugares. Yo me inclino pues á es
cri hir ambns nombres con O, en lagar do 
Q, Amacuemecan, Aztacuemecan, en cuyo 

caso hay , tras dos etimologias para la se

gunda parte. Se pues ah11ra encontrar en 
ella la palabra cueitl túnico, en la cual itl 
es terminaoion omitida, y entonoes se debía 
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con iderar e otra vez fil me como termina
oion de pi ural, amacueilt podria 1.-ier túnico 
de papel de maguey, y aztacueitl un nom. 
bre semejante; ó se debia tomar el nombre 
en sentido .figurado, buscando en ama la 
palabra amaitl. En favor de lH- última in
terpretaoion, aunque parezca di.fi~il y ar
riesgada, habla Amacuecan nombre de an
tiguo lugar _cerca dd lago Chupala, que 
tendríamos que interpretar simplemente por 
amaz'tl laguna, y cueitl túnica: y el que 
contiene tambitin una justificacion de es
cribir Amacuemecau con cu. Sin embargo 
podernos aun abantlunar el cueitl que en 
_todas partes parece ser poco propio, y fun
darse en la e~plioacion de estos tres nom
br~s en una radical antigua cue, que no 
quiero esplioar en este lugar. Pero ¡,refie
ro ot.ra etimología de los dos nombres de 
lugares mencionados, es decir, la de cuemitl 
tierra de labrador, derivado de cuema sem
brar, ceucuemitl es la tierra amonton-tda 
entre dos surcos; significa tambien batalton. 
Solo nos ofende aquí la E, en luaar de la I 

• b , 

Y habna la cuestion, si la formacion de lu-
gar de cuemitl no debia sonar cuencan. 
Amacuemecan seria entonces: tierra ó cam. 
po de la laguna ó del brazo de mar; Azta
cuemecan campo de las garzas. 

§ 28. Mas de cien años despues de los 
chichimecos, en el año de 1178 segun 
Humboldt (Cor,I. II, 399; Essai. pol. I, 

347) vinieron las tribus de los Naltuatlacos 
al Anáhuao, es decir seis tribus, pues los 
Aztecas se separaron de los <lemas en CM. 
comoztoc y quedaron detras de las seis otras 
tribus. El numbre de esta estacion en su 
emigracion comun es significativo, se in
terpreta por: las 7 cuevas, y se compone de 
chicome siete, y oztotl ó oztoc cueva. Ola
vigoro busca esta estacion en las ruinas de 
"un gran edificio," á 20 millas al Sur de 

la ciudad de Zacatecas. Segun otras Je. 
yendas Clticomoztolt (las 7 ouevas) es el 
nombre de la habitacion del primer hombre. 

Ouho años despues de la funúauion de 

Tenayucau por los chichimecos (segun la 
leyenda citada por Ola vigero) vinieron seis 

jefes, [probablemente indicando las 6 tri
bm de los Nahuatlacos] de un país cerca 

de Amaquemecan ó de Aztlan. Como no 
se han arreglado estas 6 tribus en un órd,m 

fijo al tiempo de su inmigracioo, [pues al. 

gunos autores los ponen en el Órllen siguien

te: Xocltimilcos, Chalcos, Tepanecos, Col
!tuas ó Acolltuas, Tlaltuicas, Ttaxcaltecas; 
otros los nombran asi: Xocliimilcos, Tepa
necos, Col!iuas, Clialcos, Tlaltuicas, Tlax
caltecas ], hablaré de ellos en su órden al
fabético. La mayor parte de estos nombres 
son derivaciones gentilicias de las ciudades , 
donde vivían las tribus despues de su in
migracion al Anáhuac. 

Cltalco se deriva de una palabra radical 

cltalli, que conocemos ,olo en sus deriva

dos. El nombre que se apoya en una pin• 
tura geroglífica de interpretacion dudosa 

(Véase Clav. II, tabla 3), se interpreta se

gun las leyendas [Clav. II, 253, y Alejan. 
dro de Humboldt] por lugar de las piedras 
finas; pero esta interpretacion me parece 
haberse fundado en la palabra cltalchiltuitl 
[ que significa esmeralda ó piedra fina en 
general), de la cual no sabemos si se deriva 

de challi ni si tiene conexion con esta pa
Ja bra. Clav. reprocha á Acasta de haberla 
traducido: "en las bocas" (in oribus). Pe
ro la interpretacion de Acosta se acerca 
mucho al challi, siendo la segunda parte 
de la composioion; camacltalli [de camatl 
boca] significa quijada, tenc/iatli [ de tentti 
lábio] la barba. Como primum compositi 

encontramos la palabra de~conocida en chal-

' 1 
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cuitlatl [cltalli y cuitlatl escremento] yer
ba de la golondrina. Otras formaciones 
pertenecen mas bien á la radical cluilani 
que signifiea romper y en sus derivados 
sonsonotear ó hacer ruido; quacltacltal ca
bezon, [de quaül cabeza) podrá pertenecer 
á ambas. Cltalco ciudad y laguna en el 

valle de México, fué en tiempos del impe
rio mexicano un e~tado importante. Los 

cltalcos son una tribu de los Nahuatlacos. 
La Venta de Chateo es una venta cerca de 

la ciudad de México. 

§ 29. Trataré aquí al mismo tiempo de 
los CtJlltuis y Aoolliuais, _aunque solo uno 

de estos pueblos pertenece á los Nahuatla
oos. Tengo que hablar de un gran error 
de los autores que confunden dos tribus Ji. 
fe rentes, los Colltuis y los Acolliuis ( el 
nombra de Acolltuis significa: Oolliuas del 
agua, compuesto ele atl agua, y <le Col. 
hui~). Algunos autores reconocen á los 
Colhuis, otros á los Ac0lhuis como ramo de 
los Nahuatlaoo;¡ otros los confunden sin 

respecto á este punto . Las diversas noti
cit1-s concuerdan en que una <le las seis tri
bu~ de los Nahuatlacos inmigró en el Aná
huao on 1178 ó en otro tiempo, ó por fin 

qua inmigró juntamente con los Aztecas en 
1196. No hay duda acerca de los Colhuis 
y de Colhuacan, [era un pequeño reino an
tes de la llegada de los Aztecas y que mas 
farde fué sujetad!) por los mexicanos], ni 
acerca de los Acolhuis y Acolhuacan ( el 

reino de Tezcuco); pero es incierto si los 
fundadores de este reino ó de aquel eran 

Nahuatlacos, ó una tribu anterior ó poste 
rior. CJa vigero die~ espre~amente [I, 152,) 
que los bistoi·iadorei españoles confunden 
generalmente á los Colhuis con los Acol
huis. El considera á los Colhuis como ra
mo de los Nahua tlacos [ 11 151 ]. Prescott 

2 

[I, 15, Nota ~2] observa que Humboldt y 
lo<;; mas autores despues de el confunden á 
los Colhuis con los Acolhuis. Pero 101:1 dos 

lugares citados de Humboldt, Essai politi
que, no tocan la cuestion de los Nahuatla
ccs, pues Humboldt escribió solo con refe
rencia á un hecho Acnlhuis en lugar de 
Colhuis, diciendo [I, 414) que en 1314 los 

mexicanos fueron hechos esclavos da los 
Acohuis, y [II, 37) qu.e los mexicanos ca
Y"·ron en esclavitud de los reyes de Tez"ll
oo ó de Acolhuacan. Fué un equívoco t•n 

sentido ge11eral, y queria decir: en la escla
vitud de los Colhuis ó de los reyes rle Col

huacan [no de Tezcuco). Este equívoco 

no toca á la ouestion, si los Colhgis ó Acol
huis eran Nahuatlacos. En muchos lnga
res de las Vites des Cord. nombra Hum~ 
boldt á los Acolhuis al lado de lo~ Nahua. 
tlacos, pero tamhien agreg,a á los AztecaB, 
<le modo que no asegura aun en estos luga

res que considera á los Acolhuis por una 
nacion diferente. Así enumera en Cord. J, 
2S7 como naciones de un mismo idíoma á 
los Toltecas, Chichimecos, Nahuatlaco~, 

A_colhuis, Tlaxcaltecas y Aztecas; en I, 96 
la'> mismas naciones sin los Nahua.tlacos; 
y en el E~sai poi. I, 353 á los Toltecas, 

Chichimecos, Acolhuis, y Nahuatlacos. Pe

ro en realit.laJ cnnsidera á los Ac'l lhuis co
mo Nahnatlacos [V. Cord. II, 389, y Essai 

poi. 413]. Se diferencia. en esto de Clavi
gero, µero e;tá conforme con Sal¡agun, el 

que [III, 145) enumera á los Acolhuis con 
los Nahuatlacos. Tambien Gallatin es de 
esta opinion [ethnol. soc. I, 204] y no toma 
á los Colhuis como tribu de los Nahuatla
cos: ' ' thry were clearly distinguished from 

the Acothuas." 

Oolltua se llama la una de las naciones 
(segun Clavigero, pertenrcia ú los Nahua

Tomo VIII,-10 
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tlaco ; segun Sahagon, Humboldt y Galla. 
tia, no pertenecen á ellos). La etimología 
no se deja fijar con seguridad, puede deri
varse de coloa torcer, y entonces se puede 

interpretar el geroglífico de Colhuacan como 

Clav: un monte torcido í como Gallatin I, 
204, a lwrned mountain; poro cuánta sig• 
nificacion no puede tener col! Muy del'gra. 

ciada es la interpretacion de Gallatin [I, 
204], tomando colltua por el plural de colli 
abuelo, y traduciéndolo "pretlece8orrs." 
Aun cuando colli significa en azteca abue
lo, no se signe que su plural debe signifi

car "antecesores;" al contrario, los nomlirrs 
de parentesco en las lenguas american'le 
son muy especiale:! y limitados. Ademas, 
colltuan [ que no es aun cotltua] solo seria el 
plural para los pronombres posesivos y no 
para la palabra sola; ademas, se debe consi
derar Colltua como singular, y se pregunta 
cuál seria el plural [lo8 Colhuis]. Yo ob• 

servo aun que ltua puede ser la terminacion 
de posesivos, significando "posesor." Los 
Golltuis fundaron en el valle de México la 
ciudad y el reino de Colltuacan antes de la 
llegada de los aztecas á esta region, los crwi
les sufrieron aun por algun tiempo su es
clavitud; mas tarde fueron sujetados á la 
corona de México. Segun Ixtlilxocltitl, los 

Colhuis eran los restos de los Toltecas quc 
vivian cerca de la laguna de México; fueron 
sujetados por los Chichimecos, pero conser
varon un reino separado. Segun el mismo 
autor, los aztecas poco despues de su entra
da en México, saquearon la ciudad de lus 
Colhuis. 

Colltuacan [formacionde lugares, de Col
ltua] se llamaba: 1, el monte ó montaña de 
historia primitiva de México, donde abordó 
ia canoa de Coxcox despues de la grande 
immdacion; 2, el estado antes mencionado 

de Colhua y la ciudad del mismo nombre 
en el valle de México. De esta palabra se 
ha formado sin duda la palabra Culiacan, 
la antigua Huei-Colhuacan [estacion de 
los Nahuatlaco~], villa en Sinaloa, á 24º 
40' lat. N. y 109° lat. O de París (Véase 

Humboldt Essai poi. II, 245 y MühlenpfII, 

407]; tambien el rio de Culiacan ea la mis
ma region, que desemboca en el mar pací

fico. Nuño Guzman estableci6 una colo· 
nia en Culiacan en 1530. Culltuacan es 
ademad el nombre de las ruinas de Palen

que segun Juarros (y Hassel) no sé por qué 
razon. Del mismo modo designa á tas rui

nas cerca de Ocozingo í cerca de Palenque, 
provincia de Chiapa I por la antigua ciudad 
de Tulltá [Tula]. Citaré otro lugar nota
ble, en que se trata de estas ruinas (Juar
ro;i, hist. de Guat. I, 14), y se considera á 

e~tas ciudades como colonia de egipcios: 
"Sto. Domingo Palenque, pueblo de dicha 
rrovincia <le Tzendales, en los eonfines de 
la Intendencia de Ciudad Real y Yucatan. 
Es cabeeera de curato; de clima benigno y 
sano, pero de corto vecindario. Se ha he
cho famoso por haberse encontrado en tier~ 
ras de su jurisdiccion los vestigios de una 

ciudad muy opulenta, que se le ha dado el 
nombre de Ciudad del Pulenque: corte sin 
duda de algun imperio, aun de las historias 
desconocido. Se .hallaba la espresada Me
trópoli cual otra Herculanea, sino, como es
tá sepultada bajo las cenizas del Vesuvio, 
sí escondida en un vasto desierto: hasta que 
á mediado el siglo 18º, habiéndose interna-
do en la citada soledad algunos españoles, 
se hallaron, no sin grande admiracion, de
lante la fachada de una soberbia ciudad, de 
seis leguas de circunfernncia: á cuya esten
sion correspondía la solidez de sus edificios, 
la suntuosidad de ~us palacios, y la magni-
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ficencia de las obras públicas: testificando 
su mucha antigüedad los Tanos, Aras, Nu
menes, Lapidas y Celaturas, que se ven en 
ella. Los geroglíficos, símbolos y emble
mas, que se han encontrado en sus templos, 
enteramente semejantes á los de los egipcios, 
han hecho pensar que alguna colonia de es
tos fundó la Ciudad del Palenque ó de 
Culltuacan. E I mismo juicio se ha hecho 
de la de Tulliuá, cuyas ruinas se ven cerca 
del pueblo de Ocozingo, en el mismo par
tido.'! De la estension de estas ruinas dice 
en otro lugar (II, 55): ...... "las suntuosas 
ciudades de Culhuacan y Tulhua, cuyos 
vestigios se ven cerca de los pueblos de Pa
lenque y Ocozingo; especialmente en la pri
mera se admiran todavía algunos edificios, 
que nos persuaden, que la ciudad de Cul
huaoan competía en magnificencia con las 
primaras cortes de la Europa. Llama la 
atencion la suntuo~idad de sus templos, en 
los que se observan muchos vestigios de la 
fábula: se ven en ella geroglíficos, eímbolos 
y empresas de la mitología; se encuentran 
tambien rastros de soberbios palacios; se 
halla casi entero un famoso acueducto [sic], 

by tliat name;" añadiendo: "l ltave restored 
to them tite true name of Otolum, whiclt is 
yet tite name of t he stream running though 
tite ruins." Es curioso ver á que conduce 
esto al autor; quiere encontrar Tula cerca. 
de Palenque, mientras que otros lo hallan 
cerca de Ocozingo. Así lo dice en la 2~ car· 
ta á Charnpollinn (Philad., Febr., 1832, 

Atlantic journal p. 43): "We find among 
tite ancient dialects of Chiapa, Yucatan, y 

Gnátimala tite branclies of tite ancient 

speeclt of Otolum. Nay, Otolum was per
haps the ancient Tol or Tola, seat of tite 
Toltecas [people of Tol] and their empire." 
Pero esta interpretacion pertenece á otra 
suposicicn de la imaginacion de este activo 

naturalista americano, cuando entra en el 

terreno de las investigaciones sobre pueblos 
y lenguas, uniendo al mundo antiguo y 
nuevo pur medio de la Atlantis. En un 
tratado con título "the Atlantic nations of 
America,'' dice el profesor Rafinesque: The 
Oe1ilan separating Europa and Africa from 
America is yet called the Atlantic Ooean, 
our litoral states are callad the Atlantio 

de tanta capacidad, que puede pasear:1e un states. The Atlantes of North Africa, who 

hombre por él. Pero cuando llegaron los gove their name to the Atlas mountains, 
españoles, ya habia decaido esta provincia and whose desoendants exist there as yet 
de su antiguo esplendor, pues no enoontra· under the namcs of Juarios, Berbers, She
ron ciudad alguna, ni edificio que llamase lluh, Showiah etc., were one of the primi
la atencion, ni civilidad y policía en sus tive nations of both contincnts. They ca
habitadores." me to America soon after the fl.ood, is not 

E. S. Rafinesque (Atlantic journal, Phi- before, colonised and named the Ocean and 
lad. 1832, 8? p. 5) da á la ciudad en ruinas the islands in it, as well as America, which 
cerca de Palenque, con mucha confianza, el was called the Great Atlantis, or rather 
nombre de Otolum. Habla (en una carta Atala, meaning thefirts ormain land. This 
de Philadelphia á Champollion, Enero de name is preservad in Hindu tra?i~i~ns. The 
1332) de los "monuments of Otolum, near Atlantes were not the only pnm1tive colo
Palenque, the American Thebes;" mencio. nists oí America, buy they were the most 
na otra vez las "antiquities fifteen miles \ conspicuous and civilizad. Their descen• 
rom Palenque, wliz'ck are wrongly called dants exists to this <lay in America, under 



76 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

the names o[ Talas or Tarascas, Atalalas, 
Matalans, Talegas, wis, Otalis or Tsulu
lde, Talaltuicas, Chontalas or 'l'sendalas 
etc. from Carolina to Guatimala •.•• This 
coultl be proveJ in many ways, and by 
their languages compared with tho~e of 
their African brethren, Juarics, Guanches 
etc., after a separation of nearly 5000 years. 
But the proof:1 would fil! a vo lume .... lt 
remains here tu survey the genuina branch 
of A tala ns, eldest perhaps of the A meriean 
Atlantes. Among thi!', the best known [and 
yet hardly knowu] are the •rarasoas of Mi 
chuaoan in West Mexioo. . . . Their true 

name is Tala anti Tala, s, ca, meaning 
Tala, self, the, or in our idiom tite very
self Tala.-Los Getulios son [p. 41]: Ge
Tula or Tulas of tite plains .-Es una di· 

sertaciun "tite Cradle of Man!cing or the 
Temalaya Mountains," dice [p. 102]: "But 
the collective name of these lofty regions 
was very anciently designatecl by appella
tions-the roots of whiLh were Tal, Tal, 
Tul, meaning tall, high, .... as it does yet 
in many languages, the English, Chinase 
and A,rabic für instance. Such were Tolo, 
T,Hala, Talaha, Tulan etc. in the old 
Sanscrit and primitiva languages of Asia. 
Whence carne the Asiatio Atlas and also 
the Atlantes of the Greeks, coho sprea<ling 

throngh the coorld Westerly, gave these 
narnes to many other places and nations• 
Sorne of these anoient and modero nemes 
will be mentionet as examples: Talalia 
anoient name of Tulan or Turan . .... . 
Tolotes, Scolotes, the ancient Stiythians 
and Turks ...• Telinga •..• Patata .... 
Ont of Asia these names aboun also, since 
the Talas or Atlantes occupier or conque_ 
red Europti and Africa, nay went to Ame
rica in very early times .... In Greoe they 

became Atalantes, Talautians gf Epirus, 
Aetolians. . . . They gave name to Ital y, 
Aitala meanin land eminent. . . • 'l'heso 
Afrioan and Spanish Atlantes gave their 
name to the Atlantio Ocean and to the great 

Atlantis or America, oalled in the Hindu 
book11 Atala or Tala-tolo, the fourth world, 
where dwelt giants or powerful men. Ame
rica is also fülecl with their names and 
deeds from México and Carolína to Peru. 
The Toltecas, people of To!, and Aztfan, 
Otolun near Palenque, man y towns of Tu. 
la and Tolu, 'rhe Talas of Michuacan, 

the Matalans, Atalans, Tulu!cis, etc. of 
North America eta." 

Hueicolltues (forma española; los gran
des Colhuias, de !tuci alto), segun Mühlen
pfordt (II, 402) nacion en la prov. de Sina
loa, que pertenece á los Coras. Ya he ha
blado de la singularidad de este nombre, 
aun cuando se derive <le Hueicoiliuacan. 

Hueicol!tuacau (gran-Colhuacan), esta
cion de los Nahuatlacos en su emigracion; 
ahora Ouliacan en Sinaloa cerca del gulfo 
de California. 

Acolltua ( Colltua compuesto con atl 
agua, Colhuis del agua. Sin embargo po
dria construirse el n'ombre independiente
mente: pueblo de la vuelta del agua; si se 
supone que col se deriva de coloa torcer; 
no ~e podría derivarlo de acolli hombro. 
Es una tribu que en tiempos del rey Xolott 
emigró de la tierra Teo-Acolhuacan al 
pais de los chichimecos, Jos qQe se confun
dieron con ellos y tomaron un solo nombre. 
Sobre la union de ellos con lrni chichime~os 
y toltecas véase Humbo!J.l Cord. II, 390. 
Humboldt supone que los Acolhuis eran 
una de las siete tribus de los Nahuatlaoós 
y que aparecieron junto con los Aztecas en 
1196 en el Anáhuac, (Essai poi. I, 374). 
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"Alg1rnos años despues de los seis gefes 
(conduct, rea de las seis tribus ele Nahua
tlacos, s;n los Aztecas) dice Clavigero, vi

nieron tres gefes oon un ejército de Acol

huis; su patria era Teo-Acolltuacan cerca 
de Amaquemecan." Segun Ixtlilxocltitl 
en su hi~toria de los chichemecos llegaron 
los Acolhuis á Anáhuac en 1011, 47 años 
drspues de la llegada del chichimecc, Xolotl, 
vinierc,n dB una parte lejana de Michoacan, 
y se unieron en el valle Mexicano con los 
chiehirnecc,s. 'l'enian el mism,) orígen que 
estoli y con~istian <le tres tribus: los •rapa -

necas, Otomies y los Acolhuis; hablaban di
ferentes idiomas y tenían gefes diferentes. 

V. sobre la hi!!toria <le Acolhuacan, á Ga
Ilatin I, 152. Pieseott considera á los Az-

tecas y Acolhuis cs:no las mas importante~ 
de todas las tribus que siguieron en sus in
migraciones á los chichimeeos; tribus de 
con~iderable civilizacion, de un misrao idio
ma y acaso de la misma familia que los 
Toltecas. Pretende (I, 13) "que los Acol. 
huis aceptaron la civilizacion de pocos Tol

tecas que habían quedado atras y que la 
comunicaron á los Chichimecos, de los ma
les una gran parte se juntó con ellos." Los 
Acolhuis fueron atacado, y subyugados por 

los Tepanecos en 1418, por mas tarde con
siguieron otra vez su libertad. Se dice que 
el nombre del castillo de Veracruz, San 
Juan de Ulua, se deriva del nombre nacio
nal Acolhua. Pues cuaéldll Corté~ abordó en 

esta pcqueíia isla, encontraron los españo!es 
allí algunos cadávere:l de hombres sacrifi. 
cados; y cuando preguntaron á los natura
les por la causa de esta crueldad, esclama

ron esto-: Acolhua, mn,tran<lo hácia el Oc
oideote, r¡ueriendo decir, que se había hecho 

por ór<len Je lc,s mexicanos (pues entre las 
naciones !Hjanas tenia el nombre Aco\hua 

un significado rrtuy general). Los edpaño
les corrompieron e.~te Acolhua y nombraron 
la isla y ma~ t.ardo el oastil!o fabricado en 
ella, San Juan de Ulua. utua se llama 
ta.mbien un rio Je Honduras [Tuarros I, 
38], que viene <le Comayagua y entra en el 
golfu. No se sabe, si tiene relacion con 1011 
Colhuis ó si se deriva de un idic,rna de aquel 
país; la mayor probabilidad es derivar este 
nombre de un apelliJo español, que suena 
Ulloa. 

A.colhuacan [ nombre ele lugar de Aool
hua : el famoso imperio de los Aoolhui,¡ en 
el valle Je México, cuya capital fué 'rexco
co. Era parte de Anáhuao y tenia su re. 
yes indept'nJientes, muchas veces parientes 
de los reyes de ~féxioo, y generalmente 
aliados de ellos. Fué cnnquistado corno 
Méxit-o por. Cortés en 1521 y su nombre 
desaparecía. 

Teoacolltuacan, [divino Acolhuacen, ó 
Acolhuocan de los dioses]: antiguo reino en 
la cercanía de Amaquemecan, patria de los 

Acolhuis. 

Tezcoco: no hay nada de seguro sobre su 

etimologiaj aunque Prescott lo ~ttaduce con 
confianza [probablemente segun Ixtl ilxo

chit\] por place of detention, porque varias 
naciones se hubieren detenido alli, tetz es 
una radical, acaso en conexion con tetl pie
dra, en muchos derivados y en varias oom
pmsiciones; por ej. en los derivados: tetza
hua h'lcer gordo; tetzahuia, espantar 2, 
con~iderar como agüero; de lo cual se deri

va tetzahuitl 1, cosa terrible 2, agüero; 
tetzacatle y tezticatl estt! ril [de los sexo,,]; 
tetetzoa pulir, acepillar; tetzililtui temblar 
<le fria; las composiciones: tetzcaltetl ala, 
bastro, tezcalttic muy li·w, pulido; tlaltetz
muLli [tlalli, tierra] arbusto, manojo de ra

mas: tetzrnitl una planta; aJemas mucho~ 
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nombres de Jugare . No conocemos una 
palabra imple tezco; tetzcan apareco como 
~gunda parte en ulte:::can tábano. Si bus

camos para el primor co otra palabra rndi

ca 1 [pues el co final es ~eguramente post. 

posion], ~e aumentará nui · tra incertidum
bre. Tezcoco, ah ,ra Tezcuco: ciuJad, la 
guna y el rio en el valle de México, al E~
te de México; era en la antigüedad grande 

é importante ciudad; Jesde Quinatzin ca
pital del rei no de Acolhuoan, y centro de 
toda la civilizac:ion que rodeaba aquella di 
uastia, el Atenas de Anáhuat,, Abrió pa· 
cificamente sus puertas al conquistador 
Cortés, antes t¡utt c>1yera México y fué su 
punto de apoyo en el sitio <lo la capital. El 
nombre gentilicio es Tezcocatl, habitante 
de Tezcuco. Vemos desaparecer el co fi_ 
nal, como siempre sucede con la postposi
cion, en la forma diminutiva Tezcotzinco 
[pequeña TezcocoJ: casa de campo del rey 
de Acolhuacan, probableme:ite en la cerca
nia de Tezcuco. 

§ 30. Tepanecatl [ nombre nacional de 
Tepan lugar pedregoso, de tetl], pero tam. 

bien Tecpanecatl [noinbre nacional de tec
pan palacio real; tecpan se llamaba tam

bien una parte de México]: así se llamaba 

segun varias relaciones una tribu poderosa 

de los Nahuatlacos, la que vino segun Ix
tlixoohitl junto con los Acolhuis. Se dife
reneia de esto su propia relacion, pues ase. 
guran que no descienden de los Aztecas, 
sino de los reyes de Acolhua, que reinaban 

en Anáhnac antes de la llegada de los Az
tecas. Humboldt [CorJ. II, 386] conf11rme 

á esta relacion enumera á lr,s Tepanecos 
entre las naciones primitivas de Méx:ico 

Antes de la llegada Je los Aztecas fundaron 
los 'repanecos el imperio de Azcapotzaloo y 

y formaron por la conquista del rein.ú de 

Acolhuacan una potencia considerable, has

ta que fueron subyugados por los ejércitos 

unidos de la antigua familia real de Tezco
co y de los mexicanos en 1425. Poco tiem
po despues formó el rey mexicano Itscoatl 
de una gran parte de sus tierras el reino de 
TLacopan quo siemµre quedó estrechamen

te unido con el imperio <le México; el re~to 

permanecio incorporado con México. 

Azcapotzalco, antigua ciudad en el va. 
lle da México, capital del roino Je los Tepa
necos. El nombre significa, lugar de hor
miguero, azcaputzalli. Esta última pala

bra está compuesta de azcatl hormiga y de 
la palabra potzalli que solo se encuentra 

como secundum compositi con po:zaliua y 
popotzoa hincharse y poxahuac hinchado; 

tozampotzalli significa topera [ de tozan to

po], quauhputzalli [de qualiuitl árbol] ar
busto silvestre. 

Tlacopan [forma de lugar de tlacotl va

rita, ó de tlacotli esclavo, criado]: antigua
mente ciudad y pequeño reino al Oeste de 

México, formado_por Itzcoatl despues de la 

muerte de Maxtlaton y que comprendia al
gunas ciudades de los Tepanecos y los pue
blos de los Mazahuas. Antes de la conquis

ta de México cogió Cortés á su rey y ocupó 
la ciudad. A este punto se dirigió la cal. 
zada occidental de México por la laguna de 
Texcoco. El habitttnte de la ciudad ó del 
reino se llama Tlacopanecatl. La ciudad 
se llama ahora Tacuba, 2, Tacuba se llama 
tambien un pueblo en la provincia de Son
sonate. 

Tlaltuicatt [ nombre gentilicio de tlaliuitl 
cinabrio, bermellon, porque habia mucho 
en esta tierra] será la furma Mexicana para 
la nacion de los Tlahuicas. Era tribu de 
los Nahuatlacos y ocupaba despues de su 
inmigraoion un gran distri to, que empezó 
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desde }~s montañas m~ridionales del valle \ ter rey. El diminutivo Tlascalilla está 
de Mex1co y se estend1a al Sur hasta los ceroa de San Luis Potosí 

Coltuixcos; esta tierra se llamaba Tlaliui- Xocldmilco [de xochitl flor y milli ter

ca~ Y_ fué independiente hast~ q_ue Itzc~a~L reno: lugar de lm1 campos rle flores, plano 
soJeto la mayor parte al dom1mo de Mexi- de flores]: antiguamente una ciudad, y en 
co. La capital de la tierra era Quauhua- verdad la mayor del valle mexicano des

huac. . pnes de México y Texcoco; cerca del lago 
, Tlaxcalla~ [de tlaxcalli: lu~ar del p~n de Chalco; con jardines flutando en la lngu-
o de las tortillas: porque el pa1s produ01a li. d .íl [·' d d · . . . na cu 1va os para orts ue on e provrno 
mucho ma1z; tlaxcalli es el partlc. pas. de b ] Ah bl ¡ ¡ su nom re . ora es ¡me o; a aguna 
ixca asar, cocer], ahora Tlaxcala. L os h d d d 

1 1 . se a separa o t'n os partes, e as cua as 
Tlaxcaltecos [srng. Tlaxcaltecatl] eran tri- 1 ll X L' •¡ 

a una se ama oc~11m1 co. Los xochi
bu de los Nahuatlacos. Se sentar,m pri-

milcos eraa una de las siete tribus de 1011 
mero en Poyauhtlan; pero espulsados por 

Nahuatlacos y fueron subyugados á México 
otras tribus de los Nahua tlacos, se di vidie-

por Itzcoatl. 
ron: algunos se fueron á Tollant.zinco y 
Quauhchinanco, ot.ros á Quauhquechollan §. ~H. Algun tiempo despues <le las sie
y perdiemn el nombre de Tlaxcaltecas; pe• te tribus de los Nahuatlaco~, segun Hum. 
ro la mayor parte de la tribu pa!!Ó por boldt [CorcJ. II 389, E8sai poi. I, 347) en 
Cholula, espulsó á los Olrnecos y Xicallan- 1196, llegó la sétima y mas poderosa tribu 
cos y fundé la ciudad de Tlaxcala. Por de los Aztecas el Anahuac. En el año de 
medio de fü valor y de su espíritu de·guer- 1325 de la era cristiana fundaron en el va• 

ra estendieron sus p<•sesiones y las diviclie- lle de México su capital de México ó Te. 
ron en cuatro cantones, cada uno con su noclititlan. 
gefe, formando la famosa república de México: del dios de la guerra Mexitli 
Tlaxcala, gobernada por los dichos cuatro principal clios de la nacion, con la termina

gefes y un senado de nobles. Tenían fre- cion de lugares co: lugar de Mexitli ó de su 
cuentemente guerras con los mexicanos, templo; esta etimología acepta Olavigero _ 
Cholulas y Huexotzincos, haciendo alianzas como la mas justa; otros ensayos de su de

con los unos contra los otros, así tambien rivacion citados por Ola vigero I, 168 son 
en la última grande guerra que hizo cantra demasiado infundados para que los citemos 
ellos Moctezuma II. El auxilio eficaz que en este lugar. Así llamaron los Aztecas la 
dieron á Cortéd durante la guerra de con- ciudad que se formaba alrededor del tem• 
quista, ha hecho famoso su nombre, y pro- plo de su dioB Mexitli ó Huitzilopochtli, y 
curó el pequeño territorio de Tlaxcala mu- la que creció á una esten•ion inmensa, !le
chos privile~ios y una apariencia de libertad gando á ser la capital del imperio Mexicano 
durante la dominacion española. Aun has- y residencia de sus reyes. Pareoe que los 
ta ahora está separado el territorio de Tlax- mexicanos lo llamaban generalmente Te
cala del estado de Puebla que lo encierra y noohtitlan, á lo mem,s la parto de la ciudad 
forma un territorio separado de los estados que no comprendía á Tlatelolco. Los es
de México. 2, T!axcala un pueblo de paño1es generalizaron el nombre <le México. 
Nuevo-Lean, á 30 legu'.ls al Norte de Mon- La antigua ciuclad est 01ba en una isla, en 
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la parte occidental del lago de Texcooo, y 
estaba unida á la tierra firme por medio de 

3 calzadas, al Norte, Oeste y Sur. En 1519, 
el Jueves Santo 21 de Abril, !.legó Cortés 
con sus españoles á Veraoruz, y verificó 
de pues <lo varios convenios su entrada pa
cífica en la ciudad ol <lia 8 de N,,viernbre, 

la abandonó perseguido por loti mexicanos 
en la noch~ del 1? de Julio [ noch,· triste] y 
la ocupó el 13 de Agosto de 1521 por asal 
to, despues de un penoso sitio. Desde esta 
fecha data la dominacion e~pañola. La ciu . 
dad al presente está en tierra firme, pues la 

laguna se ha retirado considarablemeute al 
Este, háeia Texcoco; ocupa el mismo lugar 
de la antigua, pero debe considerarse como 

ciudad tnteramente nueva, no habiPnrlo 
quedad,, ningun resto de la antigua ciucla<l, 

y habiéndose destruido por ór<len de Cortés 
los pocos edificios que quedar,1n parados 
despues del sitio, para la reeclificacion de la 
ciudad en 1525. Los habitantes d" la oiu· 
dad se llamaban ya en la antigüedad me· 
xicanos (Mexi'catl); pero no es probable que 
así llamaran á los habitantes de todo el irn
perio, ni México al imperio; los españoles 
llamaban México á todos los países sujetos 

al virey de Nueva España, aunque no to
dos pertenecían al antiguo imperio. Ahora 
se llama México la república formada de 
aquellos países con adicion de Chiapas, que 
perteneoia á Guatemala. 

Tenochtitlan [<le tetl piedra y noclitli no
pal: lugar del nopal de piedra]: nombre que 
daban los antiguos mexicanos á Ja ciudad 
de México, no comprendiendo la parte lla 
madf\ Tlatelolco. El oráculo habia manda
do á los Aztecas terminar su emigraoion, 
donde encontrarian un águila en un nopal. 

Lo, e_ncontraron en el lugar donde fundaron 1 
Mexwo y dtJ esto proviene el nombre. Un 

nopal sobr rJ una piedra [pero sin águila, que 

no existe en el nombre] era el geroglífico de 

la ciudad de México. La moderna repú

blica ha tomado para escudo de armas el 

ágn1lu sobre el nopal.-Tenocltcos (proba· 

blemente en mexicano Tenocltcatt) se lla
maban los habitantt>s de una parte <).e la 
ciudad, para diferenciarse de los Ttatelolcos. 

Tlate1olco una parte <le la antigua ciu
dad de México. Rabia ya discordias entre 

los Aztecas en sus viajes. Cuando se fon
dó Tenschtitlan, se separó enteramente uno 
de los partidos discorde,i y fa brieó en 1:338 
en otra isla del lag ,J de 'l'excoco la ciudad 
de Tlatelolco Nu se puede derivar, corno 

pudiera aparecer, de tlatelli pequeña altu
ra, montun de tierra, y de ololoa hacer re

dondo, am0ntonar, á c,1usa de un vallado ó 

trinchera c¡ue hicieron; pues no hay en la 
palabra tlatelli y menos ololoa, lo que con

firma tambie.a Xaltilnlco: toda la palabra 

es mas bien el partio. pas. de una palabra 
radical que solo se usa en sus derivados te. 
loa ó tiloa; así Xaltilolco [ con la adioion 
xalli arena], que formaba una sola ciudad 
con Tenochtitlan, pero políticamente sepa
rada y gobernada por sus propios reyes. Las 
frecuentes disputas y combates entre am
bas partes acabaron con Axayacatl, el que 
sujetó Tlatelolco y le Jió un gobernador me
xicano. Tlatelolco era célebre por su gran 

mercado; fué el último refugio de los me
xicanos, cuando Cortés tomó la ciudad de 

asalto y su ooupacion completó la conquista 
de la capital. 

§. 32. Mencionaré otros dos distritos de· 
pendientes del imperio de México: un esta. 
do, Tepeyacac, Y. una comunidad pequeña, 
Iztapalapan. 

T epeyacac [de tepetl monto, y yacatl, 1 
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nariz; 2, punta en la oima del monte]: en 
la antigüedad grande ciudad y estado; bajo 
la soberanía de Méxioo, por los españoles 
llamado segura de la frontera; ahora Te
peaca, ciudad en la provincia de Puebla; 2, 

. monte ceroa de la ciudad de México, donde 
está la magnífica iglesia de Nuestra Seño
ra de G-uadalupe. Este lugar estaba anti
guamente en la ori!la del lago de Texcoco; 
por eso se llamaba la calzada septentrional, 

la de Tepeyacac. Tepeyacac, tambien lla
mado Guadalupe, es nn pequeño rio que 
entra en la laguna de Texcoco. 

Itztapalapan significa: cerca del agua de 
las losas; de itztapalli gran piedra cuadra, 
Josa para enlosar; apande atl agua. Cla
vigero escribe b:tapalapan; pero la deriva
cion es demasiado clara para poder dudar 
de su ortografía. Era antiguamente con
siderable ciudad cerca de Tezcuco, gober

nado por un vasallo de los reyes de Méxi
co; ahora es pueblo. 

Mencionaré otro pequeño estado, que de
pendia de Acolhuacan. 

Xaltoccan (<le xalli arena, y toctli hnja 
verde <le maíz, el campo verde de maiz; 
pue!: lugar del arenoso campo de maiz; sin 
embargo toctlz' es tambien participio del 
verbo radical toca, como lo prueba su ver
dadero participio tlatoctli, 1, enterrado, se
pultado; 2, t.embrado, plantado): en la an· 
tigüedad era ciudad y pequeño estado del 
reino de Acolhuacan, en una isla de la la• 
guna del mismo nombre. Ahora se llama 
la laguna de S. Cristóbal, y se divide en dos 
partes por el dique de Xaltocan; la septen
trional se llama laguna de Xaltocan, en la 
cual está el pueblo de\ mismo nombre. Los 
habitantes del lugar se llaman Xaltocatl ó 
Xaltoccatl. 

§. 33. Dospues de haber recorrido la se-
2 

ríe de las naciones antiguas que hahitaban 
el gran país de México y de aq1,1ellas que 
inmigraron del Norte, en algunos artículos 
geográficos, históricos y etimológicos, y ha· 
hiendo mencionado entre los pueblos á los 
Nahuatlaoos ó á los que no lo son, me fal
tan aun tres estados de 'la tierra de Ana
huac que tienen nombres Aztecss. Estos 
son el reino tarasca de Micltuacan y _las re• 
pública~ de .Clwlollan y Huexotzingo. 

Michuacan se deriva de michhua pesca
dor; forma posesiva de micltin pescado; pues: 
tierra de los pescadores. Así lo esplica tam• 
bien Hervas; pero Betancurt traduce mich• 
liua por dueño de los pe~cados; y menciona 
otra derivaoion, de michin y huaqui secar; 

en este' caso se debía esori bir Miclihuaccan, 
pues: lugar de los pescados secos. Betan
curt observa en esta ooasion, que de aque• 
)la provincia venia una especie de pescados 
seco~ llamados cliaruri. Miohuacan (f!in h) 
como se escribe ahora, era parte del anti
guo Anahuac, al N. O. de México; un reino 
independiente con sus propios reyes, consis
tiendo principalmente de la nacion de los 

Tarascas. Es digno de notarse que no se 
mencionan en la hi<itoria ningunas guerras 
entre PStA reiM y el imperio de Méxi<;Oj por 
to cual no sabemos casi nada de su historia. 
Los habitante;; po~eian mucha habilídad é 
iadustria. Cuando Cortés habia coní]uista• 
do México, se le sujetó el rey Catzontzin de 
su propia voluntad; ségun Guerra se sabe 
que Nuño de Guzman había hecho allí 
inauditas crueltlades. La intendencia de 
Valladolid comprendía todo aqud reino, que 
ahora se llama Estado de Michuacan. 

Cholollan (ahora Cholula) se deriva del 
verbo clwloa, 1, brincar, brotar; 2, huir. El 
nombre puede entonces significar lugar don• 
de brota el agua, lugar de la fuga ó de los 

Tomo VIII.-11 
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fugitivos; del último modo lo esplica Her
vas. Cliolula fué célebre y antigua ciudad 
y república al lado de Tlaxcala, con la cual 

ele 37° L . N. hasta Nicaragua. Como ejem• 
plos de esta ocupacion de provincias, en que 

se hablaba idiomas diferentes, citaré: Oaxa
ca, Michuacan y toda 'la mitad septentrio
nal de Guatemala. Hay ademas tantos 
ejemplos de lugares con nombres aztecas, en 
donde se hablaban otros idiomas [tanto en 
México como en Guatemala] quo me limi
taré en mencionar solo algunos de paso. En 

Cotzumalguapam [probablemente es Co
zamaloapan, cerca del agna de arco-irisJ 
en Guatemala [prov. Itzcuintla J se habla la 
lengua Cacliiquel (Juarros II, 9); en San 

Antonio de Sucltiltepeques la lengua Zutu. 
gil. "El distrito de Mames [dice Juarro!!] 
comprendía, lo que ahora es el partido de 

estaba en continuas guerras, aunque am 
bos estados eran poblados por la tribu de 
los tlaxcalos. Ahora es ciudad en la pro• 

vincia de Puebla. Los habitantes de Cho
lula se llaman Clwloltecatl. Volveré á es 
ta forma gentilicia en el nombre de lugar 
Clwluteca en Guatemala [V. § 47.] 

Huexotzingo es la forma diminutiva de 
un apellido liuexotla bosque da sauces [ de
rivado de liuexo 'l sauce, por la terminacion 
local tia] que tambien se presenta como 
nombre de lugar; pues: pequeño bosque de 
sauces, plantío de sauces. Huexotzinco 
era en la antigüedad una ciudad y repúbli
ca del país ,fo Anahuac, al Sur de Tlaxca
la y al Oeste de Cholula; ahora es un pue
blo en el estado de Puebla. 

Gueguetenango, una parte del partido de 
Quezaltenango y la provincia de Soconus
co; porque en todas estas regiones el ma
terna la lengua Man ó Pocoman. Pero es 
muy notable, que la lengua Pocoman, como 
propia, se habla en distritos muy remotos 
de las dichas provincias de los Mames, co• 
mo. son: Amatitan, Mz"xco y Peteta; en la 
provincia Sacatepeques: Clialchuapa; en 
la provincia S. Salvador: Mita, Jalapa y 
Xilotepeque,· en la provincia Chiquimulá. 
Todos los lugares mencionados y distritos, 
añadiré, tienen nombres aztecas. Puedo 
atestiguar personalmente que en las mon
tañas de Oaxaca, donde he vivido algun 
tiempo, en la sierra de Istlan, estaba rodea
da de lugares con nombres aztecas: Istlan, 
Gapulalpan, S. Miguel de Amatlan, Sta. 
Catalina de Ixtepexi, San Juan Clticome
sucltil etc.; aunque en estos lugares y en 
estos montes se habla solo el Zapoteca ser
rana, la lengua zapotcca del monte. Si se
mejantes nombres se encuentran entre tan
tas lenguas diferentes, no podemos esplicar
nos, porque no se encuentra ni un solo nom. 

VII. 

ESTENSION DE NOMBRES AZTECAS 
EN GENERAL, Y EN LA PARTE 
SEPTENTRIONAL DE MEXICO. 

§ 34. El gran número de nombres de 
lugares aztecos, esparcidos sobre dos asten
sos países del nuevo mundo, es como ya he 
observado, el objeto de Ju presentes inves
tigaciones. Será mas visible aun en la con
tinuacion de esta obra que en la presente 
parte primera. Las cansas que se nos pre
sentan á primera vista no bastan para es. 
plicar la estension y el número: la ocupa
cion intensa de provincias, donde se habla
ban generalmente 6 aun esclusivamente 
idiomas diferentes, y eu estension hasta paí
ses:muy distantes como el Norte de México 
y el Sur de Guatemala. Con ,respecto á 
esta observacion se confirma la asercion de 
Humboldt: que la lengua azteca se estendia 
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bre azteca en Yucatan, en la tierra de la trar las señales de la antigua patria ó de 
lengua Maya, aunque llegaron restos de los las estaciones de naciones que hablaban el 
Toltecas hasta allí en el siglo XI. Tomo azteca en su emigracion del Norte al Sur; 
en cuenta todo cuanto se me ofrece inme. al rastro de tribus que hayan quedado atrás; 
diatamente, para esplicar la aparicion de á colonias de los aztecas tanto en tiempos 
nombres aztecas en lugares remotos, como de su dominio ó enviados durante y despues 
son: el poder y la estension del dominio me- de la dominacion española. Sabemos por 
xicano, liis colonias antiguas y modernas, ejemplo [Humboldt, Vues des Cord. II, 387] 
las emigraciones de los pueblos, la marcha que antiguamente se habían enviado colo
violenta de la masa principal y el retardo nías á la Mixteca, Zapoteca, á Tabasco y 
de algunas 'de sus divisiones, todo esto reu- Campeche desde Cholula. La geografía 
nido no hnbiera podido efectuar tanto. Se moderna [V. Muhlenpfordt I, 209] encuen. 
podrá suponer como causa quf} los lugares tra colonias de los aztecas: varias en el es
muy remotos hácia el Sur y Norte tenían tado de Q.uerétaro y Guanajuato; colonias , 
otro nombre entre los mexicanos, y que los de aztecas, ;principalmente tlaxcaltecas en 
españoles continuando la conquista y acom- el estado de San Luis Potosí; ele aztecas en 
pañados de tropas auxiliares aztecas, fijaron los confines de Nuevo-Leon y Tamaulipas; 
estos nombres? Es poco probable. Podemos pocos colonos aztecas en los estados de Du
suponer, que en las primeras emigraciones rango y Chihuahua. Seria del mayor in. 
de Norte á Sur, se fundaron numerosas ciu- teres encontrar lugares remotos del centro 
dades aztecas en medio de otros pueblos y azteca ó situados en medio de otros países, 
que continuaron los nombres aztecas de los donde se hubiese conservado la lengua az
lugares, mientras que los habitantes ac.ep· teca, ó ~mando ésta hubiese cedido al espa
taron los idiomas de sus vecinos? No quiero ñol ó á otro idioma encontrar pruebas se. 
acumular suposiciones y posibilidades, sino guras de su predominio anterior; ademas 
solo señalar un hecho, la acumulacion y es- seria importante hacer colecciones do frag
tensi'on de nombres de lugares aztecas, para mehtos de las lenguas que se hablaban en 
que se pese é investigue todas las causas en aquellos lugares al presente para juzgar 
gran parte aun ocultas, las c,uales podrán del estado presente del idioma comparado 
echar nueva luz sobre Ja poblacion primiti- con aquel que tenia en tiempos pasados, 
va del gran continente amerfoano. Yo tra- cuando se hablaba el azteca puro. 

to en esta obra con especialidad del hecho En el antiguo vireinato de la Nneva Es
notable, que se presentan nombres de luga- paña, ahora república de México están lle-
1es aztecas desde la parte septentrional de nos de nombres de lugares aztecos 1, los 
México hasta las dos grandes provincias de estados de México, Puebla y Veracruz, que 
Guatemala, en Honduras Y Nicaragua. eran los sitios principales del idioma azte
Las relaciones y causas que predominan en ca; 2, hay numerosos ejemplos en las pro
Guatemala, esplicaré en un capítulo sepa• vincias siguientes, donde generalmente pre

rado. dominan otraa lenguas: Q.uerétaro, Oaxaca, 
§. 35. En la parte septentrional de Mé- Tabasco, Tamaulipas, Michoacan, Guada

xico dirigiremos nuestra atenc:ion: á enoon- !ajara [Jalisco}. Ningunos existen en Yu-
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catan, en las dos Californias, y en la parte 
septentrional del país: en Nuevo--México, 
en Coahuila y Tejas. 

Trataré aquí con especialidad de aique
llos estados 6 provinc;ias, en las cuales es 
raro y notable encontrar nomores de lnga
res aztecas, procediendo de Sur á Norte. 
Pero entre e tos nombres carecen de impor
tancia aquellos, que han entrado en el 

idioma español, significando objerus del 
país, formaci1 ,nes y derivaciones españolas 
como son: en Durango: Chalc!ti!tuites, 111ez
quital, Tunal; en Zacatecas: Chiquihuitillo; 
el rancho C!tocolate cerca de Altamira en 
'.l'amaulipas. Son nombres que los españo
les dieron á los lugares. Semejantes nom
bres pueden encontrarse en toda.a latitudes. 
Sin embargo como hay la posibilidad que 
[principalmente en las formas simples, el 
sing. 6 plural español] ya existía el nornbre 
azteco [por ej. Xacal, jacal] mencionaré 
tambien estos nombres con una estrellita. 
Pondré la señal de iruterrogacion delante de 
los nombres, cuyo origen azteca, es dudo!'o. 
Con respecto al silencio de los autore:o que 
sigo como a1itoridades, sucederá algunas 
vece@, que haya puesto lugares e¡:i algunas 
provincias que pertenecen á otras, y se ob. 

En Zacatecas: * Atotonilco [lugar del 
agua caliente] hacienda cerea de Sombrere
te (Ward); otros tres lugares de este nom
bre V. § 59. * C/1.alcliiguitec (Chalchi
huites) V. Durango * Cltiqui!tuitillo (di
min. de la palabra Esp. mex. chiquihuite, · 
mex. cltiquiltuil, canasta): es Cer.ro Cit., 
monte con minas (Mühlenpfordt II, 491}. 
La simple palabra esp. CMquilmite es an 
pueblo cerea de Córdoba prov. Veracrnz 
(Buschm). ? Mazapil (mazatl venado con 
la term. mex. de dimin. pilli, propiamente: 
niño). es 11\1 pueblo. * Mezquite (forms. 
esp. del mex. miz(juitl: árbol que produce 
la gorn<1 arábiga, especie de acácia), gran. 
de hacienda (Mühl. II, 490; otras autorida
des citan el plao. Mezquites como lugar en 
Zacatecas. Nocltistlan (lugar de la cochi
nilla; ,;wcliestli: [literalmente sangre· eztli] 
del nopal (noc!ttli); se llam8t la cochiµilla, 
aquel conocido insecto que se halla sobre el 
cactus nof!al) es ciudad cerca de Zac. segun 
Ward; es ademas un pueblo en Oaxaca 
[Mühl. II, 203], * Tepesalar [ así lo escri- . 
be correctamente Ward; el nombre es me
dio mex.: tepetl monte, y medio español: 
sal] lugar cerca de Aguascalientes, produc
tivo en sal, Mühl. II, 491 menciona Tepe-

servarán tambien contradicciones entre los sala con minas de cobre. * Tlacotes: ar
autores de geografias del país. . royo, acaso tambien lugar (Mühl. II, 481); 

§ 36. En el estado de Guanajuato se plur. esp. de tlacotl 1, varita 2, árbol de 
encuentran los nombres aztecas:* Capuli'n ladanum. Tlaltenanco, segun Ward es Ju. 
(cereza), real en la diputacion ele Gua).'la- gar en Zac.; ademas 1, pueblo cerea de 
juato, Guachicltiles, una tribu en Guana- México¡ 24_ (Mühl. II, 391) pueblo en Ja
juato y Guadalajara, que yo tomo por el lisco, y allí-mismo un. rio que desemboca 
nombre ele pájaro quacltichil [con cabeza en eJ río Xeres. El nombre significa. ba
oolorada, de quaitl cabeza, y chicltiltic co• ' luarte, lugar del baluartfl, tlaltenantll; de 
!orado]; segun Lichtenstein una especie de tlalli tierra, y tenamitl muralla. JucMpi
fringilla, segun Molina gorrion; Tolotlan la (de xochitl flor y la terrninacion de di
tambien se menciona como antiguo lugar minut. pilli: pequeño lugar de flo.i:es); se. 
[de toloa 1, torcer 2, tragar]. gun Humb. es un Real en la Diput. Hosto-
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tipaq_uillo en Jalisco, segun Mühl. Il, 482 
un partiJo del est~do de Zacatecas. 

En Nuevo,-Leon hay un pueblo Ttaxcala 
[Tlaxcallan ], á 30 leguas al Norte de Mon. 
terrey. Tamailipa V. Potosí § 107. 

~ 37. La provincia de San Luis Potosí 
se estiend,e oonsi<lerablemente háoia el Nor
te del Golfo mex. pero los nombres aztecas 
se encuentran en su mayor parte en el' Sur. 
Citaré~ AzUa qae ya he mensionado antes 
con Aztlcm Chita ( Chilla1 lugaT de la 
pimienta, chilli)- era (1;egun Gomara) un 
antiguo lugar cerca de Pánuco; con e:;to se 
acuerda la laguna de Chila en San Luis 
Potosí [Blühl. II, 493]; 2, Chila es un pue
blo en Puebla, probabl. el mismo que Chi
llan de Clavigero, 3, antiguo lugar de la 
Mixteca. Cozcatlan [lugar de las pie<'lras 
fina"I; de cozcatl ó cuzcatl piedra fina re
donda} es 1, (segun Hassel'y Mühl. II, 499) 
pueblo en Potosí 2, (Buschm) lugar cerca 
de Tepeaca en Puebla; uno de ellos será 
Cozcatla [Humb. Cord.], lugar de la histo· 
ria mex. primitiva 3, Cozcatlan era antes 
de la conquista un gran reino de una na
cion particular, cuya lengua existe todavía, 
en Guatemala, principalmente compren
diendo ]a>J provincias de San Salvador y 
Sonsonate; fué conquistado por Alvarado 
1525. En el lugar de la antigua capital 
de este nombre está ahora la ciudad de San 
Salvador; un pueblo cerca de ella (J uarros 
Cuscatan, en la parroquia de San Jacinto) 
y la lengua antigua tienen aun el mismo 
nombre. Tambien s_e llama un pueblo 
Cozcatlantzinco [pequeño Cozcatlan] J uar. 
ros Cuscatansingo en el distrito de San 
Salvador. Huehuetlan ( de hue!tuetl ó ltue
kue, lu gar de los timbales ó de los ancia
nos), lugar en el partido de Tancauhuitz 
[Mühl. II, 499); segun Yepes y Guerra es 

lugar en la tierra de los Otomis 2, (Ju. 
Gueguetan) pueblo en el distrito de Soco
nusco en Guatemala. ? Matehuala pue
blo en el partido de Catr¡roe [Mühl. II, 502]. 
Mezquitic, pueblo á 5 leguas Oeste de. San 
Lu~s [Müh(. H, 497] con minas, es alguna 
currupoion del antes mencionado mizquitl. 
Tamapache, un pueblo; se debe considerar
lo como forma esp. de una palabra mex. 
tamapachtli, cuya existencia se prueba con 
otro nombre: Tamapaclieo [luga,11 del tama
pachtli1, antiguo pueblo en :México, tama
paclttli está compuesto de 1, aclttli lodo 
de plantas y hojas podridas; tambien' una 
planta que crece en los troncos de minas 2, 
de una palabra radical, que solo se encuen_
tra en composiciones, tama por ej. tamazo
lin 6 tamazolli sapo [ en esta palabra no 
debemos buscar zolin codorniz, sino algun 
derivado de la radical zolva], tamachi!tua 
medir [chihua signifi. hacer]; tambien se 
dr.riva de ella tamalli, tamales ó pan de 
maiz envuelto en hojas. Composiciones de 
este tama son además los dos nombres de 
lugares en Potosí: Tamasuncltate, lugar en 
el partiuo de Tancanhuitz [Mühl. II, -l-99], 
de dífioil interpretaoion; y TamaulÍ'pan, 
cuya segunda parte es la palabra azteca. 
olli ó ulli, goma elástica 6 hu1~, con la ter
minacion preposicional ipan, tama podria 
tambien ser corrompi'do de tlama medico, 
cirujano, pero este significado seria poco 
apropósito; tlamaitl con la anteposicion pre
nominal tia [de maitl mano) significa: 
manga. Tamoolipan forma ge.nuina azte
ca, es un real en la Diput. de San Nicolás 
d~ la. Cruz en Potosí; la Sierra de Tamai
lipa en Nuevo-Leon [Has::sel] es acaso la 
mi ma palabra. De una forma esp. de Ta
maulipa se ha formado el plur. esp. Ta
maulipas, un estado de la ferleracion mex. 
en tiempo de los españoles parte do la in-
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tendencia de San Luis Poto í con el nom. pueblo cerca de Tlaxcala. CMametlan 
bre de Nuevo Santander. Tequixqniapan (a i Gomara y Humb.; C!tiametla segun 
[es la forma correcta de Tequisquiapam] lifohl.; utros Cltametla) (de cMa 6 cltian, 
cerca del agua salitrosa: de tequixquitl sa- una semilla de la cual se hace aceite; y 
litre, en la cual te viene de tell piedra, y mas bien etl frijol, que metl maguey; sí pu• 
atl agua, un pueblo [Has~el], ó (Mühl. II, diera suponerse un cambio de vocal, ten-
496) una parte de la ciudad de San Luis driamos chiamatl aceite de chia, de chian 
Potosí. La pah1bra del mismo significado y atl agua): pueblo cerca del pacífico á 22° 
Tt'quixquiac (ahora Tequisquiao) era en la 39 L N. Copalla [lugar del copal, copa
antignedad una ciudad en el valle de Mé- lli]: pueblo con minas á 24° L. N. y 180° 
xioo; todavía se llama así allí mismo un 25' Long. O. [Mühl. II, 409 y 412}: es tam
arroyo, que atraviesa los montes septcntrio- bien un Real en la Diput. Hostotipaquillo 
nales del valle y entra en el Tula. * Tlas- en Jalisco; en 16 leyenda se llama así un 
calillí1, (pequt,ño Tlaxcala, diminut. esp. antiguo reino al Norte de México. He tra
de Tlaxcala) es 8egun Mühl. (II, 496) un tado ya de Culiacan al presente capital del 
barrio de la ciudad de San Luis Potosí; y estado, el antiguo Huoi-ColhuRcan, esta
probablemente sinónimo es la forma incor- oion de los Nahuatlacos; tambien rio y tri
recta Tlaxcalilla, que Hassel cita como bu de los Huci-Colhues. Escuinapa [así 
pueblo en Potosi. Tula (la forma moder- correot. Mühl., segun otros Escumapa] de
na por la antigua Tollan que ya he espli- bia escribirse Itzcuinapa [en el agua atl 
cado arriba): San Antonio de Tula, mision de los perros itzcuz·ntti]: pueblo á 23º L. N: 
de los franciscanos y pequeño lugar á 18 Y 108º 15' Lat. O. de París, en la frontera 
leguas N. E. de Guadalcazar, 22º 52' 14'' de Jalisco. Mazatlan pugar de los vena
L. N., y 102° 24' Long. O. Xilitla pueblo dos, mazatl] puerto cerca del Golfo de Ca
en el distrito de Tancanhuitz (Mühl. II, lifornia á 23º 15' L. N.; ya he tratado de 
499). Debe haber habido una palabra xi- esta ciudad. Piaztlan ]de piaztli, especie 
litl que ya no existe; conocemos solo el ver- de calabaza] l tambien Piaxtlan, Piastla, 
bo reduplicadpxixili comprimir, machacar; San Ignacio de Piastla): gran pueblo de 
de este subst. supuesto vienen XUz"apa un partido (Mühl. II, 407), tambien río de 
(apa: cerca del agua), Real en la prov. de Piastla,- acaso es el mismo que un antiguo 
Veraoruz; y Tilapanco, pueblo en el distri- lugar de este nombre en.México. 

to de San Salvador en Guatemala. Pero § 39. En Durango. ? Amacali. Cana• 
con este último nos confunde otro forma tlan [compárese canaliuac delgado, ca• 
Gilopango (Xilopanco) laguna en la prov. naultt:i pato]. Cltaclianiolli (derivacion 
de ~an Salvador, xilotl se llama la tierl}a / comph:ada): pueblo. entre Sombrerete y 
espiga dt1 maiz, cuando los aranos no están t Duranºº' entre esta mudad y la frontera de 
aun durus. º ! Zacatecas. * Cltalchihuites [las esmeraL 

§ 
3

8 
E s· 

1 
(S ) ! das, es el plur. esp. de chalchiltuitl): 1, real 

. n u:1.a c,a onora : Cacatotlan en la Diput d p J· t b. 2 
(

I • e arra , am 1ea , monte 
ugar de los ou~rvo\cac~lotl): pueblo á 4 de Guadalajara; lo mismo será Clialchi

leguas de Rosario 23 15 L. N. (Mühl. II; guitec, minoral de Zacatecas. * Huexo-
407 Y 405)¡ Oacalotla parece que es un quilla (pequeño plantío de sauces: dim. esp. 
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de una forma mex. Huexocan, en esp, 
Huexoca, de ltuexotl salix): Real en la 
Diput. Parral¡ hay tambien (V. Mühlenp
fordt II, 524) un presidio Huejoquillo en el 
estado de Chihuahua, en la orilla derecha 
del rio Florido. * Mescal ranchos de con· 
!liderable produooion (V. Mühl. JI, 516) en
tre la ciudad ele Durango y la frontera de 
Zacatecas. Yo creo mas bien, que es la 
palabra española mescal, vino mescal, hecho 
del jugo de una especie de pequeño agave
en mex. mexcalli, y no derivado de metzca, 
lli casa ó templo de la luna. Mas tarde 
volveré á hablar de estas dos palabras mex. 
y citaré los nombres derivados de ellas. 
* Mezquital (deriv. del esp. mezquite, del 
ya mencionado mex. mizquül, plantío del 
árbol que destila la goma): Real en la 
Diput. Hostotipaquillo en Guadalajara. 
Pánuco, en mex. Panoco (lugar donde se 
pasa el rio, de panoa transitar): Real en la 
Diput. Parral y Distrito en la Dip. Zaoate, 
cas; 3, un lugar en el partido de Tampioo 
de la prov. de Veraoruz (V. Mühl. II, 71); 
antes de la conquii!ta villa principal de la 
Huasteca. Despues se llama así el célebre 

rio que viene de Potosí, pasa por el lago 
Chairel y se desemboca cerca de Tampico 
en el Golfo mex.; en su orilla está el antes 
mencionado lugar Pánuco, que ha dado su 
nombre al rio. Tamasula, ciudad en la 
frontera de Sonora; originalmimte Tamazt:,• 
tlan pugar de los zapos de tamazolin]; que 
era tambien un lugar antiguo cerca de 
Q,uauhquechollan [en Puebla]. Tayoltita, 
distrito de minas [Mühl. Il. 518], lo cam. 
bió en Tlayoltitlan lugar del maíz, tlaolli 
6 tlayolli. De la formaciou de esta pala
bra ya he tratado antes. Tecolotla [lugar 
de las lechuzas; tecolotl] mina cerco de 

Guari11arney, 2, an río en la pro v. de Vera, 

cruz, que se desemboca en el golfo mex. 
Santa Catalina de Teplis puede derivarse 
de tepetl monte. * Zapote, forma esp. por 
tzapotl, nombre de fruta: Real en la Diput. 
Batopilas segun Mühl. [II, 525], pero et,1 

pueblo y mineral en Chihuahua; 2, Real m 
la Diput. de Zitáouaro en Valladolid 3, es
tá en la laguna de Nicaragua. 

§ 40. füi dudoso si el nombre de la 
prov. de Coltuila es azteca; induce á creerlo 
el modo de escribirlo Q1eahuila y Co. 
haguila de Arricivita [chronioa seráfica del 
colegio de Q,uerétaro p. 338, 437], pues no 
faltaría medio de esplioar estas dos formas 
del azteca. 

En la provincia C!tiltua!iua: ? rio de 
Cldnapas [Muhl. II, 520]; Chinapa podía 
ser mex. [ oon atl y pa ]. * cltocolate, rpresi
dio al pié oriental de la sierra madre [Mühl. 
II, 424 ]. * Huexoquillo se ha mencionado 
y en Durango. * Milpillas distrito mine
ro [Ward], la forma es el plur. esp. de un 
nombre mex. ó esp. diminutivo cuya radi
cal es milli campo. De milli ~e forma por 
la terminaciun de lugares pa: milpa; así 
llama el indio su campo de maiz, y no du
do que la palabra es azteca. Milpa Due
ñas es el nombre de un pueblo en la prov. 
Chimaltenango en Guatemala. De este 
milpa podrá haberse formado con la termi- . 
cion esp. illa el dimin. esp. Milpilla; pero 
podrá tambien formarse de milli por el 
dimin. azteca pilli niño, mil pilla: pequeño 
terreno, de la cual por la terminacion de 
lugares tla se hace Milpilla. ? Namiqui

pa [namiqui significa ser ajustado, encon
trar], Presidio como chocolate. * Zapote 
V. en Durango. 

VIII. 

GUATEMALA. 

§ 41. Antes de comenzar la enumera-
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oion de lo nombres aztecas en las dos pro
vifü•ias meridionales de G uatemala, en Hon
dura y icaragoa, tengo que hacer alguuas 
observaoionel! para esplicar las causas cuyos 

efectos vemos en estas regiones, del mismo 

modo como lo hice tratando de México. 

El nombre Guatemala proviene del az• 
teca: 

Quaulttemallan significa: luga r de lús 
montones de leña, de quautemalli monton 

de madera, que se deriva de quahuitl, 1, 
árbol¡ 2, madera y de tema poner. No co
nocemos las circunstancias que mnti va ron 
este nombre. En lugar de esta in terpreta
oion correcta ha circul ad,1 otra falsa, aun 

introducida en obras modernas, es decir la 
s ignificaoion: madera podrida, apoyándose 

en la palabra temalli ó timalli pus, podre, 

y descuiJando la palabra quaulttemalli que 
existe en la lengua. Pero h ay gran dife
rencia entre pus y madera podrida. Ya 
encontramos esta interpretacion falsa en 
Gumara. Tambien Domingo J uarros está 
en e~te error, diciendo en " el compendio de 
la ltistoria de la ciudad de Guatemala T. l.: 
Guatemala de la voz quaulttemali, que en 
la lengua mexicana quiere decir palo po

drido; y por haber encontrado cerca de la 
corte de los reyes Kacldqüeles los indi'os 
mexicanos, que venian con Alvarado, un 
árbol vie_jo y carcomido, pusieron este n01n• 
bre á dicha capital. Pero J uarros añade 
otra interpretacion por medio de la lengua 

Tzendal¡ en esta u-ltate-z-mallta significa 
monte que arroja agua; aplicándolo al mon

te á cuyo pié se fundó la ciudad de Guate. 

mala.-En la antigü idad parece que solo 
la provincia tuvo el nombre de Quaultte• 
-mallan y ninguna ciudad; tambien parece 
que este país nunca fué sometido á lus me• 

x ioanos, si esceptuamos acaso la parte sop-

tentrional: aunque lo reyes de México ha

bían hecho varias espediciones para conquis

tarlo. No se sabe nada de la estension del 

nombre; bajo el gobierno e!'pañol, Guate

mala fo rmó una capitanía gen"lral, situada 

entre el vireinato de la Nueva España y la 

capitanía geaeral de Venezuela y la Nueva 
Granada. En conseouenci.1 do la revolu

cion formó con esolusion de Chi'l pas que se 
incorporó en México, la república de Ü flll• 

tro-Amérioa. Despues de la conquista de 

México, Cortés mandó á Olid en 1523, el 

cual pasando por Chiapas, se fué á Hondu

ras, pero no pudo establecerse allí; en 1524 
y en los años siguientes lo conquistó Alua• 
rado. Cortés mismo emprendió una espe• 
dioion en 1524. En 1524 fundó Alvaraclo 
[siendo capitan general de Guatemala des

de 1524-1541 hasta su muerte] la ciudad 
de Guatemala la vieja; pero esta fué des

truida por una erupcion de agua del monte 
Agua; y se funcl<i otra ciudad del mismo 
nombre en 1541, que fué la capital hasta 
el gran terremoto de 1773. En 1774 se 
construyó Guatemala la Nueva, que toda. 
vía es la capital. V. §. 58. 

§ 42. Desdé la antigüedad existían nom. 
bres aztecas en la tierra de Guatemala. 

Oozcatlan [lugar de las piedras finas J: 
antes da la conquista un reino grande de 
una nacion, oaya lengua t odavía existe y 
cuya capital estaba en el lugar donde ahora 
existe la ciudad de S. Salvador. Ya he tra

tado de este nombre y de su dimin. Ooz
catlantzinco en San Luis Potosí. 

Mixco [lugar de la!' nubes, mixtU, ó en 
las nubes]: antigua capital de los CacM. 
quelos, cuyas ruinas se encuentran en la 
prov. Chimaltenango, donde se halla tam
bien la gran cueva de Mixco. El nombre 
ha pasatlo 6. un puebln, Sto. Domingo Mix-
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co, nurato, á 5 leguas de distancia, en la 
provincia de Saoatepeques. 

Ocotzinco {pequeño bosque de pinos, di
min. de Ocotlan; de ocotl pin,,] [tthora 
Ocozingo, Ocosingo]: gran pueblo en la 
prov. de Chiapa, Dist. de Ciudad Real; en 

la antigüedad pueblo principal de la prov. 

de Zeldalf!Sj cerca del lugar se hallan las 

ruinas de una antigua y considerable ciu
dad, 2, rio de Chiapa que desemboca en el 
Zeldales. 

Tec!an-Atitlan es segun Juarros (I, 66) 
el antiguo nombre del pueblito de Solola 
IN uestra Señora de la Asuncion de So/ola] 
en la prov. y Distr. del mismo nombre á 28 
leguas de la ciudad de Guatemala; era en 
la antigüedad la residencia de un príncipe 
de la rama real de los Cachiquelos. El nom. 

bre 6~ c~mp~8ioion do: tecpan palacio (de 
un pnnc1pe o grande), que se deriva de te
xutli [príncipe, gefe, grande] con la postpo,, 

pan; Y de un nombre do lugar Atitlan, for
ma postposidonal de atl, cerca ó en el ao-ua 
[aunque J uarros q, 245 lo traduce erro:ea
mente correo de agua, derivándolo de ti
tlani enviar, mandar]; Atitlan (ahora Ati
t~n) se Jlaman 1, un pueblo y curato ]S11.n• 
tmgoJ distrito y laguna en la prov. de Zo

lolan ~' [S. Juan] pueblo en la prov. de 
'.l'otonioapan, Distr. de Huehuetenango 3 

' ' un volean en Guatemala: tecpan es la adi-

cion ~ar~ dif~renuiar, 1:1ignificando palacio 
de pnnc1pe o curte; así. Castillo-AUtlan 
Atitlan de la Corte, Atitlan real. A8í te: 

nemos Tecpan-Guatemata, pueblito en la 
prov. de Chima\tenanao An-ado , o • aqui que 
Tecpan era igualmente el nombre de la par-
te ~- E. de la ciudad de México, ahora !la. 

mado S. Pt1blo; Clav. sin embargo escribe 
en un lugar [I, 170] Teopan que significa 

templo. Teopixca (lugar de los sacerdotes 
2 ' 

Je teopixqui sacerdote: pr11 piamente cuida
dor del dios ó de los dioses, pues pixqui es 
el partic. de pi· cuidar]: antigua oaµital de 
los Q.ueJenos; ahora (Teopisca), pueblo en 

la prov. de Chiapa. distr. de Ciudad Real. 

Tuzulutlan ( J ua rros II, 120; com pá rescJ 
/azoa vigilar, otli camino; zoloa) [segun 

Hassel: Tezulutlan: compárese tetl piedra, 
tzoloa ~streohar, tetzoliltui; en otro lugar 
Tezuziztlan] es el antiguo nombro de la 
Prov. de Vera Paz. Uocltpantlan sio-ni-

º fica: lugar del gran camino; pero 86 debnia. 
esoribir,ie propiamente Oclipantlan. Ocli
P_ªntN significa: camino anoho, camino re,i \; 
literalmente: camino barrido, pues está com• 
puesto de otli camino y el participio de 
clipana barrer.- Uc!ipantlan era 15"ran ciu
dad en la antigüedad¡ ahora es [ Uspantan] 
un pueblo en la prov. de Totonicapan, dist. 
de Huehuetenango. Todavía se llama una 
de lai! lenguas de Guatemala el Uspanteca, 
Uzpanteca [ Uc!tpq,ntecatl, es el nombre 
gentilicio]. 

Utlatlan [comunmento se escribe Uta• 
tlatn Ó de otros modos erroneo~] significa: 
lugar de una especie de junco; se deriva de 
atlatl (que Clav. escribe otatli]: caña ma
ciza y recia, de la que se hacían escudos 
lanzas arrojadizas, y que tambien se em: 
pleaba en la fabricacion de las casas. Ut!a· 
tlan era la capital del antiguo reino de los 

quiché, fundados segun Juarros por los Tul. 
teca¡.,; y ha~ta la conquista era la mayor 
ciudad de Guatemala. Ahora se halla en 
su lugar la villa de Sta. Ornz del Quiché 
en la Prov. de Solo/a [Juarros I, 66]; pero 
tambien !'6 m enciona [ J uarros I, 127] el pue

blo de Sta. Lucía UtatLan. El Utlateca 
[falso: Ul~tleca] (hombro gentil. ele Utlatan] 
se m enc10na entre los idiomas de Guate
mala. 

§ 43. En tiempos antignos habia en la 
Tomo VIII,-12 
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tierra de Guatemala reinos poderosos, con 
ciudades grandes é innumerabies pueblos Y 
villas. Su antigua grandeza es confirmada 
por las ruinas de ciudades, edificios y mo· 
numentos, cuyo número y estension se au
menta por cada investigacion nueva. Ya 
he mencionado las grandiosas ruinas de Pa
lenque, Ocozingo y Mixco. Se deben aña
dir las de Copan, de Quirigna y S. Crruz 
de Quiclié y Quezaltenango: descubiertas 
y descritas por J. L . Stephens y el arquitec• 

to Catlterwood; otras descubiertas por el 
ca pitan e~pañol á servicio de la república de 
Centro América, Galindo, otras descubier• 

tas y descritas por E. G. Squier en la prov. 
de Nicaragua (V. su obra Nicaragua, vol. 
I, II, London 1852); ademas los desoubri
mientos de Federico de Waldeck en Gua• 
tema.la y principalmente en Yucatan [V. vo
yage pittoresque et archéologique dans la 
province de Yuoatan pendant les années 
1834 et 36 par Fréd. de Waldeck, Paris et 
Londres 1838). 

El consejero de hacienda Ilesse, ahora 
ministro de Prusia en América Central y 
Nueva Granada, ha aumentado los descu
brimientos de antigüedades en Guatemala, 
de:.críbiendo dos antiguas ciudades, Tikal 
y Dolores, prov. de Vera Paz, distrito de 
Peten. La descripcion está acompañada 
de muchos dibujos, que son copias de la~ 
esculturas de estos edificio~, hechos por el 
ca¡,itan Mendez, á quien pertenece el mé• 
rito de estas investigacioneR de Dolores, pues 
era corregidor del distrito de Peten y vivia 
en medio de la laguna de Peten, en la ciu
dad de Flores; pero las ruinas de Tikal ha
bían sido descubiertas 8 dias antes de su 
espedicion por el gobernador Ambrosio Tut. 
Mendez emprendió el viaje de descubrimien
to el dia 23 de Febrero 1848, y llegó el día 
26 de ._Febrero oon Tut á las ruinas de Ti-

kal, volviendo Mendez el día 3 de Marzo. 
Tikal que en lengua Maya significa: "pa• 
lacios destruidos," está al Norte de la la• 

guna. de Peten, en la sierra de Yucatan,· 
pero se puede visitar el paraje solo en los 
meses desde Enero hasta Junio, pues en el 
tiempo de aguas se convierte en una lagu· 

na. El Sr. Mendez visitó las ruinas de Ti

kal por segunda vez en 1852. Cuando vol
vió de allí á la capital de Guatemala, dis
tante 100 leguas de Flores, encontró en el 
camino, cerca de Dolores ( que tam bien per
tenece al distrito de Peten), á dos jornadas 
S. E. de Flores, las antigüedades y monu

mentos de otra antigua ciudad. Estas rui
nas forman dos grupos, los unos al N. O. de 
Dolores á la distancia de 3 leguas, los otros 
al 8. E. tambien á 3 leguas, hácia Poptun. 

Las ruinas d~l Norte se llaman Yxcum las 

del Sur Yxtutz. J uarros menciona en su 
historia de Guatemala un gran pueblo de 
los Lacandones, al cual los españoles en su 
espedición de 1695 dieron el nom.bre de Vi
lla de Nuestra Señora de los Dolores, por
que despuei de un viaje penoso por montes 
y desiertos descubrieron el viernes Santo, 
1? de Abril, los primeros indicios de habi
taciones indias, seis dias antes de llegar al 

pueblo. Esta espedicion estaba compuesta 
de soldados españoles é indios acompañados 
de sacerdotes y monges, que se proponían 
sujetar y convertir á los pueblos salvajes de 

los Choles y Lacandones [V. J uarros, hist. 
de Guat. -II, 133. A su llegada encontra. 
ron el pueblo abandonado; los habitantes 
volvieron poco á poco; los monges quema
ron al entrar una multitud de ídolos en el 
templo y pusieron una guarnicion española 
en un petineño fortin de madera. En Ene
ro de 1696 fué otra. espedioion de Guatema
la á la villa de los Dolores y alcanzó otros 
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dos lugares de los Laoandones, Peta y Mop. 
Para fabricar una iglesia, destruyeron el 
templo, de lo cual se ofendió de tal modo el 
cazique de Dolores, llamado Calma!, que se 
escapó con su gente al desierto; buscándolo 
los españoles descubrieron otros cuatro pue
blos pequeños. 

Las estatuas en las ruinas de Ti/cal es
tán rodeadas de letras ó s1·gnos que se pa· 
recen mucho á una escritura alfabética. 
Tambien se han encontrado figuras gero
glíficas de diferentes clases en otras ruinas 

de Guatemala y de Yuca.tan, descritas por 
el profesor R. Scltmalz. En su primera 
carta á Champollion [ en el Atlantic journal 
1832] trata "on the Grapltic systems of 
America, and tite Glyplis of Otolum or Pa
lenque en Central Amedca." Su sétima 
clase ó série de escritura son: "Alphabati. 
cal symbols, expressing sylllables or sounds 
not words, but groups; and the groups dis
posed in rows: such is the graphic system 
ofthe monurnents of Otolum, near Palen
que, the America and Thebes: consimilar 
to the groups of alphabetical symbols us6d 
by the ancient Lybians, Egyptiam:1, Per· 
sians, and also the last graphic system of 
the Chinese, called Ventze, invented by 
Sse-koang." Su octava clase son: "cursi
va symbols in groups, and the groups in 
parallel rows: derivad from the Iast (which 
are chiefly monumental) and used in the 
manuscripts af the Mayas and Gua.tima• 
la.ns etc.: consimilar to the actual cursiva 
Chinese, sorne demotic Egyptian, and ma• 
ny modifications of anoient graphic alpha• 
bets, grouping the letters or sy llables." 

La segunda carta á Champollion, del mes 
de Febrero 1832 f Atlantic joumal p. 40] 
trata del alfabeto de Otolum, comparándolo 
con el alfabeto de la Libia; cornparacion 

fundada en la idea grandiosa de la Atlantis 
y que la confirma. 

Nuevamente en 1850 han sido visitadas 
las ruinas de Yucatan y Guatemala por un 
jóven Livonio, Jegór de Livers y podemos 
esperar que se aumente su número. Pues 
Step!tens encontró en todas partes de Gua
temala y en Vdrios lugares de Yuca.tan la 
creencia entre los indios, que existían no 
solamente ruinas auo desconocidas sino ciu
dades y pueblos que nunca han venido en 
contacto con los hlancos y que han con. 
servado su oivilizacion como era en tiem
po de la conquist1. Los indios del puebiú 
Chajul, en la cercanía de Sta, Cruz de Q,ui
che, contaban: que desde la punta de la 
sierra podian ver las murallas blancas y 
las torres de una ciudad de esta dase. 

§ 44. Son hechos innegables, que la 
lengua Azteca se encuentra en algunas 

partes de Guatemala, hasta el Sur de Ni
caragua, que se encuentran nombres Azte
cas en los reinos y ciudades de Centro
America, y que estamos obligados á supo
ner emigraciones de los aztecas desde los 
tiempos mas antiguos hasta una época-mo
derna, del Norte háoia Guatemala. Exis
tia una poblacion considerable de indígenas 
de cuyo origen no trataremos aquí, y llega
ron continuamente colonias del antiguo 
imperio azteca á la parte Septentrional y 

meridional de Guatemala. Nuestras in

vestigacione,s comienzan con los tolt~cas. 
Despues que esta nacion por varias desgra
cias [en 1052 desp. de J. Chr.] habia acaba

do, se fueron algunos de sus restos á Yuca
tan y Guatemala, y penetraron mas allá de 

los límites de las conquistas de los mexica
nos. A su influjo se atribuye: la cultura, 
la arquitectura, las artes y la fundacion de 
estados. Ixtlilxochitl [V. Prescott II I, 
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364] es aun de opinion, que los toltecas se 

e tendieron á lo largo <le ambos océanos, 

Pre e;ott [I, 13] opina, que despues de la 

<lestruccion <le los toltecas, unos pocos que

daron en Anáhuac, ~ el resto se retiró al 

América Central y á las islas vecinas; cree 

tambien que las ruinas de Mitla y Palen

que provienen de ellos. Juarros habla tam

bien de la llegada de los toltecas á Guate

mala, cuando el país estaba ya ocupado por 

otras nacione~, y deriva de ellc.s á los reyes 

de los Quiclté y <le los Cachiqueles: "An.. 
tes por el contrarü, [ II, 3] estamos persua

didos que cuando vinieron á esta regz'on los 
indios toltecas, de quienes descendian los 
reyes Quichees y Kachiqueles, que domina 
ban estas Uerras, ya estaban pobladas de 
diversas naciones: así como cuando estos 
mismos toltecas entraron al reino mexica
no, ya le hallaron ocupado por los clticlii
mecos." Se opone á la opinion, que toda 

la poblacirm de Guat9mala provenía de los 

toltecas: pues deduce de las muchas y di
verllas lengnas del país, que los habitante:! 

provenían de diferentes naciones. Añade 

J uarros su peniamiento favorito: la desoen

dencia de esta nacion de los hijos de Israel 

[II, 3]; y consta por los manuscritos de ... 
(nombr11ndo tres posesores <le manuscritos 

notables sobre la historia de los antiguos 

reinos de Guatemala, del tiempo de la con. 

quista), que los citados tultecas eran de la 
casa de Israel, y que el gran profeta Moi
sés los sacó del cautiverio en que los te

nia Faraon: y que habiendo pasado el mar 

Rojo, se dieron á la idolatría: y que persis

tiendo en ella, no obstante las amone~ta

ciones del celoso Moisés: ó fuese por no su

frir las reprensiones de este legislador, ó 

por temor de que los castigase, se apartaron 

de él y de BUS hermanos, y se trasladaron 

de la otra parte del mar, á un lugar que 

llamaron las siete cuevas (V. antes Chicv• 

moztoc): es decir de las riberas del mar 

Bermejo á lo que ahora es parte del reino 

mexicano, donde fundaron la célebre ciu

dad de Tula. El primer gefo que capitaneó 

y condujo esta gran turba del uno al otro 

continente, fué Tanub, tronco de la familia 

de los reyes de •rula y del Q,uiché, y el 
primer monarca de los Tultecas. El se

gundo fué Capichoch, el tercero Calel Ahus, 

el cuarto Ahpop, el quinto Nimaquiohé (el 

gran Q,qiché; nima significa en lengua qui

ohé: grande): que @iendo el mas amadt• y 

memorable de todos, por órden d3 su ora

culo, sacó de Tula á estas genbs, que se 

habian multiplicado en estremo, y las ca. 

pitaneó del reino mexicano á este de Gua

temala. En cuya per¡,grinacion gastaron · 

muchos años, padecieron indecibles traba

jos, y anduvieron errantes gran número de 

legua'3 é inmenso espacio de tierras: hasta 

que divisando una laguna [que es la de 

Atitán ], determinaron fijar su habitacion en 

cierto lugar poco distante de ella, al que 

llamaron Q,uiohé, en memoria del rey Ni• 

maquiché, que habia ya muerto en tan 

larga peregrinaeion. Vinieron con Nima

chiqué tres hermanos suyos; y convenidos 

entre sí est.os cuatro hermanos, dividieron 

la region, fundando el uno la Provincia ó 

Señorío de los Q,uelenes y Chapanecos, es• 

tableciendo el otro el Partido de Tezulután, 

ó Verapaz; el tercero fué Señor de los Ma

mes y Pocomanes; y Nimaquiché tronco de 

los Q,uiches, Kachiqueles y Zutugiles. Ha

biendo muerto este en el camino, entró ca. 

pitaneando su nacion rn el Q,uiché Aoxopii, 

hijo de Nimaquiché, y fué el primero que 

reinó en Utatlán ...• hallándose Acxopil 

<le edad muy avanzada, determinó dividir 
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su imperio en tres reinos: el de los Q,uiches, 

el <le los Kachiqueles y el de los Zutigi

les .... " Despues cita Juarros los nom

bres <le 17 '' Emperadores Tultecas que 
reinaron en Utatlan, corte del Q,uiché," y 

refiere t-egun el manuscrito antt>s menci~ 

nado y srgun otro escrito en 1544 e~pecial

mente la historia de esta monarquía Tolte

ca y de lo:1 reinos que provinieron de él. 

Tarnhien se hace menoion de otro pue

blo mexicano muy autiguo, los Olmecas, 
que s11 est,endieron hácia el Sur, hasta Ni

caragua. Humboldt dice [Cord. II, 386]: 
que habían penetrado en su migraci<,nes 

hasta el Golfo de Nicoya y hasta Leon de 

Nicaragua, Boturini supone· que este pue 

blo, espulsado por los Tlaxcaltecas, había 

puliladv las antillas y la América del Sur. 
Ya he menciunaJo que los cliiapanecos se

gun su propia historia vinieron del Norte 

hasta Guatemala y una parte de ellos has

ta Nicaragua. J uarros trata de su origen 

[II, 54-58] segun el mencionado manus

crito Q,uiché. Remesa! en su "historia de 
la provincia ele San Vicente, de Chiapa y 

Guatemala" (libro V, cap. 13) deriva su 

origen de Nicaragua. Segun el manuscri

to mencionado del"ciendt•n de un hermano 

del rey Tolteca Nimaquiché, que vino con 

el <le Tula; á esto parece aludir J uarros 

cuando dice que las rninas en Chiapan pro

vi«rnrn de las ciudades "Culhuacan y 

Tulhá." Tambit·n 'l'orquemada opina que 

tribus mexicanas eruigraron en tiempos an

tiguos á Guatemala (V. Squier II, 330). 

§ 45. Es exacto lo que se ha crei<lo 
gtineralrnente, que ninguna parte de Gua
temala haya e,tado sujeta al imperio Me

xicano, pues las esc;epciones sun de poca 

importancia. Pertene iia á Méxit:o la pro

vincia dt~ Guatemala. 

Xoconoclieo (lugar de una especie de tu

na xoconochtli: el nombre el!tá compuesto 

de uochtli nopal, y xocotl fruta ó xococ 
agrio): 1, ahora Soconusco al N. O. de 

Guatemala: provincia que antes de la con

quista e~taba sujeta al impllrio mexicano, 
ahora distrito de la prov. de Chiapa; la ca

pital <le Chiapa, situada cerca del mar pa
cífico se llamaba tambien así; como tam

bien un volean 2, Hoconusco (Ward), ha

cienda entre Temascaltepeo y Zitacuaro. 

De aquí se deriva la forma diminut. esp. 

Suconusquillo, pueblo en f-1 distrito de So
conusco, probablemente situado en el lugar 

de la antigua capital. 
Clavigero asegura [Dissert. VII, T. IV, 

267]: que el dominio de los mexicanos no 
se esten<lia mas allá de Xoconocheo y que 
ninguna de las provincias que ahora se 

comprenden en las tres parroquias de Gua

temala, Nit:aragua y HonJuras, pertenecía 
jamás al imperio mexicanri. En los últi

mos años del gobierno del rey Altut'tzotl 
estendió en verdad el general mex. Tliito
totl sus conquistas hasta Q,uauhtemallan; 

pero Clavigero añade luego, que no se sabe 
de ningun modo, que aquel país fuese su

jetado desde entonces á la corona de Méxi
co, y que la historia prueba lo contrario. 

Torquemada asegura que ha habido una 

conquista de Nicaragua por los mexicanos, 

de lo cual juzga Clav. (IV, 267): Torque
mada nel lib. II cap. 81 pág, mencione 
della conq1dsta di Nicaragua falta da 
Messicani; ma quello stesso, che nel citado 
luogo ajferma d' un esercito messicano á 
tempi di llfotezuma II, atribuisce nel lib. 
JI[, cap. 10. ad una colonia uscita molti 
anni prima per ordine degli dei dalle vi
cinanze rli Xoconoclteo: per lo cite non si 
dee far con to del suo ragguag!io. Berna i 
Diaz, asegura espresamente [cap. 166 de 
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su historia], que los ohiapanet;OS nunca fue
ron sujetados á los mexicano-; pero este se 
puede ~ola referir á una parte de su país, 

pues sabemus ele Remesal, que lus mexica

nos tenian una gu~rniciun en Tzinacantla; 
y por los libros cielos tribu tus, que Toclttlan 
y otras ciudades de Chiapan pagaban tri 
buto á los mexicanos. De la tierra de 

partido allí. Es pues un hecho notable y 

una manera singular, con que hombres de 

idioma azteca llegaron al interior de Gua
temala. Pero es duJoso, lo que asegura 
Juarros, que el idioma Pipil, que se habla 

en un distrito cerca del pacífico, se derive 

de esta embajada de Ahuitzotl. Sus pala
bras (II, 36] son: ''pero es verdad que estos 
indios descienden de ciertos t'ndios mexica. 
nos, que el emperador Autzol !tizo se i·ntro
dujesen en estas tierras, con título de mer
caderes, para tener gente de su parte en 
ellas, y abrirse breclta po,· este medio, para 
sojuzgar el Reino." 

§ 46. Entrando en los tiempos moder
nos, encontraremos en la conquista y en las 

espedi,)iones d~ los españoles otros hech"s, 

que manifiestan la entrada de gente azteca 
en el reino de Guatemala. La co9ta de 

Honduras fué descubierta en 1502 por el 
gran almirante Crist6bal Colon, ya fué la 

primera tierra del continente americano 
' bese u bierta. Bartolomé Colon a bordó por 

Guatemala tn general asegura Juarros, que 

nunca estuvo sujeto á ll1éxico, y un oapítu

lo [II, 34] ele su hi to ;ia tiene el t itulo: "en 
que se !tace ver, qzte este reino de G-uatema• 
la nunca estuvo sujeto al imperio mexica 
no;" y refiere aquí; que el rey Altuitzotl, 
<leseo!'!o de añadir Guatemala á su imperio, 
no habia podido conquistar por ningunos 
medios á los reyes toltecas, que goberna
ban aquel país; que despnes lo habia ensa
yado astutamente por medio de una Pmba. 

jada, que debia pretestar una alianza entre 
ambos imperios. Pero los embajadores 
fueron despedidos por los tres reyes de 
Utatlan (Q,uiché], Guatemala y de los Zu
tugilos (Atitlan). Des pues continúa Juar
ros demostrando por razones generales Ja 
independencia de Guatemala (35, 26]. 

mandato de él, 17 de Agosto [Herrera Dec. 
I, lib. V. cap. 6; Juarro<> II, 171] en la Pun
ta de Casinas y tomó posesion de la tierra 
para la corona ,fo Castilla. Pero el almi· 
rante no penetró en el interior, sino prosi
guió su oamino á lo largo de la costa á la 
prov, de Veragua. Así quedó el interior de 
Honduras desconoei<lo por otros veinte años. 
En 1516 fué descubierto el golfo Je Chira, 

de Nicoya, llamado por los españoles golfo 

de San Lucas por dos capitanes ele Dávila, 
pero no abordaron. En 1522 penetró Gil 
Gonzalez Dávila desde Darien al interior de 
Nicaragua y empezó el descubrimiento fi. 
na!. Se habia hecho á la vela el 21 <le 

Enero <le! mismo año con el piloto Andrés 
Niño en el golfo de San Miguel y llegó en 
su espcdicion á la casa del cazique de Ni-

Las relaoiones de Nicaragua, de las cua
les tratarem()s en adelante, j ustifioan la 
pregunta: "si los mexicanos han llegado en 
:ms espediciones hasta esta provinoia. Se
gun la opinic ,n de Gallatin [ethnol. soc. 1 
8,] no ha podido suceder, "pues que los az. 
tecas ni habian podido conquistar Q,uiché, 
el dbtrito mas septentrional de Guatema
la;" pero Prescott dice [I, 19] que los me
xicanos en tiempo de Ahuitz,J tl entendieron 

11us conquistas hasta Nicaragua. J uarros 

menciona un ardid de Ahuitzotl, para con
seguir uua entrada en el, p11ís, mandando 
bajo el disfraz de comertiantes un núme. 
ro do mexiuan11s al país para hacerse un 
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coya y de~pues á la rasa del cazique de Ni· 

oaragua. Habiendo examinado una gran 

parte de la provincia de Nicaragua y la la

guna de Granada, se dirigi6 á Panamá y 
llegó á fines del año á la isla Española. Con· 

tinuaron las investigaciones los capitanes 

Pedro de Areas y Francisco Fernandez de 
CórJoba que fundaron colonias. Véanse 

los pormenores de este descubrimiento en 

J uarro~ II, 186. Las empre~as del Sur iban 
al encuentro de aquellas de Hernan Cortés 

en el Norte. El conquistador envió poco 
despues de la ocupacion de Méxioo á Cris• 

tóbal de Olid [Véase Prescott III, 241] á 

Honduras, para fundar una colonia en la 
parte septontrional. Olid llegó á 3 de Ma
yo 1523 á una bahía, 55 leguas al Este del 
golfo dulce, que llamó por el dia de la lle
gada Triunfo de la Cruz; tambien fundó 
allí una ciudad. V. Prescott III, 244, y 
J uarros II, 171. Pero O lid se rebeló y se 
declaró independiente, pÓr lo cual Cortés 

mandó dos buques oontra él á las órdenes de 
Francisco de las Casas, que cogió á Olid y 

lo decapitó en Naco. Sin saber este éxito, 
emprendió Cortés en persona una espedicion 
contra Olid en 12 de Octubre 1524, con 300 
e~pañoles y 3,000 indios, llevando consigo 
al último rey de México, Quaulitemotzin, 
al rey de Acolhuacar. Coanacotzin, al prin
oipe de Tlacopan Tetlepanquetzaltzin, al 
príncipe de Azoapotza\co Oquitzin y mu• 

chas grandes mexicanos. En esta e~pedi
cion tuvo que sufrir el héroe y su atrevido 

ejército todas las penas y miserias que pue• 
de oponer la naturaleza y el clima al hom• 
bre civilizado, y no hay ejemplos en la his.. 
toria que pueden ponerse en paralelo con 
los hechos atrevidos de esta conquista. No 
se puede leer t!Ín emocion la descripoion de 

esta espedioion de Hernan Cortés por tierra 

á Honduras, que nos haeen Gomara y otros 

hi8toriadores. Al fin llegó el heroe al golfo 
dulce de la bahía de Honduras, navegó de 

allí á Truxillo y quiso dirigirse á Nicaragua. 
Su principal objeto en estas espedicione!', 
era encontrar la union de los dos océanos. 
Noticias de revoluciones en México lo indu
jeron de desistir; der,pues de impedimentos 
y tempestades abandonó el 25 d >J Abril 1526 
las custas de Han.J uras ('rruxilloJ, foé echa
do á Cuba y llegó á 24 de Mayo á 8. Juaa 
de Ulua. Durante estos acontecimientos 
completó Pedro de Alvarado, enviado p11r 
Cortés, la conquista y el ulteriur del!cubri
miento de Guatemala. 

Podemos suponer q~e haya habido colo
nias de aztecas en Guaten,ah en tiempos 
anteriores, aunque no las menciona la his
toria. Pero en los tiempos de la conquista 
es natural y confirmado por las relaciones 
contemporánear,, que una parte de las tro
pas auxiliares, que los españoles llevaban 
consigo, quedaron como ver<larleras colonias 
en la tierra de Guatemala. Se menciona 
particularmente que Cortés envió colonias 
de las dos naciones aztecar,, de los mexica· 
nos y tlaxcaltecas, á aquel país. Lo encuen• 
tro confirmado por los nombres de lugares 
Clioluteca en Honduras, tres lugares llama
dos Mexicanos y dos Mexicapan; acaso 
otras colonias por cuatro lugares Mazaltua. 
De estos trataré en particular. 

§ 47. Clioluteca es un gran valle, se· 
gua Hassel tambien pueblo, en la prov. de 

Honduras, dist.r. Tegueigalpa; y rio en la 
misma provincia, que desemboca en el pa

cífico. J uarros menciona solo el valle [Va
lle de la Choluteca I, 109]; en el cual se 

halla la dudad de Xerez de la Frontera, 
llamado por el Xerez de la Cltaiuteca; tam

bien menciona un distrito do este nombre 
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[I, 2 ] al orte del partido de San .lY.liguel 
de la prov. de San S11lvador. No me pare. 

ce dudo~o, de encontrar en la furma Clwlu
teca al pueblo de los Clwtoltecas, el plural 

Ch,,! Iteca del flingular Clwlnltecatl, y de
rivo el nombre de una colonia de esta na-

rotega [idioma con varios dialectos] y citan.. 
tales. Trataré de estos pueblos en § 49, 

donde haLlo de Nicaragua. Perq entre es

tos dialectos del clwrotega encontramos 

uno de los clwlutecas, en la bahia de 'ron

seca ha~ta Honduras. Esta es idént,c,; con 

el ue Choluteca en el distrito de •regneigid

pa, antes mencionado, y vemos además que 

el distrito de los chorotoaas se estiencJe 

cil n en Hundu ra~. Aun cuando no retro-
cedamos IÍ. tiempos anteriores, tendremos 

ba::-tante:; rn(ltivos para est.a upus1c10n en 

' la conquista. Cuando Pedro de Al varado 

conquii;t6 á Guatemala, teni!! en sus dift:

rentes espl·cJioiunes en compaiiía cJe su ejér

cito á muchas naciones india~; Aztecas, 
Tlascalteca~ y Choltecas. Juarrus (I, 4) 
confirma esto y dice es presa mente (I, 23 ): 

"Pedro de A/varado salió de lJ!léxico el dia 
13 de Nuviembre de 152;:! acompañado de 
aoo españoles, y gran manera de indios 
mexicanos, tlaxcaltecas y clwlutecas." A 

su salida de Itzcninteoec [Juarros If, 85], 
tenia AlvaracJo 250 españoles Je á pié; 100 

caballos y 6,000 indios de las cuatro nacio

nes: Guatemalteca, Tlascalte1.,a, Mexicana 
y Clwluteca. En 1525 se mencionan otra 

voz 2,000 indios auxi1iaros, compuestos de 

las ya mencionadas naciones mexicanas y 

de tres pueblos de Guatemala: Uzmatecos, 
Qaezaltecos y Kacldqueles. Cuando en 

1526 hubo un levantamiento general de los 

naturales, se dirigió Gonzalo de Alva(ado 

[II, 291] á Plintepeque con 60 españoles y 

400 indios de vara y fleclta, mexicanos y 
tlaxcaltecas. 

o 

tanto que tnca y oomprande en parte al 

Choluteca. Si Oviedo pues con~idna á los 

chorotegas como habitantes primitivos del 

país, estrañamo8 el nombre de cholutecas 

dado á una parte de ellos. El activo 

Squier nos d,í [Nicaragua II, 320] un vo

cabulario que había compuesto enlre /ns 

indios de Masaya, á 100 millas al Sur de 

Leo o, muy ceroa de los Niquiras mexicano~; 

lo Llama C!wrategan ó Dirian, tomándolo 

(II, 312) por este idioma. Pero si este es 

la lengua Choroteca, como Squier supune, 

no ofrece ninguna semejanza con el mexi

cano. Esto confirman aun las ralabras, 
mencionadas en otras partes por Squier, 

como: nambi perro, Masaya monte ardien• 

te, Natatz'me nombre de un cazique; Nico
ya Nambi nombre de otro cazique poderoso 
del país. De este último 11ombr,J no se nos 

asegura que es chorotega, y solo lo mencio-
no, porque me parece ser 
nombre de lugar Nt'coya 
chorotega nambi perro. 

composicion del 

con Ja palabra 

Mexicano~, (forma española) se llaman 
Se me ocurre preguntar, si acaso fuera 1, un barrio indio de la ciudad Oiudad 

sinónimo la forma C!wrotega [tribu é idio- Real en la prov. de Chiapas (esta eapital 

ma de Nicaragua], con el azteca c!wlolter,a t:ene 5 barrios indios con 500 almas; J uar-
y el pueblo de los cholo!tecas. Oviedo lla- I 13) 2 S t r b l d ros , ; , an a .tsa e e mexicanos 
ma Chorotega una de las cinco lenguas de un barrio del curato de Zonzouate en el 
Nicaragua, que se habla alrecJeJor Je! la~o di~trito del mismo nombrr; 3, Asuncion de 
de Masaga. Pues este historiador Jividel Mexicanos, pueblo en el distrito y en el 
[esc~ptuando á _los Niquiras azteca¡,] á los curato ~rincipal Ja San Eialvador. 

habitantes de Nrnaragua en dos rama~: Clw- Mexzcapan [lugar de los rnoxicano•: de 
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lYiexicatl mexicano con la terminacion de 

lugar pan] [ J uarros lo llama Mexicapa ]: 
así se llaman dos pueblos 1, en la prov. de 

Honduras, distrito Comayagua, ourato de 

gracias á Dio~; 2, Asuncion de Mexicapa: 
en la prov. de San Salvador, distr. de San 

Miguel, curato de Eregn'l.iquin. Del nom

bre Mazahua trataré mas tarde [§ 50]. 

§ 48. Como en todas partes dfl nuevo 

continente es grande en Gua terna la el nu

mero de lenguas y naciones; segun J uar

ros es aun mayor aquí que en ninguna otra 

parte del nuevo mundo. "Pose'Ían esta re
gían, dice Juarros [I, 7] un sin nwnero de 
gentes, de diversas naciones, de donde pro
viene, que sus habitantes hablen tantas len
guas diferentes: pues unos usan la mexica
na, otros la Q,uiché, Kachiquel, Subtujil, 

M:im, Pocomám, Poconchi, Chorii, Sinca y 
otras muclias." Si Gallatin [othnol soo. 

I, 5] rcfiriendt se á e¡¡ta citacion, diee que 

J uarros cuenta en Guatemala 7 idiomas, 

no ha hecho caso de la adicion 'totras mu_ 
chas" ó no ha conocido otras relaciones del 

mismo autor, en las cuales enumera 26 

lenguas sin contar aquellas que no nombra. 

J uarros se empeña [II, 32] es presa mente 

en demostrar, que en México se hablaba 

generalmente el mexicano, en Yucatan el 

Maya y añade: '' Y así tengo por cierto, 
que ninguno de los reinos del nuevo mundo 
tiene tantos y tan diversos idiomas como el 
de Guatemala: pues en el ee hablan las 

lenguas Q,uiché, Kachiquel, Zubtugil, Mam, 

Pocomam, Pipil ó Nahuate, Papuluca, Sin 

oa, l\fexioana, Chorte, Alaguilao, Caichi, 

Pooonohi, Txil, Zotzil, TzeuJal, Chapaneca, 

Zoque, Coxoh, Chañabal, Chol, Uzpanteca, 

Lenca, Aguacateca, Maya, Q,ueochi, y 

otras: que solo las nombradas son veinte y 

siete. Dice de estas lenguas [ al hablar de 
3 

los eclesiásticos españole,]: "el grandísimo 
trabajo de aprender tan dificultosos idio
mas, con asperísima pronunciacion gutu
ral. . . " A las 26 lenguas mf:ncionadas 

se deben añadir, aunqua algunas con <lere

oho dudoso, las 9 siguientes: Celda!, Ci
nacanteca, Cozcateca [i liorna de Cozca. 

tlan], Mosco, Mosquito, Poyai, T11uoa, To

que, Utlateca, que este gran número se 

disminuye, por el parentesco de algunos 

entre eilos, no quiero investigar aquí. 

Mucho mayor que el número <le las len

gua¡, es aquel de la8 naciones. Ensayaré 

dar una iuea de esta confusion de nombres, 

que se encuentra en todas partes de Amé

rica, examinando una sola regían. Entre 

las provincias da Nicaragua y Comayagua 

están las provincias de Tagnzgalpa y To
logalpa, habitadas•por los indios infieles 
[Juarros 1, 48], varios pueblos con diferen

tes idiomas, enemigos unos de los :otros, 

comunmenta llamados Xicaques, Moscos, 
y Tambos. Pero en realiclaú. se dividen en 

mayor numero de naciones. J uarros dice 

[II, 210]: "Aunque los habitantes de estas 
regiones [las provincias de Taguzgalpa y 

Tofogalpa] son conocidos con los nombres 
generales de Xicaques, Moscos y Sambns; 
son muchas las nuciones de que se campo. 
nen: llamánse unos Lancas. otras Pt1yas, 

A.lhatuina¡,, 'I'ahuas, Taras, Taos, Gaulas, 

Fantifsmas, Tziles, Motucas, y otras mu
clias,- todas estas naciones !tablan diversas 
lenguas, tienen distintos gobiernos, usos y 

costumbres; unas son blancas, otras rubias, 
otras negras." La tierra Talamanca está 

encerrada en medio de la prov. de Costa
Rica y se estiende hácia la costa del mar 
del Norte. E-te país contiene 26 peque

ñas tribus, á las cuales 80 deben agregar 

muchas otras de la vecind11d: "La Tala_ 
Tomo VIJl,-13 

• 
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manca [ J uarros II, 233] tiene 26 parciali
dades, pero fuera de ellas hay otras nacio
nes vecinas, como son los Clianguenes, que 
están divididos en 13 pardalz'dades, los 
Terrubas, los Torresques, Urinanias y Oa
vecaras. Aquí no he ensayado ni de hacer 
las subdivisiones. 

§ 49. En Nicaragua, que es para mí 

de gran interé~ como siendo el último lími
te de la lengua azteca, supone Oviedo, que 
visitó esta provincia en 1526, que además 
de las naciones de aquella lengua, hay dos 
tribus (V. Squier Nic. II, 309)· los Clioro
tegas y los Clwntal. Los Chorotegas 
[Sq. 310] ocupaban toda la parte septentrio
nal, á lo largo del Pocífico hasta el golfo de 
Tonseca y el lago Managua; tambien se 
encontraban al Sur de los Niquirans, alre

dedor del golfo de Ni'tJoya [antes llamado 
Orotina ]. Esta tribu se dividia· en varias 
partes que hablaban todas el Chorotega ó 

dialectos de él: 1, los Dirians ó pueblos del 
monte, donde ahora existen las ciudades 
Granada, Masaya, Managua etc.; 2, Na
granda"!s (dialecto], pueblo de Nagrando, 
en el llano de Leon; 3, Choluteca [dialecto], 
cerca del golfo de Tonseca hasta Honduras: 
4, Orotina alrededor de la bahía de Nico: 
ya, al Sur del lago de Nicaragua. Oviedo 
dice, que los Chorotegas eran enemigos de 
los que hablaban el mexicano y que tenian 
idiomas y costumbres diferentes. La se
gunda tribu principal, los Clwntals ó Clwn
dals [V. Squier 311 ], ocupaba la reO'ion 

- o 
montanosa, que aun se llama Clwntales: al 
Norte del lago de Nicaragua, en medio de 
los pueblos ya mencionados y de muchas 
ti·ibus salvajes cerca del mar de los caribes· 
segun Oviedo no tenian relaciones con lo~ 
Chorotegas y los Mexicanos y hablaban 
una lengua tan diferente de e:1tos como es 

• 

el Bascuence y el Aleman. De los Choro• 
tegas ya he hablado, mencionando, que 
Oviedo los considera por los habitantes pri

mitivos del país. Tambien nos relata que 
en Nicaragua existen 5 lenguas enteramen
te diferentes entre si [V. Gallatin ethnol. 
soc. J, 7]. De la misma manera enumera 

Gomara en Nicaragua 5 lenguas. Nota
ble es encontrar el Caribe entre las len
guas de Nicaragua. Ya Herrera mencio· 
na, que se hablaba mucho el caribe en es
te país; los habitantes de Chontales son lla
mados caribes por los pueblos vecinos 
[Squier 314], y Squier considera á todas 
las tribus indias cerca del mar atlántico en 
Nicaragua, los mosJos etc. por caribes. 
Squier nos ha dado un vocabulario <le dos 
idiomas de Nicaragua 1, de los indios de 

Su btiaba; acaso la lengua Orotina; pero 
prudentemente lo llama Nagrandan, segun 
el nombre antiguo de la provincia; tambien 
da algunas reglas de su gramática [315]: 
2, de los indios de Masaya, cuya lengua 
considera por Chorotega ó Dirían. En
cuentra á las dos lenguas enteramente di
ferentes. 

Me ocuparé de preferencia con una len. 
gua y nacion de Nicaragua, notable por su 
~om~re: Clwntalli, es palabra azteca, que 
s1gmfica estranjero. Si la palabra guate
mal teca clwntal 6 clwndal es la misma pa
labra, de lo que no dudo, nos preguntamos: 
si existian las relaciones [como en el O'rieao 

b b 

Bá<;Ba<;os y"en sanscrit nilétsclta], que los 
aztecas emigrados dieron tal nombre á un 
pueblo de Guatemala que encontraban allí 
establecidos. Las causas que produjeron 
el nombre, tuvieron un efecto aun mas es
tendido, pues Chontales [ el plural español] 
se llama un monte cerca de la ciudad de 
San Salvador. Del azteca clwntalli se de-
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riva el nombre Clwntalpa [lugar ele los· es. 
tranjeros], Real en la Diput. Zacualpan en 
la prov. de México. Lo3 clwntales en Ni
caragua son segun Oviedo indios salvajes 
que viven en las regiones montañosas [V. 
Gallatin I, 7]. Ya he citado antes la opi
nion de Oviedo de ellos y de su lengua. Se
gun Hervas se estiende la lengua Chondal 
hasta Oaxaca, lo que nos sorprende y re
quiere investigarse. Squier [II, 314] men
ciona otra visita de Clwntales por un des
terrado Aleman en 1851. Los indios ha

blan ahora generalmente español; sus veci
nos los llaman, como ya he notado, Caribes; 
pero ellos pretenden haber venido de la la, 
guna 11anagua. El viajero examinó un 
pequeño vocabulario de su lengoa que ''tie
ne poca semejanza con ningun idioma del 
país;" pero lo llamaba así por el di.strito 
Clwndal. Es pues incierto, si el vocabu
lario de Squier [II, 314] pertenece realmen
te á la lengua Chondal, siendo enteramen
te diferente del azteca y de las Jos otras 

lenguas de Nicaragua. 

9 50. Creyendo probable que tambien 
otras naciones aztecas hayan emigrado de 
l\Iéxico á Guatemala, me he sorprentlido de 
los nombres de 5 pueblos en Guatemala, 
llamados J.rlasa ua. La semejanza con la 

tribu de Mazahua en México puede ser ca
sual, pero no lo po<ilemos afirmar. Tampo
co sabemos si el nombre mexicano es de 
origen azteca [posesivo de mazatl venado: 
posesor de venados] ó del mismo país. Los 
Mazahuas vivían en varios pueblos situa
dos en los montes occidentales del valle de 
México; á lo menos dice Yepes de su len
gua: que no era mas que un dialecto del 
Otomí, pero bastante cambiado para poder 
sostener que se htm separado de los Otomís 
en un período muy antiguo. La mi~ma 

forma se podrá emplear para nombrar la 
nacion, pues Clavigero los llama Mazahual; 
al contrarío Yepes llama Mazahual al que 
habla la lengua y J.11azahuacan al país, 
sujeto á la corona Tacaba. Por otra parte 
encontramos en Guatemala: 1, San Pedro 
Masagua, úurato en el distrito Je San 
Salvador; 2, San Antonio J.Wazagua, pue
blo comprendido en aquel curato; 3, San 
Luis Masagua, pueblo en el distrito Izt
cuintla; 4, Santa Ccttarina 111.asagua pue
blo en la prov. Sonsonate, curato Nahuisal
co; 5, San Juan Masagua: pueblo en la 
prov. San SalvaJor, partido Santa Ana 
Grande, curato ele Sau Esteban 'l'exis. La 
repeticion del nombre en varias provincias 
corrob0ra la suposicion, que no es un nom
bre comun de lugar, si110 nombre Je pueblo. 
Pero faltan las aclaraciones hi~tórieas, si ha 
habido en Guatemala un pueblo ó una len
gua Masahua ó Jl,,[asagua, y si es de origen 
Otomí ó nn. No parece el nombre en la 
nomenclatura de las lenguas de Guate

mala. 
Las consideraciones que hacen notables 

el Clwntal de Guatemala y el Masagua 
del mismo país, se ofrecen de nuevo en la 
lengua Popolaca de Guatemala. El mis
mo nombre tenia una nacion mexicana de 
la provincia de Puebla, y el nombre signi
fica en lengua azteca: bárbaro, estranjero, 
hombre que !tabla una lengua estranjera. 
Hay pues dos casos difíciles de dividir: ó 
ramos del pueblo mexicano de los Popolocas 
han emigrado á Guatemala, ó se di6 el 
nombre á una tribu de Guatemala por 
conquistadores 6 emigrados aztecas; llamán
dolos en uu lugar Cltontalli, en otro Po

poloca. 
9 51. Por medio de las investigaciones 

precedentes me he empeñado en hacer no
tar el hecho, que la lengua azteca se pre• 

• 
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senta en 1odo el rcillo de Guatemala hasta 
su parre mas rneridi1 ,nal. Su aparicion 
aquí y en Ni, aragua es demasiado curiosa 

para no justificar cualquier ensayo de e~

plicacion. Es notable que J uarros en el 

principio de su libro [I, 7] coloca la lengua 

mexicana en primer lugar entr11 las 9 len

guas de Guatemala, y qu" mas tercie niega 
que se habla allí. Emplea la ausencia de 

la lengua mexicana corno argumento para 
probar, que la tierra de Guate10ala nunca 
fu' snjet,Jda al imperio de ·México. Sus 

palabras (II, 35) son: "Mas á nosotros no 
nos faltan pruebas bastantemente sólidas, 
para fundar nuestra npinion. Y la pri
me1·a es, como asienta el padre Acosta [lib. 

7, cap. 28], era máxima de los mexicanos, 
en todas las provincias y pueblos, que do
minaban, fuese por voluntario rendimiento 
·ó por fuerza de armas, obligar á los ren
didos á que aprendiesen y hablasen el idio
ma mexicano. De este principio se injiere 
claramente que, no hablándose dicha len
gua en este reino, nunca estuvo sujeto al 
imperio JJfexicano. Es verdacf, que los in 
dios que llaman Pip?les. y se hallan pobla
dos en las costas del mar Sur, desde la 
Provincia de Escuintla hasta la de San 
Salvador, !tablan el idioma mexicano cor
rompi'do (p. 36); pero tambien lo es que es
tos indios descienden de ciertos indios me
xicanos, qne el emperador Autzot lúzo se 
introdujesen en estas tierras·, con título de 

mercaderes, para tener gente de su parte 
en ellas, y abrirse brecha por este medio, 
para sojuzgar el reino. Tambien es cier
to, que fuera de los Pipiles hay 0tros pue
blos del idioma mexicano; mas habiendo 
veni'do con los conquistadores indios mexi
canos, es muy probable que fundasen algu
nos pueblos, y estos sean lvs que hablan la 

• 

refe?ida lengua. Pero aunque permita
mos que en muchos lugares de e.~te reino se 
!table el z'dioma mexicano, siempre que no 
se !table en las cortes de los reyes Tu/tecas, 
queda inconcuso, que estos caciques nunca 
fueron subyugados por los mexicanos: 
pues á haberlo sido, en las espresadas cor -
tes era, donde principalmente se ltabz'a de 
poner en práctica la citada máxima de los 
mexicanos." 

Es ci,rto pues que se habla la lengaa 
azteca en Guatemala; y seria del mayor 
interés, saber en qaé lugar y hasta que es

tension se habla ó hablaba. En su des

oripcion de los □ sos, costumbres é institu
ciones de lo~ indios de Guatemala cita 
J uarros {II, 28] espresio:nes aztecas. Solo · 

en dos lugares principales del país sabemos 

con certeza que se habla el idioma mexica

no. En su gran vocabalario ya menciona
do cita Juarros (II, 32) como lenguas de 
Guatemala 1, Pipil ó Naltuate 2, Mexica
na, nahuatl es el nombre simple y verda
dero del idioma azteca, como ya lo he de
mostrado, Nahuatlan [en J uarros Nagua
tlan] [forma de lugar de naltuatl] es el 
nombre de un ·pueblo arruirmdo en el distr. 
de Soconusco de Chiap11s, ca rato de Ayutla. 
Estos nombres esparcidos sobre el país mo
tivaron acaso la espresion de J uttrros: Me
xicana al lado del Pipil ó Na.1iuate, y el 
mismo da á entenderlo en las palabras ya 
citadas: "Tambien es cierto, que existen 
ademas de los Pipiles otros lugares de idio

ma mexicano; pero como vinieron con los 
conquistidores, indios mexicano~, es pro
bable que hayan fundado algunos lugares 
y que en estos se hable la lengua mencio 
nada. Pero aun cuando es cierto que en 
muchos lugares de e,te reino se habla el 

idioma mexicano .... " De la presencia 
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del idioma azteca en Nicara;;ua no dice 
nada J uarros, por e~ta razon nn ;e refiere 
su espres;on mexicana despues de Pipil di 

rectamente á aquel país. 
§ 52. El primer lugar pues, donde se 

hab1a estensamente la lengua azteca en 
Guatemala, es el Pipil ó Nahuale de los in

dios Pi piles, que habitan la costa del pacífico 
desde la prov. Escuintla hasta la prov. de S. 
Salvador [Juarros II,l 35] [Gall;:i.tin I, 6] 
[Squier Nic. II, 330]. El nombre me parece 
ser mexicano. Pipilli, aunque no se nos ha 

entregado esta palabra, ha existido st>gura

rnentR, siendo reduplioacion de pilli, c;ue 

tie~e dos significados, 1, noble; 2, niño, hi
jo ó hija. En las palabras derivadas que 

puedo citar de la reduplicacion, parece so
lamente el significado de niño: pipzl-Uoa y 
pipil-mati (compuestos de pipilli, itoa ha
blar y mati opinar) darse apariencia dejó
ven (de alguno que tenga mayor erlad);pi

pillotl (abstracto de pipilli) niñería. En 

rea,lidad so encuentra pipilli solo en los plu

rales de diminutivo (niños pequeños): 1, 
con doble reduplicacion pipz'lpipil 2, en 
formas con terminacion de diminutivo ton
tli y tzintli, en donde la primera reduplica

cion pi pertevece al plural: pipiltotonti y 

pipiltzitzinti: de! singular piltontli y pi'lt
;zintli; que significan simplemente niño y 

nmos. La lengua no lo hace imposible, 
que el significado de noble existiera en el 
nombre de la nacion, aunque las palabras 

existentes solo demuestren el ¡le niño. Lue
g,) veremos que Juarros acepta este signifi
cado y cómo lo esplica. Es antigua ó mo
derna esta colonizacion ele los Aztecas? A 

causa de su gran el!tension me inclino á 
creer lo primero, eea que fuese del tit>mpo 
da Ahuitzotl ó antes. Es ele sentirse que 

no tenemos muestras <le aquella lengua pa-

• 

I 

ra pocler juzgar de la supuesta corrupcion 

y de la importancia qae le atribuye J nar
ro". Su observacion que esta lengua es un 

dialecto corrompido (II, 35: ltablaa el idio• 
ma mexicano corrompido) corrobora mi 

opinion, aunque alganos siglos (desde la 
conquista) ba$tarian para efectuar lo mis

mo. Squier (II, 330) cita dos opiniones 1, 
que los indios Pipil llegaron al mismo tiem

po á América central que la colonia de Ni• 

caragua; 2, que provenían de las tropas au

xiliares de Alvaraclo. Juarrus deriva esta 

uolonia de la embajada de mexicanos, que 
Ahuitzotl, 8. 0 rey de México (gobernó de 
1482-1502) envió á Guatemala bajo el <lis• 
fraz Lle comerciantes. Ya he hablado de la 
cosa y de otro lugar (Juarros II, 36) en que 
la embajada se considera de menos irnpor• 
tancia. Pero en otro lugar (11, 81) lo _re
presenta J uarros como una espedicion nu
mero,a de guerreros mandados por cuatro 

gefes y un general, y de tal estension que 

bien pudiera haber si·lo la causa del hecho 

que nos sorprende, de ver un gran distrito 
habitado por pueblos aztecas. Aquí consi

dera la espedicion como un preparativo pa· 
ra una guerra que se propuso hacer en per

sona, en la cual esta colonia serviría de 
punto de apoyo, y solo por su muerte fué 
impedida la ejeoucion. Aquí esplic11. J uar" 
ros el nombre del pueblo: que estvs indios 
eran de la gente baja y que habian corrom
pido la lengua como niños, por lo cual los 

llamaron Pipiles. Tambien aquí atribuye 
al pueblo y á la lengua Pipil una estension 

muy considera ble; que los Pi piles se habian 

aumentado en Guatemala estraordinaria

mente, estendiéndose sobre las provincias de 

Sonsonate, S. Salvauor y S. Miguel, como 
se ve por los muchos lugares dti estas pro• 
vincias, que habian la lengua Pipil. J uar-

• 
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ros prosigue aun la historia <lo esta tribu 

azteca ha ta un períotlo posterior. "En 
tiempos posteriores, <lice (II, 81) sirviéndo
se ele un manuscrito Pipil, empezaron los 
Qaicltées y Cac!tiqueles á oprimir á los 
Pipiles y á esterminar su raza por el rnie• 
do que estos se revelasen." Pero estos in
dios (II, 82) se organizaron en su guerra del 
modo que lo había enseñado A.1uitzotl. Pe
ro se originaron disensiones interiores. Los 
gefes oprimían al pueblo por pesados tribu

tos; Cuaucmichin introdujo el uso mexicano 

de los sacrificios humanos y ofendía á mu

chos de los hombres mas estimados. El 
pueblo irritado asaltó su palacio, lo mató, y 

proclamó en las plazas públicas de aquella 

ciudad ( no se dice el nombre) á Tutecot• 
zimit, hombre suave y escelente para go

bernar; todos los grandes señores perdieron 
sus dignidades. El nuevo rey hizo su dig

nidad hereditaria en su familia, disminuyó 

las contribuciones y estableció un órden 
permanente por medio de magistrados y <le 

leyes i,ábias; lo que Ju anos [ II, 82J es plica 

estemamente. 

IX. 

NICARAGUA. 

§ 53. El segundo punto de Guatemala, 

donde se habla la lengua azteca en mucha 
estension, es la pro,r. de Nicaragua. La an
tigüedad del hecho es segura. Oviedo que 

visitó Niearagua en 1526, dice que se ha• 

blaban 5 diferentes lenguas en esta provin

cia; la mas estendida, llamada lengua de 
Nicaragua, era ia misma que la de México. 
Francisco López de Gomara, cuya historia 
general de las Indias se publicó en Zara

goza en 1553, nombra tambien cinco len· 
guas en Nicaragua, y entre ellas el mexi
cano como el mas importante. De dontle 

provino esta colonia y la época en que se 

efectuó, no sabemos. Gallatin la hace eles
cender <le los Toltecas (Ahnol. soe. I, 8) 

despues de haber dicho: "tlie fact of a 
great r:o!ong z'n Nicaragua speakin the 
Mexican language is indubitable. It is 
equall.1J r:ertain tliat tite modern Aztecas of 
Mexico, so far from !taviag reached Ni
caragua, ltad not even conquered Quiclte 
tite most northern district of Guatemala." 
En otro lugar (I, 66), donJe repite, que en 
tiempo de la conquista t:ispañola ya existía 

una colonia antigua en Nicaragua hablan
do la lengua azteca, deduce de este hecho 
que los Toltecas eran de la misma familia 

y lengua que los mexicanos. Tambitn 

Humboldt (<Jurd. I, 208) mencionando que 

las pinturas geroglífieas :f el papel de Aga

ve se encontraban hasta el lago de Nioara

ragua, lo atribuye á los Toltecas. De la 
importante aparioion drl geroglíficos aztecas 
en Nicaragua ya he tratado arriba. Tor
quemada [monarquía indiana lib. III, cap. 
40] refiere con pormenores, que pueblos me
xicanos, espulsados de sus moradas en So
conusco por los U/mecas, llegaron µoco á 
puco hasta Nicaragua ( Oviedo Nic. 37) 

(Sr¡uier Nic. H, 329): y que fundaron una 
ciudad Xolotlan ó en lengua Chorotega 
Nagrandan cerca del laho ManaO'ua· pero 

o ' 
toda esta relacion no merece confianza. Los 

habitantes de Nicoya, dice •rorquemada, 

descienden de los Chololteoas. 

El activo y hábil Squier, que visitó 
últimamente la morada de la colonia azte. 

oa en la prov. <le Nicaragua, principalmen
te en los alrededores del lago, donde se en. 
ouentran muchos · monumento::1 y ruinas, 
nos ha dado una descripcion de estas y del 
idioma azteca de Nicaragua en su intere
sante obra: Nicaragua Vol. I, JI London 
1852. Entre los habit!inte::1 al rndedor de 

las lagunas, que considera de la misma fa-

.. 

,, 
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milia y de una misma lengua con sus dia

lt otos, esceptúa á los habitantes del angos

to istmo entre la laguna de Nicaragua y del 

Pacífico. Dice de ellos (Vol. II, 309), si
guiendo á los historiadores antiguos: "que 
eran mexicanos que hablaban la antigua 
lengua mexicana; que tenian las mismas 

instituciones civiles y la mi,ma religion que 

los aztecas y sus aliados." Añade que esto 
se corrobora por sus propias investigaciones 

que promete publicar pront0. Oviedo dice 
lo mismo: "Lo:1 habitantes de Nicaragua 

que hablan la lenguR mexicana, tienen el 
mismo aspecto y las mismas costumbres q~e 

aquellos de la Nueva España." Las pala

bras de Oviedo por la traduccion francesa 

de Ternaux-Compans (Histoire du Nicara

g11a par Gonzalo Fernandez de Oviedo y 
Valdés, Paris 1840) son las siguientes: Les 

habitants du Nicaragua, qui parlent le me· 
xioain, ont au~si la meme apparenoe et les 

memes contumes que les Indiens ele la 

Nouvelle-Espagne. Ceux qui parlent la 
langue chorotega, et qui sont leurs ennemis, 

ont aussi la meme religion; mais leur lan

gue, leurs moeurs, leurs contumes et leurs 

cérémonies sont si differents, qu'ils ne s'en

tendent rneme pas." La misma semejanza 

general de estos Indios que hablan mexica
no con los antiguos Mexicanos, qufal nota 

Squier, lía observado Gomara, y añade ade

mas su pintura geroglífica. En su ''liisto
ria general de las Indias 1553 fol. 11~ oap. 

206, o.ice:" ... Mexicano que es principal: 
y aunque están á trescientas cincuenta le· 
guas, conforman mucho en lengua, trage 
y religion; y dicen, que habiendo una gene
ral seca en Anahuac, que llaman Nueva
Ei;ipaña, se salieron infinitos mexicanos de 
su tierra, y vinieron por aquella Mar Aus

tral á poblar á Nicaragua. Sea como fuere, 

que cierto es que tienen estos que hablan 

mexieano, por letras las figuras que los do 
Culhua, y libros de papel y pergamino .•.. 

y allí están pintadas sus leyes y ritos, que 
semejan mucho á los mexicanos, como lo 
p11ede ver quien cotejare lo de aqoí con lo 

ae México. Empero no usan ni tienen esto 
t9do:1 los de_ Nicaragua: cá los Chorotegas 

tan difereqtemente sacrifican á sus ídolos, 
cnanto hablan; y así hacen los otros."-En 
Hererra [Deo. IIl, lib. IV, cap. 7] se hallan 

casi estas mismas palabras. En semejan· 

tes copias entran fácilmente equívoooi;i c:au• 

sados por un descuido; así atribuye Herre

ra solo á los Chorotecas J-as pinturas gero

glífioas, diciendo:". • . . Tenian pintadas 
sus leyes y ritos, con gran semejanza de los 
mexicanos, y esto hacen solos los Chorote
cas, y no todos los de Nicaragua." De es, 

te lugar de Herrera se ha originado el equí. 

vooo y error en la nota I rle la traducoion 
francesa de Ovieclo: "Herrera dit positive
ment (!) que les Chorotegas parlaient un 

dialecte mexicain," de lo cual no dice Her

rera ni una palabra! 

§ 54. La existencia de la lengua azte. 
ca en Nicaragua en tiempos de la conquis

ta se prueba completamente por una pe

queña coleccion de palabras aztecas, que 

yo recopilé de la obra de Oviedo y presen
tó provista ele comentario. La mayor par. 
te de estas palabras provienen de las con

versaciones, que el Padre Francisco de Bo

badilla, provincial de la OrJen de la Mer
ced, con asistencia del notario público Pe
rez y en preMencia de tres dignatarios 

españoles, tuvo á 28 y 30 de Sept. 1528 en 

el pueble, de Teola prov. de Nicaragua, con 

varios caciques y con much.,s indios de es

ta region y de la ciudad de Nicaragua 

acerca de su religion, sus ideas, costumbre~ 
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y de~o mdencia . El paclra tuvo este exá
m1•n de tn-s dias on parle para f1voreoer á 

su am ·go Dávi l1, á qu ien se habia aousaJo 

en Et-paña que por su nrigligono ia había 

h echo pot·o en favor <le la onn vr. rsion Je los 

indios en 8U gobierno; quiso proba r que 
aque lla' cnnvcrsiunes habian poco servido 
al e;r i·tiani m). 

c.lia : el Nº 13 do Nicaragua es I Nº 14 
[propiamente 4] en la lista de H umboldt, 

el Nº 19 es e l Nº 20 de Humbold t, d rspues 

e-:e h a añadido acato como dia vigés imo. 
Aqní siguen los n om bres el e los días con 

mis esplicacir,nes: á la izquierd a las furm as 

corrompida~ "corno fueron dictadas al pa. 

dre Francisco de Bobadilla en presencia 
de intérpretes por 1tn gran itúmero de caci
ques y ancianos; á la derecha estin las f ir
mas az tt-<caz correctas: 

§ 55. Un grnpo de las palauras aztecas 
que provienen <le e~tas c, nferen,·i118, son 
los veinte dias de l mes. No se h ,1 bia pre

gunta Jo por e,t,,s , ~ini> :se Jiernu de re~

p ue~h por h aber eq,11v >cad,, la pregunta. 
8e les habia pre~ u ntad11 : "que ceremonias 

haucis t> u lus 21 fi ::'I as Jel año?" t::e si

tan du~pues las ceremonias prescritas y se 

añado que ' 's i a lguno no lus ubservare, los 

dioses lo ca,,, t igarian con u na t•nformedac.l 

morta l, pero natli e las desc uida, por ser de• 

dicadas á ell os." Pregunra: "ouales son 
est os d ioses y como los lla rnai:s?" Respu, s

ta: " los d ioses de las 21 fiestas son ...• " y 
ahora sig uen los nombre de los vein te Jias 

del mes: y despues 80 re~ponde á otra pre

gunta: " estas fiest as ostán repart idas por el 
a ño; las observa mos como los cristianos a l 

Domingo." L a hile ra de estos d ias no co

mienza como los cita Hu mboldt [Vue des 

Cord. I , 375] ni como Boturini [Idea do una 
n ueva h isto ri a gen. de la América Septen
tr ional p. --l5]. H umbold t comienza con 
calli; Boturini no empieza ni siquiera con 

u no de lc,s 4 señales principales , que tienen 
las pequeñas sema nas de á 5 dias, sino con 

el penú lt imo dia del mes de H umbold t, con 

cipactli. Con <:JjJactli empieza tambien 

Sahegun [I, 282]. No son, ni pueden se r 

21 días, sino solamen te 20. El número 
corriente es una a<licion rnia. Entro el 12 
y 13 hab ían olvidado coltuatl, por esto se 

adelantan los números siguient es en un 

NICARAGUA. 

1, agat 
2, ocelos 
3, oate 

IIUl\1BOLDT. 

acatl ca ña 
ocelotl t igre 
quauhtli águila 

4 , cozgacoáte cuzcaquaulttli: un 

pájaro grande, especie de zopi lote, en Mé
xico lla111atlo rey de los znpilotP.s [Cl av . II, 
60]; Lich ten~tein vacil a en tre vultur sarco
rarnpltus, grypltus e i"cterus: pero este úl. 

ti mo puec.le ser segun Cla v. un páj aro muy 

diferen te. El nom bre está com puesto de 
quahtli águila y cozcatl joya , piedra fina , 

princi palmente de forma redonda; Clav. 

t rad uce la composieion con: águila con 
collar, 5, olin. Yo considero esta forma 

por la correcta. Gomara, Boturini y H um

bold t e cr ibf'n ollin; Bot urini y Cla v. [Ir, 
boy 253] añaden ademas tonátiult sol: ol/in 
touátiuh. Lo traduuen: movi miento del 

sol, y Boturini lo deri va de ollini mover ; 

Humboldt traduce ollin: mou vement an

nu el ·du solei l. Sahagu n [I, 285] ti ene 

olin y lo t raduce: movimiento;" en otro lu
gar [286] habia estensamen te de su s igni
fi cado como señal del sol y la veneracion 

que se le tributaba. L a fig ura del signo 
es la figura del sol [Clav. II, 253] Los 

diccionar ios no tienen esta palabra olin¡ 

I! 

1 
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debemos derivarlo de olinia moverse [no 

hay oltini, como lo oree Boturini]. 
6, topecat tecpatl pedernal, prindpal

mente la clase empleada para hacer flechas 

y espadas [labrado en liarpon.· Boturlni, 

hist. de la América sept. p. 45]. 

7, quianvi't quiahui"tl Ilu vía 
8, sockit xocltitl flor. 

9, cipat cipactli, un animal 

que no se ha bien fijado: segun Hernand'ez 

es una e¡,¡pecie de conejo, lo que es proba
ble por ser derivado de citli liebre; segun 

Boturini es una especie de serpiente [ser
piente armada de harpones p. 45]; segun 

Torquemada y Sahagun [I, 282] la pez es
pada, segun Betancourt: el tiburon; estas 
dos últimas esplicaciones han inducido á 
.Humboldt de traducirlo en términos gene
rales: ani"mal marin [Cord. I, 37ID], recor
dando al mismo tiempo el cornpositum teo
cipattli "dieu-poúson," que es otro nombre 
de Coxcox aquel hombre salvado del dilu
vio [Noé], [Clav. ' II, 6 y I\T, 16]. En _la 
rueda del mes mex. de Valadés (V. Clav. 

II, 252) se parece el signo (allí como en 
Boturini, el pcimer-dia) á la. pequeña lagar

tija del enarto (para mí el 12?). Clavigero 

ha puesto, en conformidad con Betancourt, 

la cabeza de un tiburon. Sahagun (III, 
205) nos ofrece un compositum de la pala
bra, con la prepo'.I. atl agua, acipaquitli 
( debe corregirse acipactli); segun su des

oripcion un monstruo marino, que tiene se• 
mejanzas con el oaiman, el tiburon y la 

sirena: de modo que no seria impropio, de 

esplicar por la palabra compuesta á la sim

ple como animal marino, y conservar el 
significado de una especie de conejo" dado 

por Hernandez. Las palabras de Sahagun 

son: "Hay un animal en la mar que se lla
ma actpaquitli: es largo, grande y grueso; 

3 

ttene pies y manos, grandes uña_s, alas, co
la la1·ga, y llena de gajos como un ramo 
de árbol; Mere, mata y corta con ella lo 
que quiere: corno peces y trágalas vivos y 
aun á personas traga; desmenuza con los 
dientes, y estos y la cara son como de per
sona." La manera de escribir la palabra 
en Sahagun permite derivar la segunda 

parte del simplex cipactli de la radical pa
qui, pero su significado 1, alegrarse, 2, bur
lar 3, gozar (adv.pacca alegremente) no es 

favorable á esta suposioion. 
10, acat checatl viento; la forma de Ni• 

caragua parece mas bien ser una repeticion 
equivocada del primer dia acatl caña; y es

te equívoco atribuye el editor de Oviedo á 
los indios que respondian; yo creo que die
ron correctamente la palabra ecatl [ecatJ 

viento, abreviacion de cltecatl que consta 
en muchos derivaJos, y que la A era una 

falta del escribano ó copista. Sin embargo 
Sahagun nombra en realidad á este su se
gundo dia "acatl caña," pero en otro lugar 

checatl (lo que debe corregirse en eheoatl) 

''viento." 
11, cali calli oasa. 
12, quespalcoat es el nombre coman de 

calendario citado -por Clavigero, Humboldt, 
Boturini y Garuara cuetzpalin con la adi
oion de coatl serpiente¡ cuetzpalin significa 

lagartija, y se emplea en la tierra caliente 
en general para todos los animales inocen

tes de esta ~specie. 

13, coatl ó cohuatl serpiente; el signo 

que se ha omitido en el registro de Nioara• 

gua, como ya lo he m encionaclo; tam \lien 
Sahagun (I, 282) lo coloca en este lugar 

como dia quinto. 
13, rnigiste 14, miquiztli muerte; no se 

debe traducir la palabra "calavera" aunque 

se.a esta el geroglífico del signo de calenda
Tomo VIIl,-14 
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rio, pues miquiztli es siempro subst. actio. 
nis; lo traducen Clav., Sahagun y Boturihi 
con "muerte." 

tre el núm. 12 y 13. Yo lo considero por 
diminutivo de acatl: acatontli pequeña ca. 

ña; y como el dia siguiente se llama acatl, 

podrá haber sido un subterfugio de las per
sonas examinadas, las que habiendo omiti. 
do un dia, quisieron remediar su falta de 
memoria por :,emejante adicion. 

14, macat 1.5, mazatl venado, la forma 
de Nicaragua debía haberse escrito macat, 
y lo mismo en número 18¡ yo estoy incierto 
si es culpa de Oviedo ó de alguna copia ó 
acaso del eJitor de la traduccion francesa. 

Pero el caso presente nos justifica; en supo
ner tambien en otras palabras (como núm. 
10) un error en las copias y no un cambio 
del idioma de Nicaragua. 

§ 56. A estos nombres de los dias dol 
mes ó signos de calendario que ya nos han 
dado á reconocer cierto número de substan
ti'va appellativa, añadiré [ de las noticias de 
Ovie<lo sobre Nicaragua] otros nombres de 
personas, de lugares y de dioses; cada gru
po scparadarr.ente y en Órden alfabético, 
fijando en caso de diferencias el lugar para 
la forma azteca legítima. A este análisis 
precederá una pequeña introducoion. Los 
escritos de Oviedo de importancia para mi 
coleccion, en loR cuales se encuentran noti
cias de la tierra, de sus habitantes ·y co!'. 
tumbres, son: el primer capítulo p. 1-15; 
las conferencias de Teola p. 19-76; las cos
tumbres de la prov. de Nicaragua p. 199-
230. El párrafo intermedio p. 89-197 
trata de observaciones de la naturaleza, 
principalmente del volean Masaya. 

15, toste 16, tochtli conejo 
16, at 17, a.ti agua 
17, izquindz" 18, üzcuintli pero; es 

notable la perfecta igualdad de la forma en 
el año de 1526 y la dd presente dia dti 

Squier eacada de Ometepeo: itzcuindi; lo 
mismo se aplica á conejo [núm. 16], flor 
[núm. 8J, águila (núm 4), pedernal (núm. 
6), agua [ núm. 16J, rnrpiente [ núm. 12]; y 
muy cerca á agua (núm. 7). No puedo 
menos que sorp1·enderme de esta consonan. 
ma. 

18, ocamate 19, ozamatli,- aquí se ha 
olvidado la cedilla como en núm. 14. Sa
hagun cambia [I, 283J dos días, poniendo 
uzomr;,tli antes que itzcuintli. 

19, malz"nal 20, malinalli: una palabra 
que no existe en los vocabularios principa
les. Segun Clav. [II, ~52] es una planta, 
de la cual ~e hacen escobas; debe derivarse 
de malina torcer: por lo oual le da Boturini 
el significado de: "torcida de cordeles;" Sa. 
hagun [I, 283] lo traduce "heno" ó "retor
cedura." La palabra aparece en dos nom
bres antiguos de lugares: Malinalco y .Ma
linaltepec. 

20, acato es, como ya he dicho, una 

adicion á la lista ya conocida, por la cual 

se quiere enmendar la omision de coatl en-

Es dificil formar un juicio general por 
11010 las palabras trasmitidas en los escri
tos de Oviedo del idioma azteca en Nicara
gua. Muchas veces no sabemos, si el cam. 
bio de la forma genuina se debe atribuir al 
pueblo 6 al escribiente español, es decir á 
equívoco~ materiales de este ó de los subse
cuentes copias hasta la irnpresion francesa. 
Los erre.res materiales se conocen en la omi
sion de las cedillas: macat en lngar de ma
¡;at, mazatl. Yo supongo semejantes faltas 
tambien en los casos siguientes: que se re
pite dos veces el nombre de semana acat, 
escribiendo a en lugar de e, en lugar de 
ecat ( ecatl, checatl): acatl,- la existencia de 
faltas importaates causadas por los copistas 
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prueba cenpucile en lugar de oenpuale 

(cempoalli), donde cambiaron la a en ci, 
que los oyentes y escribientes cambiaran 
letras esenciales, lo demue,tra teobat en lu
gar de teopan, la t en lugar den. Las 
mismas dudas nos ocurren en faltas de m e. 
nor importancia pero que se repiten infini

tas vece~, y que podrán haber sido causadas 
por la indiferewia ó ignorancia de los FS" 

cribientes, como son las terminaciones de 
subst. t en lugar tl, te en lugn de tli. AL 
gunos cambios de la forma azteca parecian 
ser admisibles con certeza como teite cazi

que en lugar de teuctli. El exámen de las 
palabras que siguen, nos convtmcerán ade
mas no solo de la gran semejanza sino dt1 
la identidad de la lengua c0 n el azteca. 
Una prueba de la semejanza gramatical nos 
da entre otras el pronombre antepuesto te en 
texoxe,- ademas @e habian formRdo murhas 

palabras aztecas nuevas durante la larga in
Jependencia de la lengua, como rñonexico. 

He debido tomar y tratar de alguoa11 pa
labras que acaso pertenecen á otra lengua 
de aquellas que se hablan en Nicaragua, 
pero no pude omitir de examinarlas. Se 
puede disculparme con indulgencia, pues 
existe realmente una me1.cla de elementos 
aztecas y no a-ztecas en palabras de Nioara
ragua, como es el caso en el nombre mito

lógico teotbilache y Thomatoyo (V. § 60). 
En el nombre propio Homey-Atec;guat 
comparado con Homey-Atelite (§ 60) pa
rece haberse mezclado cihuatl con elemen
tos estraños. Entre los indios de Martiaca, 
cuya lengua no es azteca, se llama al pri

mer hombre Nembrita (no azteca), á la prí
mer mujer Nenguitamali ( azteca); su 
principal dios Tipotan (incierto); V. § 60. 
Aunque haya turbado ya la serie de nom

bres aztecas con algunas estranjeras, (p. ej. 

T1:trazcaz }ati), me permito sin embargo 
añadir otns dos, que aca-o tienen algun de
recho á ser inst,rtados, oclii/obos se llaman 
los templos de esta tribu azteca de Nicara
gua (Oviedo p 7) "se parecen á aquellos 
de la Nueva España." La tierra amont11-
nada delaute <le ellos [buttes c.Je terre] se 

llama tezarit [p. 7J: Devant ces t1J i.fices, 
était une pr.tite butte élevée de main d' 
homrne, de la hauteur d' u 11 e lance 6t de 
la forme d' un taa de blé. 0,1 )' creusait 
un petit scalier, par lequel le sacrificateur 
arrivait au sommet avec la victime qu' il 
devait irnmoler. 

§ 57. Apuntaré aquí en primer lngar, 
en oposicion á la~ p11 labras aztecas, aquella~ 
de otras lenguas de Nicaragua que cita 
Oviedo, esnepta l11s de len~ua C'horotega 
que ya he meneionado. Appellativa: co
ca[ un árb11I frutal; cutara e-pecifl d..- !'an
dalia de cuero de venado, dulw un banqui 
to dtt madera lis1:1 y trab;-,j11 fino, oon un!ltro 
pies y un concavo en medil., que Sf'rvia al 
cacique Aiateite, en su re~idencia, en la 
plaza grande de Tecoatega para aco~tar la 
cabeza, fi,ja1Je e~p1'CÍe de perico con cola 
larga, que vuelan alrededor del crater del 
.Ma~aya. Nombres de personas: Arliact 
cacique ó un distrito. Gayen, un indio do 
la edad de mas de 80 año!>, de la ciudad de 
Ni,·aragua, bautizado y pre~ente en les con
ferencias do Teula. Manatial [8í no es el 
español manantial, fuent,-.J, 111aobetondo y 
Mauritapomo son nombres de caciques, pe
ro probablemente tam bien de sus distritos. 
Pues Oviedo s,i espresa brevemente: "cliez 
les caciques Nagrando, Arliact, Manatial 
et Jlfaobetundo;" pero sabiéndose que Na
grando es provincia, supongo lo mi -mo pa
ra los otros nombres. \'eremos mas ade
lante el mismo equívoco con el nombre 
Tecoateca [§ 59] Numbres de luga1 es: Ban-
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liaclw, cacique ó distrito. Barbacoa i,e Guayapo, lugar á 6 leguas de Anáhuaea 
llamaba ol portal en la gran plaza de Tecoa- [§ 59]; Lenderi, pueblo oeroa deJ volean ae 
tega, donde residía el cacique Agateittl y Masaya, con una laguna, y un cacique; 
donde lo encontró Oviedo acostado en una Managua pueblo conocido y gran laguna al 
cama de cañas, descrita por el. La refe. Norte de la laguna de Nicaragua: cacique 
rencia del nombre es errónea, y me parece de Manguaya. Maribichoa, pueblo con 
que barbacoa es el nombra de la cama. Es 2,500. habitantes cerca del rio Guatahigua
una palabra sacada de la lengua de Haiti la, á 30 leguas de Leon. El nombre pro
é introduoida al español, significa un teji. viene acaso del pueblo do los Maribios, de 
do de cañas ó ramas, aplicado principal- los cuales descienden los habitantes, pues 
mente para las camas de est(ls materiales. Oviedo dioe: "les naturels de Maribiohoa 
En Perú parece que significa una clase de desoendent de ceux de la provinoe de los 
litera y tambien un modo de asar dentro de Maribios. Il n'y a pas longtemps que, pres
un Jugar bien cerrado; pues encuentro en sés par la famine, il~ sont · venus s' établir. 
Holguin: 1, barbacoa cama de madera 2, dans ce pays; car quand je l'ai visité, il y 
andas que llevan en los hombros como bar- avait encore des indiens qui se rappelaient 
bacoa,· llevar en barbacoa 3, asar en bar- cetle émigration; aussi se regardent ils et 
bacoa. La provincia de los Cabfores está se traitent ils réoiproquement comme pa. 
á 20 leguas de Chiriqui, en la costa del pa- rentt1." Maribio ó Marivio: provincia y 
cífico, en el límite de Dilrucaca. Cliira, tribu [los Maribios] á 5 leguas de Leon; el · 
isla en la cual se fabrica buena alfareria. nombre significa: desollados. Martiaca, 
Cltiriqui: una provincia, que no pertenece distrito ó provincia, acaso con lengua pro. 
á Nicaragua, cerca de la costa, entre el gol- pia; cacique de 1,1.aUarin¡ Miµpi, pequeña 
fo de Orotina y Panama. Cocibolca se !la- isla en la costa, con perlas; Mombacho, lu
ma en lengua de los naturales "el gran la- gar oon montes; Mombocima ó Monbocima, 
gp cerca de la ciudad de Granada" [ esto pueblo indio á media legua del volean Ma- ' 
es, la lagu_na de Nicaragua. Coribizz·, un saya; Managua, pueblo al pié del mismo 
gran pueblo á 8 leguas de un gran pueblo volean. Nagrando, distrito conocido. Ni
de los Chorotegas, este ú_ltimo á 5 leguas · caragúa, nombre de toda la provincia; pero 
al Este de la costa del Pacífico; los habi- , originalmente era el nombre del cazique, 
tantos de Coribizi hablan un idioma, que es que· era amigo de Gil Gonzalez Divila y 
diferente de todos los mencionados por Ovie- Francisco Hcnnandez de. Córdoba á su pri
do [el Caribe]. Durucaca, provincia limí- mor entrada en el país, se les sujetó y aqep• 
trofe de los Cabiores. Griagenicos, una tó la religion cristiana. V. Herrera •Dec. 
naoion cerca de Leon; á 9 leguas de Lean III, libr, IV, cap. 10]: por lo cual dieron su 
está Olocoton, á 6 leguas mas lejos están nombre á todo el país [ib. IV, lib. VIII, cap. 
los primeros pueblos de los Griagenicos, y 10]. Cacique de Ojomorio,· Olocoton lu
á tres leguas mas allá hay otros Griageni- gar y valle á 9 leguas de Leon; Oroci, lu
cos. G-úataliiguala es el rio de Maribi- gar y montaña en la region de Nicoya; 
choa, á 30 leguas de Leon; el nombre po- Orotina, bahía conocida, y lengua. Poco
drá ser azteca [quauhtla bosque ó monte. si, isla. Songozana, se llama a~í una la-
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guna al Sur Je la laguna de Nicaragua, 
tambien un rancho: "Da cóté du Sud, ce 
lac n'est séparé d' un autre nommé Songo
zana que par une playe que j' ai mesurée, 
et qui a environ 150 pas de large. La for
me dont j' ai parlé, se namme la forme de 
Songozana." La laguna 1½ leguas de lar
go y ¾ de ancho, se seca en verano. Totoa, 
pueblo con fuente de agua caliente. Va
recia se llama entre los indios una provin
cia, que no pertenoce á Nicaragua, situada 
cerna de la cesta del Pacífico entre el golfo 
de Orotina. y Panamá, que los cristianos 
llaman Judea: "paroeque les habitants en 
sont sales, vils et méprisaLles." 

§ 58. Sigo ahora insertando las palaª 
bras y nombres az_teoas de Nicarag,ua, to.
maclos de Oviedo: 

Appellativa: 
Cacaguat, cacao cacahuatl; hay un dios 

del cacao. 
Cenpucile se llama el mes de 20 dias, de 

los cuales hay 18 [y no 10 como era la res
puei;ta de los indios] en d año; creo que se 

ha cometido una fa.Ita grave en la escritu
ra; debe ser cempoalli :,;e si~nifioa 201 lite
ralmente lo enumerado, de poa contar., De 
la a hao. hecho ci. 

Chacliqtl? supongo que debe escribirse 
así en lugar de cliascltate. El lugar que 
cito es (p. 207): "Üe jour-lá, voulant sa
voir qnelle heure il était, je tirai un de ces 
petits cadrans solaire~ que l'on apporte de 
Franco ou de Flandre, et qui sont renfer. 
més dans une boite d' ivoire aveo un petit 
miroir; le tent pouvait valoir en Espagne 
trois on quatre réaux d' arge.nt. Cetle 
bagatelle plut beaucoup au cacique, qui me 
la dem<inda. Il me dodna en éohange un 
autre cadran en marcassit~, de la grandeur 
d' un double ducat, et montée sur une trés 

bello pierre de jaspe ou de porpleyre vert; 
si je ne me trompe, ils les nomment dans 
leur Jangua cltascliate." La palabra clta
chatl no nos es conocida, poro no dado que 
es azteca, porque puedo ciFar su diminuti
vo cliacliaton, empleado como nombre pro
pio mexicano; pues a~í 110 llamaba un con. 

fidente de Maxtlaton \príncipe de Azoapo
zaloo) y amigo de ~ezahualcoyotl (rey de 
Acolhuacan). 

En Comelagatoazte está seguramente 
la palabra malacatl; pero los dos estremos 
de la palabra coy toazte no puedo adivinar. 
Asf se llama en Nicaragua un juego, en que 
dos personas sentadas en los estremos de 
una viga y balanceando se mueven alrede
dor en drculo. Oviedo vió este juego en 
Nicaragua, y ya lo habia visto jugñr por 
dos muchachos chorotegas en Panamá, 
donde erajuez de residencia. Su desorip
oion es [p. 264]: Les indiens du Nicaragua 
out une espéce de jeu ou de voltige, qui 
étonne beaucoup oeux qui ne l' ont jamais 
vu. lis dressent une espéce de potence, en 
placant une poutre en travers sur deux au
tres, qui sont fiehées en terre, et _dans les
quelles sont planté~ des bátons pour servir 
d'. échelens á 11 un de ceux qui doivent exé
cuter ce tour: car l' autre reste par terre; 
s~r la poutre horizontale on en fixe en tra. 
vers une plus gro,se que les deux supports 
ensemble, mais faite d' un bois trés léger, 
tei que le segua; on la mesure de maniére 
á ce. que, quand elle est tournee vers la ter
re, elle en soit éloignée de trois on qu1,1,tre 
palmes, afio que le bateleur ne se brise pas 
la. téte. Deme bátons traver:sent chaque 
extrémité de oetle poutre qui fait le mouli. 
net; ceux qui doivent tourner, s' attachent 
á ces bátons. C' est une ohose étonnante 
que de les voir tourner, quoique sans dan• 
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ger, aver aotant de rapidité que la roue d' 
un remnuleur, par l' effet du contre-poids 
qu' un des bateleurs fait á l' autre." 

Mistega, de Nicaragua et de Nicoya ont 
pour vassaux des chefs qui possédent des 
villages et méme des provinces; on les nom-

Guilon (cuylon 59), el que sufre en sí el 
pMado nefando de hombre á hombre [ qui 
est Je patient]; por Oviedo sabemos aquí e] 

simplrx del verbo cuilontia: cometer peca
do nefando y del subst. abstr. cuilonyotl: 
peca<lo nefan,lo de hombre con hnmbre. 

¿Escolote, se puede reducir á las formas 
correctas ezcolotl (de eztli sangre) ó ilzco
lotl [de itztli pedernal], ó ixcolotl [de ixtli 
cara] las tres son desconocidas; la segunda 
parte is colotl alacran, escolote se llaman 
los músicos "que tocaban la corneta en las 
fiestas y á la Cdna de los c<tciques, reciben 
las entrañas de lns cuerpo'! humanos que 
comían." 

Galpon ya nos es conocido por Garcilaso 
de la Vega [comentarios reales, Madr;d 
1723, lib. VI cap. 4 p. 176; lib. VII, cap 
10 p. 255] como forma española, significa 
sala grande, donde los jueces celebraban 
sus fiestas en tiempo lluvio~o. No es ni 
palabra peruana ni de las indias, sino la 
palabra azteca calpulli. Esta es forma 
aumentativa de calli casa, y significa 1, 
casa grande, 2, sala grande 3. una cuadra 
de c1udad. Segun Oviedo se llaman gal
pon en Nicaragua los port.ales cubiertos que 
rodean á una plaza pública, como las hay 
en gran número [j' ai ou aossi sor les pla
ces beaucoup de portiqnes á cóté les uns 
des a u tres et espedant séparés J. Bajo estos 
portales duermen los J

0

óvenes no casados . ' haciendo la guardia, para la ~eguridad de 
los caciques; en cada portal hay gefe con 
algunas tropas. Es curiosu que Oviedo en 
otro lugar llame galpones á h,s vasallos de 
un cacique: "JI y a parmi eux des caciques 
trés-puissants. Oeux de Tesoatega, do 

me galpones." Es singular que poco antes 
del lugar citado de los pnrtales, galpon, 
nota Oviedo, que se llama grepon la casa, 
donde se tienen los consejos monojicotones: 
''La maison ou le conseil se ra,;semble, se 
nomme grepon, j'ai vu aussi sur les place➔ 

beaucoup de portiques. . . • Ces portiques 
se nommt1nt galpon. No obstante conside
ro yo g1 epon p1 r la misma palabra galpon 
é igual á calpulli, casa grande. Hueltue 
significa en azteca: andana; Ovirdo men
ciona á los guegues [plur. español], ancia

no~, á quiene~ se consultaba en las disputas 
de límites y propiedades. 

JJ,Jüotl [Oviedo mitote: "Te me trouvai 
un jour chez lui, quand les indiens célébré
rent un areüo, que l' on nomme mitote au 
Nicaragua et dans lequel les ini::liens chan, 
tent en choeur] es la palabra azteca que 
significa baile, aunque falte en Molina; so 
encuentra solo en el artículo papania: 
mitote como palabra española: "dar alari
dos con boces los que bailan en el mitote." 
T1:1mbien se lee en la traduoc;iod de Busta
mante, en su adicion ai tom. II de Sahagun 
p. VIII: "lltváronlos á sus salas á palacio, 

y comenzó el bailti del Mitote en su obse• 
quio." La m es t I pronombre reflexivo mo, 
y la palabra no es tan sencilla como parece; 
se deriva de itotz'a bailar, verb. reflex. ( co- . 
mo verbo activo significa: hacer bailará al
guno). Todos sus derivados comunes tie
nen la partícula reflexiva m (o) y ne: mito
tiani y m,itotiqui bailando; netoti:liztli baile, 
netotiluyan, lngar donde se baila, corro. 

Mucha duda me causa una palabra im. 
portante: monexico, así se llaman en Nica
ragua el consejo de los c~oiques y gefes que 

1 

11 

ll 
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trata de los asuntos de gobierno; (Oviedo p. 
69, 236) su importancia se conoce por to
das las descripciones de los indios del Norte 
-America; en un lugar los llaman secretos 
(p. 62), tambien se llama así una asambleá 
secreta [p. 132]. No dudo que la palabra 
sea azteca, pero no se conoce en el pafa de 
los aztecas y puede suponerse que se halla 
formado en Nicaragua. Para denominar 
un consijo público se emplea en el azteca 
la palabra nonotza, frecuentativo de notza 
llamar; significa oomo verb. act. referir, 
contar, esplicar, tratar; como vab. refl.ex. 
aconsejar.e, tratar y hacer tratado. Hay 
mucha dilltancia de esta palabra á monexi 
co, aunque Oviodo una vez emplea para es
tas llsambleas una forma en no en lugar de 
ne, es decir la curiosa furma monojtcotones 
(plur. español; p. 62). Se estreña en la 
palabra de Nicaragua la i y el ico. Tam
bien encuentro una vez (p. 56) nexico ~in 
la partícula mo. Esto conduce á la radi
cal neci aparecer, cuya c se cambia facil 
mente en x, p. ej. nexillo lucido, claro; 

qu' ils curent commencé á boira [la chicha] 
le cacique prit un paquet de morceaux de 
tabac d' environ six poneos de longueur et 
de l' épaisseur d' un doigt, faite d' une es
péce de feuilli roulée et attachée aver du 
fil. Ils cultivent cetle plante avec le plus 
grand soin, et ils fn font des rouleaux qu' 
ils allument par un bout, et qui brúlent 
lentement pendant toute Ufle journée. Ils 
placent I' autre extrémité dans leur bouche, 
et en aspirent de ternps en temps la fumée 
qu' ils conservent quelque temps. et qu' ils 
repous~ent ensuite par la Louche et par les 
marine~. Ohaque indien avait un de ces 
rouleaux de feuilles que l' on nomme ynpo
quete dans leur lengua, et tabaco á l' íle 
Espagnole on Haiti." Los platos de cala
Lazas con chicha y la "bebida del cacao" 
pasaban de uno á otro. "Pendant tout ce 

temps, ils ne cessaient d' aspirer cette fu. 
mée, de joner du tambour et de battre des 
mains en mesure, pendant que d' autres 
[p. 213] ehantaient." Añadiré aquí la des
cripcion de las terribles escenas de embria-

nextia descubrir, ca puede ser terminacion guez: "lis restérent ensemble jusqu' au mi
espresando lugar. • lieu de la nuit, et la plupart tombérent 

Ozpanguazte (p. 246) es una planta, se- ivres-morts sur la place .•. les uns parais
mejante á las "ajongeras en el reino de saient morts et ne f~isaient aucun mouve
Toledo," de la cual s~ hacen escobas y de ment; d' autres pleuraient ou criaient; 
sus fibras cordeles y mecates. Es la pala- quelques-uns faisaient des sauts extrava
bra azteca ochpahuaztli, que significa esco- gants. Quand ils jurent dans cet état, 
ba, derivada de clipana barrer; una compo- leurs fommes, leurs amis · et leurs enfants 
sicion de él quauch-ochpahuaztli [qualiuitl vinrent les chercher et les emmenérent con
~rboll cita Remandes como planta, acaso cher chez eux." Algunos durmieron hasta 

una especie de avellana cathartica; tam- el medio dia, otros hasta la tarde del dia 
bien llama tlachpahuaztic una planta ac- siguiente. "Ür. ux qui ne s' enivrent point 
xoyatic; es la herba Nunnii de G!taves. ai11si, sont meprisés par les autres et re-

Inpoquete quisiera reducir á Paquete garJés oomme de mauvais guerriers. Il 
[poquetl ó pnquitli], separando el artículo était véritablement effrayant de les enten
azteca in; nombre mexicano Lle los cigarros, dre pleurer et crier, et enoore plus de les 

que Oviedo [p. 211 J describe así: "Aussitót v·)ir boira de cette maniére." No quiero 
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en ayar tle e plic r la palabra poqueU por l los dos prinoipa1es eran Tarazcazcati y 
poctli humo yetl tabaco; no oreo en esta ¡ Tamiacaztobal; son habitantes del cielo con 
oompos1oion, aun~~e se puede hacer mate- ¡ alas." En Ja primera parte d_el último 
rialmente con fao1lu.lad. f nombre reoonouemos tlamacazquz en la for-

En lugar de Tecpan templo, igle~ia [de- ·ma mas pura de las tres citada:$ por Ovie
rivado de teotl dios, con la termineoion de j do. 

lugares pan] nos dan p. 41 la forma falsa Tapaliqui se llama el vencedor: "Celui 
teobat: templo de los dioses. qui a triomphé dans un 1.,'0mbat corps á 

La palabra Teotl dios se cita en singu- oorps, livré en prt'i11ence des deux armée~, 
lar en forma de teot [223]; se dice alli, que prend le titre de Tapaliqui; se ra se tonte la 
se añade teot al nombre de cualquier dios; téte en mernoire de son triomphe, et ne 
tambien llamaban así al diablo y á los cris
tianos. Nombres de esta cla~e con teotl son 
[en las formas de 0viedo]: Mzºquetanteot, 
Quiateot, Vizteot. El plural, en la forma 
española, es teotes. Este es el nombre ge
neral de sus dioses [p. 21] [223]; hay gran 
número de ellos (222J; están en el cielo 
(27). 

Teuctli fseña, gran Señor] cacique, se 
nos da [p. 62] en forma de teite. Así [§ 61] 
los nombres Agateite y Tacoteyda. 

Texoxes E>e llaman los encantadores [p. 
247], que segun la creencia supersticiosa, 
podian trasformarse en animales, y que 
robaban niños eto. No conozco forma mas 
sencilla de la palabra que texoxqui [encen
taclor], partic. de xoxa encantar: te es el 
pronombre alguno, y el empleo de esta an
teposicion gramática! no carece de impor
tancia para la lengua de Nicaragua. 

Tianquiztli mercado, plaza; derivado de 
tiamiqui comerciar, y de donde viene la 
forma conocida española tianguis mercado 
semanario, que encontramos p. 70 en forma 
de tianguez pieza. 

Tlamacazqui se llama una clase de sa

cerdotes [ Jiferentes de los teopixqui]. 0vie
do los llama una vez [p. 65] tamagoz sa
cerdotes del templo. En otro Jugar dice 
tarnacltaz [230], con significado de ángel: 
"aei se llamaban los ángeles en Nicaragua; 

oonsarve qu' une petite couronne de che
veux JlU haut de la téte, de la hauteur d' 
environ un demi-doigt; il est á remarquer 
qu' ils doivent avoir précisément cette lon
gueur. lis laissent au milieu une houppe 
de ohaveux beaucoup plus grandtJ, qui a 
l' air d' un gland. Et ces derniers, qui 
pessent pour les meilleurs guerriers, sont 
trés-oonsidérés. La palabra se deriva de 

t!apalli, que Melina cita con significado do 
color (de pa teñir), pero que probablemen
te en fraoes y en sus derivados se emplea
ba con el signifi. de fuerza. De esta pala
bra se deriva tlapali{iui 1, hombre en la flor 
de su edad, hombre capaz de casarse 2, la
brador; de equi el adv. tlapaliulica, fuerte, 
varonil, tlapalihui es mas bien la forma de 
un verbo neutro, de cuya existenoia no du
do, y que significaría: ser fuerte ó acaso 
vencer. . Su partio. tlapaliuhqui, del cual 
proviene el adv. tlapaliuhca, se reconoce en 
el tapaliqui de 0viedo. 

Tlilli, color negro, apareoe en 0viedo en 
forma de ti/e, especie de carbon, para te
ñir la cara: '·Les deux: sexos se perc.ent 
les oreilles, et se font sur le corps aveo des 
conteaux en pierre, des clessins ineffacables, 
clans lesqueh1 ils introduisent une espéce 
de charbon noir, qu' ils nornment tilc. 
Chaque cacique a une marque particuliére 
par laque1le ses vassaux le distinguent. 
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Ces dessins sont fai ts par des artistes trés
habiles, qui gagnent leur vie á cela." 

en la segunda parte de muchas composicio

nes en: axolotl lagarta de agua (perro de 
agua, de atl agua), tlacaxolotl tapir (perro 

del tamaño de hombre; tlacatl hombre). 
Julio [p. 26] se debe corregir en Yolia ó 

Yulia, alma (la <le los hombres bueno~ vá 

á los dioses, la de Jo;¡ malos entra bajo la 
tierra). 111:as adelante se diferencia [por su 
derivacion de yoli vivir] r:le corazon (que se 
llama yollotli): ''ce µ' est pas leur cucur 
qui va en haut, mais oe qui les faisait vi
vre: e' est-á-dire le souffie, qui leur sort 
par la bouche et que 1' un nomme Julio." 
Y en pag. 27 responden á la pregunta si 

tambien el uuerpo entra en la otra vida: 
•'Non; quand ils meurent, il leur sort par 
la bouche quelque chose qui ressemble á 
une personne et qui se nomme Julio. Cet 
étre va á I' endroit oú sont cet homme et 

Xulo nombra Oviedo [p. 54 y 251] ''una 
especie de perros chicos sin voz, que 2e 
criaban en las cesas, y cuya carne es sabro
sa," los comían p. ej. en las bodas. Es Ja 
palabra azteca xolotL Melina nos da el 

significado: criado, esclavo. Tam bien se 
llama asi el primer rey de los chic.:himecos, 
y una persona de la mitulogia mexicana, 
tambien maiz con dos tallos [Sahagun II, 
249] y una especie de perico (id. III, 170]. 

Con el ügnificado de perro no encuentro la 

palabra en ningun libro, pero este significa
do es seguro, como lo tiene 0viedo. Solo 
con la adicion de perro encontramos el sig
nificado, pues Hernanclez, Clavigero y Sa. 
hagun hablan de una especie de perros: 

xolo-itzcuintlz". Segun Sahagun [III, 164] 
1 Cette -"emme Il ressemble á une personne, es una especie de perros sin pelo; os cu. i, • • 

brian de noche con cubiertas; nacen con mais ne meurt pa!l, et le corps reste ici." 
pelo, pero lo pierden untándolos con brea Otra vez en pág. 50 á la pregunta si el al-

ma muere con el cuerpo, se respoude: oxitl. Clavigero [l, 77] llama xoloitzcuin-
tli una especie de perros grandes ó mas "Q,uand le defunt a bien vecu, le Julio va 

bien algun animal parecido al perro. "Hay en haut avee nos dieux, et quand il a mal 
algunos cuyo cuerpo tiene 4 piés de largo, vécu, le Julio périt avec le corps, et il n' en 

su cara es la del perro, pero sus dientes son est plus question." 

como de lobo; ]as orejas son derechas, el § 59. Aunque haya dedicado un lugar 
cuello grueso y Ja cola larga. Lo mes cu• separado á los nombres de lugares de Nica
rioso es que este animal no tiene pelo, es- ragua aztecas [§ 66], sin embargo citaré 
cepto en el hozico, donde hay algunos pelos aquí aquellos que encuentro solo en 0viedo; 
gruesos. Todo su cuerpo está cubierto de tienen referencia al tiempo de la conquista 

una piel suave [mórbida], color de ceniza y y forman un. grupo separaclo; ademu los 
con manchas negras y [lionato]." Pero 63• he apuntado en la nomenclatura general. 

ta especie de animales habia ya oasi <lesa- Anahuaca. [p. 244] sinónimo con Ana
parecido en tiempo de Clavigero, Giovanni liuac ó Anahuacan: lugar á poca di-stanoia 

Fabri (Academico Linceo) ha ensayado en de Leon, en fll distrito de Talpanega. El 
un tratado muy largo lle probar, que el xo- cálculo de di~tancias en 0viedo es: "se 
loitzcuintli es identico con el lobo mexica- cuentan 9 leguas de Leon á 0locoton. A 
no, equívoco aceptado aun por Buffon. Con \ 6 leguas de allí 86 encuentran los primeros 
el significado de perro, encontramos xolotl pueblos <le una nacion llamada Griageni .. 

3 Tomo VIII,-15 
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cos; á 3 lrguas de all á. se ha llan otros Gria
g enicos. De all í s0 calculan aun 3 le.guas 

hasta Palang agaspa; de allí á Ana!iuaca 
8, despues 6 ha$ta Guayapo y 4 de allí á 

Talpanega; 4 leguas mas allá en la misma 

provincia de Tal panega esta Vi'lla hermosa. 
De este lugar hasta la ciudad de Truxillo 
que está en la costa de la provincia do H on
duras, se calculan 37 legues. Hay solo 5 
á 6 leguai,1 desde Leon al Pacífico." Véase 
Naguaca. 

Marinaete [p. BOJ podrá ser Malinaletl, 
de mali'nalli; etl significa frijol. 

Matapa lete es seguramente azteca; se en

cuentra en el ó matlatl re<l [ Je donde se de

riva matlapaltic l,uen tirador] ó matla!in 
color verde o~curo ó azul [llapa/U ó en 
comp. palli significa color}; pue~: Matlapa
letl ó Matla!paletl. 

Mixteca [nombre de una pro.v. mex.J en

contramos en forma de Mistega en Oviedo 
como nombre del distrito de un poderoso ca

ziqu e; por equívoco se llama mas tarde [p. 

267] al mismo cazique Mistega. 
Naguaca (p.244J se dehia corregir en Na• 

liuaca ó Naltuacau [lugar de naltuatl ó del 
idioma mexicano]; tambien podria ser una 

corrupcion del anterior Analtuaca é idén

tico con él. Pues segun la lista de distan
cias en Oviedo, sabernos: "Para ir de Leon 
á Naguaca, se deben pasar los montes de 
San Juan. Antes de llegar al declive sep• 
tentrional del monte, i:e encuentra Negua
ca; allí empiezan los árboles que dán el li
quidambra; cubren el lado de la montaña 
por mas de 16 leguas. 

Palangagaspa, lugar á 8 leguas de Ana• 
huac6; tiene en su parte primera el partic. 
palanqui podrido, del verbo pala1ti podrir y 
en la segunda auaso caxitl cazuela , ó el 

nombre de árbol ltuaxin con la postpos. de 

lugar p a: Palancacaxpa ó Palancaltuaxpa. 
Todavía otras esplicaciones son posibles pa
ra definir la segunda parte. 

Popogatepeque se 11,.ma en idioma de 
Nicaragua el volean de Masaya; debe acaso 
ser Popocatepetl como es el nombre del 
monte mas al to de México; no signifiua río 
hir viendo [rivjére boniJ}anteJ como Ovfodo 
lo traduce, sino monte que humea [ de po
poca humear y tepetl monte]. Pero segu11 
Oviedo significa Masaya en lengua Choro
tega monte ardiente. 

Tecoateca [Oviedo Tecoatega.] es una de 
las formas para nombrar un pueblo [200} y 
d istrito [10] en Oviedn; otras form'ls son 

Tezoatega [255}, Teocatega, Teocoatega 
[83J; la última se emplea tambien para el 
cazique mismo: "en la provincia del viejo· 

Alanzo Teocoatega." No dudo que el nom• 
bre de lugar Tato Acotea (77) es idéntico, 
aunque parezea granfo el cambio.-teca es 
una terminacion gentilicia, que se refiere á 
un nombre de lugar en tlan: Tecoatlan [lu
gar de las serpientes de piedra; tetl pindra, 
coatl serpiente], Teocoatlan [lugar de las 

serpientes del líl.1os.J 

Teola: pueblo dund1 tuvo lugar el inter
rogativo de tres días, que nos proporcionó 
la mayor Pitrte de las pafabras aztecas ci
tadas; pudiera ser Teotlan (lugar ele los 
dioses J, ó Teollan ( de tetl piedra y olli go
ma ó <le olinia moverse.] 

Ticomega Emaguatega no es nombre 

de lugar de Nicaragua; sino un lugar de 
ttfuera, cuya interpretaoion promete aclara
ciones importantes sobre la procedencia de 
la poblacion azteca: es el país occidental que 
habitaban sus antecesores (37). "No so• 

mns de este país de Nicaragua," resp<;mdie
ron los 13 indios, caziques y sacerdotes, "si
no nuestros antecesores inmigraron en tiem-
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pos antiguos; la tierra que habitaban nues

tro~ antecesores, se llamaba Ticomega 
Emaguatega y está hácia el Oeste. Lo 
abandonaron y vinieron á Nicaragua, por
que estaban sirviendo á- amos que los mal
trataban y comían (38); estos amos habían 

llegado <le otra tierra, eran numerosos y 
habian subyugado á nue, tros antecesores." 
Desgraciadamente aquellos dos nombres son 
<le formacion tan poco favorables que no 
puedo sacar nada de ellos, aunque los con. 
sidero como aztecas; meca y teca son ter

minaciones aztecas para espresar pueblos. 

Talpanega [2-U] corrijo en Tlalpaneca; 
lugar y prov. cerca de Leon. Es nombre 
gentil [en ecatl, plur. eca] del nombre de 
lugar Tlalpan; este significa: en el suelo 
[ de tlalpantli suelo, tierra], pero puede tam

bfon derivarst> de tlalli país. Tlalpan se 
llamaba, 1, un pueblo viejo cerca de Ohil
panoingo; 2, [Talpa} un real en la Diput. 
de Bolaños. Pero se pudiera reducir Tal
panega á. Tlapaneca, el pueblo de los Tla
panecos. 

Xaxoita (34): Q,uiabit, cazique de Xa
x oita estuvo presente en el interrogatorio 
de Teola; compárese xaxahuani llover mu

cho, xaxahuactli planta acuatica. 

§ 60. El exámen de los nombres d1-1 los 
dioses, el cual paso ahora, no es favorable, 
en cuanto á la concordancia con el azteca 
pero prueba la gran antigüedad de la colo

nia. Algunos nombres son igualtJs á los de 

los dioses mexicanos; otros, auuque aztecas 

no lo parecen y otros muy importantes no 
se conocen ni en el azteca ni se pueden in
terpretar por la lengua · del país. R euniré 

aquí todos los m encionados por Oviedo en 

una lista. 

Cltiquinau (63) es el dios del aire, que 

tambien se llama Hecat [mex. ehecatlJ. La 
forma puede ser azteca y estranjera. 
c!tz"conaltui significa nueve. 

Ciagut el pequeño. Segun la tradicion 
creo en un ion de otros seres di vinos, al 
hombre y al mundo. Las palabras [20J son: 
"Preg.: qui a crée les hommes, les femmes 
et

0

toutes les autres chosP,s? Resp. lis ont 
été crées. . . par Tamagozta I et Zipolto
nal, et par unf. jeune homme nommé Ecal
chotl guegue, et le petit Ciagat.-El nom
bre azteca de Oiagat es dacatl sobaco; pero 
tambien pu.Jiera haber tal palabra, com
puesta de citli liebre y acatl caña, Ó tam
bien yacat.l nariz ( ciyacatl caña de líe bre ó 

nariz de liebre). La palabra sobaco [que · 
tambien se presenta tln forma de ciyacatlJ 
no estará compuesta de estas palabras sino 
mas bien viene de cialiua ó ciyaltua mojar, 

regar. 

Cipaltonal [Oviedo: Zipaltonal) es diosa 

mds alta de los aztecas de Nicaragua; una 
dualidad, de la cual trataré luego con el 
nombre de Tamagostad. La primera par

te no se aclara por la etimología; acaso de
bia pensarse en el animal cipactli? [signo 
de calendario, ó en el nombre de persona 

Cipat] en cihuatl muger? citli liebre, y pa• 
lli color?-lo mas probable con respeoto á 
la forma es x;ppalli oolor azul oscuro: con
traído de xiuhpallt", de xiltuitl piedra tur
qneaa. 

Ecalcltotl ó como parece, mas bien Ecal
clwtl ltueliue [21] hombre jóven, el cual en 
union con Tarnagoztad y Zipaltooal creó á 
los hombres y las cosas. Es curioso que 

contienP el sob~enombre hue!tue (guegue) 
anciano, y sin embargo se llama hombre jó
ven. De la etim"1ogía no se puede deducir 
nada mas, que aoaso ecatl ó ehecatl viento, 
aire, cerno primera parte de la palabra. 
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Eliccatl 6 abreviado Ecatl, "iento, aire, 

es la correccion de Ilecat en Oviedo p. 63, 
dios del aire. No se emplea el nombre en
tre lo mexicanos como nombre de dios. 

Tamago:::tad y Zipoltnnal; ª'luel hom
bre y esta mujer [p. 24 .. 36J. A í rn lla 
m11ban Pn las comultas d'3 Teola los dioses 

principales de este. nac:i on de Nicaragua, 

lo que oran los mas podero-os y grandes de 
sus dioses (21, 24). '.l'odo~ los prcguntaJos: 

el anc:iano noble C.ipat, el cazique Abo.1-
goalteogan, el virjo sacerdote Tacoteyda, el 

ootagonario Coycn ele la ciudad de Nicara. 
gua, el noble indio Atochinal, los trece in

dios reunidos de caziques y sacerdotesi, to

do~ respondieron á la pregunta por sus dio

ses en primer lugar: Tamagoztad y Zipal
tonal; nunca se llama uno solo, y nunca se 

cambia la forma de las palabras. Los dos 
han creado el cielo y la tierra, las estrellas 
y la luna, á los homhres y á todos los seres 

(20, 32); todos los indios descienden de 0llos, 
pero ellos no han sido creados (24). Aun
que se les coloca tan alto como dioses (21), 
sin embargo algunas respuestas confusas 

dan á entender, que propiamente son hom

bres (30, 33]. ~egun las respuestas de al

gunos están háoia el Oriente [30], segun 
otros arriba [31] en el cielo [35). Con ellos 
se juntan despues de una vida buena, los 

guerreros caídos en batalla; los <lemas in. 
dios van debajo de la tierra (31); en general 
oreen que las almas de los hr,mbres buenos 

se juntan con los dioses y aquellas de los 

malos van debajo de la tierra [36, 48]. En 
general rehusan los indios de dar sus pro

pias ideas en cuanto á rel¡'gion y á sus dio
ses; se refieren siempre á la opioion de su

8 
antecesores.-En donde !'e encuentra pues 

esta dualidad en la mitología azteca, este 

par ele dioses superiores? Las investio-acio• o 

nes no nos dan nada semejante, m siquiera 
una semejanza de nombres. S:ilo oon arti

ficio y pena se pueden espliear por el azte. 
ca, aunque es probable que tienen este orí

gin. Del segundo nombre he tratado en Ci

paltonal. Tamagoztad os aun mas estra· 

ño y pudiera pertenecer mas bien á otra 
lengua. Aun su primera letra f, que no 

existe en el mexicano, aumenta la dificul
tad, pues no hay sonido mexicano que con 

facilidad se oambiara en f, si no se quiero 
proceder con arbitrariedad. Podia unn atre· 

verse á tomar por su primera parte á tama· 
goz forma de Oviedo en lugar de tlamacaz. 
qui, sacerd0te, angel y como primera parte 

da una semejante divinidad [Tamacaztobal)? 
tad podria ser el azteca tatli padre; la com
posioion significaría: padre de lo.i ángeles ó 
de los sacerdote~. No hablaré de otros en. 

sayos analíticos, como son, esplioando fama 
por tlama y magos, gas por ooch, coz, cotz, 
cox. 

Huz'tzteotl [Oviedo Viztcot 63] es el dios 
del hambre. El nombre significa dios de 
las espinas (de huüztli e~pina). Entre los 
aztecas no sabemos si existia un dios para 

esta cosa. Con dificultad pudiera probarse 

que la palabra se hR. originado de la voz 
!tambre: te,;cz'ltui signifioa tener hambre [la 

primera parte es teotl dios; la segunda ci
lii~i· ó friltui, que algunos gramáticos decla, 

ran ser t erminacion de verbCls neutros]; teo• 
cihuiztli es hambre. Q,ue se pierda ci en 
la pronunoiaoion violenta y que cambien las 

partes restantes, y tendremos huizteo y de 

esto ltuizteotl ó vizteot. Pero esta esplica

cion se debe tomar, por lo que es, una chao. 

za. El lugar en que se habla de este ser 

es p. 62: Pregunta: "Il y a le long des 
chemins, de pierres !'Ur lesquelles vous je
tez de l'herbe en passant¡ pourquoi Je fai-

1 

: 
1 

1 

1 

1, 
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tes-vous? Resp.: Parceque nous pensons que 
cela nr,us préserve de la fo.tique et de la 

faim, ou que nous en souffrons moins. Le 

dieu de la faim se nomme Vz':::teot. 

Mazatl (Oviedo J),Jazat 71) venado, [~ig
no de calendario]; a~í Sil llama tambien un 
dios en Nioaragua: ''quand nous allons á la 
chasse, nous invoquons le dieu Mazat pour 
tuer dFs cerf~, et le dieu Tost pour tuer des 

lapifü en abondance. Miquetamteot; cor
rect. Mictlanteuctli, pues e~ta es la únioa 
palabra azteca de la mitología mexicana, 

t]Ue es idéntica, y que dá prueba, á pesar 

de la diferencia general, de la concesion de 
las dos nacionalidades. Oviedo dice, que 

es el infierno, aquel lugar subterráneo, 
adonde van los malu3 despues de morir; 

mas exactamente es el dios del infierno, 
pues está compuesto de mictlan imperio de 

la muerte, infierno (miqui morir con la ter
minaoion de lugares ttan) y teotl dios en la 

forma tle Nicaragua, ó teuctli señor, prínoi
pe, en la forma mexicana. De este dios 

del infierno con su esposa Mictlancihuatl 
[cihuatl mujer] trata Clavigero II, 6 y 17; 
Humboldt Vues de Cord. I, 257, y II, 156. 
Mixcoac se llama [47] el dios del comercio, 

de las compras y ventas. Preg. ''Pour
quoi saorifi.ez-vous en vous incisant la lan
gue?" Resp. "Nousle faisons toujour quand 
nous allons vendre, acheter, ou Concluer 

comercio se llamaba Yacateuctli (de yacatl 
nariz segun la esplicacion de Clavigero: el 
Señor que gnia].-Hay aoaso coa, cohua en 
la palabra Mixcoal'? 

Nenguitamali se llama entre los indios 
de Martiaca la prim"ra mujer, la madre 
del género humano (229). Ovietlo nos dice 
que allí hablan otra lengua, y sin embargo 
parece este nombre ser azteca; la segunda 
parte de él tamalli es una especie de pan 
de maiz envuelto en hojas de maiz, nengui 
puede ser nenqui, ~¡ partio. de nemi vivir, 
habitar, andar; nenqui vivo, habitante, an• 
dando. El nombro del marido de esta pri

mer mujer, no tient:J nombre azteca: Nem· 
brita. Las palabras de Oviedo son: "j' ai 

déjá <lit., qu'il y a dans cette province plu• 
sieurs langue¡¡ difl'erents; il est dono natu
rel que les oontumt•s le soieut aussi. Les 
lndiens de Martiaoa appellent leur dieu Ti
potan, et disent qu'il y eut un hommo et 
u·ne femme <le qui tous les mortels desoen
dent. Ils nomment oet homme Nembrita 
et la femme Nenguitamali. 

Pondré en este lugar los dos nombres: 

Homey-Atelite y Homey-Ateciguat, por. 
que es posible que su primera parte sea el 
azteca ome dos, ( ó acaso omitl hueso); á lo 

menos no tengo 0tro medio de interpretar· 

lo. Son el padre y la madre de Quiateot, 
dios de la lluvia; viven al fin del mundo, 

quelque marché: parce que nous croyons hácia el Oriente en el cielo (á l'enurQit d'oú 
que oela nous pn,cure une heureuse réu~si- sort le so!t,il, qui est dans le oiel ). Para 
te. Le dieu que nous invoquon~ á cet ef- aceptar y justificar el ame, rue induce la 

fet, se nomme Mixcoac." Preg.: ''0ú e~t pareja divina de los aztecas Ometeuctli y 
votre <lieu Mixooac?" Resp.: Ce sont des Omecihuatl, literalmente: Dos-Señor y 
pierres figurées que nous invoquons en son Dos-Señora, dos divinidades del cielo. Vi

honneur."-Mixcoatl (serpiente de nubes, vian en el cido en una ciudad magnífica, 

de mixtli nube y coatl serpiente) era en llena de alegría y divers :ones y velaban des• 

México, principalmente entre \os Oto~is la \ de a~lí el mundo, inspirando la_&. jncliuacit -
diosa de la caza [Clav. II, 20]; y el dios del nes a los mortales, OmDteuctl1 a los hon.• 
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brEs, Omecihu tl á las mujeres. Clavige

ro habla (II, ) de lo 1,600 hij os <le Orne. 

rihuat.l, que eran Titanes. Puede ser que 

nuc tros <lus dio es de Nicaragua no sean 

de orígen azteca, pue contienen letra es

trañas, pero su última parte es la palabra 

azteca ciltuatl mujer. Ademas tienen am

bos el demento comun ate, <le modo que e 

pnd iera buscar en litr. del primcru la pe la· 

bra hombre, sin pen ar en r l aztera. Ate 
nos coudooe en forma á atetl testículo, es

croto [<le atl agua y tetl piedra y algunas 

veoes huevoj; pero en el nombre ma~culino 

so debia tomar en conjunto atel. 

Quiateot es el din~ de la lluvia, del agua 

[40, 72]; es el rn bstantivo quialtuitl ó qui
yaliuitl lluvia, antes mencionado como sig
no de calendario, y que veremos tambien 

como peuona en Quiabit (de quia/tui ó 

quiya!tui llover], unido con teotl dios; la 

forma correcta sonaría Quiau!tteotl. Este 

dios da á los hombres el agua, los truenos 

y relámpagos ( 40, 72). Le sacrificaban re

sina [72], y tambien niños y niñas en su 

templo [41, 72] para conseguir lluvia; y en

tonces enviaba lluvia ó algunas veces no 

[41, 73]. De los padres de este dios he ha

blado en el artic. anterio r. Entre los Az

tecas era Tlaloc el dios de la lluvia. 

Tarazcazcati el primero de los dos án
geles principales. El nombM me parece 

enteramente estraño; la segunda parte pu
diera aoaso ser cozcatl piedra fina, y me 

justifica tal ensayo de osplicacion, porque el 

segundo ángel y la esprosion del conjunto 
deestosángeles,sou palabrasazteoas. Tlteot
bilalte se llama entre los habitantes de Ni

caragua el hijo de su dios Tltomatltoyo 
(230). Bajó á la tierr,i. Su nombre con

üene leotl dios; pero bilalte no 63 azteca ó 

h 1posiLle de ii.terpretar. Este teotl me 

parece que existe tambien en el nombre dd 

padre; tanto mas Ovierlo traduce el nombre 

por "gran dios;" matlwyo debia entonces 
signifüar grande, pero no es palabra azte
ca. L a leyenda de Sto. Tomas encontra

rá un elemeuto en esta palabra. 

Tipotan llaman lus indio!' de Martiaca á 

su Jio . ti pudiera ser corrompido de tlil 
(de tlilli color negro], si toda la palabra no 

perte nece á otro idioma; potan no se d eja 

e,.p ioar, y tampoco se podria considerar tan 
como terminacion de lugar por tlan. Sin 

embargo hay palabras aztecas !'emejantes, 

como es el n r, rnbre de planta tlilpoton com

puesto de tlilli y de potoni hed er. 

Tlamacaztopal es el nombre eorrecto da 
Tamacaztobal el segundo ángel principal 
(230) y debe confesarse que Oviedo da el 

nombre con ba::<tante pureza. La primera 

parte tlamacazqui, segun Oviedo nombre 

general de ángel, ya he esplicado; topal es 

palabra azteca y significa: hombre singular, 
fastástico, orgu ll t>so. 

Toclttli conejo que hemos visto como sig
no del calendario en forma de toste, es el 

dios Tost ó T eotost [teotoc htli] f71 ], [ com

puesto de teotl d ios] , el dios de la caza que 

se invocaba para cazar conejo~. V. Mazatl. 

§ 61. Para la conclusion nos servirán 

los nombres de personas para. probar la exis

tencia de un pueblo azteca y de la lengua 

azteca en Nicaragua en tiempos remotos. 

Son generalmente los nombres de aquellas 
personas que estaban presentes en las con

ferencias de T eola, esplican<lo la religion, 

las opiniones y costumbres <le 'ilU nacion. 
Ademas hay algunos nombres de otras per• 
sonas mencionadas por Oviedo. De algunos 

es dudoso si son azteca@, pero he heoho sin 

embargo el ensayo, aun cuando no pueda 

conseguir convencerme de la realidad del 
orígen. 
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Agateite [200], corregido Acateuct/li, [ ca-l se <l ebia escribir en lugar de Ga,tona l [2-tSJ, 
zique de las cañas} de acatl caña y teuclli si el nombre fuera azteca. Era uncaz1que 

príncipi,, Señor, que ya hemos visto en Ni- de la tribu de los Maribios. 

ce.ragua en furma de teite). Este• cazique Cldcltoyatona el primer cazique interro• 

era un anciano; su pueblo se llamaba Te· gado en Teola (19]; el padre Francisco de 
coatega; era uno de los gefos mas podero- Bobarlilla lo bautizó antes del interrogato

sos de Nic:aragua, "contaba 20,000 varnllos rio y le puso el nombre de Alonso de Her

de ambos sexos, entre ellos 6,000 guerreros, rera. Pero el exámen dui-6 poco, pues á la 

armados con su ar1.,'0 y flecha." pregunta, si sabia, si hay un dios, que ha 

Aba1goalteogan, cazique en las confe- creado á los hombre,,, al mundo y todas las 

reacias de Teola [23]; era bautizado y se cosas; respondió: que no sabia nada de eso 
llamaba D. Francisco. La forma mexicana y parecia admirarse mucho de la pregunta. 

correcta seria Apalcoalteocan ó Apalqual- -tona significa en azteca: hace calor, bri

teocan, apalli puede significar color de agua lla el sol; ·con c!tz'ck se pueden hacer mu• 
( atl y tlapalli color); pero tam bien nos re• chos ensayos,. pero la o aumenta la dificul • 

cuerda apaliic mojado con agua: de paloa tad. 
sumergir, palti humedecerse, pa!Nc húme- Cipat (20) es probablemente el nombre 

do, goal pudiera ser qualli tueno, · ó tam- del animal cipactli del cual he tratado ya_ 

bien coatl serpiente; como tenemos un ejem- Cipat era uno de los ancianos principales 

plo en Hernandez, que llama á una planta (hoebue); lo preguntaron en segundo lugar 

acuática coalquiltic, pero que segun su tra- llobre los objetos de la religion y si queria 

ducoion debía ser coaquiltz'c yerba de vívo· hacerse cristiano; pero respondió con ter

ra: de coatl y quilitl yerba). teocan es teotl quedad, que no. 

dios con la terminacion de lugares can. Mizeztoy (20) es el cazique interrogado 

Atochinal (3) Indio noble, 30 años de 

edad, bautizado pero habia olvidado su nom

bre de bautismo. Su nombre podrá ser: 

atocldli conejo de agua [ atl tochtli, pero no 

he encontrado aun esta palabra sola, sino 
como primera parte del campos. en atocMetL 
la ¡.,lanta poleo. Para la segunda parte se 

debe reponer una de las letras ch, tz, x que 

habian sido espulsado por la ch en tochtli, 

así por ej. cliinal, tzinal, xinal (no es pro

bable chimalli escudo); pero de estas solo 

la primera es probable, y aun ·mas, si hu

biera cliinol de chinoa quemar los campos; 

aunque en su forma aplicada tambien pa

rece a: cltinalltuia quemar á alguno la co-

secha. 

Caxtonal [<le caxitl cazuela y tonalli sol] 

despues de Cipat; ya se había bautizado 

pero no se acordaba del nombre. La pri. 

mera parte del nombre, si fuere azteca, se• 

ria miztli leon; ez vendria de eztli sangre; 

el diptongo oy es estraño. 

Quiabit, que yo tomo por la palabra 

quiakuül lluvia que ya he esplicado, es un 
cazique de 30 años, señor de Xaxoita· [34]; 
interrogado á 30 8ept. 152!:l. 

Tacoyteda, antiguo sacerdote de un tem

plo de Nicaragua de edad <le 60 años. Su 

conferencia p. 28-32. La primera parte 

puede ser tlacotl rama, vara ó tlacotli es· 
olavo; tambien tlazotli cosa preciosa, ama

da. La segunda parte me pareceria estran• 

gera, si no pudiera ser teüe cazique-azte

ca teuctli. V. Agateite. 
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¿Tepilap g, un oaziqno cercado L eon <le 
aro.ndo [9 ]; lepi podia veni r ele tepiton 

s r poc¡ucñu ílon ::1 terminaciun de d1minu• 
tivo]; tepetla ignifica montaña, pelwa em
pezar, vencer, conquistar. 

§. 62. La exi tencia do la lengua az. 
teca en la actualidad se ha probado por 
...,quir<', el que no <la [ 1carngua JI, 314] 
24 pala brn de lu:1 indio de 111 isl Omete
pec en la laguna <lo Nicaragua. Le cnstó 

trabajo procurárselas. La isla stá habi. 
ta<la de lo:,l Niquirans. E tas pa labras * 
son todas aztecas y se diferencian tan poco 
de las correctas, que la diferencia existe mu
chas veoé::i solo en !a manera de escribirlas. 
La termmaciun de subst. tl se ha cambiado 
en t; tli en te 6 di; algunas formas son co
mo los españoles las i:scnbiun en tiempo de 

la conquista. De una colonia de Tolteques 
habia yo esperado una corrupcion mucho 

* SQUIER. FOR~IA CORRECTA. 

dios t eot teotl 
hombro tlacat tia.ca.ti 
mujer ciuat cilrnatl 

cabeza. tzonteco tzontecoma.tl 
pié hi.xt 1cxitl 

perro izcuindi itzcuintli 
venado rnazat maza.ti 
conejo toste tochtli 
fuego tlct tletl 
agua. a.t a.ti 
casa calli ca.lli 

maiz cent! centli 
lluvia. quiavit qufohuitl 
flor sochit xochitl 
viento heca.t eheca.tl 
serpiente coat coatl 
águila oate quauhtli 
pe,lérnal topecat tecpa.ct 
monto t epec t epetl 
uno co ce 
dos ome orne 
tres ye yei 
cuatro nau na.hui 
cinco ma.cuil m11cui1;i 

mayor; pero tal juicio dependo <le! exámen 

de un número mas compldto ele palabras y 

testo . 

X. 

GU TEMALi\..-CONCLUSION. 

§ 63. La provincia mas meridional de 
Guatemala [Co~tn. Rica] no nos da ni un so-

lo nomb re azteca <le luga r; uus sorprende 

esto tanto aquí corno en Yuoatan. Ya su 

inclina al mundo de nuevos puebloi;i, quo se 
no!! abre con el estendido Istmo, con Darien _ 

y ia Tierra firme. El capitan Galin<lo nos 
ha da<lo los nombres de 6 tribus de indios 

<le Costa Rica, pero no tenemos palabras de 
ninguna. [Squier Nio. II, 327]. De las 
muchas pequeñas tribus del distrito de Ta

lamanoa ya he tratado arriba. El descu• 
brimiento de la prov. de Costa Rica y su 
historia posterior refiere J uarros II, 205; la 
conquista del distrito de Talamanoa, cuya 
oonversion se efeotu6 por los padres d el Co
legio de propaganda fido hasta á principios 
de este siglo, la refiere II, 233. 

§ 64. El segundo motivo de esta intro. 
duccion estensa, dedicada al reino de Gua. 
temala, es mi de8eo de ·esplioar, de:, donde 

rovinioron á este gran país tantos nombres 
de lugares aztecas. Ya he dicho antes que 
no bastaba para esto lo que sabemos del 

trato de las dos naciones, y debo añadir que 
nos sorprende aun mas de ver esparcidos 
tantos nombres de lugares aztecas, cuando 
la poblacion azteoa est!Í. limitada á pocos 
distritos y haoiendo en todas partes del país 
elementos preponderantes de poblaciou in
dígena y de lenguas propias. Las causas 
ya citadas esplican una pa1te y solo busca• 
mos lo desconocido, cuando hay e~peranza 
de encontrarlo. Mientras que lo inesplica. 

ble se ha oscurecido mas, queriéndolo poner 
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en contacto con los T oltecas, vemos por otro las, una tribu salvaje en la prov. de Vera 
lado, que J uarros [II , 36] emplea justamen- Paz.-Alapa valle en el distr. ele Coma ya

te el dominio de los Toltecas en Guatema. gua, curato de Yoro [apa: cerca del agna]. 
la como argumento, para probar que la len• Amarateca en el distr. de Tegucigalpa, tie

gua mexicana no dominaba allí. "Aun ne la terminacion azteca en teca; la r debía 
cuando concedemos, dice, que se habla el reducirse en 1, aun cuando la primera parte 

idioma mexicano en muchos lugares del fuera azteca.-?Camasca, curato en el <lis. 
reino, queda sin embargo la certidumbre, trito de Comayagua.-Chinacla, curato de 
mientra:! que no se hablaba en las cortes 6 idem; la forma pudiera ser Cltinatla Clti
residencias de lvs reyes toltecas, que los ca- nantla (lugar de la cerra de caña~), que he 

ziques nunca habían sido subyugados por esplicado hablando de la capital <le los Chi
les mexicanos; pues si esto hubiera Bucedi- nanteoos.- Clwluteca: pueblo y gran valle 

do, tambien se hubiera ejecutado en las cor- en el distrito de Tegucigalpa, tambien riu 
tes la múxima de los mexicanos, que era en Honduras, que desemboca en el Pacífico; 

estender su lengua en los países conquista- he esplioado por Chololteca, pueblo de Cho
clos." Para él los Toltecas nos hablan el lula -Ciltuacatapec; así se debe acaso es

azteca. Pero confunde en sus manu8critos plioar Siguacatepequey Siquacatepec, pue

los antiguos reinos de Guatemala con los blo en el dist. de Cornayagua. Vendria de 
'I'olteques que los hubieran conquistado. cihuatl mujer tepetl monte; ca da alguna 

Considero la existencia de nombres azte- dificul1ad. Tambien parece en el nombre 

oas en las dos grandes provincias meridio. <le persona Ciltuacatzin y es fácil de espli
nales, Honduras y Nicaraguas, como cosa cario de Ciltuacan 6 Ciltuatlan: el señor 
notable, como el triunfo de la cosa; son los honrado de la tierra de las mujeres. Era 
puntos mas meridionales, en donde apnece el nombre del general en gefe de los mexi
el idioma; y el número ueoreciente de los canos en la batalla de Otumba [1520], don
nombres comparado oon la abundancia de de fué matado por Juan de Salamanoa.
el los en la parte septentrional nos dice jus- Oilca (Silca, si fuera mex.) lagar de los 

tamente que es cosa estraordinaria. Citaré caracoles [ cilio], curato en el distr. de Co. 
pues aquí como en el Norte de México, to- mayagua.-Coloete, Colomoncagua y Co
dos los nombres de estas dos provincias, que losuca son pueblos en el distr. de Comaya-

he podido encontrar. gua; y contienen, si no se les considera por 

§ 65. En Honduras se encuentran: estranjercs, en sa' primera parte el mex. 

Acalteca [Agalteca] [de Acaltecatl, nom- colotl alacran; ete seria etl fojol; moncahua 
bre gentil de Acallan]: dos pueblos en el . es un verbale: oncaltua l, acompañar á la 
distrito de Comayagua y Tegucigalpa. El casa-; 2, · pagar tributo 6 traerlo á la casaJ 

nombre Acallan significa lugar de fas oa- (cahua abandonar ó traer, llevar, oon la, 
noas (acalli casa de agu¡¡_: de atl agua y prepos. on); se há antepuesto la partícula 
calli casa); era en tiempo de la conquista reflexiva mo. suca no se deja adivinar.
un lugar de oonsideracion y es ahora un Comayagua uno de los grandes distritos 
pueblo en la prov. de' Chiapa, distrit. Ciu- de la provincia de Húllduras [tam bien em

dad Real. Acaso rn llaman por él los Aca• pleado como nombre de la provincia] y su 
3 Tomo VIII,-16 
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capital, aca o no tiene orígen azteza. 
queriamos ei,;plicarlo por el azteca, entonces 
como en Coinazaaua (pueblo en la prov. <le 

. alvador, di tr. ta. Ana) la primera par
te eri comall, que probablemente comitl 
jarro, e presenta como eguada parte en 
Jas palabras compue~tas tecomatl (cazuela 
honda) y cue::comatl troje, dii;ipensa; yaltua 
reoorJaria yahua!li. El diminut. español 
de Comayagua, Comayaguela es un pue. 
blo en el <listr. de Tegucigalpa.-Ilama (sig
nifica: mujer vieja) pueblo en el distrito de 
Coma yagua.-? Machaloa no es acaso mex. 
Ja esplicacion maitl mano y clwloa brincar, 
huir seria poco ati factoria.-Mexicapan 
ya ho esplicado.-?Nacaome, curato princ. 
en el distr. do Tegucigalpa, no es probable 
que !ea mex. (necatl carne, y ome dos).
Ocotal, lugar cerca de Nueva 8egovia [Juar
ros lo cuenta con Nicaragua] es formacion 
española y significa bosque de pinos; de 
ocote, mex. ocotl pino.-Ocotepec (Juarros 
Ocotepeque): encima del monte de pinos es 
1, curato en el distr. de Comayagua; 2, 
pueblo en la provincia de Chiapa, distrito 
Tuxtla, curato Tapalapan; 3, Real en la 
diput. Temascaltepec en la provincia de 
México.-Opoteca lugar en el distr. Coma
yagua, tiene la 1terrninacion mex. teca; la 
primera parte es incierta. -? Sulaco curato 
en el distr. Comayagua; si es mex., se po
dia esplicarse por att con co; tzoloa ó zolin 
codorniz; como tenemos Zolapa [cerca del 
agua da las codornices] Real en la prov. 
<le Oaxaca.-Taguzgalpa y Teguci alpa 
son los nombres de dos grandes distritos en 
la prov. de Honduras; el primero, por Juar
ros reunido á Nicaragua [I, 48] es en reali
dad la costa <le los Mosquitos. Las pala. 
bras son mex. La segunda parte es calpa, 
forma de lugar de calli casa: reunion de 
casas. Las formas correctas de les dos 

nombres serian Tlacochcalpa y Tecochcal
pa: aquel de tlacuchtli flecha [segun Moli
na] ó lanza arrojadiza [segun Clavigero] es• 
te de tecoclitli tumba, compuesto de coclii 
dormir y tetl piedra. Sinónimo con la pri• 
mora palabra es Tacuscalco [Tlacochc:alco], 
lugar en el distr. de Zonzonate de Guate
mala; solo calli tiene otra terminacion para. 
lugares [co por p11]-?Tencoa, curato en el 
di:,tr. de Comayagua.-Tepesomoto lugar 
cerca de Nueva Segovia, tiene tepetl monte 
como primera parte; para la segunda, si no 
es palabra estranjera, se presenta. solo tzo
mo'!ia romper y su deriv. tzomoctic roto.
¿ Texiguat curato en el distr. de Tegucigal• 
pa.-Tologalpa (así Juarros y Hessel uno 
de los grandes distritos de Honduras: es 
calpa y acasQ toloa torcer, ó un derivado 
ue tolin; si aceptamos la forma Tolacalpa 
que He~sel tiene en otro lugar1 se uerivaria 
de tolin tule, atl agua y calli, ó de acalli 
canoa.-? Tomalá lugar en el distr. de Co
ma yagua, podria ser Tomalla, de toma 801. 

tar, disolver.-Tzapotla [en lugar de Sa. 
pota], lugar de los Zapotes; pueblo en el 
distrito de Comayagua.-Xalapan es la 
forma correcta de Xalapa ó Jalapa; ~igni
fica cerca del agua de arena, lugar del agua 
de arnna (de xalli arena, atl agua, postpos. 
pan). Este nombre tenían muchos lugares 
México y Guatemala: 1, pueblo en el distri
to de Comayagua de Honduras, curato de 
Tencoa; 2, en el distrito de Granada prov. 
Nicaragua, curato <le Xicaro; 3, [Sta. Ma
ría] curato princ. en el distr. de Chiquimu
la; 4, antiguo lugar al N. E. de Tehuante
pec [Clav] ahora ~egun Mühl. II, 173: Vi
lla de Xalapa á 7 leguas N.O. de Tehuan, 
tepec, antiguamente alcaldía mayor y una 
de las cuatro villas del Marquesado; 5, 
pueblo y partido en Tabasco (Ward y Mühl. 
II, 28); 6, la ciudad bien conocida en la 
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prov. de Vera Cruz. El dimin. esp. Xala· 
pita es el nombre de una quinta cerca de 
Salamanca en la prov. de Guanajuato.
Xutiapa y Xuticalpa contienen· en su prin
cipio una p!irte enteramente desconocida, 
que se podría eonsiderar como e tranjera, 
xuti; apa y calpa son mex. Los dos son 
pueblos en el distr. de Comayagua. Jutía 
pa es 2, un pueblo en el distr. de Chiqui
mula; el dirnin. esp. Jutiapilla es un pue• 
blo en el distr. de San Salvador.-? Yolul a 
( Yololla) es un pueblo en el distr. de Co
mayagua. 

§ 66. No se crea, qu,3 en Nicaragua se 
encuentren nombres de lugares aztecas solo 
en la costa occidental, entra los Niquirans: 
al contrario segun el mapa de Squier hay 
allí muy pocos; hay de ellos en todas par
tes, en el Este y Norte de las lagunas de 
Nicaragua y Managua y hasta en la parte 
ma.s al Sur de la primera. Son los siguien· 
tes, incluidos los nombres de Oviedo, de los 
cuales ya he tratado y los que añado sin 
nota. ¿Acoyapa ( acaso de atl y coyahua: 
lugar donde se estiende el agua) villa en el 
distr. de Granada.-Anahuaca [Oviedo].
Axocltco [Axusco en el mapa de Squier} 
volean en Ja punta N. O. <l.e la l_aguna de 
Managua 2, [Axusco: Humb., Has~el, Warcl] 
lugar ccn un alto monte cerca de México; 
su primera parte es atl; la segunda parte 
no será xocliitl flor, sino una radical xoclt, 
que proviene del etymon xot/a linflamarse 
2, brotar (Je los botones de flor); 3 hacer 
rayas; 4, cortará lo largo] y se presenta en 

las palabras siguientes: tlaxochtli lazo an

cho; quaxochtli (quaitl cabeza) límite, se
ñal de 1ímite;-tlexochtli (tletl fuego) car bon 
eucendido.-Cacaltuapa (nuevo Cacagua
pa) (lugar del cacao, cacaltuatl) isla en la 
laguna de Nicaragua; el sinónimo Caca-

liuatlan (nuevo Cagaliuatlan) es un pueblo 
en la prov. Chiapa, distr. Soconusco.-Ca

moapa pueblo eY! el distr Matagalpa, sig
nifica: cerca del agua do las bato.tas; de ca
motli, conoulvuru,s batatas, raiz semejante 
á la papa. Camotlan [lugar de los camo
tes] se llama un pueblo en el dist. Chiqui
mula.-C!iicliicalpa [Juarros Clticltigalpa] 
[ monton de perro, de chichi perr(I] pueblo 
en el distr. RealAj11; otros escriben: Chigi
galpa, Chiquigalpa, y tendrán la misma 
derivacion. Chinanfeca [Uhinandega ], pue
blo en el <l istr. de RealPjo hemns visto como 
un pueblo antiguo dtJ Oaxaca; la repeticion 
de este nombre en Nicaragua puede promo
ver una cuestion importante (V. § 69).
C!wntalli [ Clwntales, Clwntal] antig.ia na

cion y lengua en Nicaragua, en mexicano: 
estranjero; ya lo he esplicado.-Comalapan 
[ cer .ia del agua de los sartenes; de comalli 
sarten en que se h1cen las tortillas; entró 
en el español en forma de coma!]: pueblo en 

el distr. Matagalpa, curat 1 Teustepet (á e~
te lo escribe J uarros Oomalapa, los dos si
guientes Comalapan; % [S. Juan] curato 
princ. en h prov. de Chimalteñango; 3, pue
blo en la prov. de Chiapa, distr. Ciudad 
Real, curato Chiquimuzelo.-? Marinaete 
[Oviedo]. -Matlacalpa (así so debe corre• 
gir Matagalpa) lugar de la casa de la red; 
de matlatl red], pueblo y distr. · en Nioara
gua.--Matlalpalett? [ Matapalete] [Oviedo ]. 
-Mazatepetl [ nuevo Mazatepet] monte de 
siervos, de mazatl venado y tepetl monte], 

curato prino. en el distr. de Granada.-Me
tlapa [ahora Metapa] lugar <le los metates; 
metatl, esp. metate se llama en azteca una 
piedra cuadrada, en la cual las, mujeres hin
cadas muelen e1 maíz con el metlapilli] 
pueblo en el distr. de Gravada, segun J uar
ros curato princ. en el distr. de Leon. De 
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aquí el plur. e p.: San Pedro Metapas 
[Jnarro I, 25]: gran vílla en el partido tle 

anta na de la prov. de an 'alvador, con 
4,000 habitanteq, de lo. cuales 400 indios 
que viven en un arrabal separado; curato. 
Mixteca [0vied,,].-? Moyapa, si se puerle 
cambiarlo en Mvyoapa (oeroa del agua de 
los mosquitos, moyotl): lugar al Norte de la 
laguna de Nioaragua [ mapa de Sqnier ].
Naguaca (0viedo).-? Nehapa (mapa de 
Squier), lugar al 0e te de la punta meri
dional de la laguna de Managua.-Olatl 

[ú Ollate es mex.] (rio <le resina: olli resi• 
na y atl agua): rio que entra en la laguna 

de Nicaragua.- Ometepetl [los dos montes: 
ome <lo~, tepetl monte] üila en la laguna de 

Nicaragua; el nombre se confirma p,,r 1a lo
calit!ad, pues {Squier II, 315) en la isla hay 
dos altos picos de volcanes. El nombre se 

escribe de varrios modo~: Juarros tiene Ome
tcpet, curato princ. en el distr. de Granada; 
Hassel escribe dos veces Ometepet y una 
vez Omotepet, añadiendo que un voleen de 
la isla t1e llama Omo; Squier escribo Ome
tepec y así 0vieJo. Esta última forma (coq 
la postps. q) es un lugar cerca de Acapulco 
[Guerra] y un di:.tr. en la prov. de Puebla 
(Ward), acaso los dos idént.icos.-Palanga
gaspa [Oviedo].-Panaloya ó Panaloyan 
(lugar t!el tránsito, de pano v. n. transitar 
(por t.n rio): una bahia alargada al Norte 

de la laguµa de Nicaragua [mapa de Sqoier] 
-? Pocosa,l (ib.) un pequeño rio tributario 
del rio de San Juan, cerca de la laguna de 
Nicaragua.-Popocatepetl [0viedo].-Po 
zolteca; e~ta forma es la correcta de Posol
tega y de su aimin. Posolteguüla: dos pue
blos en el distrito do Subliava. teca es la 
terminacion gentil. tecatl; la parte princi• 

pal viene de pozoni hervir, del cual <lebe 

haber habido un deriv. pozolli, como prue-
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ban: Pozole [forma esp.J, Real en la Diput. 

Host"ltipaquz'llo en Guadalajara; pozolatl 
(pozol/i y atl) una bebida de maíz hervida; 
quilpo;:olli ( quilitl yerba, plantía) especie 
de atriplex·- Quauhr,acaztli es la forma 
oorreota del pueblo Guanacastle en el dis

trito de Nicoya, y es un n.Jmbre de planta, 

probabl tamarindo; la signif lit. es: oreja 
tia árbol ú oreja de águila, de quahuitl ár
bol ó quauhtti águila, y nacaztli oreja.
Quesalguaque pueblo en el distr. de Su
bliava; se reconoce solo la primera parte 
Quetzal, frecuente en los nombres de luga
res, es quetzalli l, magnífica larga pluma: 
2, un pájaro con semejantes plumas, segun 
Lichtenstein acaso trogon. La segunda 
parte puede ser restablecida por la termina
cion huac, ó una forma quac ( Quetzalhuac 
Quetzalquac), que puede ser el subst. quaz"t 
cabeza, principalmente la parte superior! 

con la pospos, o.-Tecoateca ó Teocoateca 
(Qviedo). Tecoloztotl ó mas probabl. Te
colonztotl ( Tecolostote en el mapa de Squ-ier 
( de oztotl cueva, y tecolti carbon ó lo que 

parece mas natural, tecolotl lechuza: cueva 
de las lechuzas ó de los carbones): rio que 

entra en la laguna de Nicaragua por la par
te N. E.-Tenotepe (ib.) lugar al Norte de 
la laguna ds Nicaragua; acaso de una ra• 
dical tino que se presenta en el nombre de 

planta tlal-Uno-patli, y de tepetl monte.
Teollan [Teola] (Oviedo) .-Tepanaguasa
pa (mapa de Squier) (forma incorrecta; 
acaso se dt1riva de tepantli muralla y ahuat
za sacar agua, agotar (atl, y huatza secar): 
rio que de- la parte oriental entra en la Ja_ 
guna <le Nicaragua.-Tespaneca, pueblo en 
el distr. de Granada; 68 el plur. de nombre 
gentil.; pero es incerto si la s tiene lugar de 
tz, z ó x mex. [Tetzpanecatl].-Teustepetl 
( J uarros Teustepet) cura te prino. del distr. 

de Matagalpa: solo es clara la última par• 
te tepetL monte; la primera teus es o~cura y 
puede interpretarse de diversos moJos.-? 

Tipitapa, lugar en el distr. rle Granada se

rá estranjero; sin embargo podía esplicarse 
por el mex.-Tlalpaneca ó Tlapaneca [Tal
panega, Ovierlo.- Tzapotl ( Sapote, mapa 
de Squier) isla en la part11 meridional de la 

' laguna de Nicaragua.-Tzinacapan (ahora 
Si'nacapa) lugar de los murciélago~, tzina
can]: rio que entra en la laguna de Nicara
gua. Palabras formadas con la millma voz 
mex. son: Tzinacantla ó tlan l nuevam. Si
nacantan] dos curatos prino.: S. Domingo 
en el dis.tr. de CiuJad Real de la prov. de 
Chiapa; S. Isabel en d distr Huazacapan, 
prov. Itz:mintla; Sinacamecayo, lugar en 
ruinas en esta última prov.; Tzinacante
pec lugar en t1l valle de Toluca.-Tzonatl, 
como se puede esplicar Sonate [ rio de pelos; 

tzontli pelo, atl agua]: isla en la laguna de 

Nicaragutt.- Xalapan [Jalapal ya se men
cionó en Honduras. -Xaltepa [ Juarros Jal
teba, 0viedo Salteba] (lugar de las piedras 
de arena; <le xaltetl compos, de xalli arena 
y tetl piedra): pueblo en el distr. de Gra
nada, segun 0viedo [p. 1231 á 3 leguas de 
la ciudad de Granada.-Xaxoita [0vied1..,1. 
-Xinoteca (Xinotega) pueblo en el Distr. 
de Matagalpa, y Xinotepetl (Jinotepet), cu
rato princ. en el Distr. de Granada: contie
nen una palabra desconocida xino [comp. 
xini caer]; teca es terminacion gentil. de 
tecatl, tepetl es monte.-Del nombre mex. 
de una especie de ganso xomotl proviene el 
dimin. esp. Somotillo, curato princ. del di:J
trito de Granada [segun J uarros, en Leon ]; 
de la misma palabra viene Somutan (Xo. 
motlan) pueblo en la prov. de Chiquimula, 
distr. Aca~agua.,tan.-Xuicalpa (Juigalpa) 
pueblo en el <listr. de :M:atagalpa, semejante 
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en ,:u primera parte á Xuticalpa que vimos 
en Hondura ; xui es inespfüable, si no pu
tlieramos cambiarlo en Ihuicalpa, da ihuitl 
plumita delgada. Pero seria arriesgado de 
tomar j, que por si es x, An lugar de i; y 
con xui no sabemos que hacer. 

Cuán notable es esta pequeña serie de 
nombres geográficos en los cuales nos apa
rece en Nicaragua el azteca de México. En· 
contramos allí en tiemp,Js remotos al voloan 
P1,pocatepetl, un Anahuac [Anahuacan, 
Nagua ca 1, la Mixteca, aca~o el putblo de 
los Tlapaneques ( Tlapaneca), y hasta en 
la actualidad é los Chinantecos de 0axaca 
en el pueblo C!iinandega. 

Antes de abandonar Guatemala, tengo 

que repetir una opinion de la que ya· he ha
blado varias veces, es decir que la emigrff
oion y la civilizacion tuvieron su principio 
en Guatemala, en el Sur. Esta opinion ha 
encontrado un nuevo defensor en el Abbé 
C' Charles Brasseur de Bourbourg, que 
se dedieó al estudio de las antiguedades az
teca11, yendo desde Roma á Guatemala pa<ra 
investigar los monumentos y la civilizaciun 
antigua de este país en conexion con las 
antigüedades de Anáhuac. Nos ha espli
cado la marcha de sus trabajos en 4 cartas, 
dirigidas al Duque dti Valmy: "Lettres po
ur servir d' introduction á l' historie primi
t1ve des nations civilisées de l' Amérique 
septentrionale, adressées á M. le duo de 
Valmy. México 18ól." Bourbourg se ba
sa en las investigaciones Jel capitan del Rio 
Y. do sus antecesores ~0rdoñes), y en un 
manusorito azteca del año do 1558 en la 
biblioteca del Colegio Nacional de San 
G,regorio en México (historia del imperio 
de los chichimecos y toltecas); Q,uetzalcoatl 
y Votan son serios objetos de su investiga-
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oion. Tambien el reconoc1 á Tulha en la 
ruina ele Ou1>cingo, y Of>ina que Jo. pueblos 
de Anáhuao emigraron d~s,Je el , 'ur hácia 

el orte. El demuestra: "que le tribus 

civili ée du plateau aztéc¡uti n' avaient pu

venir dl's région rptentriona le~ [p. 45]," y 
discute el esp ues: "la situation deli Iieuic d' 

style s' in pire de~ mystérieuses révélations 

<les disciple:1 de BondJha; ceux de Copan, 

de la Miotlan du Jao Lempa, d' Ométepec 

F.t des autre, íles du lac de Nicaragua; en

fin ceux de la 1:eoonde Tulla, le Tol1 11 n du 
platean aztrqur, et d' un grand nombre d' 

autrev cités, aujourd' hui ruinées, qui dé
pemlirent des souverains toltéque,i, ou des 

m<,narques de Q,uallhtitlan ou secon empi-
re des chic:hi néques, aprés la destruction de 
la conféJération des seigneuries olméc¡ues. 
Cette époque est füivie dans le XII :siéole 

de celle qu' on prut appeler Guatemalteco
Méxicaine [cuarta época] la derniére. dans 
1' ordre de la civilization americaine, et 

celle de la plus grande décadence. Des 
barbare,1, sortant á la fois de divers cótés, 

envahissent les plus bellos provinces de l' 
ancien -3mpire des quichés, chassent ou 
anéanti~sent leurs habitant», renversent les 

cités que les arts s' étaient plu á embellir, 

et convertissent en déserts les endroits les 
plus populeux. Les trois roiyaumes de 
Guatemala qui datent de cette period~, ce
ux de la Zapoteque et du Miztecapan, quel

ques points du platean aztéque et de l' 
Yucatan parviennent souls á conserver les 
traditions déjá obscuroies dos Vatanides 

' avcc quelques traces de leur antique oivili-

zation." En el siglo que precede á la con_ 
quista se forma y se eleva, despues de la 

caida do Q,uallhtitlan, el imperio mexica
no, persiguiendo á sus vecinos; á su lado se 
eleva el reino pacífico de los Acolhuis en 

Tezouco . "Telle est 1' histoire succinote 
des périodes de la civilization americaine 

' antérieure á la decouverte du continent 00• 

oú les premier légi lateur:i son t !.'ortis po
ur venir au centre de montagnes du Ohiap

pa , fonder lo beroeau ele la civi lization 

quichée ou ohichiméque." Establece cua
tro épocas para el de arrollo de las naciones 
y para los monu rnentos esparcidos desde las 

orillas c1el Gila hasta el est remo de la lag u
na de Nicaragua 1, época Cltane-Quiclté: 
desde el principio de la civilizacion de los 
chicheme0<,s. con Votan á la cabeza; Palen
que, Mayapan, Tzamal; 2, época Tullta
Ulmeca: ruinas de Tulha cerca de Ococin

go, y muchas ruinas en el Sur de México 
como en toda la América central; Papantla, 
Xochica!co; 3, época Clwlollana ó Maya
Zapoteco-Tolteca, que comienza eon el fin 

del siglo 5 desp. de Jesu Chr.: caida rle 

Tulha, fuga de Quetzalcoatl; Chiclten•It
za, templo de Potonchan, restablecimiento 
de Mayapan, fabricacion de la pirámide de 
Oholula. "Les revolutions qui 1:1e sui vent 
aprés cela dans la ville de Tu lhá, aménent 
a vec son abanJon l' indépendence dl3 toutes 
les provinces du grand empite d~s quiché$, 
et la fondation d' un grand nombre du ro
yaumes qui s' élévent Sllr ses débris. Nons 
appelons cette époque également Maya
Zapoteco-Toltéque, parceque e' est alors 
que 1' un voit surgir, tl' un cóté, les monu
ments d' Uxmal, de Zahi, de Labuá, tle 
Chichen, tle Kaliah otc. dans I' Yucatan· 

' ele 1' antre ceux de Lyobea ou Mictlan, dti 
Tututepec, de Loohvanna et de Zectobad 

' berceau des rois de la Zapotéque, dont lo 

cidental par les navigateurs du XV et du 
XVI siécle. Elles sont comme l' esquisse 

du grand tableau de l' histoire primitive 
dont je m' occupe en ce moment, et dans 
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Jeque! je grollpe, á nrnsure qu' ils se pré
sentent dans l' ordre chronologique, les füits 
de cette histoire si longtemps oubliée, et 
dont la plus grande partía est appuyée sur 
les doc..uments dont ces lettres contiennent 

l' analyse. 

Tengo que mencionar á otro literato que 
en estos Últimos tiempos se ha dedicado á 
los estudios azteca!!, el Sr. J. lL A. Aubin. 
Había ido á México en 1830 para hacer es

perimentos en física y astronomía y ha pu

blicado: "Mémoire sur la peinture didacti
que et l' écriture figurative des anciens 

Mexicains." Una relacion de esta obra por 

el Abbé Brasseur de Bourbourg apareció en 

la re1•ue archéologique année IX, París 
1852 p. 408. Se dice allí entre otras co:oat>, 
que Aubin habia reunido la mayor parte de 
la coleccion de Boturini. 

XI. 

REPETICION DE LOS NOMBRES 
DE LUGARES. 

§ 67. El hecho que nombres aztecas de 

lugares se presentan repetidas veces en la 
parte septi:intrional de México y en las pro
vincias meridi(Jnales de Guatemala, servirá 
de punto de apoyo importante para la crí
tica, y conduce á resultados notables cuan. 
du se investigan las causas de tal repetí. 

cion. Ya he examinado una gran série de 
estos nombres que se presentan repetidas 
veces y su vista nos conduce naturalmente 

á preguntar por la cansa. Procuraremos 
principalmente leer en estas palabras com

puestas las pruebas de la emigracion y es
tension de los pueblos, y la existencia de 
colonias en viadas á regiones remotas. Sa
bemos de Jo¡ toltecas, que daban los nom

bres de su patria á los lugares dnnde se de-

tenian en sus emigraciones; sabemos por 
esperiencia que las colonias trasplantan los 
nombre~ de los lugares de la patria á luga

res distantes y que en las espediciones y 
viajes á paí~es estranjeros se llaman los lu

gares y ciudades por alguna semejanza, 

muchas veces arbit.raria, con aquellos de 

otros peí.ses. Así buscaremos en los gru
pos de nombres que citaré en adelante, el 
grado de conexioné intercurso que tuvieron 
el imperio azteca, los territorios de Centro

América, el Norte de México y el Sur ue 
Guatemala. El caso c¡ue un nombre do la 
antigua historia rt.1ex. se haya dado á un 

lugar moderno, ofMcen los nombres impor

tantes de Amaquemecan, Collluacan y Ta
llan. Muchas veces se encontrará un nom
bro desconocido en la hi~toria antigua con 
uno moderno, como: Apan (cerca ó en el 

agua), que es: 1, pueblo en Puebia 2, lApa, 
ó Tlateapan; guerra]; gran pueblo á 15 le
guas N. E. d0 México; 8egun Mühl. [II, 
274] á 35 leguas E. N. E. de México, á 16 
leguas S. E. de •rulancingo; 3, una estacion 

de los mexicanos en sus migraciones. Ca
palla [lugar del copal] 1, lugar con minas 
á 24° L. N. en Sinaloa; 2, segun la leyenda 
un antiguo imperio al Norte de México. 

La esperiencia prueba, que despues de la 

destruccion ria un lugar se oolnca en su lu
gar otro del mismo ·nombre. A&í se vé con 
Guatemala. Cllando la ciudad fundada en 

1524 por Alvarado ~ por segunda vez en 
1527, babia sido destruida por una erup

cion de agua del volean Agua en la noche 
del 11 de Sept. de 1541; se constrnyó en 

1541 otra ciudad del mismo nombre, es de

cir Guatemala la Vieja ó la anti'gua Gua
t~mala, á una legua al N. E. Por el tem
blor de 1773 fué destruida otra vez, des
pnes de lo cual en 1774 se construyó Gua· 
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t mala la nueva, aun e pit I del paíq, á 

m yor di taucia <le loll d vnlcane , entre 

lo cu 1 ~ e tab ituad ori i 1111.lm nte, en 

l llano de la Vír"'en, v lle de :Mix:co, que 

al 0 unas v oe e apli a un nombre antiguo 

á otro luga r di ta ute, ó que un lu~a r nue

vo recibe el nombre del antiguo que tá 

cerca <le é l en ru ina. 1 prueba lliüco [lugar 

de la nube ]; las ruina di, e ta antigua 

ciudad <le 111!! Cauhi ¡uelo e~t' en la prov, 

ele Oh1rnoltonaq o y 1:11 nnmhrn se ha dado 

á un pueblo y vallH, á 5 leguas de di ·tan 

cia, m la prov. de Sacntcpeques. E n mu

chos oa os Stl pu <lti suponer tal cambw de 

uombre sin proba rlo: Altuatepec [en e l mon

te de la encina ] es 1, antigua ciudad de l 

reino de Acolhuaoan 2, [Busoh m. Aguate
pec] hacienJa cerca de Perote. Tecama
cftalco [l ugar do la quijada de piedra; de 

tell piedra y catnachalli; de carnatl boe;a y 

la raiz desconocida clialli, del cual viene 

Cltalco] es: 1, en la antigue<lt1d u na ciudad 

oon:ii<lerable de los Popoloques 2, venta de 
Tecamacltalco [Busohm.] entre 'l'epeaoa y 

'rlaoctepec en P uebla. Alg u11 a11 veces en
contramos dos lllgares del mismo nombre, 

el uno cerca del otro, y estando el uno en 
r uinas y sin ver la relacio n que ex:istia en

tre ellos, así con Poclwtlan y T zacua fpa 
en § 72. 

Mucho m as am plio es el terreno de la 

h istoria en estas a plioaciones de los nom

bres <lfl un luga r á otro, sin que se sepa 

m uchas veces la cs u:;a. Esto es acasu el 

caso con Chalco 1, ciudad en el Valle de 

México 2 , Venta de Cltalco cerca de Méxi

co. Este modo de nombra r lo chico por lo 

grande es m uy freu uente. Hay ca os que 

se encuentren dos 6 mas logares en una 

misma provincia sin que sepamos su rela

cion a~í: T oclttlan [lagar de los conejos, 

toclitli] [ dhora T uxtla] e~ 1, villa [ an An
dré-], vulcan y laguna en la parte meridio

nal <le la prov. de Vtiracruz 21 [ "antiago] 

otra villa de la mi ma prov. 3 , vil,a y dis

trito en la prov. de Chiapa 4, puebla en la 

mi~ma prov., <listr. de Soconu~co. Xo lor;: 
1, lugar cerca <le la antigua México, donde 

unia la calzada de Coyohuacan oon la cal

zada principal c!e Iztspalapan [ 111 punto es

taba furtifica<ln con una trinchera con dos 

torre y un muro; Cortés en el sitio de la 

ciudad te nia allí 'U cuartlll general] ; 2, otro 

l ugar en el valle de México. 

§ 68. Cuando hay noroLrtis iguales de 

va rios lugares, se suele añadir á uno de 

ellos una auicion para.disti nguir lo; esto su

cede no so lo á 1os lug ,ue1:c< cercanos sino aun 

en loc1 distantes, como T enanco del Valle. 
Estas adiciones son genera lmen te m uy sim

ples como: g rande y chico, viejo y nuevo 
etc. Por est t1 s epítetos se reconoce el he

cho de su repetioion y mucha11 veces su 

procedencia h istórica, como veremos m as 

adelante- en las m uchas r Ppeticiones de 

nombres en G uatemala. De ti. ll í proviene 
otra clase de derivados. de los diminutivos 

aztecas y e,ipañoles, de los cua les trataré 

mas tarde. Un ejemplo·de pueblos que se 

d iferencian por la a' licion grande vimos ya. 
en Huci- Colliuacan; otro en T eo-Acolliua. 
can; otro por la adioioo T ecpan. A esta 

clase pertenecen t ambien I ztapan é Izta
pangajoya [ con adicion española]; dos pue

blot1 de la prov. d e Ch iapa, Distr. Tuxtla. 

A í notaremos A totomlco [lugar <lel agua 
caliente ; atotonitti ag ua calien te, de atl y 

totonia calentarse]: 1, a ntig uo lugar cerca 

de la !agana de Cha pela [Müh l. II, 387], 
2, hacienda cerca de Sombre rete en la pro
vincia de Zacatecas, 3, Atotonilco el gran
de y el cliico, <los pueblos y rea les en la 
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Diput. de Pachuca , prov. de México. Chia
p an [ahora Chiapa] [lugar de la ch ia ], 1, 
Provincia de la antigua capitanía general 

de Guatema la, ahora con el nombre de las 
Chiapas un estado de la República de Mé

xioo, 2, CMapa de los española, tambien 

llamado Ciudad R eal en Chiapa 3, Chia
pa de las indios, gran pueblo y curato prin

cipal en el distr. de Tuxtla, prov, Chiapa. 

Una de las muchas Cliiaulitla se llama 

Chauhtla de la sal. Chiquimolla [ Chiqui
mula], lugar de los jilgueros, [chiquim,olin] 
es: 1, pueblo [ Ch. de la Sierra] distr. y 

prov. en Guatemala 2, pueblo en )a prov. 

de ltzcuintla, disl.r. Hoazacapan 3, [S. Ma

ría] pueblo en el di~tr. <le Totonicapan1 cu

rato de Momostenango. Un darivado de ~l, 

que se parece á un dimin. esp., es Chiqui
muce!o curato princ, en la provincia de 

Chiapa1 di,;tr. ciudad real. Ademas tene

mos un verdadero diminutivo de él en: 

Cliiquirnulilla, curato principal en el dis 

trito de Totonicapan (donde está S. María 

de Chiquimula). Teqhuacan (de teotl dios), 

ahora Tchuacan, que es: 1, Telinacan de 
las Granadqs, oiudad en la prov. de Puebla, 
antiguamente un gran santuario, 2, Tehua. 
can de los R eyes, pueblo cerca qe Jalap¡i 

en la prov. de Veraoruz. Tepexic (en l,a 

roca, tepexitl) es: 1, antiguo Jugar en ti! 

valle de Méxic:i1 probabl. el actual Tepe,d 

ó T epej e del Rio cerca de Tula; el rio que 

de~mbooa en el Tula se llama tambien Te-
71exi; 2, Tepexe de la seda (Clav.) pueblo 

da la Mis teca. De allí el d imin. esp. Te. 
pejuelo (H111nb.), pantano cerca de México. 

Tetella [es ~pelativo y significa region ás 

pera, tierra montañosa] es: 1, antiguo lu

gar cerca d el Popocat epetl, ahora T etela 
del volean 2, T etela de Xonotla ó de Tona- \ 
la, mi neral en P ue bla 3 , Tetela del Rio, 
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real en la Di pu t . el Doctor, prov. do Méxi

co. Otros ejem.plus semejaptes vererr¡os 

m as adel11n te. 
Para difc: renciar lugares del mismo pom

bre se les suele añadir el norpbre de algup. 
santo. Comprobando esto por numerosos 

ejemplos en el reino df:l Gqatemala, ubser

varé con pa rticL1laridad 11:\ freoµ er¡cia de do!$ 

6 matt lugares del mismo nombro en un 

m i¡,¡mo distrito. Aquí se nos presenta uniL 

causa particular de estas repeticiones. El 
mo<lo ordinario Je proceder era, añadir al 
lu~ar nuevo el nombre de un santo y con

s~rvar el nombre aztee;a que ya existia. En 
adelante co~o por la eo.;tu(l!bre de estQs 

pahet1 se nombran las per.:sonªs en el trato 

c;,r<linario con los nombres <le bautismo, se 

tr11sfirió esta .co:jtumhre á los lugares, con

servan<lü el nombre azteca solo para aclar.ar 

y diferenciar. Lc,s tijemplos que citaré, es

plic11rán todos esto;¡ casos y aun ot.ros .en 

que lo~ nombres se difortino-ian de otros 

rqou: s sin tener relacion los unos con lo~ 

otros. 

Ejemplos de dos lugares: Mixttq,n, (lqgar 

de las n1,1bes, mixtli) (Mix:t1Jn), dos pueblos 

eq el d j:itritu de ltzcuintla: S Ana en el OIJ• 

rato de S. Pedro de Chipil!lp~, S. Jµa1_1 6Jl 

aquel de Itzcuintla. Tepetzontli ('repe

sonte) ( <le tepetl monte, y tzont(i pelo), 2 
pu~blos en pi distr. de Saij S~lvador: San 

Juan y l::i1m Mig9el. 

Tres lugares: Amatitlan (significa: en 

el golfo, en la bahía; de amaitl bahía ó bra
zo de ag ua: de atl agua y maitl mano): 1, 
antiguo lugar cerca del lago de Chapa1a, 

adem.aR (Amatitan): 2, 3, dos paeblos y 
una laguna en la prov. de Sacatepeques: S. 
Juan, curato pr1n cipal y San .Cristóbal; 4, 
[Santo Domingo] pueblo en el distrito de 

Chiquim u la, curato de Sant.a María <le J a-
T om o Vlll,-17 
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lepa. 11-Iaxalteuanco [rn la muralla de "º· 
cavon de ca111ino; ele maxalva atravesar [an 
monte para haoer un caminoj: 1, 2, dos 
pueblo!! en uohiltcpeques: S n Bartolomé 
curato principal, San Gabriel en rn vecin

dad,; 3, [ an Lorenzo] pueblo en la prov. 
de Totonicapan, di trito Huehuetenango. 
Nonoalco [Num,alco] tre pueblos en la prn
vinoia ele , 'an Salvador, distrito do ~an Vi

cente: antiago curato principal, y San 
Juan y an Pe<lrn, dependiendo Je aquel. 
Petlapan [en los petate~, petlatl] [Petapn ]: 
1, pueblo en la cercanía do Tehuantepec; 
2-4 tres lugares en la prov. de Saoatepe
ques: San Miguel, curato principal, Ccncep

oion, villa; Santa I ié", pueblo: los <los úl ti
mos pertenecen al curato de San Mignel; 
allí hay tambien ei valle: Las mesas de Pe
tapa. Pino/la [lugar d~l caldo de maiz, 
pinolli; Pínula]; 1, [Santa Catarina] curato 
principal en la provincia de E::acatepeques 
2, (San Miguel) puebio en la provincia de 
Chiapa, distrito dtJ CiuJaJ R ea l, curato de 

Soyatitan 3, [San Pedro] pueblo en el distr. 
de Chiquimula, curato de &anta María dA 
Xalapa. Quetzaltepec [ en el monte ele las 
espléndidas plumas 6 de la especie de pája
ro quetzalli]: [sin adiofon] pueblo en el dis
trito de San Salvador, curato de San Geró
nimo de Nejapa 2, [Conoepcion], pueblo del 
mismo distrito, curato de Chalatenango :3, 
(San Francisco) pueblo en el di;itrito de 
Chiquimula, curato de Esquipulas. Zaca
pa (lugar de la paja de maiz, zacatl): 1, 
(San Andrés) Zacabali, pueblo de ourato 
principal en 111 provincia de Sololá; 2, 3, dos 
pueblos: San Pedro, curato principal y San 
Pablo dependiendo de él, en la provincia de 
Chiquimula, partido de Acasagua~tan. 

Seis luga,·es en Guatemala: Zacatepec 
(en el monte de la paja de maíz) lugar oer-

oa de México; el plural esp. es sacatepeques 
so aplica 1, á una provincia de Guatemala; 
2-5) cuatro pueblos en la provincia de Sa. 
catepeques: tres de ello~ curatos prino.: San 
Juan, 'an Pedro, Santiago; dependiendo de 

Santiago: San Lúcas; 6, otro San Pedro (un 

ejemplo en que auu el nombre de Santo se 
ha repetido para un segundo lugar) pueblo 
de curato principal en 1 a provincia de Q,uet. 
zaltenango 7, bajo este curato el pueblo de 
San Antonio. 

§ 69. Entre tollas las causas que moti

varon la repeticion de los nombres de luga
res, os y será siempre la principal la natu

ral~za, partiuularmente en esta zona. La 
mayor parte de los nombres aztecas tiene 
su origen en los objetos de la naturaleza co
mo son: las piedras, metales y minerales; 

las pl11ntas, flores, árboles y frutas; los ani
males de toda especie. A estos se deben 
agregar las producciones de la industria y 
la designacion de la situacion de los lugares 
por edificios, llanos ó montes. Proviene así 
la certeza, que estos nombres se repetirán 
cuando hay las mismas causas en la natu
raleza. Esta consideraoion limitará, pues, 
en gran manera el deseo que tengamos, de 
encontrar alusiones ó trazas históricas en 
la repeticion de muchos nombres. Por tal 
causa se pueden repetir algunos nombres ..¡ 
ó 6 veces y estarán ~n simple relacion con 
la naturaleza aunque parezcan singulares 
y e~traordinarios al hombre que no conoz

ca la lengua azteca. Así se presenta Ayo. 
tia [lugar de las calabazas ó tortugasJ 7 ve
ces; Xalpa y Xalpan [en la arena] 5 veces, 

Xalapa [cerca del río de arena] 6 veces. 
Con todo esto no se escluye la idea que pue
de haber habido un hecho histórico en la 
aplicacion Je tales nombres, lo que debe 
examinar el investigador é historiador. 
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Hay ideas que no admiten facilmente (de lo, cuales ya he tratado). Ohinanteca 
una repeticion; así significa Tonallan To- (derivado de cerca de caña): 1, pueblo an
nalla: lugar del verano ó del sol [<le tonalli], tiguo y lengua particular en Oaxaca; 2, 
y se ha aplicado á 4 lugares [Tonala]: 1, pueblo en el distrito de Realejo en Nioara

villa en Guadal ajara [segun Mühl. II, 385, gua. Oi!tuatlan (lugar ó tierra de las mu
pueblo á una legua S. E. de la ciudad de geres, ciltuatl), forma da nombre por la cual 
GuadalajaraJ 2, pueblo, laguna y barra en se ha llamado el viento del Sur: 1, antig110 

la Misteca inferior [Mühl. II, 178] 3, pue- lugar cerua del mar pacífico, al Sur de Za
blo y rio en Tabasco [Mühl. II, 23 j 4, pue- oatollan 2, id. al Sur de Tabasco, hácia la 
blo en la prov. de Chiapa, distrito Soconus- costa oriental y como pflrece, en Guatema-

• co, curato de Mapastepeque; es verdad que la, acaso se originó de esto Zibacá, pueblo 
se podia esplioar el nombre con: lugar del en el distr. de Ciudad Real, curato de Oco

calor y entonces se destruyó la singulari- zingo. Todavía se deriva Gle él la forma 
dad de la idea. Otras veces es tan parti- dimin. esp. Ctltuatlanejo, ahora corrompi

cular la formacion de algunos nombres que do en Siguantanejo: pueblo y puerto cerca 
no parece natural su repetiuion casual; co- del pacífico [ como parece en el lugar ó uer
mo son Alcozauhca ~ V. mas adelar1te ). To. ca del primer Cihuatlan ]. Misteca 1, prov. 
liman (de tolin tule y del verbo con mu- mexicana 2, distrito en Nicaragua. Popo
chos significados mana; de formacion se- catepetl, volc1m en México, y el volean M:a
mejante son Acolman y Oolz"man): 1, lugar saya en Nicaragua. Tlacopan- el antiguo 
en la provincia de Querétaro, 2, pueblo en reino y la antig11a capital, ahora Tacuba 
la provincia de Sololá, distrito y curato de en la prov. de México, poclia haber11e repe• 
Atitlan. Este nombre se ramifica aun mas tido en camino histórico en el pueblo de 

por el plur. esp. los tolimanes hacienda Y Taouba en la prov. de Sonsonate, curato de 

mineral cerca Zimapan; y el dir_ninutivo Aguachapa. La idea del significado puede 

esp. Tolimanejo, lugu cerca de Yepes. repetirse facilmente (lugar de los árboles de 
Quauliximmiquilapa (ya esplicado antes) laudano, tlacotl; menos cuando iiignifica: 

es seguramente una composicion que no se lugar de los esclavos, tlacotli); la forma es
habrá formado por casualidad dos veces, y pañola alienta en e~te reispeoto. Pero apo
sin embargo se llaman así dos Jugares 1, yándonos en ella, entramos ya en los tiem
un lugar en la Misteca 2, un lugar en el pos modernos, es menos probable t¡ue en 
camino de México á Aoapulco. ambos lugares se haya trasformado el azte-

Muchas veces acontece al investigador, ca Tlacopan en Tacuba. Tlaxcallan, ahora 

que en lugares importantes se sienta indu- Tlaxcala (con la forma hay la misma rela
cido á aceptar una multiplioacion de nom- cion que con Tacuba): es notable de enoon
bres en camino histórico, y sin embargo por trar el nombre del antiguo estado y de la 
ciertas particularidades en la forma ó sig- ciudad, en un pueblo de Nuevo-Leon, á 30 
nificaoion, deba confesar, que la repeticion leguas al Norte de Monterey; tambien apa
se haya hecho del modo natural. Mencio- rece muy particular en su forma, aun 

no en referencia á esto: la tierra de Aná-\ cuando se interprete por: lugar de las torti
ltuac y un lugar Anakuaca en Nicaragua llas ó del pan. Tzompanco aparece repetí-
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do del modo natutal; era 1, en la antigue
dad una ciudarl y pequeño tstado, ahora 
pueblo, Zumpango, y la laguna llamada 

por el, al Norte de la oiu,Iad de México; 2, 
antiguo lugar de lo~ coltuixcos; ahora [ Zum
pango, Mühl. II, 289] un pueblo enea de 
Mesoala, en la provincia de México, al S. 
S. O. del anterior. El nombre está com
puesto de de tzontli pelo y pantli hilera, y 

:m significado proviene claramente de la 

forma radical: Tzonpantli; así se llamaba 
un edificio cerca del gran templo de Méxi
co donde so colocaban en hilera los cráneos 
de los guerreros enemigo,. pres"s Xocono
clteo (por una especie de nopal, xocouoc!ttli] 
es decir Soconusco en la uosta N. O. de 
Guatemala, y Hoconusco cerca de Temas
oaltcpec en la provincia de México. 

Pondré ahora en órden sistemático la no

menclatura de los lugares repetidos, pri
mero de México y Guatemala y despues los 
que se encuentren en un país solo. 

§ 70. Nombres de lugares en J.l,féxicó y 
Guatemala: 

Un lugar en México y un lugar en Gua
temala: Ahuacatlan ( de altuacatl árbol y 
fruta conocida-): 1, lugar en Guadalajara; 2, 
(Ju. Aguacatan) pueblo en la prov. de To
tonioapan, distr. de Huehuetenango, curato 
de Chiantla.-Amilpas 1, volean en Chia
pas; 2, Guautla de las Amilpas: pequeña 
ciudad, perteneciente antes á Puebla y des
de 1806 á la prov. de México.-Analtuac, 
el país y un lugar Analtuaca en Nic11ragua. 
-Analco ('significa al otro lado del rio, de 
analti y este de atl): 1, Real en la Diput. 

J.e Ho1:1totipaquillo en Guadalaxara; 2, pue
blo en la prov. de San Salvador, distr. de 

San Vicente.-Axocltcó (Axusco) (V. en 
Nicaragua).-Oiltuatlan (V. antes).-Co

zamaloapan (cerca del agua :del arco-iris; 

de cozamalotl aréo-iris; este se deriva de 
coztic 11marillo y malina torcer) es: 1, pue

blv en la prov. de Veraoru;.,.; 2, [ Cosumal
guapr;n, J1.tarro:1 I, 110; id. II, 9 Cotzumat ... 
guapam] pueblo de curato prino. en el dis
trito de It.zouintla.-Hueltuetlan (V. en Po• 

tosí).-Huitzapan (cerca del agua de las 

espinas; ltuiztli espina): antiguo lugar al 
Norte de México, fondado por los Otomis; 

2, [S. Domingo Guisapan] pueblo en la 
prov. <le Sonsonate, del curato principal Na
guisalco.-Itzcuintepec [en el monte de los 
petros; z"tscuintli perro]: 1, (Ixquintlz", Has
sel) pueblo en Oaxaca; 2. ]GomaraJ antigúó 
Jugar en Guatemála, y nombra de la prov. 
ltzcuintla en tiempo de la conquista.-Itz. 
tepec (en el monte de las obsidianas, itztli): 
1, [ Iztepec] (Hassel) rada ea Oaxaca; 2, 
[Juarros Istepeque] pueblo en la prov. de S. 

Salvador, distr. y curato de S. Vicente.
Mixteca l. prov. mex.; 2, distrito e'n Nica
ragua.-Moyotla [lugar de los mosquito~, 

moyotl] 1, un cuartel de la antigua ciude.d 

de México, ahora llamadó S. Juan, 2, (Mo~ 
yuta) pueblo en la prov. Itzcuintla, distr. 
Huazacapan, curato Conguaco.-Panclti

malco [la segunda parte es ckimalli esoudo]: 
1, antiguo lugár en la tierra de los Tlahui
cos; 2, pueblo en el distr. de S. Salvador, 
curato de S. Jacint.o.-Pantepec 1, lt1gar en 

México, cerca de Yepes; 2, pueblo en la 
prov. de Chiapa, Distr. T11xtla, cutato Ta
palapan.-Petlat/an (lugar de los petate~, 

petlatl) 1, pueblo al Norte de Aoapulco cer
ca del pacífico, en Valladolid; 2, ( J uanos 
Petatan pueblo en la prov. de Totonicapan, 
distr. de Huehuetanango, curato princ. Ja. 
oaltenango.-Popocatepetl 1, volean en Mé
xico, 2, el volean Masaya en Nícaragua.

Tenantzinco [Jimio. de Tenanco] l, [Te
nanci"!1go] pueblo [Mühl. II, 285,] y (ib. 

: 
1 

1 

1 

1 

1, 

11 

11 
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245) laguna cerca de Tenanco del Valle I prov. y distr. en Guatemala; 3, (S. Domin• 
pueblo cerca de Toluca.-2, ('renancingo) go) lug,n prino. <lel Distr. <le Soconusco en 
puel,lo en el <listr. de S. Salvador, curato ¡1 

la pruv de Ohiapa.-Ocotepec (moote de pi
Suchitoto.-Teote¡,ec [en el monte de los nos] [V. en HonJuNs]-Texntlaó Trxutla 
<liose!']: 1, [Tiotepeque] [Bu:;chm.] pueblo [lugar del color azul, texotli]: 1, antiguo lu
cerca de Cuicatlan en Oaxaca; 2, [1'eotepe- gar cerca de Xalapa en México; 2, Santia
que] pm,blo en la prov. de S. Salvador, dis- go Tojutla: pueblo y curato prino. de la 
trito. Sta. Ana, curato S. Antonio Ateos.- prov. Q,uetzaltenango; 3, S. Tomas Tejutla 
Tlacopan (Taouba) [V. antes].-Toliman id. en el Distr. S. Salvador. 

(V. aotes).-Xoconoclico [V. arriba ].-Xu- Uno en México y tres en Guatemala: 
cotlan (lugar de las frutas; xocotl): 1, [Xo-

Ixtlahuacan (de ixtlahuatl, gran llano): cotla] pueblo en Puebla (Hassel); en la an-
1, (ahora Tstlahuaca] ciudad y valle cerca 

tigüeJaq ciudad consitlerable, donde habia] de Toluoa; Istaguacan: 2, [S. Catat1na] 
una fuerte guarn:cion mex.; ~, [Jocotan 

pueblo en el distr, Solalá, curato Totonica-
pueblo y curato princ. en el distr. de Chi- pan; 3, (S Ildefomio] pueblo en la prov. To• 
quimula.-Zayolla (lugar de las mosca$, H h 

tonicapan, distr. ue uelenango, curato 
Zayolin) [ Sayula]: 1, antei pueblo en Gua- Malacatlan; 4 , (S. Miguel) pueblo en el dis
dalaj1Ha, ahora [Mühl. II, 388] ciudad con-

trito Q,uetzaltenango, curato Santiago Te-
siderable y distr. en la parte meridional del jutla.-Nexapa [cerca <lel agua de ceniza, 
estado de Jt1lixco; 2, pueblo en la prov. de de nextli ceniza y atl; ó lugar de la lejia, 
Chiapa, distr. Tuxtla, curato La 11:ag.!a- . 

del co:np. mxatl lejía]: 1, villa [ segun 
lena. 

Un lugar en Mé.'úco y dos lugares en 
Guatemala: 

Citlallan [lugar de la estrella ó de las 
estrellas, citlalin]: 1, antiguo lugar cerca 
de Huaxtepec, no lejos del p<tcífioo, acaso 
en forma de Zitala: 2, [S. Pedro] pueblo en 
la prov. de Chiapa, distr. de Ciudad Real, 
curato princ. Vaquistepeque; 3, [S. Fran
oieco] pueblo en el distr. S. Salvador, cura
to princ. S. Tomas Tejutla.-Coatlan [lu

gar de las serp:entes, coatl]: 1, antiguo Ju
gar entro Sultepec y Ocuillan; 2, un tem

plo en la antigua ciudad de México, cons
truido en 1468 por Axayacatl; 3, pueblo en 
la prov. de Totonicapan, distr. Huehuete• 
nango, curato S. Pedro Soloma; 4, rio en la 

prov. Suohiltepeques.-ltzcuintla [lugar de 
los perros, itzcuintli]: 1, antiguo lugar cer
ca de Zacatula; 2, [tambien Escuintla y 
oras forma, ] villa [Concepcion de E se.] 

M ühl. II, 170 pueblo de indios] y río en la 

prov. de Oaxaca; pueblos [ J uarros Ntjapa ]: 
2, (S. Antonio) en la prov. Chinaltenaugo, 
curato Acatenango 3, [sin sobrenonbre] en 
Chiapa, distr. Soconusco, curato Guegue
tlan; 4, [S. Gerónimo] pueblo y curato princ. 
en el distr. de S. Salvador.-Petlapan [Pe· 
tapa] fV. antes.] 

Dos en Méxz·co y wno en Guatemala: 

Acatlan [lugar de la caña [acatl]: 1, un 
arrabal de la antigua ciudad de México; 2, 
pueblo en Puebla: 3, (S. Miguel Acatan] 
pueblo en la prov. Totonicap!m, distr. Hue
huetenango, ouratodeS. PeJroSolomá. Coz
callan (V. Potosí).-llfazatlan [V. antes]. 
-Totolapan [cerca del agua de las gallinas 
totolin, pollo]: 1, antigno lugar en la Zapo
tecá, ahora el pueblo Totolapa en la prov. 

Oaxaca [V. Mühl. U, 169]; 2, [ib. 267] pue· 

blo al B. E. de Chalco, prov. México, al pié 



134 ROLETJN D8 LA SOCIED.'\.D MEXWANA 

del Popocatep ti; 3, [Totulap ] pueblo y cu

rato prmc. en la prov. Chiapa, distr. Ciud11d 

Real.-TzapotL [zapnte] (V. arriba). 

En México tres lugares, en Guatemala 
uno: 

Amatlan [lugar del papel, amatt] 1, Real 

en la Diput. Hostotipaqudlo, en Guatema. 
la; 2, pueblo en los m,rntes de la Zapoteca; 

3, [Ward] Amallan de las Cañas, lugar en 
México; -!, ( J uarros Amatan) pueblo en la 
prov. Chiapa, di~tr. Ciudad Real, curato 
Xitutol.-Tonallan ó Tonal/a [ e hora To
naLa] [V. antes].-Tzapotlan [<le tzapotl, 
lugar <le e:1ta fruta]: 1, la antigutt capital de 
lo.,. zapotecas [por la cuijl se numl,ró al pue

blo,] tambien Teotzapotlan; 2, antiguo lu

gar al Norte de la laguna de Chap-tla; aca• 
so el rni11no que el gran pu, bln á 10 leguas 

E. N. E. de la oiuda 1 de Guadalaxara 

[Mühl. JI, 385]; 3, (Zapotla11 el Grande) 
[Mühl. II, 388] gran pueblo al pié septen
trional <le! volean de Colima; 4, [ Sapotan] 
pueblo en la prov. de S. Salvador, <listr. de 

S. Ana Grande, curato Guaymoco· de allí 
. ' viene el dimin. esp. Zapotlanejo, lugar oer-

oa de aquel en N.º 2 [segun Mühl. idéntico 
con él]. 

Dos lugares en México y dos en Gua
temala: 

C!tinameca 1, pueblo en Tabasco [Müjil. 
II, 28]; 2, [Mühl. II, 77] pueblo en la prov. 
de Veraoruz, á dos leguas Norta de Xalti
pan; cerca del arroyo del mismo nombre· 3 

[S. Juan] curato principal en la pro v. c1: s'. 
~alvador, distr. de S. Miguel; 4, (S. Fran
c1:1co) pueblo en el partid<J de S. Salvador; 
curato de S. Pedro M:asagua.-Coyotepec 
(en el monte de los coyotes, coyotl, un cua

<lrúpeJo bien conocido): 1, lugar cerca de 
la laguna de Zumpango; 2, [Mühl. II, 1841 
[ Cuyotrpec] gran pueblo cerca de Z'.lchila en 

Oaxaca; 3, pueblo en la prov. de S. Salva

dor, distr. de S. Anna; 4, J uarros Coyute
peque] pueblo y curato princ, en el distr. de 

S. Salvador.-Tochtlan (ah11ra Tuxtla) 
(lugar de los conejos tochtLi) (V. antes).-

Tres Lugares en México, dvs en Guate
mala: 

Iztapnn (tambien Istapa, htapa) (lugar 

de la sal, istatl): 1, pueblo cerca de Tezcu
co; 2, Real en la Dipt. de Temascaltepec de 

la prov. de México; 3, id en la Diput. Zita
quaro en Valladolid. 4, pueblo y curato prin• 

cipal t111 la prov. de Chiapa, distr. Tuxtla; 
5, barra del pacífico en la prov. de Itzcuin. 

tia; de este proviene con una adicion esp. 
lztapangujoya: pueblo en la provincia de 

Chiapa, distr. Tuxtla, curato Istacomit.lan. 
[Mühl. II, 28 cita un pueblo lstapa ó Ista
pangalwya en Tabaiwo, qne seria mi Nº 4· . , 
pero se ha probaJo por J uarro•, que son dos 
pueblos diferentes y pertenecientes á difo
rentes curatos. 

Tres en México y tres en Guatemala: 
Xalapa (V. Hon<luras).-Xilotepec, (en 

el monte de las e:,ipigas de maiz, xilotL): 1, 
en la antigüedad una ciud11d en la tierra de 

los Otomies, de~pues de la conquista su ca

pital, ahora pueblo en la provincia de Mé

xico, 2, lugar cerca de Xalapa en Veracruz 
3, [Mühl II, 177] pueblo á cuatro leguas 

Sur de Tehua11tepeo en la prov. de Oaxaca; 

Xz'lotepeque_ (Juarros): 4, [S. Martin] villa 
y curato pnno., y valle en la prov. de Chi

maltenango (Juarros I, 71) 5 [S. JacintoJ 
pueblo en la prov. y curato Chimaltenanao· 
6, (S. Luis) pueblo y curato princ. en° ei 
<listr. de Chiquimula. 

En México tt'es Y en Guatemala cuatro 
ó cinco. 

Tzapotitlan [de Tzapotl, fruta conocida] 
1, lugar en Puebla¡ 2, en Oaxaca; 3, pro-
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montorio y aC'aso lugar en el golfo de Mé. 
xico; Tsapotitlan: 4, (Mühl. II, 15) volean 
en Chiapa; 5-8] cuatro pueblos en el parti
do de Suchiltepeque~: dos de ellos en rui. 
nas S. Felipe y S. Lui~, curato <le S. Mar
tio; 3. Franci:sco en el curato de Santiago 

Sambo, S. Mttrtin en el curato de Cuyote

nango. 

En México cuatro, en Guatemala uno: 
Tenanco [en la muralla, tenamitl] [ Te

nangv]: 1, pueblo cerc:a de Orizava, 2, pue
blo cerca <le Toluca, tambien llamado Teo• 
tenanco ó Tenanco del Valle, 3, Real en 

Puebla, 4, rio que entra en la laguna de 

Xoohimilco, 5, pueblo en la prov. de Chiapa, 
distr. Ciudad Rtial, curato Oancuc. 

En México cuatro, en Guatemala dos: 
Ayotla 6 Ayutla (no se puede decidir si 

este lugar se llama lugar de las calabazas 

ó de las tortugas; ayotli calabaza, y ayotl ó 
ayutl tortuga]: 1, antiguo lugar cerca de 
Zacatula, 2, lugar cerca de Acapulco (aca

so los dos son idéntico~) 3, Buschm.) pue

blo cerca de la ciudad de México; 4, pue

blo en Puebla; 5, [Buschm.] hacienda de 
azúcar entre S. Antonio y S. Juan de los 

Cuis en Oaxaca (Mühl. II, 206); 6, pueb1o 

desierto en la prov. de Chiapa, distr. Soco
nusco; 7 rio en la prov. <le Suchiltepeques 

§ 71. Consideraremos ahora la repeti
cion de los nombres de lugares en cada 
pais separadamente, y en primer lugar en 
México: dos lugares: Acolco ( acaso lugar 
donde tuerce el agua; de atl y coloa; acolli 
significa espalda): (hombro) 1, antiguo lu. 
gar en la lagunl\ de 'l'ezouco 2, [Aculco] 
lugar, como parece, en la tierra de lus oto. 
mies. Altuatepec [en el monte de las enci

nas, ahuatl encina]: 1, antigua ciudad de 

reino de Acolhuacan 2, (Aguatepec Bush.] 

hacienda cerca de Perote. Alcozauhca 

[Alcozauca] 1, pueblo en Puebla, 2, Real 

en la diput. Coltepec, prov. México. Ama
quemecau [V. antes]. Amealco ó ameyal
co, lugar de muchas fuente~; de meya. cor

rer (del agu'l): 1, [Yepes] pueblo cerca <le 
Chapantongo 2, [Ward] lugar en Q,ueréta

ro; (acaso ambos i<léntiou:a). Ameca 1, pue

blo en Gua<lalajara :(Mühl. II, 387) 2, it 

en el valle de México ó en la prov. de Pue
bla, acaso Mecameca (segun Mühl. II, 219 
que fija su sitnacion astron. está en Pue
bla). Calpu/lalpa Calpollalpan (•le cal
pitll-i 1, casa grande ó sala grande), 2, cuar

tel de ciudad, y tlalli tierra: 1, antiguo lu
gar cerca de Tezcuco 2, monte y lugar cer
ca de Q,uerét.aro [Mühl. II, 465 escribe e. 
monte Capulalpan]. C:apullalpan, Capo. 
llalpan (esta forma puede ser la anterior 

cun eli,ion de la l, pero tambien puede ser 
propia y significaria t.inra de lo:i oapulioes, 
capulin cereza): 1, antiguo lugar en la mi
tad del camino de Tlaxoala á Tezcuco 2, 
(Buschm.) pueblo en el monte de la Zapo. 

teca, prov. Oaxaca. Chalcliihuites [ya tra

tado en Durango]: 1, Real ea la . diput. 

Parral; 2, monte en Guatlalajara. Chateo 
[V. ante~]. Cltilchotla lugar del chile, 

chilchotl: 1, pueblo en Michuacan 2, lugar, 

como parece en Puebla. Huexotla [es ape

lativo, bosque de sauces, de huexotl, salix] 
1, en la antigüedad ciudad cerca de Tezcu
co, y considerada como arrabal <le él; 2, lu

gar en la prov. de México (Clav, ,/Ward]. 

lluitzitzilla [lugar de los colibres. huitzit
zilin]: 1, nombre azteca de Tziutzuntzan, 
antigua capital del reino do Michuacan, 

cerca de la la~una de Pascuaro: ahora pue

blo; 2, Quicltichila: Real en la Diput. de 
Bo11,ña, provincia Guadalajara. Metzca/la 
[ Mescala] [ Je metztli luna y calli casa: lu
gar de la casa de la luna ó del templo del 
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dics JJ[etztli]: l, pueblo y valle en la prov. 
<le México hácia Acapulcp; des¡:,ues río que 
segun Humboldt ma~ al occidente se llama 

Zacatula, segun Hassel y Mühl. fII, 244] 
entra en Puebla en el rio de Tlaxcala, 2, 
[Ward] isla en la laguoa de Cha pala. Metz. 
caltepec [an el monte del templo Metztli]: 
1, antiguo lugar al occidente de Huaxtepec 
2, it. al Sur de Oaxaca, ambos á igual dis

tancia dtil mar pacífico. Mesquital: l, refl.l 
en la Diput. Hostotipaquillo 2, it. en la 
Diput. del Parral. Mictlan [apelativo: el 
infierno]: 1, lugar [ahora Milla] al Oriente 
de Oaxaca, célebre por s1)s ruinas; 2, anti

guo lugar con alto monte cerca de Vera. 
cruz. NochiztLan [lugar de la cochinilla] 
V. antefl. Quau!tcltinanco (<le quaultcfti. 
namitl: cercado de palo, de qua!tuitl árbol, 
palo y c!iinamitl cercado): 1, villa en Pue
bla [Guauchinango Mühl. II, 233]: 2, real 
y pueblo en la Diput. de Hostotipaquillo. 
Q,uauhximmiquilapa V. antes. Tecama
chalr:o V. antes. Teohuacan [ahora Tehua. 
can] V. antes. Tepexic [ en lati rocas] V. an
tes. Tepeyacac [en la punta del monte] V. 
antes. Tlacololla [ de Tlacolnlli algo tor
cido, partio. de coloa torcer] ('l'lacolula ): 1, 
antiguo lugar cerca de Oaxaca, ahora 
[Mühl. II, 168] gran pueblo 2, pueblo cer
ca de Xalapa, prov. Veraoruz V. antes. 
Tlacotepec (de su Bignificado trataré en los 
geroglífico~J: 1, antiguo lugar corca riel pa• 
cífico, ahora [Mühl. JI, 180) pueblo á 3½ 
leguas de 'l'ehuantepeo, 2, [Busohm,] ¡rne
blo cerca de Tepeaca en Puebla V. aptrs. 
Tlacotalpan l, pueblo en Tabasco 2, anti
guo lugar en Coatzaqualco, al occidentf'j 
ahora [Mühl. JI, 76] pueblo cerca del rio 
de San Juan en Vtlracruz [Tlacolalpan] 
Tla xcallan V. antes. Toc!tpan (lugar de 
lso c@ejos, tochtli (ahora Tuspan) l, pue-

blo y pequeño puerto al Norte de Veracruz, 
en la emboeadura al rio l.le igual nombre, 
que entra en la ensenada de Tamiagua; 2, 
gran pu¡iblo en Guadalajara, al pié oriental 
del Colima (Mühl JI, 388), Tototepec (en 

el mo1,te de los pájaros, tototl pájaro): 1, 
lug1ir ot•rca de Pápuco 2, pt1eb[o en Oaxa
ca cerca del mar pacífico [h'lühl. II, 195], 
en la antigüedad un estad .. ¡ Mühl. II, 213 
cita aun en Oaxaoa: Totontepec gran pue

blo en la tierra de los Mixes, al pié d, 1 
Zempoaltepeo. Tzonpanco V. antes. Xa, 
latlauhco [lugar de la barrapca de arena¡ 
de xalli arena y atlauhtli barranca]: l, an
tiguo lugar en los montes alrededor del va

lle de Toluca 2, [Busch1r1.] rio ctJrca de la 
ciudad de Oaxaua. Xochitepec [en el mon
te de lEJ:,i flores]: 1, antigua provincia al 

E;;te de Soconusco 2, pueblo cerca de Cuer
n(lvaca en la prov. de México. Xocotitlan 
(de xocotl fruta:] 1, arrabal de la antigua 
ciudad de México 2, antiguo lugar en el 
vallo de L,tlahuaca. Xoloc V. antes. 

Tres lugares en 111.éxico: Apan V. antes. 
Ateneo [en la orilla del agm¡,: atl agua, ten
tli l, lábio, 2, orilla, el compuesto atentli 
costa]: 1, antigua ciudad cercad1,1 Tezcuoo, 
y tambien arrabal de esta, ahora se llama 
tambien a.sí una laguna en el valle de Mé
xico [Mühl. JI, 245]; 21 un arrabal del anti
guo México 3, lugar cerca de Toluoa. Ca
pulin [cereza]: 1, Real en la Diput. de Gua

najuato 2, mina en Tlalpuxahua !J, (Buij
chm.) r11ncho en los montes de la Misteca. 
Chilapan [cerca del agua del chile]: 1, pue-· 
blo en la prov. de México (ahora Chilape, 
V. Mühl. U, 289) 2, antiguo lugH en la 
tierra de los Cohuixcos :;3, [Gomi a] en 111 
antiguedad lugar y rio en la region de Ta
basco. Chillan ó Chilla (lugar del chile) 
V. en Potosí. Copallan [ Copalla] V. on 
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Sinaloa. Ocotes (plur. esp. los pinos, de 
ocotl): 1, Real en la Diput. Sultepec, prov. 

de México 2, mina oerca de Tlalpuxahua en 
Valladolid 3, monte de los Ocotes [Müh!: 
II, 138] alto monte en la cadena oriental de 
Oaxaca; ol sing,. esp, se presenta en: rancho 
del Ocote (Mühl. ib.), altura en la misma 

cadena, en el c¡¡.mino de Yavesia á la ciu

dad de Oa,xaca. Ocotlan [lugar de los pi
nos]: 1, pu~blo en Puebla 2, gran pueblo 

entre Guadalajara y Valladolid, en la prov. 
de Guadalajara (V. Mühl. II, 386); 3, [ib. 
190] gran pueblo á 6 legnas Sur de Oaxaca 
y valle nombrado por él. Panuco V. en 
Duranno. Tetella V. antes. Tlalpan l, 
antiguo lugar cerca de Chilpancingo al S. 

O. de México, 2, [Mühl. II, 265] nombre 
de la ciudad de San Agustín de las Cuevas, 
á 4 leguas de México, 31 ( Talpan) Real en 
la Diput. de Bolaños en Guadalaja.ra. Tlal
tenanco V. antes. Xacalla lugar de las cho~ 
zas de paja, [xacalli]: 1, Real en la Diput. 
de Zimapan 2, id. en la del Doctor, 3, id. en 

la prov. de Veracruz. Xacalli' [choza de pa

ja] ó mas bien la forma esp. Xacal y .Tacal: 
1, alto monte en la prov. de México (cerro 
del Jacal, V. Mühl. II, 276) 2, rio en Ve_ 
raoroz 3, mina cerca de Real del Monte en 
la prov. de Méxfoo. 

Cuatro lugares en Méxfro: Atotonilco 

V. antes. Chiauhtla (lugar del animal chia
ltuitl, que es 1, una especie de vívora 2, un 
guzano de la viña) (ahora C.7iauhtla):. l. 
antigua ciudad en el valle de J\iéxico 2, lu
gar princ. de un Distrito en Puebla [V, 
Mühl. II, 235] 3, [Guerra] lugar á 45 le
guas S. E. de México 4, Chautla de la sal: 
lugar en México [no conozco la situacion] 
Iacaso algunos de estos logares son ülénti
cos]. Del animal cliiahuitl provienen aun: 
Cltiautzinco [uimin. del anterior] [ Chaucin. 

3 

go] que parece ser un lugar cerca de Tez. 
cuco, aca.so Chaguite: pueblo en la provin
cia de Chimaltenango, curato de Nuestra 
Señora de la Concepcion Escuintla; AcM
auhtla (con la aiicion atl): antiguo lu~r 
sagrado en la ~listeca, ahora un pueblo en 
16º 59' L. N. [Mühl. II, 200]. Xalpa y 
Xalpan se presentan ju_ntos cinco veces en 
México; ambas formas conocemos como ape• 
lativos; ~ignifican un paraje art1noso, un 
arenal [ de xalli arena]. Xalpa se llaman. 
1, un pueblo en Tabasco [Mühl. II, 28] 2, 
hacienda cerca de Hueh,uet0oa cerva del 
valle de México 3, Real en la Diput. de Bo
laños en Guadalaxara 4, id. en la de Hos
totipaquillo Xalpan es un lugar en Q,uere

taro. 
§ 72. Citaré ahora los nombres de lu

gare::1 que se encuentran repetidas veces en 

Guatemala: 
Dos lugares: 
Amatenanco [en la muralla del papel; 

amatl papel·, tenamitl muralla]: 1, pueblo 
en la prov. Chiapa, distr. Ciudad Real; 2, 
(Santiago) pueblo en la prov. Totonicapan, 
distr. Huehuetenango, curato Cuilco.
Chamolla I ahora Cha mula] ( propia.mente: 
Chiamolla: de chia, semilla de chia, y mo
lli caldo, supa): dos pueblos en la prov. de 
Chiapa, distr: Ciudad Real.-Cliiapan [ del 
mismo chia] V. antes.- Itzquaulttlún [ Is
guatan] [lugar <le las águilas itzquaulttli, 
segun H ernarnlez aquila novacula, segun 
Liohtenstein falco destructor, vultur liar• 
pyia; la palabra está compuesta de itztli 
obsidiana y quauhtli águila): 1, pueblo en 
la prov. de Chiapa, di!tr. Tuxtla, curato 
Tapilula 2 [con: la adicion Todos Santos] 
pueblo e.n la pruv. Itzcuintla, distr. Huaza
capan, curato Xinacantan.-Mixco V. an· 
tes.-Mixtlan V. antes.-Pochotla [bosque 
de la clase <le pinos puclwtl ó puchotl¡ n 

'l'omo VIJl.-18 
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idioma de Haití ceibe, en Africa benten]: 1, 
(Pocltuta) pueL\o en la prov. Chiapa, distr. 
Tuxtla 2, [Pucliuta] pueblo desierto en la 
p1·ov. Solola, Distr. At1tlan, curnto Patutul. 
-Quaulitemallan [ahora Guatemala] V. 
arriba.-Tepetzantli [Tepesonte] V. antes. 
-Tzacualpa [Zacualpa] (cercado de varias 
olase¡,) [ele tzaqua cerrar, tapar]: 1, [el Es· 
píritu Santo] pueblo en el distr. Sololá, cu
Joyabach; 2, pueblo en ruinas en una isla 
de la laguna Guixar en la prov. de S. Sal
vador. Propiamente no se diferencia de él 
Tzaqualpan [Zacualpan] lugar con minas 
en la prov. de México; sinónimo es Tza 
qualco: (Mühl. II, 388) gran pueblo cerca 
de la laguna_de igual nombre; Tzacualti
pan [ Zacualtipan]: gran pueblo cerca de 
Huexotla en la prov. de México, cerca de 
los límites de Veraoruz [Yepes; Mrihl. II, 
281].-Tzinacantla V. antes. 

Tres lu{!,'ares: 
Atitlan V. antes.--CM<]uimalla [ Chiqui

mula] V. antes.-Comalapan V. antes.
Camitlan (lugar de los jarros, camitl: 1, 
[Juarros Oomitlan] pueblo y curato princ. 
en la prov. Chiapa, distr. Ciudad Real; se
gun Mühl. [H, 15] en 16° 11' L. N. y 94° 
481 Long. O.; 2, [Juarros S. Cruz Gamitan] 
pueblo en la prov. Q.uetzaltenango, curato 
Santiago Texutla; 3, rio tributario del Ta-

basco en Chiapa [Mühl. II, 15].-Maxalte
nango V. antes.-Nonaalca V. antes,-Pi· 

nolla [Pz'nula] V. anteR.""7"Quetzaltepec V. 
antes.-Zacapa V. antes. 

Cuatro lugares: Quetzaltenango [en la 
muraila, [tenamitl] de las plumas magnífi
cas ó de los pájaros quetzalli ( Quezalte· 
nango): 1, una prov. de Guatemala y su 
capital [Espíritu Santo] 2, (S. Sebastian) 
pueblo en la prov. Suohiltepeques, curato 
Retaluleu, 4, dos pueblos en el distr. de S. 
Salvador. 

Cinco y seis lugares: 

Huitztlan (lugar de las espinas, liuiztli) 
nombre de lugar, del cual he tratado antes 
al hablar de los puntos cardinales del mun
do: 1, rio en Chiapa y Soconusco que entra 
en el pacífico 2, 3, [Guistan] dos pueblos en 
la prov. de Chiapa, distr. Ciudad Real, per
teneciente al curato Oxchuc 4, (Guista) 
pueblo en el distr ae Soconusco de la mis• 

ma prov., curato Gueguetan 5, y 61 [S. Ana 
y S. Antonio Guista]: dos pueblos enla pro
vincia Totonicap_an, distr. Huehuetenango, 
curato Xacaltenango,--Mazahua [Masa. 
gua] cinco pueblos que se han tratado al 

hablar de la nacion antigua mex. de los 
Mazahuas. - Zacatepec ( Sacatepeques): 
seis pueblos, V. arriba, 
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LA Comision que suscribe, tiene el honor de manifestar á la respetable So
ciedad de Geografía, que no teniendo los signos geográficos ó geroglíficos para 
identificar los nombres de lugares aztecos que contiene la obra alemana del 
Dr. Buschmann, con el objeto de que se corrija en lo intrínsico dicaa obra, 
segun se eolige de la comunicacion del Sr. socio Lic. D. José Fernando Ra
mirez, isolo se ha restringido á la correccion ortográfica y analítica de los es
presados nombres, poniéndolos por órden alfabético para evitar repeticiones. 
En tal virtud y para que se marque bien la correccion, rnjeta á la delibera· 
cion de la misma Sociedad la siguiente proposicion. 

Se insertará al fin de la obra del Dr. Buschmann la oorreccion de los nom
bres aztecos que contiene. 

México, Julio 14 de 18.59. 



CORRECCION 
DE 

LOS NOIBBES MEXICANOS. 
PAGS. DICE. L EASE. 

32 ACOLHUIS . • • • • . . . . . . • . • . . Acolhua, ó Acoloa es el plural, y significa 
como verbo: rodear, ó andar al derredor 
del agua. Se qeriba. de atl agua, y del 
verbo coloa rodear caminando. El pri
mero significa tambien los habitantes de 
donde da vuelta el agua, por cuanto á 

que la partícula liua afija á los nombres 
y les dá la significaoion de poseedores, 
propietarios &c. de lo que significa el 
nombre. 

125 ACAZAGUASTLAN........... Podrá ser Acatzahuactlan pueblo ó lugar 
en que el agua es sucia, derivado de atl 
agua: de catzahuao, cosa sucia y de la 
partícula tlan, en junto cerca. 

36 ALMOLOYAS • . • . . . . . . . . . . . .. . Atlmoloyan pueblo ó lugar en que mana 
mucha agua. Se deriva de atl agua, del 
verbo moloni, manar agua, y de la pos
posicion yan, en tiempo de. 

31 AMAQ,UEMECAN............. Amecameoa pueblo junto al cual corre al-
gun cordon de agua. 8e deriva de atl 
agua y del duplicado mecatl, cordel , 
soga. 

82 AMA TITAN . . . . . . . . . . . • . . . . . . Amatitlan pueblo ó lugar en que hay ó se 

fabrica papel. Se deriva de amatl pa
pel, de la ligadura ti, y de la partícula 
tlan junto, en, con, cerca. 

32 ANAHUATI . . . • . . . .•. . . . . . . . 1 El que no habla: se deriva de á, no, y de 

COLECCION DE LAS ACTAS 

DE LA 

COMISION DE ESTADISTICA MILITAR 
CREADA EN 24 DE SETIEMBRE DE 1839, 

Y LAS DE SU CONTINUACION COMO 

SOCIEDAD MEXICANA 
\ 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 
DESDE 28 DE ABRIL DE 1851. 

Mandadas publicar por acuerdo de ella. 

MEXICO: 
lmp. de A. Boi1, á cargo de M. Zornoza, eaUe de la Cerea de Sto. Domi ngo núm. t. 

1860. 
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' PROLOGO . 

ACUERDO DE LA SOCIEDAD DE 9 DE FEBRERO DE 1860. 

''Se in1primirán todas las actas de la Sociedad, desde su creacion en 1839 

como comision de Estadística militar, á la fecha." 
''Se nombrará una comision para llevar á cabo este acuerdo." 
Uno de nuestros mas laboriosos socios tenia recogida la mayor parte de las 

actas dispersas de la Comision de Estadística Militar, que unidas á las que 
conserva. la Sociedad, forman la coleccion completa de ellas. Su conteni
do manifiesta el desarrollo progresivo de la institucion, revela los trabajos · 
científicos de los individuos que ia componen, y la patriótica y gratuita con
sagracion de muchos ilustres mexicanos á las tareas penosas de todos los ra.
mos de la Geografía y Estadística; tareas que hoy no se aprecian todavía en 
su verdadero valor, porque las continuas revoluciones del país absorven y 
distraen la atencion de nuestros compatriotas. ¡Ojala! y la publicacion de 
lo que han hecho los fundadores y socios existentes en favor de las ciencias, 
y principalmente de las que son objeto de esta Sociedad, estimule á log 
sabios para favorecer con sus luces y trnbajos á la única corporacion de esta 
clase, que subsiste en medio de las ruinas de todo }o que nos pertenece! 

LA CoMis10N. 



.A.CTA..B 

DE LA 

COMISION DE ESTADISTICA MILITAR. 

PRIMER DlJ(JUlllEJXTO . 

M1NISTER1a DE GUERRA y :t\lARJ.NA-Care• 
ciendo el Gobierno Suptemo de una Estadís
tica militar, tan indispensable para sus dis· 
posiciones, como útil y conveniente al ejér
cito, ha dispuesto que en el Ministerio de mi 

cargo se eatablezca una comision, que reco
giendo todos los datos necesarios para objeto 
tan importante, comience aua trabajos y le pre• 
sente el mas completo que le sea posible for
mar. Esta comision consta de los individuos 
que siguen, designado, por el Exmo. Sr. Pre
sidente; Sres. oficial mayor del Ministerio de 
la Guena, D. Joaq\lin Velazquez: Genenl D. 
Lino J. Alcorta; Coronel D. Pedro G. Conde; 
idem :O. Estéban Barbero; idem D. Juan Do-• minguez; id. D. José María Noriega; Capitan 
de Fragata D. Francisco García; y Comandan• 
te de escuadron D. Pabfo S"anchez, secretario. 

V. S. es nombrado tambien miembro de ella 
porque S. E. conoce sus talentos, instruccion y 
buen celo, de Jo que se promete un ventajoso 
resultado en las interesantes labores que va á 
emprender. 

• 

La. comision será presidida por el Ministro 
de la Guerra, y luegQ que sus miembros ten• 
gan la. primera reunion, se regulará y distribui
rán sus traba.jos. 

A las otras secretarías del despacho dirijo 
hoy la comunicacion respectiva, para que pre• 
vengan á las autoridacles que le son dependien
tes faciliten á la comision de estadística. mili• 
tu, todas las noticia, y documentos necesarios 
para el fin propuesto. 

Lo comunico á V. S. de órden del general 
Presidente, y al manifestarle mi complacencia 
por su eleccion, le aseguro mis afectuosos y 
particulares sentimientos.-Dios y libertad, 
Mexico, Setiembre 30 de 1839.-Almonte.
Sr. Coronel D. José Gomez de la Cortina. 

Exmo. Sr.-En desempeño de la comision 
que V. E. por su 6rden de 7 del actual, tuvo á 

bien darme para que pasase á la casa del Sr. 
Coronel D. José Gomez de la Cortina y me 
impusiese de los planos y datos estadísticos 
que el mismo señor, como presidente del Insti
tuto de geografía y estadística, podría propor-
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cionar al Supremo Gobierno, pues habia ma
nifestado la mejor disposicion para cooperará 
la formaaion de la carta general de la Repú
blica, de que debe ocuparse la comision de Es
tadística militar; lo verifiqué en union del ca
pitan de ingenieros D. Ignacio Iniestra, y he
mos tenido la satisfaccion de ver reunidos por 

el Sr. Cortina bastante número ele datos, pu
diendo igualmente contar con los que existen 
en el archivo de Ingenieros y Colegio Militar, 
con los trabajos del General Terán, y con los 
otros que no dudamos facilitarán gustosos los 

Sres. Generales D. José Moran, D. Mat1uel y 
D. José Rincon, D. Juan Orbegoso, D. Ignacio 

de Mora, y los de mas particulares que sean po
seedores de algunos documentos y noticias <le 
esta especie, si se les hace una invitacion para 
el efecto, pues como ilustrados mexicanos, in
teresados en una obra, q1ie ¡,or imperfecta que 
salga, siempre será mas perfecta que la que hoy 
tenemos, me parece que no dejarán de contri• 
huirá tan útil empresa, y que se tendrá mate
rial suficiente para emprender la nueva carta; 
que despues podrá ser, en circunstancias mas 
favorables, corregida sobre el terreno mismo, 
por comisiones científicas que lo recorrerán 
con los instrumentos y auxilios correspondien
tes.-Y tengo el honor de contestar á V. E. 
con lo espuesto á su comunicacion citada, pro
testándole las consideraciones de mi aprecio y 
respecto.-Dios y liberti¡.d, México, Octubre 
11 de 1839.-Joaquin Velazquez de Leon.
Exmo. Sr. Ministro de la Guerra y Marina. 

sa<lo ministerio D. Joaquin Velazquez, corone
les D. Pedro García Con<le, D. Manuel Mi
cheltorena, D. José Gomez ele la Cortina, D. 
Juan Dominguez, D José María N oriega; ca
pitan de fragata D. Francisco García, el Sr. 
coronel D. Estéban Barbero y el secretario que 
suscribe. 

Se declaró instalada la Comision de Estadís
tica militar, y desde luego se dispuso hubiera 
un vice-presidente, recayendo el nombramien
to en el Sr. coronel D. José Gomez de la Cor
tina; que se dividieran los trabajos de la co
mision en dos secciones, una de Geqgrafía y 
otra de Estadística, señalando al efecto los in
dividuos que debian ocuparse en cada una de 
ellas, nombrando presidente para la de G«1ogra
fía al Sr. general D. Juan Orbegoso, y para 
la de Estadística al Sr. general D. Lino José 
Alcorta, á quienes se recomendó promovieran 
todo lo que. estimasen conducente para hacer 
efectivos los deseos del Supremo Gobierno y 
útiles los trabajos de la comision. Se dispuso 
igualmente que ésta se reuniera cada 8 dias 
los lunes, -y- se levantó la sesion f\rmando parzt 
constancia la presente acta el Ex~o. Sr. ~re
sidente y secretario que suscribe.-Juan N. 
Alrnonte, presidente . ..:_Pablo Sanchez, s~cre
tario. 

SECRETATIA DE LA COMISION DE ES~ 
TADISTICA MILITAR. , 

Sesz'on del dz'a 20 de Octubre de 1839-. 
, J 

En México.i á veint,e de Octubre de mil ocho-
SECEETARIA DE LA COMISION DE ES

TADISTiOA MILITAR. 

Sesivn del dia 13 de Octubre de 1839. 

En México, á trece de Octubre de mil ocho
cientos treinta y nueve; reunidos en el Minis
terio de la Guerra y ~arina, bajo la presi<len

cia del Exmo. Sr. general D. Juan N. Almon
te, los Sres. generales D. Juan de Orbe"oso 
D. Lino José Alcorta; oficial mayor del e:pr/ 

cientos treinta y nueve; reuniclo
0

s en el Minis
terio de la Guerra el Exmo. Sr. general D. 
Juan N. Al monte, ministro de este ram~y pre
sidente de la comision de Estadística militar, 
los Sres. generales D. Juan de Orbegoso y D. 
Lino José Alcorta; oficial mayor del ei;presado 

ministerio D. Joaquín Velazquez; coroneles D. 
Pedro García Conde, D. Manuel Micheltorena 
D. José Gomez de la Cortina, D. Juan Domin~ 

guez, D. José Maria N oriega, ca pitan de fra. 
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gata D. Francisco García, y el secretario que 
suscribe; faltando sin Eaber la cnurn el Sr. co

ronel D. Estéban Barbero, se leyó y quedó 
aprobada el acta del dia trece. 

Despues el Sr. Orbegoso presidente de la 
seccion de Geo¡?rafía, manifestó de acuerdo con 
los sefiores de ella, la manera en que entiende 
debian comenzar sus trabajos, respecto á que 
la Estadística militar, mas que la política, ne
cesita descripciones estensas del país con rela
cion á la naturaleza particular de cada punto: 

que hasta ahora solo hay ideas en grande del 
todo ó de lo general de la República; pero que 
siendo preeiso desencler á tales particularida
des, proponia para regularizar aquellos traba
jos, se observase el órden ó método siguiente: 

1 ? Geografía: formacion de la carta gene
ral de la República, dividida en Departamen
tos. 

2? Formacioh de Cartas particulares de 
los Departamentos, divididos en Distritos y 
partidos. 

3 ? Corogratía: formacion de planos parti
culares de los partidos, divididos en municipa
lidades y juzgados de paz. 

4? Hidrografía cartas particulares de las 
costas é islas adyacentes, y coleccion de planos 
particulares de fondeaderos. 

5? Topografía. Comunicaciones, campos 
de batallas,~desfiladeros, gargantas, y puntos 
telegráficos. 

6 ? Líneas fronterizas, para la defensa per

manente, y Hneas continuas, para~proteger las 
operaciones de los ejercitos. 

7? Perfiles barométricos. 

8? Hignografía coleccion de planos de las 
fortificaciones de la República. 

Q,ue establecido el órden anterior, los datos 
que sucesivamente se vayan adquiriendo servi
rán no solo para,aumentar los trabajos de un ar
tículo, sino que contribuirán igualmente á me
jorar los que se tienen espresaclos, consiguién
dose por esta marcha uniforme y segura, al ca
bo de tiempo, la conclucion de ellos. 

Q,ue la$ tareas de la seccion han principia
do por examinar cuáles son los datos con que 
puede oontar, y que hasta ahora ha hecho el 
acopio de cartas y planos cuyo catálogo opor
tunamente presentará: y por último, que ouan
do tenga reunidos todos 101 que se espera con
seguir, presentará la comision una memoria 
crítica de ellos, por la cual se podra formar 
un juicio mas exacto que ahora. 

En virtud de esta esposicion, la Comision 
aprobó el órden que para sus trabajos propone 
el Sr. presidente de la Seccion de Geografía. 

En seguida el Sr. general Alcorta presidente 
de la Seccion de Estadística, manifestó que ele 
acuerdo con los Sres. de ella, se habian co
menzado á exáminar los númerosos documen
tos de ese ramo, que tiene reunidos el Institu
to nacional de Estadíst'ca y Geografía, y que 

puso á disposicion su digno presidente el Sr. 
Coronel D. José Gomez de la Cortina, los cua. · 

les serán de mucha útilijad porque contie

nen datos sobre estension, poblacion, y di

versidad de terrenos, pero que no siendo sufi
cientes al objeto que se ha propuesto la comi
sion de Estadística militar, parecia indispensa
ble pedir otros á los Departame11tos, á cuyo 

fin presentaba un modelo de estados sobre po• 
blacion general Jistribuid-a por edades, y una 
lista ó indicacion de los muy urgenhs que con 
preferencia debían adquirirse, y los cuales se 

re&erva esclarecer. Q,ue deseando uniformar 

esos pedidow, los presentará para su impresion 
y circulacion en el caso que fueran aprobados. 

1 ? _Poblacion general. Distribucion por 
edades. Departamento de la 1 ~ de 15 á 17 años: 

2~ de 18 á 21: 3~ de22 á 28: 4~ de 29 á35: 5~ 

de 36 á 42: 6~ de 43 á 4 9: 7~ de 50 á 56: suma: 

Poblacion útil de 15 á 56 años, solteros, casa• 
dos, viudos, viudos casados. 

2? lndicacion ele las materias •acerca de 
las cuales deben pedirse datos á los Departa

mentos. Administracion militar, agrillultura, 
aguas, alimentos, animales, azúfre, bosques, 
boticas, caminos, carácter ele ]os habitantes, 

Carbon, carros, cirujanos, cordelería; cueros 
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curtidos, de~cripcion material de las poblacio
nes, distribucion de propiedades, estaciones, 
esten~ion, fósiles, hospitales, industria, insectos 
dañinos, límites, maderas, médicos, mesones, 
minas de plomo, fierro y cobre, piedras de chis
pa, poblacion, rentas, salitre, salubridad, BU• 

perficie, temperamento. 

Q,ue la seccion que preside ha tenido la satis
faccion de convencerse de que hay mas mate• 
riales para el objeto de que está encargada, de 
lo que comunmente se cree, pero conociendo 
al mismo tiempo el ímprobo trabajo que hu
biera sido necesario emprender para unifor
marlos y ponerlos en e&tado de que produje
ran un resultado verdaderamente útil, ~olo ha
bía limitado sus tareas á colectar y clasificar 

los datos que ya existen relativos á la Estadís
tica militar. 

La comision acordó encargarse de estos do

cumentos en su reunion próxima, que es cuan· 
do se deberán esclarecer los puntos de la indi. 
cacion presentada. 

Despues la referida Comision deliberó y 
acordt los puntos siguientes: 

1 ? Q,ue se dirija una comision al Sr. Co
ronel Gomez de la Cortina presidente del ins
tituto nacional de Estadística y Geografía, par
ticipándole el acuerdo de la comision para que 

los individuos de aquel sean socios honorarios 
de esta y concurran á las secciones de estos mis
mos ramos en que ella se ha dividido, espresán· 
dole el honor y satisfaccion que á dicha Comi
sion resulta. 

2? Otra comunicacion al Exmo. Sr. Go
bernador del Departamento de México, pidién• 
dole un plano de la prefectura de Tlaxcal11, que 

entiende la Comision pertenecer al gobierno y 
existe en el Ayuntamiento de dicha ciudad. 

3 P Q,ue se solicitara del Exmo. Sr. Presi• 
dente nombrase miembros de la comision, al 
Teniente Coronel D. Juan Agea, y al Sr. Con
sultor retirado del cuerpo de salud militar D. 
José Ignacio Durán, quienes deberían asociar
se á la. seccion de estadística. 

4 ? Se aprobó la propuesta q,ue el Sr· 

Presidente de la de Geografía hizo para socios 
auxiliares de ella, en los Sres. Teniente Coronel 
de Ingenieros D. Mariano Monterde, id. de 

caballería D. Francisco Muijoz, id. D. Agustín 
Zamorano, id. retirado D. Rafael María Calvo, 
Capitan de Ingenieros D. Ignacio Iniestra, id. 
de Plana Mayor D. Joaquin Fuero, id. de ca
ballería D. Fartunat() Soto, teniente de Inge

nieros D. Francisco Cha vero, lo mismo quepa· 
ra socios corresponsales en los Sres. ca,Pitanes 
de fragata retirado D. José Narvaez, coman

dante de marina de Veracruz y San Blas D. 
Tomás Marin y D. José Cardoso. 

5 ? Se aprobó asimismo la indicacion que 
el propio Sr. Presidente de la Seccion de Geo
grafía hizo para q11e en la biblioteca del Cole
gio militar, y con absoluta separacion é inme• 
diata dependencia de la seccion, sean deposita
dos, las cartas, planos, ó cualquiera otro ohjeto 
que por el tiempo necesario quieran facilitar 
las personas que los posean; adonde podrán re• 
mitirlos en virtud de la seguridad que se les 
presta. 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que 
trató la comison . di, Estadística militar el dia. 
referido; y para su constancia. firma la presen
te acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el 
secretario que la suscribe.-J. N . .Almonte.
Pablo Sanchez. 

Sesion del 27 de Octubre de 1839. 

En México, á veinte y siete de Octubre de 
1839, reunid!>s en el ministerio de la. Guerra 
el Exmo. Sr. General D. Juan N. Almonte, 
ministro de este ramo y preiiidente de la co
mision de Estadística militar, los Sres. Gene
ral D. Juan de Orbegoso, oficial mayor del es
presado ministerio D. Joaquin Velazquez de 
Leon, Coroneles D. Pedro García Conde, D. 
Manuel Micheltorena, D. José:María Noriega, 
Teniente Coronel D. Juan Agea, Capitan de 
fragata D. Francisco García, consultor retirado 
de cuerpo de sanidad militar D. J. Ignacio Du
rán y el secretario que suscribe faltando, J'ºr 
enfermedad el Sr. General D. Lino José Al-
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corta y por ocupacion el Sr. Coronel D. J ua.n 

Dominguez, se leyó y aprobó el acta del 
dia 20. 

Despues se dió cuenta. con las comunicacio

nes siguientes: 
1~ El Exmo. Sr. gobernador de este De

partamento, avisando que había prevenido al 

Sr. prefecto de Tlaxcala remitiese el plano 
del Territorio de su cargo que existe en aquel 
ayuntamiento. 

2~ Del Sr. director de ingenieros general 
D. Ignacio Mora, contestando que remiliria la 
noticia de todos los planos que existían en su 

poder perteneciente• al gobierno. 
3~ De los Sres. Agea y Durán, dando las 

gracias por el favor de la eleccion con que el 
Exmo. Sr. presidente los ha honrado, nombrán
dolos miembros de la comision de estadística 
militar. 

En seguida el Sr. general Orbegoso, prnsi· 
dente de la seccion de Geografía, manifestó que 
ella se había ocupado estos dias en discutir 
sobre la escala y proyeccion que deben adop

tarse para la formacion de la carta general de 
la República, así como en continuar reuniendo 
los datos que necesita para esta i111portante 
obra: que la dificultad de trazar y llenar una 

carta general que debe ser la imágen y espre• 
sion fiel del terreno que repre1ente, cuando no 
1e tieneú cartas particulares <le confianza, y 
ni aun siquiera las posiciones exactas de todos 
los principales puntos que deben entrar en 
ella, habria hecho desmayar á la seccion si no 
estuviera convencida desde el principio, de que 

no era posible en nuestras actuales circunstan
cias obtener un trabajo perfecto, segun los 
elementos que se podian poner á su disposicion 

y la desconfianza que le asiste de sus escasas 
luces; pero que , EÍ creia poder entresacar de la 
porcion de planos que ae hallaban dispersos, 
despues de sujetarlos á un exámen razonado 
y hecho con crítica, lo necesario para llenar 
los vacíos que se observen en las cartas que 
ahora se tienen, y corregir los notables errores 

que se advierten en las que nos vienen del es
tranjero . Q,ue n.o le ha parecido conveniente 

I 

ocuparse todavía de la ■ noticias que deben pe

dirse á los Departamentos, hasta que la 1eccion 
de Estadística concluya el trabajo de esta espe

cie que comenzó á presentar en la sesion úl• 
tima, porque ha creído mas oportuno que con

cluido éste en lo relativo á dicho ramo, podria 
pasar á la seccion para completarlo con respec• 
to al de Geografía. Q,ue ella se ha der.idido 
por la proyeccion de desarrollo y no por las d .. 
perspectiva cuando se trata de una carta g, · 
neral, en la que deben evitarse los inconve
nientes que presentan las proyecciones estereo

gráfica y ortográfica, usadas en el <lía solo para. 
el mapa-mundi: y en los planisferios celestes, 
Q,ue la imposibilidad de dar lugar en una carta 
aun de grandes dimensiones á todos los por• 
menores del terreno si se trata de su topografía 
requiere una eleccion tal entre estos mismos 

detalles, que no es posible da.r reglas generales 
para ello, porque unas cartas se destinan á ha
cer conocer los confines políticos de estados y 
límite de las provincias con sus cabeceras y 
lugares principales; otros se dedican á espresar 
las cordilleras ó cadenas de montaña, con los 
ramales y confluencia de los rios; y que aun 
estas dos clases admiten subdivisior¡. Q,ue una 

carta militar no es otra cosa en realidad sino 

una topograf,a perfecta y detallada, para que 

el guerrero encuentre mareados en ella cada 

uno de los caminos por donde puede avanzar ó 
retirarse, ya sean los accesibles á la artillería, 

á la caballería ó simplemente á la infantería; 
los vados que le \lermitan pasar los rios, los 
desfiladeros por donde puede dirigirse para en
volver la posicion de un enemigo menos ins

truido ó vigilante; en una palabra, que estas 

cartas deben presentarle todas las localidades 

que pueden influir sobre sus operaciones. Q,ue 

en gran parte se debe á la e~celencia de las 
cartas militares suministradas por el depósito 

de la gutJ rra en Francia, el buen éxito de sus 

ejércitos, y que el sabio geómetra, general Car• 

not, tan versado en el arte de la guerra, tenia 
hecha una lista de los generales franceses de 
quienes apreciaba los talentos, en la cual se 

2 
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leia al lado de lao mas ilustres, esta nota: 
"Conoce bien la carta." Q,ue ya desde antes 
se habia observado la importancia ele los estu

dios Geográficos por los Generales en gefe de 

los ejércitos, y que había entre lns romanos la 
opinion de que el conocimiento de las localida
des, influia mas en el acierto y éxito feliz de 
las operaciones, que el valor y número de las 

tropas. 

Q,ue la seccion conoce la conveníoncia ó mas 
bien la necesidad de-cartas especificadas: pero 
que por ahora cree deber preferir la Geográfica 

general, para partir de ella á todas las otras 
mencionadas: que para procederá este trabajo 
fundamental y teniendo antecedentes de que el 
Sr. general D. Ignacio de Mora, habia princi
piado á ocuparse y reunido ya bastantes mate
riales con este mismo objeto, lo invitó la sec
cion en lo particular por medio de uno de sus 
miembros, á que proporcionara lo que tenia 
adelantado en este ramo, y ya ha recogido el 
borrador de la carta principiada, en la cual 
aparece que por falta de datos exactos no ha
bian podido resolverse algunas de las difi~ulta
des de su ejecucion. Q,ue tambi~n han sido 
adquiridos por uno de los miembros de la Co
mision el Sr. coronel N oriega, los trabajos del 
coronel Camargo,_e,uyo paradero se ignoraba, y 
que por último, la Seccion que tiene el honor 
de presidir, concluye proponiendo á la Comision 
los puntos siguientes: · 

1 ~ Q,ue se prefiera para la carta general 
la proyeccion adoptada por el depósito de la 
guerra en Francia, es decir, la proyeccion de 
Flamstead corregido. 

2~ Q,ue la escala se fije en relacion con la 
vara mexicana, segun el patron que existe en 
el Ayuntamiento de esta Capital, y con el me
tro francés, pudiendo ser de 0,,058 milímetros 

por grado. 

Q,ue acordados estos puntos, presentará á la 
Comision el catálogo de los planos y otros ob
jetos relativos, que á disposicion de la Seccion 
de Geografía, pasaron del Ministerio de la Guer
ra al Colegio Militar, lo mismo que los que allí 

existian, y los que ha franqueado y remitido á 

el Sr. coronel Gomez de la Cortina: ademas. 

El atlas que ha'.:e relacional reconocimiento 
practicado en la costa del Pacífico, comprendi. 

do entre el puerto de la Palizada y la emboca
dura del rio Mexcala, por el Sr. García Conde 
Idem un cuaderno en 4~ manuscrito, empasta
do. Atlas Geográfico y físico del reino de 
Nueva España, pasta encarnada, papel de mar
ca. Atlas del viaje de La Pereuse, rústica .Aná
lisis de la provincia de Michoacan, viaje sobre 
el Occeano pacífi.::o, por el capitan David Por • 
ter, dos tomos 4°, plano suelto de la bahía de 
Veracruz. Idem con marco, del de Tampico. 
Idern de Tejas. Itlem topográficos de Veracruz, 
Jalapa, Orizava, Córdoba y la costa. Idem de 
Mazatlan. Idem de la provincia de Yucatán, 

puerto de Na vi dad, situado en la costa del Sur 
en el Departamento de Jalisco. Plano de la 
bahía de Galveston. Idem de Bejar y Tejas• 
Idem de la bahía de Campeche. Idem del 
puerto del Manzanillo. Croquis desde el pa-
1aje tlel Chiquihuite hasta el puente de Atoya 
que. Plano de la isla de Tris y Punta. Nueva 
de Piedra. Id. del.castillo de S. Cárlos de Aca

pulco. Id. de lacostade Barlovento y Sotavento 
de la costa de Veracruz. Carta. esférica de las 
costas y golfo de Californias, llamado mar de 

Cortés. Plano topográfico de Veracruz, canales 
que se hallan construidos en el muelle, para 
que entren y salgan las lanchas y botes. 

Rabia en el Colegio Militar y se han elegido 
para los trabajos geográficos q_e la Seccion, lo 
siguiente: 

Ejemplares de la carta Septentrional de Cali
fornias, id. de una parte de esta costa. Cartas 
del itsmo de Tehuantepec. Plano de la barra 
de Goaza.coalco. ldem del puerto de San Fran
cisco. Itlem de la barra de Tuxpan. Carta de 
la costa. del Sur de Veracruz. Plano del puerto 
de Chacala. Carta de una parte de los límites 
de la República., con los Estados U nidos. Idem 
de una parte del Departamento de Yucatán. 
Idem de una parte de la costa de idem. Iúem 
de las tierras altas de los Opeluza1 y Atocapas. 
Idem de los puntos principales del Departa• 
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mento lle Zacatecas. Idem del puerto del 
Manzanillo. Idem de la parte entre México y 
Veracruz. Idem del camino de Valladolid á 

México. Ider.1 de la bahía de San Bernardo. 
Plano de N aut1a. Apuntes sobre el Departa

mento de Veracruz. Plano del puerto de Gal
veston. Carta de la parte Sur del seno Mexi

cano. Plano de la barra de Tampico. Idem 
del camino de Valladolid á Veracruz. Idem 

de los caminos de Valladolid á Q,uerétaro, Gua

najuato y Jalisco. Idem dd puerto de San 

Bias. Carta del Departamento de Jalisco . Pla

no del curso del rio Goazacoalco . Idem del 

tenrno comprendido entre S. Migud y Sta. 

María Chimalapa. Laguna de 'Iehuantepec. 

Plano Geográfico de los distintos minerales <le 
México, por órden de la compariía unida Me
xicana. Carta del mineral de Guanajuato. Id. 

del mineral del Oro. Idem del mineral de Ca

pub. ldem de la barra de Tabasco. Idem del 

Departamento do Oajaca. Idem de la barra 
de Soto la Marina, id. del rio Go11zacoal1Jos 
Idem de una parte de la costa del Sur desde el 
25 ° hasta las 29 ° . Plano de México y sus 
inmediaciones. Carta de Tejas. Plano <le 
los caminos y lugares desde Orizava á V era

cruz y su costa. Idem del lago de Chapala 

Itl . de la costa desde Tanta Gorda hasta Macam
bo. De la costa de Vergara hasta Panpanos. 
Del puerto de Guayrnas. Derrotel'O de México 
á Veracruz. Borrador del plano del camino 
de San Geí-ónirno por paso ancho á Orizava. 
Idem del plano del camino de 'Ioluca. Der
rotero de México á J uajuapan. Mapa que 
comprende la costa de Sotavf!nto desde el sa
bina hasta la bahía de San Bernardo. Carta 

de la parte del Norte de la costa. Mapa de 
una gran parte de la América Septentrional. 

Carta de un trozo de la costa é islas adyacen· 
tes del puerto de Guaymas. Idem de una par
te de la costa del seno mexicano á Barlovento 
y Sotavento. Idem de Campeche. Croquis 
de la carta dd Norte. Puerto de la Bodega 
Plano Oriental que manifiesta la. proyeccion 
del rio de Guanajuato. Plano del terreno 

comprendido entre la plaza de Ycracruz y el 

rio de J a mapa. Idem que manifiesta la des

cripcion de la costa, y comprende á la isla del 
Cármen en el seno mexicano . Plano esférico 
de Campeche á Ticanlango. Plano del puer
to de San Bias. [dem del puerto de Santiago. 
Idem de los puertos, ensenadas, bahías, costas, 

misiones, pueblos y presidios de la nueva Ca
lifornia. Id. del,puerto de los Remedios- Id. 
de la barra de San Francisco. Idem de la en
trada de Eseta y río inmediato al O. de San 
Bias. Cartas de las costas reconocidas en la 
California. Plano del puerto <le la Trinidad. 

Carta de los países descubiertos desde Tubac 

á la California. Plano del Departamento de 
Yucatan. Idem de la ensenada de Matanchel. 

en San Bias. Idem del bajo y fondeadern de 
Arias. Idem de la Isla de Frío , en que está 

el presidio del Cármen. Cart11. esférica de la 

sonda de Campeche. Tierras y lagunas que 
confinan con la bahía de San Fernanrlo . Des
cripcion de la costa de Sotavento desde el rio 

Chafalalla hasta el Sabino. Plano de la. bahía 

de Galveston. Mineral de Tlalpujahua. Car
ta esferica no concluida de México. Itinera• 

rios. Plano de la carta de Chilaquilla á la 
barra de Chiltepec. Carta general de la Re

pública. ' Idem que comprende todas las cos

tas del seno mexicano. Cuatro cartas maríti

mas. Dos cartas de la parte de la América 

Septentrional. Plano de la laguna de Temi

nos . 
Ha facilitado el Sr. Coronel Gome7. de la 

Cortina, lo siguiente: 
Descripcion de las siete provincias ó parti

dos inmediatos á la costa de Veracruz, por D. 
José J. Alfaro. Carta reducida de la América 

Septentrional, por idem. Siete ídem ídem del 

Obispado y Provincia de Sonora por ídem. U no 
idem idem del Obispado de Antequero por id. 
Seis idem ídem del Obispado de Durango y 

provincia de Nuevo-México. Cnatro id, id. 
del Obispado de Michoacan por el mismo. Tres 
idem idem del de México en lt-20. Dos idem 

ídem del de Puebla por el mismo en 1820. 
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Cinco ídem ídem del de Gu11.dalajara por idem 
en ídem. Carta del Territorio de California 
por Harcort en 834. Seno Mexicano, por Cons

tanzo, desde bahía de Manatías á rio Chaca tos. 

Pedazo de costas de lit California, por D. José 
Camacho y Brenes Carta de la costa del Pa
cífico desde San Bias hasta isla de Onalasca. 

Idem reducida de toda la costa de Californias, 
por D. José Carnacho y Brenes. Plano geo
gráfico de la América, desde ~l grado 25 de 
latitud N. ha~ta el 46, y desde el 63 al 110 de 
longitud de la Isla de Fierro. Idem de la cos
ta entre Anton Lizardo y Tampico. Plano del 
Puerto de S. Q,uintin, en la costa de California• 
Seis borradores de detalles de la costa de Cu

liacan.· Segunda parte de la costa <le Sotaven
to desde el Valle de A!!ua Salada, hasta la en
trada del Savino, en 1785. Carta del Misuri, 
por Parrin en 1802. Plano del Estado de Ta
maulipas. Territorio <le Chiapas que com
prende á Soconusco. Idem <le Tabasco. Ma

pa de ur.a parte de los Llanos de Zivolo por 

el Pre1idente D. José Richardo. Idem de la 
provincia de Tejas, de la mision de la Espada, 

al rio Misisipi. Colereion completa de los dis
trito• minerales del Departamento de México, 
con su parte espo11itiva. 

El Sr. General Orbegoso espuso por último, 
que la seccion continuaría reuniendo otros da
tos, cuyo catálogo &eguiria presentando. 

La comision aprobó se prefiera para la carta 
general, segun propuso la espresada seccion de 

Geografía, la proyeccion adoptada por el depó
sito de la guerra en Francia; y que la escala se 
fije en relaeion con la vara MPxicana, y con el 
metro frances de 58 milímetros por grado. 

El t:::r. Coronel Comez de la Cottina, por en
fermed11.d del Sr. General Alcorta, presidente 

de la 'lcccion de E,tadística, manifestó que con
forme á lo ·que el referido Sr. General habia 
e1puesto en 'la l5el5ion anterior, de que se re

servaba esclarecer cada. uno de los puntos ó 
artículo■ de la lista ó i11dicacion ya presentada, 
lo verificaba en su nombre de los tres prime

ros, dispúe,toa por su órden alfabético, cuyas 

materias como las subsecuentes, eran los datos 
que indispensablemente debían pedirse á los 

Departamentos. Q,ue la seccion juzgaba que 
aprobados esto~ por la comision, podían entre 
tanto imprimirse y circularse inmediatamente. 

l. 0 Adminietracion militar. Se espresará 
en primer lugar el número de hombres que ese 
Departa.mento debe dar por cupo al Ejército con 
arreglo á Ja última ley de sorteos; 5egundo, el 

número de hombres con que ha contribuido 
para reemplazos del mismo Ejército; tercero, 
si la contribucion de sangre que impone la ley 

es escesiva para ese Departamento ó modera

da; cuarto,, en caso de que parezca escesiva se 
dará la razon; quinto, se espresará el número 

de tropas que necesita ese Departamento para 
su guarnicion; sesto, los puntos en que debe 
haberla: sétimo, P-1 método que se sigue para 
pagarla: octavo, el estado de los cuarteles ó ca. 
sas en que permanece alojada; noveno, se in
dicarán todas las mejoras que parezcan oportu
nas en estas materias. 

2. 0 Agricultura. Se espresitrá: l. 0 en 
qué consiste la a_gricultura de ese Departamen
to, esto es, cuántas especies de granos, semi
llas, legumbres, hortalizas, raices, comestibles, 
frutas qu·e produce; 2. 0

, en qué tiempo se co
secha cada una dfl ellas; 3. 0 , en qué tiempo 
se siembran ó plantan; 4. 0 , cuánto tiempo 

tardan en n·acer y madurar; 5. 0 cuál es la mas 
abundante; 6. 0 cuál es su precio de cada una 
por mayor y menor; 7. 0 , en qué puntos de ese 
Departamento es cualquiera de ellas mas ba
rata; 8. 0

, por qué medios se trasporta cada 
una de ellas de un punto á otro; 9. 0 , cuáles y 
cuántos son los terrenos cultivados, pertene• 

cientes á jJarticulares ó corporaciones y á los • 
¡rneblos; 10, cuál es el producto mas impor• 
tante de la agricultura de cada uno de estos 
tf'rrenos; 11, cuáles de estos mismos terre• 
nos están cultivados por sus dueños, y ~uáles 
lo están por arrendatarios; 12, cuáles son las 
faenas ó los trabajos rurales que en ese Depar
tamento desempeñan los hombres, y cuáles los 
que desempeñan las mujeru; 13, cuáles son 
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los instrumentos y utencilios que se emplean 
en los trabajos del campo; 14, cuáles son los 
puntos donJe hay trojes ó depósito de granos; 

15, cuánto distan estos puntos unos de otros, y 
cuánto dista cada uno de la capital, y de lapo 
blacion mas inmediata á cualquiera de ellos; 
J 6, cuál es el estado y la calidad de los pastos; 
17, cuánto tiempo permanecen verdes; 18, 

cuántos y cuáles son los terrenos de riego, y 
cuántos los de secano; 19, cuáles son las semi
llas mas propensas á picarse 6 viciarse; 20, 
cuál es el método que se observa en ese De-

. partamento para conservar las semillas y los 
granos en buen estado; 21, cuál es la naturale
za y abundancia de la paja; 22, cuántos y cuá
les son los terrenos llamados potreros; 23, á 
qué Jistancia se hallan de las poblaciones; 24, 
á qué dueños pertel\ecen; 25, cual es la natura
leza del terreno de estos potreros; 26, cuáles 
y cuántos son los terrenos incultos ó ereales; 
27, á qué dueño pertenecen; 28, cuál es la na
turaleza de cada uno de estos terrenos; 29, 
cuánto distan de las poblaciones; 30, á cual de 
todas estas especies de terrenos pertenecen los 
que forman los límites generales de ese Depar• 
tamento; 31, cuáles y cuántas son las plantas 
y frutas venenosas ó nocivas que se conocen en 
ese Departamento; 32, cuáles son los terrenos 
que las producen; 33, cuales son los principa
les árboles cultivados; 34, cuál es la situacion 
de los árboles principales. 

3. 0 Aguas. Debe espresarse: l. 0 ruán
tos y cuále, son lor rios principales de ese De
partamento; 2 ° , si son caudalosos ó escasos; 
:'l. 0

, si sus causes son profundos; 4. 0 , cuán
tas varas tendrá esta profundidad; 5. 0 , si sus 

orillas son llanas ó escampadas; 6. 0 , si son 

despejadas ó cubiertas de bosques y malezas; 

7. 0
, si sus corrientes son perennes, periódicas 

ó de el5tension; 8. 0
, si son lentas ó rápidas; 

9. 0
, cuánta es la profundidad de las aguas 

( calculada en varas); 10, si hay en estos ríos 

hoyo-s, tragaderos, ó precipicios encubiertos; 11, 

cuáles rios son navegables; 12, desde qué pun
to y hasta qué distancia lo son; 13, cuál es el 1 
género <le embarcaciones que se usan para na-

vegar por ellos; 14, cuál es la capacidad de es· 
tas embarcaciones; 15, cuánta es ~u celedidad 
(calc•ulada por horas); 16 qué número de estas 
embarcaciones existen actualmente; 17, en don
de se construyen y de qué madera; J 8, cuáles 
rios son vadeables; 19, cuántos vados hay en 
cada uno; 20, cuánto distan de los rios las po• 
blaciones; 21, cuánto distan de'éstas los pasos 
vadeables; 22, cuál es el mayor y menor an

cho de cada rio; 23, cuál es la naturaleza del 
fondo de cada uno de los rios, arena, piedra 
suelta, tierra, peña, etc.; 24, qué espacio de ter
reno recorre cada rio en ese Departamento, 

calculado por leguas terrestres de á G,000 varas 
ó por varas solamente; 25, cuáles son las prin · 
cipales sinuosidades ó tortuosidades, ó vueltas 
que da por los terrrenos que baña; 26, cuál es 
la direccion general del curso de cada rio; 27, 

en donde nace y de qué especie es su origen; 
28, qué utilidad sacan de estos ríos los habitan

tes de ese Departamento [ riego, molinos, pes
ca, máquinas, etc,]; 29, cuál es la calidad de 
las aguas de cada rio; :rn, cuántos puentes hay 
en cada uno de ellos; 31, de qué materia son 
estos puentes; 32, cuánto dista cada uno de 
ellos de la poblacion mas inmediata; 33, cuál 
es el ancho y el largo de cada puente; 34, cuán
to distan entre sí, y cuanto distan cada uno de 
ellos de la poblacion mas inmediata y de la 
capital del Departamento; 36, cuál es la cali
dad de las aguas de las lagunas; 37, cuáles 
son navegables; 38, cuál la naturaltiza de sus 
orillas; 39, cuál es su origen y formacion; 40, 

cuánto aumentan sus aguas en tiempo de :Ju

vias; 41, qué utilidad sacan de ellos los habi
tantes de ese Jlepartamento; 42, á qué dueño 
pertenece cada una de estas lagunas; 43, cuá
les son les dimensiones <lo cada una de ellas; 
44, qué particularidades notables se ad vierten 

en las lagunas y en los rios de ese Departa
mento; 45, cuántos rnanar,tiales de aguas ter
males ó medicinales hay en él; 46, cuánto dista 
cada uno de estos manantiales, <le la poblacion 
mas inmediata, y de la capital <lt.! Departamen
to; 4.7, cuált!i son las virtudes de estas aguas; 

4.8, á qué dueño pertenece cada uno de estos 
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manantii,.Jes; 49, qu6 parte de costa compren
de su Departamento; 50, qué mar la baiia; 51, 

cuáles ) cuántas son lai. entradas principales 

que hace el m i r en ellas; 52, cual es el m iix1 • 
mum y el mínimun de las mareas en esa cos• 

ta; 53, cnántos y cuáles rios destJmbarcau en 
el mar; 54, cómo forman Sll desembocadura; 

55, cu:íuto dist'a ésta de la poblacion mas inme

diata y de la capital del Departamento. 
Las mismas noticias q ne se den de los rios 

se darán de los arroyos, y respectivamente <le 

las acequias y canales, pozos, Jaliüeyes, etc. 

Despued man festó el Sr. Cortina, que con

forme al plan que se propuso adoptar la Sec· 
cion, había adquirido los datos siguientes: 

l. 0 TTn estado que manifiesta en resÚ · 

men el número de cuarteles mayores y meno· 

res, en 4ue está dividicla la ciudad de Puebla, 
y el de las casas que com prencle en su aerea 

esta ciudad, con espresion de las que pertene

cen á particulares, á comunidades eclesiásti

cas, á obras pias, y á otros establecimientos 

piadosos, las que se hallan arruinadas; clases 
á que pertenecen &c. &c. segun la estimacion 
que se mandó hacer para el cobro de la pcn

sion de policía. 

2. 0 Una noticia Estadística del Departa

mento de Yucatan, con espresion de cabeceras 
de partido, curatos, puebl_os anexos, superficies 
en leguas cuadradas, rumbos respectivos de la 
Capital; distancia 'de los partidos á la capital 

del Departamento; número de habitantes, ren• 

tas eclesiásticas, contribucion civil, rentas civi
les y eventuales, y productos de agricultura, 

comercio é industria. 

3. 0 Noticia general de las administracio

nes receptorías y sub-receptorías de rentas 
que existen en toda la República Mexicana, 

con espresion de las aduanas marítir11as de ca 

botaje y fronterizas. 
4. 0 Noticia de la 11omonclatura Georrráfi-

ca (comparada con la antigua) de varas p
0

obla

ciones de nuestra República. Este interesan· 
1 te documento y el anterior, han sido presenta - \ 

dos á la Seccion por el Sr. Coronel D. Juan 

.. 

Domingucz, en dcsempeiio de la comision que 

aquella tuvo á bien confiarle. 
5. 0 Un legajo que contiene varios Jerro• 

ter11s é itinNarios, noticias estadísticas y de 

conce8iones de terrenos que hizo el congreso de 

Coahuila y Tejas, instruc r•iones que dió el Go • 

bierno al General Teran, como encargado del 

arreglo de límites, y un plano de tres partidos 
de Nuevo-México, presentado todo por el Sr. 

D. Manuel Michiltorena. 
6. 0 Varios documentos Estadísticos perte -

necientes á amhas Californias, presentados por 

el Sr. Coronel D. José Gomez de la Cortina. 

7. 0 Los itinerarios si¡ruientes puestos en 

limpio .. l. 0 I)e Q,uerétaro á Valladolid por 

J <Jrécuaro: 2. 0 de O riza va á Anton Lizardo: 

3. 0 de Vallado lid á Guanajuato: 4 . ::, de 

Q,uerétaro á Valladolid por Celaya: 5. 0 de 

Orizava á Nautla: 6. 0 de Valladolid á Gua

dalajara: 7. 0 de Orizava á Al varado: y 8. 0 

del Encero á Anton-Lizardo. 
8. 0 Un legajo remitido por el Exmo. Sr. 

Mini,tro de la Guerra, con los itinerarios si

guientes: l. 0 de Veracruz á Perote, por los 

dos caminos de Santa Fé y de la Antigua, que 

se reunen en el Puente Nacional: 2. 0 de Ve
racruz á Orizava: 3 ° de Veracruz á Tlaco

talpan: 4. 0 de Veracruz á Tuxpan: 5. 0 de 

Jalapa á Barra de Palmas: 6. 0 de Jalapa á 
Cordoba: 7. 0 de San Andrés Chalchicomula 

á Veracruz, por el camino de la nieve: 8. 0 

de México á Jalapa: 9. 0 de México á Aca

pulco: 10, de Jalapa á Oordoba: 11 de Oriza
va á Veracruz: 12 de México á Guadalajara 

por las Villas; y 13 de Guadalajara al Rosario. 

9. 0 Proyecto de un canal de navegacion 

entre V cracruz y Al varado, con un plano topo· 

gráfico, por el general D. José Ignacio Iberri 

1 O. Un cuaderno de itinerarios de todo el 

Departamento de Yucatan, presentado por el 

Sr. teniente coronel D . Juan Agua. 

El Sr. Cortina espuso por último, que au, 

mentándose los trabajos de la secretaría de la. 
Comision y de las secciones e!'l que se divide

nada era mas justo que eus miembros disfruta 
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ran cada uno íntegro y con puntualidad el 

sueldo respectivo de su clase, principalmente 

los Sres. preiridentes de las secciones, el serre

tario de la comision y los particulares de aque

llas; que no debía atribuirse á interés suyo in
dividual esta mocion que hacia, y suplicaba 

constase en el acta, que él no disfrutaba paga 

alguna; pero que observador y testigo de la 

lPntitud, descuento y necesidades qu; esperi 

mentaban con respecto á sueldos los Sres. de 

la comision y los pocos que se han nombrado 
<le auxiliares, pedia el Exmo. Sr. Presidente 

· de ella que en virtud de los asiduos trabajos 
en que se les emplea, sin faltar por ellos á los 
otros en que se encuentran destinados, se sir

va recavar del Exmo. Sr. Presidente le la Re

pública la ór len correspondiente,' para que les 

sean satifechos los sueldos á di~hos Sres. del 

modo que tiene mencionado; que multiplicán
do,e cada vez mas las tareas de Jas dos seccio· 

nes, como se observa en Ja seccion actual, na

da era mas equitativo que e.a suprema dispo· 

sicion tuviese efecto, á cuyo fin se ofrecía gus

toso y con la mejor voluntad á ser él encar

gado del cobro de los sueldos, si se queria 

honrarlo con la comision de habilitado. 

El Exmo. Sr. Miuistro dió las gracias al Sr. 

Cortina en uombre de los Sres. de la Comi

sion, por las afecciones y sentimientos que 
acababa de mar.ifcstar, y que daría cuenta al 

Exmo. Sr. General Presidente para su supe

rior resolucion . 
Estos fueron los puntos de que trató la Co

mision de Estadística militar el dia referido; y 

para constancia firma la presente acta el 

Exmo. Sr. Presidente de ella; y el secretario 

que suscribe.-J. N. Almonte.-Pablo San

chez. 

Sesion del dia 3 de Noviembre de 1839. 

En México, á tres de Noviembre de mil 

ochocientos treinta y nueve; reunidos en el Mi

msterio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente 
de la Comí.ion de Estadístiea militar; y los 

Hrcs. Orbegoso, Alcorta, V c]azquez de Leon, 

García Conde, Gomez da la Cortina, Barbero, 

Dominguez, Noriega, Agea, García, Durán y 
el secretario que suscribe; faltando por ocupa

cion el Sr. Michiltorena, se leyó y aprubó el

acta del dia veintisiete del pasado. 

Ln seguida el Sr. Orbegoso, presidente de 

la seccion de Geografía, presentó el sigui te 

catálogo de los mapas y planos que en compa

fila del Sr. Michiltorena habían facilitado á la 

f-ieccion. 

Carta del seno mexicano publicada en Lón

dres én 1828, por D Felipe Bauza. Mapa del 

Departamento de O a jaca, en cuatro bojas 

chicas. Del Distrito de Ticayán. Departa

mento de id. Del Departamento de Tabasco 

en cuatro hojaF. Del rio de Tabasco, desde 

Villa Hermosa hasta el mar, en tres hojas. 

Del obispado de Puebla, dividido en curatos. 

De las jurisdicciones de Tlapa y Ometepec, en 

la provincia de Puebla. Del terreno entre el 

río de Orizava, el cofre de Perote y el mar. 

Parte del Depa1tamento de Veracruz entre los 
volcanes y el mar. La bahía de Galveston y. 
parte de los ríos Trinidad y Nechez sin acabar 
de entintar. La barra del rio de Goatzacoal

co, por los ingenieros Uorral y Cramer. Plano 

del camino de Valladolid á México, por Lejar

za. Idem del camino de Valladolid á Guada

lajara, Guanajuato y Q,uerétaro. La barra y 

puerto de Al varado, por D Francisco de Paula 

López 1823. Idcm del puerto de CihuHtanejo. 

Otros cinco planos de los puertos de Cihuata

nejo, Escondido, los Angeles, Sacrificios y 
Aguatules. Eacilitados por el Sr. Michiltore
na: Plano topográfico de la la1,1una de Chapa

la, Carta general de las costas del Atlántico. 

Plano del fondeadero de Anton-Lizardo; cua

tro pliegos dd canal proyectado de Veracruz á 

Alvarado y uno de esplicacion, topográfico de 

la Villa de Córdoba: Llem de la de Orizava: 

U na parte de la costa desde Punta ({orcla has

ta Alvarado; Carta esférica generat del seno: 

Plano de Tejas con algunas correcciones: Car

ta particular de la parte Sur del seno mexica

no: Plano del Istmo de Tehuantepcc: Plano y 

j•~.t';. , 
•., ~ 

~ 
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vista de los palacios de Mitla é idem id. de 

una fortificacion en Bocambo. 
El Sr. (}rbegoso manifestó haber recibido de 

la Seccio-n de Estadística, las tres prim eras 

11oticias que sobre datos han de pedirse á los 
Dep:irtamentos, y perte necen á la administra
ci militar, agricultura y aguas, las cuales vá 

á examinar la Seccion que preside para au
mentar las que conaídere convenientes. 

En seguida el Sr. Ge nera l Alco rta presi
dente de la Seccion de Estadística, leyó las 

noticias siguientes, que son continuacion de las 
ya presentadas, las cuales despues que hayar1 
pasado á la de Geografía para q11e aumente lo 

que considere necesario deberán dirigirse á los 

D~partamentos: 

4 . 0 Alimentos: Se dirá l. 0 cuáles son 

las sustantanci&.s animales de que se sirve el 

hombre para alimentarse en ese Departamento; 
2. 0 si en laR variedades que haya de las prime
ras, se prefieren generalmente i1lgunas; 3. 0 en 
qué sitios se hace la matanza de animales; 4. 0 

á qué hora y por qué método; 5. 0 el modo de 

distribuir al público las carnes en la venta de 
ellos; 6. 0 si los habitantes de ese Departa
mento prefieren parn comer algunos órganos ó 
partes del animal; 7. 0 si las carnes se toman 

generalmente cosidas ó asadas, ó si se condi
mentan; en este caso deci r los condimentos ó 

sazon porque se adoptan con mas generalidad; 
8 . 0 si se cuida de la conservacion de las car
nes y por qué medios; 9. 0 si las carnes alte

radas, ya porque pertenezcan á anirnal¡,s que 
estuvieron enfamos; ya porque se hallan cor
rompido despues de matado el animal sano, se 
someten á algun procedimiento para remediar 

la alteracion, ó bien ije prohibe la venta de las 

carnes alteradas; 10 si se venden indiferente
mente las carues de los animales d·e todas eda

dee; 11 si se observan algunos medios para evi
tar el fraude en la naturnleza de las carnes y 
cuáles son estos: 12 si se toman pi;scados y ba_ 

jo que preparaciones; 13 si se toman algunos mo
luscos, como ostiones, ostras, cangrejos, almeja,, 
&c. &c. esplicando tambien las greparacic-nt•s 

mas comunes de estos; 14 !i la jaletina ani

mal e& de un uso cornun en ese Departamen

t o; entiendese por esta sustancia, aquella espe• 

cie de jalea que produce la carne de los ani
males jóvenes, los intestinos y las partes ten• 

dinosas de los mismos, conocidos en economía 

doméstica, con los nombres de piés, manitas 

&c. &c.; 15 si es preferible á la jaletina la 

parte fi brinosa de los animales, entendiéndose 
por esta las carnes y toda parte musculosa de 

los mismos; 16 si se toman sustancias a lbumi

nosas, tales como huevos de aves, como 
gallina, pípila, paloma, &c, de pescados, 
sesos, hígados, sangre: y ademas, todas aque
lJas sustancias que contengan una seme

jante á la clara de huevo; 17 determinar 

las preparaciones de estas sustancias; 18 si s~ 

usa de la leche y sus preparaciones, e,plicando 

si se prefiere la de algunos animales: 19 si se 
toman medidas para Ja conservacion y para 

evitar la alteracion de la leche: 20 en órden 

á vegetales, se dirá cuáles son las sustancias 

feculentas que hay i-n ese Departamento; en

tiendan por estas, las arinas de trigo, de ceba
da, de centeno, de papas, castañas, de maiz, 

&c, &c, sus diversas preparaciones, los medios 

que hay para conocer cuando estan alteradas, 
y los de concervarlas: 2 L cuáleil s.m las sus

tancias musilaginosas, gomosas que hay en 
ese Departamento; entiéndese por estas las que 

contienen abundantemente mucilagos ó goma, 
tales como la zanaoria, el vetavel, la co!, el 

navo, el espárrago, la lechuga, la chicoria, la 
espinaca, Ja escarola, la alcachofa, el ejote, el 
chícharo &c. &e; 22, qué frutas se producen en 
ese Departamento, y cuáles de estas se usan 
con mas frecu encia; si se preparan algunos 
alimentos, mezclando frutas en ellos y de qué 

modo; 23 cuáles son las sustancias alcalinofe
culentas, como la nuez, la abellana, el piñon, 
el cacao, el coco, la almendra &c. &c. que se 

conocen en ese Departamento; si se usan co
munmente, como se preparan algunas de ellas; 

las alteraciones que sufren y el modo de con
servarlas. 
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nahuatz" hablar alto, con garbo, elegan
temente. 

ATITLAN ....•...•.•..•••••... Pueblo ó lugar lleno de agua: en el agua. 

Se deriva de atl agua, de la ligadura ti 
y do tlan en. 

AXOCHEO .......•...•••.•... Hoy Ajuseo. Pueblo ó lugar en que hay 

mucha ranilla verde que se cria entre las 
yerbas. Se deriva de atl agua y de 
xochcatl ranilla. Tambien ¡.,ue<le deri
vane de atl y de racheo floresta. 

ALCOZAUHCA •.............. Acotzauhoan pueblo 6 lugar en que se hila 

con torno, levantando en alto la mano. 

Se deriva de Aco arriba, ó en alto y 
tzaultcan en donde se hila, derivado del 

verbo tza1iua hilar y de can en. 
AZCAPOZALCO ............... Azcapotzaico, pueblo. Se deriva de Azcatl 

hormiga: de potzalli derivado del verbo 
potzoa henchir, apretarse la gente, espe, 
sarce las yerbas y de la partícula co en. 

AZTLAN,..... . . . . . . • . . . Pudo muy bien haber sucedido lo que dice 

el sábio escritor, acerca de este nombre. 

Sin embargo me atrnvo á decir, que esto 

no obsta para que se derive tambien de 

Aztatl garza blanca, '.ó blancura del agaa. 
Así es que el verdadero derivado es Az
tatlan, lugar ó país de las garzas, y se 
dice Aztlan, por otro análizis, por cuanto 
á que en el idioma mexicano es muy fre
cuente omitir ciertas partículas llamadas 
ligaduras, con el objeto de 1:1implificar los 

nombres y suavizar su pronunciacion. 

Por e:,to ee vé repetidas veces esorito Az
tlan y no Aztatlan. 

CAPULLALPAN ........ , .•.•. Calpulalpan. Pueblo ó lugar de muchos 
barrius. Se deriva de Oalpulli, barrio, 

tribus, de tlalli tierra, país: y de la par

tícula pan en, sobre, junto. 
CIHUACOHUATL ... , . . Ciliuacoatl. Apelativo que significa mujer 

culebra, mujer serpiente. ~e deriva. de 
4 Tomo VIII,-19 

/ 
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COXCATLAN ......... , ...... 

COLHUIS ................... . 

CUITLATECATL ............ . 

CULIACAN: ................ .. 

COLZUMALG1'APAN ......... . 

CUERNA VACA ••••...•....••. 

CHALLI ..• , .•....•....•.... 

LEASE. 

cíhuatl mujer, ó género femenino, y de 
coatl culebra &. 

Cozcatlan. Pueblo ó lugar en que hay ó 
fabrican collares, joyas, piedras preciosas, 
labradas de forma redonda. Se deriva 
de cozcatl, joya, y de tlan, en. 

Colhuaque es el plural de colhua de la des
cendencia antigua vieja. 

Podrá ser nombre propio, ó puede ser Cui-
catccatl del país, 6 de la deso@ndencia de 
cantores. Se deriva de cuicatl, canto; y 
este del verbo cui'ca cantar, y de tecatl 

partícula que indica nacionalidad, ó equí
v1dente al artículo castellano de. 

Coloaoan: lugar donde tuerce 6 rodea el ca
minante. Se deriva del verbo coloa ro
dear yendo camino, y de la partícula 
can en. 

Cozamaloapan pueblo 6 lugar en que la su
perficie del agua forma varios colores se
mejantes á los del tris. Se deriva de co
zamalotl arco del cielo, de atl agua, y 
de pan en, sobre, encima. 

Cuauhnahuac. Pueblo que se halla cerca 
de algun monte. Se deriva de cuauhtla 
montaña deleitable y de uahuac cerca, 
en por de, par de. 

Esmeralda bruta. De este y de chiuohtli 
cosa hecha, fabricada, se compone chal
chihuitl, ó chalchiuchtli, esmeralda ya 
pulida, fabricada. 

CHALQ,UESES., • .... , , .•. , . • . Chaloa es el plural de chalcatl, natural ú 

oriundo del pueblo de Olialco. 

CHALCHIQ.UITEC.,. •. • . • • • • • Debe ser chalohihuitl, esmeralda ya pulida. 
Porque si de challi, y chiquihuitl, cesto, 
canasto, se derivara, habia de decir chal, 
chiquihuitl canasta preciosa, é de esme
ralda. 
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CHIMALTENANG-0 

CHALCHIHUITES .. 

CHICOMEZUCHIL ...•..•....• 

CH{Q,UIHUITE •......•...••.. 
CHICHIMECOS. . . .. . . • . • • .•• 
CAICHICAZTLAN •..•..•••.•• 

CHOLULA .•......••••••. _ .. 

GUATEMALA ................ 

'GUAUTL DE LAS A.MILPAS ... 

GUEGUETENANGO •••••.•••• 

LEASE. 

Chimaltenanco. Pueblo: Se deriva de chi• 
malli rodela, escudo: y de tenanco, don
de hay muralla de piedra, y este de te
namitl muralla y de la partícula co en, 

sobre. 
Chalchiuhtin es el plural de chalchihuitl, 

si es que tiene plural; porque los nom
bres de cosas inanimadas, en mexicano, 
no tienen plural. 

Chicomexochitl siete flores. Se deriva de 
chicome siete y de xochitl flor. 

Chiqaihuitl, canasta, cesto. 
Chichimeca es el plural de chichimecatl. 

Pueblo. Tambien podrá ser Chichicatlan. 
Metafóricamente pueblo 6 lugar de ira
cundos, derivado de cliichicatl, hiel, y de 
tlan en, junto. Tambien podra ser Chi
chicaclitlan lugar en que hay semilla 
amarga de cosas. Se deriva de chichic, 
cosa amarga, y de achtli semilla, pepita. 

Cholollan metaforicamente, asilo, lugar á 
donde se retrae uno. Se deriva del ver
bal chotolli, y este del verbo choloa huir, 
y de an, en. 

Cuauhtemallan, hoy Guatemala. En la 
tinada, rimero de madera. Se deriva da 
cuahuitl madera y de temalli timada. 

Cuauhtla-amilpa. Pueblo ó lugar de tier
ras de regadío que se halla junto, 6 cerca 
de alguna montaña. Se deriva de Ouau
htla montaña: de Amilli tierra de rega
dío, y de pa en, hacia, sobre. Tambien 
puede derivarse de Cuáuhtla, lugar de 
águilas y de amilpa. Hoy ea conocido 
con el nombre de Cuauhtla. 

Huehuetenanco: Pueblo ó lugar de mura
llas antiguas. Se deriva de hue!tue vie
jo, antiguo, de tenamitl muralla y de la 
partícula co en. 
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86 HUEXOQ.UITLA .•....••..•..... Huexotilla Sauceda. Se deriva de Huexotl 

saus de la ligadura ti y de la partícula 

tla en junto cerca. 
89 HUEHUETENANGO ....• , . . . . Huehuete naneo. Ya se ha esplicado ar-

riba. Tambien puede significar desolln
dencia antigua, abolengo en la línea ma
terna, derivado de Hueliue y del imper

sonal Tenan, madre y de la partícula 
co en. 

S2 ISTLAN. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Itztlan pueblo, 6 lugar de mucha obsidiana 
se deriva de itztli obsidiana, y de partí

cula tlan en, junto. 
82 JALAPA ..................... Xalapa, pueblo ó lllgar en que hay mucha 

arena y agua. Se deriva de xalli arena, 
Ó de xalla arenal, de atl agua, y de pa 
en cerca junto. Hoy Jalapa. 

61 METATE . . . . . . . . • . • . • . . . . . . • Metlatl, piedra en que muelen las indias su 
maíz parit sus tortillas. 

125 MATAGALPA ............ , .... Podrá ser Matlapalpa donde hay buenos 

flecheros ó tiradores. Se deriva de Ma
. tlapalli ó matlapaltic buen bracero que 
tira mucha, y de la partícula pa en &c. 

36 MIZTECAZ ••...... • • • • • .. • • • • Mixteca es el plural de Eixtecatl. Meta. 

foricamente el que se opone á todo, ó el 
que pelea tendido bocabajo, ó el que tie

ne la cara barnizada de blanco. 

131 MAPASTEPEC ........• •., • • • • Mapachtepec cerro de animales llamados 

ratones en el Perú. Aquí la gente del 
campo les llama tejones. Se deriva de 

Mapacli el referido animal y de tepec de
rivado de Tepetl, cerro. 

33 MONTEZUMA .. , .... • •, Motezoma. El que se enoja, tiene seño. 

, 

Se deriva Je! pronombre reflexivo mo que 

equivale al castellano re, y del verbo te
zoma enojarse, tener un aspecto bastan

te serio. •rambien puede decirse Mo
teuczoma y entonces significa, tú señor 
enojen serio, derivado del pronombre po-
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sesivo Mo tuyo, de Teutli señor y del 
verbo zoma ver con ceño, 

124 MOYOAPA ......•......•.•... Moyoapan, donde la superficie del agua 
abunda en-mosquitos. Se deriva de Mo• 
yotl mosco llamado saneado, de atl agU!1, 

y de pan en, cobre. 
31 NAHUATLACOS .............. Nahuatlaca es el plural de Naliuatlacatl 

descendiente ó de orígen NaltuatL. Se 

deriva de Nahuatl cosa que mena bien, 

hombre, ladino, elocuente, y de tlacatl 
persona. 

130 NEJAPA ..... , ............... Nexapa donde el agua pare(;e sefia. Se de-

riva de Nextli ceniza, de atl agua, y de 

pa en. 
33 OAXACA .................. , • Oaxyai.:ac punta del lugar donde se dá el 

fruto llamado huaje comestible, especie 

de silicua. Se deriva de Oaxin silicua 

y de yacac punta, nariz, ó entrada. 

37 OTOMITES ....•........• , • . . . Otonca es el plural de Otomatl, de orígen 
1 otomí. 

75 OCOZINGO.. • • • • . . . . . • . . • . . . Ocotzinco, pueblo ó lugar en que hay mu-

cho pino. Aquí significa á_ la salida <le 
tal lugar, porque se deriva de ocotl pino 
y de la partícula tzinco estremidad, ori

ficio. Tambien puede significar el pe

queño Ocotal por la misma partícula 
tzinco que indioa diminucion. 

36 POPOLOCA ........ , • • . . . . . . . Plural de popolocatl, gente bárbara, nacicn 

que habla lenguaje bárbaro. 

124 PANALOYAN •........•.•.••. Panvaloyan: lugar en que se vadea. Se de• 
riva de panvalo pasivo de parw pasar, y 

de la partícula yan en, tiempo de cerca. 

82 Q.UEZALTENANGO , .....• , , • Q.uetzaltenanco, donde hay muchas mura-

llas hermosas de piedra. So deriva de 

quetzalli cosa predosa, pluma preciosa, 

da tenamitl muralla de piedra, y de la 

partícula co, en. 

31 Q.UILAZTLl .•.•..........•• Podrá ser Quilachtli, semilla, pepita, de 
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Q,UETZATENANGO ......... . 
Q,UAUHCHINANCO ...•••..••. 

SOLTECA ...••.....•..••..•. 

38 j, SOCONOSCO . , •.•....•.•. , , , , 

82 SUCHILTEPEQ,UES •..•.....• 

82 SOCONUSCO ... , , • , • • , · · • • • • • 
82 SACATEPEQ,UES ............ · 

130 SOYATITAN •.• , •••. , •• , , , • · • 

LEASE. 

color verde. Se deriva de quil cosa verde 
y de achtli semilla. 

Vide Q,uetzaltenanco. 
Hoy Guachinango: Donde hay barandas, 

estacadas, ó palenque. Se deriva de Cua
huitl madera, de cltinamitl seto, cerca, y 
de la partícula co en. 

Zolteca e8 el plural de Zoltecatl, de origen 

de zallan donde hay muchos codornices, 
ó de la nacion que se pinta del color de 

estas aves. 
Xoconochco, donde hay mucha tona agria 

se deriva de xocotl cosa agria, de nocli• 
tli tuna y de la partícula co en. 

Xoohitepeca es el plural de Xocliitepecatl 
natural ú originario del pueblo de X.o• 
cldtepec, cerro de flores. Se deriva de 
xocliitl flor, y de tepeo en el cerro. 

Vide Xoco,nochoo. 
Zacatepeoa es el plural de Zacatepecatl, 

originario del pueblo de Zacatepec. Se 
deriva de zacatl paja, y de tepec. 

Zoyatitlan: pueblo ó lugar en que se culti• 
va la palma; palmar. Se deriva de Zoyatl 
palma, de la ligadura ti y de la partíou· 
la tlan. 

138 SOLO LA ..• , . , , , , • . , , • • • • • • • · Zololan; pueblo de antigüedades, especie de 

museo. Se deriva del verbal zololli del 
verbo zoloa envejecer cosas, y de la par• 
tíoula tlan, cuya t se omite, siempre que 

en composicion queda en medio de dos l. 

32 TULA ..•.•••......•••.• , ... , Tollan; pueblo ó lugar :en que hay abun• 
dancia de juncia. Se deriva de Tollin 
juncia y de tlan segun la esplicacion an
terior de esta partícula. 

35 TOL UCA ..... , • , . , .... , . . . . . Tolocau. Pueblo ó lugar en que se manifies. 
ta mucha obediencia inclinando la cabeza. 

Se deriva del verbo toloa abajar ó incli-
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/ nar la cabeza, y de la partícula can en, 
1 donde, sobre. 

38 TUXTLA ..........•....•••.• I Tochtlan. Pueblo ó lugar en que hay mu-
chos conejos. Se deriva de Toclitli conejo 

y de la afija tlan. 
44 TASCO •....•.. , , ........• , • 1 Tlachco: Pueblo ó lugar en que hay juego 

\ de pelota. Se deriva de Tlachtli juego y 
, de co en. 
l 

85 TEPEZALAR ..•.•.•..• , ..... ¡ Tepetzalan entre sierras: quebrada de mon-
te. Se deriva de tepetl cerro, monte, y 
de la preposicion inter tnllan, entre, en 
medio. 

85 TAMAPACHCO ...• : ......•..• , Tlamapachco: Pueblo ó lugar donde se caza 

1 

inclinando el cuerpo. Se deriva del ver
bo tlama, cazar, cautivar: de pachoa aba
jarse indinando el cuerpo y de la partí
cula co en. 

85 TAMAZUNCHALE...... . . . • Tamazoltlalli: Pueblo ó lugar en que hay 
escuerzos ó sapos. Se deriva de •ramazo
fün sapo, y de tlalli. Tambien puede sig• 
nificar [que la tierra] que la tierra e::1 del 

color del sapo. 

85 TA.NCANHUITZ •.• , ••.•...••. Podrá ser tambien Tlatzcanhuitz, lugar ó 
pueblo de donde viene el cipres ó cedro. 

Se deriva de Tlatzcan cedro y del vetbo 
huitz venir. 

80 TUZUL UTLAN... . • • . . . . . • • • • • Podrá ser Tozoliztlan donde se vela. mucho 
metafóricamente atalaya • . Se deriva de 
tozoliztli el acto de velar y de la partí
cula tlan. 

124 TENOTEPE.. . • • . . • . . . . . . • • • . Tenotepec: c,rilla del camino para el cerro. 
Se deriva de tentli orilla; de otli camino, 
y de tepec en el cerro. Podrá ser tam• 
bien Tenochtepec, cerro en que se da mu
cha tuna ordinaria. Se deriva de tenoch
tli la referida tuna y de tepec. 

33 TESCUCO ••..•...•..•.....•• Tetzcooo. 
124 TEOLLAN ..•••• , . .. •.... , ..• Podrá ser Teotlan, lugar de los dioses. Se 
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deriva de Teotl Dios y de la partícula 
tlan en, junto. 

TEPANAGUASAPA ............ Podrá ser Tepanahuizapa: paso de las per-
sonas en el rio: exceso, ventaja de agua. 
Se deriva de tepanahuiz, exceso, y de 
apan en· el agua, ó de tepanaltui pasar 
con ventaja, aventajar. 

TEUZTEPETL .... , . . . . . . . . . . Teuctepet l: cerro de los caballeros, ó cerro 
itnpoüente, magestoso. Se deriva de 
Teuctli, señor, caballero, y de tepetl. 

TAPALAPA ............ , ... Tlapallapan, lugar d3l agua teñida. Se de-
riva de tlapalli color pa.ra pintar, ó cosa 
teñida y de apan en Pl agua . . 

TAPILULA . . . • . . . . . . . . . . . . . . Tlapílolan. Donde se ahorca, ó se cuelgan 
co~as. Se deriva de tlapi lloli corn colga
da. 

VEXOTZINCAS............... Hµex otzinca es el plural de Huexotzincatl 
natural de Huejocinco. 

XALISCO ........•........... 

X.OCHIMILCOS, CHALQ,UESES, 
TEPANECOS, ACOLHUIS TLA
HUICOS, 1rLAXCALTEC08 Y 
AZTECOS. 

:X:alixco: frente al arenal, ó superficie de él. 
Se deriva de xalli, arena y de ixco frente. 

Xochimilca es el plural de Xochimi/catl: 
-Cha/ca de Chalcatl: Tespaneca de Tec
panecatl: Acolhua de Acolltua: Tlahui
ca de Tlahuicatl: Tlaxcalteca de Tlax
caltecatl,· Azteca de Aztecatl. 

82 XILOTEPEQ,UEB ............ , Xilotepeca es el plural de Xilotepccatl, na-
tural de Xilotepec; hoy Jilotepec. 

86 XILITLA . , .. , ......•...••. , , Podrá ser Xilotla: tiempo de mazorca de 
maíz tierno y por cuajar. Se deriva de 

. Xilotl mai~ tierno que le llaman jilote, y 
de la partíoula tla en, tiempo de. 

123 XUTICALPA ........ "' ...... , Podrá ser Xoclticalpri: casa con jardín de 

flores. Se deriva de xocltitl flor y de cal. 
pan en la casa. 

137 XINACATAN. ·, ... , .......• , , . Podrá ser xinacatlan: lugar de desnudez . 

. Se deriva <lo xinaca cosa desnuda, pura 
carne y de tlan en, junto. 
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XINOTENCA. . . . . . • . . • . . . . . . . Podrá ser Xin-otenoa. Destrucoion de los 

habitantes en la orilla del camino. Se 

deriva del verbo xini desvarataree, caer· 
se: de atenea plural de otencatl habitan· 

XOMOTL ••.•.•••• . .•...••... 
XUICALPA .....•..••...•..•. 

ZACATECAS ................ , 

ZAPOTE CA ..••••...•...•...• 

TLASCALTECAS ...••......•• 

TLALPUXAHUA ....•... , •••.. 

TZONATL.· .•••••...•.......• 

te en la orilla del camino. 
Podrá ser Xomulli, rinoon. 

Podrá ser Xiuhcalpan. Metafóricamente 
casas hermosas. Se deriva de Xiuh oosa. 
hermosa, y de calpa orden de casas. Tam
bien podrá significar casas hechas de yer
bas. Compuesto de xi!iuitl yerba y de 
calpa caserío. 

Zacateca e¡; t¡l p!qral de Z(J,catecatl natural 
originario de Zacatlan hoy Zacatecas. 

Tzapoteca es el plural de Tzapotecatl ori
ginario de Tzapotlan convirtiendo tlan 
en tecatl para el nacional. 

Tlaxcalteca es el plural de Tlaxcalteoatl 
originario de Tlaxcallan que convierte la 
partícula lan en tecatl para el nacional. 

Tlalpoxahuac. Pueblo 6 lugar en que la 
tierra es floja, e~ponjada. Se deriva de 
tlalli tierra, y dé poxahuac, cosa foja, etc. 

Tzanatl: pájaro á manen1, de tordo. 

Tomo VIII.-%0 



El antiguo Departamento de Veracruz, segun el catecismo de Geograffa 
Universal. publicado en 1837 por el Exmo. Sr. general D. Juan N. Alrnonte, 
linda al E. con el golfo de Mexico, al N. con el Departamento de Tarnauli • 
pas, al S. con el de Otijaca, y al O. con los de San Luis, Puebla y México. 

La siguiente tabla demuestra fa respectiva situacion de cada uno de los 
partidos con el de la capital del propio Departamento. 

PARTIDOS. Al Este. Al Oeste. Al Norte. Al Sur. 
------------
Vcraeruz ........ El golfo de México. Jalapa ........... El golfo y Tuapan. Cosamaloapan. 
1'ampico (P~ Vic-

jo) .......... Idem ............ Dt>p. de S. Luis ... Tamaulipas ... , •. Puebla y México. 
Jalapa. . ...... Veracruz .•....... Jalacingo ........ Misan tia ........ Córdoba. 
l\lisantla .. · ...... ldem ............ ldem ..... .. ..... El golfo de México. Jalapa. 
Jalaeingo ....... J11lapa y Misantla. Depart. de Puebla. Misantla .. : ...... Depart de Puebla. 
Papantla ...... Veracruz ......... Jalacingo ........ Denart. de Puebla. Veracruz. 
Orizava ........ ldem .......•.... Depart. de Puebla. Có;duba .......... Misan tia y Songoli-

ca. 
Córdoba ........ ldem ............ Orizava ....... Jalapa ....••.... Orizava. 
Cosamaloapan ... Acayucan ........ Veracruz ......... Veracru~ .....•. . Depart de Oajaca. 
S. h ndrés 'l'uxtla. Veracruz ......... Santiago Tuxtla ... El m!r ...•...... Acayucan. 
Santiago Tuxtl a .. S. Andrés Tuxtla .. Cosamaloapan .... ldem ... ........ . .. S. Andrés Tuxtla. 
Aenvuean. . .... V eracauz ....... , . Depart. de Oajaca. El golfo .......... Dep. de Chiapas. 
Iluiinanguillo ... Dep. de Chiapas .. Acayucan ........ Dep. de Tabasco .. ldem. 

Mexico, Marzo de 1860.-A. M. S. 

TABLA E! antiguo Departamento de 
Veracru 

l x. C, 

Veracruz. 

----
120 Tampij 

26 
--9] 

-------
37 11~ 

42 10, 

----
50 41 

30 14 

40 15• 

27½ 14 ---=m 29 i4 

38 1 15 °Tuxtla 

-------1----J 16r-- Santíag;· Tuxtla . 40 

60 ~i 24 

123 2,---87 
1 

x. 
.Acayucan. 

63 \ Huimanquillo. 

1~ Las cli5fanc· ahles; y respecto de la Capital del Departa
mento, se han pref~acion por mar, mueho mas violenta, es aooi
<lent~I. 

1
Pa~a Jal~!Veracruz. De Córdt,ba y Orizava á Jalap,a, 

rn mide a d1~tanc1 1 
2~ t Imlicá la Cj 
3~ Loll log1He:i ~ 

México, Marzo 



TABLA ESTADISTICA que espresa las distancias en que están de la Capital del anti;-uo Departamento de 
Veracruz, las cabeceras de Partido y las que median entre ellas. 

! X, C. 

Veracruz. 

120 Tampico. 

26 --9¡-1 
-------

37 111 

t x. c. 
Jalapa. 

17 Misa.ntla. 

11--------1------1------------ c. 
42 

50 

30 

40 

102 

46 

16 33 . Jalacingo. 
--1-------------------

5L 20 35 Papantla. 

144--:---2--6- 1 ___ 4_3 __ 1 ___ 4.-2--l---8-o--\ 

1------1---·-
154 36 53 52 60 

X. C , 

Orizava. 

10 
v. 

Songoliea. 

-----1------1------ ------1--------1---------------------
14l 23 40 39 57 3 1" ü 

------1-----1·----- ------------1-------~-------1-----·--
29 149 55 66 71 79 59 69 

11---·----·--------1---·------------------1--------------------
38 1 158 6-1 75 80 8t, 1 78 

l X, C, 

Córdoba. 
' 

1 
56½ 
--

1 
65½ 

------•-------1-----·-- ------------ - --1--,----·-- ---------
40 160 66 77 82 90 1 

11------ ------1-------1------- -------1------- -,,----- -------
60 180 86 97 102 110 

70 

90 

80 l sn 
100 

1 
87½ 

123 243 1-19 166 165 173 153 163 
1 

100½ 

Cosamaloapan. 

18 
v. c. 

S. Andrés Tuxtla 

v. 
20 ~ Santiago Tuxtla. 

- ---
1 

X. 
43 22 24 Acayucan. 

103 
1 

85 87 63 l Huimanquillo. 

' 

l! Las distanoias de unas cabeceras á otras, se han tomado por los caminos mas transitarlos ó 1/)s c¡ue no ofrecen embarazl)s insuperables; y respecto de le. Capital del Departa
mento, se han preforiclo los mas cortM, escept.o Tampico r.uya di:,,tancia se mide por el camino de la costa tocan,Jo en Tuxpan, porque la oomunicacion por mar, mueho mas violenta, es acci
dental. Para Jalapa se computa dicha distanvia por el mismo rumbo, tocando en Papantla y para costa de Sotavento, Orizava y Córdoba desde Veracruz. De Córdl•ba y Orizava á Jalapa, 
~e miele la di~tanci a por el rumho d~ Huatusco. 

2~ t Imlicá la Capital t Residrncia de las autoridades supPriores del Departamento. x Cabeeera de Distrito. e Ciudad. v Villa. 
3! Lo,1 lug11res qne ~Í!!UHn inmcrl iata mente á las eabeceras de los Distritos, lo son de los Partidos pertenecientes á aquellas. 

México, Marzo de 1860.-A. M. S. 



Cascada de Huauchinango. 
"Entre los objetos: mas grandiosos y mag• 

nificos con que la naturaleza ha fJUerido 

enrifJuecer á la Repúb lica Mexicana, debe 

inclum,e ~in duda alguna \a carnada de que 

vamr.s á habl 11 r, 1le la cual apcinas tienen 

rn,ticia uno~ cuantos mexicanos, y niogu• 

na segurammte los estranjeros que residen 

en este país, ó que lu han visitado, ya por 

pura curiosidad, ya para hacer de él un es

tudio ci<intífico. 

"~1:ientras vemos ponderar en tan pompo

sas de,icripcinnes la catardta del Niágara, 

el Salto Je Tequendama, las cascadas d -i 

l'lfontmorenci, las de la Su za y otras mu

cha¡;,, exist1 ignorada en lo interior Je la 

República Mexicana, á la corta d istanci~' 

de 42 leguas de su capital, una cascada tan 

digna <le atencion por las di,iposiciones par

ticular s que le , ha dado la naturaleza, oo. 

mo por la frondosidad y hermosura del ter

reno en donde se halla. 
"Esta cascada, tal vez la mas alta de las 

<le la República y acaso <le t odas las de la 

América septentrional, (*) está situada á 

(* ) La catarata del N iágara es famosa, no por su 
altura, ~ino por la. considerable cantidad de sus aguas 
que form an en su caida una. capa. de cerca de 1,300 pS.: 
sos de estension, y ha.ce correr seiscientos setenta y dos 
m il toneles de aglla por minuto; pero esta eno rme masa. 
de a.gua. apenas Sd p recipita de una altura de cincuenta. 
va.ras, esto es, de una a ltura ca.si tres vece, menor que 
la de la. ca.sca<Ja de Huaucbina ngo, y no puede campa.
raree con esta en cuanib á la. !rrmtltieitl&tl, vi.rieda.tl y ri• 
q'llim,. d• euw- t'errentia. 

cuatro leguas del pueblo de Huauchinango, 

y á una del pueblecillo de Necaxa. El rio 

que la forma es el Totolapa, el cual recihe 
en su curso otros afluentes antes de 11 , gar 

á la primera caida de su~ aguas, que se en

cuentrc1 á co~a de una milla mas allá Je 

Necaxa y se llama la Ventana, en donde se 

precipitan aquellas, desde una altura de 

cincuenta y cinco va ras. Dos millas y me. 
dia mas abajo de este lugar, haciendo el I io 

una inflexion ó vuelta de S. · C. á N, E., se 

h'l.lla el" salto ó la casca-la gra.id", verda<l.e

rarnente magnífica, llamada Ixtlamaca, y 
cuyas abundantes aguas se cli_yiden en 1res 

rau tales, furmando otrns 1&nlas caida•, en 

un e, paoio de veintiseis varas, incluyendo 

los terrenos q.ue las separan. 

"La cantidad c-le agua que se precipita, 

es, (segun el cálculo aproximado que pude 

hacer) de setenta piéj cúbicos, cor¡. una ve~ 

locidad de diez piés en cada segundo dt 

tiempo, ó doce mil varas por minuto, cayen, 

do en un abismo ó furmando un salto di, 

ciento treinta y cinco varas de altura. El 

ruido que hacen las aguas en estas caiJas 

se asemeja á un trueno atmosférico prolon

gado, y la niebla perpetua que forman es 
tan e,ipesa y blanquecina, que impide dis

tinguir los objetos con la vista á diez ó doce 

va ras Je distancia, e:.tampa primera. Los 
tres raudale-s daen 11ep'aradds p'dr rdcras ct1rt>· 
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nadas de vegetaoion, y formando cada uno 
una ca cada distinta é independiente por 
espacio de cerca de noventa varas contadas 
desde el ponto de desprendimiento háoia 
abajo; pero por la velocidad que adquieren 
las aguae, por la evaporacion E¡Utt esperi
mentan, y por otra oau as, que iníluyen 
en ellas antes de llegar á la caldera, se con
funden y convierten en una sola masa es
pumosa, que va adqrliriendo mayor densi
dad á medida que se acerca al punto del 
golpe, en donde es indescribible la fuerza 
oon que chocan, se agitan, hierven y se le
vantan enormes volúmenes y remolinos de 
agua conmovid,s, rechazados y trastorna
dos en todas direcoione&. Pero lo mas ad
mira ble y estraordinario de esta cascada, es 
la variedad de climas y de frutos que pre
senta en sus terrenos, segun la situaoion 6 
diferencia de nivel de cada uno de ellos. 
En la parte alta, se ven el ocote, ol pino 
comun, el encino, los helechos y otras pro
ducciones propias de la tierras frias, y de 
las templadas; y en la parte baja, principal
mente háoia el S. O. al pié de la oa!!cada, 
crecen con lozanía hermosos · platanares de 
diferentes especies (musa pa,·adisiaca
musa sapientum-y acaso, musa regia de 
Rumph) la caña dulce, el arbusto de la ce
ra (myrica ceriftra) la granadita <le china 
(passijlora-tacsonia), y otros fn.tos de las 
tierras calientes. 

"La estampa número 2 representa le. 
mesa 6 superficie superior del terreno por 
donde corre el rio, los islotes que forma y 
la division de sus aguas hasta los puntos de 

~aida de los tres raudales. En esta plani
cie dominan la lava azul y la almendrilla, 
y en la parte baja al nivel ~e la caldera, do
mina la tierrn. hortense ó facunda [humus] 
interrumpida de vez en cuando por trozos 
de arcilla endurecida y de toba caliza. 

"El rio, desde el 1>alto de la Ventana, 
corre con un desnivel ó declive de 7° del 
horizonte hasta el punto de caida de los tres 
raudales, el cual se halla á 5,511 piés sobre 
el nivel del mar [1.837 varas castellanas]. 

"El term6metro de Réaumur di6, á la 
sombra, en el mismo lugar, á las nueve de 
la mañana del dia 17 de Marzo del año de 
1853, 14º 2' y en la parte inferior, al nivel 
de la caldera, á las diez y media de la mis
ma mañana y tambien á la sombra [S. O.] 
18° 11'. 

"La columna de mercurio del mismo ter
m6metro, sumergido éste en el agua del rio 
cerca del punto de las oaidas, á las nueve 
de Ja mañana, se fijo ~ los 9° 19'. 

"El punto en donde se verifica el des
prendimiento de los tre~ raudales, se halla 
á los 20° 16' de latitud N., y á 42 ~eguas 
N, E. de 1,{éxioo.-Agosto 9 de 1853.-El 
conde de la Cortina." 

\ 
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DETERMIN.ACION 
DE LA 

PO~IUION GEOGR!FIC! DE MEXIUO. 

Nuestro consocio el Sr. D. Franr.isco Diaz Covarrubias ha publicado un precio80 trata• 
do de la posicion geográfica de la oiuuad de Méxiuo, con · in.>lu~ion de todos los cálculos 
precisos á trabajos de e ta naturaleza. 

La ma)"or parte de las observaciones hechas, están ejecutadas en el Observatorio pro· 
visional que el Sr. Diaz Covarrubias estableció cerca de la garita de S. Lázaro; téngase 
presente esta posioion con relacion á la del Observatorio del Colegio de Minería, punto 
de comparaoion de que usa el referido Sr. para manifostar el resultado de su reciente 
élculo, que á continuacion copiamos. 

LATITUD. LONGITUD. 

Monumento de S. Lázaro..... 19° 25' 53" 67 ....••.• 6h 36m 228 91 
Diferencias geodé~icas. • . . • • • • . + 1811 66. . • • • . . • + 5 66 

-----
Observatorio de Minería.. . . . • • . 19º 2W 12'' 33. . . • • • • • 6h 36m 28s 57 

Esta posicion difiere 7'' y 7s de la que se admitia hasta hoy para México. 

Concluye el Sr. Diaz Covarrubias su tratado con una lista de la8 posiciones geográfi, 
oas de a lgunos puntos notables dtl México y <le sus alrededores, la que reproducimos para 

ilnatraoion de nuestro Boletin. 
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LATITUD. LONGITUD 

En tiempo a.l Oeste En a.reo con res pee-
<le Greenwich to á Minería.. 

México (Ob,ervatorio de Minería) .... 19° 26' 12'' 3 6h 36m28~ 57 + 00' ºº" O 
México (Catedral) ....•........... 

" 
26 5 1 ,, ,, 27 5 o 22 8 

México (Convento de S. Agu tin) .... 
" 

25 52 6 
" 

,, 27 53 o rn 6 
La Piedad (Parroquia) ............ 

" 
2-1 9 6 

" " 
32 40 + o 57 5 

Ixtacalco (Parroquia) ............. 
" 

2:_i 28 9 ,, 
" 

24 9 1 7 2 
San Simon (Igle ia) ....••...•..... 

" 
22 36 3 ,, 

" 
30 00 + o 21 5 

Mexica!tzingo (Parroquia) ...•...•.. 
" 21 31 2 

" " 
23 86 1 10 6 

Ixtapalapa (Parroquia) ............ 
" 21 44 6 

" 
,, 18 ll 2 36 9 

lJem (Cerro) ..... , ..•••...••••.. 20 42 7 16 70 2 58 1 " ,, 
" Cuyoacan (Parroquia) ....... , ...... 

" 
2l 00 9 

" " 34 8 + 1 22 7 
San Angel (Con ven tu dt:1 Cármen) ... 

" 20 48 1 
" " 40 41 + 2 57 6 

Mixcoao (Parroquia) .........•.... 
" 22 23 3 ,~ " 

38 89 + 2 3--l 8 
Taoubaya (Portal de Cartagena) .•.•• 24 14 6 40 00 + ') 51 4 " " " 

,., 
Chapultepeo (Torreon) .. , ....••.... 

" 25 17 8 
" " 38 57 + 2 30 o 

Los Morales (Hacienda dr) ..••••... 
" 26 7 4 ,, 

" 45 18 + 4 9 2 
Escuela de Agricultura (Ob,ervatoriu) 

" 
27 2 2 

" " 36 9 + 1 52 9 
S. Francisco Xocotitlan (Iglesia) ..... -

" 28 13 6 
" " 30 38 + o 27 2 

Atzoa potzalcu (Parroquia) .......... ,, 28 52 4 ,, 
" 

39 42 + 2 42 8 
Hacienda de Enmedio ...........•. 30 29 5 

,,_ 
27 + 1 40 5 " " " 

Oé) 

Cerro del Peñun de li ,s Bc1ños .•..... 
" 

26 30 9 
" 

,, 15 8 3 22 4 
San Rartolo (Iglesia) .............. ,, 29 38 7 ,, 

" 28 95 + o [, 7 
Gulld,lupe Hidalgo (ColPgiata) ..••.. ,, 29 9 5 

" " 23 15 1 21 3 
Chiquihuita (Cmo de) .....•...... 

" 31 58 9 
" " 26 57 o 30 o 

...... .. 

-.,T:JI[~----~ 

AL 

POR 06 JOSE MARIA HERED IA. (1) 

"El ·que qniera ver algo nuevo deb11jo 

del sol, suba á la cumbre de una verdadera 

montaña," dice un escritor moderno. 
Hace alauno~ años que de¡:oeaba someter 

e 

á la esperienoia tal asercion; pero obstaculos 
de momrntn, y sobrn todo la flojedad con~i 
guiente á una salud déoil y á un período 
larao de vida sedentaria, habian frustrado 

,:¡ 

mis designios. 
El Sr. Sowkins, pintor inglés, me invitó 

el 1? del corriente Ootubre (2) á que le 
acompañara en su próxima espedicion al 

Nevado de Toluca, y un amigo complacien

te y generoso allan6 al punto las dificulta

des que sugeria mi pereza. 
A las cuatro de la tarde salimos para la 

hacienda del Veladero, situada á la falda 
oriental del volean, y distante cinoo leguas 
de Toluca. Allí pasamos la noche, y debi-

(1) Vea.se el tomo l. 0 del Boletín de la. Societla.d 
pág. 33. 

(2) NO se espresa. el a.ño, ni a.l principio ni a.l fin de 
este a.rtículo. ta.l vez por un olvido involunta.rio. Pero 
ae cree sea ~l de 1836, en que el Sr. Heredia. reijidi& en 
Toluea.,-Lo1 B.Il.. 

mos las mayores atenciones á su adminis

trador D. Jo;é Ini1~stra, á quien se, sirvió 

recomendarnos el Sr. D. Jo,é María Franco. 

El 2 de 0Jtubre, á las 6 de la mañana, 
partimos aoompañados por el Sr. Iniestra y 
tres ó cuatro sirvifmtes. La subida es al 
principio suavt>; pero rnuy luego se vuelve 

áspera y pendiente, prolontiando .sus vuel
tas y revueltas en un bosque de pinos gi
gantescos, al parecer interminable. Como 

á las dos horas de marcha dejamos atras 

háoia la derecha las oumbres peñascosas Y 

perpendiculares del cerro nombrado Te~e
huixco, y desde una altura igual ó superior 
á la de la cordillera que divide los vailes de 
~léxico y 'roluoa, distinguiamos ya por en
tre los árboles las cimas nevadas y mages

tuosas de Popocatepetl é Ixtacihuatl, oua~
do las sinuosidades de la vereda nos perm l· 

tian mirar al Oriente. La vista descansa
ba mas cerca sobre la parte Sudeste del 

valle toluqueño, desarrollado súbitamente 

á nue~troi piés como un bello panorama, 

con sus númerosas poblaciones y ricas se-
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menterds, y el hermo o lago de Ateneo, do
rado por un w l si n nu bes. 

P uco tlespues co menzó á notarse menor 
espesura en el bosque, y una <liminucion 
progresiva en 111. altura de los pino~, ha ta 

que apenas igualaba á la de nuestras cabe
zas. Entonces pudimos disfrutar en toda 
su grandeza la vasta perspectiva que ofre
cia la mitad del valle de Toluca, y el aspec
to sublime de los picos altísimos y desnu
dos que coronan el cráter del volean, y di
bujados en el azul profundo del cielo, se nos 
presentaban en una aproximidad ca~i ater
radora, por la estraordinaria trasparenoia 
del aire. 

libre de las rocas enormes que defienden 
los ot ros lados. Allí nos apeamos previ
nienelo á los sirvientes nos aguardasen con 
los caballos junto á las lagunas que ocupan , 

el fondo del cráter, y emprenelimos subir á 
pié hasta el pico basáltico mas elevado há
cia el Sur, pasando á veces sobre la nieve 
cri,,talizada. Esta parte del viaje era bien 
fatigosa, por la pendiente rapidísima de las 

alturas, y la flojedad de la arena resbaladi
za que la cubre. Acaso habia tambien al
gun peligro¡ y en cierl os momentos me so
brecojia la ccnviccion irresistible de que el 
derrumbe de la arena que se precipitaba á 

reemplazar la dernlojada por nuestros piés, 
podía desequilibrar y despeñar sobre noso
tros alguna de las rocas enormes, que pare
cian colgar sobre nuestras cabezas. A los 
diez minutos era ya grande la fatiga; mas 
recordé afortunadamente que el célebre 
Buu~singault habia logrado llegar sin mu. 
cha á la cima del Chimborazo, con la pre
cauoion de pararse un momento á cada me
dio minuto. Híoelo así, y logré llegar des
cansado á la cumbrn á las once de la ma
ñana. 

Restábame subir á la cúspide del pico 
aislado que por alli la domina, pero muy 
luego tuve que aband,_mar la empresa. A 

mas de la dificultad que había para trepar 
y saltar en los picos basálticos y casi verti
cales que la forman, noté que á cada es
fuerzo se esfolial,a copiosamente el basalto, 
bajo mis manos y piés. 

LI\ <lisminucion da los pinos cor.tinuó 
con rapidez, segun subíamos, hasta que lo:1 
últimos apenas tenían media vara de alto, 
ofreciendo el singular espectáculo de un 

bosque en miniatura. Al fin desaparecie
ron, quetlendo reJ uoiJa la vegetaoion á una 
yerba menguada y marchita, entre la cual 
sobre,ialian con frecuencia los tallos espino· 
sos de una especie de Dipsacus [ vulgar 

mente Cardo] giganterno, acaso peculiar 
de aquella region elevada, pues en ningu
na otra parte lo habia yo visto. Tambien 
noté allí por primera vez una planta peque
ña y rastrera, cuyas hojas espatiformes ter
minan en lindas flores sin olor, ya rojas ya 
amarillas, ya matizadas de ambos colores, 

de la familia de las castillajes, [flor de 
muis]. Luego volví á encontrar esta mis. 
ma planta florida en el fondo del cráter y 
entre las arenas que conducen ti los picos 
mas elevados. 

Despues de alguna dilacion, encumbra
mos á las diez el borde Oriental del cráter, 
que es el de mas fáoil acceso, por ser mu
cho mas bajo que el resto de la circunferen
cia de aquel inmenso embudo, y hallarse 

Tal situacion era bien poco segura ó agra

dable, para quien, como yo, solo veia por 
uno y otro lado profundidades y abismos 
inmensos. Senteme, pues, en el ángulQ 
mas oriental que forma la base del pico, y 
me abandoné á la contemplacion de un es
pectáculo mara vi!loso. 
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El cielo sobre nuestras cabezas, profun- decolada, en el horno inmemo que re lizó 

<lamente sereno, era de un bello azul oscu
ro, peculiar de aquella region. La luz del 
sol era tan débil como si se hallara eclipsa
da en dos tercios ele su disco, y su calor 
apenas era s ensibl il. L I luna, en 8U cuar. 
to menguante, brillaba como plata, y á la 
simple vista se definían con perfecta distin
cion las manchas oscuras de su medio he
misferio. No dudo que habría distinguido 
á Venus, si este hermoso planeta se hubie
se encontrado algo mas tfü1 tante del sol. 
La fuerza de los sonidos habia disminuielo 
notablemente en aquella altura. Mi san
gre circulaba con mayor velocidad, y sentía 

impulsos como de lanzarme á los aires. 
Hal lábame sfüpenso á unas 5,230 varas 

sobre el mar, (1) y á mas de 3,000 respec
to de T11luca¡ (2) elevado sobre los límites 
ele la w jetacion y la vida; sentado en una 
peña, que probablemente soportaba por pri
mera vez el peso de un cuerpo humano. 

Veíame en el fin de la gran maceta centra 1 

de Alláhuac, que desele e;t e punto baja rá
pidamente hácia el Sur, donde revindioa 
sus derechos el sol de los trópicos; y desde 
los hielos eternos de un clima polar, domi
naba con la vist'l. les zonas templada y tor
rida. Mi eciento era el borde de un volean: 
por todas partes peroibia en rastros eviden
tes y tremendos la accion de un fµ ego apa
gado por el trascurso inmemorial de siglos 
y siglos; y en el centro de aquella escena 

(1) R educidas las 5,230 v aras resultan 4,382, 740 

metros . L as observaciones hechas por el Sr. D. J oa· 

quin Velazquez de Leon, dan 4,476, 588 m etros de ele

v&cion del n ivel del m«r á la cúspide del Picacho co lo

r&do del ne\·ado de Toluca. Lerdo en su cuadro sin6pt i

co pone 4,440 metro~.-Los RR.. 

(2) E l Sr. Velazquez de L eon dá de elevacion del 

Picacho colorado, sobr~ el nivel de To] uca, 2, J 77 ,aras 

mexicana.s á 1,824, 767 m etros. 
4 

en otrns <lies el Tártaro de Virgilio y el in
fierno de Milton, dormian baj 11 la luz aurea 

del sol dos lagos bellísimos ouyas aguail 
glHsi ales esoedian en pureza y hermosura 
á cuanta;. ha soñado la imaginacion de onal
quier poeta. Al norte se estendian los ri
cos valles de Toluoa é Ixtlahuaca, salpica

elos de pequeño., lagos artifiui -1 les, y nume
rosas poblacione~ y ha cienJas. El gran 
monte cónico de 'l'ocntitlan dominaba al 

último¡ y mucho mas lejo~ ttirminaba el 
cuadro una larga serie Je a lturas. Al 
Oriente yacía el gran valle de México, bajo 
un mar de vapores, entre el cual descolla
ban magestuosamente los montes neva . .ws, 
Popooatepet.l é Ixtaccihuatl. Tras esas 
cumbres refulgentes y glorio~as, íJolos de 
mi fantasía, turrea han montañas tras de 
montaña~, h asta que las mar, distantes, [sin 
duda la8 de Veracruz] ocultaban sus cimas 
on una vasta zona de vapores, hijos remo
tos dul Occeano. Pur e$to no logré di~tin
guir al Oriz >1 va y Cufre de Perote, aunque 
las cumbre::! mas lej anas y men0s gigantes
cas de Oajaca se vei,rn con mucha claridad 
al Sudeste. 

En eiSta direcciun y la del Sur, se incli
naba en el escensu rápido la tierra caliente, 
cubinta de rica verdura, criada de montes 
y prt·cipicius, hasta que á unas cuarenta Ó 

cincuenta leguas, limitaban el horizonte las 
ramificaciones gigante~cas de la Sierra Ma
d r .. , rea!zadas en elevacion por la profundi

datl de los va ll es a rdientes que d1minan. 
¡Aquel adm irabl e cuadro, visto desde mi 
a ltu ra , prese ntaba la imágen de un mar só
lido, en que cada ole era una montaña! 
Al con templarlo me sentí a rrebatado irresis
tiblcmentn á la ép ,ca tenebrosa, anterior á 

la creacion rl d hoinbre, en que la agencia 
Tomo Vllf, - 21 
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del ego central elevó esas drsigualdaues 
enormes en la superñcie del globo, aun no 
con~oliuada. 

Poco.d.espueR grandes grupos de nube 
formados al Sudoeste, nos velaron aquel es
peotáoulo, é iluminados gloriosamente por 
el sol, pasaron navegando con magestad á 
uno quin ientos piés bajo de nosotros. Por 
los intervalos que separaban los diversos 
grupos, distinguiamos á veces las ranche
rías situadas en la falda del voloan, el lago 
de Coateteloo, y la estromidad meridional 
,le Tenancingo, cuya mayor parte oubria 
un oerro inmediato. Otras nubecillas mas 
ligeras subieron á estrellarse en nuestro 
pico, y nos cubrieron momentáneamente 
oon la dispersion de sus vapores. 

A ]a;¡ ideas solemnes, inspiradas púr cua 
dros tan sublimes, siguieron presto refle
xiones gravAs y melanoolicas. ¡Oh! como 
se anonadan las glorias y afanes fugitivos 
de la débil mortalidad ante estos momentos 
indestructibles del tiempo y la naturaleza! 
Por primera vez habia llegado á tan estu
penda altura, y es probable que no vuelva 
á recibir iguales impresiones en el intervalo 
que me separa •lel sepulcro. ¡Mi corazon, 
al que inflamó desde la niñez el amor noble 
y puro de la humanidad, ulcerado por crue
les desengaño~ y largas injusticias, siente 
apagarse el entusiasmo de las pasiones mas 
generosas, como ese volean, cuyo cráter han 
trasformado los siglos en depósito de nieves 
eternas! 

Entretanto, las nubes sa acumulaban en 
torno, y fué necesario que pensásemos en 
partir. Entonces precipitamos algunos pe
ñasco~ sueltos ha.:1ta el fondo dol cráter; y 
al verlos rodar por aquella pendiente de 
nieve y arena, casi me arrepentí de haber 
profanado el reposo venerable en que ha. 
bian estado quizá treinta ó euarcnta siglos. 

Antes de bajar, eché la última ojeada al 
fondo del cráter, cuyas lagunas, reflejando 
con el azul del cielo los colores blanco, rojo 
y negrusco de l1.1s arenas y cumbres basál-

. tioas que se elevan al rededor suyo, presen.• 
taban un aspecto verdaderamente mágico. 

Descendimos en ocho ó diez minutos á la 
orilla del lago mayor, de !izándonos por la 
arena sobre los talones con una sensacion 
de rapidez solo comparable á la que esperi• 
mentan los patinadores sobre un plano in
clinado de hielo. Las aguas, agitadas por 
un viento sudeste, formaban olas pigmeas, 
que al romperse murmurando en la playa, 
dejaban una ligera linea de espuma. ¡Que 
recuerdos, qué imágenes conjuró en mí, 
tras once años de ausencia, aquella débil 
semejanza del sublime Océano, delicia de 
mi niñez, y casi objeto de culto para mi 
juventud poética! 

Nos embareamos en una canoa labrada 
de un tronco enorme, y puesta allí por dis
posioion rlel Sr. Franco; pero no logramos 
que l11s criados se aventurasen á cruzar el 
!ago con nosotros, por la preocupaoion vul
gar de quti su profundidad es insondable, y 
de que en el centro hay un vórtice peligro. 
so. A travesamos el lago en su mayor an
chura, describiendo una linea oblicua de la 
orilla septentrional á la oriental, donde ba
ña Ja áspera base de una colina de lava, que 
alzada en el centro del cráter, divide la!! do.:1 
lagunas. La que recorrimos, tiene, segun 
el Sr. Velazqu_ez, 344 varas en su mayor 
estension, y 255 en direocion trasversal. 
Creo que en esto hay alguna equivocacion 
pues su longitud parece al menos doble de 
su anchura. A la simple vista le daría yo 
500 varas de largo. El mismo afirma que 
la máxima profundidad es de 12 varas; y 
tal resultado no me parece infalible, cuan
de lo poco tiempo que Velazquez pcrmane-
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ció allí no pudo permitirle que sondease to
da la laguna, cuyo fondo es probablemente 
muy desigual, como formaoion volcánica. 
En la línea que recorrí, juzgo que la pro
fundidad no baja de 20 varas en el centro, 

pues apesar de la estrema trasparenc:ia del 
agua, ésta se ve azul, y no verde, como la 

del mar en los bajos. A la inme<liacion <le 
la colina mencionada, se distinguen en el 
fondo varias rocas enormes, despeñadas evi. 
<lentemente de su altura. 

Desde el centro del lago, donde esa coli
na cierra el Oriente al Este, se disfruta un 
espectáculo único y verdaderamente subli
me. Al Norte, al Sur, al Oeste, se alzan 
casi perpendicularmente en forma circular 

• alturas de 800 á 1,000 piés, cubiertas de 
arenas y cenizas blancas, azuladas, negrus
cas 6 rojas, en éuya pendiente cuelgan frag
mentos gigantescos de lava, témpanos de 

va, mezclados con arena, y en ellas encon· 
tramos algunos insectos que perteneeen á 
las libelulas. (Vulgo: caballitos del rfiablo), 
únicos seres vivientes que se nos presenta
ron en aquella region desolada y silenciosa. 
Mientras descansábamos en la base del pico 
meridional, habian pasado junto á nosotros 
algunos cuervos dando fuertes graznidos. 

La Sra. Franco y otras personas que vi
;iitaron eiltos lagos antes que nosotr0s, ha· 
liaron en sus aguall y orillas señales recien
tes de un culto supersticioso . . En todos 
tiempos se· ha. buscado á la DiviniJad en es
tos altares sublimes, que la erigió natnra
leza, aunque la ignorancia haya confundi
do á veces el templo con el grande espíritu 
que lo preside. No es, pues, de estrañar 
que los indígenas de los oootornos, en s11 
rustiquez primitiva, hayan obedecido al 
instinto de adorar en los altos, que es casi 
oontemporáneo del hombre. 

nieve, y cuyas cimas coronan picos inacce- A la una emprendimos la vuelta al Ve-
sibles, dibujados en el cielo. Debajo yacia ladero, donde llegamos á las cuatro. 
un lago prodigioso, cuyas aguas trasparen- Dos días forman épooa en mis recuerdos 
tes y profundas me recordaban las marinii.s por haberme asociado á grandes misterios y 
aunque flotábamos á 15,000 piés de altura prodigios de la naturaleza. En el último, 
sobre el nivel del Oceano. subí al Nevado de Toluca; el anterior me 

Las orillas están cubiertas por fragmen- vió inmóvil, atónito, al pié de la gran ca· 
tos pequeños de piedra pomer, pórfido y la- tarata de Niágara. 
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En el Manual del Viajero eu México, que 
escribió D. Mfhuos Arroniz en 1857, está 
una ligera de::icripoioo de nuestra hermo1:1a 
Catedral, con tletallos curio~os é interesan- · 
tes, y por lo que no hemos vacilado en in

sertaflo en las columnas del Boletín de la 
Sociedad.- Los RR. 

"La iglesia llamada de Sta. María de 
la Asuncion foé primeramente iglesia par
roquial, de,pues se erigió en Uatedral para 
la bul'l del Sr. Clemente VII de 2 tle Se
tiembre de 1530, y por último en Metropo· 
litana en 1545 á 31 de Enero. Progresan
do cada día mas la Nueva España, y no pa
reciendo la antigua Catedral proporcionada 
á la magnificencia de su capital, México, el 
año de 1552 despachó cétlula el rey D Fe

lipe II para que se emprendiese la fábrica 
de otra nueva; mas la obra no se comenzó 
sino hasta el de 1573, en que se puso la pri
mera piedra en el sitio inmediato á la anti
gua iglesia, para quA, demolida esta, que 
dase el lugar que ocupaba por átrio delaute 
del nuevo tempio. 

En 42 años se trabajaron todos los ú
mientos, se levantaron 1ml muros de la cir
cunferencia á mas de la mitad de la altura 

' 

las paredes atravesadas de las capillas, las 
eolumnas hasta los capiteles, y aun se ade
lantó en algunas bóvedas por la capilla do 
los Reyes: tiene de longitud 133 varas cas
tellanas, 74 de latitud de órden dórico con 

174 ventanas; está dividida en cinco naves: 
la mayor tiene de diámetro de columna á 
columna 53 piés; las procesionales 33 y las 
capillas el mi:;-mo número: fórmanse sobre 
20 columnas, 10 por cada banda, y desde 
el principio de sus bases á sus capiteles tie
nen 54 piés, y de circunferenoia 14. Com

ponen la cubierta 51 bóvedas que asientan 
sobre 74 arces. El conjunto del templo es 
de forrr.a piramidal, disminuyendo propor
cionalmente sus alturas, desde la nave ma

yor hasta s □ s capillas. Tiene tres puertas 
en ia fachada de Mediodía, 2 en os lados 
de Oriente y Poniente, y 2 en la testera al 
Norte; en ella se v"'neran dos imágenes de 
María Santh,ima; la una de la Asuncion de 
oro finísimo, que pesa 6,984 castellanos, 

adornada de piedras preciosas, y la otra es 

el misterio de la Concepcion, de una vara 
de alto, que pesa 138 márcos de plata; mu
chos frontales, lámparas, candeleros, blan
dones, ciriales, atriles y vaws sagrados Jel 
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propio metal. La custodia en que se lleva 
al Santísimo Sacramento los d ias de Corpus, 
pern 500 mareos de plata, y tiene dos rHli
carios; el uno de oro de ambar, guarneci

do dfl esmeraldas y perlas, que pesa 904 
castellanos, y el otro may1>r y tambien de 
oro, adurnado de piedras precin¡;:as, entro 
las que hay un zafiro del valor de mil pe
sos, y tiene ademas una cruz de oro de 325 
castellanos. El cáli¿ y patena reservadüs 
al depósito del Santísimo Sacramento el 
J uéves Santo, es de oro y pesa 643 caste
llanos, y está engastado en rubíes, esme
rnldas y uiamantes, una fuente bau+.ismal 
de plata que donó el arzobispo D. Juan Pe
rez de la Serna; y últimamente, en un fa. 
cistol, seis blandones imperiales del altar, 
cuatro mayores de Cirios, y los ciriales que 
sirven al culto ordinario, se comprenden 

1,057 marcos. .Ga magestae:I con que se 
ejercita el culto divino en este templo por 
su arzobispo y venerable cabildo, no puede 
mejorarse. 

El virey, marqués de Guadalcázar, re
mitió á Felipe III una relacion del estado 
<lo la obra y el diseño de :;u fábrica, hecho 
por el maestro de ella, Alonso Perez Casta
ñeda; y el re} en cédula de 21 de Mayo de 
1615, previno que se cdebrasfl una junta 
de los mas distinguidos é inteligentes ar

quitectos, para que se eligiese la mejor tra
za, y que se nombrase un oidor superinten

dente de la fábrica, para la mas pronta con
o\usion de la obra. En 1623 se cerraron 

las bóvedas <le la sacristía mayor; y en 
tiempo del marqués Cerralvo se demolió la 
iglesia antigua, pasándose y colooándo¡;e el 
Santísimo Sacramento en la sacristía ma

yor de la nueva, donde se celebraban los 
oficios, desde 1626 hasta 16+1. Se cerró 

tambien I.1 capilla del Sagrario por la parte 

del Medindia, ordenándosfl por consulta de 
los arquitectos, el que desdtl la capilla do 
San I,i<lro Labrador rn variase la obra, ha
ciéndola mas ligera, por la poca firmeza del 
terreno. La bóveda de dicha capilla se con
duyó en 1627. Aconteció una memorable 
inundacion en 1629 que hizo suspender la 
obra por algun tiempo, y aun se trató dfl 
mudar la ciudad á otro lugar menos espues
to. [1] A fines del año de 1635 se continuó 
con la mayor eficacia, y en tiempo del mar, 
qués de V1llena so techó de madera un di
latado espado de la nave mayor, y ~e pasó 
el Santísimo Sacramento en 29 de Setiern
bre de 1641, por ser graves las molestias 
del público en sus concurrencias á las festi
vidades que se celebraban en la sacristía. 

Siendo virey el Juque de Alburquerque, 
se celebró la primera solemne dedioacion en 

2 de Febrero de 1653, en la que predicó el 
magistral doctor y maestro D. Simon Esté
ban Beltran de Alza te, cuyo sermun ise dió 
á la pren~a. Se continuó la fábrica con la 
mayor eficacia h asta 1677, en que, conclui
do todo lo interior, se celebró en 22 de Di
ciembre su solemnísima de<li<.:acion final, 
dospues de 94 años de trabajarse en ella con 
notable empeño de los vireyes y arzobispos 
de casi todo un siglo, pues comenzó la obra 
en 1573 y terminó todo Jo interior en 1677. 
Su costo ascendió á 1,752,000 pesos, sin 
incluir en conclusion esterior. Si agrega. 

(1) Felipe IV espidi6 cédula en 19 de May? de 1630, 

para que la ciudad so trasladara á otro sitio mas en· 
cumbrado fuera de las lagunas, pareciendo á propósito 
el llano que quedaba. entre Tacuba y Tacubaya, en la 
granja que llamaban Sanctorun, junto á los molinos de 
Ju11,n Alcocer. No tuvo su efecto porque entre lo mucho 
que se alegó para no cumplir 8emejante determinacion, 
la mas poderosa fué la pérdida. de cosa de cincuenta mi

llones de pesos, que ya en aqnella é: oca valían los edi
ficios de México, segun el cálculo de los arquitdctos.-

Los RR. 
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mos e. ta .v la del Sagrario, erá exacto ue
oir qno '. e ontuo o edificio fué obra de un 

iglo y pico ele año , y de du y medio mi
llones de pesos. 

La capilla de los RPyes es de forma exá
gona, y u cubierta de do.s bóveda , dividi
das c"n arco q11 e f,,rrnan sobre las co
lumnas ática1:1 á que I o•rospoml l'n lo arco ; 
en ella repo-,an dentro <le una urna <le mar
mol lo re~tos del libertador D. A gu tin de 
Iturbi<le. (l) Tambien existo en la Cate
dral la fuente bautismal qn13 sirvió al pru

tomartir mexicano S. Felipe de Josu-. Y 

hace muy pocos aífos que se su tituyó al 
antiguo cipros, uno <le marmol dirigido por 

el arquitecto D. Lorenzo Hidalga. 

La parroquia del Sagrario es la primi
tiva en México, y está contigua á la Cate
dral; su fachada, aunque pertenece al géne
ro Churrigueresco, es agradable, y su inte

rior muy hermoso, con altares de estuco y 

(1) Fa.rece que los restos del Sr. Iturbide están de
posita.dad en la. ca.pilla. de los Reyes, y no es sino en la. 

ca.pilla. de S. Felipe de Jesus. En la. bóveda. que está 
ha.jo el presbiterio del a.ltar de los Reyes, reposan los 
restos :le a.lgunos de los héroes de la. patria., y del pre

sidente que fué de la. República. D. MigLtel lla.rragan 
que murió en Marzo de 183:i.-Los RR. ' 

oro, al gu to <lo! dia; foó reparado con las 
limo•na:1 de lo fiele~, e,tando en obra en 
1752. 

Biblioteca de la Catedral se compone de 
la que para su uso particular habia reunido 
el r. D. Luis Torres, ch ntre de la iglesia 
rnctropolttana, qaien habiendo muerto en 

29 dl3 Octubre <le 1766 la d ~j6 <1 sus dr,s so

brinos D. Lui y D. Cayetano Torres. A 
la muerte de D. Luis, conforme á las dis
po ,iciones de Stl tio y de su hermano, hizo 
<lonaoion de lo:,i libro aoopia<los por los tres 
á la Santa Iglesia Catedral para establecer 

una biblioteca pública, con mas de veinte 
mil pe ' os para construccion del edificio y 
manutencion de los dependientes. Esto pa
saba en 1788, comenzándola á disfrutar la 
ciudad luego que en el costado de la Cate
dral quedó concluida la casa correspondien
te. Cuenta 12,295 volúmenes y 131 ma
nuscritos, distribuidos en 88 e8tantes <!le 
buena construcoion. 

Colegio de Infantes. Data la fundacion 
de este culegio desde el año de 1726, y los 
diez y seis infantes músicos de ltt oasa de 
Nuestra Sra. de la Asuncion vistieron el 
manto color de grana y _beca azul el dia 2 
de Febrero de 1730." 

NOTICIAS RELATIVAS 
A LA FORMACION DE LA 

COLEGIATA DE GUADALUPE.(*} 

El nombre de Guadalupe de~pierta mil 
sentimientos religiosos y patriótico.:! en el 
pecho de todo mexicano. La firme persua
oion rle que invocándolo ha alcanzado Mé· 
xico la proteooion del cielo desde los prime
ros años <le la dominacion española; el re
cuerdo de que bajo sus auspicios se procla

mó la libertad de la patria en Dolores et 
memorable año de 810, y de qoe durante 

la larga y porfiada guerra de indtipenden
cia fué siempre como el Santo y la Seña 
del ejército patriota, bastarian para justifi
car esos sentimientos, aun cuando no estu. 
biese tan arraigada la creeooia de la mila
grosa l\paricion de la Vírgen. Por eso he

mos creido que no desagradaria una breve 
noticia del lugar y del S,rntuario en que se 
la venora. 

El 'repeyac tan, ingrato y desapacible á 

la vista, ha tenido cierta celebridad en los 

)5) Este artículo fué pública.do en un calendario de 
Ga.lva.n pa.ra el a.ño de 1838, y conteniendo noticia.s cu
riosas para. las señoritas con respecto al Sa.ntua.rio, se 
puede tener corno una. continua.cion de los Apnntes es

tadisticos de Gua.da.lupe Hidalgo, que se publicaron en 

el 7. 0 tomo página 277.-Loh RR. 

fastos de México desde los tiempos del gen
tilismo: allí adoraban los mexicanos á una 
Divinidad madre de l,trfls dioses [la Tonant
zin ], cuya fiesta celebraban concurriendo 
á ella de luenguas distancias. En el mis• 
mo sitio al que los españoles llamaron Te
peaquilla, campó el Capitan Gonzalo de 
Sandoval, cuando Cortés en 1521 pu~o cer
co á México. 

Poco tiempo habia corrido de la conquis
ta, cuando empezó á ser lugar de nombre 
bajo el aspecto religioso. Aunque hasta 
ahora no ha podido averig11arse con certeza 
el año de la ereccion de la primera ermita 
que hubo á sus inmediaciones, y en que se 
colocó la imágen de Nuestra Señora, des• 

· pues de haber estado en esta ciudad, segun 
creen algunos, sobre una puerta de la par• 
roquia que luego fué catedral, consta sin 
embarg(I que muy <le antiguo curria fama 
ele que en aquel pequeño oratorio se obraban 

prodigios. Ya bien mediado el siglo XVI, 
se proyectó ampliar la dicha ermita, dándo
le las formas de una iglesia. menos reduci

da, con cuya mejora existia antes del año 
de 1575, y existe todavía sirviendo de sa-
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rri tia á la parroquia actual. Por e•te año 
babia allí una cufra<lía que contaba con 
cuatrocientos cofrades, y el tercer arzobispo 
de :México D. Pedro l\1oya de U1111treras te
nia puestos dr,s clérigo,i que sirvi,sen de ca
pellanes. El mismo arzobispo dispuso que 

Je las limosnas dd Santuario se ~acasen 
anualmente sei' dútt>s <le á trescientos pe· 
sos cada u•i•> para casar huérfanas. 

En esta igle:-iia estuvo la irnágen tudo lo 
restante de aqu•:1 siglo. A principio8 uel 
siguiunte se acorJó levantar un nuevo y 
mejor templo, el1 giéuduse al efe to el paraje 
fü1 que hoy se halla la Colegiata. Conclu
yose; bendíjole en Noviern bre do 1622 el 
arzobispo D. J oan Perez de la 8erna, y 
traslado$e á él la imágen: la fáorioa mate
rial había costado mas de oincuenta mil pe
s11s. 

En Setiembre de 1629 sufrió México la 
t errible inunuacion de qu e tanto hablan los 
escritores do aquella época, y que obligó al 
gobierno espacol á pen,:ar en la tra i-lacion 
J e la capital á !ltro punto. Eotre lus ar
bitrios de tuda,s olases que ocurrieron al 
bondadoi,o arzu hispo D Francisco :M:anzo 
para apartar aquella calamidaJ, foé uno el 
traer á México la e§gie de Guadalupe, co· 
rno lo verificó en el mismo mes. C11locóla 
en la iglesia que servia entonces de cateural 
y parece haber sido la que es h ,,y sacristía 
mayor: allí estuvo hasta Mayo Je 163-l, en 
que retiradas las aguas sé la volvió con pom. 

pa á su santuario. 

Cuanto creció en esta época la fama y 
devocion de la imágen, no e,s fácil esplioar
lo. Multiplicarome sus copias segun las 
formas y tamaños del original que pudieron 
estudiar holgadamente lo i pintores de Mé
xico; hízose mas general y forvoro~o el eul

to¡ y la pie<latl mexicana soltó la riernla á 

su generosidad y larguesa en ()blaoiones y 
limosnas. Entre las dádivas que se hioie. 

ron al Santu,nio, dos especialmente llama
ron la at,,ncion de los contempórane,,s, á sa
ber, un trono de plata que pe11aba rn a11 de 
trescient-,s cino11enta marco•, trabajado con 

1·smero, Cuflteado en la m ayor parte por fil 
virey Conue de Sal vatierra; y la vidriera 
que por prirrnira vez se puso á la imágen 
en 1647, la cabria ca~i toJ a, y pasó enbu
i:es poi· un esfuerz,1 y maravilla del arte. 

Hácia el año de 1663 se solicitó de la ~i
lla a¡io¡,stóli('a la concesion de rezo propio y 
fie11ta de preu,·pto para el dia 12 de Diuiem
bre. Con el fin de esped itar esta solicitud . ' 
el cabildo metropolitano en sede vacante 
acordó recibir inforrnacion jurídica del he

cho de la aparicion. Recibióla en efecto en 
1666, examinando los jueces delegados 
veintiun testigos, los cuales depuúeron ha

ber oído dPsde su niñez la historia del pro
digio tal como se rehere. (1) fara infor

m aoion se envió original á Roma, quedando 
en México testimonio de ella. 

A fines del mismo siglo se proyectó le

vantar un nuevo templo, la actual colegia-

( 1) En los tres siglos de México que escribió el Pa
dre Cavo, puso el Lic. D. Cárlos María Buat amante 
entre otras nota•, lo sig uionte: " [6] En 12 de Diciem
bre de este año de 1-53 l, se verificó la aparicion de 
Nuest·a Señora de Guadalupe en T epeyac de México. 
L as ca.usas porque este suceso no se hizo tan público co
mo debia, las he manifestaJo en la disertacion que pu· 

bliqué en el aniverdario de su aparicion cuando se cele

bró en 1831, y en el informe que •atendí a,l venerable 

cabildo eclesiástico de Móxico, cuando me comisionó con 
el Padre Ortigosa, provincial de San 'Francisco, para. que 

reconociere la mesa de uso del Sr. Zumárra.ga, sobre la 
,,ual estendi6 su cs.pa 6 tilma Juan Diego, y apartándo
la entonces de usos profanos, m a.nd6 pintar en ella Ja. 

imágen de Guada.lupP, que se venera en el crucero de 
la iglesia de S. Francisco, como lo acredita. la antigua 
inscripcion que tiene al reverso del cuadro. Mi informe 

corre impreso en la oficina de Va!Jés, año de 1835." 
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ta, mas suntuoso y magnífico que la se
gunda iglesia que era donde á la sazon es• 
taba la imágen. Mas como se quisiere co
locarle en el sitio mismo que esa iglesia oc.u
paba, ~e acordó demolerla, construyendo 
antes otra provisional, donde ponflr á la Vír
gen interin la obra se hacia. Construyóse 
en efecto contigua á la primera iglesia; cos
tó mas de treinta mil pesos, y quedó acaba

da para el año de 1695, en el cual Sfl pasó 
á él la imágen. Esta iglesia provisional, 
que fué la tercera qne se la fabricó, sub~is
te aun, y es la actual parroquia, conocida 
tambien con el nombre de iglesia vieja. No 
tiene bóv~da, sino techumbre de vigas, y le 
sjrve de sacristía, como queda dicho, la que 
fué primera iglesia. 

De~embarazado el terreno, se comenzó el 
nuevo templo en el citado año de 1695, y 
qu euó concluido para el de 1709, en que se 
tjstrenó, habiendo activado grandemente la 

obra til arzobispo virey D. Juan de Ortega 

y Montañez. Dista de México al Norte, 
una legua españula, medida des,le sus puer
tas hasta palacio. La fábrica interior, de 

órden dórico, es de tres naves di vid idas por 
ocho columnas, sobre las cuales y los mu
ros asientan quince bóveJas. De éstas, la 
del centro que se eleva sobre todas, forma 
la cúpula ó dombo del edifido: la nave ó 
galería central es mas elevada que las late
rales. El templo está situado de Norte á 
Sur, y tiene tres puertas, dos á los costados 
y una al frente que mira á Méxieo. La na
ve central es de quince varas de latitud, sin 
incluir el macizo de lus pi lares exento.;; las 
laterales ó prnce:,sionale,; de once, y la lun
gitu<l tota 1 del tPmplo, de sesenta y siete; 
su latitud de cuarenta y cinco. En los cua
tro ángulos esteriores se elevan cuatro tor

res, cada una de tres cuerpos, y de altura 
4 

de cuarenta varas; en medio de ellas des
cuella el uombo, que sube á cuarenta y seis. 
Del costo de la obra ~e escribe con varie,lad: 
quien dice que fué do 422,000 peso~; quien 
que pasó de 475,000 pesos; quien la hace 
montar á 800,000: lo que consta es, que 
fué todo recogido do limosna: dícese que so
lia pedirla el mismo arzobi;ipo virey, y ya 
se entiende que con un cutistor tan caraote
rizaJo, la colecta no podia dejar de ~er abun

dante. Dos caballeros .de México, el Lic. 
D. Vt' ntura de Medina y el capita.n D. Pe
rlro Ruiz de Castañeda, q11e fueron los que 
proyeotA.ron la obra y entenJiei;,on Pn su 
f•iecucion, ofrecieron para ella, el primero 
treinta y el segu 11!!0 cincuenta mil pesos. 

En el fondo del templo se uolocaron tres 
altares, que luego se han quitado para cons
truir el que acaba de estrenarse en Diciem
bre del año pasado [L], y de qoe hablaremos 
en breve. El de en medio se destinó á la 
Sta. imágen, colouándnla en un suntuoso 
tabernáculo de plata sobredorada que se sa
có en parte del que años antes h-1.bia donado 
el conde de Salvatierra: entraron en él tres 
mil doscientos cincuenta y siete marcos tres 
onzas de plata, y tuvo el costo total de se• 
tenta y ocho mil y pico d·i peso~: fué obra 
de Fray Antonio de Jura, monje Benito de 
Monserrate. Ooupaba el centro del taber
náouln un m .. rco de ornen qutl se puso á la 

imágen, y que pesa cuatro mil cincuenta 

castellanos. El lienzo e~tá resguardado y 

cubierto por el envés con una gran lámina 

de ¡,lata, de valo r ue dos mil peso~. La 
demas riqueza del t ,;m plo fué oorrespondien• 
te á ~u gran d11za. A fines del s iglu pasado 
se estimaban los blandone:!, ramillete<', cru
gía y otras piezas, en treJe mil setecientos 

(1) 1836. 
Tomo VIII,-22 
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iete marcos do plata . Rabia ademas co

pia do custodias, cálices y otros varios sa· 
graLlm, ornamentos de rica pedrería, candi

le", ciriales, lámparas, &c. Dos de los can. 
tlilcs pendientes de el presbiterio, eran de 
oro con peso de dos mil do~cientos trece cas
tellano , y u na de las lámparas pesaba se
tecientos cincuenta maroos de plata; ésta 
se estrenó cu Diciembre <lo 179~. 

Despues do esta época ha t enido el San· 
tuario una variacion notable en el interior. 

Habiéndose resentido sus bóvedas y muro~ 
con la fábrica vecina del convento de Capu
chinas, de ,que luego hablaremos, la necesi
dad de repararse inspiró el pensamiento de 
darle mayor amplitud. No pudo realizarse 
esta idea por varias dificultades que se pre-
1Jentaron. En vista de ellas el cabildo da 
la Colegiata resc,lvió en Febrero de 1802, 
limitarse á la reforma del ornato interior 
del templo y á la construccion de un nuevo 
altar para la imágen. Trazó el diseño de 

este el difunto arquitecto D. José Agustín 
Paz, y foé aprobado por la academia de las 

tres nobles artes: la ejecucion se encomen
dó por el cabildo al escultor D. Manuel Tolsa. 

Con los fondos que se pusieron á su dis• 
posioion, comenzó este célebre artista á aco
piar el mármol necesario, haciendo venir 

del territorio de Puebla el de color negro, y 
de las cantera11 del pueblo llamado S. José 
Vizarron, cerca de Cadereyta, el blanco, el 
pardo y el rosado. Tambien se principia
ron á fundir y trabajar los adornos de bon
ce y calamina que debian emplearse en la 
obra. Caminaba esta aunque con lentitud 
por sus crecidos costos, cuando las revueltas 
del año de 810 y siguientes vinieron á sus
penderlas hasta 1836, en que nuevamente 
se puso mano á ella. 

Comisionó entonces el cabildo para que 

entendiese en su prosecucion, á los Sres. ca
pitulares D. Antodio Campos [hoy abad de 
la colegiata y obispo de Resina inpartibus} 
y D. Estanislao Segura. Merced á los es

fuerzos de ambos, todo anduvo desde enton

ces con pre teza. Visto lo cual por el ca
bildo, quiso imponerse una especie de nece· 
sidad ó compromiso, determinando en prin

cipios del año de 1836, que la obra habia de 
estrenarse para Diciembre del mismo año, 
no obstante lo mucho que aun faltaba en 

ella. Fió su conolusion á la diligencia del 
canónigo D. Pedro Corona, quien advirtió 
á poco la conducencia de trasladar provisio
nalmente la irnágen á otra parte para poder 

trabajar mas libremente en la iglesia. Ve
rificóse en efecto la traslacion al <.;onvento 

de Capuchinas el 19 de Abril, á. presencia 

de las autoridades del lugar, y dando fé un 

esoribano de la identidad de la efigie. El 
Sr. Corona desempeñó honrosamente su co
mision dejando espedita y compuesta la co• 
legiata para el dia 10 de Diciembre, en que 
se volvió á ella la imágen en solemnbima 
procesion, á que concurrieron las autorida
Jes de la capital y un pueblo innumerable. 

Lo gastado hasta principios de 836 pare
ce que aborda á trescientos mil pesos; y 
de~de Abril á Diciembre en que estuvo la 
obra á cargo del Sr. Corona, á ochenta y un 
mil pesos. 

La planta del nuevo altar es la mitad de 
un exágono cóncavo. En la linea de en 

medio se levantan dos pilastras de mármol 
blanco, las cuales sostienen un arco de una 

cuarta de arrojo: en las dos lineas laterales 

se el13va11 dos columnas ele mármol rosado 
de catorce y media varas de altura, y de ór
den compuesto; que es el que guarda toda 

1a obra. En los intercolumnios hay dos 

pedestales, y sobre ellos descansan las imá-

l i 

j 

li 
1, 
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genes de S. Joaquin y Sra. Santa Ana. En 

los mismos interoolumnios se abrieron dos 

nichcs para poner las de S. José y S. Juan 

Bautista. Sobre el cornisamento hay otros 
tres pedestales ón que están las de S. Miguel, 

S. Rafael y S. Gabriel. Encima de la de 
S. Miguel, entre un grupo de sera.fines y nu
bes que despiden grandes ráfagas, se colocó 
de relieve al Padre Eterno y al Verbo. Co
mo la altura del altar, que es de veinte y 
dos varas sobre once y media de ancho, no 
iguala á la del muro en que se apoya, se 

cubrió la parte superior de éste con una 
cortina carmesí, pintada al temple, que es
tán descq1-riendo varios ángeles y genios. 

~l centro del altar lo ocupa un tabernácu
lo ele marmol rosado de forma semicircular, 
siete varas de diámetro, dos y tres cuartas 
de altura en que se halla la santa imágen: 
arriba hay un óvalo cercado de nubes con 

serafines y ráfagas de luz, en que está pues
to el Espíritu Santo. Todos los adornos 

del altar son de calamina y ºbronce dorado 

y los mármoles empleados en él de singu

lar belleza. 

Se ha adornado tambien en la forma con
veniente todo el presbiterio: los ambones 
que hay allí, y el púlpito de la iglesia son 
de los mismos mármoles que el altar. El 
resto del templo debe componerse por el 

mismo órden y gusto, segun vaya habiendo 
recursos. Todo él quedará pintado de es• 

tuco y oro en sm muros, bóvedas y colum· 

nas. Pero basta ya del Santuario [1] 

(1) Hoy se ha. concluido el a.domo interior de .I& Co· 
legia.ta., habiéndose reemplazado en el altar mayor las 
columnas rosa.das, con de mármol blanco; en lugar de la. 
cortina carmesí, está pinta.da. una gloria con hermosas 
figuras; por último, la. crugía. se fundi6 de nuevo, dándo
le una forma. moderna. y de -guRto. El Sr. Canónigo 
Dr. D. Agustín Ca.rpena. ha sido el que principalmente 

La poblacion que de antiguo se fué ave
cindando á su rededor habia hecho necesa
ria la ereccion de un curato, que se verificó 
en 1705, y cuya renta en 1710 era como 
de tres mil pesos; mas á poco se suprirni6. 
Había ademas en el templo cuatro capelta
nes y un sacristan mayor nombrados por 
el ordin irio. E I pueblo pasó á ser villa, 
con gobierno independi1mte á consecuencia 
de reales, cédulas de 1733, y 1048: su ve

cindario en esta segunda época era como de 

cincuenta familias Je españoles ó mestizos, 
y ciento diez de indios. En 1751 se intro
dujo al lugar agua potable de buena cali
dad, trai<la de distancia de tres leguas por 
una cañería que costó sobro ciento veinte y 
nueve mil pesos, recogidos casi todos de li· 
mosnas. Despues de la independencia, se 

ha decorado á la villa con el título de ciu
dad, bajo el nombre de Guadalupe Hidalgo 
por elecreto de 12 de Febrero de 1828. 

Vengamos por fin á la ereccion de la co• 
legiata. Parece que desde mediados del si
glo XVI se ha bia pensado en la fundacion 
de un monasterio en Guadalupe; mas el vi-. 
rey D. Martin Enriquez informó a la corte 

en carta de 25 de Setiembre de 1575, que 

ni el lugar era á propósito, ni habia ya ne
cesidad de mas monasterios: respecto <le 
este segundo punto, el ayuntamiento de 
México pensaba del mismo modo un siglo 
despues, puesto que en 1644 hizo represen
taoion á Felipe IV, suplicándole prohibiese 
la fundacion de nuevos conventos, asi como 
la adquisicion de bienes á los regulares. Sin 
embargo, D. Andrés Palencia, vecino acau
dalado de México, que falleció en 1707, 
mandó en un testamento cien mil pesos y 

ha. promovido y llevado a.1 cabo eRtas reformas, que ta.o· 
ta magnificencia dan a.l adorno interior del templo.-Los 

RR. 
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111 mas quR fue~e nece!:'ario para establecer 

un convento de mónicas en G11adalupe, y 

en su defecto una Colegiata. Negó el go

bierno la licencia para el con vento por razon 

ele los muchos que habia en México, y la 

otorgó para la Colegiata, oonsid.., rando de 
cuánto lustre seria en aquella iglesia la 

existencia <le un cabildo. El negocio su

frió mil vicisitude~, y tardó no poco tiempo 

en arreglarse. El albacea de Palencia, que 

lo fué D. Pedro Ruiz <le Castañeda, y luego 

los herederos <le éste, ofrecieron exhibir cien

to sesenta mil pesos para la Colegiata; en 
1626 se les mau<ló que los pnsie:;en en ca

jas reales, como lo verificaron. Segnian 

pleito contra ellos los otros albaceas de Pa

lencia y el fiscal del rey, sosteniendo que 

debían entregar no solo aquella suma, sino 

lo mas que fuese necesario para la funda
oion, pues así lo h1t bía querido el testador, 
cuyo caudal alcanzaba para todo. Por úl. 
ti :->o, los Castañedas se c, ,mpusierou con el 
arzobispo D. Juan Antonio Vizarron, alla
nándose á aprontar ciento veinte y cinco 
mil pfüos mas, con tal que no se les toma
se cuentas del tiempo que habían maneja
do la testamentaría. El rey dispuso en 

1735 que esta segunda suma entrase tam
bien en cajas, y que ambas ganaran el ré 
<lito de cinco por ciento anual. 

Como el negocio tuvo todavía largas de. 
moras, ese fondo con los réditos que se fue

ron acreciendo, monta han en 1747 á la can
tidad de quinientos vtinte y siete mil ocho

cientos treinta y dos pesos. Su ré<lito en 

cada año importaba veinte y seis mil tres
cientos noventa y un pesos, y agregados á 
ellos los tres mil del curato, vino á formar
se una renta anual de cerca de treinti mil 
pesos. Con ella se dotaron las piezas si 
guientes: una abadía con dos mil doscientos 

cineuenta peso~: diez canongías con mil 
quinientos cada una, de la~ cuales la docto
ral, magistral y penitenciaria son de oposi
cion, ~eis raciones con novecientos cada una: 

seis capellanías del Santuario con doscien

tos cincuenta, á mas de la antigua renta 

que g o1zaban: una plaza de sacristía mayor 

con cuatrocientos pesos, y otra <le sacris
tan menor con tre~cientos: músicos, mayor

domo, aoolitos, mozos, fábrica &o. El rey 
quedó reconociendo la espresada suma de 

quinientos veinte y siete mil pesos, y man
dó que los réJitos se pagasen de los nove
nos de las catedrales de México y Puebla 
en esta proporcion: doce mil pcSllS de los de 
la primera, y el resto de los de la segunda. 

Provista~ por el !:'oberano á prlipuesta <le 
la Cámara las espresadas piezas, el Sr. Ru

bio y Salinas, nor.nbrado sucrsor del Sr. 
Vizarron en el arzobispado, hizo la solemne 
ereccion de la Colegiata en Madrid á 6 de 

Marzo de 749, en cumplimiento de la bula 
pontificia de 15 de Julio de 74.6, y de las 
diversas reales cédulas expedidas en el par

ticular, especialmente la última de Diciem
bre de 48, Todavía despues de esto se 
presentó un tropiezo que embarazó por a[. 

gun tiempo la final conclusion del negooio. 
El abad y canónigos provistos solicitaron y 
obtuvieron de ambas potestades que la co
legíata fuese exenta de la jurisdiccion or
dinaria, y que esta se sometiese allí al ca
bildo, como la tienen en España varias igle
sias del mismo órden, particularmente la 

de Córdoba. á cuya planta quizo acomodar
se esta de Guadalupe. Resistió el arzobis
po la ejecucion de semeJ·ante aracia y ha-

• b ' 
biéndose empeñado un ruidoso pleito sobre 

la materia, obtuvo la mitra decision favo
rable, anulandose por el rtiy la concesion. 
En esta virtud procedió el arzobispo á dar 
pornsion á los provistos, como superior ~u-

1 

1 
, 1; 

11 

11 

lt 

t 

1, 
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yo, en ~5 de Octubre - -de 1;5~-- -~ara el 1 
servicio del nuevo cabildo se hicieron en el 

Santuario y sus edificios anexos las obras 

convenientes, y entre ellas el coro oerra<lo 

que está bajo la cuarta bóveda de la na ve 

central, y que como todos los de su clase, 
destruyen absolutamente la regulari<lad y 
buena forma del templo. Ojalá la compos
tura que en él se está haciendo, se hubiese 
estendido á quitar de enmedio este estorbo, 
como ~e ha hecho ya en las catedrales mo. 
dernas: en cualquiera parte estaria mejor 
que donde está. 

Mientras se activaba con calor el negocio 

de la erecciün de la Colegiata, fué asolado 

el reino por la espantúsa epidemia del ma

tlazahuatl, que tuvo orígen por fines de 
Agosto de 1736 en un obraje del pueblo <le 

Tacuba. 
A púCO contaminó á la Capital, en la 

cual perecieron mas de cuarenta mil perse

nas; dícese que en Puebla la mortandad su
bió de cincuenta y cuatro mil. En meJio 

de tamaña calamidad se determinó apelar 

al patrocinio de Nuestra Señora de Guada

lupe, eligiéndola ambos cabildos, eclesiás

tico y secular, como representantes del cle

ro y pueblo, por patrona de la Ciuda<l de 

México. J urósela tal en 1737: diez años 
despues se estendió el patronasgo á todo el 

remo. En 1754 concedió la silla apostóli

ca rezo propio de la advocacion, el cual por 

bula de 2 de Julio de 57 se estendió á todos 

los dominios del Rey de E~paña. 

Además de la colegiata y parroquia hay 
en Guadalupe otros tres templos, que son 
el dt1 Capuchinas; y los que llaman del 

Cerro y el Pozito. Hemos visto que en dos 

época d iversas se proyectó fundar un mo

nasterio en aquella poblacion, y que en am

bas ee frustró; á saber, despues <le media-

<los Je! siglo XVI, y á principios del¡XVlII. 

Este mal éxito no arredró á una persona 

que pan,e;ia de~valida, . para tentar tercera 
vez la empresa. Sor María Ana de San 
Juan Nepomuc,rno, capuchina de Méxicu, 
sobrina del historia<lor Veitia, aoometió y 
logró llevará cabo lo que habia sido inacse
quible para otros. Cuéntase que la prime

ra vez que presentó su proyecto al arzobis
po, le aseguró que no contaba aquel dia con 
mas cantidad que dos reales para poner 
mano á la obra. Ella mi;ma se dirigió al 
iwberano impetrando la licencia necesaria 
para la fundaciun, instruyóse á consecuen. 
cia el expedie.1te re,.pectivo, y por fin se 

otorgó el real permiso en cé<lula de 3 de 

Junio de 1780. Comunicáronse luego á 
recoger copiosas limosnas y se adoptaron 
variotl arbitrios para adelantar la obra. 
Mucho dió la mano al negocio el arzobispo 
D. Alonzo Nuñez de Haro y Peralta, tanto 
con auxilios pecuniario~, como con su po
deroso influjo. La iglesia y convento que
daron concluidos para Octubre de 1787, en 

que se trasladaron allí cinco capuchinas de 
la ciudad en clase de fundadora~. Había
se gastado hasta entonces en la fábrica 
doscientos doce mil trescientos veinte y 

ocho pesos. 
Sobre la cima del Tepeyao no hubo por 

largos años otro monumento religioso que 

una cruz de madera, á la que servia de 
peana un agregado de piedras. En 1660 
un Cristóbal de Aguirre edifieó allí una er
mita, y fincó mil pea:ios para que con su ré. 
dito se hiciera cada año una funcion á la 
Vírgen. A principios del siglo siguiente e-1 
presbítero D. Juan Montúfar levantó en el 
mismo sitio la igle~ia de bóveda que existe 

actualmente, y la escala plana que sube á 

eUa por la parte del Sur Oeste; el costo de 
todo se sacó de limosnas. Contigua á la 
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igle ia hay una habitaeion que irvió algun 

tiempo de ea ·a de ejeroioios. 
A orillas del •repeyac por la blinda de 

Oriente, brota casi á ílc,r de tierra un ma

nantial de agua turbia, !!aturada de áccido 

carbónico. l\Iuy <le atras empezó el pue
blo á atribuirle efecto:! prodigiosoi:1, y á ve• 

nerar el lugar. Cerca de fines del siglo 
pasado se labró en él una capilla de forma 
elíptica, en cuya parte anterior r¡ueda la 
fuente ó Pozito, cercada de una reja de 
fierro de una vara de altura. Construyó e 
hácia la mi:!ma época la calzada con esca
lones que por esta parte sube al Tepeyao: 

el costo de ambas obras pasó de cuarenta y 
ocho mil pesos, y se sacó del inagotable 
fondo de donde han salido todos los gastos 
hechos en Guadalupe, las limosnas. 

A proposito del Pozito será bien recordar 

que cuando á fine del siglo pasado se 

abrían los cimientos de lo últimamente fa_ 
bricado <letras del Santuario por la parte 
del Norte, se descubrió una fuente ele pe

tróles, la cual se 1uandó cegar, ó para evi

tar supersticiones <le la gente, ó por que se 

estimare mas imµortante no variar la for
m que oe habia pens11do dar á la fábrica. 

Para cerrar esta noticia qne aoaso e:1 ya 
dema~iado larga, diremo;¡ que de las dos 
calzadas qm, conducen de esta oiudad á 
Guadalupe, la de piedra es un antiguo al
barradon, de los que se construyeron p1uil 

precaver inundaciones: [7] la otra que tiene 
arbolado es mucho mas moderna. 

[7] Sobre este, conocido genera.Imante por la. ca.I
za.da. de piedra., pa.sa. el ferro-ca.rril que ha.y de e3ta. ca
pital á Gua.dalupe.-Los RR. 

La Catedral de P11ebla. 

La construccion de este hermoso templo, 
segun las noticias que se han adquirido, co
menzó en 1552 conforme á los d i:señ,,s del 

arquitecto y maestro de obras Juan Gomez 
.de Mora. Tuvo desde luego sus alternati

vas de trabajo, pues en 1640 que el V. Sr. 
Palafox tomó posesion, habian pasado al
gunos años de suspensa la obra, aunque en 
1636 ya estaba elevado el edificio ha,ta el 

alto de los capiteles de las columnas <le \ati 
na ves laterales, y el altar de los rey el! solo 

esperaba la cerramienta de la cúpula y á 
mas tenia ya un arco formaJo. 

Coml• se ha dicho antes, el Sr. Palafox y 

Mendoza llegó como obispo de Puebla en 
22 de Julio de 1640, y desde luego se ocu 
pó en que siguiese la obra, para lo cual do
nó sumas muy considerables, y á su ejem. 
plo lo hi1.o tambien el cabildo secular y va
rios particulares. El digno prelado consi
guió que la iglesia se concluyera en 8 años 
8 meses y 5 dias, con el gasto de 333,133 
pesos 1 real 11 granos. 

El Domingü 18 de Abril de 1649 se con
sagró el templo cuya ceremonia comenzó á 
las 5 de la mañana y concluyó á las 3 de 
la tarde, y ei Mártes siguiente se colocó e1 

Santísimo Sacramento, y en la tarde se 
trasladaron los restos de los Sres. obispos 

antecesores del Sr. Palafox. 

Forma :1a planta interior de esta iglesia 

un paralelógramo de 117 varas 18 pulga
das de largo de Oriento á PonientFj y 60 
varas 12 pulgedas de 11ncho de Sur á Nor
te: se elevan tres naves, siendo la de enme· 
dio desde el muro del altar de los Reyes, 
hasta el de la puerta mayor do 117 varas 
18 pulgadas de largo, y las laterales de 85 
varas 18 pulgadas desde los altares que les 
hacen frrnte, hasta los muros de las puertas 
que les corresponden. Tiene 14 columnas 
de 21 varas 4½ piés de alto desde el zócalo 

hasta el capitel, y 3 varas 14 pulgadas de 
gruew por el fuste, istriadas todas; 6 pilas

tras del grueso correspondiente y la misma 
altura, sostienen las bf>vedas y arcos de la 
nave superior, y 18 columnas empotradas 
en los muros laterales de 14 varas de zóca
lo á capitel sustentan las bóvedas de las na
ves inferiore~. Las 14 columnas aisladas 
que forman la nave de enmedio, no son re
dondas, f'ino que cada una hace un poste 
cuadrado con una columna empotrada en 
cada lado, presentan á la vista cuatro co
lumnas en cada poste dando por resultado 

que el número de columnas es de 74 y 6 
pilastrones. Estos !:'ostentan 12 arcos to

rales visibles y 4 ocultos, y á mas 14 de las 
naves laterales, siendo por todos 30, de los 

que 23 son i~triados y 7 cuadrados. Las • 
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bóvnlas quo oubren este edificio son 11 ele 

luneto, que corresponden al ca ñon del me

dio y orucero, y 14 esféricas que pertene

cen á las na ve laterale:1, todas con sus ro

setones dorados en el medio; á mas deben 

contarse las de las capillas qu9 son 14, 
siendo por toclaR 39. 

1 rfljas de sus capillas que son de alto á bajo, 

la baranda del presbíterio al coro, la que 

circunda la comiza dol mismo con sus re

jas y puertas, y la del presbiterio do! altar 

do los Reyt>~. T 11da P-~ta obra es delicada 
para ser hecha por 1691. 

'.I'iene la igle~ia 5 puertas; tres al Po
niente, una al Sur y otra al Norte. 

Los materiales de que e tá fo rmado el 
templo son: columnas arcos y muros de 

cante ría labra<la c11n primor: las bóve<las y 
cúpula do oa I y canto, á escepdnn del ca~

caron de la úpnla mayor, que es ligerísimo 

por ser de piedra pómes. El pavimento es 

de marmol rojo y n egro, cuyas piedras al

ternada~ forman un bello tablero. 

Las cúpu las son dos, una en el altar ele 

los Reyes sin adorno, y of ra con él en el 

crucero, la que ti ene de eluvacion 23 varas 

El órJen que guarda este edificio es e l 
dórico, y en proporcion dupla. 

El coro ocupa desde la tercera bóveda 
entrando por la puerta principal hasta Ja 

cuarta, está dividido cori un muro de 7 va

ras de elevaoion ouronado de un gracioso 
cornizon . 

Iluminan este edificio 124 ventanas, en

tre ellas 27 redondas; están tapadas 6 P" r 
exigirlo las turres, en cliohas ventanas se 

emplearon 2,215 vidrios puestos en el año 
de 166-t 

La nave de enmedio tiene de ancho 16 
varas: alto de la misma 29 varas. Ancho 

de oada una de las naves laterales 12 va1as 

4½ pulgadas: alto ha1Sta ei centro de la bó. 

veda 21 varas 5 pulgadas. Fondo de las 

ca¡ illas 9 varas; ancho de las m ismas 9 va

ras. Alto total desde el pavimento hasta 

la linternilla de la cúpula grande, domie se 

halla el floran por la parte interiur 51 varas. 

El adereso de hierro es tligno de aten
oion, pues hacen juego completo todas las 

Todas 1as ca pillas y <lemas lu _¡; ares del 

in te ri or <lo esta C,ltedral, están con buenos 

al ta. re~, en donde se hallan pintnras y es

cu:turas de gran mérito. Pur el año de 

179t,, siendo obi~po el Sr. B1enpica, se tra

tó de h11.crr nuevo tabernáculo, y lle trat6 

con D. Manuel 'l'ulsa , clin-- ctur de tscultura 

en la academia de .i\lféxico, el quo dió pri

mero un disrño y luego mudelo <le bulto. 

Contratado que fué, se nombró por comi

sionado al Sr. oanónigo n. Ignae;io Domen. 

ce. El 1? de Setiembre de 1799 se des
barató ti! antiguo, y se comenzó la obra 

con inmensos ga:,tos: muerto ol Sr. Domrn

ce, fué nombrado el Sr. Perez canónigo 

magistral; por ausencia de e8te, e ntró en la 

a<lmini,tracion el Sr. prebend1:1do D. Ber

nardino Ü:,orio quien la de~empeñó hasta 

1819 en que renunció . Siguieron con el 

rtferido encargo los Sres. canónigos D. 
Francisco Angd del Camino y D. Pedro 
P1ñeiro y Osurio, estando á su cabeza el 

Illmo. Sr. Perez, quienes <lepo itaron su 

confianza hasta la c ,,nc lusion de la obra, en 

D. José Manzo, sujetu de gusto é in,truiJo. 

Al cabo de 20 años se t e rminó el magnifi

co tabernáculo 11ue hny exi~te y se bencijo 
el 5 de Diciembre de 1819. 

Los a rtista.s principales que trabajaron 
esta obra fueron D. Manuel Tulsa director 

general, D. José Manzo y D. Pedro Patiño 

Ixtolinque. El trabajo de los mármoles y 
mampostería, lo desempeñó el maestro Pe-
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dro Pahlo Lezama. El de los estucos D . 

José Ramirez: la obra de bronce y plata se 

trabajó en esta capital por D. Manuel Ca. 

maño: los cincelados principales pnr D. 
Joaquín de Izunza y la máquina para su• 

bir y bajar las puertas por D. Mariano Var-

gas Machuca, profesor de relojería. . 
La. altura del tabernáculo desde el pavi

mento hasta la oabeza de la estatua de San 
Pedro es Je 25 varas, su planta es ciroular ' , 
y su órden corintio, todo de hermosos mar-

moles y graoiosos adornos de bronoe dorado 

pal como 60 varas y por el la<lo de la plaza 

17, t-S touo enlozado. 

Esta iglesia tiene la prerogativa de ser 

el primer templo suntuoso c¡ue bajo buenos 
diseños se trató de hacer en América, y lo 
prueta el que habiendo sido dedicado por 

el Sr. Palafox on 1649 y ia Metropolitana 
de México en 1653 siend<, Vir<'y el duque 

de Alburqul' rr¡ut>, es deoir 4 añus despues. 

lNSCRIPCIONES PUESTAS EN EL 

ALTAR DE LOS REYES. 

Comenzó este saarado templo á invoca-
º V' á fuego. uion de la Inmaoulada Conoepcion <le la ir-

Para el culto existe en la Catedral una gen María Nuestra Señora reinan~o e~~nvic
lámpara, candiles, blandones, ramilletes, tisimo emperaclor Cárlos V. Pros1gmose on 

ciriales &c. de plata; custodias cálices y co. los felicisimvs tiempos del prudentísimo 

pones de oro y pedrería; ricos y hermosos Philipo II, su hijo y Piisimo Phi1ipo III su 
. ornamentos, entre los que figuran los que nieto y finalmente de orden del magn_o 

el Illmo. Sr. Vazquez regaló á la iglesia Philip·• IV señor nuestro, poseyen~o la S_L· 
cuando regresó de Roma. Se dice que el lla de San Pedro Inocencia X pont.1fice ma
ornamento encarnado que sirve para la fes . ximo y gobernando este nuevo mun:lo orbe 

tividad de San Pedro y S. Pablo, lo estrenó septentrional D. Marcos de Torre y Rueda 

su Santidad Gregorio XVI en igual solem- obispo de Yuca tan; D. ~ uan da ~alafo~ 

nidad en Roma, por súplica dt:l Sr. Vazquez. obispo de esta Smta iglesia lo acabo, ded1-

La fachada esterior de la Catedral, es eó, bendijo y oonsagró, y oon suntuos~s ta
hermosa tanto por su estilo dórico como por bernáculos y retablros lo adc,rnó, habiendo 

las dos torres cuadradas que presenta al oastado nuestros ínclitos reyes y benefioen

frente de órden jónico. En la torre llama- :ísimos patrones en su edificio y orna~ento 
da vieja porque seria la primera que se mas de millon y medio de pesos oon piedad 

construyó, hay en el primer piso diez cam- y liberalidad esclarecida, oonour~iendo á 
, panas, y ocho esquilas en el segundo y la tan religioso acto el venerable cabildo acle

campana del reloj que es muy sonora. ~~ siá~tico, el clero regular y secular y esta 
campana mayor está en el oentro, la fund10 b'l' . y fide 'ísima oiudad é innumera-

no 1 1s1 ma ' 
Franoisoo Márquez, pesa 185 quintales, y ble pueblo con universal aplauso é inme~o-
costó 8,202 pesos, se estrenó el año de 1 . A 18 de Abril de 1649 anos. 

. 11 de rable a egna. h d d 
1637. La que se le sigue que aman Aquí concluyen los apuntes que e a o 
Jesu s, 'tiene una escelente voz; la hizo An- de la Catedral de Puebla, sirviéndomo p~ra 
tonio de Herrnra y Mateo Peregrina, pt:sa t de ellos de un manuscrito 

l b t , la mayor par e . 
163 quintales 1 arroba 7 i ras; coso del Sr. D. José Manzo poblano ilustrado., 
10 207 pesos 4 reales. El esquilon mayor , . Marzo de 1860.-José Maria 

' \ Mex1co es sin igual. , 
El atrio se avanza por la faohaua princi- Garcza. Tomo VIIl.-•23. 

4 
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Segun las noticias que el Sr. D. Miguel 
María do Azcáratc imprimió el año de 
1 39, re u Ita que el total de ingreso~ en la 
aduana de México, correspondientes al quin
quenio de 1834 á 1838, forma la f'anlidacl 
de 5.679,058 pesos O reales 6} granos. Se 
deducen por gastos 593,400 pesos 3 reales 
8 granos. Q,uedó líquido 5.085,657 pesos 

6 rs. 10½ gs. (1) 
En dichos cinco año11 entrarC'fl en la ciu

dad, oon conocimiento de la aduana, lo~ 

efectos sigui en te,-: 

Carnero:3. 1.052,307. 
51,810. Cabezas entre ternera!', 

llos, toros y bueye . 
23.696. Vacas para matanza. 
11,048. Becerros. 

9,464. Chivos. 

novi-

. 

6.940,342½. Arrobas de pulque. 
139,312. Idem de tlaohique. 
480,433. Cargas de maiz. 
519,271. Idem de arina. 

t ,, 

71,700. Idam de frijol. 
18,005½. Idem de arroz. 
15,274;. Idem de garbanzo. 

7,820. Idem de haba. 
844. Idem de lenteja. 

327,690½. Idem de paja. 
183,713. Idem de cebada. 

(1) Véase en el 6. 0 tomo, pág. :177, el estado gene• 

ral d~ las entra.da.M y sa.lida.s do la. propia. Adua.na. por 
]os e.nos de 53, 54, 55, 56 y 57, y desde luego se adv1er· 
te nna. considere.ble diferencia. á fa.vor de la.s rentas. 

,, 

20,0-14. Barriles de aguardiente de E!'
paña. 

120,000. Ifom idem de caña. 

24,068. Barrite de vino. 
46,396. Cajas de idem. 

33. BarrileR ron de Campeche. 
2 ",385. Tercios de cacao. 

2,178. Jdem de bacalao. 
1.614, 186. Arrobas de azúoar. 

27,532. Bultos de sal. 
864. Bateas pintada~. 

27,282. Batidillos. 
25,107. Balones de papel estranjero. 

9,129. Resmas ídem mexicano. 
216. Cajones letra Je imprenta. 

10. Cajas con útiles para idem . 
4. Cajas tinta dd imprenta. 

14. Prensas. 
362. Caja de seda cruda. 

79. Iilem de i<lem torcida. 

67. Venados vivos. 
Un compatriota nuestro [2] ha calculado 

que se consumen en México anualmente 17 
mil reses, 280 carneros, 60,000 cochinos, 
1.260,000 gallinas, 125,000 patos, 205,000 
pavos, 65,000 pichones, 140,000 perdices, 
118,000 cargas de maíz, 130 de harina ' 
300,000 de pulque, 12,000 barriles de 
aguardiente y 6,000arrobas <le actiite de 
comer. 

México, Marzo de 1860.-Los RR. 

(1) El Sr. D. Márcos Arronis, en su Me.nue.l del Yia. 
jero en México. 
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LOS fJOLIBRIS. 
Artículo escrito por el Sr. Saussurc, y traducido del francés al castellano 

por el Sr. Dr. D. Leopoldo Rio de la Loza. 

El naturalistu. que por la primera vez\ Al primer paso que dí en las sabanas de la 
desembarca i,obre las afortunadas riveras <le Jamaica, ví venir á un inscct,,, Je un verde 
los trópicos, se siente animado de una emo· muy brillante, Je vuelo rápido, el que des
cion imlefinible. Esos campos floridos, esa pues de dar varias vuelta~, se deslizó entre 
variada vegetacion, ostentando su rica ver- los delicados ramillos de un arbusto. Mara
dura á los rayos de un soi que resplan<let·e; vi!lado de su estr!lordinaria destreza para es
esos pájaros de brillante plumajr, esos in- capanie de mi red, y cuando al fin conseguí 
sectos de c,,lores vivos; en un'l. palabra, to- cazarle, ¡cuál seria mi sorpresa al encontrar 
da esa naturaleza nueva y sorprendente, le en el fondo de esa retl un pájaro en lugar 

hacen caer en éxtasis como á la vista de un <le un insecto! 
paí:i encantauo. Su att'Ilcion atrai<la sobre Y en efecto, los Colibrís no solamente 
mil objetos qm1 le admiran y regocijan, nn tienen la talla do loJ insectos, sino tambien 
tiene al principio tiempo para detenerse so• los movimiento::1 de éstos, el aspecto y su 
bre ninguno de ellos. Esto no lo consigue modo de vivir. Vuelan á la manera de és
sino cuan<lu despues de haber dejado pasar tos, y bajo este punto de vista forman en 
el primer deilumbramiento, recobra la cal- la clase de los pájaros una escepcion notable. 
ma necesaria para la contemplt1cion de una Cuando se examinan sus larga:,i alas en las 
naturaleza cuyas menores circunstancias colecciones de nuestros museos, se puede 
escitan su curiosidad y hablan á su imagi- suponer que hacen obrar estos órganos, co
nacion. mo las Golondrinas y los Martinetes. Q,uién 

Una de \as maravillas que desde luego le se figuraria, al contrario, que estas alas tan 
llenan de admiracion, es esa multitud de largas, vibran con mas rapidez que la de l0:,1 
esmeraldas vivienti>s, que revoloteando in- pájaros mas mal emplumados, como los Co• 
ce antemente <le flor en flor, no se detiene limbos, los Patos y otros acuáticos, pero con 
:,ino para volver á partir con la rdpidez de un grado tle intensidad tan superior, que se 
una flecha, tocando á penas cada planta, y hacen invisibles? f\iempre me ha sorpren. 
formamlo al rededor do los árboles floridos <l ido su vuelo, porque es enteramente escep
una otrona de anillos brillantes. cional. No me figuraba antes de verles, 
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que fu e tl pu ·ihle á un pÁjaro el hace r vi bra r 

:,; u ala con ta l cele ri..da l, y de o tener ·e 
cuand o los órganos deben vi hra r con mayor 

rapidez, porque la inmobilidad del cuerpo 

exija una aleada mas pequeña, y por consi• 

guiente mucho mas repetida; adema!', en 

esta posicion el ala hiere el aire de abajo á 
arriba, tanto como de arriba á abajo, para 
mautener el cuerpn en cquilibric,, de mane

ra, que hay una fuerz i:l consid erable esclu

sivam ente empleada para producir la inmo

bilidacl, y enteramente perdida por la neu
tralizacion de la gravedacl. 

n el ai re de l,1 m i~ma manura c¡n e lo m os

quito.i, los An tlurax .v utros in ectm1 aéreos. 

E te hecho es sin dnda muy singular¡ in 

embargo, se puede comprender, por la su

ma estrechez del ala , por el peso de l euerpo, 

que, entre los páj aros-mosca:.,, es relativa
mente con~i<lerabl e, á caus .. del estado muy 

compacto de la r.arnes y de los huew, ; en 

fin, por la pequ eñez a b uluta de estos pája 
ros, cuya ala no de a loj a s ino una cantidad 

de aire mu y insignifi cante. En efecto, la 
resi~tencia del airo contra el choqutl del ala 

de un pájaro, no pudría ser pruporcional á 
la superfioie <l e l al a quo produce el de.alo

jamiento, peru bÍ al cu a<lrado de t>Sta super
ficie, ó aun a l cubo, ~i el movimiento es 

muy rápido; de donde re,ulta qu e, existien

do esta proporcion ent.re el peso del cuerpo 

y la superficie del órgano, el pajarito no 

podrá sostener:,e en el aire, sino por medio 

de vibracion es mas rá?idas c¡ue las del pá
jaro grande, 'fales son sin duda las razo

nes para que á los Colibrís, en el vuel0, Re 
les comid ere como verdaderos insectos. Se 

pasean com~ irnspenuidos en el aire, de ma

torral en matorral, se detienen delante de 
cada flor haciendo vibrar las alas, como lo 
harian los esfinges, y produciendo un zum_ 
b1do semejante. 

E stos pajarillos son séres completamente 
aéreos. Pa;.an corno una exhalacion, se de

tienen, se co!ocan súbitamente algunos se• 

gundos sobre una ramita, y vuelven á par

tir con t al velncid;id, que frecuentemente 

no se les puede ver volar: en fin, desapare
cen como por encanto. Su vida es anima

da febril, viven con mayor intensidad que 

ningun otro ser de nuestro globo. Desue la 

mañana hasta la tardtl s t> rpentean en el aire 
buscando el néctar de las flores. Se les vé 

ll egar violentos como el relámpago, ponerse 
verticalmente sin ningun apoyo) llt' var la 

cola hácia adelante abriéndola á manera de 

abanico, y como he dicho mas arriba, vi

brando la alas cun tal rapidez, que son in
visibles. Mientras ejecutan esta maniobra, 

introducen varias veces su afilada lengua 
hasta el fondo de las corolas tubularias, y 
lu rgo parten tan pronto co :110 han llegado. 
En g eneral, los pájaros-moscas no se detie

nen sino alguno~ segundos sobre cada flor; 

pero cuando no s:m inquietados, se les vé 

pasear de flor en flor á lo largo de los aci
rates y enre<larleras, como habitualmente lo 
hacen las mariposas crepusculares. Nunca 

se paran en las ramas para introducir mas 

fácilmente su lengua en Ja~ corolas ; apenas 
ll egan cuando parten, sosteniéndose en el 

aire con tanta facilidad, que prefieren alear 

El vuelu de los Óulibrís os de dos espe

cie!l: el uno tiene tiene por objeto la tras

laci_on horizontal: el otro sirve para so~tener 

el cuerpo en el aire inmóvil y en el mismo 

lugar: el primero es tan rápido, que con di

ficultad se le sigue con la vista; ademas, 
produce una especie <le silbido. Para el se

gundo, toma el pajarito una posicion casi 
vertical, y batiendo las alas con una gran 

intensidad. Naturalmente, en este caso es 

11 
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delante de cada flor durante algunos segun
dos. Este tiempu les basta para escudri
ñar el fundo de la corola, y quitar todo lo 
que les conviene. 

Cuando se reflexiona sobre este género 
de vida completamente aérea y en la can
tiuad de fuerza prodigiosa r¡ue estos pájarns 
necesitan para mantenerse todo el dia sus
pendidos en el aire, entregaJos sin cesar á 

la traslacion mas rápida y á las vibraciones 

mas violentas, Sl.l quedtt consternado de la 
debilidad del hom brn, comparado á la e~

traordinaria fuerza de estos pee¡ ueños ~éres. 
Los colibrís prefieren el calor, no buscan 

la sombra y temen escesivam,·nte el frío. 
Aunque mu chos viajeros hayan asegurado 

lo contrario, nunca he observado c¡ue se les 
encuentre en la espesura de las gran les 
selvas; ha bitan con preferencia los prados 
fl oridos, los arbustos de la9 sabanas, lo~ jar
dines y los matorrales¡ se <liria que les gu~

ta brillar en el :;:ol y confundirse con !a tur

ba resplandeciente de insectos, á los cuales 

la naturalez11 les asemeja y de quienes está 

esmaltado el campo de los trópicos. La ma
y or parte de sus especies viven en pleno sol; 
pero hay otros que son masó menoi' crepus

culares, y que no se les ve sino por la ma
ñana muy t emprano ó á la caída da la tar
de. En México, en donde estos pájaros son 

muy abundantes, la pirámide florida del 

maguey, [agane americana} y sus aromáti
cos festones los atraen mucho. Se ve siem
pre un gran núm N al red edor de este ra
millete natural como otros tant,,s abejarro

nes. Vuelan tocaudo los pra<l11s fl ,irido:co , 
trepa ndo sobre ltts flores u 11 idas á lo~ m elí
feros y á lat< mariposas, y á la época de la 

floraeion <le! ,m~i z'. lo~ ca1n.pos est '. n p11b la- I 
dos de col ibns a cie rtas horas dd ella. Cun :1-

t antemente se perci be el· 1uu rmullo de su \ 
vu tlo, y el ai re repite los agradable~ silb i- \ 

dos <le su s agudos gri to , r¡ue se semejan en 
cuanto al tirnbrP, al sonid,) que produce el 

res tablecimiento de dos fl. 1Jretes. Antes <le 
la llegada del frio emigran y van á buscar 
climas en los que el invierno no es sino una 
prin ,avera: sin embargo, se elevan sobre las 
al ta:,i montañas. El viajero Bourvier los ha 
encontrado en el fündo <lo la crátera de Pi

chincha, y yo he matado el calathor á luci

f,1 r en la S ierra de Cuf' roavaca á una altu. 
ra de mas de 9,500 pie¡;,. 

Se d i be considerar como un hecho cierto 
que lus colibrís se nutren de pequeños in
sectos y yo no discutiría esta cuestion: ha
ce tiempo resuelta p<,r lus naturalista~. Pe

ro es muy pro bable que estos pájaros sean 
muy afectos al uéctar de las flor Ps y que es

te último forme una parte de su alimenta

cion. E ~te hecho parece estar establecido 
por la razon de que entre los cnlibrís cauti

vos, se les puede mantener la vicia durante 
meses, con mit:l y ot.ras materias azucara
das, régimen que no le convendría á un pá
jaro esclusivamente insectívoro. 

Durante mi permanencia en la capital de 
México, una de mis amistades tenia placer 
en conservar en una pajRTera varios de esto:;; 
encantadores animales, cuyos reflejos de mil 
colores y los· movimientos graciosos y bizar

ros servían para distraer nuestros momentos 

<le ocio. 
Ignorando entonces que se les pudiera 

mantener con miel, no teniamos otro medio 
para impedir el c¡ue se muriesen de hambre, 
sino dar les un va::,o de agua azucarad a cu• 

briéndola con un rnrnill ete <l e flores para 
atraerlas hácia e~t tl ~u stent.o. · Nuestros pa

jarill11s tomándolo de la rnrnera mas sa tis
factoria venían á vibra r sobre el ramill ete 
y a t ravesaba n con su lengua las flures. Des

graciadamen te nada hay m 01s delicado quo 
estos sércs; u n poco de humo, un ai re vi r. ia• 
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<lo y el menor frio lo mota. TarnLien 1lt->s• 

do t·I octavo comenz 1mo~ á pereler uno á uno 
nt1t' tro · pnswneros. Yo supongo que el 

alimento que se les daba debia contribuir á 

su muerti>, pues las plantas dejaban en el 

va.o jugo' impu111s que dañ ndo el agua 
azucaradt1 los env nenaria. Sin embargo, se 

ha con•eguido alimentar de esta mauertt, 
mas tle un tnPll, á un colibrí cautivo y ct1n 
mejor alilllentacion se les uon '<•rvar1a ma · 
tiempo. No obstante, estos pajerillos mue
ren on lo g"noral muy pronto, parece que 
:m o~traor<liuaria vivtza no les permite vi

vir ence rratlos entre los e~trechos límites <le 
una jaula, ó que la delicadeza <le "US nece
sidadt's e-cede á la int .. ]igencia d,3 nuestros 

oui<lados, puede :;er tambien que Ja acti vi. 
dad de su res pi racion exija una perpetua 
traslaciun á través <le los aires. 

Los colibrís se cazan con facilirlad. Lo;i 
indios los cojeo poniendo una materia vi~co
sa sobre lr.s ramas; otros mas hábiles 10::1 to 
man con re<l. Los esperan escondidos bajo 
los arbul!tos de las íl"res que gustan mas á 

los pájaros-moscas, y con nn rápido movi
mirnto de la red, los cojen en el momento 
que comienzan á vibrar; pero es preciso pa
ra el buen éxito, ana destreza y prontitud 
que adquieren únicamente los hombres de
dicados á e~ta ocupacion, 

En. México se hat;e un verdad€ro comer

cio de colibrís vivos. Estos pájaros se ven
den en el merc11do por el módico preoio de 
un real, y muchos habitantes do la ciudad 

tienen en su sal a una pajarera de pájaros
moscas, aum_entándolos, y por este rnedio 
triunfando de los e,tragos que h··lCe la mor· 
tandad. 

Apesar de la pequeñoz de su talla, los 

colibrís tienc11 ,carácter muy áspero. Su 

dt'biliclad no los hace ser ni t.ímidus ni re-

conciliadorel". Afacan con furcr á todo lo 

que ,e les opone, y dan c ,mbates oncarni
zadmi á los seres de la crf'acion con quien 

r~tán enemistados. Entre estos últimos 

Jo¡¡ e fiojes son á los que detestan mas. 

Cuando una de estas inofenúvas mariposas, 
dos veces mayor que el colibrí, se atreva á 

('!ltrar fln los jardinej y se encuentra c-,,n 

uno de ellos, es preci~o que ltl ceda el paso 
ó su derrota es segura. Al verla el pajari. 
llo d11 i:!Obre él, le ataca con el pico como el 
Narirt1.I ataca á la b,1llena á lauzasos, si nus 

es permitido comparar lns d,1s e~trcmos de 

la creacion. E I esfin~e molestado por esta 
agresion repentina, se retira hácia un lado, 
se &leja un iosbnte y luego vuelve á su~ 
apetecidas flore~; pero su furioso enemigo 
vuelve á la c;arga y Je separa ele nuevo. 

Esto se repite varias veues, hasta que al fin 
cansado de la resistencia del esfinge, el co
librí le sigue <le arbusto en arbusto y le 

obliga á huir en prticipitada fuga. Sin em
bargo, el insecto no siempre e~ vencido en 
esta lucha tan desigual. Sigue con obsti
nacion á las praderas que le disputa el ad. 

versario, y despues de haber sido derrotado 
muchas veces acaba por hacerse dueño de 

los sitios, cuando adelantado el crepúsculo 
obiiga al ave á buscar su nido. Pero des
graciado de él si lento en m retirada, no 

sabe evitar ó huir de su adversario; dP. ca. 

da golpe le arranca parte de su plumoso ab
<lórnen, y sus delicadas alas atravesadas de 

parto á parte por el pico del colibrí, lacera
das entre sus mandíbulas, no bastando ya 
para sostenerle, cao en el suelo en el quL, 
mil veces voraces enemigos le det1pedazan. 

¿Cuál es la causa de una enemi~tad se, 

mejante entre dol'l seres de la naturaleza 
1¡ue parecen naciJos para nunca encontrar

S(', do los cuales el uno no apuoce cuRn J,i 
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el otro se retira, y que no come .-ino des
pues de haber comido el adversario? ¿Por 

qué e~ pájaro mosca ataca á la mariposa? 
Sin <luda por celos. ¿Este insecto que es
trae el jugo de las flores, que viLra sobre 
los arbustos, se burla del pájaro cuyo modo 
de vivir es el mismo, ó bien PI esfinge es 
un con~umidor mc,lesto al que hace la guer

ra t;omo se la haoem, s á las ratas <le los 

campn~? Part>ce que e:,tos pájaro-, cum

prentl1-n que vt1rios sen s son para ellos ene

migo:,¡ indirectos, con tal quo beban en la 
rni,ma fuentP, y que tratan de destruirlos 
por t-imple precaucion. Por lo <lemas, lo 
ásperú <lo ~u carácter b0sta para ei,,pli,,ar su 

cólera: dividt:n e11ta disposiciun con los ani
males de pequeña talla, con perros dege
nerado y de pequeña raza. Se muestran 
ma impertinentes á medida que son mas 
peqneñu y débiles; les mole~ta todo lo que 
le rodea, con tantement\3 !.O pelc1rn entre 
~í, y aun atacan á pájaro corpulentos; pero 

no ~cm inquieta1.Jo:,¡ por aqutllooi á quienes 
molest n; todo se somete á olio ; los otros 
pájaros les ceden el paso; se diría que úni
camente de tinados á brillar sobre las ori-
1la,; florida~, verdaderos muchachos mal. 
cread,, ele la naturaleza, la belleza de su 

aspecto, le. hace perdonar como á las bellas 
dama , so caprichos11s exigencias. Es 
probable que hagan la guerra á un gran 
número de anima!cs por razones de útili
dad, tanto cuanto como por ideas fútiles. 
Las arañas, por ejemplo, no las quieren por
que os telas los atrapan alguna vez, ó por

que les interrumpe ~u vuelo. Tambien 

cuando el pájaro mosca distingue una araña 
en medio de • u tela, no le falta ánimo para 
atacarla. La rapidez de e.te movimiento 
es tal, que es irr po ible di tinguir lo que sa 

pa o; pero en un abrir y e rrar de ojo:i la 

araña h<i desaparecitlo, ea que el pajarillo 
la atraviese c;on !'U pic0, soa que la haya 
arrancado de su tela comprimiéndola entre 
sus mandíbulas. ~stá fuera de duda quo 
los colibrís comen arañita,;; poro le!. seria 
totalmente imposible tragar las gorda.; pu
ramente por un motivr1 <le enemistad riclí
cu la, los pájaros las agarran Es justo 

añadir que las ara ñas les corraspon len bien, 
pues á su vez, las mas graneles de e'las, c'1-
giend,i al colibrí y d,woráll'lule, vengan sn
bre ello:,i y sus hijos la s:1ngre y humillacion 
<le su raza. 

Pno no es sobre tan ruines enemigos rn
bre quienes tienen mas zozobra estos pája
ritos, hay otros mas podercsos y á quienes 
da mas trabajo vencer. En efecto, sucede 
algunas vece:,i que se baten con los gaYila
nes. Un buen observador me ha afirmad 0 

que entre esto:,i 011rnbates la ventaja apenas 
disputada, auaha por el triunfo dtJ los pája
ros mosca,. En una lucha de esta rspecie, 
los colibrís tit·nen para escapar de las aves 
de presa, ia ventaja del número, de su pe
queñez, y sobre todo, de la violencia de sus 
movimientos y la irregularidad de su vuelo, 

se reunen algunos, se precipitan sobre su 
terrible enemigo y le hieren los ojos. El 
halcon comprentle tan bien su impotencia 
al frente de estos pequeños impertinentes, 
que huye inmediatamente y busca en el 
desprecio de estns pigmeos y en la nobleza 
ele su vuelo majestuo;10, la salvaguardia de 
su elianidad en un lance comprometido. 

e 

Para completar el carácter ele los colibrís 
es preciso añadirá la ligereza de su humor, 
que se descubre un fundo de torpeza. En 
sus combates y en sus evoluciones, tienen 
momentos de olvido, durante lns cuales se 
e, han contra el cazador, entregándose á él. 

Otras veces en la ra.pidez de su vuelo van á 
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dar contra las paredes recientemente blan
queada!', 6 se rompen el pico al llegar con
tra lo:i vidrios de las ventanas. 

Seres tan encantadore~ no podrian dtijar 

de escitar la imaginacion de los pu&blo~ in
dígenas: así es que los colibrís han sido en
tre los mexicanos el tipo de la mayor fulici
dad, y estaba recibido en su mitología, que 
la esposa rlel Dios de la guerra, Toyamiqne, 
conducía las almas de los guerreros muer

tos por la d<' fon~a ele los Dioses, á la ca•a 

• 

del sol, en donde los trasformaba en colibrís. 
Esta creencia no era al menos una salva
guardia para nuestros pajarillos, pues estos 
mismos mexicanos qu~ veian en ellos la 
imágen divina ele sus semejantes, los inmo• 
laban á !-<US agradables banquete8. Con 

sus brillantes despojo,; fabricaban esos lnjo
sos manto5, verdaderog mosaicos de pluma 
que llenaron de aclmiracion á los conquista
d,Hes españoles.-Escuela N 11cional de Agr:

cn ltura.'' 

.APUNTES CRONOLOGICOS 
Tanto de los gobernantes que ha habido desde la conquista hasta nuestros ·dias 

como tle las personas que han sido Secretarios de Estado; ~, 
despues de cou~umada la Independencia (1), 

DOMINACION ESPANOLA. 

Reman Cortés, de 1521 á 1527. 
D. Luis Ponce de 'Leon, en 1527. 
D. Alvarez Estrada, de 1527 á 1528. 
La primera audiencia presidida por Nu

ño de Guzman, 1528 á 1531. 
La segunda audiencia presidida por Se

ba tian Ramirez de !Buen Leal, de 1531 á 

1535. 
1.er Virey, Sr. D. Antonio Mendoza, Con-

de de Tendille, de 1535 á 1550. 
2 !=> Sr. D. Luis Velasoo, caballero de 

la casa del Condestable de Castilla, de 1550 

á 1564. 
La audiencia presidida por el decano Lic. 

Zeinos, de 1564 á 1666. 
3? Sr. D. Ga t on de Peralta, marqués 

de Palees, de 1566 á 1568. 
4? r. D. Martin Enriquez de Alman. 

za, de 1568 á 1580. 
5? Sr. D. Lorenzo Juarez de Mendo

za, Conde de Coruña, de 1580 á 1582. 

[1] Para fo rmar este artículo se han tomad.o las no• 

t icias que sobre el particular contienen el D iccionario 
Universal de historia y geografía y el Atlas Geográfico 

de García. C■baa, publ ica.dos en esta. Ciuda.d en 1856 y 

18~8. 

La audiencia, de 1582 á 1585. 
6? Illmo. Sr. D. Pedro Moya de Ccn. 

treras, Arzobispo de México, de 1583 
á 1585. 

7 ~ Sr. D. Alvaro Manrique Zúñiga, 

Marqués de Villa Manrique, de 15S5 á 1590i 
8? Sr. D. Luis Velasoo,, hijo del 2? 

Virey, de ló90 á 1595. 
9 ? Sr. D. Gaspar de Zúñiga y Aceve-

do, Conde de Monterey, de 1595 á 1693. 
10. Sr. D. Juan Mendoza y Luna, Mar• 

qués de Montesclaros, de 1603 á 1607. 
11. Sr. D. Luis Velasen por segunda 

vez, en que se le concedió el título de Mar
qués de Salinas, de 1607 á 1611. 

12. Illmo. Sr. Fr. García -Guerra, de la 
Orden de predicadores y Arzobispo de -Mé

xico, de 1611 á 1612. 
La audiencia bajo la presidencia del 

oidor decano Otalora, en 1612. 
13, Sr. D. Diego Fernandez de C6rdo

va, Marqués de Guadalcázar, de 1612 á 

1621. 
14, Sr. D. Diego Carrillo de Mondoza y 

Pimentel, Marqués de Galvez, Conde de 

Priego, de 1621 á 1624. 
15. Sr. D. Diego Rodrigo Pachaco Y 

Tomo VIII,-2~ 
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Osorio, Marqués de Cerralvo, de 162-1 á val Silva y Mencloza, Conde de Galvez, de 
1635. 1688 á 1696. 

16. Sr. D. Lope Diaz de Almendairz, 31. Illmo. Sr. D. J aan de Ortega Mon• 
Marqués de Cadereyta, ele 1635 á 1640. tañez Obispo de Michoacan, en 1696. 

17. Sr. D. Diego López Pacheoo Cabre- 32. Sr. D. José Sarmiento y Valladares, 
ra y Bobadilla, Duque de Escalona, mar- Conde de Moctezuma y Tula, de 1696 á 

qués de Villena1 de 1640 á 1642. 1701. 
18. !limo. Gr. D. Juan de Palafox y 33. Tllmo. Sr. D. Juan de Ortega Moa-

Mendoza, Obispo de Puebla, en 1642. tañez, segunda vez, de 1701 á 1702. 
19. Sr. D. García Sarmiento de Soto- 34. Sr. D. Francisco Fernandez de la 

mayor, Conde de Salvatierra, Marqués de 
Sabroso, de 1642 á 1648. 

20. Illmo. Sr. D. Martin de Torres y 
Rueda Obispo de Yucatan, de 1648 á 1649. 

La audiencia bajo la presidencia del oidor 
decano Matíes Peralta, en 1649. 

21. Sr. D. Luis Enrique de Guzman, 
Conde de Alva de Li¡;,te, de l650 á 1653. 

22. Sr. D. Francisco Fernandez de la 
Cueva, Duque de Alburquerqu~, de 1653 á 
1660. 

23. Sr. D. Juan de Leiva de la Cerda, 
Marqués de Leiva d.e Ladrada y Conde de 
Baños, de 1660 á 1664. 

24. Illmo. Sr. Diego Osorio de Escobar 
y Llamas, Obispo de Puebla, en 1664. 

25. Sr. D. Sebastian de Toledo, Mar
qués de Mancera, de 1664 á 1673. 

26. Sr. D. Pedro Nuño Colon de Portu• 
gal y Castro, Dqque ele Veraguas y Mar. 
qués de Jamaica, en 1673. 

27. Illmo. Sr. Fr. Payo de Rivera, de 
la Orden de San Agustin y Arzobispo de 
México, de 1673 á 1680. 

28. Sr. D. Tomás Antonio Manrique de 
la Cerda, Marqués de la Laguna, Conde de 
Paredes, de 1680 á 1686. 

29. Sr. D. Melchor Porto Carrero Lazo 
de la Vega, Conde de Monclova1 de 1686 á 
1688. 

30. Sr. D._ Gaspar de la Cerda Sando-

Cueva Enriquez, Duque de Alburquerque y 
Marqués de Cuellar, de 1702 á 1710. 

35. Sr. D. Fernando Alencastre Noroña 
y Silva, Duque de Linares, de 1710 á 1716. 

36. Sr. D. Baltazar de Zúñiga Guzman 
Sotomayor y Mendoza, Duque de Arion y 
Marqués de Valero, de 1716 á 1722. 

37. Sr. D. Juan de Acuña, Marqués de 
Casa Fuerte, de 1722 á 1734, 

38. Illmo. Sr. D. Juan Antonio Vizar

ron y Eguiarrete, Arzobispo de México, de 
1734 á 1740. 

39. Sr. -D. Pedro de Castro Figueroa y 
Salazar, Duque de la Conquista y Marqués 
de García Re_al, de 1740 á 1741. 

La audiencia presidida por el decano D. 
Pedro Malo, en 1741. 

40. Sr. D. Pedro Cebrain Agustín, Con
de de Fuen-Clara, de 1742 á 1746. 

41. Sr. D. Juan Francisco de Güemes 
y Horcacitas, Conde de Revillagigedo, de 
1746 á 1755. 

42. Sr. D. Agustin de Ahumada y Vi
llalon, Marqués de las Amarillas, de 1755 
á 1760. 

La audiencia presidida por el oidor de• 
cano D. Francisco Eohávarri, en 1760. 

43. Sr. D. Francisco L Cajiga.l de la Ve
ga, en 1760. 

44. Sr. D. Joaquin de Monserrat, Mar
qués de Cruillas, de 1760 á 1766. 
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45. Sr. D. Cárlos Francisco de Croix, 
marqué~ de Croix, de 1766 á 1771. 

46. Sr. D. Antonio M~ría Bucareli y 
Ursua, Bi,.ilio de la Orden <le San Juan, <le 
1771 á 1779. 
t 47. Sr. D. Martin de Mayprga, de 1779 
á 1783. 

48. Sr. D. Matías de Gal vez, de 1783 á 

178-1. 
La audiencia, en 1784. 

49. Sr. D. Bernardo de Galvez, Conde 
de Galvez, hijo del anterior, de 1785 á 1786. 

La audiencia, de 1786 á 1787. 
50. Illmo. Sr. D. Alonzo Nuñez de Ha

ro y Peralta, Arzubispo de México, en 1787. 

51. Sr. D. Manuel Antonio Fl<>res, de 
1787 á 1789. 

52. Sr. D. Juan Vicente de Güemes 
Pachaco de Padilla, Conde de Revilla-Gi
gedo, de 1789 á 1794. 

53. Sr. D. Miguel de la Grua Salaman
ca y Bransifurte, de 179-1 á 1798. 

54. r. D. :Miguel Jo é de Azanza, de 

1778 á 1 OO. 
55. Sr. D. Félix Berenguer de Marqui-

na, de 1800 á 1803. 

56. Sr. D. José Iturrigaray, de 1803 á 

1808. 
57. Sr. D. Pedro Garibay, Mariscal de 

Campo, de 1808 á 1809. 

58. Illmo. Sr. D. Francisco Javier de 
Lizana y Beaumont, Arzobispo de México, 

de 1809 á 1810. 
La audiencia, en 1810. 
59. Sr. D. Francisco Javier de Venegas, 

de 1810 á 1813. 
60. Sr. D. Félix :María Calleja, de 1813 

á 1 16. 
61. Sr. D. Juan Ru z Apodaoa, despues 

Conde del Venadito, de 1816 tí 1821. 

• 

62. Sr. D. Francisco Novella, Brigadier 
de los reales ejércitos, en 1821. 

63. Sr. p. Juan Odonojú. No llegó á 

tomar posesion. 

MEXICO INDEPENDIENTE. 

Hecha la Intlepenclencia foé nombrada 
la Regencia establecida por el plan de Igua
la, y quedó instalada en 28 de Setiembre<le 
1821 componiéndose de los Sres. D. Agus
tin Iturbide, D. Manuel de h Bároena, D. 
Jo:;é Isidro Yañez, D. Manuel Velazquez 
de Leon, y ·n. Juan Odonojú. Por muerte 
de este último fué nombra~lo el Illmo. Sr. 
Obispo de la Puebla Dr. D. Antonio Joa
quin Perez. Posteriormente fuer,.m nom
bratlos en lugar de los Sres. Bárcena, Velaz. 
quez de Leon y Perez los Sres. D. Nicolá11 
Bravo, Conde di, la Casa <le Heras, y Dr. 
Miguel Valontin, de 1821 á 1822. 

Fueron ministros bajo esta primera ad
ministracion nacional los Sres. lJ. José Ma
nuel Herrera, de Relaciones: D. José Do
minguez Manz~, de Justicia; D. Rafael Pe
rez Maldonado, de Hacienda: y D. Antonio 

Medina, de Guerra. 

IMPERIO. 

Agustín 1?1 de 1822 á 1823. 

GOBIERNO PROVI&ORIO. 

El poder ejecutivo se formó do los Sres. 
generales D. Nicolás Bravo, D. Guadalupe 
Victori11, y D. Pedro Celestino Negrete, 
propietarios; y de los Sres. genera~es D. Ma
riano :M:ichelena, D. Miguel Domrnguez, y 
General D. Vicente Guerrero, suplentes, de 

1823 á 1824. 
Bajo esta administracion fueron minis-

tros el Señor D. José Ignacio García Illuc::
oa, que lo fué universal por unos dias; y 
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despues lo fueron los Sres. D. Lúcas Ala
man, y 1), Juan Guzman, de Relaciones: 

Dr. D. Pablo de la Llave, de Justicia: D. 

Joaquin Arrillaga y D. José Ignacio Este
va, de Hacienda: y generale~ D. José Joa
quin Herrera y D. Manuel de Mier y Te

ran, do Guerra. 

REPUBLICA FEDERAL. 

Sr. General D. Guadalupe Victoria, de 

1824 á 1828. 
Fueron sus ministros los Sres. D. Lúcas 

Alaman, D. Manuel Gomez Pedraza, D. Se
bastian Camacho, D. Juan José Espinosa 

de los Monteros, D. Juan de D. Cañedn, y 
D. José María Boe;anegra, de Relaciones: 
Dr. D. Miguel Ramos Arispe, D. Juan José 
E::ipi1111sa de los Monteros, de J ustioia: D 

José Ignacio Esteva, D. Tomás Salgado, 
D. Francisco García y D. Bernardo Gonza. 
lez Angi,.lo, de Hacienda: y lüs generales D. 
Manuel Gomez Pedraza, D. Manuel Rin

c_on, D. Vicente Guerrero, y D. Francisco 
Moctezuma, de Guerra. 

Sr. General D. Vicente Guerrero, en 1829. 
Bajo esta administraoion fueron minis

tros los Sres. D. José María Bocanegra, D. 
Agustin Viezca y D. Manuel Ortiz de la 
Torre, de Relaciones: D. José María Her
rera, de Justicia: D. _Lorenzo Zavala, D. 

José María Bocanegra y D. Ildefonzo Ma
man, de Hacienda: y General D. Francisco 
Moctezurna, de Guerra. 

Sr. D. José María Bocanegra, en 1829. 
Sr. Dr. D. Pedro Velez, como Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, asociado 
de los Sres. D. Lúcas Alaman y General D. 
Luis Q.uintanar, en 1829. 

Sr. General D. Anastacio Bustamante 
' de 1829 á 1832. 

Fueron ministros en e~ta administracion, 

los Sres. D. Lúcas Alaman, de Relaciones: 

D. José Ignacio Espinosa, de Justicia: D. 

Rafael Mangino, de Hacienda: y General 
D. José Antonio Facio, de Guerra. 

Sr. General D. Melchor Muzquiz, en 1832. 
Sus ministros fueron los Sres. D. Fran

cisco Fagoaga, de Relaciones: D. J uán Ig

nacio Godoy de Justicia: y D. Igna:cio Alas, 

de Hacienda. 
Sr. General D. Manuel G. Pedraza, de 

1832 á 1833. 
. Fueron ministros los Sres. D. Bernardo 

Gonzalez Angulo, de Relaciones: Dr. D. 
Miguel Ramos y Arispe, de Justicia.: D. 
Valentin Gomez Farías, de HaoienJa: y los 

generales D. Juan Pablo Ana ya y D . . Joa-
quin Parres, de Guerra. . 

Sr. General D. Antonio L6pez de Santa- , 
Anna, en 1833. · 

Sus mini::itros fueron los Sres. D. Cárlos 
García y D. Francisco M. Lombardo, de Re
laciones: Dr. D. Miguel Ramos y Ari,pe y 
D. Andres Q.uintana Roo, de Justicia: D. 
José l\faría Bocanegra y D. Antonio Garay, 
da Hacienda. 

Sr. D. Valentin Gomez Farías· de 1B33 
. ' 

á 1834. 
Sr. General D. A0tonio L6pdz de· Santa

Anna, de 1834 á 1835. 
Bajo esta administrae;ion ' fueron rn~nis

tros los Sres. D. Franoisco LombarJo, de 

Reiaciones: D. Juan Cayetano Portua1d 
. o ' 

Obispo da Michoacan, de Justicia~ D. Ja. 
vier Eoheverría, D. Joaqu.in Lebr'ija, D. 

Pablo Valdés, y D. Francisco Lombardo, de 

Hacienda: y el General D. Jósé Joaquín 
Herrera, de Guerra. 

Sr. General D. Miguel Barragan, de 1835 
á 1836. 

Sr. D. José Justo Corro, de 1836 á 1837. 

Bajo la administraoion de los Sres. Bar• 
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ragan y Corro, fuerón ministros, D. José 
María G utierrez E:strada, y D. Manuel Bo
nilla, de Relaciones: D. Agustín Torres, y 
D. José Justo Corro de Justicia: D. José 
Mariano Blasco, D. Vicente Segura, D. An
tonio Vallejo D. Rafael Mangino y D. Ig
nacio Alas, de Hacienda: y el General D. 
José María Torne!, de Guerra. 

REPUBLICA CENTRAL. 

Sr. General D. Anastacio Bustamante, 

de 1837 á 1841. 
Fueron en e~te período ministro!! los Sres. 

D. Luis G. Cuevas, D Manuel Gomez Pe
draza, D. Manuel EJuarJo Gorostiza, D. 
José María Torne!, D. Juan de D. Cañedo 
y D Sebastian Carnacho, del ext<' ricr: D. 
Manuel de la Peña y Peña, D. Luis G. 
Cuevas, D. José Antonio Romero, D. Joa
quín Pfüado, D. Juan Rodríguez Puebla, 
D. Agustín Perez Lebrija, P. José Mariano 
Marin, y D. J o,é María Jimenez, del inte
rior: D. Joaquín Lebrija, D. Ignacio Mora 
y Villarnil, D. Jo:.é María Bocanegra, D. 

Manuel Edu~rdo Gorostiza, D. Pedro Eche
verria, D. Joi1é Gornez de la Cortina, D. 
Francisco Lombardo, D. Javier Echeverría, 
y D. Manuel Canceco, de Hacienda: y los 
generales D. Mariano 1\iiohilena, D. Jgnacio 
Mora y Villamil, D. José Morán, D. Maria· 

no Paredes, D. José María Tornel, y D. 

Juan . Almonte, de Guerra. 
Sr. General D. Antonio López de Santa

Anna, t-n 1 39. 
Sr. General D. Nicolás Bravo, en 1839. 

DICTADURA. 

Sr. General D. Antonio López de fünta

Anne, de 1 41 á 1842. 
Sr. General D. Nicolás Bravo, de 1842 á 

18-13. 

Sr. General D. Antonio López de Santa
Anna, en 1843. 

Sr. General D. Valentin Canalizo, de 
18-l3 á 1844. 

En esto período de dictadura tle emoe
ñaron las secretarías de Estado los Sr~s. 
D. Manuel Gomez Pedraza y D. José Ma
ría Bocanegra, de relaciones; D. Crispiniano 
del CasWlo, Dr. D. Pedro Velez y D. Ma

nuel Baranda, de justicia; D. Ignacio Tri
gueros y D. Manuel Gorostiza, de hacienda; 
los generales D. Jo8é María Tomel y D. 
Isidro Reyes, de guerra. 

REPUBL1CA CENTRAL. 

Sr. D. Antonio López de Santa-Anna en 

1844. 
Sr. General D. Valentin Canalizo en 

1844. 
'Fueron sns ministros, D. Manuel Cre

cenoio R t>jon, de relaciones; D. Manuel B,1• 
randa, de justicia; D. Antonio Raro y Ta• 
mariz, de hacienda; y Generál D. Ignacio 
Bazadre, de guerra. 

Sr. 'General D. José Joaquín Herrera de 

1844 á l!:l45. 
• Bajo esta administraoion fueron ministros 

D. Luis G. Cuevas, D. Manuel de la Peña 

y Peña, de relaciones; D. Mariano Riva Pa-
1Jacios, D. ·Bernardo Cauto y D. Demetrio 

Montesdeoca, <le justicia; D. Peclro Eohe
verría, D. Luis de la Rosa y D. Pedro Ji'er• 
nandez del Castillo, de hacienda, y los Ge
nerales D. Pedro García Con le y D. Pedro 

Ana ya, de guerra. . 
Sr General D. M¡i.riano Pareles Amlla-

ga en 1846. 
Sr. <:l·eneral D. Nicolás Bravo en 1846, 
Fueron sus mini:1tros los Sres. D. Joaquín 

Castillo y Lanzas y D. José Joaquin Pesa

do, de relaciones; Dr. D. José Luciano Be· 
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corra, Obi:ipo de Chiapas, y D. Jusé María 
Jimenez, de justicia; D. Luis Parreij, D. 
Manuel E. Gorostiza, D. Francisco !turbe 

y D. Antonio Garay, de hadenda: y los 
GeneraleR D. Juan N. Almonte, D. Jo,é 

María Torne! y D. Igr:acio Mora y Villamil, 

de guerra. 

REPUBLICA FEDERAL. 

Sr. General D. Mariano Salas en 18"16. 

Fueron sus ministros los Sres. D. Manuel 
Crescencio Rejon y D. Jo~é María Lafra
gua de relaciones: D. J usé R. PachP.co y D. 
.Joaquin Ladron de Guevara, de justicia: 

D. Valentin G. Parías, D. Antonio de Raro 
y Tamariz y D. Lázaro Villamil, de hacien· 
da: y el Sr. General D. Juan N. Almonte; 

do guerra. 
Sr. D. Valentin Gomez Farías de 1846 

á 1847. 
Sr. General D. Antonio López de Santa

Anna en 1847. 

Sr. General D. Pedro Anaya en 1847. 

Desempeñaron las secretarías del despa· 
cho en esas administraciones los Sres. D. 

Fernando Ramirez, D. Manuel Baranda, D. 
Domingo !barra y D. José R. Pacheco, de 
relaciones: D. Andrés S. Nava y D. Joaquín 
L. de Guevara, D. José María Jáuregui, 

D. Francisco Suarez Iriarte, D. Vicente Ro
mero y D. Luis de la Rosa, de justicia, y 

los Generales D. Valentin Canalizo, D. An· 
tonio Vizcayno, D. Ignacio Gutierrez y D. 

Lino Alcorte, de guerra. 

Sr. D. Manuel de la Peña y Peña, como 
presidente de la suprema corte en 1847. 

Fueron ministros los Sres. D. Luis de la 
Rosa, de relaciones, justicia y hacienda: y 
el General D. Ignacio Mora y Villamil, de 
guerra. 

Sr. General D. Pedro Anaya de 1847 á 
1848. 

En este período fueron ministros los Sres. 
D. Manuel de la Peña y Peña, de Relacio
Ms, D. Luis de la Rosa de Justicia y ha

cienda; y t1l Sr. General D. Ignacio Mora y 
Villamil, de Guerra. 

Sr. D. Manuel de la Peña y Peña, en 

1848. 
Bajo esta administracion desempeñó como 

Presidente de la Suprema Corte de justicia, 
los ministerios de Relaciones, Justicia y de 
Hacienda el Sr. Luis de la Rosa, y el de la 

Guerra el Sr. General D. Pedro Anaya. 
Sr. General D. José Joaquin Herrera, de 

1848 á 1851. 
En este período fueron ministros los Sres. 

D. Mariano Otero, D. Luis G. Cuevas, y D. 

José María Lacunza, de Relaciones: D. Jo
sé María Jimenez, y D. Marcelino Casta
ñeda, de Justicia: D. Mariano Ri va Palacios, 
D. Antonio !caza, D. Manuel Piña y Cue
vas, D. Francisco Arrangoiz, D. Bonifaoio 
Gutierrez, D. Francisco Elorriaga, D. Mel
chor Ocampo y¡D. Manuel Payno, de Ha
cienda: Sr. General D. Mariano Arista, de 
Guerra. 

Sr. General D. :M'.ariano Arista, de 1851 
á 1853. 

Sus ministros fueron, D. Mariano Yañez, 
D. Mariano Macedo, y D. Fernando Rami. 
rez, de Relaciones: D. José M. Aguirre, D. 

Urbano Fonseca, y D. Poaaiano Arriaga, 
de Justicia: D. Ignacio Esteva, D. Mariano 
Yañrz, D. Manuel Piña y Cuevas, D. Már
cos Esparza, y D. Guillermo Prieto, de ha. 

cienda: y los generales D. Manuel Robles y 
Pozuela, y D. Pedro Anaya, de Guerra. 

Sr. D. Juan Bautista Ceballos, en 1853. 
Fueron sus ministros los Sres. D. Juan 

Antonio de la Fuente, de Relaoiones: D. 
Joaquín Ladron <le Guevara, de Justicia 
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D. José María Urquidi, de Hacienda: y Ge 
neral D. Santiago Blanco, de Guerra. 

Jesus Terán, y D. Benito J uarez, de gober
nacion: D. Manuel Silíceo y D. Bernardo 

DICTADURA. 
• Flores, de fomento: D. Manuel Payno, D. 

Miguel berdo, D. Juan A. Fuente, D. José 
Sr. General D. Manuel Lombardini, en María Iglei,ias y D. Manuel Payno, de ha-

1353. cienda, y los generales D. José María Ya
Sr. General D. Antonio López de Santa

Anna, de 1853 á 1855. 
Bajo esta administraoion fueron m1ms

tros los Sres. D. Lúcas Alaman, y D. Ma
.nuel Bonilla, de Relaciones: D. Teodosio 
Lares, de Justicia: D. Manuel Bonilla y D. 
Ignacio Aguilar, de Gobernaoion: D. Joa. 

quin Velazquez de Le(ln, de Fomento: D. 
Antonio Raro y Tamariz, D. Ignacio Sier
ra y Rosrn, D. Luis Parres, D. Manuel Ola-
1,agarre y D. Manuel Canceco, de Hacienda: 

los generales D. José María Torne!, D. Li. 
no A lcorta y D. Santiago Blanco, de Guerra. 

Sr. General D. Romulo Diaz de la Vega, 
como General en gefe, en 1855. 

Sr. General D. Martin Carrera, en 1855. 
Sr. General D. Juan Alvarez, en 1855. 
Bajo e ta última administracion fueron 

ministros, los Sres. D. Molchor Ocam
po y D. :M:iguel Arrioja, de Relaciones: 
D. Benito J uarez, de J ustioia: D. Guiller
mo Prieto, de HRcienda; y el General D. 
Ignaoio Comonfort, de Guerra. 

Sr. General D. Ignacio Comonfort, de 

1855 á 1 57. 
En e ta adminietracion fueron ministros 

los Sres. D. Luis de la Rcsa, D. Juan A. 
Fuente, D. Ezequiel lfontes y D. Sebas· 
tian Lerdo, de relaciones: D. Ezequiel Mon
tes, D. Jo~é María Iglesias, D. Antonio Gar
cía y D. L Ruiz, de justicia: D. José Ma• 
ría Lafragua, D. Ignacio de la Llavfl, D. 

ñez, D. Juan S(¡to y D. José García Conde, 
de guerra. 

Sr. General D. Félix Zuloaga de 1858 á 
1859. 

Sus ministros fueron los Sres. D. Luis G . 
Cuevas y D. Joaquín Castillo y Lanzas, de 
relaciones: D. Manuel Larrainzar, D. Hila
rio Elguero y D. Francisco Javier Miranda, 
de justicia: D. Hilario Elguero y D. Juan 
Manuel Feruandez de Jáuregui, de gober
nacion: D. Juan Hierro y Maldonado y D. 
José Zaldívar, de fomento: D. Juan Hierro 
Maldonado, D. Manuel Piña y Cuevas y 
D. Pedro Jorrin, de hacienda: y los genera
les D. José de la Parra y D. José Maria Gar
cía, de guerra. 

Sr. General D. Manuel Robles Pezuela 
como general en gefe en 1859. 

Sr. General D. Miguel Miramon, de 1859 
á 1860. 

Bajo esta administracion han sido mini~
t1os los Sres. D. Manuel Bonilla, y D. Oc
tav¡ano Mulioz Ledo, de Relaciones: D. Isi
dro Diaz, de Justicia: D. Teofi.lo Marin, Y 
General D. Antonio Corona, :de Goberna

oion: D. Octaviano Muñoz Ledo, de Fvmen
to: D. Gabriel Sagaseta, D. Cárlos Guiller
mo Peza y Peza, D. Isidro Diaz, y D. Ur
bano Tovar, de Hacienda: y los generales 
D. Severo Castillo y D Antonio Corona, de 

Guerra. 
México, Abril de 1860.-Los RR. 
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DICTAMEN PRESENTADO 
A LA 

EN LA SESION DE 23 DE FEBRERO ULTIMO, 

E) cual se mandó publicar antes de su discnsh>n. 

La comi5ion encargada por esta Socie
dad para abrir dictámen acerca <le los me
clios que deben adoptarse para la pronta for
macic.n de un cuadro sin6ptico que presen
te al mundo los elementos productores de 
todo género en que abunda la República 
Mexicana, y que puedan atraerle la pobla. 
oion católica, la industria y la riqueza de 
las naciones estranjeras, mantener su exis
tencia y su fuerza en el in teríor de sus pue

blos y conciliarle respetabilidad en el este

rior, ha discutido detenida y concienzuda. 
mente los proyectos de los ,Sres. Laubarede, 
Valdovinos y Arroyo, se ha impuesto de 
los entecedentes que e,.xistian en el arohi vo, 
y con vista do todo, pasa á esponer los me
dios que ha escojitado para facilitar la pu
blioacion del referido cuadro. 

La República .Mexícana, colocada casi en 
el centro de las Américas, dominando el 
grande Oceano y una parte del Atlántico 

hasta el seno mexicano: con una estension 
litoral de casi 300 legua¡,, escelentes puer
tos sobre el Pacífico y varios ríos y radas 
abordables en las regiones Atlánticas: con 
una superficie de mas de cien mil leguas 

cuadradas con terrenos pingúes, feraces, 
amenos, de un aspecto fí~ico, variado y de
licioso: con una múlt.iple temperatura, en 

lo general suave, sana y agradable: con 
una poblacion de ocho millones de habitan

tes, asentada fe puede decir, sobre una ba
se de oro, plata, c~bre1 fierro y otros mu
chos ricos y numero!'os metales, abunda en 
toda clase de elementos productores, en to
da clase de estímulos para atraer la pobla
cion, el comercio y la ind_ustria estranjei:as. 
Son tantos y de tal magnitud los que se 
han ofrecido desdo luego á la mente y dis
cusion de la comision, que ha trabajado 
mucho para esoojer los ramos que conside

ra de mas vital importancia, para que den 
á conooer al ,mundo los riquísimos tesoros 
con q11e la Providencia dotó á nuestra pa

tria. Considerando el corto número de so
cios qne nuestra Sociedad puede ocupar pa
ra el desempeño de las comisiones que eje
outen los variados é inmensos trabajos <lel 
referido cuadro, se limita á presentará es
ta respetable corporacion los tres medios 
generales que por alwra, y á reserva de 
proponer otros en lo futuro, pueden adop-
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5. 0 Animales. Se dirá l. 0 cuál es el les son los bosques que hay en ese Departa
número de caballos que hay en ese Departa- mento; 2. 0 cuánta es la estension de cada 
mento, clasificándolos segun sus edades, para uno de ellos; 3. 0 cuánto <lista cada uno de l<1. 
determinar los diversos servicios á que pueden poblacion mas inmediata y de la Capital del 
de<licár,eles, y enumerando los que correspon- Departamento; 4. 0 cuál es la especie de árbo
dan á la Ca p ita!, á cada uno de los pueblos y les que mas abundan en ellos; 15- 0 si se atra
á cada una de las haciendas y ranchos, con es• viesa estos bosque. algun río, arroyo, acequia. 
presion de cuántos hay de tiro, de silla y car-• Ó canal; 6. 0 si hay puntos habitados en lo in
ga; 2. o lo mismo se dirá respecto del ganado terior de estos bosques; 7. e á qué d istancias 
mular; 3. 0 lo mismo re~pecto de los burros; quedan estos puntos ó estas habitaciones, dtl la 
4. 0 Jo mismo de los bueyes de tiro; 15. o se entrada y salida de los bosques ; 8, 0 qué clase 

espresará el número de animales dómesticos de gente es la que habita en estos bosques; 
que no sirvan de alimento al hombre, con la 9. 0 cuáles son los puntos en qne e,1 mas espe
misma di,tincion de los que hay en los pue- so el arbolado; 10, á -:¡ué distancia quedan es

blos, haciendas y ranchos, como son perros 
&c.; 6. 0 &e esplicará con bastante estension 

los distritos ó partidos en que abund11n los 
animales ponzoñosos, cuáles son estos, cuáles 

los perjuicios que causan y rnñas para conocer

los, con el modo <le preservarse de ellos; 7. 0 

en los mismos términos que el artículo ante

rior, se dará noticia de los puntos en que abun

dan .fieras ó de mas cuadrúpedos dañinos. 

tos puntos dl! la entrada y salida de los bosques 
y de las veredas y caminos que sirven para el 
tránsito; 11, cuántos y cuáles son los caminos 

y veredas que facilitan este tránsito; 12, dónde 
empiezan estos y dónde acaban; 13, si hay en 
lo interior de estos bosques algunos terrenos 
cultivados; 14, si hay en lo ir¡terior de estos 
mismos bosques, fuentes de aguas naturales, 
lagunas ó jagüeyes; 115, cuánto distan aquellos 
y estos de los caminos ó veredas; 16, si en es• 

6. 0 Azufre. Se dirá l. 0 si hay minas tos bosques hay algunos puntos cercados; 17, 

de azufre en ese Departamento; 2. 0 cuántas de qué especie son estas cercas; 18, cuánta es 

y cuále son; 3. 0 á qué distancia se encuen

tran <le la poblacion mas inmediata y de la 

Capital del Departamento: 4. 0 á qué dueño 
pertenecen; ó. 0 cuál es la naturaleza del ter· 
reno en que se hallan; 6. 0 de qué calidad es 
el azuf, e; 7. 0 cómo se presenta, esto es, si la 

naturaleza lo produce nativo ó combinado con 
cuali¡u1era otro metal; v. g. formado cina

brio &c., 8. 0 cuál es el método que se si-

gue para estraerlo; 9. 0 si se encuentra en ca

pas ó solo mezc ado de tierra, 6 en las inme
diaciones de a,,.uas termales, sulfurosas, ó bien 

se forman por e: sedimento que dejan las an· 
teriores cuando se enfrían, y de ellas se recoge 

para fundirlo, ó si lo sacan por <lestilacio~: 1 ~ 
qué can ti<lad se estrae anualmente; 11, a que 

precio se vende; 12, cuál es son los usos á que 

se aplica; 13, cuáles la mina de azufre mas 

abunaan tc . 

7 . o Bosques. Se dirá l. 0 cuántos y cuá-

la estension y altura de ellas; 19, qué animales 

é insectos dañinos hay en estos bosques; 20, á 
qué dueños pertenecen estos bosques._ 

8. 0 Boticas. Se dirá; l. 0 qué námero 

de botir.as hay en ese J?epartamento, y quiénes 
son sus dueños; 2. 0 que profesores están en· 
car,,.ados de ellas; 3. 0 si estos han presentado 

su/respec,tivos diplomas; 4. 0 la autoridad que 

se los ha espedido, y si tienen estos documen

tos el vice y pase del respectivo Ayuntamiento; 
r, o si h ay dependientes ó mancebos en las 
boticas de ese Departamento, cuántos son éstos 

cada botica y si reciben lecciones de los 
en ' · - ' l han recibí-profesores con quienes estan, o as . 
do en otra parte; 6. o si se visitan estas b~t1-
cas; 7 . 0 de qué modo y p or quiénes se venlí

can tales visitas, y cada cuánto tiempo se ha-

s o s·1 se han cerrado al"unas boticas en cen; , o 

consecuencia de las visitas que se hayan prac• 

ticado·, 9, o si alguna ó alg
3
unos boticas hay que 
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tengan mas reputacion que otras, suponiendo I fon ter ia, caballería artillería; 6. 0 las sinuosi
que existan dos ó mas en una misma pobla- dades de los caminos y al revolver en cada uno 
cion; 10, si habiendo una sola en uno de los de estos, cuál es el nuevo aspecto que se pre
puntos de ese Departamento, tiene mas repu• sen ta en el que hay que seguir; 7. 0 en qué 
tacion que otras que se hallan en ese caso en punto, hay barrancas, arroyos ó rios que atra

e! Departamento mismo; 11, do qué puntos se vesar, las dificultades que presenta, sus pasos 
proveen los profesores de farmacia de las sus- en todas las estaciones del año para las tres ar
tancias simples que no se encuentran en ose De- mas del Ejército, el aspecto del reno despues 

partamento; 12, cuáles son estas sustancias, y de pasados; y si hubiere puentes, su largo, an
el precio á que corren en el punto en que se chura, calidad de sus bordes, material de que 
halla la botica, y en los <lemas en que no la son construidos, su estado y facilidad de cor
hay; 13, si hay profesor de farmacia en las tarlo$, con las ventajas que de esto podrá re• 
aduanas, para la revision de medicinas; 14, si sultar en atencion á los otros pasos que haya 
hay en ese Departamento alguno ó algunos oo- á las inmediaciones del puente que se describa 
tiquines de los que con motivo de campaña, ó 8. 0 si hubiere barrancas en uno ó en los dos 
para el servicio ae algun hospital militar se costados del camino, se dirá, á qué distancia 
han en".'iado de esta Capital determinando el se hallan estas del mismo camino, si le son 

estado que guardan y en dónde se hallan; 16, paralelos ó forman ángulos, cuál es la profun
si hay algunas cajas de instrumentos de ciru- didad que tienen, clase de terreno de sus bor
jia de las que fueron con los mismos botiqui- des, modo y pasaje de pasarlas, con espresion 
nes; 16, si las b.s>ticas de los hospitales milita- de qué olas., de arma podrá hacerlo, ó si será 
res se sirven por contrata ó do qué modo, de- cómodo para las tres el paso; 9. 0 si por los 
terminando en el primer caso cuánto se paga costados del camino hubiere rios ó arroyos, se 
de estancia y sobre estancia por cada indivi- esplicarán del mismo modo que en el artículo 
duo, segun su clase respectiva anterior queda dicho para las barrancas; 10, 

9. ° Caminos. Se dirá l. 0 la direccion tanto en las barrancas de los costados del ca
ó rumbo de cada uno partiendo de la Capital mino, como en los arroyos y rios, se espresará 
del Departamento á cada una de las de los <lis- cuál es la estension del año en que llevan 
trit0s, é igualmente de los que parten de las agua, modo d-e pasarles con este inconvenien
capitales de los distritos á las de los partidos; te, épocas en que están secos, y si el agua es 
2. 0 lo mismo se dirá de los caminos que sa- potable ó no; 11, en los caminos que hubiere 
liendo de cada pueblo van á sus inmediatos en zanjas ó pilares que determinen su anchura, 
todas direcciones y á las haciendas y ranchos se espresarán igualmente diciendo la latitud y 
del mismo partido; 3. º. los caminos y veredas profundidad de las primeras, y la altura y 
trasversales, se deuignarán del mismo modo; grueso de los segundos, 12, si en los costados 
4. 0 en cada uno de los caminos espresados se de los caminos hubiese casitas ó bosques se 
esplicará si 6on carreteros, ó solo pueden pa- dc:Jscribirán ambas casas, y en esto manifestan
urse á caballo Ó á pié, bien sea en una parte do su estension, espesura, altura y robustez de 

de él ó en el to<;lo, diciendo cuántas distancias los árboles que lo componen; 13, tambien se 
en leguas Ó en parte de leguas de á cinco mil dirá si hubiere en los costados y travecias, des

varas, son de una especie ó de otras; 6. 0 se es- cribiéndolas con Sl.l elevacion y distancia del 
plicarán las su.bidas ó bajadas, llanos &c. que camino si entre éste y las alturas, hubiere zan
tuviere el camino, indicando la naturaleza de jas, arroyos, pantanos, bosquecillos, lagunas, ú 
su piso, si es arenisco, pedregoso, calizo, fan- otro inconveniente para el libre paso hasta. el 
goso ó de otra especie, con los inconvenientes camino, y los obstáculos espresados se descri

que todo esto presente para el paso de la in• birán con todas sus circunstancias; 14, cuál es 
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la elevacion ó altura que mas domina á cada 
camino, y estos se detallarán bien, como i<Yual
mente todo lo dicho en los artículos anteri:res 
para tener una completa noticia de los camino~ 
y sus alrededores. 

1 O. ° Carácter de los habitantes. Se es
plicará: l. 0

, si el carácter de los habitantes de 
ese Departamento es, generalmente hablando 
paeífico y apacible ó belicoso, inquieto, &c.; 
2. 0 

, si este carácter domina en un sexo mas 
que en. otro; 3. 0 

, cuál ele f!Stos sexos es el mas 
inclinado al trabujo; 4. 0 , cuáles son los vicios 
dominantes en cada sexo; 6. 0 

, cuál es la vir· 
tud que sobresale en cada uno de ellos; 6. 0 , si 
esos habitantes son ó no propensos á ejercer la 
horpitalidad; 7. 0 , cuál es el número t<Ytal de 
presos y sentenciados anualmente en ese De. 
partamento; 8. 0 

, cuáles son los delitos poi-que 
han sido sentenciados. 

11. ° Carbon. Se espresará: l. 0 
, qué es

pecie de carbon es el que se usa en ese Depar
tamento; 2. 0 , dónde se hace; 3. 0

, qué método 
se observa para hacerlo; 4. 0

, si es muy abun· 
dante; 5. 0 , á qué precio se vende; 6. 0 

, si se 
conoce en ese Departamentn alguna especie de 
carbon de piedra ó de tierra. 

12. ° Carros. Se espresará: 1. 0
, el nú

mero que hubiere de carros, con distincion de 
clases en cada pueblo del Departamento, y en 
las haciendas y ranchos; 2. 0 

, á quiénes perte
necen; 3. 0 , el peso que carga cada una de las 
clases de carruajes, en quin tales, arrobas y li
bras, espresando el estado de nuevos, medio 

uso, ó viejos en que se hallen; 4. 0
, por' qué 

clase de animales son tirados estos carruajes, 

y relevos que se puedan proporcionar de sus 
tiros por lo mismos dueños; 6. 0

, quiénes con 
ducen estos carro■, y jornal que ganan; 6. 0 

, 

qué posibilidad hay de aumentarlos, y cuál pue
de ser el modo de aumento por la pronta cons
truccion de nuevos, ó por la reunion de la de 
los pueblos vecinos; 7. 0

, se dirá tambien to
dos los puntos del Departamento en que se en
cuentra modo de construir carruajes ó de com• 
ponerlos, el precio de cada clase de loo nuevos 

y el jornal de los .~arroceros. 

13. ° Cirujanos. Se preguntará: 1. 0 
, cuán

tos hay en ese Departamento; 2. 0 , qué tiempo 
llevan de residencia en el punto donde se ha
llan; 3. 0

, ~¡ sus títulos ó diplomas están visa
dos por los ayuntamientos respectivos; 4. 0 , por 
qué autoridad están espedidos estos diplomas; 
6. 0 

, cuáles de dichos cirujanos ejercen su fa. 
cultad con mas reputacion en el público; 6. 0 , 

si han practicado grandes operaciones, cuáll"" 
y cuántas han sido éstas; 7. 0

, si se han dedi
cado á algun ramo de la cirujía con preferen
cia á los <lemas, cuáles son estos ramos ( oculis
ta, dentista, &c., &c.); 8. 0

, si en los puntos 
que median entre la¡ poblaciones que tienen 
cirujanos, se hallan algunas grandes que carez• 
can de él, dígase en este caso las distancias que 
haya entre dichos puntos; 9. 0

, si hay algun 
establecimiento que tenga por objeto la cduca
cion de los cirujanos; 10. 0 , si hay alguno ó 
algunos de los hospitales en que los jóvenes de
dicados al estudio de la cirujía tengan una 
práctica conveniente; 11. 0

, si en Jos hospita
les militares de ese Departamento hay algunas 
cajas de instrumentos de cirujía, de las que el 
gobierno ha mandado, y el estado en que se 

encuentren. 
14. ° Cordelerías. Se dirá: l. 0

, lo que 
haya de cables y calabrotes de redes dé pescar, 
de chinchorros de idem, de costalería de todos 
tamaños, de reatas y lias, de mantas de aparejo, 
de gamarras y taguinas, de cabestro, de jarcie

ría de todas clases, de amacas, &c. 
16. ° Cueros curtidos. Se dirá: l. 0

, lo 
que hay de timbre. de baquetas, de cordovanes, 
de badanas, de gamusas, de becerillos, de pie
les de nutria, castor y lobo marino,. de pieles 
de chivo y saleas de carnero, de cíbolos, &c. 

16. 0 Descripcion material de las poblacio
nes. Se dirá: l. 0 , qué estension tiene la po
blacion, y si ésta se halla amurallada ó fosea
da; 2. o , qué número hay de igleEiás,. conven
tos, capiilas, &c., material de que son construi
das, su capacidad, situacion, local, susceptibili
dad de ser fortificadas militarmente, si domi

nan ó son dominadas de otros edificios, si tie
nen agua adentro ó cerca de su recinto, á qué 
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di!tencia¡ 3. 0 • el número de edificios que sir- trató la comision de Estadística militar el día 
ven de cárceles 6 casas de correccion, ele qué referido¡ y para su constancia, firma la presen
son comtruidas, y si tienen las circunstancias te acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el 
que se dijo con respecto á las iglesias; 4. 0 

, secretario que suscrib,.-.T. N. Almonte. -Pa
número y calidad de los edificios de cal y can- blo Sanchez-. 
to ó piedra, su capaciclad, esplicando las que 
puedan servir para alojar tropas, cuáles para 
caballería, y cuáles para ir.fantería, localidad Sesion del día 10 de Noviembre de 1839. 
que ocupan distinguiendo las que sean suscep_ 

tibies de fortificarse en un momento de necesi-
dad, por tener agua adentro ó muy cerca; 5. 0

, 

11 úmero y clase de las fabricadas de adobe; 6. 0
, 

idt>m de idem de las fabricadas de madera; 

7 ° , cuántos y cuáles son Jos edifirios que cor-
responden á la nacion, designando su local,dad 

y <lemas circunstancias mencionadas arriba; 
8. 0 , cuáles y cuántas las que pertenecen á co 
munidades de religiosas, esplicando las circuns
tancias de ellas segun se ha dicho; 9. 0

, cuáles 
y cuántas las que son de propiedad comun de 
Jos pueblos, designándolas bajo el mismo ór

den; 1 O. 0 , cuáles los que corresponden á pro
piedad de particulares, su número y sus cir
cunstancias sel?'un se tiene indicado; 11. 0 

cuántas las que- pertenecen á parcialidacles. ' 

Despues la comision deliberó y acordó lo si

guiente: 

En México, á diez de Noviembre de mil 
ochocientos treinta y nueve¡ reunidos en el Mi
nisterio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente 
de la comision de Estadística militar, y los 
Sres. Orbegoso, Alcorta, Yelazquez de Leon, 
García Conde, Dominguez, Micheltorena, No
riega, Agea, García, Durán y el secretario que · 
suscribe, faltando por enfermedad e! Sr. Go
mez de la Cortina y por ocupacion el Sr. Bar
bero, se leyó y aprobó el acta del dia tres del 
corriente. 

Despues, el Sr. Orbegoso, presidente de la 
seccion de Geografía, manifestó: que ella se 
ocupaba en acabar de reunir todos los planos, 
y otros objct<>s indispensables que han de ser
vir para la furmacion de la Carta general de la 
República. Q,ue había tenido el gusto de re
cibir contestacion del Sr. N arvaez, quien al 
dar gracias á la comision, porque lo habia hon-

1. 0 Q,ué á la lista ó indiracion ya presen- rado, aprobando el nombramiento que habia 
tada, relativa á los datos ó noticias que deben faecho en su persona para socio corresponsal, 
dar los Departamentos, se aumente la palabra espresaba: "que actualmente se ocupaba en dar 
medicamentos, que faltó en ella. al mapa de la República que formó el afio de 

2. 0 Q.ue se dirija una comunicacion al 1832, un nuevo aspecto, con el fin de mejorar 
Exmo. Sr. Gobernador del Departamento de algunos cortos reparos que la Sociedad de Gflo
Zacatecas, pidiéndole dos colecciones geológi• grafía de París Ja había invitado á hacer, des
eas de Europa y de la República, y tambien de el meridiano de Guanajuato para el Orien
varios instrumentos matemáticos con otros ob- te, por no estar conforme con las últimas ob
jetos científicos, que son útiles y necesarios pa- servaciones, determir.adas por el Baron de 

ra los trabajos en que se ocupa la comision. Humboldt, las cuales haLia considerado en su 
3. 0 Otra al Exmo. Sr. Gobernador del De- carta mucho tiempo antes que Jlega.se á sus ma

partamento de Veracruz, á fin de que disponga nos el Ensayo político de Nueva España, ha
sea recogido y remiti<lo á esta Capital un plano ciéndose preciso ahora fijar los puntos intermfl• 
comprensible de Puebla á d cho puerto, que dios en distintas trasportaciones." Que estos 
existe en la testamentaría del Sr. D. Francisco trabajos del Sr. Narvaez, van á ser de mucha 
Arrillaga, y pertenece al Sr. General Orbcgoso. utilidacl para los de la seccion que preside, la 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que , que solo espera que los Departamentos contes-
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ten los siguientes artículos que presentaba á la mi tan á los Exmos. Sres. Gobernadores de los 
comision, para poder continuar deticlamente su Departamentos. 
encargo 

Artículos que han de remitirse á los Depar
tamentos, y que deben contestar en cuanto les 
sea posible y con la mayor exactitud, por juz
garlos indispensables para sus trabajos la sec
cion de Geografía en que se divide la comision 
de estadística militar. 

] • 0 Q,ue se remitan los planos y cartas 
que tuvieren ó pudieren adquirir, ya sean que 
comprendan el todo ó una parte de, los Depar
tamentos; manifestando el juicio que formen 
de la exactitud ó inexactitud de P.l!os. 

2, 0 Q,ue digan si hay alguna persona en 
el Departa1nento, que se ocupe ó pueda ocu 
parse en esta clase de trabajPs, por tener los 
conocimientos necesarios. 

3. 0 Q,ue se dé una noticia de las distan
cias en leguas desde la capital á cada una de 
las cabeceras de los partidos, Jos rumbos á que 
se encuentran re1pecto de la primera, y la dis

tancia correspondiente de unas cabeceras á 
otras, circundando la misma capital. 

4. 0 Q,ue se esprese qué ríos pasan por el 
Departamento ó nacen en él, en qué puntos tie
nen .::onfluencias, y los lugares poblados que 
existan á derecha é izquierda de sus márgenes, 
así como tambien si hay algunos altos y si se 
conoce la altura de ést0s. 

5 ° Q,ue se diga tambien cuáles son las 
sierros ó principales cordilleras y montañas del 
Departamento, y la direccion que siguen con 

referencia á las poblaciones que se hayan es 
pres ij do en las noticias de los artículos 11nte

cedt'nte,. 
6. 0 'i entre las montañas se encuentran 

algunas con nieve perpetua, ó que permanezca 
en ellas por algun tiempo del afio, y si hay al
gunos volcanes en actividad ó apagados. 

La comision aprobó los antecedentes artícu· 

los, y di. puso qui: con los tres que presentó la 

sec:: io11 d e e ta <l ís t ica, relativos á la aclrninis
tracion mili tar, agricultura y aguas, se impri
man )Qs correspondientes ejemplare,, y se tt·-

En seguida el ~r. Alrorta, presidente de la 
referida seccion de estadística, present5 los si
guientes artículos, que son con ti nuacion de los 
datos ó noticias que deben dar los espresados 
Departamentos. 

17. Distribucion de las propiedades.-Se 
dirá: l. 0 , las fincas urbanas que pElrtenezcan 
á la hacienda públlca, en ese Departamento, ó 

que hubiesen sido de ella antes de que se con. 
signaran á los Estados, por la clasHicacion de 
rentas ó por concesiones espei:iales; 2. 0

, cuá
les las rústicas qüe tuvieren las mismas cir
cunstancias. 3. 0 , cuántas las fincas de una y 
otra clase que correspondan á parliculares ó 

corporaciones, espresando en las r~stieas las 
que sus caserías sean de construccion sllscepti
ble á fortificarre: si tienen ríos inmediatos, po
zos, jagüeyes, estanques ó algun otro conducto 
que facilite el no carecer de agua potable á la 
fuerza que allí quiera sostenerse, si tiene pas
tos ó pasturas; si hay macher, s, y para cuántos 
caballos; si hay trojes, y cuantos hombres pue
den caber en cada una; si tienen víveres, car
nes y produce algunas menestras, cuáles son 
sus precios, y si son fijos ó tienen variacion se
gun las estaciones; si hay pueblos inmediatos y 
qué recursos puedan proporcionar; qué camino¡¡ 
carreteros tienen; cuántos estraviados por ve
redas¡ si hay animales que puedan dañar á la 
remonta; si entre los pastos se encuentran yer
bas venenosas que puedan dafiar á los caba
llos; cuál es el número de ganado caballar ó 

mular con que cuenta la finca; si en ella se be
neficia alguna clase de licores; si es dominada 
por algun cerro ó montaña; á qué distancia se 
encuentra. situada, ó viceversa, y si por su si
tuacion es muy transitable por los viandantes. 
De las urbanas se informará el material de que 
están construidas, su estemion y comodidades 

para alojar infantería, artillería y caballería¡ si 
se pueden formar lazaretos, ó si en caso d,e es
tar ocupa<las por tropa, prestan los recursos ne· 

cesarios para que ella se defienda. 
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18. Estacionea.-Rc dirá: l. 0
, la máxima Cortina y Durán, y por ocupacion el Sr. Bar• 

altura á. que ll egare el termómetro en cada una bero, se leyó y aprobó el aeta del dia 1 O del 
y si en ellas se uota algo estraordinario y par
tirular que necrsite precaucionó prometa ven

tajas de aprecio. 

corriente. 

En seguida, el Sr. General Orbegoso, presi-
dente de Ja seccion de geografía, manifestó que 

ella se ocupaba en clasificar los diferen.tes pla
nos que están en su poder. Q,uo se habían 

examinado varios de los artículos que han de 
dirigirse á los Departamentos, los cuales lepa

só la de estadí tica, y que en ella nada en con. 
tró que les faltase. Q,ue al remitirse dichos 
artículos, opinaba se fijase un término para que 
los contesten, en razon de que esos datos es 
necesario se reciban con pron1itud para los tra
bajos generales de la comision. 

l 9. Estension.-Se dirá: J. 0
, la longitud 

y latitud de cada Departamento en lo general, 
cspresando con quiénes linda y á qué rumbo, 
con la particular de cada <listrito y partid'o de 
los que lo componen. 

Despues la comision deliberó y acor<ló los 
puntos aiguientes: 

l. 0 Q,ue á los artículos antecedentes que 
deben rcmiti, se á los Departamentos, se les au
mente los rle moutaña y navegacion, que se 
juzgan indispensables. 2. 0 , Q,ue so traslade 

á S. E. el Ministro de lo interior, la comunica

cion del Exmo. Sr. Gobernador de este Depar
tamento, á fin de quo se adquiera el plano de 
la prefectura de Tlaxcala. 

3. 0 Se aprobaron las propuestas que los 
Sres. presidentes de las secciones de estadísti· 

ca Y geografía hicieron, para socios auxiliares 
de ellas, en los Sres. Gefe de division del cuer
po de Artil lería. D. Manuel PJowes, de la \)ri
mera, y Teniente Coronel D. José Caballero y 
D. Luis y lJ. Manuel Robles de la segunda. 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que 
trató la comision de estadística militar el dia 
referido; y para su constancia firma la presen
te acta el Exmo. Sr. Presidente de ella, y el 
secretario que suscribe.-]. N. Almonte, pre
siden.te. -Pablo Sanchez, secretario. 

Sesion del dia 24 de Noviembre de 1839. 

En México, á veinticuatro de Noviembre de 
mil ochocientos treinta y nueve; reunidos en el 
Ministerio de la Guerra el Exrno. Sr. Presiden
te de la comision de estadística militar, y los 
Sres. Orbegoso, Alcorta, García Co11de, Velaz

quez de Leon, Dominguez, Micheltorena No-
. ' 

nega, Agea, García y el secretario que suscribe, 

faltando por enformeilad los Sres. Gomez de la 

De8pues el Sr. General Alcorta, presidente 
de la seccion de estadística, pres,rntó los siguien
tes artículos que son continuacion de los datos 
ó noticias que deben dar en respuesta los De
partamentos. 

20. Fósiles (") Se dirá: l. 0
, si en ese De

partamento se encuentra alguna especie de fó
siles; 2. 0 

, si pertenecen estos al reino animal 

ó al vegetal; 3. 0
, cuáles de éstes son los mas 

abundantes; 4. 0 
, cuál es su aspecto esterior; 

f5. 0 
, si la sustancia en que se han con vertido 

se acerca mas á la de piedra ó á la de tierra; 
6. 0 

, se espresarán las di menciones Je cada fó
sil; 7. 0

, si se hallan á la superficie de la tier
ra ó á cierta profundidad; 8. 0 

, si se encuentran 
algunas piedras ó terrenos con huecos ó impre
siones que denoten que hubo dentro de ellos 
algun fósil; 9. 0 , si se encuentran algunas plan
t.is que aunque no estén dentro de la tierra 
aparezcan petrin.cadas ó cubiertas de algun~ 
sustanr.ia térrea fuertemente adherida á la pla
ta, Y como sirviendo á ésta de capa general; 
1 O, cuáles son los Jugares en donde se encuen
tran estos fósiles; 11, cuál es la naturaleza del 

(*) Se dá el nombre de fósiles á la.s conchas, pla.n_ 
tas Y ca.dá veres de anima.les petrifica.dos, 6 convertidos 
en piedra Ó en cualquiera otra. sustancia térrea, y tam
bien á la misma piedr¡¡. ó sustancia térrea que se en· 

cuentra. amoldada. dentro de las conchas y dentro de 
otros cuerpos cous~rva.dos por la naturaleza. en la.s en· 
trañas de I a tierra. 
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terreno de estos lugares; 12, á qué distancia se t· ierra, conserva. su figura primitiva, pero nin-
encuentran del mar, ó de las lagunas y ríos que d 
h 

guno e sus ciernas accidentes: todo el es do 
ay en ese Departamento; 13, si hay en él al- · tierra de un mismo c:>lor, 6 de diferentes colo-

gnnas aguas que tengan la virtud de petrificar l d res propios de tierra, y esta es mas ó roer.os 
ama era, Ó de <lar á ésta la apariencia de pie-

dra, (De estas aguas si las hu hiere, se remití- compacta, y mas 6 menoR resistente ó de lesna-
, E ble. Por lo Gomun, la resistencia de los fósiles 

ran al xmo. Sr. Ministro de la Guerra doce d 
b 

e esta especie es muy semejante á Ja del Jodo 
otellas perfectamente tapadas y cabeceadas 

1 
seco que se emplea para hacer el barro cocido. 

con pez ó acre, cuidando dtl que el agua llene E n el cuarto caso, esto es, cuando e I fósil l!sta' 
perfectamente todo el estremo de la botella, de 

d 
convertido en tierra solamente por fuera, con-

mo o que toque al tapon y no quede dentro de serva siempre su figura, y por dentro su sus-
ella ningun aire); 14, cuáles son los lugares en · tanc1a primitiva, mas ó menos alterada en al-
donde se encuentran estas ab()'uas; 15, cuál es d gun os e sus accidentes, v. g. una rama de ár-
la naturaleza del terreno de estos lugares; J 6, b l ' 'fi o ast petn cada tendrá su corteza convertida 
si hay en el loa ó en sus cercanfas alguna mina, t' en 1erra, y su interior ~crá de madera seca 
vofoan ó algunas salinas; 17, qué uso hacen de , ¡¡ mas o menos a erada. Los fósiles convertidos 
dichas aguas los habitantes de ese Departamen- to talmente en piedra, y los convertidos total
to. De todos los fósiles verdaderos ó aparen- mente en tierra, se llaman petrificaciones 6 fó
tes que se encuentren, se remitirán muestras siles perfectos; y los convertidos en piedra ó 
al Exmo. Sr. Ministro de la Guerra, cuidando tierra solamente por fuera, se llaman petrifica
de que ellas vengan perfectamente condiciona- ciones 6 fósiles imperfectos ó Eemi-fósiles. Pa
das para que no se lastimen en su instruccion ra trasportar con seg:iridad á largas distancias 
particular para el mejor desempeño de esta los fósiles totalmente convertidos en piedra, 
materia. bastará colocarlos en un cajon sumerjidos e11 

Loa fó iles se presentan bajo cuatro aspee- salvado ó en acerraduras de madera, y con la 
tos principales, á saber: 1, convertidos total- separacion suficiente para que no se rosen unos 
mente en piedra; 2, convertidos en piedra sola- con otros. Los convertidos en piedra solamen
mcnte por fuera; 3, convertidos totalmente en te por fuera, se colocarán del mismo modo; pe
tierra; 4, convertidos en tierra solamente por ro sujetándolos con trocillos de madera, ó con 
fuera. En el primer caso, esto es, cuando el ataduras para que no se muevan. Los con• 
fósil se ha convertiilo totalmente en piedra, no vertidos totalmentl'l en tierra ó solamente por 
conserva de EU estado primitivo mas que la :fi- fuera, se envolverán en algodon, y en seguid¡1 
gura, y á veces algunos restos mas ó menos en papel, rodeándolos de pita, de modo que 
perceptibles <le sus antiguos colores; así un queden envueltos en una especie de colchan, 
tronco de árbol, por ejemplo, pet.ri.licado total- cuando estén así se sumergirán en el salvado, 
mente conserva su figura de tronco y los colo- ó en las acerraduras do madera, y se les suje
res suficientes para permitir que se distingan tará con unos alambres, de modo que queden 
las capa circulares de su primitiva materia le- sin moverse, ni tocar al fondo ni á ninguno de 
nosa, pero todas esta existen ya convertidas los lados del rajon. Es indispensable cuidar 
en verdadera piedra. En el segundo caso, es• de que el algodon, el salvado y las acerraduras 
to e , cuando el fósil está convertido en piedra eatén perfectemente secos, y qu.e los cajones 

solamente por fuera, con erva en su interior la queden rnuy bien cerrados .. 
sustancia primitiva mas ó menos alterada, lo 21. Hospitales. Se dirá: 1, el número de 
mismo que los <lemas accidentes de organiza- hospitales que hay en ese Departamento; 2, si 
cion, colore &c. i:n el tercer caso, esto es, lson civiles, militares ó generales; 3, qué regla
cuando el fóail e1tá convertido totalmente en mento rige á ca<la hospital; 4, siendo civiles ó 
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generales, quiénes los han instituido, eiendo 
militares desdo cuando existen, y si son per

ma11e11tcs ó provisi onale ; 5, si están situados 

fuera dt!l círculo de las habitaciones, en lugar 

elevadn, espuestos á una ventilacion libre y fá

cil, ll'jo de pantános, acequias, fosos, cloaca 
y tle todo lugar húmedo, ó que tenga materias 
orgánicas en desrompos:ciou; 6, si están en cir
cunst 111cias c,pucstas á las q•te se acaban de 

ir,dicar por motivos que no hayan podido evi

tarse, se 
0

dirá si están colocados ó no bajo Ja 

influencia de los vientos reinantes; 7, si están 

rodeados de edificios altos, <le modo que i rnpi-

dáveres, el levadero, el tendedero libre y el 

cubierto; y en los hospitales militares, el cuer

po <le guarJid y todo lo demás que es necesa

rio pua los in Jiviuuos que se ocupan del ser

vicio militar en el establecimiento. Debe 

tambien haber boclogas y graneros para la <lí 

secacion <le las plantas, s11 conservacion y el 

almacenaje <le )os líquiclos así de la dispensa 

como de la botica; 16, se dirá igualmente si 

hay en el hospital alojamiento para el médico, 

el cirujano, los practicantes mayores y <lemas 
individuos encargados de la parte facultativa 
del hospital; 17, cuántas Eala~ de enfermós 

dan la circulacion del aire; 8, si están coloca• hay en cada hospital; 18, la estension de estas 

dos en plazas, ó al menos en calles bastante en longitud y latitucl; 19, qué sistema de venti

ancbaF, y si hay plantaciones dti árboles en las lacion hay en cacla sala; 20, que número de 
cercanías del hospital; 9, cuál es la forma del enfermos entra en el hospital cada año, segun 

edificio; 1 O, si tiene una sola ó mas puertas de un cómputo racional; 2 l, cuántos mueren en el 

entrada; 11, cuantos patios tiene y de que es - mismo período; 22, si las salas ~on de bóveda, 

tensiún son escos; 12, si hay en ellos plantacio- ó tienen techos de vigas, y si hay madres en 

nes de árbofcs; J 3, si todas las divisiones del ellos; 23, cuántas camas hay en cada sala; 24, 

etlificio están espuestas sucesivamente á la in- cuántos metros cúbicos de aire se calcnlan que 

fluencia del ::iol durante el dia· 14, la coloca- debe respirar cada enfermo de aquellos, que 

cion de las salas ele enfermería; 15, las depen- como fobricitantes ó los heridos graves, perma

dencias inmediatas y las distancias que haya ne11en largo tiempo en el hospital; 25, si hay 

en cacla hospital. Se entiende por las prime- divisiones para los enfermos, segun las diver

ras el cuarto del portero, los despachos de en- sas clases de enfermedacles que padecen; 26, 

tracia y de administracion, el cuarto destinad'.' si hay salas de observacion en el hospital; 27, 
al practicante de guardia, cuarto de vestuario si las letrinas están colocadas convenientemen

para los entrados; locutorio, almacen destinado te, y los medios que se usan para evitar que 
á guardar la ropa que los enfermos no deben infesten las salas; 28, qué distancia guardan 

llevar á las salas, botica y sus accesorios, tales las salas entre sí; 29, cuál es el reglamento de 

como laboratorio, almacen de medicamentos, alimentos; 30, cuál es el de política, ya en lo 

cuarto del farmaceútico &c. &c., dispensa con general del establecimiento, ya en lo indivi 
sus divisiones para alimentos, carnes eruelas dual, respecto de los que entran á curarse en 

&c. &c., cocina provista de agua potable con él; 31, cuantos médicos, cirujanos, practicantes 

sus demás anexos, guarda muebles, lencería y enfermtros hay en el hospital; 32, á qué ho
para piezas limpias Y sucias, salas de baño ras hacen la visita los méJicos y 'los cirujanos, 

(simples, de aguas minerales, de vapor, &c. y á qué hora hacen la curacion manual los 

&c.,) capilla para las ceremonias del culto, ca- ¡.,racticanttls de cirujía; 33, cuántos heridos se 
pilla de dep.ósito 6 sala de muerlos, y sala par:... calculan para cada practicante; 34, si hay 
consultar entre los facultativos del establecí- practicantes de farmacia que pasen la visita 

miento. Las dependencias distantes eou las con los facultativos de medicina y de cirujía; 

que deben estar separadas del cuerpo del hos- 35, si los hospit~les militares tienen la dota
pital, talés como el anfitea. tro de diseccíon, el cion de profesores y de practican tes que exije 

de operaciones de cirujía practicadas en los ca- el reglamento respectivo; 36, si la parte admi-
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ERRATAS PRINCIPALES. 

DICE. DEBE DECIR. 

Méxlco. México. 
Caruinal. Cardenal. 
ariginales. originales. 
Principalmentd. Prinoipalmente. 
ne quiero. no quiero. 
y otras parajes. y otros parajes. 
Biscaya. Vizcaya. 
Yanos. Janos. 
cerca del laga. cerca del lago. 
en Llanos. en Janos. 
y- Llanos. y Janos: 
ele Llanos. de Janos. 
de los Tenicios, de los Fenicios. 
Jnarros. Juarros. 
"l'uarros. Juarros. 
Tenicios. Fenicios. 
Bosurini. Boturini. 
Tuarros. Juarros. 
Michuacan · Michoaoan. 

es materna. el materna. 
y muchas. y muchos. 
la~ nuciones. las naciones. 
Tonseoa. Fonseca 
dualidad, cualidad, 
rovinieron. provinieron. 
como. como. 
Oholula. Cholula. 
Tehnacan de las Tehuacan de las' 
Guautla. Cuautla. 

~~ 

• 



li 

1 

1 

1, 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. ,193 

tarse para conseguir datos oficiales y exac. 
tos que no se atreva á reprobar la mas se
vera crítica. 

El primero consiste, en nombrar sesenta 
individuos faculta ti vos del seno de la So
ciedad, para que cada uno reuna los datos 
oficiales ó estraoficiales, escriba t:l artículo 
estadístico que se le encomiende, y lo remi
ta á esta corporacion dentro del sesto mes 
de la fecha; de manera que estén todos aca
bados el dia último de Julio. 

El segundo consiste, en que estos artí
culos sean examinados concienzudamente 
por la Sociedad, por medio de comisiones, 
para asegurarse de la exactitud de las noti
cias; y una vez aprobados por esta corpora
cion, se impriman en el Boletín. Estos ar
tículos servirán de material para la forma
cion del cuadro. 

El tercero consiste, en convocar por la 
pren a de Ja manera mas solemne á todos 
]os hombres científicos, litera tos 6 estudio
sos de la República para que, con los datos 
ministrado por esta corporacíon y no con 
otros, formen un cuadro sencillo, exacto y 
amene que abrace todos los ramos produc
tores de la República, todas sus riquezas, 
BUS necesidades y cuanto convenga para 
llenar los objetos indicados. Ofrecer á los 
que quieran encargarse de tan honrosos co
mo útiles trabajos, el premio de 1,000 ps. 
de BUS fondos, que se asignarán á ]a perso
na que haya obtenido el primer lugar en el 
concurso que se forme segun el programa 
que con anticipacion publique la Sociedad. 

Lo artículos qne por ahora pueden es
cribirse por los sesenta comisionados, serán 
sobre los asuntos contenidos on la adjunta 
lista: las personas que desempeñen cada 
una de las comisiones serán nombradas por 1 
la Sociedad á propuesta de los señores pre
sidente y secretario de la misma. 

:¡ 

México, Febrero 23 dfl 1860.-Dr. Ro. 
mero.-José María Durán.- A. M. Salo
nio.-J. Joaquin Pesado. 

Materias sobre las cuales deberán escribir
se los artículos estadísticos de que !tabla 
el dictámen que antecede. En ellos se 
manifestará el estado que actualmente 
tiene cada ramo y los medios de perfec. 
cionarlo y estenderlo. 

Comercio interior. 
Ideen esterior. 
Elementos para la marina. 
lnBtruccion primaria. 
Idem secundaria. 
Imprenta y sus publicaciones. 
Invenciones ó descubrimientos hechos 

por mexicanos. 
Pintura, escultura y arquitectura, 
Música en todos sus ramos. 
Precios de la mano de obra y de jornales. 
Idem de arrendamientos de casas, tier• 

ras y aguas. 
Aguas elevadas, propias para mover 

máquinas y molinos. 
PobÍaoion y sus divisiones. 
Temperamentos y climas. 
Salubridad, enfermedades dominantes y 

longevidad. 
Costumbres y carácter de los habitantes. 
Terrenos valdíos y eriazos. 
Lagunas y rio~. 
Puentes y calzadas. 
Oanales y acequias. 
Minas de plata y oro. 
Iaem de cobre, estaño y antimonio. 

Idem de sinabrio. 
Idem de carbon de piedra. 
Idem de fierro. 

Tomo VIII,-25 
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Idem de los <lemas metales no compren
didos en los anteriores. 

Haciendas de beneficio de metale~. 
Fábricas de tejidos de algodon, lana y 

papel. 
Criaderos de perlas y corales. Carey. 
Aolimatacion de peces nuevos en las la

gunas y rios riel interior. 
Productos espontáneos de frutas, made

ras y plantas medicinales. 
Productos del cultivo del maiz, trigo y 

toda clase de cereales. 
Idem del algodon, arroz y añil. 
Idem de la caña de azúcar. 
Idem del tabaco. 
I<lem de la grana. 
Idem de la linaza. 
Idem de las viñas. 
Idem de las avejas de cera. 
Idem de cultivo de los olivos, cacahuate 

y demas semillas que contienen aceite. 
Idem de la vainilla y de la pimienta. 

Idem de la purga, del huaco, la zarzapar
rilla y damas plantas medicinales. 

Idem de las moreras y gusanos de seda. 
Idem de los ganados y sobre aclimata_ 

cion de animales útiles. 

Idem del maguey y gehenequen. 
Idem de toda especie de recinas y bálsa

mos. 
Canteras, granitos, jaspes y mármolee. 
Esmeraldas, topacios, rubíes y piedras 

preciosas. 
Vidrios y cristal de rooa. 
Caza y pieles. 
Aguas termales. 
Arcillas para porcelanas, colores y medí. 

cinas. 
Aclimataoion de la canela, almendra dul

ce y productos de especería que no se cul
tivan en la República. 

Palo de Campeche, maderos y plantas 
propias para la tintorería. 

Caminos de fierro y vías de comunica. 
o ion en el interior. 

Lugares mas propios para la coloniza
cion. 

Artes y oficios existentes y los que se 
pueden fácilmente introducir. 

Salinas. 
Idiomas, lugares donde se hablan y nú

mero de habitantes que los usan. 
México, Febri;ro 23 de 1860.-Romero. 

-Durán.-Salonio.-Pesado. 

• 

PALACIO DE CH!PULTEPBC. 

Al S. O. de México y á legua y cuarto de 
distancia, está el ceno de Chapultepec, so
bre de el cual ~e construyó el Palacio que 
tanto mérito dá á el lugar mas pintoresco 
que hay en las cercanías de la Capital de 
la República. 

El Sr. Diaz Covarmbias por los últimos 
cálculos que ha hecho rellpeoto á la deter. 
minaoion de la posioion geográfica de Méxi• 
co, ha calculado que el observatorio ó tor· 
reon del palacio está á los 19° 25' 1711 8 de 
latitud; y en tiempo al Oeste de Grenwioh 
6 hora 36' 38" 57 de longitud. 

Los antigüos mexicanos llamaron á este 
cerro Chapulttipeo; que significa en caste
llano "CtJrro del Chapulín." En sus pin
turas representaban á este lugar, figurando 
un cerro cónico y en su cúspide un chapu
lin ó salton. (locusta) Segun la historia 
antigua los mexicanos llegaron á Chapul
tepec el año de 1245. 

Los reye aztecas e~cojiP.ron este punto 
para recreo aijí como lo fué Atlacubayan 
hoy (Tacubaya) y adonde iban á desean• 
sar de SU.3 peno.3afl tareas. Moctezuma II 
hizu entallar en una peña del cerro, la imá
gen de su padre Axayeatl y la suya, que 
borraron á pio los esp ñoles. Despnes de 

la conquista se estableció una fábrica de 
pólvora, la cual se incendió por cuarta vez 
el 19 de Noviembre de 1784, dejando el es
tablecimiento completamente arruinttdo y 
con la sensible pérdida de 47 personas. 

Estimulado el virey D. Matías de Gal
vez, por la amenidad y hermosura de aquel 
sitio, trató de reponer el antiguo alcázar y 
su bosque, de todo punto destruido. En 
consecuencia dirigió á la Corte de España: 
la carta número 664, tomo 134, en la que 
dice "V uias veces he reconocido por rr.í el 
deplorable estado en que se halla la oasa, 
cercas y bosque de Chapultepec: la primera 
inhabitable, las segundas en el suelo, y el 
tercero talado y destruido, cuyas ruinas 
vienen desde que á los Vértiz se les nombró 
por alcaides de este coto, que lo han hecho 
comun á todos los vecinos y ganados de es
tos contornos, y debieran pagar sús daños. 
Para recuperarlos propuse al tribunal del 
Consulado que siempre que lo hiciera[}, con 
sus fondos, pediría á su magestad que el 
recibimiento y entrega del baston de los 
vireyes fuera en Chapultepec en lugar de 
San C rist6 bal oomo está mandado, y me ha 
respondido que desde luego contribuirán á 
este fin con veinte mil pesos para la obra 

de la casa. 
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"En vista de esto hice buscar en la Se
cretaría del vireinato las reales órdenes que 
tratan de la reedificaoion de este antiguo y 
memorable edificio, y habiendo hallado dos 
del Sr. Baylio Fr. D. Julian de Arriaga, 
contemporáneo de S. E., la primera con 
fecha 6 de Enero de 1761, en que su Ma
gestad declaró deber¡¡e hacer por cuenta de 
la real hacienda todos los reparos necesa
rios; y la segunda de 6 de Diciembre de 
1763, en la que á representacion del Virey 

Marqués de Cruillas, calculado el costo en 
cuarenta y cinco mil pesos en que habian 
apreciado las obras preciosas, se contestó 
que se haria mas adelante por haliarse en
tonces el erario _ con algunos atrazos. Yo 
regulo que con los veinte mil pesos que 
ofrece el consulado·y otros ocho ó diez mil 
que su Magestad dé de sus reales cajas, po
drá componerse lo que respecto á las casas, 

y para reparo de las cercas y evitar estala
je de esta posesion, he propuesto un ma
yordomo guarda con el sueldo de quinien
tos pesos anuales. 

"Este mayordomo, con auxilio de algu
nos hombres, ha de cercar con empalizadas 
las lindes, de forma que no pueda entrar 
ningun ganado á pacer pastos, que se ven
derán á su tiempo, y con sus productos y 
otros que se deben b_eneficiar en la pose
sion, darán sobradamente para pagar el 
mayordomo, cuyo proyecto lo he hecho con 
acuerdo del fiscal de la real hacienda D. 
Rar:Ron Posada, el que oonmigo opina que 
de no acceder el rey á esta propuesta, se 
ponga en subasta esta posesion, que puede 
valer muohos 'pesos. 

El resultado de esta fué favorable, pues. 
to que en 1785 se puso mano á la obra, en 
la que segun algunas noticias, se gastó mu
cho mas de lo presupuestado, llegando á la 
.cantidad de 300,000 pesos. 

La altura del palacio es de die:t y nueve 
varas; el piao alto tiene quince piezas, el 
bajo veinte y seis, ademas de otras tres de 
un bellísimo corredor que miran al Oriente 
y que se comunican por una esoalera por 
el patio donde está la plaza de armas, so· 

bre la maseta prinoipal, en que se halla el 
palaoio; su estension de Oriente á Poniente 
es 210 varas, y poco mas de 70 de Norte á 

Sur. La otra meseta mas alta y que domi
na oompletamente por la parte del Oriente, 
tiene una especie de fortin, aunque su cons
truooion en un principio pasó por adorno ó 

por oaprícho df:3 una traviesa arquitectura, 
y parece fué d11stinado para un jardín; tie
ne de N. á 1::5. 46 varas y 70 de O. á P.; el 
ceutro debía estar ocuparlo por una {uente 
que no se concluyó; pero existe un pozo ó 
barreno perpendicular de 23 varas de pro• 
fundidad, el que á muy poca distancia ori
zontal debe comunicarse con una cueva que 
existe desde época anterior á la conquista, 
y que tiene una entrada de 6f varas de al
tura, y de profundidad 90 varas. 

El Bosqlle formado por antiquísimos sa
binos, infunde en el corazon del hombre un 
sentimiento de veneracion á la vez que se 
admira de considerar esta grande obra de 
la naturaleza. ¡De cuántos acontecimien
tos han sido mudos testigos esto3 anciano3 
de la vegetacion, con sus nudosos troncos, 
y sus canosas barbas, y que han visto pa-

"Espero que S. E. lo hará todo presente 
al Soberano y me ordenará lo que debo ha
cer en el asunto. Nuestro Sr. &c., •racu
_baya 26 de Abril de 1784." 

0 sar por bajo de su sombra mil pueblos, que 
ya desapareoieron para siempre! De lejos 
parece que el tiempo al cruzar por aquellas 

solitarias calles los salpicó con el polvo de 
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los siglos como anuncio de su paso. ¡Q.ue 
respetuoso es el silencio que allí reina! pa
rece que el mismo viento no se atreve á to
car sus frentes magestuollas. Cuando la 
luna á trechos haee pasar un rayo por el 
negro ramaje y lo dibuja en el suelo, pare
oe que cruza la sombra vaporosa de alguna 
beldad azteca; verdaderamente todo es aus
tera poesía, recuerdos taciturnos y viejos 
pensam_ientos, en tan bello lugar. 

El Sr. García Cubas en su Atlas pone el 
siguiente parrafo, hablando de las cercanías 
de México. "Chapultepec este hermi;so 
·paseo se halla situado á una legua E. con 
poca inclinacion al S. de México, y es el 
punto donde termina uno de los acueduc
tos que proveen á México de agua. Aquí 
(<lice el Sr. Payno en un artículo relativo) 
Se encuentra una pequeña casa baja con 
sus cuatro ventanas y su gran puerta en el 
centro." 

En la entrada hay una multitud de sau
ces llorones, de una altura considerable, y 
que inclina}} hácia la tierra sus grandes ca• 
belleras verdes. En el centro se encuentra 
aislado enteramente de la cadena de mon, 
tañas que circunrlan el Valle un cerro pe
queño y de una figura regular, que en al
guna época se creyó que había sido obra 
del esfuerzo y del trabajo de la raza mexi
cana. En la eminencia de esa prPciosa 
montaña, cubierta en la primavera de ar
bustos, y <le yerbas y matorralell, está cons
truido nn edificio, mitad palacio, mitad 
castillo, que hace años está destinado para 

la escuela militar. (1) Dando vuelta por 
la faida de la montaña se tropieza forzosa
mente con los gigantes del reino vegetal, 
con los sabinos antidiluvianos, cuya altura, 
cuyo ramaje y cuyo diámetro en el tronco 
parecen fabulosos. 

Nada es tan imponente y tan augusto 
como pasearse en una mañana de primave
ra por aquella calzada de sabinos, sombría 
y solitaria, donde apenas penetran los rayos 
del sol por entre el espeso ramaje y las 
plantas parásitas que cuelgan de sus copas 
como las blancas y venerables trenzas de 
tan ancianos árboles. En un costa,lo del 
bosque está un copioso manantial de aguas 
claras y diáfanas que se conoce con el nom
bre de la Alberca." 

El cerro de Chapultepec, ocupa nna pá
gina on la historia de la invasion del Ejér
cito de los Estados-Unidos, en Setiembre 
de 1847. 

Habiéndose trasladado el Colegio Militar 
á esta Capital, el palacio ha sido reparado 
completamente y amueblado como corres
ponde pan la residencia de los presidentes 
en las esta ,ione➔ de algun calor en México. 

Al escriLir este artículo, se han consul
tado con las noticias relativas, que se ha
llan en la historia antigua de México, por 
Clavijero. Los tres siglos de México, por 
el Padre Cavo y D. Cárlos María Busta
mante Manual del Viajero en México, por ' , Arroniz, y el Atlas de García Cubas. Me-
xico Abril de 1860.---'Los RR. 

W Desde Octubre de 1858, por 6rden del gobierno 
se tr&sla.d6 el Colegio Mi!itar de Chapult~pec .,¡ Cole
gio de S&n Pedro y S&n P&blo de est& C&pit&l. 



LAS PIRA!IIDES 
DE 

~AN JUAN iEOiilIU~~CAN. 
=============== 

El pueblo de San Juan Teotihuacan está 
á diez legu Hs de distancia de México rurn. 
to al N. E., situado en la falda de una lo
ma Je tepetat~, por consiguiente con bas
tante desenso; es rnseco en una gran parte, 
y muy húmedo en el resto. Por los s•lhur
bios pasa un arroyo de poca agua en la 
seca; pero en el tiempo de lluvias se hace 
caudaloso, su curso es de Norte á Sur, mas 
en las orillas de la poblacion, quiebra al 
Poniente y luego vuelve á seguir al Sur, 
hasta Jesembocar en la laguna de Texcoco. 

Los caminos principales que tiene Teoti
huacan, son los que c~1ducen para México, 
Tulancingo y los Llanos de Apam, salen 
tambien otros caminos para Texcoco, Pa
chuca y <lemas pueblos de la comprension 
del partido. 

En 1854, segun la estadístioa de Norie
ga, la poblacion de todo el partido era de 
17,999 hombres y 18,571 mujeres: totli 
36,570 habitantes; pero solo San Juan Teo· 

tihuacan, tenia 2,636 hombres y 2,766 mu
jere~: total 5,402 habitantes. En dicha 
época este partido perteneda al Distrito de 
Texcoco, el cual correspondía al Departa
mento de México. (1) 

A una legua de Teotihuacan (qniere de
cir en mexico, residencia de los dioses) se 

ven las dos antiguas pirámides, separadas 
una de otra como un cuarto de legua. Se
gun la historia, son los restos mas antiauos 

b 

que existen en Méxic@, á escepcion de la 
pirámide de Cholula. Los aztecas en sus 
tradiciones hacen mencion de haberlas ha. 
liado á su entrada en el país, siendo Teo
tihoacan una ciudad tan floreciente, como 
Tula la capital de los Toltecas, Las dos 

pirámides principales estaban dedicadas al 
sol, (Tonatiuh) y á la luna; (Meztli) la pri
mera que parece ser la mayor, tiene ciento 

(1) H~y es pa.rte del nuevo Depa.rta.mento, Ila.ma.do 
del Valle de México. 
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ochenta y dos pies de largo en la base, y 
ciento ochenta piés de alto, (1) están divi

didas en cuatro pisos, de los cuales tres se 
perciben algo, estando lo demas enteramen
te borrado, pues la vegetacion ha cambiado 
hasta la forma piramidal de las estructu
ras. Se ha creido por uno que otro que es
tos montecillos eran naturales, y que la ma
no del hombre les había dado la forma re
gular que tienen; pero otros no hallando en 
la llanura estensa eri que están, iguale;i al
turas, infieren que son de con~truccion ar
tificial. 

Parece que la, pirámides están huecas: 
mas cuanto se ha trabajado para desoubrir 
la cabidad en la del Sol, ha sido inútil por 
que no se ha conseguido el objeto. Estos 
trabajos han dado á conocer de la materia 
con que se hicieron, , que es por el interior 
barro con guijarros, y la superficie con la 
porosa piedra llamada tetzontli. En la pi
rámide dedicada á la luna hay en la parte 
meridional una abertura, por donde se pe• 
netra á algunas varas de profundidad hasta 
encontrar dos pozos. Uno de estos tiene 
sus lados formados con adobes y llega á te
ner de fondo sobre quince pié&, ignorándose 
para qué uso estaban destinados. 

Es indudable que estos monumentos es
taban dedicados á prácticas religiosas, sir
viendo de templos y acaso de sepulcros pa• 
ra algun poderoso señor, á semejanza de la 
gran pirámide de Egipto. En la cúspide 

de la nombrada Meztli, hay restos de pan'I 
des de piedra que indican una construcoion 
bastante fuerte: mas en la otra Tonatiuli, 
su cima está completamente plana, á pesar 
de que hay tradicion de que había una es-

(1) Clavigero pono diferente medida, la que no eitá 
acorde con la última.mente reconocida.. 

tatua colosal hecha de un solo trozo tle pif'I• 
dra, representando u deidad propicia qui) 
lo era el sol, y colocada con el frente al 
Ori,,nte, para que los primeros rayos de 
aquel astro á su salida reflejasen en una 
placa de oro bruñido que tenia en el peoho. 
Esta estatua parece que foé demolida por 
órd en del Sr. Obispo Zumárraga, q·uien des· 
truyó tantos monumentos azteca~. 

Al rededor de las pirámides de que se ha 
hecho referencia se encuentran muchas pe
queñas, y parece que estaban dedicadas á 

las estrellas, sirviendo tambien de sepulcros 
á los hombres de distinoion. La llanura en 
que se hr,dlan se llama Micoatl. [O11.mino 
de la muerte. ] 

Antes de terminar este artículo, véamos 
lo que Clavigero dice con relaoion á estas 
pirámides en su historia antigua de Méxi
co. "Subsisten todavía hasta ahora los fa

mows edificios de Teotihuacan, tres millas 
al No1te de aquel lugar, y mas de veinte de 
México hácia al Nordesde. Estos vastos 
edificios, que sirvieron de modelo á los pue
blos de aquel país, eran dos templos consa
grados el uno al sol y el otro á la luna, ro. 
presentados en los ídolos d1:1 enorme tama
ño hechos de piedra 'y cubiertos de oro. El 
del sol tenia una gran concavidad en el pe
cho, y en ella la imágen de aquel planeta 
de oro finísimo. Del metal se aprovecha
ron los conquistadores, k,s ídolos se hicieroa 
pedazos por órden del primer obispo de Mé
xico, y los fragmentos se mantuvieron en 
aque! lugar hasta fines del siglo pasado, y 
tal vez estarán allí. (2) La base ó cuerpo 
inferior del templo del sol, tiene ciento vein
te y ocho toesas de largo y ochenta y seis 
de ancho, y la elevacion de todo el edificio 

(2) En 1780 escribió Clavigero esta obra. 
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es correspondiente á su mole. (1) El de la 
luna tiene en la base ochent11. y seis toesas 
ue largo y sesenta y tres de ancho. Cada 
uno de estos templos está dividido en cua• 

(1) Gemelli miili6 la. longitud y latitud de estos 
templos; pero no tuvo instrumento pe.re. medir la eleva.

cion. El caba.llero Botnrini sí midió ésta.; pero cuan lo 
escribi6 su obra. no tenia. en su poder Ja.s medidas, bien 

que le parecía. haber hallado en el templo del sol dos

cientas brazas castellanas de elevacion, esto es, ochenta 
y seis toesas: e8te a.utor dice que encontr6 huecos por 
dentro ele tales edificios; pero se había oividado de su fi

gura cuando 9Scrib:6 que eran perfectamente cuadrados
E l doctor Sigüenza observó curiosa y negligentemente 
estos célebres monumentos de la antigüedad tolteca; 

pero se perdieron sus preciosos manuscritos. 

tro cuerpos, y otras tantas escaleras distri
buidas del mismo modo que las del templo 
mayor de México; pero al presen~e no se 
ven, á causa de haberse arruinado en parte 
y por estar cubiertas por todas partes de 
gran cantidad de tierra. Al rededor de los 
mismos edificios se ven muchos montecillos, 
que por lo que se cree, eran otros tantos pe
queños templos consagrados -á otros plane
tas y estrellas, y por eetar todo aquel sitio 

lleno de semejantes fábricas religiosas, tuvo 
de los antiguos el nombre de •reotihuacan." 

México. Abril de 1860.-José María 
García. 

COMP ARACION RELATIVA 

De las f)istaq.cias en. las vías de co~unicacion por 
los istmos de 'Xeh1Jantepec, :Nicara;¡;-u;a y Panamá. 

Publicamos las siguientes tablas de las¡ 
distancias de las rutas del golfo donde se 
han estableciJo vías de comunicaoion, por 
medio de buques de vapor, y para las que 
tanto .en Europa como en América, se han 
formado ya empresas mercantiles que para 
llevarlas al cabo emplean torla su energía, 
considerando oomo de la mayor importan
cia la apreoiaoion relativa de las distancias 

de dich.ru: rutas. 

Al pueblo de los Estados-Unidos, muy 
particularmento le es indispensable para 
mantener au superioridad mercantil, tener 
conocimiento de las ventajas comparativa!' 
de cada una de Jas vías de comunioaoion de 
los tres itsmo , en el desarrollo y mejora de 
las cuales se trabaja actualmente. 

Estas tablas manifiestan las diversas dis
tancias correctamente calculadas de las Jí_ 
neas mas corta:1-í é-de los grandes cír
culos del globo, ó cuando está de por medio 
la tierra de cabo á cabo de las costas. Las 
distancias están espresadas en millas naúti 
oas, lo mismo que las del lado del Atlánti
co, inclu a la parte del camino por tierra al 

través de cada istmo ha~t,1 las orillas del 
:; 

Pacífico, como tambien la distancia del 
Missisipí hasta N ueva-Orleans. 

Lo que camina en un dia un buque de 
vapor se calcula en 230 millas, tomando en 
cuenta el tiempo que invierte en proveerse 
de combustible en los viajes largos y para 
el embarque y descarga en cada istmo, se
gun las ventajas que para ello ofrecen rela
tivamente cuando se lleve á efecto el plan 
de mejoras. 

Con e~tas esplicaoiones· se publican las si
guientes ~ablas, y con ellas alguna,s obser
vaciones sobre el estado ij.otual de las tres 
rutas, las mejoras que se proyectan en es
tas gran,de.s líneas de comunioacion, como 
sobre las faoilidi¡.des para que se realicen és
tas, no solamente por las obras que se em
prendan ei;i cada istmo, sino tarnbien por su 
inmediata ejecuoion. 

DEL LADO DEL ATLANTICO. 

De Nueva ..... Orleans, atrave
sando el istmo de Tehuan-
te peo á la Ventosa ....... . 

De Nueva-Orleans, atrave. 
Tomo VIII,-•26, 

Mill&a. 

956 

Días. 
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sanJo el istmo de Nicara. 
gua á San Juan del Sud •. 

De Nueva-Orleans, atrave
sando el istmo de Panamá 
á Panamá .••• 

De Nueva-York, vía Tehuan
tepec á la Ventosa ...•... 

De Nueva-York, vía Nicara
gua á San Juan del Sud .• 

De Nueva-York, vía Panamá 
á Panamá, •......•..... 

De la costa de Inglllterra, vía 
Tehuantepec á la Ventosa. 

De la costa de Inglaterra, vía 
de Nicaragua á San Juan 
del Sud •••.•.....•..... 

De la costa de Inglaterra, via 
Panamá á Panamá ..•..• 

DEL LADO DEL PACIFICO. 

De la Ventosa, en el istmo de 
Tehuantepeo á San Fran

cisco en Californias ••••.. 

De San Juan del Sud, en el 
istmo de Nicaragua á San 
Francisco .•..•...•.•.•. 

Do Panamá, en el istmo de 
Panamá á San Francisco .. 

De la Ventosa, á Valparaiso .. 
De San Juan del Sud á Val-

paraiso ...•..••••.••.. 
De Panamá á Valparaiso ••. 
De la Ventosa á Sydney en 

Australia •.•.••..•.••.. 
De San Juan del Sud á Syd-

ney ................. . 
De Panamá á Sydney ..... . 
De la Ventosa á las islas de 

Sandnich .....••..•.... 
De San Juan á las mismas .. 

Millas. Dias. Millas. Días. 

De Panamá á las mismas. . . 3,500 19¾ 
1,430 7¾ De la Ventosa á Shanghao, 

China . . • . . . . . . • . . . . . . 7,485 34 
De San Juan del Sud á 

1,458 6¾ Shanghae, China ...••... 8,085 36¾ 
8,595 39 De Panamá á Shanghae .•.• 

2,053 9¾ De la Ventosa á Hong-Kong, 
China .........•.... .•• 

2,182 10½ De San Juan del Sud á Hong
Kong, China, •••••...•. 

2,045 9½ De Panamá á Hong-Kong, 

7,995 35¾ 

8,595 39 

9,105 41 China •...•.....•••..• 
4,693 20¾ De San Francisco, en Cali

fornia á las islas de San-
divich ....•..•.••••.••. 2,040 9 

4,582 20¾ De San Franoisoo, en Cali-
fornia á Sydney, Australia. 6,375 29 

4,400 19½ De San Francisco, en Cali-

2,115 9! 

2,670 11¾ 

3,210 14 
3,210 14 

2,760 12 
2,580 11¾ 

7,0t50 32 

7,350 32½ 
7,7'¿5 35 

3,420 15 
3,990 17½ 

fornia á Shanghae, China. 5,460 25 
De San Francisco, en Cali-

fornia á Hong-Kong, Chi-
na ..•.••.•...•.. :..... 6,060 27 

De la Ventosa á Acapulco, 
México................ 270 1¾ 
Por las anteriores tablas se pueden com

binar las distancias de las rutas del Atlán
tico y el Pacífico, y obtener así las distan
cias y tiempo entre las estaciones del Atlán
tico y fll Pacífico en conexion con cada uno 
de lo:1 istmos. Daremos, no obstante, no
ticia de las mas importantes con la aproxi
macion de medio dia. 

DE NUEVA-YORK. 

A San Francisco California, 
vía Tehuantepeo ...•..•. 

A San Francisco, vía Nica-
ragua •.••............. 

A San Francisco, vía Pana-
ma., ................ . 

Mili a.s. Dlas. 

4,168 18½ 

4,85:J 22 

5,265 23 
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A Valparaiso, vía •rehuante-
pee .......•........... 

A Valparaiso, vía Nicaragua. 
A Valparaiso, vía Panamá .. 
A Sydney, Australia, vía Te-

huantopec ••••••.....•. 
A Sydney, Australia, vía Ni-

caragua .....•...•••... 
A Sydney, Australia, vía Pa-

/ nama . ............... . 
A Shanghae, vía Tehuante

pec y San Francisco Cali-
fornia .•...•.••••..•••• 

A Shanghae, via Tehuante
pec directamente .•••••.. 

A Shanghae, vía Panamá y 
San Francisco ..••..•.•• 

A Shanghae, vía Panamá di-
rectamente •••.•.••••••. 

DE NUEVA-ORLE.A.NS. 

A San Francisco, vía Tehuan-
tepec ....•...•••....•. 

A San Francisco, vía Nicara-
gua ...•.••..•.•...•.•. 

A S. Francisco, vía Panamá. 
A Valparaiso, vía Tehuante-

pec ...•.•...•••..... •· 
A Valparai o, vía Nicaragua. 
A Valparalso, vía Panamá .. 
A SydnP-y, Australia, vía Te-

huantepec..... . ..... . 
A Sydney, Australia, vía Ni-

caragua ....•.•........ 
A Sydney, Australia, vía Pa-

namá ...•..... •• • •··· 

DE LA COSTA DE INGLA, 
TERRA. 

A San Francisco, vía Te

huantepec . , , • • · · • · · • · • 

Millas . Dias. 

5,263 23 
4,042 22½ 
4,625 20½ 

9,103 41 

9,532 44 

9,770 44 

9,628 44 

9,528 43 

10,715 49 

10,640 48 

3,071 14 

4,100 1.9 
4,668 21 

4,166 18½ 
4,100 19 
4,088 17 

8,006 36½ 

8,780 41 

9,163 42 

-6,808 30 

Milla.s. Diu. 

A San Francisco, vía Nicara-
gua ...•...... , ..• ,.... 7,252 32: 

A San Francisco, vía Pana-
má .................. . 

A Valparaiso, vía Tehuante-
pgc ...•••..•••....•.. 

A Valparaiso, vía Nicaragua. 
A Val paraíso, vía Panamá .. 
A Sydney, Australia, vía 

Tehuanteµeo ...••..•..• 
A Sydney, Australia, vía Ni-

caragua ......••....•.. 
A Sydney, Australia, vía Pa-

namá •..•.........•... 

7,610 33½ 

7,903 35 
7,342 33 
6,990 31 

11,743 53 

11,932 53 

12,125 54½ 
La travesía en el itsmo de Panamá, se 

hace por camino de fierro, el que hace al
ga nos añcs que está en corriente, y no pue
de hacerse mejora ninguna en él, que acor
te el tiempo que se invierta en andarlo ya 
sea en el istmo ó en el viaje para llegar 
á él. 

En el de Nicaragua, los pasajeros y mer • 
cancías &o., dejan los buque::1 de vapor de 
mar á la embocadura del rio de San Juan 
[GreJtown] y rn trasportan por dicho rio en 
buques de vapor al lago de Nicaragua, 
donde se trasbordan á otros buques de va
por mas pequ"eños para atravesar el lago; 
hasta un punto á corta distancia ~e Sa_n 
Juan del Sud en el Pacífico: esta d1st11.nc1a 
se hace en carruajes por tierra. No es po
sible escepto, durante el tiempo de las ave-

, l · d San ni<las, navegar toda la línea de no e 
Juan en el mismo vapor, á causa de al~u
nos obstáculo.; y caidas. Por este mot~vo 

h h er el camino en vapores, arnba ay que ac , 
y abajo, y hay que trasbordarse aqu1 tam-
bien y mas adelante á los vapores del lago. 
El tiempo de las travesías es cosa de dos 
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dias. No puede, por esto, haber ya mejo. 
ns que acorten el tiempo de la travesía en 
el ibtmo de Nicaragua. El plan proyeota
<lo para mejorarlo, es abrir un canal para 
el paso de los buques, en cuyo caso, en vez 
de ir por la línea actual al pié del lago de 

Nicaragua á San Juan del Sud, la línea del 
canal seguiría la del río y el largo de los 
dos lagos que ocupan el istmo, formando 
una cadena con direccion hácia el Norte, 
paralela á la costa del Pacífico, y tle allí 
cortando por Realeajo ó el golfo de fonseca, 

una distancia de cosa de trescientas cin
cuenta á cuatrocientas millas, cerca del do
ble de la línea actual. Con toda seguridad 
puede afirmarse que esta obra no podria 
tener efecto durante la presente generacion 1 

y menos se porlrá hacer otra mejora de con• 
sideracion en este istmo sobre las que exis
ten ahora. Tampoco es posible acortar ni 
aun en ·el de Panamá el tiempo para llegar 
á dichos itsmos, hacienJo uso de los cami
nos de fierro ó rutas de los Estados-Uni

<los. Por estas razones puede decirse de 
los dos caminos ó rutas de los istmos de 
Nicaragua á Panamá, que con rclacion á la 
veh,ciJad de atravesarlos, se han hecho ya 
todas las mejoras de ,que rnn susceptibles, 
y no qufl<lan ya otros medios para acortar 
el tiempo de los viajes, sino-es dando una 
velocidaJ adicional á los buques de vapor 
empleados eu ello~. 

En la ruta de Tehuantepec, los vapores 
del Océano suben el río de Goatzacoalco, 
veinticinco millas hasta Minatitlan. De 
aquí el viaje se continúa por vapores y car. 
majes hasta la Ventosa, en el Pacífico, tar

dando lo miilmo que en el de Nicaragua, 
cosa de dos días. Los pasajeros se trasbor
dan directamente del vapor al bote úel rio, 

y t.le éste á los carruajes, la distancia por el 

rio es de setenta y nneve millas, y la de 
tierra por carruaje;,, ciento trece; todo el 
tránsito por un país hermo:30 y salubre. El 
modo actual de viajar, se considera sola• 
mente como provisional, mientras se cons

truye nn camino de fierro, que por la oon

cesíon hecha á la compañía, está obligada 
á establecerlo muy pronto, lo que reduoírá 
á seis horas el tiempo de la travesía. Esta 
vía tiene la peculiar ventaja de ser la mas 

adecuada para aprovecharse de todos los 
adelantos que tengan conexion con los que 
haya en los Estados del Sur de los Estados 
-Unidos. Por ejemplo, se puede caminar 
por camino de fierro, desde Nueva-York á 
Nueva-Orleans en cuatro días, (los que se
rán reducirlos muy pronto á tres dias y me
dio), <le donde para llegar al istmo, se em. 
plean otros tres dias y medio mas, esto ha .. 
ce que se ahorren cosa de dos dias sobre el 
viaje que se haga directamente de N nevá
York al istmo. Todas bs líneas de ferro
carriles del interior de los Estados-Unidos 
al Oeste de las montañas Aleganis, pueden 

considerarse tributaria8 de la ruta de Te-. . 
huantepec: por ejemplo, cuando se conclu

ya el ferro-carril central del Missisipí, lo 
que será en un año, formará _en cone:x.ion 
con el ferro-carril central da I llinois, una 
línea completa hasta el valle del Missisipí 

del límite del Norte de los Estados-Unidos. 
Para los viajes por mar, ya sean de Nueva
York ó de Inglaterra, la conduccion del fer
ro-carril que atraviesa la Florida, qut1 se es
tá (;onstruyendo, ahorrará trescientas millas 
de navegacion, y es del caso observar aquí 
qne los buques de Inglaterra para Tehuan
tepflc, haeen sus mas cortos viajes, atrave

sando por los bancos de T0rranova y de allí 
por la costa de América, navegando para
lelamente á ella;,, y no á muy graodo di,i-

j i 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 

tancia; de manera que pueden tocar con po-\ 
ca pérdida de tiempo, en vez de hacerlo en 

Jamaica, como lo hacen ahora en su viaje 1 
á Panamá, siendo la ruta de Inglaterra á 
este istmo, por medio del Üdéano un pooo 
háoia á las Azores. Puede decir aún, mas 
en favor de la vía de Tehuantepec, que en 
tanto que pueda comunicarse Califurnia 
tJon Nuava-Orleans en mas corto tiempo, 
las noticias pueden trasmitirse de aquí, por 
telégrafo á todo el país, con antioipacion al 
aviso de los pasajeros, ventaja muy consi
derable y que no posee ninguna de las otras 
dos vías. Cuando las obras de Tehuante
pec estén tan adel,mtadas cuánto lo están 
ya las de Panamá, es decir, cuando se es
tablezca el ferro-carril y los vapores en co
nexi,:in con él, y que caminen trescientas 

millas por dia (.Y hay vapores que hacen aún 
ma ) debemos anticipar que se podrá ir de 
Nueva-York á San Francisco en quince 
dias, y de Nueva-Orleat1s á San Francisco, 

en 11. 
E to se hará así, comem~ando por San 

Francisco: 
Días. 

De an Francisco á la Ventosa, 
2,115 millas en............ 7 O 

Al través del Istmo hasta Mina-
titlán 166 milla en seis hó-

ras •.....•... • • • • • • • · • · ·· 

De :Minatitlán á Nueva-Orleans 
10 mill as ..........•• , ... 2 ¾ 

Tiempo penlido en ambos cabos 
del I stmo ..••••.......... , 1 O 

Total de San Francisco á Nueva-

Orlea ns .... , • • • · · · • · · · · 11 O 

Dllten ion O u va.Orleans, Ji-

r mo .. • • · · · · · · · · · · · · • ·· 1 O 

De Nueva.Orleans á Nueva-
York ........... ";".... . .. 3 ½ 

Total de{,an Francisco á Nueva-
York .........•.... , , , . . . 15 ½ 

Sin duda alguna habrá algunas ocasio
nes en que todo se combine favorablemen
te, que pueda aún ahorrarse un dia de este 
corto tiempo, y el resultado final será de 
una incalculable importancia. 

En el .Pacífico debemos observu tam
bien, que saliendo de Panamá para San 
Francisco, ó de las islas de Sandwich, 
Hong-Kong ó Shannghae, el ca1nino rocto 
pasa tan cerca de Tehuantepeo, que salien
do del último puerto, la distancia total en
tre Panamá y Tehuantepec, que se ahorra 
en este viaje, es de 1,100 millas. Vemos 
igualmente con respecto á la posicion do 
San Francisco, que 1,i se sale con direccion 
á algunos de los lugares arriba menciona• 
dos ya sea á Panamá ó Tehuantepec, se 

' d , puede tocar en San Francisco y Pº_ er, .ª 
muy pocas millas, .,;epararse del ca~mo di
recto, y que saliendo de San Francisco pa
ra Sydney, las Islas de Sandwich quedan 
casi ó muy cerca del camino recto. 

Esto aboga muy favorablemente en be
neficia de San Francisco, con relacion á sus 
grandes probabilidades de llegar á fer _la 
aran ciudad mercantil del Pacífico, al m'.s• 
o t· que aumenta su importancia, mo 1empo 
tanto para sí como para aquellos Estados 
comerciantes del Atlántico, que se aprove
chen de todos los medios y d'3 los_ ma"' efi-

stablecer íntimas relac10ne:1 con caces para e 

ella. ¡ s D J ' Mi •rraduccion hecha por e r. . ose -
guel Arroyo, uel inglé~ al c<1 stellano). 
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SR. PRESIDENTE. 

Cuando !!e e~criba la historia del des ar
rollo intelectual de nuestro país, es fuerza 
que se fije una séria atencion en la cons
tanoia con que esta sociedad se ha conser. 
vado en meJio de los multiplicados obsta
culos que encuentra en su camino. Las 
revoluciones que nos despedazan han hecho 
desaparecer otros establecimientos literarios 
que acaso contaban con medios mas sólidos 
de conservacion. La Sooiedad se reune con 
admirable regularidad, se ocupa empeñosa
mente de todos los trabajos que le presen. 
tan sus oomisiones, no perdona gasto ni fa. 
tiga para traer á su seno todos los manus
critos y obras raras que tienen relacion con 
los ramos que cultiva, y aun hace forzosas 
escursiones en otras porque se carece de 
sociedades científicas _que se consagren á 
esas tareas. Cuando ese escritor, que su
pongo se ha de ocupar de la civilizacion de 
México, vea la multitud de datos geográfi
co.3 y estadísticos que aquí tenemos, la gran 
carta que se ha levantado, el atlai5>, el por
tulano: cuando observe que aun en las ac. 
tuales circunstancias se dirigen comuni
caciones á las juntas auxiliares, disemina
das en teda la República para ampliar ó 
rectificar sus trabajo~, y hace cuanto e::1 po
sible para que se conserven lo::1 antiguos 

monumentos del país y se estudien de una 
manera conveniente, ese escritor, repito, 
hará plena justicia á la Sociedad y la reco
mendará á la gratitud nacional. Permitá· 
seme que la ofrezca hoy algunas ideas, que 
en mi concepto contribuirán poderosamen
te á la prosperidad y engrandecimiento del 
país, y que es fácil adoptar porque son sen
cillas, y están dentro de los limites Je la 
geografía y de la Estadística. Seré breve, 
aunque es necesario tratar ciertos puntos 
con algun detenimiento. Son de aquellos 
que no están cubiertos con pérfidas cenizas: 
arden en medio de nosotros: los considera
ré tranquilamente. 

De dos grandes partes se forma un pue. 
blo: la parte física, esto es, la tierra, con 
todos sus accidentes de llanuras, montañas, 
rios, mares que bañan sus costa:,:, y de la 
raza humana que habita y goza todo esto 
con su religion, su gobierno, sus usos, tra
diciones y costumbres. Lo primero no pue
de faltar sin un espantoso cataclismo del 
globo, como la Atlantida de que habla Pla 
ton. La raza si está sometida, no solo á 

cambios y modificaciones en su modo esen
cial de existencia, sino á una completa des
trucci1•n. ¿Donde esti el pueblo judío, go
beroántlose á sí mismo, y considerado como 
cutr¡,o de nacion? Hay solamente familias 

1 

1 

11 

1 

1 

DE . GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 

dispersas por todos los puntos del globo. Ci
ñéndome ma:,1: ¿dónde están la::i numerosas 
tribus de Seminoles, Muscocnlgns,_ Cher
koes, Paratrias &c. que cubrian á las flori
das y demas partes del inmenso territorio 
de que se forma hoy la confederacion ame
ricana? De aquí á unos cuantos años, ¿se 
encuntrará en la Alta California algun in
dividuo de la raza de lo~ pobladores que 
existian en 848? Están desapareciendo 
rápidamente porque un pueblo conquista
dor los persigue como á las bé.;tias feroces 
de aquellos desiertos, son los Tuno;i y los 
Etlanos del siglo diez y nueve. El princi
pio general de destruccion de toe.las las ra
zas es su debilidad comparada oon la fuerza 
de los vecinos: estas ejercen una accion po
dero!,a que las esclaviza y anonada. Es 
tan cierto esto que nada hay mas comun 
en la hLtoria que el movimiento de !as ra
zas rlel Norte sobre las del mediodía. Si á 
la debilidad física se reune la discordia que 
prepara los grandes cambios, ya que este 
elemento exista entre ellas porque son he
terogeneas, ya porque las leyes _e~tén en 
contradiccion con los usos, trad1c10nes Y 
costumbres, ó en fin, porque sus mismos 
enemigos irriten malas pasiones y bastar
dos intereses, los resultados finales de escla
vitud 6 de aniquilamiento se fijan sobre la 
cabeza de tales pueblos como de una neoe
siclad fatal, suprema y apreciante. Para 
colocarse fuera de esa situacion s~ requiere 
un patrioti.:!mo tan ardiente, tan ilustrado, 
una ancion tan fume, tan robusta en los 
que gobidrnan, á la vez que un buen ~en~i-

d tan nota.ble en las masas, que dificil-u . 
mente se encuentran reunidas tales cir-

cunstancias. . 
De lo espuesto resulta la conseou"nc1a 

clara de que si léxico no quiere ser a~sor
vida por la. naoion vecina, por la antigua 

Roma, considerando no mas sus instintos 
invasores, tiene que cesar la horrible lucha 
que la devora, mas que civil, segun califi
caba Taoito á las de su época. Aun mas 
debe hacer; busoar aliaclos, y hacer para 
eso cuantos esfuerzos y sacrificios sean po
sibles. Porque una safus victis nulla11i 
sperare salutem. Es fuera de mi propósi
to, y tambien de este lugar, la considera
cion de esta materia bfljo el punto de vista 
diplomática. Un medio existe para atrae~
nos las miradas de la Europa: es senci
llo, poderoso, está en manos del Supremo 
Gobierno y en la de todas las personas que 
quieran consagrarse á tan noble tarea. Ha

cer que la Europa conozca nuestro país: 
manifestar los numerosos y abundantes ele. 
mentos de riqueza que contiene, probar que 
estos son tan variados y de una estension 
tan inmensa, que se necesitaría una serie 
incalculable de años para consumirlos. Una 
esposioion clara y sencilla, fundada ~n l_a 
verdad y en hechos irrefragables contn?u1-
ria poderosamente para atraernos _las sima. 
patías de tollos los pueblos del antiguo con
tinente que buscan las riquezas que aquí 
no esplotamos: comenzaria á moverse una 
inmigraoion numerosa, inteligente, la que 
colocada en nue:ltros fértiles campos_, tra
bajando nuestras ricas minas, asentana na
turalmente los elementos de paz y de órden. 
Ocho millones de habitantes, disemina• 
dos hoy en una superficie de ciento once 
mil leguas cuadradas, atravesada por ~a 
cordillera y con muchísimos puntos aco~-

, pciones volea. dentados por espantosas eru . 
. . . ble que pueda tener cam1-mcas, es 1mpo,u 
~ reunirse para las esplotaciones que de-

no», . la ao 
mandan numerosos brazos, m que . -
. del gobierno sea franca y e~peJita. c10n . 

Por eso füti viéndose que las revoluciones 
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e o tienen largos años, y tenemos ya una 
generacion de agitadores, de revolucionarios 
c!e nacimiento, como en otras partes las hay 

de marineros, de arte anos y de agricultfJ. 

res. De padres á hijvs se propaga su gér
roen de inquietud, que es muy dificil ester

minar mientras lo favorezcan las circuns
tancias geográficas y estadísticas que se 
han iodrcado. 

Se incurriría en un gravísimo error si no 

e>e procurara empeñosamente que la inmi

gracion fu,na católica. La precipitacion, 
el poco juicio en asunto oe tamaña impor

tancia no baria otra cosa que reunir mate. 
riales para futuras contiendas, elementos 
terribles de discordia que han ocasionado 
horribles confragaciooes en Europa. ¿Para 
qua recordar las guerras sangrientas y dila
tad as de los hugonotes en Francia, de los 
puritanos en Inglaterra y de los protestan
tes en toda la Alemania? Se me dirá 
que estas luchas son i rnposibles el día de 
hoy. Será cierto esto si se quiere en los 
pueblos que ya han pasado por esas convul
siones; pero nada probaria tratándose de 
pueblos nuevos que rechazan el protestan
tismo y las sectas que lo multiplican. En 
los mismo~ Estados-Unidos, allí donde se 
ha proclamado la tolerancia mas absoluta 

' ¿no estamos viendo á los Mormones casi se-
parados del gobierno, y que para arrancar. 
les una especie de reconocimiento al gober
nador enviado por el centro, fué necesario 
mover una espedicion muy costosa y em
plear á los mejores generales? Los Nute
rarios, dioipulos de Millers ¿no se han refu. 
giado en las montañas blancas, casi inde
pendientes del gobierno? El dia que esas 
sectas sean mas numerosas ¿no harán todos 
sus e~fuerzos para acatar la base de su oul 
tQ que consiste en el poder ptttriarcal bíbli-

oo? ¿El código azul de los puritanos del 
Cnnnecticut ¿no está en abierta contradic

oion con las leyes de los Estados-Unidos? 

Por otra parte, á estas consideraciones im
portantes hay qae agregar que una nacion 
debe conservará toda costa la unidad de su 

culto, cuando dichosamente es el verdadero 
' porque esto le da medios de gran fuerza para 

librarse de sus enemigos que estan divididos 
en una materia tan esencial. 

Siendo inutil insistir en las ventajas de 
la inmigracion y en el carácter que esta 
deba tener, no lo es en trabajar empeñosa
mente en los medios de lograrla. Me diri
jo hoy al patriotismo de la Sociedad para 
que si adopta el medio que he espuesto, 

nombre dos 6 tres personas de su seno que 
escriban un cuadro sinóptico de nuestro 
país, muy claro, muy metódico en el que se 
hagan conocer su riqueza agrícola y mine

ra, la facilidad d.e las esportaoiones, la du 1-
zura y suavidad del clima: en fin, todo lo 
que conduzca al objeto qne nos propone
mos. 

No temo s~ ¡ne pig11, q~e es conocida en 

Europa la obra del Sr. Baron de Humb~ldt. 
Es cierto que cuando en el antiguo conti
nente solo se hablaba de México por la his
toria de su conquista, y por los viajes de 
Gage, el Sr. Humboldt, nu.evo Colon, desar
rolló en su obra i.amortal el grandioso pano
rama de estas regiones. Debería .conside
rarse como el magnífico prólogo de la inde. 
pendencia que se consiguiera á los pocos 

años. P11ede apreciarse la exa.ctitud de es
ta idea, en cuanto .á que aquel trabajo co. 
losal preparó la buena acogida que tuvo 
México en los primeros años de su fodepen. 
dencia, cuando, noble vírgen, aun no man
chaba su frente con el fango de las discor
dias civiles. Pero esta obra se consulta 
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por los sabios: el pueblo no puede conocer
la. Nosotros necesitamos descender á los 
que emigran. Debo nc,tarse que otros via
jes, ·nuevas investigaciones, y la mayor per

fecvion de los instrumentos han aonmulado 
los datos y rectificado las medidas y las po
sicione>". 

Me lisonjeo de que ese ira bajo que pido á 
la Sociedad, presentara en breves páginas 
una id~a completa de la inm1snsa riqueza 
<.le! país. Los tres reinos ofrecerán recur. 
srs ahun<.lantísimos para hacer la fortuna de 
muchísimas familias. Esa ri,¡ueza de So
nura, superior á la <le la Alta California, 

como lo probé en una memoria que presen
té á la Sociedad de mejoras materiales, lue
go que se esplote, llamará la atenc:ion del 
mundo entero. En el centro mismo del 
país, ¡cuántos ricos minerales que no se es
plotan por falta de brazos ocupados en las 
revoluciones! El mineral del Rio Blanoo 

en el Departamento de Q,uerétaro: el de 
Etucuaro en l\Iichoacan, el de Guadalupe 
en Gut-rrero ...• pero yo no potlria ni ha
cer indicaciones snbre esto sin traspa~ar los 
límites que me he fijado. En ese cuaJro 

aparecerá que existe la antigua púrpura en 
toda la costa dtil P1:1cífico: pero espeeial
mente en la laguna de Apozcuzalco. En 
Atlamajalci.:igo, cerila dt1 Tlapa, el Lapizla
zuli. En la Cu~ta Chi ca, cerca de Ma!Jo. 
nado, el ambar gris. El Cuapinole, ó árbol 
d.el pan, que tarnbie'l da el succino, en Tix
tla, y otros muchos puntos de Guerrero. A 
menos de esenta leguas de e~ta capital, 
puede recojerde el marfil vegetal en estado 
líquido, el que se sülidifica luego que recibe 
el aire libre: pero que de el pueden fabricar
se las obras mas delicadas. En Montepozo; 
cerca de T vlu ca, en varios puntos de la 

Huasteca, se puede reoojer el Opalo. J\{a. 
~ 

nantiales de alquitran puro en Tuxpan y 
en Papantla. En Tlapa es oomun el cris
tal de roca. Entre Maravatio y Zitácuaro 
cerros enteros <Je fierro. Acaban dt1 dljsou. 
brirse á diez y seis leguas de e~ta capital 
canteras de mármol que pronto igualarán 
al de Carrara. Protegida. la empresa del 
camino de fierro, esas canteras darían pro
ductos para la Habana, las demas Antilla:,i, 
y los Estados U nid,,s. ¡Q,ué esplfltacion 
tan f.-liz no seria la de el Té qu>J rivaliza con 
el chino, segun los ensayos que se lun he
chll! Ensayos muy en pequeño, y acaso 
sin los conocimientos necesarios: pero que 
acreditan cuánto debe esperarse de un tra
bajo activo y habilmenta dirigido. E~e . 
cuadro sinóptic,>, traducido en ing1és, fran
cés y alemao, propagado con profusiou e11 
Europa, contribuiría po Jerosamente para 
que, viniendo inmigracion tengam is elemen
to:S morales para formar un pueblo que pue
da defeoder,se de ser devorado por otrn. 

El Sr. Laubaréde, representante de la 
Revista de las razas latinas en esta capital, 
c,m un zeln muy en armonía con el objeto Je 
aquella pu blir;auiun, ha impraso hace algu no,i 
días una carta en ia "Sociedad", en la q•1e in
culca ideas mmamente útiles, y que se di
rijan al mi:imo objeto que yo he tratado 

hoy. Llamar la &tenoion de la Europa so
bre estas regione,i, de las que Únicamente 
se habla en su parte política, por de~gracia 

ince~antemente revuelta. Deploree1os esa 
situacion tan midarable y lejos Je nosotros 
la idea estúpida de que otro,s pueblos tam
bien han pasado por las mismas convulsio
nes. Si mañana un có !ir.o nos postr11 en Lt 
cama y nos obliga á elevar el grito al cielo 

¿nos consolaremos con que el médico venga 
tan sulo á Jecirnos que otros se han encon
trado en igual ;;ituad'.)a? Tvdos los mexi-

Tomo VIJI.-27 
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canos deben hoy levantar un altar á la paz, 
sacrificar allí los odios y los rencores porque 
primero es e'<istir y despues viene el modo 
de la existencia. Trabajo cuesta creer que 

haya individuos de raza blanca, naoido3 en 
México, (yellow bellies) barrigas amarillas, 
y con cara de gente de color (greasers) 
mantecosos, que vean con indiferencia el que 
los oonqniste la ra:ra anglo sajona. Norte 
América es un pueblo material que todo lo 
sacrifica á la adquisicion del oro, y no recono

ce otros derechos á la propiedad que la fuerza 
brutal. El squater ¿no es el origen, la base 
de algunas de sus poblaciones? ¡Cómo no es
tremecerse al considerar que seis millones de 
puestros infelices indios 1:1erian devorados 
por la rabia Je! filibustero! Masas verda
deramente inertes para defenderse por su 
debilidad física, y el apocamiento y timidez 
de su espíritu, si tan espantosa catástrofe 
llegara á estenderse por toJa la República, 
pues en algunos puntos se ha consumado 
ya; qué responsabilidad tan inmensa para 
los hombres públicos que con algun aliento 
en el corazon han podido, han debido salvar 
á esos infelices, de los cuales, Dios, la na

ra <le Ibrahim Pachá diezmaba á los habi
tantes de la Morea y del Negroponto; cuan
do los infdlices de la Laconia, <le Messenia, 
de Coron y del Peloponeso sufrían el incen
dio y la devastacion, los gabinetes de Eu
ropa comenzaban á fijar la atencion sobre 
esos acontecimientos. Las grandes haza
ñas de los Helenos les conquistaron luego 
todas las simpatías de los pueblos cristia
ºº"· El suelo mismo en que comb.1tian 
traía á la memoria los mas grandes recuer
dos. ¡Cuánto, sin embargo, no fué necesa. 
rio para que la Europa salvara del foror 
mahometano á la antigua cuna de las lu. 
ces, del gusto y de las artes! ¿Q.ué podre
mos esperar nosotros colocados á tan in
mensa distancia? Apenas tenemos poetas, 

historiadores y artistas que nos hayan fijado 
en la memoria de nadie. El suelo de Mé
xico, no es el de Atioa: ninguna de sus ciu
dades recuerda la de Athenas. Necesita
mos presentar el oro y la plata que se esti. 
man mas hoy que los versos de Sáfo y las 
hermusas descripciones de las batallas de 
Salamina y de Platea. 

turaleza, el sentido comun los han estable. Concluyo rogando á la Sociedad se sirva 
cido como sus tutores. Esa raza invasora aoojer alguna de estas ideas con la benevo
es un torrente que se precipita: la usurpa- lenoia que acostumbra, permitiéndome ha
oion le es fácil, necesaria á sus instintos, cerle observar que en el siglo en que vivi
casi fatal en el sentido _del antiguo destino. míls la violencia en concebir, la rapidez en 
Los obstáoulos que hay que oponer son un ejecutar son sus caracteres distintivos. La 
patriotismo á toda prueba, una constancia electricidad y el vapor gobiernan hoy hu. 
invencible. Los mexicanos debemos re- m1:1.namente todos los acontecimientos. La 
cordar los últimos acontecimientos de la nacion que se para, agoniza: sus enemigos 
historia de los griegos. Cuando la dmitar- la llevan pronto al sepulcro. 

NOTICIAS ESTADISTICAS 
DEL 

[Q1 
ACOMPAÑADAS DE LIGERAS REFLEXIONES, 

POR 

~n.5t fruttrifírn ~dnfírn. 

PROEMIO. xicano, ó al menos la de algunos Estados; 
y éstos, que debieran haber hecho todo lo 

"Todos los españoles convienen en la uti- posible en esta línea, han permanecido in-
lidad y en la urgentísima necesidad de una diferentes los ma~, ..:ontentándose con enco• 
buena estadístióa. El gobierno mismo lu• mendarcomision tan interesante como gran
cha impotentemente con la falta de los pre. diosa, á los ayuntamientos, juntas munioi
ciosos é indispensables datos que aquella le pales ó autoridades locales de los pueblos, 
ofrece ria; y casi todas sus disposiciones en¡· de donde ha resultado, especialmente en 
materias de administracion son ó irritantes lo:i! Estados distantes de la metrópoli, que 
ó inobservables, porque adílleciendo Je vi- ignorando hasta la sig~ificacion de la pala• 
cios capitales, llevan en sí misma envuelta bra e~tadística, y por consiguiente desoono
Ja imposibilidad del cumplimiento."-Así ciendo todos los ramos de que esta se com
se esplica el traductor de una obrita titula- pone, careciendo absolutamente no solo de 
da: Elementos de la ciencia de la estadís- principios y conocimientos, sino aun de no• 
tica, escrita por uno de los socios de la tioias remotas de la economía política, de 
Academia real de ciencias de Lisboa. historia ydernas nooiones en que debe abun-

Este raciocinio no puede ser mas com- dar un estadista, no han hecho ni pueden 
patible y acomodado á las circunstancias de hacer otra cosa que unos apuntes inexactos 
atraso que guarda en la república mexica- de la poblacion ó número de personas, mal 
na la estadística de ésta. Desde el año <le divididas; por sus sexos Y edades. El go• 
1821 hasta la fecha, son muchas las dispo• bierno, que está satisfecho de que no se le 
siciones que se han dictado, ya por el go- puede exigir á tales funcionarios ~na noti. 
bierno de la Union y ya por los de los Es- cia que á mas no poder se aproximara al 
tados, con el fin de conseguir ese objeto. aciertn, tiene r¡ue callar. De este modo, 

d t · t· - presentados otros inoonvenien_tes <li_ñoiles ele Pero de!'gracia amen e en vern mueve anos 
l 1 ' remover, se han pasado los anos srn la for• 

1 ue van trascurridos, aun no ve a uz pu-
l d 1 · · macion de la estadÍi•tica de los Estado3 que blica ]a cstadí tica general e terntorw me-

r 
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se encuentran en esa situacion, como por 

ejemplo el de Sonora. Así es que en nues

tra república (muy duro y bochornoso es 

confesarlo) se ignora por gobernantes y go

bernados el número exacto de su poblacion; 
las costumbres de ésta; las producciones de 

nuestro privilegiado suelo, en los tres reí· 
nos, vegetal, animal y mineral; y los <lemas 

datos que debe comprender una estadística 

sin los cuales no puede corresponder á los 
importantísimos y grandiosos fines á que SB 

tlirige, para el acierto de la administracion 

pública y felicidad de los pueblos. 

Todos los gobiernos culto~, todos los sá

bios, y aun los hombres que Eolo poseen una 
mediana imtruccion, es1án de acuerdo en 

que sin una estadística que dé á conocer la 
situacion ac;tual del Estado, sus fuerzas y 

recurso¡¡ presentes, morales y materiales, 

como resultados de su gobierno; su territo• 
río, número, civilizaoion é industria de la 
poLlacion, y elementos de progreso de que 

es susceptible, no puede haber gobierno en 
todos los ramos de la a<lministraoion, y es• 

pecialmente en el sistema tributario. ¡Cuán
tas veces no hemos sido tristes espectadores 
de que el ministerio ó el gobierno de algun 

Estado, por falta de estos antecedentes han 
dietado disposiciones que, aunque inspira• 
das por los sentimientos mas benéficos, han 

causado males de mucha consecuencia á los 

pueblos! En iguales circunstancias ha su• 

cedido lo mismo con los cuerpos legislativos 

al dictar las leyes, que no menos que aque
llos deben partir de los conocimientos y lu

ce:i que derrama una buena estadística. 

Convencido, pue~, muchos afios ha de 
estas eternas verdades el que esto escribe, 
á pesar de su imperiuia, y solo animado ele 
ver si estimulaba á los que con provecho 
pudieran dedicarse á ese género de trabajos, 

se propuso la adquisicion de todas las noti
cias que tuviesen relacion con la ciencia es• 

tadhtioa, para lólarlas al público con el fin 
indicado. En efecto, con algunas dificul

tades he reunido cnllntas he podido com"e
guir, valiéndome de mis relaciones; otras 
formadas de mis propios conodmientos en 

las materias á que se contraen, y algunas 

tomadas de los testimonios antiguos y mo
dernos que han venido á mis manos. La 

mayor parte de ellos conciernen al Estado 

<le Sonora, y el resto al de Sinaloa, cuando 

ambos furmaron el llamado de Occidente; 
sin que me atreviese á salir de esfera tan 
limitada, ya porque mis cortas luces no me 
lo permiten, y ya porque 11unque tenga al• 

ganas ideas de los Estados limítrofes, como 

el de Chihuahua, no quise esponerme á la 

inexactitud; á la vez que estuve y e~toy 

bien di~tante de concebir la necia arrogan• 

cia de que mis humildes prooucciones de 

estadística merezcan el oarácter de tales, 
puesto que no son otra oosa sino unas noti
cias sencillas, pero ciertas, del país que me 
dió la primera luz. 

Podría haber hecho mas si hubiese teni
do la proteccion del gobierno para el regis

tro de antiguos monumentos oficiales, que 

es 111uy conducente á empresas Je esta na
turaleza: pensé solicitarlo; pero desengaña
do de que los datos mas precio•os y notable'! 

que existian en el antiguo archivo de Ariz
pe, forma<lo en tiempo de las intendencias, 

habían sido estraidos por un particular que 

m ereciera el favor del gobernante de la épo

ca, y remitido'l á Durango, me pareoió es
cusada mi resolucion. Sin embargo, mis 

lectores encontrarán respecto á lo pasado ó 

antiguo, lo que he tomado de escrito:3 autó

grnfos, y de otros pnblicados por person~s 
notables é ilustradas, que dan idea de la si-

1 
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1 

1 

1 

1 

' 

Ir 
Ir 

1 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 213 

tuaoion que guardaron las llamadas provin

cias de Sonora y Sinaloa, y auu de la Nue

va Vizcaya, en tiempo que fueron colonias 

de España. Nu han faltado sábios mexicl}.· 

nos que com,tantemente hayan declamado 

por la carencia de la fütadística general de 
la república, ni el supremo gobierno de la 

federacion se ha descuiJaJo en circular sus 

órdenes, y au~ modelos para su formacion 
en los Estad,,s de la contederacion; y esto 

aquí se ha querido llenar ese deber ~agrad11 

de los gobiernos, siempre será muy difícil 
conseguirlo, si no es al cabo del trascurso 1le 
muchas generaciones. Por otra pi,rte, ¿quién 
no vé que si la estadística es conveniente 
para la administracion general de la nacion, 
con respecto al todo, no 11) es menos para la 
misma n!loion hácia las fronteras, y muy 

particularmente las del Norte, y mas se fi
ja la atencion en la poblaoion estranjera que 

es tan cierto, cuanto que, como secretario ocupará la línea que pertenece ahora, segun 

que he siclo del gobierno de <los Estados, los tratarlos de Goatlalupe, á los Estados

he circulado aquellas á las autoridades lo- Uni<los de América? ¿Q.uién nové lo mu. 
cales. Pero asimi8mo soy testig" de que es cho que interesa á la integridad y seguri<larl 

imposible en el predicamento de ignorancia del territorio mexicano que :;e pueblen los 
en que se encuentran estos países, el espe• desiert~s que á éste pertenecen? ¿ Y quién 
rar que dichas autoridades locales puedan no vé que cualquiera omision, indiferencia 
cumplir con esa mision. Por lo mismo, pro. ó indolencia en asunto tan vital, po<lria pro• 

viniendo este grave mal de la falt1 de civi· vocar consecuencia:3 mty funestas? Y por 
lizacion, cuyo remtdio es obra, del tiempo, último, ¿oómo puede desconocerse de que, 

si se ponen los medios al efecto necesarios, por razones tan poderosas, hoy mas que 

seria <le desear que tanto el gobierno gene- nunca necesita el gobierno general de esa 

ral c;omo el de los Estados, adoptasen otra estadística, para el mayor acierto de sus re
senda mas eficaz y enérgica que les diese soluciones? Esta consideraciones la prime• 
un feliz resultado. En mi humilde uoncep- ra que me ha decidido á dar publicidad á 

to, lo conveniente seria que los segundos mis sencillas notiuias estadísticas, porque en 

fuesen obligados á espensar de cuenta de varios lugares <le ellas se trata de las fron· 

~u hacienda los gastos que causaría un par- teras de este Estado, lo cual podrá acaso 

ticular que por sus luces y conocimientos contribuir á la emulac;ion de plumas mejor 

fuese capaz de levantar la estaclfatica del cortadas, que escriban con mas exactitud 

Estado que le die!'e e:;e honrow encargo, y acierto en obsequio de los fines sacrosan· 

fauultándolo para que pudiese sauar de los tos de cooperar al engrandecimiento y segu

archivos todos los <latos relativos, y para ridad de nuestra adorada patria. 

que las autoridades y oficinas le diesen los Protesto al respetable público que al pre

que pidiese, estimulándolo con la retribu- sentarle algunas apuntaciones estadísticas, 

cion de alguna gracia ó premio, que equita- lo verifico solamente por dar una prueba de 

tivamente compensase su trabajo. Solo de los deseos que me animan del bien de mi 
esta manera podrá llegarse á la conseoucion país; pero bien persuadido de que tanto por 
de nna exacta estadística, especialmente en no tener la dicha de haber saludado las 
los Esta<los mas remotos ó fronterizos, en ciencias, cuando por la dificultatl <le conse

<londe por las vías rutineras con que hasta, gnir toJos lns <latr,s necesarirs á la multi• 
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tucl <le objetos que debieran abrazar mis 
<lescripoiones, no son estos 1<ino la prueba 

de uno:3 e~fuerzos que por grandes que sean, 
no pueden ser coronados con un éxito satis

factorio. No obstante, me he determinado 
á escribir con la esperanza de que el públi. 
co y los sábios no solo me impartirán m in

dulgencia, sino que si gustan, se apresura-
1án á emprender una obra de estadístioa, 
superior á mi,, fuerzas, pue!', aun las pre
sentes apuntaciones aJ11leoen de los defec
tuosos vacíus de que no he podido preca. 
verme. 

ADVER'rENCIA PRELIMINAR. 

Pue<le asegurarse sin equivocacion, que 
si en algun E,,tadoede los que se numera~ 

en la república mexicana es difícil la forma
oion <le una estadística exacta, es sin <luda 
en el de Sonora. Compuesto en m mayor 
parte de indígenas diseminados por todo el 
Estado, sin arreglo ni policía, y como aisla
dos en la nacion de que forman parte, se 
hace muy difícil saber su número por me
dio de su empadronamiento; así es que por 
esta razon, y las <lemas que a,Jelante se no
tarán, no se ha podido jamas averiguar á 
ciencia cierta el número de h!tbitante:,i. Por 
lo mismo, aun cuanJo se reunieran los de
mas datos que requiere una estadística, la 
de Sonora presentaría ese gran vacío, cuya 

consideracion, y la de que no me ha sido 
dado emprender una obra que por lo meno~ 
se aproximase al acierto, me limitaré á unas 
cuantas noticias, que acaso podráu Jur al

guna k z á los escritos que sobre la misma 

materia se publiquen. 

CAPITULO I. 

Topografía del Estado de Sonora, así co
nocido comunmente, antes de su division 
en dos. 

" El Estado se forma de las dos provin-
,, . l s c1as < e onora y Sinaloa, la primera al 

'' Norte y la segunda al Sur, con el distrito 
'' de Hostimurí al centro. Su superficie es, 
" segun algunos autores, de diez y nueve 
" mil ciento cuarenta y tres leguas cuadra

" das, entretanto que otros la hacen subir ,i 

" treinta y nueve mil novecientos sesenta y 
" un L d'" . h a. a 11erencia es muy o ocante, pe· 

" ro es inconcusa la dificultad de medir el 
" área de un Estado, cuyos término¡¡ sep• 
" tentrionales se abren indefinidamente á 
" regiones inmensas de tribus desconocidas. 
" Nosotros creemos, sin embargo, que am· 
" hos cálculos están equivocados, y que las 
" leguas ouadradas del E~tado de Ocoiden• 
" te pasan de ochenta mil " 

E~ta es la descripoion que hicieron de la 
situacion del Estado de Occidente, que se 

componía de Sonora y Sinaloa, las noticias 
estadísticas de D. Juan Miguel Riesgo y D. 

Antonio J. Valdés el año pasado de 1828. 
Posteriormente en 1833, en las del Lic. D. 
Agustín Escudero se lee lo siguiente: 

"DEL EsTADO DE SoNORA.-El Estado de 
" S 'd onora, conoc1 o con este nombre genéri-
" oo, y considerado desde la márgen dere
" cha del río Yaqui hasta la línea de fron
" tera de las naciones bárbaras, se compren

" de desde el 28° hasta el 32° de latitud 
"Norte, y entre r.l 111° y los 117° de Ion
" gitud: tiene al Noroesta las naciones sal
" vajes: al Oeste el Seno Californio, conocí
" <lo tambien con el nombre de mar Rojo ó 

" de Cortés. Su capital es la ciuJad di-} 
t 

" A rizpe." 

'I 
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Y el año de 1822, los representantes al 
congreso general por las provincias internas 
occidental e;,, D. Juan Miguel Riesgo, D. 
Salvador Porras, D Francisco Velasco y D. 
Manuel José deZuluaga, en la Memoria que 
publicaron, hablando sobre la topografía de 
las citadas provincias, se eiplicaron como 

sigue: 
" Las provincias internas de Ooci,lente 

"son el Nuevo-Méidco, la Nueva-Vizcaya, 
" Sonora y Sinaloa. Estos cuatro ricos <lis• 
" tritos situados al Norte y Noroeste de la 
" .Nueva España, se estienden por espacio 
" de quinienta,i leguas, y su mayor anchu
" ra llegará basta unas trescientas. Segun 
" los mapas que tenemos á la vista, se com
" prenden entre los grados 23 al 40 de la• 
" titud, y 261 al 273 de longitud, contados 
"desde el meridiano de Tenerife. El Nue. 
"vo-México y la Nueva-Vizcaya se comu
,, nican sin dificultad por sus espacios lla
" nos; pero la Sonora y Sinaloa se hallan 
" separadas de las otrns dos provincias por 

" la cordillera de la Sierra Madre, que ccr
" riendo de Norte á Sur por el costado occi
" dental de la Nueva-Vizcaya, solo facilita 
" paso para carruajes por el camino qus va 

" al presidio de Janos." 
Algunas diferencia~ y equivocaciones ad

vertirán mis lectores en las descripciones 

precedentes; pero sin embargo, ellas clan 
idea de la topografía de las que se llamaron 
provincias internas de Occidente y Estado 
del mismo nombre; y es la razon porque me 
han parecido convenientes las inserciones 

que preceden, así como por la analogía que 
gual'dan con mi objeto. 

CAPITULO II. 

Situacion, estension ó límites del Estado 
de Sonora. 

Cuando Sonora y Sinaloa formaron el Es-

tado que se llamó de Occidente, su esten
sion fué desde el rio de las Cañas, punto di· 
visorio con el Estado rle Jalisco por el Me
diodía, y hasta el rio Gila p·ir el Norte: o >111· 

prendía 465 leguas de longitud, bien calco• 
ladas por el diario que seguí el afü, Je 1835 
que regresé d~ México; y ratifiqué en el se· 
gundo de 36, contando hasta Ures (oapital 
hoy Jel Estado) 320 legua;,; y de esh hasta 
Arizpe, antigua capital, 45; de aquí al pre
sidio do Tucson, que es mas septentrional, 
60; y de éste al Gil a, 40: resaltando en to. 
do las citadas 4fi5. Pero dividido el Esta. 
do de Occidente en dos el año de 1830, los 
límites de Sunora hácia el Sudoeste se ciñe
ron hasta colindar en los sitios del rancho 
del Mesquite, sitaado á 18 leguas de la 
oiudad de Alamas, camino para la villa del 
Fuerte. Resulta, pues, que de dicho Mes
quite, que es la línea divi~oria de Sonora y 
Sinaloa, hasta U res, se cuentan 118 leguas; 
desde dicha capital al Gila, 145: que reu
nidas hacen 263 leguas. 

Su latitud es sumamente desigual, por
que del Mesquite hácia lo interior del Es
tado, se advierte no solo que la Sierra Ma· 
dre se retira hasta el grado de desaparecer 

de la vista del 1.:amino real, sino que á pro
porcion ee presentan muchas llanuras de 
tres, ocho, diez y mas leguas, interrumpi • 
das algunas por pequeñas lomaf, descubrién· 
<lose á los litorales del camino á largas dis

tancias, cerros y pequeñas sierras aisladas. 
Por consiguiente su latitud, tomada desde 
el lado occidental Je la Sierra Madre, línea 
divisoria del Estado con el de Chihuahua, 
hasta el mar de Cortés, comunmente lla
mado golfo de California, no se ha exami
nado con exactitud¡ pero convienen todos 

los hijos del país •que tienen conocimiento 
del terreno, en que su anchura, en el para
lelo del Mesquite á los Alamos, que es lo 
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mas ango to, ,rnrá de 40 leguas; pero pro• 

gresiva:-nente de~de este p 1rnto á lo interior, 
va aumentando aquella hasta esceder de 

130 leguas en el paralelo Jo ArizpPj y para 

adelante hasta ol Gila, es inmenQa la lati

tud, sin que hasta la fecha so haya calcu

lado, considerada desde el puerto de Carre

tas, que 11s lo mas bajo de la Sierra Madre 

(y el punto divisorio del Estado, con su Ji. 

mítmfe dt1 Chihuahua por ese rumbo) has

ta el rio Colorado, que es la otra línea di vi 

wria por el Oeste, reconocida desde en tiem

po del gobierno esp11ñol, que el año <le 1780 
estableció á sus márgenes los pueblos de la 

Concepcion y S. Pablo, los cuales fueron 

d espoblados por el alzamiento de las t1 ibus 

bárbaras Yumas el año de 1781. 

E~ de e~te lugar observar, en cuanto á 
los límites del Estado háoia el E8te, con. 

finando oon el de Chihuahua, que se igno

ra la razon por qué to los los pueblo,i que 

están l"ituados al litoral occidental de la 

Sierra, y por consiguiente mucho mas in
mediatos á Sonora que á Chihuahua, per

tenezcan á éste, ya porque su proximidad 

al gobierno del primero les focilitaria algu• 

nas economías socialei;i, y ya porque en el 

órdon de una buena divi,;ion territorial, pa

rece que debieran estar comprenJidas en 

Sonora. Pero sea de esto lo que se quiera, 
lo citirto es que este Estado no tiene pue. 

blos en la sierra, sino á Jo mas en sus fol. 

das, y muy poco.1. 

La direcdon del Estado viene á ser de 

Sudoeste á Noroeste, sobre el golfo de la 

California, que le sirve de litoral al Ocoi. 

dente. Al Norte confina con la Nueva-Ca

lifornia y multitud de tribus errantes bár

baras, que existen en todo el continrnte 

desde Gila en adelante, y cuyos términos 
no son conocidos aón. 

El Estado de Sonora, llamado así desde 

.~us primeros pobladores, tomó su etimolo

gía, segun las noticia mas verídicas que he 

v isto, de la voz Sonot, del idioma ópata, 

que quiMe decir Señora, i.:uyo tratamiento 

dieron los conquistadures á una india que 

lus trató con mucha hospitalidad, cuanrlo 

se internaron ~ las rancherías de es I raza; 

y con cuyo motivo los indios, queriendo 

imitará los españoles, en lugu de Señora 
decían Sonot, entendiendo ellos lo mismo 

quo aquel 'os, resultando á poc:o tiempo c11r

rompida la palabra con la de Sonora. Di

cho Estado comprende la provincia qne se 

llamó Alta Sonora, comprensiva de las 

su bue legaciones de Arizpe, Cieneguiila, 

Horc1:1sita~, Hostimurí, en que :1e incluía 

la .;;ubdelegaoion de Alamos y los pueblos 

del rio Mayo y el Yaqui. La snbdelega

cion <le Ho~timurí, la mas grande de torlas, 

agregaban los Sres. Riesgo y A. J. ValJés 

á Sinaloa, que se llamaba entonces la B ,ja 
Sonora. Esto en mi humilde concepto, 

fué una equivocacion; no siendo por <lemas 

manifestar que de ahí viene r¡ue las dos 

provinoias se reputasen como una, denomi

nándola Sonora; y real mente fueron do:1 

sujótas á una sula intendencia, que fué la 

de Arizpe. Mas aJelante se cl,rá la divi

sion de los partidos que hoy comprende d 

territorio del E:itado. 

Se incluyen asimismo en el territorio del 
Estado los establecimientos pre~idiales, que 

son: Buenavista, Pitio (hoy ciudad de Her

mosillo), Altar, Santa Cruz, llamaJo por 

otros Santa María Suauca, Fronteras, Tu; 
bao, Bacuachi, Babispe y Tuc,'Jn, en cuyos 

puntos no se ob""iidecia á los subdelegados, 

porque los capitanes de las compañías ó co. 

mandante:1 ejercían los mandos político, 

judicial, de policía y militar, como gober-
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nadares de su plaza. Hoy no existen algu

nos presidios, como veremos adelante. 

El terreno del Esiado es tambien de~i• 

gual, respecto de su mayor ó menor eleva
cion, pues en todas las localiJacles confinan
tes con la Sierra, su estructura 69 fragosa 

y muy empinada, á la vez que hay valles 

y llanuras en lo interior, y muy inmensas, 

no solo desde Arizpe en anelante como se 

ha dicho antes, sino tambien sobre las cos

tas. 

Su superficie, segun las apuntaciones es

tadísticas de los Sres. Rie~go y Valdé.:!, la 

consideracion, en tiempo que fué Estado de 

Ocoidentc> unido á Sinaloa, en mas de 

ochenta mil leguas cuadrada,. Ptiro á mas 

de que es11. regulacion en mi juicio y en el 

de personas de algunos conocimientos oien

tíficos que he consultado, fué muy inexac

ta, hoy que solo debemos contraernos á So. 

nora, partiendo únicamente de la base del 

t~rreno que comprende desde el mesquite 

hasta el Gila, la calculamos en 42.869. 

El Estado de Sonora está situado, i;.egun 

los mapas que he tenido á la vista, latitud 

Norte 32°, 48' Oeste, confl.uenoia del Colo

radJ y Gil a; longitud 111 ° 36' 117° 36', 
advirtiendo que aunque no vengan confor

mes con la anchura y largo que ciertamen

te tiene, consistirá en los rodeos del oamino; 

pero siempre será positiTo lo conveniente y 
útil que es el sabar las distanoius que tie

nen que andar los viaj i; ros y traficantes. 

Lo.s rios del Etitado son muy pocos en com

paracion de los de Sinaloa, dunda se cuen

tan once. En el primero no hay verdade

ramente mas ríos que e1 de Buena vista, qufl 

es el de Yaqui, único caudaloso: el de Co

nicari, que es el del Mayo, y los mismo;i 

que emanan de l!ls copiosas wrtientes de 
5 

la Sierra Madre. D <}spues de éstos se nu

meran el de Arizpe, que es el llamado tam

bien de Sonora, el cual pasa por Uros y 
Hermosíllo, y derrama sus aguas en las lla

nuras de Siete Cerritos, al Oeste de dicho 

Hermosillo, á siete leguas. El de Horca. 

sitas, que es el mismo de R~yon, Opodepe 

y Cnourpe, el cual se junta con el de Ariz

pe por la parte Oriental de Hermosillo, á 
una y media leguas de la poblaoion. El de 
Oposura, el de Aribechi, el de Santa Cruz, 

el de San José de Pimas, el de Tecoripa, l}l 

del Altar y el de Caborca verdadera~en

te son arroyog, porque aun en la e;taoion 

de las aguas dan paso ó vado, y en tiempo 

ele secas todos se cortan en varios puntos 

de sus corrientes, sucediendo en algunos 
que, sumergidas las aguas en la arena, hay 

que hacer esuavaciones para conseguirlt1, 

ya para el uso de la vida y ya para los ani

males. En las fronteras del Norte hay 

otros dos rios que verdaderamente mereoen 
el nombre de tales. Uno es el Colorado, 

camino para la Alta California, el mas qau

dalnso <le todos los que tienen Sonora y Si
naloa, y el otro el Gila, que se le junta cer

ca de la confluencia del primero en el mar 

de Cortés. Ambos, como se h,i. dicho an, 

tes, son los confines del Estado con la 

Nueva-California y naciones bárbaras, y 

cuyos puntos ~e han reconocido desde el 

gobierno español, y despues desde la inde

pendencia hasta la fecha. Piobablemen-te 

esto tendrá alteraoion en el actual arreglo 

de límites con los Estados-Unido¡, del Nor• 

te. Sin embargo, entendemos que alguna 

parta deberá rosultar á favor del territorio 

mexicano en los citados ríos, que por mil 

razones son sumamente intere3antes. 

Los únicos que entran á la ffil.\r son el Colo

rado, el de Buena vista y Conicari. Los dema:1 
Tomo VIII,-28 
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se confunden en estos, 6 se pierden en las 
llanuras de las costas. 

El Estado no tiene mas puerto habilita
do para el comercio estranjero que el de 
Guaymas, el oual, segun los náuticos, es el 
mejor de todos los que contiene cl golfo de 
California. En ~anta Cruz de Mayo, del 
partido de Alamos, hay una ensenada ó re
da llamada oomunmente el puerto de Santa 
Cruz, en donde he visto que llegan alguna 
vez una quti otra goleta ó lancha de la Baja
California, cargada de fruta pa~ada y acei
tunas, y que podría producir buenos resul
tados á la civilizacion de los indígenas ma· 
yos, si se habilitase para el comercio del 
cabotage. 

Guaymas debe llamar en las pre:.entes 
circunstancias muy sériamente la atencion 
del gobierno supremo de la Uniou, por mil 
consideraciones que rnguramente no se le 
ocultarán. El grandioso mineral de oro 
descubierto en la Alta-California ha HSOi
tado, segun vemos palpablemente, no solo 
el interés de los Estfldos de Sonora, Chi 
huahua y Sinaloa, sino de toda la Repúbli
ca y de las naciones estranjeras. Por con
siguiente, ese tráfico y movimiento general 
producirá todo género de empresas en el 
ramo comercial, especialmente partiendo de 
la base de que el puerto de San Francisco 
de aquel país, será dentro de breve, como 
aseguran muchos, uno de los meroados mas 
grandes del mundo. Guaymas, pues, que 
es la puerta del Estado y su limítrofe de 
Chihuahua, y por donde todos los mas que 
han emigrado á la bonanza están regresan
do por la mar, huyendo de los dispenrlios y 
peligros que les ofrece por tierra una cami
nata de cuatrocientas á quinitntas leguas, 
tiene por solo tal motivo, cuanto se requie
re para escitar las negociaciones mercanti-

les, porque nadie, si le es dable, querrá ve
ni r~e sin retornos, en que pueda utilizar 
mas bien que importar el precioso metal. 
Pero no es esto lo mas: Guaymas, poco mas 
adelante, pobladas nuestras fronteras, pue
de hacerse un puerto de interes para los ne
gociantes, porque será el mas próximo á las 
nuevas poblaciones. Ninguno podrá dudar 
de las ventajas que se pueden sacar de las 
introducciones estranjeras, que para llegar 
al Gila, por ejemplo, por el Este tienen que 
vencer mas de setecientas leguas de camino 
por naciones bárbaras, y por el Oeste mas 
de quinientas. Por otra parte, ¿quién ig
norará. hs íntimas simpatías que por un 
6rden natural producen las relaciones del 
comercio? ¿Q.uién ignora que siendo los 
mexicanos los primeros r¡ue mútuamente 
las adquieran, protegidos por la administra
cion pública bajo leyes y disposiciones fran
cas, por su propia conveniencia cooperarán 
aquellas en caso ofrecido á la integridad y 
seguridad de nuestro territorio tan altamen
te amenazado por esa línea? ¿Y quién no 
vé que par~ asegurar una paz e~table, en 
un país que está convidando á los brazos 
del hombre, no hay mas recutso que hacer 
todo el esfuerzo posible para aumentar su 
poblacion? ¡Cuánto mas puJiera decir si 
no me lo impidiera la asiduidad de mis ta
rea::i! Sin embargo, en su lugar verán los 
lectores lo mucho que debe esperarst1 de las 
fronteras, si tenemos la dicha de que no 
continúen en el abandono ó en la indiferen
cia que hasta aquí. 

Puede asegurar~e, 1:1in temor de equi vo
cacion, que el terreno poblado que com
prende el Estado de Sonora, desde el Mes
quite por el Sur hasta la antigua capital de 
Arizpe por el Norte, es sumamente estéril 
comparado oon el que sigue adelante, como 
se deducirá cuando se hable de los presidios 

1 

1 

1: 

1 
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fronterizos. Aqui solo me contraeré á ma
nifestar, que la parte mas poblada del E~ta

do 0!,1 la que está á las márgenes de los rios 
y arroyos, porque en lo <lemas del terreno 
de los pueblos del interior, como desde A la· 

mos hasta. Hermosillo, hay tanta escasez 
de eguas en los caminos y desiertos, que es 
de necesidad la cargue el viajero y trafi
cante: distancias de un poblado á otro de 
ocho, once, siete, cinco y diez seis leguas, 
no tienen ni siquiera un arroyo, y ni por 
medio de escavaciones se saca agua; pero 
estu es mucho mas espantmo en la costa, 
que no es pequeña, liamada del Tiburon, 

al Poniente de Hermosillo, en dende hay 
jornadas de un dia y dos para poder conse
guir la agua, y eso escasa. Otro tanto su
cede por el camino que conduce para el an
tiguo real de la Cieneguilla, que habiendo 
de cincuenta IÍ. sesenta leguas no se puede 
cor.taren el tránsito si no es con tres agua
jes incluyendo una noria: esto es, por un 
camino. Del citado Hermosillo al puerto 

de Guaymas, en la estacion de las secas, 
no hay mas aguas seguras en treinta y seis 
leguas, que la Posa y la Cieneguita, y á 

veces escasa, habiendo sucedido mas de una 
vez, haber perecido de sed los caminantes 
de á pié. La costa es tan reseca, que mu
chos rancheros han buscado la agua abrien 
do pozos de treinta y cuarenta varas en di
versos sitios, y no han alcanzado ni hume
dad, y han tenido que abandonarlos por 
haber perdido la esperanza. No sucede 
así desde Arizpe para adelante, pues abuu• 
da todo aquel dilatado espacio hasta el Gi
la, en arroyos de agua permanente, en agua
jes abundantes y en muchas ciénegas. Las 
sierras son tarnbien muy socorridas de agua 
y de maderas de todas olases,•como el ce
dro, el pino, el encino, el ébano &c. Ade-

mas, abundan en toda especie de ciervos y 
aves, así corno en yerbas medicinales, algu
nas prodigiosísimas, corno la Colorada, de 
que usan los apaches para curarse las heri
das. Los valles son dilatados y hermosísi
mos, vertiendo por todas partes agua, y 
manteniendo los pastos verdes todo el año. 
;No es exageraoion el asegurar, que los ter
renos fronterizos, por todos los aspectos mas 
benéficos que puede prodigar la sábia mt
turaleza en el reino vegetal, son el Paraiso 
de Sonora, á lo que agregados las inmensas 
riquezas que contiene en el mineral, como 
adelante veremos, no puede desear:1e mas. 
¡ Los impenetrables juicios de Dios, aun per• 
miten que tan riquísimos :terrenos los po
se11n salvajes, á los que no es dado disfru

tar de bienes tan preciosos! La parte Oo. 
cidental de la frontera, esto es, desJe Ca
horca hasta cerca del Colorado, es un poco 
esuasa de aguas, por el camino que sale pa
ra la Alta California; pero hácia el Gila se 
tocan ya las mismas tierras feraces mas que 
en la frontera del Norte, comprendiendo 
desde el presidio del Altar, siguiendo la lí
nea de los pueblos de la Pimería Alta al 
Este, hasta el paralelo de los Presidios y 
Arizpe. 

CAPITULO III. 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO. 

"Por lo mismo que el gobierno de una. 
"nacion ó de algun Estado, tomado en su 
"nocion mas general, comprende todos los 
"poderes políticos, es conveniente que la 
"estadística haga conocer la situaoion pre
"sente de todos ellos." Este es el lema que 
al tratar de esta materia se propuso uno de 
los mejores estadistas de la Europa el año 
de 1847, y aunque nuestros raciocinios dis

.tan mucho de la ciencia estadística, pues 
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que no son sino unas cuentas apuntaciones 

relativas, nos ha parecido bien valernos <le 

sus mismos conceptos, al decir algo <lel go

bierno de nuestro país, con to<la la veraci

dad y franqueza inherente á un eQoritor, 

para que no se entienda estemos animaJos 

de ruines venganzas ni punibles defeooio

nes. Referirembs las cosas tales cuales son, 
sin qae nos propongamos otro fin qae el 

Líen público, que siempre resulta de las 

lecciones de la historia y de la esperiencia. 

§ I. 

PODER LEGISLATIVO. 

congreso constituyente de 1824 (en las cua

les se observó todo el candor y buena fé 
prcpias del íntimo sentimiento que entonces 

animó á los pueblo!!, creyendo que toda su 

dicha estaba cifrada en el congreso), las 

posteriores, no solamente han estado muy 
lejos de ser la espresion de la voluntad ge

neral, sino que m historia oficial no será 

muy grata á la posteridad. Hay en las 

sociedades t.:iviles ciertos males, cuyo reme

dio es obra del tiempo y de la civilizacion. 

Lo primero, porque mientras an Estacfo no 

tiene una poblacion capaz 6 respetable en 

que puedan estrellarse las miras de los 

egoistas y de d eterminadu familias que 

La Constitucion del Estado, sancionada disponen de lo::1 destinos del paíe, nunca ca

en 13 de Mayo de 1848, en su artículo 16 minará al progreso. Lo segundo, porque 
del capítulo 2?, dice: siendo consiguiente á una situacion tal la 

''El poder legislativo se ejercerá por un falta de civilizaeion, no pueden conocer los 
ciudadanos sus verdaderos intereses ni sus ''congreso> compuesto de once diputados 

"electos popularmente, debiéndose tambien obligaciones sociales. De aquí resulta que 
las elec:ciones t n este remoto país, no son "elegir igual número de suplentes, á re-

"serva de aumentarlos hasta el número verdaderamente la espresion de Ja voluntad ~ 
"prevenido por la oonstituoion general, se- general, sino de la que se sabe formar el 

"gun los progresos <le la poblacion." que se interesa en ellas. ¡Para qué hemos 

Hoy existe ese cuerpo soberano elegido de hacer recuerdos desagradables de suco

por medio de juntas electorales primarias, sos horrorosos y sin ejemplar de que hemos 

y la general que se hace en la capital, do sido testigos en esa línea! Basta lo dicho 

conformidad con el artfoulo 78 de la citada para persuadir que, si queremos ser felices, 

constitucion. Es de este Jugar hacer dos es necesario en el sistema represeatati vo 

observaciones análogas á la ereccion de un popular que nos rige, no proponernos en 

poder, de que depende en política Ja suerte las elecoiones ue nt.estros mandatarios sino 
presente y fotura de los pueblos, de que la virtud Y la aptitud, desprendiéndonos de 

esencialmente tiene su ~rigen. Primera la todas las afecciones personales que hasta 

elegibilidad de los representantes, y segun- aquí han dominado, con perjuicio de las 

da, la total independencia del po.:ler ejeeu- tendencias generales que nos presoriLen to
tivo en estos actos. dos los sacrosantos principios en que se apo-

Una dolorosa esperienoia nos tiene pro- ya el pecto social. 

bado hasta la evidencia, que esceptuando Al intento, seria de desear que en Sono

las primeras elecciones que se hicieron en ra, á la maiTera del Estado de Smaloa, ca. 

el llema<lo Estado de Occidente para su · da partido en su segunda junta electoral, 1 

J 
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eligiera su diputado y diera su voto para el 1 
gobernador y d interino que ha de llenar 

sus faltas. De este m0t.lo la elcccion, á mas 

de que i:eria mes directa, se alejaría de las 
influencias de partido, que por circunstan

cies y relaciones innatas en toda capital, se 

vé que trastornen los electores mejor inten

cionados. Podrian citarse hechos para aore· 

ilitarlo, pero no siendo de nuestro propósi

to, los omitimos, remitiéndonos á la sana y 

~ensata opinion de los imparciales. 

El artículo 82 de la citada oonstitucion, 
·dice: "Que las juntas generales se celebra

rán el último Domingo de Noviembre, pre

sididas pc,r el gobernador." E~to nos pa

rece muy opue'lto á la total independencia 

<le\ poder ejecutivo en las elecciones de re

presentantes, y de él mismo. Si los hom

bres fueran como deben ser, esto es, justos, 

benéficos, rectos, incorr1:1ptibles, &c. &c., 

entonces nada importaría; pero por deegra. 

cía en lo general no son así, y es la razon 

por qué siendo muy aventurado lograr la 

escepcion de esta regla, todos los publiois, 

tas al hablar de teles eleccionee, aconsejan 

que se procure en ellas toda la independen

cia posible de los gobiernos y sus ministros. 

Citaré solamente a~uí lo que acerca de esto 

dice Mr. Alberto Fritot, abogado de París, 

en su obra del Derecho y sus esplicaciones 

á la organizacion de las monarquías consti

tucionales. Dice así: "Es fácil comprender 

"que en un estado de orgenizacion todavía 

'·irregular é imperfecto, los ministros se ven 

"arrastrado3 por el deseo particnler de oon

"stJrvarse en sus puestos, y en general por 

"fa dificultad de su posicion, á emplear los 

"muc:hísimos medios de influencia que les 

"ofrece esta imptlrfeccion <le las institucio

,'nes, pera dirigir las elecciones do ana ma

"nera mas ó menos indirecta, masó menos 

"patente y oculta, á fin de obtener una re

"presentacion enteramente á ~u gusto, ó 

"una mayoría adicta á sus personas, y dis

"¡rnei<ta á sancionar ciegamente y sin exá

"m en todos sus proyecto~." ¡Ojalá que no 

tuviéramos tantos y tan funestos test.irno

niuf, que c:orroboran la opiniun de este 

sal.io! 

§ II. 

PODER EJECUTIVO, 

Artículo 38 de la Constitucion. 

"El poder ejecutivo del Estauo se ejerce
"rá por un gobernador," y el 48 dispone, 

que habrá un secretario de gobierno para el 

despacho de los negocios de la administra

cion, que autorizará la firma de1 gobierno, 
sin cuyo requisito no serán obedecidas sus 

disposiciones. 

Hé aquí todo lo que constituye ern po

der, revestido de facultades demasiado am

plias, y que por lo mismo debiera tener al 
menos nn consejero que fuese profesor del 

Derecho, para que pudiese espeditar la mar

cha de la admini,,tracion; pues au11que en 

la parte vigésima segunda del a.rtícu!o 46 
de aquella, se manda que podrá nombrar el 

gobernador cuando juzgue conveniente, jun

tas parti<mlares oon el carácter de consul

tivas, para que lo aconsejen en los diversos 

ramos do la administracion, todos estamoR 

desengañauos <le q ne esta clase de cuerpos 

eventuales y sin responsabilidad, no dan 

satisfactorios resultados en un Estado en 

que es notorio, que aun en los pueblo~ mas 

grandes, cumo Hermcsillo, los electores se 

ven sumamente afligidos para elegir sus 

municipalidades 6 ayuntamientos, por la 

falta de ciudadanos de conocimientos é ins

truccion, sucediendo otro tanto en la de di. 

• 
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putaJo carla <los años. Eote inconvenien, 

te, sumam .nte grave en un &i tema que 

<leman<l~ no olo patnoti~mo, sino conoci
miento en el i tem11. normal <le los pue
blos, es una de las co~a que ha contr1buiJo 
y 011ntribuirá entretanto no hay1t civiliza· 
cion, á que se hagan oomo vitalic ios lo 
empleos <lel Estado en <letermina<la p•3 r o
na , ourno oln dep,rn<lan de las primeras 
autori<la<les que mandan el país. Recorda

mo, que e ta es una <le las poderosí imas 
razones que los unionistas tenian para sos
tener la union del Esta<lo el e Occi<lente en 
la revoludon del año de 1830, y que con 
otras muehas e,ipu~ieron por la prensa al 

público, predicienJo los. males qu tJ se re~ien
ten especialmente en Sonora. 

Por una ley posterio r de la constitucion, 
se han establecido nueve agentes del go
bierno con el título de prefectos, Je los cua
les se hablará en seguida, con casi iguales 

füculta<les que el gobernador, en la demar
caoion de ca<la parti<lo. Pero á pesar de 
esto no se advierten mejoras de ningun gé
nero, porque todo continúa in statu quo, 6 
lo que es lo mismo, sin progreso. En cuan
to á la policía, puede decirse que aun se 
desconoce: tal es su abandono. Presos con
denados á la pena capital el año próximo 
pasado á las doce del dia [Domingo], se fu
garon de la cárcel <le H ermosillo que está 
situada en la plaza. Lo verificaron á sus 
anchuras, pues que la guardia e~taba aban. 

donada. Hace mas de cuatro añc!: que se 

formó una oua<lrilla de banJoleros, que tu
vo la audacia de robar nna tienda de c:o. 
mercio situada en el centro de la poblacion, 
y la cual ha asaltado con frecuencia á mu
chos anoheteros de efectos en los camino~, 
y asal tado el rancho de un t dl D. Luis San
chez, llegando á tal grado sus deprodacio. 

ne,, que ha im1piraJo el rnayur t , rror á los 
vit:1ger"s en el camino de Tecoriµa y mine
ral de an Marcial, cuyos puntos son los 
que mas frecuentan. 

Unos cuantos Ceris, que no pasm <le se
senta , han h ,~cho a esinatos atr11císimos en 
los suburbios de Hermosi llo y puntos de su 
partido, y á no ser porque hace un año po
co mas que se bajaron de grado, aun exis
tirían en la matanza y el robo. 

En la ciuclad ele H ermosillo, poblacion de 
doce á quince mil alm'ls y un comercio de 
regular movimiento, no hay mas que un 
solo sereno para cuidar las muchas tiendas 
que existen. No hay carros de la limpieza 
pública para !!acar la:l basuras y suciedades 
de las casas. No hay un piquete de tropa, 
ya veterasa ó nacional que cuide de la se
guridad de las cárceles, fiadas á vecinos que 
se obligan á hacer ese servicio, alternándo
se como por carga concejil; pero vecinos que 
muchos no saben cómo se di~para un fasil, 
y ouya mayor parte ponen á cualquiera 
peon ó sirviente suyo, por no hacer ellos 
personalmente la guardia el dia que les to

ca, &c., &c. &c. En la misma capital del 
Estado no ha mucho que robaron al señor 
a<lministrador de tabacos, en su oasa mora
da. Un abandono, pues, que no tiene ejem
plar en la policía, pudiera dar mucho; mas 
funestos resultados. 

Cárceles tale~ cuales deben ser, no hay 
mas que la que existe ya arruinándose en 

la antigua capital de Arizpe. Las que hay 
en los <lemas pueblos, que pueden llamarse 
los roa~ grand.,s, como Hermo8illo, U res, 
Alamos, Altar, Guaymas y Oposura, no 
tienen ni aun los departamentos mas necP_ 
sarios, ni dan ninguna seguridad, por la de
bilidad <le su construccion. En los otros 
pueblos ya se deja entender que totalmente 
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son insignificantes, y en algunos por no ha
ber ni aun eso, tienen á los presos en el ce
po ó amarrados mientras los mandan á su 
respectiva cabecera, sucediendo muchas ve
ces so escapan fugándose en el camino. 

Seria estendernos demasiado reforir mo
chos ca~os, que dan testimoni o intachable 
ele que absolutamente se desconoce la poli
cía en Sonora, porque de lo poco que se ha 

Jicho se deducirá su actual esta<lo. No se 
vé una ley análoga á ramo tan indispensa
ble en t0tla sooiedal), puesto que sin él no 

· puede haber garantías. Una ley de policía 
rural que daría benéficos resulta<los para ir 
estenuando los frecueutísirnos robos de ga
na<lo y caballada, se descünoce. •rampoco 
la hay para la policía urbana, pues aunque 
está en práctica un reglamento con este e a

rácter, la esµeriencia tiene acreditado que, 
basado en principios inaplicables á las cir
cunstancias, vicios y suma ignorancia <le 
las masas, no surtirá los mejore" resultados. 
La impunidad parece que de intento es es
cudada en tan célebre ley; y aunque últi

mamente se dió otra, sustituyendo su parte 
penal en los robos que no pasen de cien pe-
1308 con el castigo de azotes, siendo el mí
nimum doce y el máximum doscientos, ha 

sido tan mal calculada, ó mejor dicho, tan 
estraña á todo aquel exámen, comparacion 
y estudio de que debe partir un legislador, 
que no es temeridad asegurar que tampoco 
tendrá éxito, sin haber conseguido otra co
sa que escitar la crítica severa que tendrá 
dereuho á censurar, que en el siglo de las 

Iucr.s se haya apelado en Sonora á una pe
na tan degradante. En nuestro juicio po , 
día disimula.rse ésta, en caso de que no se 

1 

oponga á leyes espresas, como nos parece, 
si al menos el vicio del robo se corrigiera; 
pero sobre no corregirse, eonstituye un tes-

timonio que no solo hace poco honor á los 
representantes del pueblo, sino que dá una 
idea de su ningun saber en política, y mu
cho menos en el sistema parlamentaric•: es. 
10 es lo qm, mas debemo.-1 sentir. 

En obsequio de la verdad nn omitimos 
publi car, que el actual Exmo. Sr. Gober
nador se ocupa con empeño de la construc
cion de una ua,a el e correccion en la uapi
tal, la que bi en r ,•glament,i da p, ,r una ley, 
y sostenida con tuda la actividad que de
manda ~u objeto, no dudamos que produci
rá los mejores re:mltados. Este esta bleci· 
miento, si al fin S. E. oont<igue ver consu, 
mados sus esfuerzos, será el principio de las 

mejoras de la policía de Sonora. 

§ III. 

PIIDER JUDICIAL, 

Los artículos 74 y 75 do la constituoion, 

dicen: "Q,ue habrá un tribunal de justiuia 
"compuesto de tres salas, que servirán mi
"nistros letrados y un fiscal que será tam

"bien letrado, que despachará en las tres 
"salas: la falta de letrados se suplirá por 
"legos, y una ley particular designará el 
"número de magistrado~, sus facul tades Y 
"obligaciones. La residencia de este ttibu
"nal será precisamente en la capital del 
"Estado. Estos magistrados serán nom
"brados por el gobernador con aprobacion 

"del congreso." 
Si todo lo que toca á la administracion 

de Sonora.presenta actualmente un aspecto 
triste, esto es, sin esperanzas de animacion 
6 vida social, la justicia es la mas abyecta, 
la mas desorganizada; y la historia ¡la con
siunará con caracteres <le horror y de igno• 

o 
minia al tratar de sus torpezas y aberracio-

nes! 
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r0 h y un olo juoz dt1 primera in tan
cía qne ea profe ur dul Derecho; todu!'I on 
J go , y alguno tan ignorante~, que apena 
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sean jóvenes que n llegan á treinta años y 
dependi1rnte ' ; aquello•, que por sus rtilacio

ne de ami tad y partiJo han guardado ~im
patías con oiert s pP,rs,mas: e tas son las 

cualidades que se han buscado para la ele

gibili !ad de funcionarios de tan alta cate

g,irh. ¿Q,ué puede esperarse de un tribll• 
nal normadn de un modo diametralmente 
opue to á los principios, leyes y luces J,-l 

siglo, y á la:! leyes que, aun desle el tiem
po del d s;)lltismo, cuidaron mucho de que 
los tribunales se cnmpusieran de literato,:, 
tut-1.lmente imparciales en los juicio:,? 

Eo la memoria presentada al congreso 
por el secretario de gobierno del añ 11 de 
1829, al hablar del p,,der judicial en ese 
tiempo, entre otros raciocinios es de nuestro 
caso el siguiente. 

"El poúer mas terrible de que depen.Jen 
"el honor, los biene y la tran1uiliclaJ de 
"todo:! los ciuda !anos, es el judicial, porque 
"escudado con las fórmulas que las leyes lo 
"pretcriben, hiere de otro modo. Así se 
"esplioa Benjamín Constant al encargarse 
"Jel tratado de materia tan sublime: y si 
"en el país en donde ese autor escribió, co
"mo es claro, abunda11 las luces y prufeso
"res mas célebres del Dernoho, ¿que <liria 
'':!i hubie:!e escrito presenciando en e:,ta 
"parte las dificiles circunstanci:ts del E ·ta 
"<lo do Oocidonte? &c." 

Veinte años ha que la admini.stracion 
pública del Estado de Occicl,mte se esplicó 

del modo quo vemos en el pirrafo inserto. 
Se creyó que la division del Estado en dos, 
produciria entre otros bienes el de mejorar 

aben mal e,cribir y leer, y por lo mismo 

1-011 uno verdaJeru autóm ta del tinteri
llo ó huizachero quo lo dirij ,w. En el 
mismo oa~o estin lo eñurcs ministro:! del 
supn:rno tribunal, c1,1n el agrngaJo de que, 
sienúo Je mas gerarquí· , y por consiguien
te Útl ma importanoi1 . u podttr, tienen que 
011tregar:1J á lo con ejo de alguno que pur 

su opiuiou o pre.Higio teng1 la hma Je ins
truiclu, ó la clireccion Ü1:1 la sncr1:1taría. E • 

to 110 seria I straño, puesto q uo d consejo 

no es un paso reprobado si no prudente; pe
ro siendo muy determinadas la personas ó 

aoa ,> singulares las que pue lt111 dar talei 
consejo", hé aquí la causa dt1 males j,nfini
to:1. ¡Cuántas ve0e;i esa mism.i persona di
rigiendu pleitos peo dientes t1n el mismo tri
lrnnal ha emitido ::1us opiniones á l11s minis
tro8, ind uciéndolo.s sin que lo entien lan por 
su ignorancia, para que se tut:'Tza la j usti
cia! Y ¡cuántas veces no ha sucedido tam
bien que por la suma ignoranci11 de aquo
llos, no han conocidu, si no es alguna vez y 
muy tarde, esas intrigas! Por otra parte: 
si el secretario de cámara no e tá animado 
de aquella integ1 idad dP-bida á su destino, 
¿cuántos no son los malos- que puede ocasio. 
nar su conducta oficia? Los ministros, 
pues, que no solo deben i,er honrado sino 
al menos bien in truidos dn el Derecho y 
práctica judicial, ¿qué pueden hacer para 

precaverse de lazos que wn incapace de 
conocer? Ciudaclanos nombraclos en cargos 

tanto mas delicados cuanto que en ellos 

está cifrada la vida, la honra y los bienes 
de los a ociados, arrancados contra su vo 
Juntad ele la honestas labore3 de que sub. 
sisten; otros sacados de tras de los rno~tra

dores ó de un cajon de oomeroio, aunque 

la administracion de ju ticia. Pero la es

perienoia dolorosamente nos ha desengaña- ~ 

do, de que el mal no existia en las cosas 
sino en los hombres, esto es, el que la esca-

sez <lrl luues en é:itos, ó con mas precision, 
la falta de civilizacior,, seria para muPhr, 
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l 
tiempo el gérmen de ese mal, y otros que ¡ 
sentimos y restintiremos. ~oJavía.. Es ver-¡ 
dad que Sinaloa ha part1c1pado de estas fa.. 
tales consecuencias: pero en Sonora han i 

siJo y wn fuuestísimas. En la prime
ra al menos su tribunal se compone de mi
nistros letrado;,, y lo son lambien los que 

sirven algunos juzgados de primera instan• 

cia; mas la infeliz Sonora ¡qué lejos está de 
esto! Seria de dP,sear que haciendu el go
bierno del Estado un esfuerzo, se entrase 
en economías de sueldos ele otros destinos, 

con el fin de aumentar los de lt•s letrados 
de que deba componerse el tribunal: con es
ta circunstancia y la de qu1-1 se 1,-s garanti

zase el pago de sus sueldos mensuales, de 

manera que pudiesen e!'tar libres de la in· 
dirrencia estoy entendido do que se halla-º , 
rian con facilidad al menos cuatro letrados 
para el tribunal, tre:1 para las salas, y uno 

para fiscal, De otro modo, continuando en 

d esta•lo de clesórden en t¡irn está la justi• 

oía del Estado, su retroceso al estado de na

turaleza y á todo génern de esoesos, será 

tarde ó temprano el resultado, con perjuicio 

general de la soci"dad; ábrase la historia y 
se encontrarán las pruebas de esta aser

cioo. 

Los jueces de primera instancia, oomo 

leaos tienen su asesor general que reside o , 

en la capital del E:1tado, y el cnal debe con

sultar, no solo para las sentencias á los ci. 
tados jueces, sino aun para los trámites y 
dudas que tengan en la secuela <le los jui
oiós. Pero en un Estado en que están di
seminados su, pueblos es imposible que 
pueda despachar solo un ase~or; y por ei,to 
es que en el Estado Unido ó de Occidente, 
se e~tablecian cuatro ases01ías que nunca 
estuvieran cubiertas. 

HV. 

Del gobierno económico de los pueblos. 

Por una ley posterior á la onnstit.ucion 
del Estallo, se han croado nueve prefecturas 
para otros tantos partidos. 

El de Hermosilln, con el pueblo de Ceris 

y San José de Pimas; á mas la hacienda de 
Zu viate y algunos ranchos. El de San Fet · 

nando de Guayma~, con el presidio de Bu.e
uavista y todos l,,s pueb!os del rio Yaqui, 

la villa de San José de Guayas y ranchos 
adyacentes. El del Altar Ó villa de Gua
dalupe, con Caborca, Tubutam~, Pitio, Ati, 
Oquitoa, todos los pueblos de la Pimería 
Alta al 00ciaento, y los minerales de los 
descubrimientos por ese rumbo. El de San 
Ignacio, con Santa Ana, Santa Marta, San 
Lore1.1zo1 Santa MagJalena, Terrena te, Irr¡.u. 
ris, Uooospera, 'fomacacori, Cieoeguilla, 
comprendiéndose haciendas y ranchos. E-1. 

de Ure~, con los pueblos de Matape, Batuo, 
Pueblo de Alamo~, Babiaoora, 'fecopira, S. 

Jo~é de Gracia, S. Javier, Cumuripa, Sua

qui, Nacameri, OpodPpe y ranchos y ha
haciendas adyacentes. Oposura ó villa rle 
Moctezuma forma otra preftictura; eom¡m·n

de todos los pueblos de Ópatas desde Babi-s~ 

pe hasta Tepaahe, y ranchos que Oólnprende 
su partido. El de Arizpe• los presidiod de 
Fronteras, Tucson, Santa Cr~z, 'l'ubac, Ba

cuachi, los pueblo~ de Ópatas del rio de S~· 
nora, y pueblos de San Javier del Bac, Ch1-
napa, &c. El de la ciudad de Alamos com
prende el mineral de Baroyeua, todo1 lo:5 

puehlo::1 del rio Mayo. mineral Je la Ad~~-~•, 
el de Promontorio, el Q,1ürfrgo, Tepagm Y 
muchos ranchos, y algunos puntos de pooa 

importancia por su poca poblaoion. Com
prende tam bien haciendas, la de los Ce_dros 
de tierras de regadío, y otras m11ohas d(,) 

Tomo yiu.-H. 
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temporal de que se levantan cuantiosas co-1 hui, Nabajoa, Santa Cruz, Tepahui, Coni
seohas de maiz cuando no so pierden por cari, Torim y Vioam, Huirivis y Belem, 
los temporales. El de Saguaripa compren- j Raum y Putam, Oocorim y Vacum, Ona

de a Aribeohi, Santo Tomás, Ponida, Bara· ¡ vas, !lfobas, Aconchi, Banamichi. 

nora, el Bamuri, Onavas, San Antonio, &c. l "Mision de la Pz'mería Baja.-San José 
&o. 1 de Pimas, Comuripa, Teooripa, Saguaripa, 

En los pueblos de poca poblacion solo Arivechi, Tarachi, Guasavas, Baoadegua
hay un juez de paz; en lo:i <lemas, que pa- ohi, Baserao, Baouaohi, Cucurpe, Opodepe 
san de mil alma!', sún tres. Ayuntamien- y Ceris. 
tos, el de Arizpe oomo una esp ,,cie ele privi- " ... 7VHsionesde la Pimería Alta.-Cavorca, 

1egio, el de Hermosillo, y el de la capital. Oquitoa, Sario, Tubutama, Tumacacori, S. 
En los ranchos y haciendas se nombran Javier del Bac, Cocospr.ra, S. Ignacio Cu

cada año celadores de policía, sujetos á su burio. 

respectivo juez de paz. "Hay ademas otros pueblos de mas ó me-

CAPITULO IV. 

Estado eclesiástico. 

En las apuntaciones estadísticas de los 
Sres. Riesgo y J. Valdé~ del año de 28, al 
tratar de la administracion cclesiástica del 

Estado do Occidente, entre otras cosas di
cen lo que sigue: 

"La siguiente noticia dl3 los curatos, doc
trinas y misiones de que se compone este 
obispado, se nos ha remitido por el gober
nadúr de la mitra en 23 de Noviembre de 
1827: 

"Curatos.-Rosario, · Chametla, Esoui

napa, Cacaiotan, Copalá, S. Sebastian, Ma

zatlan, Cabasan, S. Ignacio, Cosalá, Coni. 
tacá, Alayá, Culiacan, Capirato, Q.uilá, 
Imalá, Sinaloa, Mocorito, Baoubirito, Ba

diraguato, Toro y Fuerte (*), Atamos, Ba
royeoa, S. Antonio de la Huerta. Trinidad, 

Matape, Aygame, Nacameri, Horoasitas, 

Ures, Pitio, Guaymas, Ciénega, Batuco, 
Oposura. 

"Doctrinas.-Bamoa, Oooroni1 Mochica· 

(•) Correapondtm á Sonora.. 

nos importancia, cuya administraciün espi
ritual está sujeta á alguno de les antece
dentes.-Tales son: Malaya, Sabalá, Jacá
bll, Tuxpan, Guasima, Pánuco, Santa Ca• 

talina, S. Agustin, Santa Polonia, Tabalo, 
Real <le San Francisco, Real de Santa Cruz 
Na vito, Abuya, Binapa, Taouic:hamona, Te

pische, Bachimato, Aguasuto, S. Pedro, Co
manito, Jaoobito, Alicamá, Carietapa, Mo. 
rirato, Bamopa, Soyatita, S. Javier, Santia• 
go, S. Benito, Aduana, Nio, Guasa ve, Chois, 
•ronichi, Babiácora, Huepaca, Chinapa, 
Cumpas, Magdalena, Santa Ana, Pitichi
quito, Bisanig" 

El seoretuio de gobierno del mismo Es 
tado, en la Memoria que leyó al congreso 

en Enero del propio año, hablando de la 
misma administracion eclesiá~tioa, páginas 

17, entre otra~ manifestaciones relativas, 

hace la que copiamos á la letra: 

"En lo general no se puede decir qua 
falte el pasto espiritual, pues á pesar do la 
escasez de eclesi i sticos, se hallan provistos 
los curatos que por su mayor poblacion lo 
demandan, y las doctrinas en que concurre 
igual necesidad. Cincuenta y tres son lo11 
curatos que actualmente se cuentan en el 
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Estad<,: Je éstos están vacantes doce. Düc- 1 

trinas ó misiones servidas por religiosos de 
la estrecha observancia de S Franoisco, y : 

1 
pur los regulares de la misma rPligion su ' 

ratos son proporcio11adas y cortas respecto 
<le la~ de S,.mora; por lo que es incontesta
ble que l11s párrocos que q•üeran cumplir 
con sus deberes, tienen que esl'onerse á in
minentes peligro~. Puntualmente está su. jetas á la provincia de Jalisco, se enumeran 

veintiuna, y de la~ que hay vacantes once. 

HExisten eclesiásticos seculares sesenta 
y cuatro, y regulares treot>, qne reunidos 
hacen setenta y siete; á los que deducidos 
los ocupados, resultan veinte y sei-, que 
por su tdad avanzada no pueden admini~-
trar." 

· Por las relaoiones insertas se ve que des
de el año de 28 se ha lamentado escasez <le 

ministros en la diócesis de Sonora, y e~pe
cialmente en estos pueblos como mas leja
nos de la suprema dignidad eclesiástica, nu 

porque hayan sido desatendic.las en cuanto 
ha estado al alcance dt l pre1ado, sino por• 
que algunas veces la distancia y las circuns
tancias si~mpre difíciles de Sonora, han si

do poderosos embarazos para conseguir 
oportunamente los auxilios. Pero afortuna• 
<lamente desde la llegada <lel Illmo. Sr. Dr. 
1). Láz.uo de la Garza, digní.simo obispo <le 
de Sonora, los pueblos han recibido toda la 
oonsoladon que ·era de esperar de las virtu
des verdaderamente apostólicas que posee 
su señoría ilu.:strísima. En efecto, no se 
equivocaron¡ pues á pesar que no ha desa
parecido la escasez de ministro;¡ para cu

brir todos los curatos y doctrinas que Jos 
necesitan, su señ.,ría ilustrísima ha ocurri 
<lo á los mas necesitados, y que por muchos 
años atrás cartcie1on de párroco. 

La pusicion de Sinalúa es mas benéfica 

en esta línea que la de Sonc,r¡¡; porque la 
primera, sobre disfrutar de una seguridad 
que no tiene la segunda, siempre cercada de 

peligros inminentes por los bárbaros, las 

dista~cias de la administracion de sus cu-

ced irRdo con el párroco de San Ignacio de 
11:l Pimería Alta, que administra de,ide San

ta Ana el presidio Je Tucson, que hace el 
tránsito de 40 á 50 leguas con sumn peli· 
gro, por ser un despobla<Ío que no cuenta 
sino una sola poblaciou interme<lia. Otro 
tanto sucede con el otro cura párroco de 
Arizpe, ó sa teniente el bachiller Monge1 

que administra desde el -citado Arizpe has
ta Huepaca, que no le baj1 de 20 leguas, 
todas .de peligro inminente do apaches, que 
los mas J ias a:>e:1inan á los caminantes. 
M-.1yor di,tanoia tiene c¡ue andar todavía el 
cura del presidio del Altar, igualmente pe
ligrosa por lll c.itadu feroz enemigo. Y por 
e:c,tR tenor los <lemas. De manera que á ta
les ministros, mientras no desaparezcan las 
críticas y azarosa~ circunstancia;i que la• 
menta e,te país, el gobierno debiera consi• 
der11rlos, no solo para proporcionarles toda 
la seguriJad debida en sus carreras apostó. 
lic'l!'1 sino para romun<Jrarle~ SU{ gastos. 

El cura párroco <le Oposura está en la 

misma situacion que los anteri.ores, pues su 

curato es uno de los maH hostilizados por 
los apaches en to<l-ts direceiones, en prue• 

ba de lo cual nos referimos á las saugrien
tas e:;cenas <¡ue ha lamentado. 

Hay otros curatos que tienen una admi• 
nistraoion <lilatada; pero que estando en lo 

m'ls céntrico del Estado, no les puede ser 

tan mc,lesta ni peligrosa. Tales son los del 

rio Yaqui, porque hoy solo dos ministros ad• 

ministran ocho puebloi, cuatro cada uno; 
los cuales fueron administrauos por ouatro 
al menos anteriormente. 
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En el tio 1ay11, qua abraza nueve pue• 

blo , n, hay ino un solo ministro, sPgun 

se no ha informado. 

Penetrado el !limo. Sr. obi•po de que ese 
mal, y otros no menos oapitale , tenian su 

orígen en la ab oluta falta de civilizaoion 

que por mas de trescientos año,i han pade· 

01do nora y Sinaloa, en donde no ha ha

bido siquiera e11o_uela de primeras letras 

que merecieran e:1e nombre, uno <le sus pri• 

meros conatos al encargarse de la iglesia 

que pre ide, foé la construccion <le un Se

minariocnnoiliar, vencien<lodificultades mil, 

qufl hicieron desmayar en la empresa á sus 

anteca ore<!. Pero su apostólico celo por el 

engrandeoin1i,·nto dti la viña del Señor, y 

~u c.onstBncia, correspon liaron á sus deseos, 

viendo consurr;iada una obra, la primera y 

única en su clase que exista desde Te,_¡ic 

hasta Sunora. El caso es, que ella es el 

único estableoimitrnto <le educaoion que tie• 

nen Sonora y Sinaloa, y cuyos frutos están 

ya recogiendo ambos Estados, pues á no ser 

por los muchos jóvenes que se han aprove

chado en él, y en consecuencia se han 01-

denad,, no tendríamos quizá en Sonora sino 

muy contadoa ministros. Et'ltamos ciertos 

que pocos años mas adelante, nos proporcio

nará el Seminario de• Culiaoan duplicado 

número ó mas .de sacerdotes, con lo que 

aca o habrá para cubrir toJas las exigen• 

oias del culto. Un amigo que el año de 

1847 presenció el acto de repartimiento Je 

premio~ que su señoría Illma. el Sr Garza 
hizo la noche del 27 de Agosto á los alum

nos mas adelantados en sus estudios, nos 

honró con una disertauion análoga, manus

crita, que por creerla compatible con e te 

tratarlo, la. trascribimos literalmente al cal
ce. (*) 

(*) HU~IILDII HOAIENAGII .AL COLEGIO CONCILI.All DE 

OCIE DAD 1EX[CA A 

Lo temp 103 de Sonora en lo general e 

tán unos en ruin11s, otros muy deteriora,los 

y muy pocos reeJificados. Entre estos úl · 

CULIACAN.-El Z7 de Agosto último, cuando en el Es
ta.do de Sina.loa ije prepa.rnba un tr·a.storno en su siste

ma. constituciona.1, como suct>dió con el funesto suceAo 

de armas que tuvo lugar en el rancho de las Flechas, de 

que fué víctima uno ,le los honrados y valienteH genera.· 

les de la. República.; en ese dia., ba.jo el aspecto mas ma.
gestuoso, se presentó como un a.stro luminoso en aquel 

plantel ,le educacion litera.ria., el acto ma.s pa.tético quit 
jamás se viera. en el pa.ís. Enmedio, pues, del torbelli

no que a.ntecede á la.s t.mpesta.des, el muy dignísimo 
prelado que presida los destinos de touos los fieles que 

forman la comunion de la. Ie:lesia de Sonora, estraño á 
las diferencias y reyerla.s polítieas (que con mengua. del 

honor y de la moral han diYidiuo á los mexicanos), con

secuente con aquella mixima. del Divino Salva.dor, de 

que su reino 110 r.a de este mundo, verificó el repartimien

to de premios na los a.lumnos que ma.s se distinguieron 
en lo~ exámeaes de teología, filosofi,., leyes y gramítica.. 

El que habla., que tuvo el honor de presenciar esa es· 

cena grandios1L, quedó como absorto, y a.rreb&ta.do del 

pla.cer que ca.usó en su alma, no ya. la. numerosa concur

rencia. que de todas las clases hubo, no el luciJo a.dc,rno 
del loca.!, no su armonía, no la iluminacion, no los en

canta.dos ecos de la. or1J11esta, no el óruen circunspdcto y 

decoroao que se guardó y obaerv6; no en fin, a.que! c:ere

monia.l digno del objeto, sino la.s íntima.s reflexiones q1,1e 

arrebataron su imaginacion á la presenuia del fanal de 
luces morales que formó el ,,onjunto de principios, doc

trinas y m&ximo.s, que apoyadas poi' !a historia y la es
periencia pronunció en su elocuente discurso el vice

rector y ca.tedrático de filosofía que terminaba., bachiller 
D. Juan José Alagos: obra. acabada, digna del siglo, 

segun la. opinion de los sábios que la oyeron. Allí, pues, 

ocurrió á mi humilde di:j()ernimiento, el que si un eiglo 
atras hubiera. Sonora. t~nido un pa.stor cuyos conatos no 

son otros aino la. civiliza.cion de la juYentud de su dióce
sis, y el progreHo moral de su Iglesia., ¿cuántos ma.s no 

serian los ciudada.nos útiles y benéficos que hoy honra.

ria.u á su país? ¿Cuántos sacrificios y ga.stos no esta
rían escusa.dos por el desprendimiento que muchos pa
dres de familias hicieron de sus hijos despa.cbándc,los á 

enormes dista.ncia.s para que He educasen? ¿ Y cuánta.a 
veces tuvieron que pa.ur por el amargo dolor de ,·er 

malogra.<los sus deseos? Puode asegura.rse que cente
na.res de miles de pesos se han gastado en los dos Ksta.

dos, que forma.o el obi~pado de Sonora, sin mas fruto, 

que la pérdida de un tiempo precioso, y el perjuicio ae-
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timos tieM lugar la iglesia de la ciudad d1-1 

Hermosillo, pueblo primero ó el mas grande 

de Sonora. Dicha iglesia es la misma que 

guido á t,i, masa de las familia,, que reeintieron la fa.Ita 
del capit&I inúdlmente consumido en hijos que lejos de 
aprovecha.rae se estro.vía.ron. Ademas, muchas iglesias 
no llorarían aún la orfanda.d en que yacen por la fa.Ita 

de ministros. 
Y o confieso con toda. la sinceridad que me inspiran 

los ,entimientos y deseos que me animan bácia. el pro

greso de las luce~, q,ne jamái tuvo mi corazon una. oca

sion, >i no es la que me ocupa, en que Jo enagena.ra un 
regocijo tanto ma.s satisfactorio cuanto que en ella con• 

sideré que en trescientoe. años le fueron desconocidos á 

!a. infeliz Sonora. esos esforzados estímulos ue la civili

zacion y del civismo, que han sido los precursores de la. 

dicha y felicidad de ot,os pneblos, que marchando por 

la senda. luminosa que los demarcaran, han llegado al 

empório de la ilustncion. 

No se entienda que el colegio conciliar de Cu!ia~an 

110, una obra cu1dquiera.. ToJo de piedra. cantera y la

drillo, de dos pisos, y su a.rquitectura á la. moderna, es 
un edificio en pequeño parecido á los de su clase que fi

guran en México. l.os prelados anteriores a.l Illmo. Sr. 

Dr. D. lázaro de la Garza, no careciendo de intencio

nes pa.r11s su edifica.cion, cumpliendo ,¡.sÍ con el deber que 

es impoma el Santo Concilio de Trento, se vieron em

bara.zauos con muchos inconvenientes, cuya remocion 

solo era. da.do á la constancia y á los e,~fuerzos propio~ 
de un génio. Ellos lograron tiempos sil1 duda. ma.s pa
cíficos y felices: tiempos en que pudieron reunirse mas 

elementos; pero á pesar de esto, n,;i tuvieron por lo me
nos la dicha de colocar la piedra primera. Pero sea de 

ésto lo que se quiera, lo ci.irto es que la Providencia Di

vina tenia reservado a.l actual prelado, el esta.blecimien
to de un colegio en estos remotos pa.Íses, en donde apa.. 

te,i6 como un a.stro refulgente que disipa las tinieblas 

en loH tiempos mas difíciles de la época; infundiendo 

todas las a.lhagüeña.s esperanzas en un porver,ir dichoso. 
En efecto, ¿quién no convceré. que zanjados ya. todc,s 

los inconve11ie11tes que por tres centurias He opusieran 
á la. edificacion del templo de Minerva, no está lejos el 
día. <le traza.r CfJn grandes rasgos para bien de todos, los 

adelantamientos de los sonorenses y sinaloenses, que se 

formarán en la. carrera Jd saber?-'·¡Cuántos ser,timien-
1·Los generosos ha.n de pertatlo en las almas! ¡Cuánto 
'lha.n con•olado muchas veces al desdichado, sostenido 
'"a.l débil, norma.do el poder social y vivificado la fé va
·' cilante!" Así se esplica. un sábio escritor francés de 
nuestros dias, al tratar de los bienes qne han uerrama
do en el mundo los génios prouucido; por laa ciencia$. 

fué capilla castr, nse de\ presidio; y á nn 

ser porque el celo y devocion del ,ecomen

dable Sr. Cura E!'calante le ha hecho bas-

Los que c()oocemos la. constitucion ó sistema. normal 
de ese interesantísimo eMtableeimiento¡ lo• que estamos 

impuestos mµy de cerca de que el señor rector, vice-rec

tor y demás catedr.í ticos, todos eclesiáctic<>s, son no so
la.man te de a.cred tada. aptitud pa.ra. el desempeño de las 
cátedras de que están enca.rgados, iiino de una. virtud 

s6Jida; los que hemos siJo teatigos de ta a.ctividad con 

que desempeñan sus deberes, y de su constante celo por
que en aquella sociedad de j6venes reinen el 6rden y la. 

moral; en suma, los que hemos visto muchas veces el 

el'ltusiasmo de su señoría. lllma. por objetos tan piado
sos, sin perder Je vista un aolo día. aquel pla.ntel litera

rio, h-mos formado la íntim,i conviccion de los muchos 
bienes que Sonora y Sinaloa d&ben esperar de dicho es
ta.blecimjento, edificado en los tiempos, como poco an· 

tes se ha dicho, mas ca.lamitosqs y díficiles. ¡.Sí, tiem

pos en que por do quiera han pulula.do escenas de retro

grada.cion, á la manera. de un hura.cs.n que todo lo ar
rasa y devora! Pero su señoría lllma, arrostrando lo 
crítico de las circunstancia.•, y sin que Jo a.rredrasen los 
inconvenientes que se le presentasen (imitando a.l santo 

profeta David, cua.ndo en idénticos tiempos, fiado de la. 

infinita voluntad de Dios, cantó en el salmo XXII: "El 

Señor me gobierna, y na.da me faltará"] ca.minó a.de
lante, y lleg6 al CONSUMATUM EST de SUB sentimientos y 

deseos. 
Es del caso obsdrvar, que toda. la parte sensata ha l11,

menta.do la. tota.l falta de estab!ecimientos de educacion 
en estos Estados. ¡Qué de ocasiones no hemos oido de

cla.mar el aba.ndono con que se nos viera en tiempo del 
gobierno colonia.l en este ramo, tan necesario para. mit

jorar la. suerte del hombre, durante su mansion en la. 
tierra! ¿Quién podría sostener sin ser desmentido al 
momento, que las naciones cultas no deben el apogeo 
de su feliciJad al empeño con que He dedicaron á la edu
cacion de su juventud? Pero ¿cu,ntas no fueron laa 

dificultades con que tuviel'On que comba.tir? ¿Qué de 
errores.no se cometieron en los ptimeros ensayos, que 

despues ae fueron purgando ha.sta lleg,u a.l esplendor y 
1 á , 

grandeza en que vemos sus escuela~? ¿Pero q_ue de-

bieron el éxito de sus ernpre~as? A la constancia., y á 
la cooperacion, que ya los gobiernos con leye• análogas 

y benéfi as y ya los partícula.res con sus intereses, y su 

opinion los que mas no podían, prestaron simultánea
mente á los génios que se dedic11ron á iniciar en el mun

do el conocimiento de las artes y las ciencias. 

Partiendo de estos principios es necesario convenir, en 

l\ue si queremos la ilu~tracion Je nuestro■ hijos, y con 
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tantes comp icione!:'1 añadiéndole crucero 

que 110 teui.1, agrandando su t1maño, y a~í 

ot, as co~ai-, , in duela qu existir ía ea escom-

ella todoa los benéficos efectos que derrama en bien de 
la humanidad, es nece. ario obrar en consonancia con la 

conducta. que en esa pRrto han ohservado los pucblvs, 

antes aletargados y abyectos Pn la oseuriJad, y hoy ele
vados á la e,fera superior do so'ie<lados cu lt tts y beuéli
ca,. Ningun ,acrilicio es caro cuando so trata de me

JOrar la condici n do la especie human•: ¿ni qué otra 

c<•sa mejor ni m•s estable, podemos legar ñ nuestros 

hijos, hi no es el de darles aquella educacion que forma
rá su corazon pam el cumplimiento de los deberes para 

con Dios, para consigo mismo y para con los domas 

hombres; deberes en que está cifrada la dicha y la ven
tura? 

No se diga que en e l colegio de Culiacan se estudia 

so lo para ordenarse, deduciéndose de aquí con equ ivoca

bro . A escitacion del m ismo eclesiá. tico, 

hace a lgunos año que se empA¿6 una igle

sia tal cual la demanda la posi uion da la 

ciuclad; pero los pocos fondos que se junta

r"n , de que fuá depo~ita rin D. Francisco 

MPnteverde, se ga~taron en los cimientos, y 

dcsJe t> ntoncPs se paralizó eli0ha Librica; 

1-iendo 111uy notable 1¡n ,., Pn una socieda,! 

qufl se debiera preciar d e civilizada, no ~e 
haya tomatfo empeño por concluir la casa 
úol Señ.,r, á quien todo le debemos. 

Sin embargo, por una escepoion, en pri

m, r lugar, es regu 'ar el templo que tiene 

la c iuda1I ele Alamas, todo t..le mampo~tería 

y d:i bóveda, de mucha capacidad, y com

pete ri temente surtido de paramentos ecle-
cion, que se obstruye á lo• jóvenes el desarrollo de ')Ue , siásti l' OS. 

pueden ser sn•ceptibles, para otros conocimientos mas E I de ]os pueblos de Ca vorca y S. Javier 
útiles ñ el los y á la patria. Yo soy testigo de que á nin· del Bac, en la Pimería Alta, con :struidos en 
guno se le instiga para que abrace la carrera ecles iástica 

si no t iene inclinacion á ella. Así es que cuantos se 
han ordenl\do, lo han hecho por vocacion absol utamente 

libre y espontánea. Ni se arguya que sen t ada esta pre· 

misa, sea por demas la cátedra de teología, porque esta 

facultad mayor, á mas de que es de toda utilidad á los 
eclesiásticos, me parece está prescrita por los sagrados 

Cánones para todo colegio Seminario. Por lo mismo, el 

jóven quA solo qu:era estudiar filnsofía y leyes, tiene 

aquí lo bastante para que se pueda aprovechar en los 

dema.s ramos del saber que forma.n una educacion bri

llante, como son la historia, la geografía, matemáticas, 

lenguas, &c. Poro la filosofía siempre se ha considera

do como el cimiento ó preliminar de la carrera li teraria. 

A demas, ¿quién Jesconocc que en el clero hemos teniJo 

homb,e, sapientísimos que ha a.Jmirado el siglo? Nadie

¿Quilín tamhien ignora qne en esa carrera, como en las 

otras, se puede ser Útil á l:i patria, de lo cua l t enemos 

en la historia centenares ue ejemplares? Nadie. ¿Quién 

no sabe qne muchos han sido el espejo de la virtud, y 

los benefactorea de la humanidad afl igida por su ardien· 

te caridad? Si fuera de mi propósito citar aquí los varo

nes justos y benéficos que han honrado al clero, har itt 
muy difuso c~te S9ncil lo razonamiento, c¡n e es lo ')lle 

trato de evita r. Por otra parte, ¿quién no ve que todo 

en esta viJa es rel~tivo, 6 que ha.y un enlace en todo lo 

que exi,te? ¿Y cómo eximirnos de est2, ley inmuta.ble 

del Ser Supremo? De ninguna manera. Asl es que la 

carrera. eclesiástica, la militar, le. literari a, le. diplomá-

tica, la mercantil, la financiera 6 econom(a, la a.rustica 

y cualquiera otra, ¿quién dudará que no tengan sus in• 

convenientes, sus ventajas Ó desvent ... jas; mas claro, que 

comparada cada una de ellas con el todo, la crítica no 

encuentre algun fl anco 6 pretesto para la censura, segun 

su modo.de ver los hombres y las cosas? Empero, ¿qnién 

es aquel que ha podido llegar á la suma perfeccion acá 
en l:< tierra? 

Por último, reflexionemos que la Francia, la Ingla

terra, la Italia y otras naciones del viejo mundo, que 
van ñ la vanguardia de la ilustracion, no lo consiguie. 

ron repenti namente ó en pocos tlias. Sus principios fue• 
rvn en pequeño, lento~ y erizados de inconvenientes mil; 

pero la constancia triunfó de éstos y les dió el éxito. Asf 

es que no podemos negar que la gloria del colegio de 

Culiacan será inmarcesible, por ser el primer cstlmulo 

que en el siglo del progreso t engan Son_ora y Sinaloa; p or 

consiguiente, es como la aurora para nu estra suerte; y 

justo es que consultando á nuestros verdaderos interese~, 

y á los d nuestra posteridad, le tributem os de consuno 

un homenaje de gratitud en la opinion. iQuizñ llegará 

día en que, á su ejemplo, se logre otro es~ablecimiento 
m«s grandioso, que abrace todos los elementos que cone

tituye el sabe r en la épo~:• aztual, que se distingue de 

cuantas la han precedido, por la direccion que ha recibi

do el espíritu homano hácia todo Jo que mejora la suer• 
te del hombre. 
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el tiempo bonancible de las misiones'. ~o 

tan buenos, ni tan grandeii', el del P1qu1to 

y Oooospere, tambier, la Pimería Alta. , 

El del pueblo de Batuc, igualmente de¡ 

tiempo de los jemitaii', exi.,te en ~n estado 
regular: lo mismo el de Aconcht y el de 

Oposura, de )a misma época. 

En la mayor parte de los pueblos de la 

Pimería Baja tiimen muchas iglesias en es

oombros, como la de Comuripa, y las de

mas amenazando ruina. 

La de U res, ca pi tal del Estado, ¡quien 

·10 creyera! está apuntalaJa para c~ntener 
su ruina. N,1 sucede así en la capital del 

Estado de Sinaloa, en donde no obstante 

que su antiguo templo está en el ca~o del 

de U res, se está levantando á merced de la 

devocion de aquellos fieles, una nueva par

roquia, con tanto empeño, que las primeras 
limosnas que se recogieron coa tan loable 

fin para ayudar ó aumentar el fu'.1du que se 

reunió de los vecinos de proporcwnes, fue

ron personalmente por las prir~eras _perso

nas de mas notabilidad de dicha cmJad. 

El lllmo. Sr. obispo, que mucho ha coope• 

rado á obra tan piadosa, comisionó á dos 

eclesiásticqs del colegio para que personal

mente fuesen á recoger la limo~na á los 

pueblos de Ja demarcacion. . . . 
En la villa de Horcasitas 111 siquiera se 

ha techado el templo, viéndose el padre en 
la nece:;idad de decir la Misa precisamente 

solo en el altar del presbiterio, único punto 

que tiene techo. 
En el puerto de Guaymas muchos años 

hace que carecen de iglesia, supliéndl,Se es

ta falta en una choza, y por fuera u_n toldo 

de lienzo para precaver del sol á los fiel es 

que conourren á oir misa. 

Matape, que antiguamente tuvo un tem

plo regular y ric~, tanto por sus paramen-

tos de plata, que fueron muchos y muy Vf.l• 

liosos, como por las muchas alhajas ele <•ro, 
plata y palas finas de la Saatísima Vírgen 

de Loreto, hace años que desapareció Y 

auedó en escombros. L'ls a ihajas <le la 

VífO'en las fueron robando poc,1 á poco, sin 
b 

saberse o6mo ni quiénes, y no hace r~uchos 

años que varios ladrones bien marcados por 

su:; crímenes, cometieron el último robo Je 

todo lo mas de los paramentos de plata, 

calculaelo lo quti se llevaron en 3,000 pesoi;,, 

los cuale:-i fundieron . 1--Ía pocos Jias fue

ron descubiertos por v11rios inJicio,, y á pe

sar de estar muy bien probado su delito en 

el proceso, al fin lograron quedar impunei;,. 

En la ialesia del minera I de Barnyeca no o 

hace aún dos años complP-tos q tlb hicieron 

ot•o robo cuantioso de alhajas de plata, Y 
hasta la focha que escribimos no so sabia 

verdaderamente qu iénes fo eron los laJro. 

nes, sin embargo de estar pre~n uno que se 

tenia por tal, en la ciudad de Alarnos. 

No se hace relaoion úel roLo dtt otras 

iglesias, por ser de menor cuantía; p~ro de 

todo se d educe la tristcl conseouenc1a ele 

que en Sonora parace que ha desaparecido 

la reliaion de nuestros mayores, y aquella 
b . 

mora! consiguiente, que es tan necesaria 

para la Lliciilad de los pueblos. 

CAPITULO V. 

Temperamento del Estado. 

L temperatura del Estado es general

men:e estremosa, tanto e, la estacion del 
. . como en la de las calorei;,. En la invierno, 
primera' especialmente en los puebl~s- <le la 

frontera en que se incluyen los pres_1el10~ de 

la Primería Alta, se declaran los fnos a fi. 
nes de Octubre; y de Noviembre en ade

lante hasta Marzo, son muy rigurosos, su-
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cediendo macho años haber empezado las 

he ladas, en el m i~ mo me de Octubre; pero 

Jo Cl1rnente es que d1m principio en Noviem 

bre 6 D ici mbre. En lo int erior del E sta

do, en los pueblos mas próximos á la fron

tera, hiela prim ro que en los del interior; 

y en estos no todos los añ 11!lj y :,uc,•de que 

se pasan <lo!', trts, y ha~ta cuatro, sin que 

sufran hdadas; eu particular la poblad"~ 

ne:; inmediata á la co ta, como H ermc•si

llo, Buenavista, Alamos, el Yaqni , el Ma

yo &c. 

El calor se ~iente desde Mayo, y va pro

gresando e tremadarnente hasta los m eses 

de .Junio, Julio, Agojto y Setiembre, en el 

cual á v,rtu<l de refre~carse la atmó fora 

con las lluvia11, oo se ll iente tanto como en 

los tres primero. , en que segun el termó

metro de F a renheit sue lo pasar do cien gra

do~ en Hnm osil lo, Guaymas, Ures, Buena

vi , ta y f::an Antonio de la Huerta. Ei!tos 

pueb'os ·son lo.i mas cal urusos que tiene 
Sonora. En el primero sopla algunos dias 

un viento tan caliente, de~de las once del 

dia hasta Ja:¡ tres ó cuatro <le la tarde, que 

retrae dd salir á la calle á las gentes, s i no 

es á los sirvientes domésticos, los ocupados 

en las haciendas y los demas que por sus 

necesidades tienen que sufrir ese mal y 

otros. Hubo un <lia, nu hace mucho~ años, 

de un viento tan caliente que parecía abra

saba la piel cual si se ap1ox imase u no mu

cho á una hoguera hasta el estremo de que 

loZJ animaleg del monte, liebres, venados, 

coyotes &c., en grupos vinieron á refugiar

se á las labores, en donde por la mioma cau 

sa se habian chamuscado las hojas de las 

plantas y árboles mas verdes. En Guay

mas todos los años aparece en el dia menos 

pensado e::ie vimto caliente, que dura algu

na vez hasta veinticuatro horas, con la par-

ticularidad d e que se contrao solo á la loca• 
liJad del puerto, pues para el Pou iente que 

es la en t rada de tierra, h u pasa Ud una :e 
gua a !onde ll ega, notándose a demas que 

mientra:¡ dura !J I viento caliente, aunque sea 

en el ve rano, la agua de las tinajas en que 

se deposita para b .:ber, se mantiene fria co

mo un granizu. 

En m edio, pues, de que las dos estacio

n es snn muy estremos11 s, pu es ni el frio ni 

el calor guardan un término medio que pu
diera dar el resultado de un tempDramentn 

t emplado ó moderado, se observa con sor
preii'a, por ejemplo en Abril y Mayo, en los 

rna8 de los putlblos, por la mañana ba'l tant!'l 

frio, Je modo que no se puede salir sin ca

pa, y desde las di ez del dia hasta las cuatro 
de, la farde un sol ardentís imo qlle hace una 

impresion fu erttl , y luego en 111 noche sigue 

el frio, y se ve tambien que algunos año3 

ha helado en el mi::1mo Mayo; pero g!rneral, 

mente entrando Junio hasta Setiembre, se 

hlant.iene el calor caBi en un m-ismo grado 

de fuerza hasta que el sol declina en su 

ocaso, ó lo que es mas exacto, desd8 las diee; 

de la mañana ha~ta las cuatro <le la tarde, 

parece que materialmente arroja llamas, y 

de aquí es que los viajeros tienen que pro

curarse las jornaJas de modú que no lus uo

ja la fuerza del sol caminando, y es la ra

zon porque hacen dos cortas en el Jia ó ca

minan de noche huyenuo dtl un calor tan 
intenso. 

Es costumbre generalmente en el Esta

do abandonar desde que entra .fonio los 

colchones de lana on que se pasa el invier. 

no, y por consiguiente, tanto los de comodi

dades como los pobres abandonan t,ambien 

las piezas interiore!il de sus casas y se salen 

á pasar la noche en los corredores, y los 

mas se tienden á la pampa en los patios; y 
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los infelices que solo viven en un cuarto, y 

otros que aunque tengan sus casitas con 

dos 6 mas piezas carecen de corredor inte

rior y de corral, salen á la calle al frente dfl 
sus choz11~; de no hacerlo así, desde luego 

que no podrían sufrir el calor. Sin embar

go, en algunos pueblos como el de Hermo

sillo, se modera este de noche, á consecuen

cia de la brisa que sopla del Sur poco ant.es 

de las ocho; pero cuando esta falta, como 

suele acaecer algunas noches, las gentes no 

pueden conciliar el sueño. 

· Es del caso observar que en la frontera 

hay poblaciones en que el invierno se alarga 

mas que el verano, como Arizpe, Bacoachi 

y Fronteras, quizá por su mayor proximi

dad al polo, y en el presidio de Santa Cruz 

que guarda el paralelo de Arizpe y Baooa· 

chi todo el año hace frio, pero esta cualidad 

es solamente !001:11 de ese punto, pues se 

asegura que s(l lienJo de los límites Je su 

jurisdiccion desaparece ese fenómeno, si tai 

puede llamarse el que un pequeño lunar d e 

tierra comparado con lo <lemas, sea sola

mente frio sin participar de las calores que 

el resto del Estado. 

P or la presente narracion se deducirá que 

nada tiene de templado el temperamento 

del Est8do, segun han opinado l<1s Sres. 

R iesao y ValJés hablando del de Occiden-º ~ 
te. A pesar de esto, en él no se conocen 

enfermedades endémicas de grarnJad si no 

es en muy pocos pueblos, como por ejem

plo, en Hermosillo, la diarrea y el tisis, no 

tanto como lo primero. En el rio de Opo

sura y algo en el de Saguaripa, una especie 

de esorescerwia ó humor carnoso que sale 

en el cuello, mas á las mujeres que á los 

hombres, que generalmente llaman buche, 
de cuya misma enfermedad se padece en 

Cosalá, el Rosario y ot ros pueblos del Es . 

' 

tado de Sinaloa. En los pueb\os de la fron

tera, pero mas notaelemente en los de la 

Pimería Alta, las calenturas intermitentes 

de frio, lo cual es debido mas bien al desór

den con que comen las frutas, que al clima. 

Dichas calenturas en ·algnnos años s11 pade
cen en lo interior del Estado, pero ni se ge

neralizan ni se arraigan. Resulta, put>s, 

que el temperamento del Estado de Son(l

ra es rnno, ó al menos el mejor de los que 

·le son limítrofes, y acaso algunos de los del 

centro de la República. Tan interesante 

circunstancia, segun la op inion general, le 

viene de lo limpio y reseco <le su atrnóste

ra; de la resequedad de su ,suelo, pues que 

nó ti ene lagunas, lagás, ni pantanos que 

pudieran exalar miasmas dañinos. Cuen

ta ademas oon la <liversidaJ de vientos que 

lo refrescan y que son constantes y lim
pios, pues que desprendidos unos de la Sier

ra Madre, otro:¡ Jel mar y del Norte, sin 

pasar sino por los desiertos, preoisamenttl 

purifican la atmóii-fera de nuestras pocas 

poblaciones. Aun no hay memoria de que 

haya teniJo en Sonora orígen alguna enfer

medad ep idémica de las que hostilizan á la 

humanidad . En pueblos como el puerto 

d e Guay mas, el de Matape, Horcasitas y 

Arizpe, se ve que pasan muchos días y aun 

meses para que haya un muerto, y en los 

mismos y on el Presidio del Altar y Cavor

ca, ha habido muchos viejos de cien año!', 

uno de oientro treinta, y otro de ciento ca. 

torce, y la vida que comunmente se hace 

en dioho;i puntos bajo las reglas que inspi

ra la moral, es de setenta á ochenta años. 

Es ve1dad que no sucede lo mismo en otros 

pueblos del interior, pero esto es mas debi

do á los escesos de la vida que a! tempera

mento. La benignidad de éste está proba

da asimismo con los indígenas, que no obs-
Tomo VIII, - 30 
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tente que viven espuestos á. todas las in'
temperies del tiempo, casi desnudos, mal 
comidos, ocupados en trabajos agitados y 
fuertes y sin auxilio de la medicina, llegan 
á la misma edad de los blancos, 

confianza, pues los muy pocos que se pre• 

sentan, por lo comun son estranjeros de 
quienes se echa mano por necesidad 6 en 
los casos ejecutivos y apurados, de que re
sulta que en los dias lúgubres .de alguna 

En el siglo pasado, segun la tradicion y 
las noticias de las personas mas viejas del 
Estado, las epidemias de viruelas y zaram
pion se aparecian cada veinte y tanto¡,¡ años; 
pero en el Eiglo presente no llegan á ese 
período, pues hemos visto la primera dt1 los 
catorce á diez y seis años, y la ~egunda de 
Jos diez y ocho á veinte; observándose por 
fortuna que las viruelas no hacen ya l0s es
tragos horrorosos que hacían antes del ad
mirable descubrimiento de la vacuna, de 
cuyo preservativo se usa en los principales 
pueblos del Estado, traido de Chihuahua, 
notándose con sentimiento que el gobierno 
no haya tomado todo aquel empeño que de

biera para que se generalizase, de manera 
que no quedara una poblacion por insigni
ficante que fuese sin aprovecharse de ese 

específicÓ. Ha sucedido algunas veces que 
en Hermosillo, pcblacion mas grande del 
Estado, por descuido ó por lo que se· quie

ra, se ha perdido el pus vacuno, y han pa 
sado muchos meses para volverlo á conse
guir. 

En todo el Estado no hay un hospital ni 
una botica que tal pueda llamarse, pues la 
única que ha existido en Hermosillo, á mas 
de ser muy escasa de todo género <le dro
gas, las que tiene, las mas son desvirtua
das, á lo que agregada la falta de un boti
cario profesor que manejase un estableci
miento tan útil á la humanidad, son cir
cull'!tanoias que casi la reducen á nulidad. 
Además no hay médicos estables y que por 
sus acreditados conocimientos inspirasen 

epidemia perecen sin los auxilios del arte, 
multitud de infelices que se veo precisados 
á ocurrir á las viejas curanderas ó á lC1s 
empíricos, '{Ue se abastecen de medicamen
tos en las tiendas de ropa y los aplican con 
ignorancia supina. 

El mal venéreo no está aún generaliza
do, si no es en los pueblos situado~ en la 
costa, esencialmente en los del Rio Yaqui. 
En los del interior á proporcion que se ale
jan de aquella, se advierte menos. 

En la variacion de las estaciones se sietJ.
t -.m algunos catarros <1ue casi se generali
zan algunos años; pero esto:> pasajeros ma
les, que no son de consecuencia, no impit.len 
el trabajo ni las <lemas atenciones de la vi
da, á escepdon de uno que otro individuo 
á quien por algun esceso ó desarreglo se le 
convierte en fiebre. 

Aunque el sereno es las costas tan ma

ligno, y lo mismo en muchos Estados del 
centro de la República, en Sonora absolu

tamente nadie resiente la menor indispli• 
cencia por dormir á la pampa por muchas 
noches ó por costumbre. En los ni1103 la 
enfermedad mas peligrosa que se nota, es 
el conjunto de los muchos síntomas que 
sienten á la salida de los dientes, no siendo 
unos mismos en todos, porque á unos les 
ataca, por ejemplo, diarre.a, que es lo mas 
general, con el agregado algunas veces de 
pujos: á otros, calenturas intermitentes: á 
muchos vómitos, y no á pocos les cae mal 
de ojos, y algunas manchas en el rostro, de 
color rubio; y por este género padeceu otras· 
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varias novedades que en la mayor parte se 
agravan, especialmente á la aparicion de 
los colmillos¡ de que resulta que puede ase 
gur1rn~e sin temor de equivocacion, que ca
da año muere al menos la cuarta parte de 

los niños que nacen. Los que escapan de 
las enfermedades de los dientes gozan de 
buena salud por lo general, hasta que llegaB 
á la pubertad. 

I Continuará.] 



Eclipse solar del 18 de Julio próximo. 
-================== 

Es t al el interés que ha despertado en el 
munrlo científico el eolipse llel sol que debe 
verifioarse el 18 de Julio, que no solamente 
los principales Qbservatorios europeo~ y ame

ricanos y la mayor parte de las sociedades 
científicas Je ambos continentes se disponen 
para enviar comisiones de astrónomos á los 
lugares mas favorables para la observacion· 
del fenómeno, provistos de numerorns y 
magníficos instrumentos, l'ino qui'! multitud 
de arfütas, de curioso3 y de aficionados se 

citan para la España, para el Norte del 
Africa y para las costas de la penínsul>l del 
L11brador y del mar de Hudson, atraido;i 
unos por amor á la ciencia y deseosos todos 
de comtemplar el grandioso espectáculo dti 
la desaparicion momentánea del astro que 

nos da la luz. 

La muda é imponente sublimidad de es
te fenómeno bastaría por sí misma para 
justificar el vivo interes que anima á los 
sábios, si ademas la ciencia no esperase sa. 
car de la observacion las mas importantes 
indicaciones, no solo sobre la correcoion de 
las tablas astronómicas, la determinacion de 

las longitudüs geográficas y todo.:! los tierna~ 

usos comunea de los edip:!es, sino tambien 

sobre la existencia de atmósferas al derre· 
dor del sol y de la luna. Durante el eclipse 

de 1842, que fué total en Francia, algunos 
astrónomos vieron al derredor del cuerpo 
opaco de la luna, ademas de una corona 
luminosa que se ha atribuido á la atmósfera 
de este astro ó Je! sol, una especie de ráfa
gas, ó mas bien, mani;has de luz rojiza ó 
violada, cuya formacion no se ha podido es· 

plicar hasta ahora satisfactoriamente, de 

suerte que si éste y otros fenómmos que 
l-1eria inútil mencionar, vuelven á presentar. 

se, es probable que no se escapará su espli
cacion á los muchos arbitrios con .que hoy 
cuenta la ciencia. 

Ya que por de@gracia parece que el nom
bre de México no ha de figurar en esta dis. 
tiuguida reunion científica, y que en nuestras 
regiones solo es visible una porcion muy 
pequeña del eclipse, creo que se verá con 
agrado una breve descripcion dtil fenómeno 

en general sobre la superficie de la tierra, y 
en particular alguno:; cálculos relativos á 

ocho ó diez de nuestras ciudades mas im
portantes en que puede observarse una par
te masó menos considerable del eclipse. 

DescJe el año de 1858 tuve la idea de 

11 
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calcularlo para todas las capitales y princi. 
pales ciudades de la República, invitando 
á los científicos y aficionados á que lo obser
vasen, con el objeto de determinar la~ lon
gitudes ·geográficas de los Jugares en que se 
efectuasen las observaciones, pues la opor
tunidad no podía ser mas favorable en aten
cion 6 la multitud de observaciones corres
pondientes que podrán conseguirse en Euro 

pa y Norte-América para elin,inar la in

fluenuia de los errore:i de las tablas astronó
micas; pero había yo deústido completamen-

. te cl.e mi empresa al ver el estado lamenta. 
ble de mi país, suponiendo, como era natu
ral, que muy poco!', ó tal vez ninguno, 
pensarían en ocuparse de la astronomía 
cuando a bsorven toda la atencion los nego• 
cios públicos, y cuanJo es tan rato ver en 

la prensa periódica algun artículo científico 
y aun literario, no tratándose mas que de la 
política. No obstante esto, como algunos 
periódicos de la capital se han ocupado en 

estos últimos dias de los preparativos que 
se hacen en Europa y América para la ob
servacion, me volví á ocupar del asunto, 
reflexionando que naJa perdería mas que 

un poco de trabajo con la publicacion de 
algunos datos, y que tal vez algunas perso
nas instruida13 de los Estados podrán utili

zarlos para prepararse á observar, contribu

yendo 11sí de una m!inera tan eficaz al 
ad elanto de nuestra geografia. 

La parte del g lobo en que es visib le el 
eclipse comprende tuda la Europa, una 

parte del Asia, el Africa septentrional y casi 
t uda la América dd Norte, aunque las apa
r ieaoia:J del fenómeno variarán mucho segun 
la posicion de lo:; lugare::1 . El punto de la 

superficie de la tierra en que se verá el pri
mer con tacto del d isco del sol con el de la 

lu na está 8ituado á 34° 431 de latitud Norte, 

y á 3° 7' de longituJ Oeste de México, y 
corresponde al t erritorio de los Estados-Uni

dos al S. E . de Santa Fé. Este contacto se 
verifica antes que salga el sol en México y 
cuando se ouenten en esta ciudad las 5h 
18m de la rnáñana. (Tiempo medio oivil.) 
El último contacto tiene lugar en el Africa 
central á 4° 16' de latitud Norte y á 118° 
3' al Oriente de México á las 10h 31m de 
e~ta ciu<laJ. 

La línea que demarca los puntos en que. 
es visible el eclip~e total, parte de las costas 
occidental tis de los Estados-UniJos á 46° 
de latitud; atraviesa la América inglesa, el 
mar de Hudson, la península del Labrador, 
el Atlántico,· y pasando al S. O. de las islas 
británicas, atraviesa la España cerca de los 
Pirineos, el Mediterráneo y penetra final. 
mente en Afrioa hasta el Mar Rt,jo. Las 
ciudades mas importantes de España, cor
tadas por la lín6a ó muy inmediatas á ella, 
son: Oviedo, Zaragoza, Valencia, Bilbao, 

Pamplona, Burgos y Santander. En Afri. 
ca se verá probablemente el eclipse total en 

Argel, Bezan y otras poblaciones. 
La línea en que deja de l!er visible el 

eclipse, ó al menos en la que solo se verifica 
el contacto aparente de los limbos, parte de 
nuestras costas occidentales á 16° de lati
tud y 6 de longitud al Oeste de México: di~ 
rigiéndose hácia el N. E. atraviesa la Repú
blica cortando el meridiano de la capital en 
el Estado de Guerrero y el paralelo de 19° 
en el de Veracruz: pasa á muy pooa distan
cia al Norte de este Puerto, entra en el 
Golfo, pasa al Sur de la Florida y despues 
de atravesar el Océano, penetra en el Afri
ca, tocando las co~tas de Guinea. La línea 

que forma el límite opuesto pasa por la 

América Rusa y de allí se dirige al Asia. 

Fácilmente se comprernle que en tod1 s 
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lo punto;i situados entre estos límites, se 
verá una parte Jel eclipse, sienJo esta tanto 
mayor cuanto mas se acerque al lugar que 

se cnnsidera á la línea del eclipse total. En 
nuestro país solo dejará de ser visible en 
los Estados de Yucatan, Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca y una parte de los de Veracruz y 
de G-uerrern. La ciudad de Veracruz queda 
casi en la línea que forma el límite meri , 
dional, de suerta que aunque ejecuté los 
cálculos directos para ver si se podria obser

var allí aunque fuera una pequeña parte, 
me resultó que no era posible, ~cosa que es 
tant.o mas de sentirse cuanto que en Vera
cruz hay muc:has personas capaces de hacer 
una Luena observacion. A muy poca dis. 
tancia al N. Ja esta plaza. sa verificará el 
contacto aparente á las 6h 6m próxima. 
mente. En todo el resto de. la República 
se verá el eclipse parcial creciendo la parte 
eclipsada del disco al paso que aumente la 
latitud; pero solo podrá observarse el prin· 
cipio y el fin de una estencion comparativa
mente pequeña comprendida entre las cos
tas del golfo ele . México, y cosa ele 1 ° de 
longitud al Oeste de la capital. En todos 
los lugares situados mas al Occidente i,olo 
será visible ~I medio y el fin, pues cuando 
sale el sol en ellos, ha comenzado ya el 
eclipso, A lo largo de las costas ele Jalisco, 
Sinaloa y Sonora, así como en la Baja Ca
lifornia solo se podrá ver el fin. 

Hecha esta ligera descripcion de la apa

riencia general del fenómeno, daré los resul

tados de mis cálculos para algnnas de nues. 

tras capitales, advirtiendo que las horas de 

la prediocion espresan tiempo medio civil de 
cada lugar; mas como p1tr lo regular los re
Joje3 públicos se arreglan todavía por el sol 
verdadero, pueden quitarse 5m 55s · á las 

horas anunciadas para tener las horas ver-

<laderas correspondientes. Para el cálculo 
de la salida del sol, he llevado en cuenta el . 
efectp de la refaccion en el horizonte que 
hace aparecer este astro antes de q1_1e llegue 
realmente á aquel plano: los cálculos se. 

refieren al cent.ro del sol, de manera que su 
limbo superior aparecerá un poco antes, 
Tambien añado las posiciones de los puntos 

de contacto en el principio y fin del eclipse, 
por medio de ángulos contados desde el vér
tice ó parte superior del disco solar, tales 
como aparecerán en un telescopio que in
vierta los objetos. Si el telescopio que se 

use da imágenes directas, los puntos del 
contacto aparente ocuparán una posicion 
diametralmente opuesta. Est.as posiciones 
son necesarias especialmente p11ra el prin
cipio del eclipse, con el objeto de fijar la. 
atencion en la parte del disco en que debe 
verificarse. 

CALCULOS. 

Para México (Sala e! sol á 5h 32m.) 

Principio del eclipse. 5h 39m 25• J 
Medio .••••••••••• 5 /i5 25 Tiempo medio 
Fin .............. 6 11 21 civil. 

Parte eclipsada 1' 13''. Magnitud 0.038. 
Para el principio.-Angulo del vértice á la 

derecha 118° 
Para el fin.-Angulo del vértice á la oere

cha 85° 

Como dije antes, si el telescopio no in
vierte los objetos, el punto de contacto al 
principio será: del vértice á la izquierda 
62°. Para el fin: del vértice á la izquierda 
95°. Las mismas consideraciones se harán 
respecto Je los cálculos que siguen: 

, 
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Guadal~jara (Sale el sol á 5h 29m .) 

Principio (invisible) ..•. 5h 13m 37s 
Medio ...•.••...... , . 5 39 38 
Fin .................. 6 5 40 

Parte eclipsada 4' 14''. Magnitud 0.134 
Para el fin.-Angulo del v~rtice á la de. 

recha 75°. 

Puebla. (Sale el sol á 5h 33m.) 

Principio ....••....... 5h ; 49m 508 

Medie ................ 5 58 45 
Fin ................. 6 7 40 

Parte eclipsada O' 26''. Magnitud 0.014. 
Para el principio.-Angulo del vértice á 
la derecha 110° · 

Para el fin.-Angulo del vértica á la de
recha 92° 

Probablemente en Jalapa será algo mayor 
la parte eclipsada que en Puebla, por ser 
mayor su latitud que la de esta última 
cuidad. 

Guanajuato. (Sale el sol á 5h 29m.) 

Principio (inv ) ....... 5h 24m 528 

Medio ............... 5 48 16 
Fm ................. 6 :J_l 41 

Parte eclipsada 3' 20'1 Magnitud 0.106. 
Para el fin.-Angulo del vértice á la de. 

recha 77 ° 

Tampico. ( Sale el sol á 5h 27m.) 

Principio. . • • . . . . . . .. 5h 
Medio, ..•..... , ...... 6 

Fin .................. 6 

36m 27s 
00 59 

25 31 

Parte eclipsada 3' 26" Magnitud 0.109. 
Para f'l principio.-Angulo del vértiue á 

la derecha 131 e 

Para el fin.-Angulo del vértice á la dere

recha 77 ° 

:M:orelíll. (Sale el sol á 5h 32rn.) 

Prin r ipio (inv.) ........ 5h 28m 38s 
Medio .. _ ............. 5 47 36 
Fin .......... . ....... 6 6 35 

Parte eclipsada 2' 6'' Magnitud 0.067. 
Para ol fin -Angulo del vértice á la de

recha 82 ° 

Zaoatecas. (Sale el ~c,l á 5h 26m.) 

f) . . . (. ) 51 16 59 rJOClplO IDV, , • • • • , l ffi ..,3 

Medio ....•......... 5 46 22 

Fin ................ 6 15 52 

Parte eclisaJa 5' 25" Magnitud 0.172. 
Para el fin.-Angulo del vértice á la de

recha 72 ° 
• 

Estos cálculos bastan en mi concepto pa• 
radar una idea general del eclipse y para 
prepararse á la observdcinn tanto en la:; po
blaciones á que se refieren como en las in
mediatas á ellas, pues hay tal incertidumbre 
en las posiciCines geográficas de otras capi
tales y ciudades importantes, que tal vez 
los cáloul,Js apoyados en ellas díforirian al
guno:1 minutos do la verdad; de manna que 

tanto por esto como por no haber podido 
disponer mas que de tres ó onatru días para 
obtener los resultados que presento al pú
blico, me decidí á no aumentar los cálculos. 
Ademas, como en las poblaciones situadas 

al Poniecte del meridiano de México mio 
será visible en general el fin del eclipse, no 
hay necesidad de cálculos para juzgar cuan
do se aproxima el último contacto, puesto 
que al salir el sol está ya eclipsado. Debo 
añadir tambien que las predicciones que se 
refieren á la capital, creo que no deforirán 

sensiblemente del verJadero resultaJo, tanto 



240 BOLETIN DE LA 'OCIF:DAD M:EXICA A 

porque he repetido los cálculos para el prin. 

cipi ,, y el fin :rnpnadarnente, como porque 

Ja po icion de e~t ciudad e conoce con 

bastante exactitud. ( Véase mi detumina
cton de la posicion geográfica de 111éxico, 
págs. 4E:! y 55.) 01)11 re pecto á las demaa 

p11blaui1,ne;,1 adopté las l11tiLudes, y diforen_ 

d1s tle lvn4itud con respecto á la cApital, 

ioeert ,s en la,i tab la del Conocimiento de 
los tiempos, <le modo que puede haber al

guna difor,rncia en las preJiociones, aunque 

espero que no escederá á lm que es lo que 

basta para prepararse á observar. 

Fmal mente, por el interes ,le la geografia, 

y deseosn <le que se aproveche esta oportu

nidad para situar algunas de nuestras ciu

dades, me tomo la libertad <le suplicará lo:> 

señores periodistas do. la República, que 

reproduzcan e~tos datos con el objeto de que 

lleguen al oonooimiento del mayc,r número 

posible de pnrs"nas, esoitándolas para que 

den tregua á la p11lítica por unos cortos ins. 

tan tes en provecho de la ciencia por un ob· 

jeto que bien lo merece. La~ pers0nas que 

dernen hacer la ob,ervacion pueden dirigirse 

á mí dándome á conocer los instrurnento,i 

con que cuenten, y yo :-:ie obligo desde aho

ra á ejecutar todos los cálculos con los dato, 

que remitan, y á darles toJas las instruc. 

oiones que soliciten para el mejor éxito de 

la operacion, advi¡tirndo que edto último no 

,e refiere á los profe~ored sino á los aficiona

dos fJUe quieran emplear sus conocimientos 

en el bien comun. 

Un sextante, un conómetro y un teles

copio es cuanto se necesita para hacer una 

(lbservac!on muy apreciable, especialmente 

si se determina el error del oron6rnetra dos 

ó tres dias antes y despues del eclipse por 

el método de alturas correspondientes que 

en nuestras regiones proporciona la hura con 

la mayor preuision. Siendo el sextante un 

instrumento muy comun y estremadamente 

sencilio en su manejo, me lisonjeo do que 

no faltarán personas que se encargan <le una 

operacinn que oonduoe á tan importante1:1 

resultados. Recomiend~ con especialidad 

la observaeion del fin del eclipse, porque 

siempre el último contacto se puede not~ r 

con mRyor cxootitud, y ademas porque e,1 

vbible en mayor número de puntos. 

Yo observa1é el eclipse en México en el 

mismo lugar en que ejtrnuté las observacio

nes para determinar la posicion de la capi

ül, abrigando la e3peranza, de que aunque 

el eclipse se verifica en la estacion de las 

lluvias, por . tener ~ugiu ul amaneoer, no 

habrá nubla.los que son el esoollo en que se 

estrellan las ilusiones del astrón?mo. 

Méxion, Mayo 29 de 1860.-Francisco 
Diaz Covarrubias. 
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nistrativa depende del Gobierno, ó está soste• tores de las maquinarias qUf, aplican á cada 

nida por contrata de })articulares; en este caso ramo de industria son de v.1por, de agua, de 
dígase cuanto se p:i.ga por estancia, y los tér- viento ó ele sangre; 23, la que se ejercite con 
minos todos de la contrata; 37, si hay capella- la palma y tule en petates. 

nes en el hospital, y si hay algonos eclesiásti
cos que con otros títulos sirvan en el estableci
miento. 

22. Industria. Se dirá, 1, cuál es la que 
se ejercita en ese Departamento, principalmen• 
te en madera, como instrumentos de cuerda ó 
de viento, aros, baquetas y cascos para cajas 
de guerra, fustes, estribos, cucharas y otros 
renglones de comercio; 2, la que se ejercite en 
el barro; 3, la que se ejercite con el plomo, 
fierro, plata y oro; 4, la que se ejercite con el 
cobre ó bronce, como cornetas cladnes y otros 
instruméntos, ollas, calderos y demas renglo
nes de comercio; 5, la que se ejercite con las 
hojas de hta que vienen del estranjero; 6, la 
que se ejercite con la yesca, carbon y pluma.;; 
7, la que se ejercite con huesos de animales, 
como hornillas &c. &c.; 8, la que se ejercite 
con la pólvora convertid-a en mistos; 9, la que 
se ejercite con las pieles crudas ó curtidas, par
ticularmente en el ramo de talabartería y za• 
patería; 1 O, la que se ejercite en lana, lino y 
algodon, estambre ó cáñamo; 11, la que se 
ejercite con el ixtle ó esparto del maguey en 
mantas, eostalería, cordelería &c.; 12, la que 
se ejercite con las colm1,nas y guzanos de seda; 
13, Ja que se ejercite con cierta clase de insec
tos dEl tierra caliente, aplicados al uso de cha 

rol; 14, la que se ejercite en afeitar, sangrar 
aplicar sanguijuelas y ventosas; 15, la que ejer· 
cite en lavar y planchar; 16, la que se ejercite 
en bordar con oro, plata ó de colores; 17, Ja 
que se ejercite en hacer algun uso de las tri· 
pas y astas de los animales; 18, la que se ejer
cite en la veterinaria; 19, la que se ejercite en 
la construccion de bocados, esp,¡elas, estribos, 
hebillas &c.; 20, la que se ejercite con el hier
ro acerado, como eslabones, hojas de espada, 
guarniciones, armas de fuego &c.; 21, la que 
se ejercí te en construir cepillos y brozas de 
cerda; 22, la que haya mejorado en los instru• 

mentos y mecánica de cada ramo, y si los roo· 

23. Insectos dañinos. Se dirá los que se 
conozcan y el antídoto 4ue se aplica para el 
daño que causan. 

24. Límites. Se dirá 1, cuáles son los lí
mites del Departamento en todos los rumbos, 
es decir, con cuáles otros Departamentos óEs
tados estranjeros colinda, ó bien si alguno de 
sus límites son literales ó de costa; 2, la esten
sion de estos límites en leguas, ó partes de le• 
o-uas mexicanas de á 5,000 varas; 3, qué cosa 
:otable de cualquier especie que sea, hay en 
esU>s límites; 4, cuáles son los límites de los 
Distritos que componen el Departamento en la 
primera, segunda y tercera preguntas; 5, cuáles 
son los límites de los partidos que componen 
cada distrito, igualmente esplicados que los 
del Departamento, y conforme á la primera, se
gunda y tercera. preguJ1tas; 6, qué límites tie• 
ne cada pueblo de los que c.omponen cada uno 
de los partidos, incluyendo en la area cerrada 
por estos límites las haciendas que á cada una 
pertenecen; 7, cuáles son los limites d~ cada 
propiedad ó finca rústica ó urbana de las com
prendidas en la area que corresponde á cada 

pueblo de los ya espresados partidos. 

En seguida se clió cuenta á la comision co'n 
el oficio del Sr. Director general de ingenieros 
en que avisa remitir el plano de Tamaulipas y 
con la nota del Exmo. Sr. gobernador del Depar
tamento de Veracruz, relativa á habt1r pedido 
al hijo del difunto Sr. Arrillaga el plano per

teneciente al Sr. General Orbego110. 
Despues la comision deliberó y acordó lo si-

guiente: 
l. 0 Q.ue se fige á los Departamentos el ' 

término de dos meses para que contesten par
cialmente los artículos que del mismo modo se 

les dirijan. 
2. 0 Q.ue á estos artículos se agreguen los 

de marina y de usos y costumbres que faltaron 

á los qnese tienen ya. aprobados. 
4 
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Estos fueron los puntos y acuerdos de que 
trató la comision de esta<lística militar el dia 
referido; y para su costancia firma la presente 
acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el se
cretario que suscribe.-]. N. Almonte. Presi

dente.-Pablo Sanchez. Secretario. 

Sesion del dz"a 8 de Diciembre de 1839. 

En México, á ocho de Diciembre <le mil 
ochocientos treinta y nueve; reunidos en el Mi
nisterio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente 
de la comision de E~tadística militar, y los 
Sres. Orbegoso, Alcorta, V elazq uez de Lean 

Micheltorena, Noriega, García, Agea, Durán ; 
el secretario que suscribe; faltan<lo por enfer
medad d Sr. García Conde, y por ocupacion 
los Sres. Barbero, Gomez de la Cortina y Do

minguez, se leyó y aprobó d acta del dia 24 
del pasado. 

Despues, el Sr. General Orbegeso, presiden
te de la seccion de Geografía, manifestó: que 
estaba al concluir la clasificacion de los planos 
que deben servir para los trabajos de la. carta 
general de la República: que ella iba. á trazar
l!le fijando algunl)s puntos, cuya exactitud está 
teconocida. 

En seguida el Sr. General Alcorta, presiden

te de la Estadística, presentó los siguientes ar
tículos, que son continuacion de los datos ó 
noticias que deben pedirse á los Departamen
tos. 

2ó. Maderas. Se dirá: 1, las que son úti
les para la conijtruccion de cureñajes y carros 
para fábricas, como el roble, encino, pino, aya: 
cahu'.te, fresno, cedro, &c., y las propias del 
ebamsta, como caoba, ébano, moral y otras es
pecie• de maderas finas, su grado de abundan

~ia y facilidad de conducirlas al puerto mas 
mmediato y á la capital de los Departamentos. 

26. Marina. Se dirá: 1, si se hace uso del 
alquitran, y para qué cosas, de qué materias lo 
componen, en qué proporcion lo mezclan para 
componerlo, si estas materias las produce ese 
Departamento y si laa hay en abundanciaóes. 

casez, á qué distancia se hallan los puntos en 
que se producen del puerto mas inmédiato, si 

se trasporta á él por tierra ó por agua, y cómo; 
2, si hay betunes en ese Departamento y cuá
les son, si se estraen y qué uso se hace de ellos 
si son abundantes ó escasos, qué distancia hay 
desde donde se producen hasta el puerto mas 
inmediato; 3, si se hace uso de la brea en ese 
Departamento y en qué puntos y para qué co
sas, de qué materias la componen, en qué pro• 
porcion la mezclan para componerla, si dichas 
materias las produce el Departamento, si las 
hay con abundancia ó con escasez, qué distan

cia hay desde donde se producen dichas mate
rias al puerto mas inmediato; si se trasportan 
por tierra ó por agua á él, y cómo; 4, si se pro

duce el cáñamo en ese Departamenta y en qué 
puntos, si lo hay con abundancia ó con escasez 

, ' 
en que usos se consume, si se fabrican cuerdas 

en él, ya en blanco ó alquitranadas, cuántas 1 
cuáles son las fábricas de cordelería de cáñamo, 

qué distan del puerto mas inmediato, qué otras 
fábricas hay de cordelería, y qué materias se 
co~sumen para los· cordeles, en qué se usan y 
cuanta es su duracion, qué distan del puerto 
mas inmediato, cómo y por dónde se traspor
tan estas cuerdas á dicho puerto, qué largo y 
que grueso es el mayor que se dá á las cuerdas 

en dichas fábricas; 5, si la clavazon que se con
sume en ese Departamento es alguna de bron
ce ó de cobre, si se construyfl en ·ese Departa
mento y en qué puntos, qué distan del puerto 
mas inmediato, si se trasportan á dicho puerto 
por tierra ó por agua y de qué modo; 6, si hay 
fábricas de planchas de cobre y en qué puntos 
de ese Departamento, qué d;mensionee y peso 

tienen cada una de las planchas, en qué uso se 
consumen, si son suficientes las planchas que 
se fabrican para el consumo de ese Departa
mento, ó se necesitan de otros ó del estranjero 
qué distan es'as fábricas del puerto mas inme: 
diato,_ si se tr~sportan á él, cómo se ejecuta y 
por donde; 7, s1 de construyen embarcaciones 
en ese Departamento y en qué puntos, qué cla
se de embarcaciones son las 11ue se construyen 

'l • cua es son sus portes y cuáles sus mayores ca-
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lados, si son destinadas á la navegacion <le alta 

mar, á la costanera ó á la de los rios ó lagunas, 
qué número <le cada clase existen en ese De
partamento y en qué puntos, de qué maderas 
se construyen dichas embarcaciones, si todas 
estas maderas se producen fln el Departamen
to, si se reciben algunas de otros, ó del estran• 
jera, si las <lemas materias que se necesitan 
para su fábrica, arboladura y aparejo de las 
embarcaciones se producen todas ó algunas en 
ese Departamento y cuáles son, cuánta es la 

abundancia ó escasez de ellas, en qué puntos 

se producen, qué distan del puerto mas inme 
diato, de qué otros Departamentos se proveen en 
ese de las materias que les faltan y cuáles son 

éstas, cuánta es la duracion de los buques que 
ge construyen en esos Departamentos, si duran 

unos mas que otros y por qué causas, si hay 
gradas para construir· los buques, ó dónde se 
construyen: aunque no se construyan embar
caciones en ese Departamento, no obstante si 

hay en él maderas para construirlas, cuáles son 

estas maderas, cuánto es el peso específico de 
cada una de ellas, cuánta es la resistencia de 
cada. una de ellas, cuánta es la flexibilidad de 
cada una de ellas; 8, cuántas fábricas hay para 
fundicion en ese Departamento y en qué pun
tos, qué metales se funden en ellas, si funden al
gunas piezas para embarcaciones, cuáles son 

estas piezas y de qué metales, qué distan estas 
fábricas del puerto mas inmediato, cómo y por 

dónde se trasportan dichas piezas á él; 9, si los 

habitantes de ese Departamento son inclinados 

á la navegacion de alta mar, cuántos ejercen 

este arte, cuántos hay filiados en las matrícu

las de e,;te ramo, cuántos son marineros y cuán
tos de ellos están destinados á la pes~a, cuán• 
toi son carpinteros de ribera, cuántos son cala
fates, cuántos son acerradores, cuántos son her

reros, cuántos son los que no navegan, y por 
qué causas, en qué se ejercitan los que no na
vegan; l O, cuántas fábricas hay de planchas de 

hierro en ese Departamento, que dimensiones \ 
tienen dichas planchas comunmente, qué dis
tan del puerto mas inmediato y cómo y por 

dón<le se trasportan á él; 11, cuántas fábricas 
hay en ese Departamento, de planchas <le plo

mo, qué dimensiones tienen comunmente e~tas 

planchas, qué distan estas fábricas <lel puerto 
mas inmediato, cómo y por dónde se trasportan 
á él; 12, qué resinas hay en ese Departamento 
qué plantas ó árboles las producen, si son abun~ 
dantes ó escasas, si todas se consumen en ese De
partamento, ó si se estraen algunas y por don
de, qué <listancia.hay desde donde se producen 
hasta el puerto mas inmediato; 13, cuántos te
lares de lana y cáñamo hay en ese Depa•rta
mento, cuál es el nombre y dimensiones comu• 
nes de las tela8 de cada especie que se fabrican 
en ellos, qué uso _ se hace <le estas telas, que 
distan estas fábricas del puerto mas inmediato, 

cómo y por dónde se trasportan á él; 14, qué le
yes ó costumbres rigen en ese Departamento 
respecto á las matrículas de mar: á esto se con

testará citando las leyes y disposiciones genera
les que haya sobre la materia, y se remitirán co
pias de las particulares que hubieren espedido 
las autoridades de los actuales Departamentos 

ó las de los que eran E~tados. 

27. Médicos. Se dirá: 1, cuántos hay en 
ese Departamento; 2, si sus títulos ó diplomas 

est:ín visados por los ayuntamientos y qué au
toridades lo3 han espedido; 3, cuánto tiempo 
llevan los médicos existentes en ese Departa
mento <le residir en el país en que 1e hallan; 4, 
quiénes de ellos disfrutan de mejor opinion 
médica en el público, suponiendo que haya dos 
ó mas en un mismo punto; 5, si hay estableci
miento para la enseñanza de los médicos; 6, si 

los hay para perfeccionarse los profesores de 
este ramo; 7, si hay algunos puntos notables en 
ese Departamento que carezcan de médico; 8, 

si estos puntos están muy distantes de aquellos 
en que hay uno ó mas médicos; 9, si los médi

cos de ese Departamento, empleados en los 
hospitales, dan alg1rnas lecciones á los practi
cantes de él; 10, si hay academias de medicina 
en ese Departamento, el tiempo que date su 
instalacion, y los principales trabajos que se 
conocen como fruto de tales asociaciones. 
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28. Medicamentos. Se espresará: 1, si en 

ese "Departamento hay algunas sustancias me

dicamentosas, ya sean tomadas del reino ani

mal, ya del vegetal, Jª del mineral, ó bien de 

los tres reunidos; 2, qué virtudes tienen dichas 

sustancias; 3, si se sirven de ellas lo~ faculta

tivos de medicina; 4, si se espenden en las ofi

cinas de farmacia ó boticas; 5, si hay algunas 

preparaciones particulares de las sustancias 
indicadas; 6, si se conoce la análisis química 
de ellas; 7, si alguna ó algunas de ellas se usan 

familiarmente entre los habitantes de e1e De
partamento bajo pre¡,araciones determinadas; 

8, si hay algunas reconocidas por los facultati
vos, como antídoto eficaz contra la accion de 
ciertos venenos; 9, si dichas sustancias han 
sido reconocidas en todo tiempo como medica

mentos ó si hace poco; en este caso dígase 1'1. 
época del descubrimiento, y por quién se hizo; 
10, si hay algunas de dichas sustancias con las 

cuales se provean otros Departamentos. 

Pespue¡¡ se leyó á la comision el itinerario 

que, de Leona Vicario al puerto de Matamoros 
presentó el Sr. Micheltorena, el cual compren

de los puntos militares, poblacion, recursos y 
otros objetos que en todo ese tránsito se ob
servan. 

La referida comision aprobó el nombramien
to que para secretario de la eeccion de Esta
dístic¡¡. hizo el Sr. General Alcorta en el te 

niente coronel D. J oaquin Solórzano; por au

sencia del de igual clase D. Manuel Escobar 
que de~empeµal.,a dicha comision. 

Se leyó á la misma la comunicacion del 
E 4 mo. Sr. Gobe¡:nador de Zacatecas, relativa 
á que so/o existe en aquel instituto literario un 
juego de globos, un planetario, un sestante y 
un teodolito, destinados al uso de la cátedra 

de frsica y matemáticas, y que el resto d,e los 

instrumentos y otro~ objetos cientíñ.cos quepo
seia aquel Gobierno, se estraviaron en Mayo 
de 1835 cµando aquella ciudad íué ocupada 
militarmente. 

E~tos fueron los obj-etos de que trató la es
presada comision de Estad[ijtÍca ,militar el día 

referido y para su constancia firma la presente 

acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el se

cretario que suscribe.-J1tan N .A/monte.
Pablo Sanchez. 

Sesion del día 15 de Diciembre de 1839. 

En Méxiro, á quince de Diciempre de mil 
ochocientos treinta y nueve; reunidos en el 
Ministerio de la Guerra el Sr. Presidente de la 

comision de Estadística militar. y los Sres. Or
begoso, Alcorta, Velazquez de Leon, Michel
torena, N oriega, Gomez de la Cortina, García, 

Agea, Durán y el secretario que suscribe, fal

tando por enfermedad el Sr. García Conde, y 
por ocupacion los Sres. Barbero y Dominguez, 

se leyó y aprobó el acta del dia 8 del corriente. 

Despues el Sr. General Orbegoso manifestó 
seguir en sus trabajos la seccion de Geografía 
qtie preside, y de e,tar examinando algunos do

cumentos que ha facilitado el Sr.' D. Felipe 
Flores, pertenecientes algunos á la de Estadís• 

tica, á cuya seccion los pasará. 

En seguida, el Sr. General Alcorta. Presi
dente de la referida seccion, presentó los si

·guientes artículos que son continuacion de los 
datos y noticias que deben pedirse á los Depar
tamentos. 

29. Mesones. Se dirá: 1, cuántos mesonei¡ 
hay en todo el Departamento, designando el 

pueblo ó hacienda en que se hallan; 2, se es~ 
presará el distrito ó partido á que pertenecen, 
el pueblo ó punto en que cada meson está es
tablecido; 3, si el meson tien(:l mucha ó poca 

estension en sus habi\aciones, y cuánt1p¡ son 

éstas; 4, si tiene unp ó varios patios y co_rr;iles, 
con el tamaño ó capacidad que tie,nen; 5, si en 
los patios ó corr,a¡es hay fuenteij y .si ibtaS d¡m 
<i.gua constantemente, ó pq,r períodos, ó en cier
tas estaciones; 6, si el rµeson está ,en parte ó 

en el todo habitado pqr personas ave¡;incladas 

en el pueblo, ó por pasajeros; 7, siendo ó p.o pa
sajeros los que habitan el ¡'l'lesop, cuánto es el 

número de e!Jos que sobre poco mas ó menos 
existen constantemente en él; 8, coni,;ecuente 
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á la pregunta anterior, como cuántos cuartos ¡ de ]a¡¡ montañas ó en os arroyos; 3. si el géne

vacios cuenta el meson <liariamente; 9, si los 
I 

ro del mismo es rojo, espejado, pardo, magné
pasajeros que pernoctan en rneson son conoci• tico ó arcilloso; 4, si el metal q11e se estrae de 

dos por vecinos honrados ele otros pueblos del sus minerales es duro ó blando al forjarse, si 
Departamento, se ignora su orígen ó son sos
pechosos; 1 O, en virtud ¡¡l número de pasaje 
ros ó vecinos con que cuenta el meson sobre 
poco mas ó meno,, qué cantidad de alimentos 
prepara para recibirÍos, de qué clase son estos 
alimentos, y con qué recursos cuenta. para au
mentarlos en caso de necesidad; 11, quién es 
el dueño del meson, y si tiene mas de un es

tablecimiento de esta clase; 1 Z, si el dueño del 

meson es capitalista, de media fortuna ó pobre; 
13, si su fortuna es ernasa, dígase si se sabe 
que esta circunstancia le obligue á no proceder 
_con rectitud, abrigando en el meson jugadores 
ó viciosos de otra especie; 14, cuántos son los 
dependientes del meson, y cuáles sus eles ti nos 
en él, qué sueldos tienen éstos, y si los apreve

chan ó los desperdician en vicios; 15, si el due

ño del meson dá noticia á alguna autoridad de 
los qµe er1tran ó salen del meson, solos ó con 
cargarner¡.tos, y de todas las <lemas novedades 
propias de) conocimiento de la policía; 16, si 

él mismo ll~va libros de la entrada y s¡¡.lida de 
todo, para dar las noticias que puedan pedirle 

las autoridade~; 17, si hay siempre en el meson 
mucho ó poco cargamento del comercio, y el 

que generalmente hay, en qué ha sido cqnclu
ciclo, si en mula~ ó carros; 18, consiguiente á la 
pregunta anterior, cuántos son los carros, mu 
las de carga y caballos y mulas de si)la que en 

lo general se encuentran diariamente en el :rpe 

son; 19, á qué hora se abre y se cierra el me

son en cada una de las estaciones del año; 20, 
si despUE·s de las horas en que se cierra el me
son es corriente que lleguen todavía pasajeros 

ó cargamentos á él; 21, lo mismo se dirá con 

respecto á cualquiera otra casa de hospedaje 
que haya en cualquiera _poblacion. 

30. Minas de hierro. Se dirá: 1, si hay 
minerales de este metal y si se benefician; 2, 
si éstos forman montañas, esteras, ó se encuen

tran en capas, lajas ó en vetas, ó si solamente 

•on piedras sueltas que se hallan en laa faldaa 

templado adquiere dureza como el acero ó con
serva su maleavilidad; si en frio es r¡uebraclizo 

ó blando cuando se hacen de él instrumentns, 

así para el laborío de las minas como para la 
agricultura; 5, si exi~ten alguna& ferrerías ó 

fundiciones en actual servicio, ó Jo estuvieron 
en otro tiempo, y en este caso espresen la cau
sa de paralizacion ó decadencia. 

De ploruo. Se dirá: 1, si hay minas de este 

metal, ó de algunos otros minerales qne lo 

acompaíien; 2, si se halla en vetas, mantas ó 
capas; 3, si está en el estado de súlfuro solo ó 
mezclado con súlforo de zinc, que es lo que 

llaman vulgarmente michoso, ojo de vívora ó 
relumbron, si se encuentra en estado terroso 
que llaman minerales plomosos muy pobres; si 
existen funriiciones de dicho metal y si Jo afi

nan para ,sacarle la plata, si despues de afina-
40 ve,nden el litargirio llamado comgnmente 

greta, 9 sil~ reducen á plomo metálico, y lo 
mi8:rpo con las espitas ó sendradas que han ser
vido para ello, si lo estraen en horno castella• 
no ó en el de reverbero que llaman galena ó 

carrijo, y si los erudios ó escorias las usan ¡:,ara 

ayudar á la fundiciqn ge los de plata, y p0r 
últimp, los precios cprrientes á que venden los 
productos ya indicados. 

Cobre. Si hay minerales de este género, si 

con verdes, azules, rojos ó grises, si son de los 

que llaman plotanques ó acerados, si dichos mi

nerales son fundidos en hornos castellanos, 
simples ó atravesados, si despues de la prime
ra fundicion los afinan en los de reverbero, que 

llaman de campanero: si son directamente fun.
didos en este último, y luego marqueteados, ó 

con leña al aire libre, formando primero eru

dios, y luego marqueta, como en los minerales 
de Rta. Clara del cobre, si se queman estos mi
nerales para formar magistral y venderlo así: 

para el beneficio de amalgamacion de los mi

nerales de plata, si al tiempo de e¡ta opera-
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cion ó alguna de las anteriores se percibe un 

olor de ajo ó solam ente de azufre; últimamente, 
el precio corriente del quintal de dicho metal, 

ya e11 greña ya en marqueta, ó b ien labrado en 

diferentes piezas de calderetería. 

Arcilla para la construccion de hornos y 
molduras. Si se encuentran capas de arcilla 
ó barro, bien en los arroyos, ó en superficie; si 
forman pasta, ó se dejan amasar con el agua; 

si son glutinosas ó pegajosas, y el color que tie• 
nen éstas, si rojizas, azules ó blancas; si se pe

gan fuertemente á la lengua, si resollando so
bre ellas dan olor <le tierra humedecida; si se 

ponen rojas al fuego ó se quedan blancas, si se 
recienten sin fundirse al fuego de fragua ó si se 
funden con facilidad; si se labran con ellas al 
gun género de vasij.ts ó búcaros como en Gua
dalajara. 

Despues se dió cuenta á la comision con las 

siguientes comunicaciones: 

l. «S Del Exmo. Sr. Gobernador del De
partamento de México, acusando recibo de los 
impresos que se le dirigieron con oficio de 7 

del corriente, pidiendo próroga de otro mes pa

ra dar contestacion á las noticias geográficas y 
estadísticas que del Departamento se piden, 

2. «S Del Exmo. Sr. 'J-obernador de Q.ueré • 
taro, acusando tarnbien recibo de dichos im
presos, y manifestando haber formado una jun
ta de las personas mas ilustradas de aquella 
ciudad, con el ohjeto de dar cumplimiento á las 
propias contestaciones que se exigen. 

3. «S Del Exmo. Sr. Comandante general 

del espresado Departamento, avisando haber 
recibido iguales impresos, . y que dará cumpli
miento á las prevenciones que se le hacen. 

En seguida, el Sr. Alcorta hizo mencion de 

que el Sr, D. José Agustín Escudero había fa

cilitado á su seccion la instruccion secreta for
mada por el Conde <le G ,dv"z, á virtud de real 
órden, para el comandante g.eneral de provin

cias internas D. J acobo Ugarte. El reglamen
to é instruccion para. los presidio.; que se han. 
de formar en la línea de la frontera de Nueva 
.Espaf1a, aprobada por el rey en 10 de Setiewbre , 

de 1772. Et proyecto de reforma de los pre

sidios de Sonora y Nueva Yizcaya, presentado 

al poder ejecutivo en 1833 por el coronel fl. 
Manuel Ignacio de Urbiza. La comision acor

dó abriese dictámen la sercion de Estadística 

sobre la publicacion de todo esto; y que su pre

sidente diese las mas espre&ivas gracias á nom

bre de la comision al P,;presado Sr. E scudero, 

por los interesantes documentos que había fa. 
cilitado. 

La referida comision acordó tambien, que la 
misma seccion de Estadística se encargue de 
ir formando el Ensayo de un Diccionario 
geográfico de la República Mexícana, en que se 
manifieste la distancia de la poblacion, que se 
escriba, á la capital de su Departamento, su 
proximidad á la costa, su clima, sus productos 
y particularidades notables que se observen, 
invitandose á todos los amantes de la civiliza
cion del país, á que cooperen á dar datos ó no
ticias para la exactitud y perfeccion de la obra. 

Acordó por último se dirija una comunica_ 
cinn á los Exmos. Sres. gobernadores de los 
Departamentos, pidiéndoles Jo. diferentes nom. 
bres por los cuales han sido cono uidos, y se co
nocen hoy los pueblos del Departamento en 
virtud de decretos especiales, despues de la 

independencia. 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que 
trató la espresada comisioµ de Estadí.tica mili
tar el dia referido, y para su constancia firma 
la presente acta el Exmo. Sr. Presidente de 
ella, y el secretario que suscribe.-J. N. Al
monte.-Pablo Sanchez. 

Sesion del dia 22 de Diciembre de 1839. 

En México, á veintidos de Diciembre de mil 
ochocientos treinta y nueve; reunidos en el Mi
nisterio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente 
de la comi,ion de Estadística mi:itar, y lo~ Sres. 
Orbegoso, Alcorta, Yelazquez de Leon, García 
Conde, Gomez de la Cortina, García, Agea, 

Durán y el que suscribe; faltando por ocupa-
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cion los Sres. Micheltorena, Dominguez, No
riega y Barbero, y por enfermfdad el secreta 
rio de ella, se leyó y aprobó el acta del dia 15 
del corriente. 

Des pues el Sr. Orbegoso, presidente de la sec
cion de Geograf1a, manifestó so continuaba la 
clasificacion de:algunos planos que han de ser
vir para la general <le la República, y de exa

minar otros documentos que <le berán pasar á 
la seccion de Estadística. 

En seguida el Sr. general Alcorta, presiden
te de la referida seccion, es puso haberse repar
tido entre los señores que la componen, papele
tas nominales de poblaciones, á fin de que se dé 
principio al trabajo de que estan encargados 
paxa la formacion del ensayo del Díccíonano 
geográfico de la R epública. Dió cuenta de 
haber recibido del Sr. Ajuria algunas estalác 
titas, y del Sr. Vida! varias flechas, quien ofre
cia presentar á la seccion algunaa armas y 
trajes de los indios bárbaros. 

En virtud de esta manifestacion, y de varias 
razones de muuho interés q:.ie se espus ,eron, 
la comision acordó la formaiiion de un museo 
militar, y que se pidiera á los Exmos. Sres. 
gobernadore8 y comandantes generales de los 

Departamentos, proporcionen todo lo que ten
gan ó puedan adquirir para este objeto. 

Acordó tambien se pida á los Departamen
tos una noticia circunstanciadll. de los purblos 
ó lugares que se han hecho célebres por bata
llas ó acciones de guerra desde el tiempo que 
se proclamó la indepenJencia. 

Así mismo acordó la comision, se den á los 
Sres. Ajuria y Vida! las mas espresivas gra. 
cias por los objetos que han presentado, y que 
el Sr. Presidente de la seccion de Geografía, 
solicite en nombre de la comision, de los 

Exmos. Sres. D. José Morán y D. José Rin
con, proporcionen á ella los planos y otros ob
jetos científicos que puedan facilitar la exacta 
formacion de la carta de la República. 

Despues se dió cuenta á la comision con la 
comunicacion del Exrno. Sr. Gobernador del 

Departam,rnto dé Yeracruz, en que avisa ha-

her recibido los impresos que se le dirigieren 
con fo cha 7 del corriente, y que se daria cum
plimiento á las con testaciones que cxigia. 

Estos fueron los puntos y · acuerdos de que 
trató la esprernda comision de Estadística mi
litar el <lia referido, y para sn constancia, fir
ma la presente acta el Exmo. Sr. Presidente 
de ella y el que suscribe llon funciones Je se
cretario.-.T. N. Almonte.-J. R. Durán. 

Sesion del dia 5 de Enero de 1840. 

En México, á cinco de Enero de mil ocho
cientos cuarenta; reunidos en el Ministerio de 
la Guerra el Exmo. Sr. Presitlente d.i la comi
sion de Estadística militar, y los Sres. Orbego
so, Alcorta, García Conde, N oriega, García, 
Agea, Durán y el secretario que suscribe, fal
tando por enfer_medad y ocupacion los Sres. 
Velazquez de Leon, Micheltorena, Gomez de 
la Cortina, Dominguez y Barbero, se leyó y 
aprobó la acta del dia 22 del pasado. 

Despues el Sr. OrLegoso, Presidente de la 
seccion de Geografía, manifesté haber reunido 
los planos que estaban en poder del Sr. gene· 
ral Morn, los cuales se iban á examinar para 
reunirlos á los otros que deben servir para la 
formacion de la Carta general de la Repúbli • 

· ca. Q.ue la secoion habia convenido, que pa
ra la construccion del canebá y rectángulo de 
la Carta, era indispensable que la base de es
te fuese de 2 metros 6.167,173 cien milloni
metros, equivalente á 2 varas 1 pié 4 pulga
das 6, 81 · centésimos de línea, y su altura ó 
longitud del meridiano principal, de 1 metro, 
71. 7t9,3.58 cien m:llonimetros, equivalente á 

á 2 varas, 1 pulgada 9, 49 centésimos de línea. 
mexicana, debiendo colocarse este en la mitad 
de las bases del rectángulo en el tercero del 
occidente de México, y que para describir el 

paralelo inferior del 14 ° se neces itaba un 
compás que tuviera '8 varas 7 pulgadas útiles, 
el cual t iene la satisfaccion de quedar conclui
do, y por consiguiente se iran á trazar los meri. 
dianos y paralelos dr. la Carta, faltando para es
tola regla flexible cuya construccion se agitaba. 
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En seguida el Sr. general Alcorta, Presiden
te de la seccion de Estadí,tica , espmo: que el 
clictárncn ele los Srti ~. de ella babia siclo no se 

imprimiese la instruccion formada por el Con· 
de de Galvez para el Comandant,j general de 

provincias internas en razon <le contener ¡ne
venl'iones útiles y secretos á las cuales no de
bía darse publicidad. Q,ue en cuanto al regla
mento de presidios, se encuentra en la obra 

del Sr. Arrilla,!!a, y que por lo que respecta al 
proyecto de reforma de los presidios <le Sono
ra y Nueva Vizcaya dcbia sacarse una copia 
para conocimiento ele] gobierno. Q,ue el en
sayo del Diccio,iario ge()gráfico de la República, 
iba á tener principio, á cuyo fin , entre los 
señores de la seecion se habian repartido los 
trabajos. Por último, que el itinerario ele toclo 
el Departamento ele Sina loa hasta el de Sono· 
ra, que so !i :itaba el gobierno, habia t enido el 
honor de remitirlo. 

Despues se dió cuenta á la comision con las 

comunicaciones siguientes. 
1. c:d De los Exmos. S res . gobe rnadore!! de 

México, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Gu'lna
juato, San Luis Potosí y Q,uerétaro, espresando 
los r, uevos nombres con que, des pues de nuestra 

independencia, y por decretos espf!ciales, son 
conocidas algunaR poblaciones de sus Departa
mentos. 

2. c:d De los Exmos. Sres. gobernadores de 
Pueb1a, Oajaca, Guanajuato y San Luis Potosí, 
acusando recibo de los impresos que se les di
rijieron con fecha 7 de Diciembre anterior, re
lativos á los datos ó noticias que se pideu, p er
tenecientes á sus Departamentos. 

3. "' De los Sres. Comandantes generales 
de Zacatecas, N uevo-Léon y Coahuila y Tejas, 
avisando haber recibido iguales documentos, 

y que darán cumplimiento á las contestaciones 
que exigen. 

4. c:d Del Exmo. Sr. Gobernador de Zaca• 
tecas remitiendo un plano general, aumentaclo 

y corregido, de su Departamento; dando tam
bien respuesta á los seis artículos que para 
sus trdhajos creyó indispensables p edirle la 
seccion de Geografía. 

Del Exmo. Sr. Gobernador del De
partamento de Q,uerétaro acompaiian<lo la si
guiente Jista de los Sres. que componen la 
Junta que ha formado de Estadística en aque
lfa ciudad, á fin de que dé contestacion á los 
<latos ó noticias que se lo han pedido de su 
Departam ento, respec~o á la imposibilidad que 
habia de q11e algunos funcionarios subalternos 

lo verific,asen con la exactitud que se exije. 

Lista de los individuos que componen la 
Junta de Estadística de este Departamento . 

Sres D. Antonio Ra-zo, presidente; D. José 
María Marina, vicepresidente; D. Vicente Do

minguez, secretario; D. Manuel Acevedo, pro
secretario; Coronel D. Francisco Novoa, prefec• 
to; S r . cura párroco D. Felipe Ochoa, T en iente 
Coronel D . Cayetano Muñoz, Coronel D. Ra
fael Canalizo, T eniente Coronel D. Pánfilo , 
Barasorda, D. Agustín Lastra, D. M,guel Lar
raínzar, D. Ignar.io del Pozo, D. Mariano Gal
van, D. Francisco Marroquín, D. Mariano L e
gorreta, D. Laureano 8egura, D. Francisco 
Llata, Capitan D. Joaquín Haller, D. Crescen
cio Menit. Br. D . Manuel Ochoa, D. Julian 
Sanfoente, D. Pedro Llaca, Lic. D. Ignacio 
Villaseñor, Lic. D. Pedro Villaseñor, D. Juan 
Manuel F. de J áurcgu i, D José Septi,m, D. 
José Gonzalez Cosío, D. Pablo Gomez, D. Jo!é 
María Valle, D. José María Barros, D. José 
Rafael .\.guilar, R. P . F . R afael Nuñez, Pár

roco D. Mariano Aboitiz, R. P. F. Manuel 
Listos, Lic . D. Víctor Cobarrubias, Lic. D. 
Gervacio Irayo, D. Mariano Gorraez, D. Igna-
cio Al varado, D. N emesio Escoto, D. Mónico 
Villa, Coronel D. Felipe Vertiz, D. Rafael 
Lugo. 

6. c:d Del Sr. Director general de ingenie
ros, acompañando, bajo do índice, los siguientes 

planos que exi.stian en su poder, con objeto de 
formar la. Carta general de la República, y 

pertenecían á los miuisterios de guerra y del 
interior, y al archivo de la Direccion gener,d 
de ingenieros. 

Indice de los planos que pertenecien tes á 

los ministerios <le relaciones, de guerra y al 
archivo de la Direccion general de ingenieros, 
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se hallaban en poder del que suscril:,e para re

dactar la carta general de la República. 

Plano que comprende el camino de Jalapa á 
Pe rote formado por José María Alfaro en 1790; 

id . topográfico de la parte meridional del Es
tado de Tamaulipas, por D. José Antonio 
Q,uintero, levantado eh 1830; id. de los Esta
dos de Nuevo-Leon y Tarnaulipas con las mas 
modernas observaciones, por D. José Antonio 
Q,uintero año de 1830; carta esférica que com
prende las costas occidentales de la Calífomi11. 
y el mar de Cortés, deducidas de las navega
ciones de las corbetas Descubierta y Atrevida, 
año de 1791; plano de Warralis, y la parte de 
Yucatan colindante con la posicion Inglesa, 
Julio de 1825; siete cartas que comprenden los 
partidos en que está dividido el Departamento 
de Puebla: carta del Istmo de Tehuantepec, 
por D. Juan Orbegoso; id. de una parte de Ve
racruz á Tampico, por D. Ignacio' Iberri; plano 
de la provincia de Yucatan que comprende 

desde la laguna de Terminos, hasta la de Za

potillo, en el golfo de Honduras; plano de Ta· 

basco, Julio de 1794; id. de Chiapas, con ¡,ar
te de Oaxaca, Tabasco y Yucatan; id. del _¿sta 
do libre de Zacatecas, hoy Departamento de 1 

mismo nombre; id. dti Tampico, y laguna de 
Tamiahua; mapa original de Tejas por E&tevan 
Austin; plano de la costa, y terreno intermedio 
de Matamoros; carta particular de las costas 
septentrionales del Seno mexicano, año de 
1825; id . de la parte del Sur del mismo seno 
que comprende las costas de Yucatan, sonda 

de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamauli 
pas, año de 1825; plano geográfico de la sierra 
alta da Mextitlan y la Huasteca; carta de una 
parte del golfo de California; plano de la bar
ra y fondeaclero del brazo de Santiago, en la 
Cl)Sta de Matamoros; carta esférica desde el 
golfo dulce en la Costa Rica hasta San B las, 
en el Estado de J a.lisco, año de 1825; p !ano 
h idrográfico de la barra y puerto de Soto la 
Marina; icl. del puerto de Tampic:i ; id, de una 
parte de la costa desde punta gorda hasta Al
varado; id. do un camino nuevo de Querétaro 

al Colorado; id. del puerto de San Francisco 
en la costa de California, año de 1825; cuta 
topográfica que comprende una parte de la la
guna de México, la de San Cristóbal, Xaltocan 
y Tomanitla, Ja <le Zumpango y desagüe de 
Huehuetoca; mapa descriptivo del Istmo de 
Goatzacoalco, por D. Tadeo Ortiz; curso del 
Goatzacoalco desde su embocadura hasta la 
confluencia del Taraiza por D, Juan Orbegoso 
año de 1825; carta general impresa para I as 
navegaeiones á la India Oriental por el mar 
del Sur, que comprende la costa Noroeste de 
América, Alta y Baja California, Sonora y las 
de los Departamentos meridionales de la Re
pública; pla~o impreso de la bahía de Mon
terey; id. id. de Jau de San Diego y de San 
Blas; id. ignográfico del río de Tampico; carta 
de Nuevo-México y tierras adyacentes, por el 
Padre D José Pichardo, año de 1811; id. geo
gráfico de una gran parte de la América Sep· 
tentrional, comprendida entre los 19 y 41 ° 
de latitud Norte y 251 y 289 ° de latitud al 
Occidente del pico de Tenerife; id. dtJ la barra 
de Tampico; laguna de Pueblo Viejo, la del 
Chairel y Tamesin; id. de una parte <le Sono
ra, por Juan Manuel Escalante; id. de Yuca • 
tan, Chiapas, Tabasco y una parte de Guate
mala; id. que comprende la costa Sur de la 
América, desde los 6 ° 30' latitud Sur hasta 
loa 25 ° 25' latitud Norte, formada en la Aca
demia real de Lima, año de 1802; laguna de 
Tamiahua, plauo y estadística de la colonia 
del nuevo Santander, por D. Félix Calleja, 
año de 1795; carta occidental dtJ Jalisco, por 
D. José María Narvae7., año de 1825; camino 
de México á Huejutla; plano ele la ,provincia de 

Guanajuato, año dtJ 1823; costa Sur de la Re• 
pública; plano del Departamento de Q.uerétaro 
y una parte de los colindantes; id. de la costa. 
del Sur qull comprende á Oaxaca, Soconusco, 

::' uchitepeques y Escuintla, por D. José Dómas. 
y Valle, aíto de 1696; carta geográfica de la 
Alta y Baja California y Estado de Sonora, por 
D. José María Narvaez, año de 1837; q¡apa 
del reino de Nuevo-México, levantado por D. 

Bernardo de Miera y Pachecr•, año de 1789. 
i'.i 
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Despues la. comision deliberó y acordó lo si- 6 . Que conforme al dictamen de la Sec 

guicnte: cion de Estadística, no se publique la instruc 

1. o Que se pidan al Ministerio de Hacien- cion firmada por el Conde de Galvez para e~ 

da 11 tomos en folio de la estadística del De- comandante general de provincias internas, y 

t d O ,. , 1826 l ¡ que para las determinaciones que pueda tomar partamen o e axaca, que iormo en e . . . 

S D J , M , M , el Gobierno, se le remita, segun la oprn1on de r. . ose aria urgu1a. 

l 
la misma Seccion, el proyecto de reforma de 

. 2. o Q.ue se pidan ~] Ministerio de lo in~e- los presidios de Sonora, y lo que anteriormente 
nor ocho planos geograficos de otros tantos d1s- se llamaba Nueva Vizcaya. 

tritos del Departamento de Zacate,;as, y uno Estos fueron ios puntos y acuerdos de que 

del partido de Mazapil; dos ejemplares de la trató la comision de Estadística militar el dia 
descripcion de la serranía <le Zacatecas, hecha referido, y para su constancia firma la presen
por el Sr. BerheR en 1831; una coleccion de 20 t e acta lll Exmo. Sr. Presidente de ella y el 
números de la Gaceta oficial de aquella capi- secretario que suscribe.-J. N. Almonte-Pa
tal, que comprende cuantas noticias históricas, blo Sanchez. 
geográficas y estadísticas habían p~<li<lo adqui-
rirse hasta el año_ de 1837; un plano topográfi-

co de dicha ciudad y sus cercanías, hecho por Sesíon del día 12 de Enero de 1840. 
el Sr. Rebolledo en 1834; y otro general del 
Departamento, dispuesto conforme á las noti
cias comunicadas por los prefectos de todos los 
Distritos en 1838. 

3. 0 Que se dirija la mas espresiva comu
nicacion al Exmo. Sr. Gobernador del Depar
tamento de Q.uerétaro, á fin de que se sirva 
dar las gracias en nombre de la comision á los 
señores que componen la junta de est11dística 
de aquella ciudad, por su celo y empeño en 

proporcionar cuantos datos ó n.oticias se nece
sitan del Departamento; y que para satisfac
cion de dichos señores, se haga una mencion 
honorífica de 11us tareas en la acta de la comi
sion, que se publica en el Diario Oficial del go• 
bierno. 

4. 0 Otra igualmente espresiva al Sr. D. 
Isidro Rafad Gondra, por haber facilitado á la 
Seccion de Estadística, por conducto del secre· 
tario de la comision, dos cuadernos pertene
cientes á los pueblos del Departamento de Yu
catan, con espresion uno' de ellos, del partido y 
curato á que corresponde. 

5. 0 Aprobó la propuesta que para socio 
corresponsal de la Seccion de Estadística hizo 
el Sr. general Alcorta, en el Sr. D. J oaquin 
García Rejon, que actualmente reside en Mé
rida, Departamento de Yucatan. 

En México, á doce de Enero de mil ocho• 

cientos cuarenta; reunidos en el Ministerio de 
la Guerra el Exmo. Sr. Presidente de la comi

~ion de Estadística militar, y los Sres. Orbego• 
so, Alcorta, Velazquez de Leon, García Copde 

Micheltorena, N oriega, García, Agea, y el se• 
cretario que suscribe, faltando por ocupacion y 
enfermedad los Sres. Barbero, Dominguez 

Gomez <le la Cortina y Durán, se leyó y apro 
bó la acta del dia 5 del corrienre. 

En seguid.a los Sres. Orbegoso y Alcorta 
manifestaron, que sus respectivas secciones de 

geografia y estadística, continuaban en sus tra• 
bajos. 

Despues se dió cuenta á la comision de las 
comunicaciones siguiente,. 

l. c:1 De los Exmos. Sres. gobernadores de 
Jalisco y Chiapas, y del Sr. Comandante ge
n.ira! de Chihuahua acusando recibo de los 
impresos que se les dirigieron con ftcha 7 de 

Diciembre anterior, relativos á las noticias es• 
tadísticas que se piden á esos Departamentos. 

2. c:s Del Exmo. Sr. gobernador de Puebla 
manifestando que en cuanto adquiera algun 
objeto guerrero, digno de ocupar lugar en el 
museo militar, cuidará de remitirlo. 

3. c:s Del Exmo. Sr. Comandante general 
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de México, avisando carecer en lo absoluto de 1 

esos objetos. 1 

4. c:s De los Exmos. Sres. gobernadores de 

Jalisco, Tamaulipa~ y Aguascalientes, espre• 
samio ]os nuevos nombres con que despues rle , 
nuestra independencia, y por decretos especia 
les, son conocidas algunas poblaciones de sus 

lJepartamentos. 
5. c:s Del Sr. Comandante general de Q.ue

rétaro avisando que oportunamente remitirá la 
noticia de las acciones de guerra memorables 
que desde el año de lO se hayan dado en su 

Departamento. 
6. c:1 Del Lxmo. Sr. Ministro del interior, 

acompaflando ori_ginal la ~ontestacion ~ue dá ¡ 
el Sr. Cura interino de AJapusco, relativa al 
plano topográfico de Tlaxcala que tenia en su 
poder, quien acompaña una relacion de los 
pueblos, haciendas y ranchos de dic~a pr:fec; 
tura, con espresion de sus rumbos, d1stanc1as a 
la ciudad, y las cabeceras de los partidos, con 

un pequeño mapa de estos, y avisando que el 
referido plano de Tlaxcala debe existir en el 

Ministerio de Relaciones. 
La eomision acordó se pida á dicho Ministe· 

rio el plano qlóle se espresa, por cuanto será de 
mucha átilidad {)ara los trabajos geográficos de 

la carta general de la República, en que se 

ocupa la Seccion de este ramo. 
Tambien dispuso se oficie al Sr. Coronel 

Barbero, preguntándole si sus ocupaciones no 

le permitían concurrir á las reuniones de la co• 
mision, para que en este caso se remplace con 

otro individuo. 
Estos fueron los puntos y acuerdos de que 

trató la comision de Estadística militar el dia 
referido, y para su constancia firma la presente 
acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el se
cretario que suscribe.-J. N. Almonte.-Pa• 

blo Sanchez. 

rio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente de la 
comisiou de Estad ística militar, y los Sres. Ür· 
begoso, Alcorta; García Conde, Micheltoren'l, 
Norie1Ya Gome.1: de la Cortina, García, Agea, 
Durán° / el secrotario que suscribe, faltando por 
enfermedad los Sres. Velazquez de Leon Y Do· 
minguez, se leyó y aprobó la acta del dia doce 

del corriente· 
Despues el Sr. Orbegoso manifestó que la 

Seccion de geografía continuaba en la califica• 
cion de los últimos planos recibidos, y tambien 
en el arreglo y construccion de los útiles Y de
mas objetos que faltaban y deben servir para 
la delin.:,acion de la carta general de la RepÚ· 

blica. 
El Sr. Alcorta espuso en seguida. que la de 

Estadística se halla ocupada en los ilinerarios 
de México á Guadalajara, y de esta ciudad al 
Departamento de Sonora: que se había repar• 
tido entre los Sres . que la forman mas de mil 
tre~cíentas papeletas para los trabajos de ensa 
yo del Diccionario geográfao de la R~pública; 
y <le haber comenzado á examinar la nomen
clatura y descripcion de los pueblos de los De_p~r
tamentos de Veracruz y Michoacan, y not1c1as 
de la misma especie del de Durango y prefec
tura de Tulanciugo, cuyas apreciables noticias 
habia facilitado á su Seccion el Sr. general 
Orbegoso, y por último, que presentaba en 
nombre d~ S1·. coronel GQmez de la Cortina, 

para el museo militar, la lan_za que sirvió en 
)a guerra de la independencia al memorable 

padre Torres. 
d., t a' la comision de las Despues 10 cuen a 

comunicaciones siguientes. 

l. c:s De los Exrnos. Sres. gobernadores de 

los Departamentos de Oaxaca, Veracruz, San 
Luis Potosí y Guanajuato, y de los Sres. Co• 
mandantes generales de Veracruz, Oaxaca y 

M. h man1ºfnstando que en cuanto ad-1c oacan, ~ 

quieran algun objeto guerrero, ~ign,o de ocup~r 
lugar en el museo militar, emdaran de rem1• 

tirlo. 
S esion del día 19 ae Eenro de 1840. 2 . c:s De los Exmos. Sres. gobernadores de 

· G · ato y San Luis Potosí, y 
E M ' x;c0 á diez y nueve de Enero de mil\ Veracruz, uanaJU , 

ocho:ieneto: ~uarenta; reunidos en el Ministe• Comandantes gcneral~s de Yeracruz, Oaxaca Y 
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Michoacan, avisttndo que oportunamente remi

tirá n la noticia de las acciones de guerra me

morabl es, que desde el año de 10 se hayan 

dado en los espresados Departamentos. 

3. "" De los Exmos. Sres, gobernadores de 

N uevo-Leon, Durango y Coahuila, diciendo 

los nuevos nombres con que despues de nues 

tra independencia y por decretos especiales son 

conocidas algunas poblaciones de sus Departa
mentos . 

4. "" Del Exmo Sr. Gobernador ae Michoa-

can acusando recibo de los impresos que se le 

dirijieron con fecha 7 de Diciembre anterior, 
relativos á las noticias estadísticas que ec pi• 

den de su Departaménto, prometiendo remitir 

copia del mapa, comprensivo á todo el que 

posee su gobierno. 

6."" Del Exmo. Sr. Gobernador de Vera. 

cruz, tras ladando la comunicacion del Sr. D. 

Javier Arrillaga en que avisa no encontrar en

tre los papeles de la testamentaría del Sr. su 

padre, el plano que se le había reclamado, co

mo propiedad del general Orbegoso. 

6. "" D'!l Exmo. Sr. Ministro de relaciones, 
manifestando que el plano topográfico de la 
prefectura de Tlaxcala, de que habla el Sr Cu 

ra interino <le Ajapusllo, no existe en el mini3· 
terio <le su cargo. 

7."" ' Del Sr. Coronel Barbero avisando su 

separacion <le la Comision de estadística mili

tar, y dando las mas espresivas gracias por el 

honor y consi<leracion que se le ha dispensado. 

En seguida el Sr. Coronel Micheltorena 
' presentó á la comision una curiosa noticia del 

Departamento <le Puebla, tal como se hallaba 

en el año de 1742, relativa á la fundacion de 

la ciudad, á su comercio, vecindario, calidades, 

cercanías y jurisdicciones, con el objeto de que 

se pidiese á los Exmos . Sres. gobernadores ele 

los Departa·mentos, propor~ionasen otra seme

jante si existía en los archivos de su gotierno 

e~ virtud de que fué escrita por lo que se pre: 
vino en real órden de 19 de Julio de 1741, y 

del decreto del Virey, Conde de Fuenclara, de 

4 de Enero del año siguiente, mandando que 

informasen sobre tales particularidades, los al. 

caldes mayores y · ayuntamientos de Nueva
España. 

La comision acordó pasasen estos documen
tos al Sr. Presidente de la Seccion de Estadís

tica; y que en virtud de lo que ha espuesto el 

Sr. Barbero, se solicite del Exmo. Sr. General 

Presidente, nombre miembro de la Comision 

al gefe de division del cuerpo de artillería D· 

Antonio Corona. 

Dispuso asimismo, se dirigiera una comuni

cacion al Sr. General D. Vital Fernandez, pi

diérMole facilitase el plano del Departamento 

de Tamaulipas formado por el Sr. Tarnaba, y 
que le proporcionó la comision de límites. 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que 

trató la comision de Estadística militar el dia 

referido; y para su constancia firma la presente 

acta. el Exmo. Sr. Presid.ente de ella y el se· 

cretario que suscribe.-J N. Almonte.-Pa
blo Sanchez. 

Sesion del dz'a 26 de Ene1 o de 1840. 

En México, á veintiseis de Enero de mil 

ochocientos cuarenta; reunidos en el Ministe

rio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente de 

la comision de Estadística militar, y los ~eño
res Orbegoso, Alcorta, García Conde, Michel

torena, Gomez de la Cortina, García, Agea, 

Corona, Durán .y el secretario que suscribe, 
faltando por enfermedad los Sres. Velazquez 

<le Leon, Domingui-z y No riega, se leyó y apro
bó la acta del dia 19 del corriente. 

Despues el Sr. Orbegosll espu~o continuar 

en sus trabajos la seccion que preside, y el Sr. 

Alcorta manifestó haber concluido la de Esta
dística los itinerarios de Matamoros á México, 

por Tampico, y <le San Luis Potosí á Matamo

ros por Ciudad Victoria: que respecto del Ensa
yo del Diccionario geograji-co de la República, 
van recorridas las doce primeras letras del Al. 
cedo, de las cuales se ha estractado el número 

siguiente: de la A, 341; de la B, 76: de la C, 

412: de la D, 29: de la E, 152: de la F, 63: <le 

la G, 117: de la H, 79: de la Y, !ll; de la J 
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76: de la L, 80: de la M, 271: cuyo total de 

nombrf s colectados ascienden á 1,686. Ade 

mas quedaba concluida la nomenclatura del 

Departamento de Veracruz, qúe contiene 378: 
la ele! ue Chihuahua, que contiene 863; se ha

bían colectado del de Oaxaca 292; del de Yu• 

catan 234: por lo cual resultaban colectados 
1767 nombres tomados de las estadísticas, que 
unidos á los estractados del Diccionario ue Al
cedo, hacen un total de 3,463. Q,ue la seccion 
había comenzado á reda::tar el artículo ".Mé

xico," bajo el siguiente plan: l. 0 Etimología 
ele la palabra México &c 2. 0 Repúulica. 

3. 0 Departamento. 4. ° Ciuela<l. 15 ° Va

lle. 6. 0 Geografía antigua y por último que 
habia recibiuo del Sr. Micheltorena los itine-

. rarios formados por la comision de límites Je 

San Antoni·o Bejar á Nacogdoches, y de Ciu· 

dad Victoria á Matamoros; y del Sr. Gomez ele 
la Cortina una noticia de Puebla, pertenecien

te á sus cuatro cuarteles mayores y 16 meno

res, formados de 2015 manzanas, que compren

de el número total de 2,962 casas con espre
sion del número que corresponde á los con

ventos de religiosos, de religiosas ó cofradías, 

obras pías, curatos, colegios, iglesia cateelral y 

sagrada mitra. 
Despues se dió cuent:l. á la comisiün con las 

comunicaciones siguientes. 
l. o:s De los gobernadores de Chihuahua y 

Chiapas espresando los nuevos nombres con 

que son conocidas algunas poblaciones de estos 

Departamentos. El primero remite un impre

so, donde consta la qivision en distritos de to

do él; y el sagundo una relacion de Jos pue

blos, haáendas, ranchos, labores y habitantes 

del Departamento. 

:¿_ "" Del Gobernador de San Luis Potosí, 

diciendo las medidas que ha tomado para que 

se puedan contestar las preguntas que sobre 

<latos y noticias e:;tadísticas se le pidieron en 7 

del pasado, y que en dicha ciudad se había 

nombrado prJT su actividad é inteligencia á los 

Sres. Li c. D. Luis Guzwan y D. Juan :::lana

bria, que con otros inuividuos fuera de ella, se\ 

iban á ocupar en tan importantes trabajos. l 

3. o:s Del de Tamauli pas, rontestand0 los 

seis art(culos que la seccion de Geografía juz

gó conveniente pedir á los Departamentos; 

acompaiia una relacion de la situacion geográ
lfoa de la mayor parte de las ciudades, villas y 
pueblos del referido Departar.1ento y del de 
Nuevo-Leon; tambien un leguario del prime
ro, y una not icia estadística riel mismo. 

4."" Del <le Zacatecas y comandantes g:e-' 
nerales de dicho departamento, Jalisco y Coa
huila manifestando remitiran al museo militar 

los objetos que adquieran. El Gobernador de 

Zacateci..s aeompar1a do~ ejemplares de la 

conquista del territ.orio indepencliente del impe
rio mexicano, que hizo imprimir el año 

ele 1838. 

15."" Del de Chiapas, espres~ndo los Sres. 
á quienes en su opinion deben encargarse los 

trabajos ele estadística en su Departamento. 

6 o:s Del del Puebla, manifestando iba á 

tomar la medida adoptada por el gobierno de 

Q,uerétaro, relativa á nombrar individuos inte

lirentes y con eEttlnsos conocimientos clel De

partamento para contestar los datos y noticias 

e,taelísticas que se le han pedido. 
7. o:s Dei de Veracruz, dicienelo los motivos 

porque debe concederse mas proroga de tiempo 

á las autoridades de su Departamento encar
gadas de responder los artículos de estadísti
ca que con tal objeto se le remitieron. 

8. o:s De los Sres. Comandantes generales 

de Jalisco, Zacatecas y Coahuila, avisando que 

oportunamente remitirán la noticia de las ac

ciones de guerra memorables que desde el año 

de 10 se hayan dado en sus Departamentos. 
9. o:s Del Sr. Corona, dando las mas espl'e• 

si vas y respetuosas gracias á la comision," por 

haberlo nombrado miembro de ella. 

En seguida la misma com;sion deliberó y 

acoreló los puntos siguientes: 
1. 0 Q,ué se pase al Gobierno Supremo la 

copia del Proyecto ele rl!Jorma en los presidios 
de Sonnra y Nueva Vizcaya presentado al po

der ejecutivo en 1623 por el Coronel Arvizn, 
conforme al acuerdo que ella tuvo en 5 del 

corriente. 
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2 ° Q,ué se sol icite por ser necesaria su ·. 

ndqu isicion, el Diccionario do marina mas an· \ 
t iguo que se conoce, impreso en México por el \ 
oidor Dr. D. D iego García de P,1lacio el año de . 
1587, con este título: Vocabulario de los nom• 
bres que usa la gente de mar en todo lo qu,e 

pertenece á su arte . 
3. 0 Q.ue se impriman los itinerarios que 

ha examinado la seccion de Estadística, lo 
mismo que algunos artículos del mismo ramo, 
que deben dirigirse á los Departamentos como 
continuacion de los ya remitidos, escitando asi 
mismo á los Exmos. !:,res. gouernadores, coope 
ren á los esfuerzos y tareas de la comision, 
dando conlestacion á los espresados artículos . 

4. 0 Q.ué se le dén las mas espresi vas gra• 
cias á los Exmos. Sres. gobernadores de Zaca

tecas, Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas, por 
lá.s remisiunes que han hecho de los documen 

tos antes espresados. 
5. 0 Q.ue se pregunte al Sr, Dominguez, 

si sus ocupaciones no le permiten concurrir á 

las reuniones de la cumision y seccion de Es

tadística, para que en este caso se reum place con 

otro individuo. 
6. 0 Q.ue se solicite del Exmo. Sr. Presi· 

dente nombre miembros de la comision á los 
Sres. D. Miguel Bustamante y D. Francisco 

Ortega, quienes por su instruccion y demas 
circunstancias, deben ser de mucha útilidaJ en 

los trabajos de ella. 1 

Estos fueron los puntos y acuerdos de que ; 
trató la comision de E stadística m,ilitar el dia ! 
referido; y para su con.stancia firma Ja presen
te acta el Exmo. Sr. Presidente de ella y el se· 
cretario que suscribe. -J. N. Almonte.-Pa

'blo Sanchez. 

Sesion del dia 9 de Febrero de 1840. 

En México, á nueve de Febrero de mil 
ochocientos cuarenta; reunidos en el Ministe
rio de la Guerra el Exmo. Sr. Presidente de la 
comision de Estadística militar, y los Sres. 
Orbegoso, Alcorta, García Gomle, Agea, Gar
cía, Corona, Durán, Ortega, Bustamante y el 

secretario que suscribe, faltando por enferme· 
dad y ocupacion los Sres. Ve lazquez de Leon, 
Micheltorena, Cortina y No riega, se leyó y 
aprobó la acta del dia 26 del vasado. 

Despues el Sr. Orbegoso manifestó conti
nuaba trabajando la seccion de Gergrafía, que 
pres ide, en la carta general d.-i la República; 
y el Sr. Alcorta espuso: que la de -Estadísti!.la 
habia reunido 449 nombres de poblaciones dHl 
Departamento de Oaxaca: seguir estractándose 
del Diccionario de Alcedo el número siguiente 
de nombres; de la N, 76: de la O, 78: de la P, 
189: y de la Q., 12. Q.ue del Departamento 
de México tambien se habían reunido 180, que 
agregados á otrns hacen la suma de 048, y por 
último, que presentaba á la comision el mode· 
lo d.i una rosa náutic", con escala de diez le
guas, á fin de qne si la aprnbaba, se remitiese 
el competente número de ejemplares á los go• 
bernadores de los Departamentos, para que las 
autoridades é individuos á quienes aquellos 
designasen, marcasen en e\Jas los pueblos de 
su corr.prension, poniendo en el centro el lu

gar principal, y los demas en la circunferemiia 

al rumbo y distancia que tengan. 
En seguida se <lió cuenta á la comision con 

las comunicaciones siguientes. 

l. os De los gobernadores de Puebla, Ta

maulipas y Durango, y comandantes generales 
de este último Departamento y del de Sonora 
y Sinaloa, manifestando los sitios y acciones 
de guerra memorables que desde 1810, ha ha
bido en los espre!ados Departamentos. 

2. os Del de Tamaulipas, Nuevo-Leon, Du
rango y Chiapas, y comandantes generales de 
Durango y Sonora, avisando remitirán las ar
mas y cualquiera otro objeto que merezca co• 
locarse en el museo militar. 

3. os Del de Zacatecas, contestando del 

modo siguiente al artículo administracion mi
litar, que entre otros se le d,rijió en 7 de Di

ciembre pasado. 
Informe que dá el Gobierno Departamental 

de Zacatecas sobre Ja administracion militar 
de su demarcacion, contestando á la primera 
parte del interrogatorio circulado por el Exmo. 
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Sr. ministro de la guerra en 7 de Diciembre 
de 1839. 

l. 0 Por las órdenes que espidieron los 
Ministerios de lo Interior y de la Guerra en 1 O 
de Diciembre de 1838, y 23 de Mayo y l? de 
Setiembre de 1839 se asignó á e.te Departa· 
mento, conforme al · artículo 2. 0 del regla• 
mento de sorteos , el cupo de mil ochocientos 
reemplazos. 

2. 0 A pesar del continuo y grande empe

ño con que se ha trabajado para la rccoleccion de 
los individuo;; sorteados en el sorteo estraordi
nario de Marzo y en el ordinario <le Setiembre 
del año próximo pasado, y de los apercibi

mientos y multas con que este Gobierno ha es 

trr.cha<lo frecuentemente á los prefectos y sub 
·prefectos que procedían con menos actividad ' 
no se ha logrado hasta ahora, reunir mas que 

los trecientos noventa y tres reemplazos que 
constan en el estado adjunto, y son los que es· 
tan imtregados hasta esta fecha al Sr. Coman• 
dante general del Departamento. Su número 
es ciertamente muy corto respecto del asigna
do; pero como los eorteos Ee publican con anti

cipacion, y los que deben ser comprendidos en 
ellos, mudan fácilmente rn residencia, trasla
dándose á distancias considerables, es muy di• 
ficil aprehenderlos, ya porque loll funcionarios 
de otros Departamentos en donde se refugian 
los prófugos, no corresponden á los requisito

rio! que se les dirigen para su aprehen1ion, ya 
tambien porque los que procuran hacer por sí 
mismo la de los que permanecen dentro de 
sus demarcaciones, ó ]as inmediatas, carecen 
por lo comun de los auxilios necesarios para 
verificarlo, y sus providencias son eludidas por 
la proteccion que los desertores de los sorteos 
hallan en la generalidad del vecindario de to

das poblaciones. 

3. 0 E-1 número de reemplazos asignados á 

este Departamento es escecivo. 
4. 0 Las razones en que se funda la aser

cion anterior, son las siguientes: 
Aunque Ja asignacion de 1,800 reemplasos, 

hecha últimamente con el objeto de aumentar 

el ejército hasta 60,000 hombres conforme á 
la ley <le 13 de Junio de 1838, parece propor• 
cional á la que se hizo al antiguo Estado de 
Zacatecas en el decreto de 25 de Agosto de 
1824, con el objeto de completar la fnerza de 
16/il3 plazas, no lo es en realidad, porque el 
Estado de Zacatecas comprendía entonces al 
que ahC'ra es Departamento de A guasca l ien
tes, y con la segregacion de este en 1835, per• 
dió casi un t ercio de Ja poblar.ion que tenia. 
Ese tercio de . poblacion, disminuida por la se
paracion <le Aguascal ientes, era precisamente 
el mas útil para el servicio de las armas como 
compuesto en la mayor parte de labradore~, 
pues los mineros que forman casi la mitad de 
la poblacion actual, repartida en los cinco gran
des minerales de Zacatecas, Fresnillo, Sombre. 
rete , Pinos, Mazapil y sus respectivas comar
cas, no son apropósito para aquel destino, por 
las afecciones pulmonares y otras consecuen
cias de los duros trabajos de su ejercicio, que 
generalmeute los inutiliza, á los cuarenta años 
de edad, y por la propension, (como hombres 
habituados á mudar frecuentemente de resi• 
dencia) á la desercion, y para quienes es muy 
duro sugetars'l al prest militar, porque su ejer· 
cicio les proporciona jornales que importan por 
lo comun el cuádruplo de aquel, y les hace 
contraer nece1idades, en proporcion á ese me· 

dio de subsistencia. 
Los 28,500 habitantes que cuenta este De· 

partamento, están repartidos en una superficie 
de 5,744 leguas cuadradas, y por con!iguiente 
no puede me1,os de ser muy perjudicial á I a 
minería y á la agricultura la estraccion de bra-

zos útiles. • 
5. 0 En el estado de paz y tranquilidad 

interior en que felizmente utamos, juzga este 
gobierno que podrán desempeñarse la, escoltas 
de platas, custodia de caminos, persecucion de 
malhechores, guarnicion do esta ciudad y la 
del Fresnillo, y <lemas atencione1 del servicio 
militar ordinario con una fuerza de cuatrocien 
tos cal:fallos y trescientos infantes. 

6. 0 Los puestos en que parece convenien
te que dicha fuerza se distribuya, son estos. 
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! . 0 Zacatecas, 200 caballo ; 200 infantes. del Departamento para cubrir las bajas del 
ejercito. 2. ° Fre nillo, l 00 caballos 100 infantes. 3. 0 

SD111brr.rele 500 calial!Ds. 4. 0 Jerez .50 caba

llo . Tot•l en los cu tro puntos 4.00 caliall11s, 
300 infantes. 

7. 0 El produclD ordinario de la! rentas 

del Departamento, es suficiente á cubrir los 

gaRtos !le su admiui-traciun civil y militar, 

siempre que la guarnicion no esceda del nú

mero fijado en el párrafo anterior, y ce en los 
submini trus estraordinarios con que el upre

mo Gobierno se ha visto en la nec , si dad <le 
gravar la parte disp1 ni ble olu las utilidades que 

produce la casa <le moneda de esta ci11Ja<l; 

así es que el caso supuesto, no será nece~ario 

alterar de modo alguno el rnrto<lo quo para el 
pago <le tropas estab lcceu laR leyes y regla
mentos comunes. 

8. 
0 

Solo en esta ciudad hay algunos edi-
ficios que proporcionan comodidad para el alo
jamiento de las tropas; pero no son de la. pro

Jiiedad del gobierno, á escepcion de uno situa
do al Oriente llamado ciudadela, q11e se con• 
@erva en estado regular y en el cual solo p1J• 
dra11 alojarse cuando mas 300 hombres. En 
el Fresnillo y en Jerez ha sido precii:;o ocupar 

las rasas consistoriales por la falt1 absoluta <le 
cuarteles ú otros edificios apropósito p.ra for
marlos. 

9. 
0 

Todas las mejoras de que por ahora 

El de la Ca pi tl\l ha dado por el sorteo <le 

Mayo, 10.- El mi.010 por d de Octubre, 1G -

26- El <le! Fresnilln por el de Mayo, 21- El 
mismo por el de Octubre, 7-28- El de Som

brerete por el de Mayo, 76-- El mi mo por el 

de Octubre, 23-99 El de Nieves por el <le 
l\Iayo, 65-EI mismo por el de Octubre, 45-
110- El de Tlaltenango por el de Mayo, €,
El mismo por el de Octubre, 8-14- El de 
Yillanueva por el de Mayo, 18- El mismo por 
el e.le Octubre, 17-35- El <le J uchipila por 

el Je Mayo, 12- El e.le Pinos por el de Mayo 

10- El mismo por el de Octubre, 19-29-
Surna total 393 . 

4. "' Del Comandante general de Zacatecas 
contestando en el misrnv sentido que el anterior 

informe al artículo administrac1on militar, que 

entre otros se la dirigió-en Diciembre pasado, 

5 . .s Dd de Smaloa, acusando recibo de 

los espresados artículos, que se le remitieron 

en la rn1sma fecha, y espresan<lo los nuevos 

nombres con que son conocidas algunas pobla
ciones de su Departamento. 

6 . .s Del <le Oaxaca acompañando un resu-
m.i1 <le los nacidos y muertos en su departa
mento el año de 1838. 

7 . .s Del Sr. geueral Mora y Villa mil, ofre-

ciendo para los trabajos geográficos de la co
mis1on las cartas ó planos de su pro pi edad. es susceptible, en concepto de este gobierno, 

la administracion militar del Departamento, 
estan reducidas al establecimiento y diitribu 
cion <le fuerza que qua<lan ya indicados, y á Ja 
contr,bucion ó reparto de ed1ficios que sirvan 

<le cuarteles, en los lugares en que deben si
tuarse guarnicione~, sobre cuyos puntos podrá 

informar mai detalladamente, y sin duda con 

mas acierto, el Sr. Comandante general, cuyo 
celo, acti v1dad y eficacia en el arreglo de todos 

los ramos <le su inspeccion, ha merecido tan 

justamente del Supremo goLicrno una conside
racion distinguida y una particular conll.anza, 

8 . .s Del Sr. contB<lor general <le propios, 
avisando donde existen los diez tomos de la 

estadística de Oaxaca, formada por el señor 
Murgu1a, 

Estado que manifiesta el número de hom

bres que ha entregado cada uno de los distritos 

9."' Del Sr. U-arza Gonzalez, remitiendo 
dese.le Monterrey, por conducto del secretario 
de la comision la estadística del Departamento 

de Nuevo-Leen, que se está publicando en el 
semanario político de aquella Ciudad. 

10 . .s Del Sr. Ayudante general de plana 
mayor D. Juan Dominguez, renunciando ser 

miembro de la comision y dando las grdcias 
por la <listincion con que fué honrado. 

11. "' De los s1,ñores editores del censor de 

ESTADO que manifiesta el censo habido en l~s p~teblos del 
Depa1·tan1ento ,lel Valle de 1.Uéxico, (antes D1stl•Ito Y otl·os 
pueblos) en el 2. 0 semesti·e del año de 18ó9. (*) 

NACIERON. FALLECIERON. 

Ilombros. / illuj cr~ Tota~ Hombres. lUuj eres. 
--------,-------1----

PUEBLOS. JUESES. Total. 
--------- ·---

Tlalpam .... í Julio. . . . . 641 559 1,200 

Tcxcoco .... I .A.o-osto... . 489 591 1,080 
Tlalnopantla 1 º. 

S t b 667 667 1,334 Taeubaya, .. i e iem re · 
111ixcoac ... • 1 Octubre... 73.S 701 1,436 

TGucudbal ··d.· \ Noviembre · 673 682 1,355 
ua aupe e ~ 
Ilidillgo. · · l Diciembre. ~5 637 1,29.:_ 

TOTALES .. 3,860 3,837 7,697 

329 344 673 184 

375 410 785 179 

410 410 820 223 

470 429 899 228 

393 40::l 795 251 

327 305 632 133 
------ ·--
2,304 2,300 4,604 1,198 

RESUMEN. 

NACIDOS .••• Í 
Hombres ....... • • • • · • 3,860 l 

7,697 ,,.-
Mujeres .............. 3,837 

~ 
Hombres ..... , ....... 2,304 l 

MUERTOS.. • 4,604 
Mujeres ......... : .... 2,200 

Diferencia en favor de la poblaoion ..... • • 3,093 

NOTAS.-]~· El presente estado ha sido formado, segun l_as constancias oficiales qu~ 
ha reei bid o la Sociedad de Geografía y Estadística, del Gobierno del Departamento de 
Valle de México. . . ¡ rei• 

2ª Los que han fallecido ha sido de 51 enfermedades d1stmtas; pero ª~ qu~ _mads. 
· ' ' l ' 1~ e a tms 1sen-naron, fueron: estómago, hidropesía, fiebre, apoplegia, pu moma, a ere 1 , , 

teria, diarrea y viruelas. 
México, Setiembre 22 de 1859. 

(*) Véase el estado del primer semestre que se publicó al fin del 7: 0 to~o, Y dió 
5,648 nacidos y 3,416 muertos, quedando á favor 2,232. U~idos estos guar1sm?s a las su
mas del presente, resulta que en todo el año de 1859 nacieron 13,345, muneron 8,020, 
aumentó la poblacion con 5,345. 
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ESTADO que manifie ta el censo babi,lo en la {)a1dtal de la 

Repí1blica, en el 2. 0 semestre del año de 18:59. (*) 

..,; 
o 

NA{)IERON. FALLECIERON. -~ 
o 

MESES, .§ ... -llombrcs. ruuj eres. TOTAL. nombres. Dlujcres, TOTAL. d 
~ 

Julio ............. 341 324 665 209 280 489 47 

Agosto ............ 341 320 661 244 311 555 77 

St:tiembre ......... 315 299 614 237 286 523 74 

Octuhre ........... 316 315 631 253 301 554 59 

Noviembre ..•..... 331 317 648 249 271 520 70 

Diciembre ......... 337 318 655 248 256 504 47 

--------
' 

TOTALES •••. 1,981 1,893 3,874 1,440 1,705 3,14J 1 374 
1 --

RESUMEN. 

NACIDOS_ . • • 3,874 l Hombres ............. 1,981 l 
Mujeres. . . .......... 1,893 

l Hombres ............ 1,440 ¡ 
MUERTOS • • • 3,145 

Mujeres .............. 1,705 

Diferepcia en favor de la poblacion.. . . . . . 729 

NOTAS. -1~ El presente esta1lo h11 sido fe1rmado segun las constancias (lfioiales 
que ha reo,bitlo la So ie<lad <le Geografía y E~t11dístioa, del Gub1erno <le] Departa· 
ment11 del Valle de Méxi<'o. 

2~ Los que han fa 1lecido, ha sido de 50 enferme•lades; pero las que mas reinaron, 
fueron: hidropesía, fiebre, inflamaoion, pulmonía, alferecía, tisis, disenteria y diarrea. 

México, Marzo 12 de 1860. 

(") Véase al fin del 7. 0 tomo el estado del primer semestre, que dió 3,839 nacidos y 
3,126 muertos, rt·sultando de esceso favorable 713. Unidos estos gu,uismos al presente, 
aparece por todo el año de 1869, que nacieron 7,713; murieron 6,217; aumentó la pobla
c1on con 1,442. 
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Joaquín. 

Sr, D. Manuel de la Peña en 

1848. 

Bajo esta administracion des~ 

empeñó como Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia 

los ministerios de Relaciones, 

Justicia y de Hacienda el Sr. 

D. Luis de la Rosa y el de la 

Guerra el Sr. General D. Pe .. 

dro Anaya: 

LEASE. 

Francisco. 

Sr. D. Manuel de la Peña como 

Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, en 1848. 

Bajo esta administracion des

empeñó el Sr. D. Luis de la 

Rosa los ministerios de Rela

ciones, Justicia y de Hacien

da; y el de la Guerra el Sr. 

General D. Pedro Anaya. 



COMUNICACION 
DEL 

Que se leyó en la Socicllad l\Icxicana de Geografía y F,stadística, 
en la sesion del día 19 de Abril de 1860, y que se publica por acuerdo de la 

misma Sociedad. 

"El deseo de contestar con el detenimien- ¡ datos, debo manifestar de qué modo los he 

to que se merece el oficio que, con fecha 15 adquirido. 
del próximo pasado Marzo, me dirigió vd. Nombrado por el gobierno <le Veracroz en 
como secretario perpetuo de la Sociedad Me- 1845, directnr del colegio de rlieha ciudad, 
xicana de Geografía y Estadística, comuni- tuve que ocuparme en formar un testo de 
cándome el acuerdo de ella relativo á que geografía y estadística nacionale~, para la 
se me pregunte cuáles fueron los <latos de enseñanza de este ramo en el establecimien
r¡ue me serví para la formaoion del ouadro to de edueacion q•1e me habían confiado, 

estadístico de la R epública Mexicana que por el convencimiento en que Pst.oy <le que 
publiqué en el periódico La Esperanza e\ es capital la importancia de difundir estos 
<lia 11 de F ebrero último, me ha hecho de- estudios en un paí~ regido por institucione~ 

m orar hasta hoy mi ret-pue~ta, sintiendo, al 
darla, no puder ~atisfacer cumplidamente 
los deseos de la Sociedad como lo hubiera 
querido, por no recordar á punto fijo el orí
gen de todos lo~ hechos que me sirvierun de 

base para completar la obra mencionada. 

Por eso fué que ardarla IÍ. luz, dije que 
eran aproximadas las cifras que en eila se 
espresan; y no podía ser de otro modo, por 
la imposibilidad en quo se encuentra un 
simple particular para adquirir datos exac

t"s en esta matt1ria, imposibilidad que ha
brá palpado por su propia esperiencia la So · 
ciedad de que es vd. tan digno secret ario; 
pero sea cual fu ere la aprox imaoion <l e esos 

6 

<lemoeráticas. 
Despt1es me ocuparé de las razones en 

que fondo este convencimitmto. 

Desde entonces, pues, me dediqué á ad

q 11irir los materiales competentei para lo
grar mi objetn. Grandes fueron las dificul
tades que tuve que vencer en mis trabajos, 

sin poderme lisonjear con la idea de que su 
bondad recompensase mis afanes, pue~ mas 
abundaban las contradicciones en los ,Jatos 

que aclquiria que la conformidad que inspi 

ra confianza en un buen resultado. 
P ocos ej emplos bashrán para demostrar 

la perplegi,lad en que á cada paso me veia. 
Partiendo del principio de que conocidos 

Tomo VIll,- 31 
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los nacimie ntos y las <lefuncionoi! do una In. 

calid d y la relacion que guardan con la 
pob' acim a b.oluta de ella, ,e puede 1oacar 
aprox imadamente la vida medi'l del hombre 

Y subir hasta averiguar la poblaoion total, 

ocurrí á formar un cómputo de la foc.utH.l ¡. 
d a<l Y mnrtanda<l anual do Veracr uz, y (lb• 
tuve por primer rrsultado que, cuando Jos 

nacidos on el año do 1844 no pasaban de 
400, los muertt1s ascendían á 1,634 en una 

poblaoion total quo no esccdia tle 9,000 8 ). 

mas. Esto cómputo era mny propio para 

desanimarme en ni i emprei,;a. 

Otro hecho que no deja do confun lir al 
hombre observador, es el siguiente: 

Q,ueriendo compraba; si no na exajerada 
la poblacion ab~ol uta de 466 000 1 . , a mas que 
en m1 cuadro general dc,y al Valle de Mé

xico, furmé de los datos oficiales que existen 

en el gobierno del D,•partamento y con otros 

t¡ue pude proporcionarme, lus dos cuadros 
parciales que aconl - . pano, correspondiente el 
uno_ al año de 1~58 y el otro al de 1859, 
debiendo advertir que el primero solo se re

ñere á los dist ritos de México y Tlalpam 
el rngundo á todos los del Valle. ' y 

Pu b' es ien, segun ellos aparece que el au-

men~o ?e poblacion habido en el primer año 
del ultimo bienio en la localidad que com. 

prende, guarda con respecto á la roblacion 
absoluta, la proporoion de O 6 084 . , , por cien. 
to, al:paso que la de todo el Valle en 1859 
escede de 1, 4 ,526 por ciento. Este re:iul 
tado, comparaJo con:el del año anterior, e; 
-ª~mira ble, pues resulta mayor en 138, 75 por 
ciento, Y corno ni la condicion hioiénioa del 
p_aís ni Jas· comodidades y vent:jas mate. 

nales en la vida fueron ffi Pjores en un año 

que en otro, es_de_supcner..,que no hay una 

cabal exactitud..,en los. datos que arrojan los 

apuntes tomados por la autoridad. Estos 

aumPn1os, comparados con los que regular

mente h1q en Francia, tomanuo por ba~e el 

de la déca<la de 1 -14 á 1853, que fué con 
corta diferencia d O, 4,287 por oit'nto, da 
en favor del aumento r.le la poblacion en los 

dos Distritos d~ nues t ro Valle de que se to

maron uat.<>s en 1858: una diferencia que 
pasa de 29} por ciento, y en todo el Valle 
en 1859, la enorme de 238, 83 por ciento. 

Con esta sola comparacion se descubre que 

debe haber error en lo~ cómputo!'. 

Pasando en seguida á los datos paroiale€, 
se observa quo el aumento de la poblacion 

masculina sobre la femenina en el mismo 
año de 1858 y en la misma localidad, ofre
ce una diferencia en favor_ de aquella de 

112, 38 por ciento, diforencia notable y mu

cho mas si so atiende á la circunstancia de 

nuestras continuas guerras civiles que cau
san una dismiouoion considerable de hom

bres. En el año de 1859, en todo el Valle, 
esta difert1noia fué tan solo de 27, 53 po. 
ciento, lo que parece estar mas conforme 
con la verdad. 

Los matrimonios en 1858 se hallan con 
respecto á la poblacion ab8oluta en la pro
porciúll de 1 por cada 198 habitantes, mien
tras que en el año de 1859 la proporoion es 
de 1 por 160.-La proporcion que guardan 
regularmente en Francia e~ de 1 por 130 
habitantes; y esta diferencia no debe estra• 

ñarse, porque en nuestro país la naturaleza 

es mas pró<liga, y las poca~ nec-:Jsidades de 
1a cla!>e prOletaria contribuyen á hacer mas 

frecuentes los enlaces. 
T,os nacimientos de varones en el año de 

1858 guardan con respecto á la poblaoion 

absoluta la proporoion de 1 por 43, 65 ha

bitantes, y en 1859 la de 1 por 43, 31 ha
biantes; al paso que la proporcion de los de 

hembras en 1858 es de 1 por 45, 17 habi

iantes, y en 1859 de 1 pnr 45. Por m a-

1, 
11 

,, 
1 

11 
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nna que los nacimientos totales en el año 
de 1858, guardan con respecto á la pobla
oion absoluta la proporoiw de 1 por 22, 16 
habitantes, y en 1859 la de 1 por 22, 12. 
En e~te particular hay mas uniformidad 
que en el primero, lo que prueba que los 

datos deben ser mas exactos, y p?r consi
guiet1te merecen mas cré,Jito. 

En las defunciones aparece que las de 

varones en el año de 1858 se hal an con 

rrspecto á la poblacion absoluta en la. pro 
purcion de 1 por 53 habitantes, y en 1859 
en la de 1 por 67, 16; mientras que las de 

humbras en 1858 guardan la de 1 por 49, 6 
habitantes, y en 1859 la de 1 por 63, 21. 
De suerte que las defunciones totales en 

1858 guardan con respecto á la pohlacion 
absoluta la proporcion de 1 por 25, 6 habi· 
tantes, mientras que en 1859 la proporcion 

es de 1 por 32, 6 habitantes. 
Estas diferencias considerables que ad

vertía en la mayor parte de las comproba
ciones que hacia, me desalentaban natural· 

mente on mi trabajo, máxime cuando no 
podía esplicárrnelas con ninguna razon plau 
sible, pues ni en la mortan<lad de Veracruz 
en 1844 me satisfacía la del vómito que 
~olo ñguraba en la triste necrología de aquel 
año en una proporcion mediana, atendiendo 
á los terribles estragos que hace esa enfer
medad en los que no están aclimatados en 

los puertos. 
Los datos que me sirvieron de base para 

el Estado de Guerrero, los adquirí en él 

mismo en 1854, y cuando comenzó la ad

ministracion de Ayutla, publiqué en La 
Patria, periódico que redacté hash que lo 

suprimió el gobierno, la Estadística de di

cho Estado, por la importancia que en esos 

dias se le daba. 

Los datos_ que tenia referentes á Yuca-

tan, me i;irvieron tambien á prino1p1os de 
56 para combatir en el mismo periódico y 
en La Nacion que pu~e despues, las elec
ciones de diputados que para el co11greso 
constituyente de entonces se hicieron en la 
Península, basadas en una poblacion dupla 
de la que tienen en realidad. 

Lo mismo pu<liera decir con respecto á 
otro::1 datos; pero no me seria hoy pnsible 
fijar el orígen do ellos, porqtte cua ndo me 

io" proporcionaba, despues de oompara rlos 
unos con otros, sac,1.ba por último r esultado 

cifra8 que á veces venian á re presentH un 

término medio ent re varias oantitlades. 
Por lo que respecta á las distancia's entre 

México y la3 capitales de los Departamen
tos, las he tomado de los itinerarios publi
cados por el gobierno; y para la esten~ion en 
leguas cuadradas, me he valido de lo~ datos 
que existen en el ministerio de Fomento. 

Por esta sencilla relaciun comprenderá V. 

qae mi cuadro estadístico no tiene mas mé
rito que la mayor ó menor aproximaoio11 á 
la exactitud que se ad vierta en los cómputos 

que establece; pues pc,r mas que me he em

peñado en hacer una cosa digna de su ob
jeto, solo he podido acabar una obra aproxi• 
mada, por la carencia absoluta de datos 

autorizados. 
Ahora le suplico á V. que me d isimule si 

abuso de su paciencia, al esponer las razo
nes en que me fundo para calificar de capi
tal la importancia que debe darse á la difu· 
sion de los conocimientos estadísticos en el 
paí~. Comenzaré haciendo algunas obser

vaciones generales y terminaré aplicándolas 
á México, sin t ener la menor intencion de 

censurar, pues solo me guía el deseo del 
bien que puedf\ resultar de mis indica

c1onb!e, 

La poblacion de un país se aumenta de 
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cl os manera¡,, por el e8ClSO de lr,s nacimien- los del dia señalado, llegan á un millon con 

to,i . 1,bre las defuncione!l, y por el de la in- corta diferencia; y con,o la vida media ha 
migra cion sobre la emigracinn, hahiéndnse ido aumentándoso en r-1 imperio francés de 
ohserv11clo e onstantemente que en los países modo que de 1817 á 1824 era de 31, 8 años 

6 c-n !1Js épocas en que por oirounstancias de 1825 á 1844 de 34 años, y de 1845 á 
accider,t~ !Ps la mortandad es escesiva, los 1852 de 36, 7 años, rebulta que multiplica

n1Jcimi on10,- l'Tecen en una prnporcion cor
respondi ente, romo si la previ,ora naturale

za tratara de asegurar por este medio la con

srrva cion de la especie humana. 

Otra observadon no menos constante y 
que se ha comprobado por los cuadros de 
mortandRd formados para averignar la vida 
media y la vida probable del hombre, á fin 
de cst11blecer reglas que pudiesen servir de 
gufo en el cálculo del establecimiento de 

rentas vitalicias y en los seguros sobre la 
vida humana, es que los nacimientos y la mor

tandad guardan con respecto á la poblacion 
una proporcion relativa á la vida media de) 
hombre, y que en los países <lon<l e la pobla
cion tiene un aumento meq_iano como en 
Franoia, y lo mismo po<lerr.os decir de- Mé

xico, la relacion entre los nacidos y la pobla
cion absoluta es con corta diferencia igual 

á la vida media d.el ho:nbre. 

da e~ta última cifra por el millon de nacidus 

en el año, da una pobla cion que se acerca 
mucho á la verdadera. 

En la historia antigua tenemos otro <lato 

en estremo original, del que podemos dedu
cir consocuenci:as muy notables. Cuandf) 
nació Sesostris, que fuá- e-1 rf'y mas grande 

que tuvo el Egipto, su padre Amen6fis, de

terminó que todos los niños nacidos el mis

mo dia que su hijo, se habían de criar y 
eJucar con él y lo mismo que él. A~í se 

hizo, y cuando despues emprendió Sesosfris 
la conquista <lel mundo, contaba con 1,700 
compañeros que fueron sus mejores amigos 
y sus mejores capitanes. De este heoho 
consignado por los historiadores Herodoto y 
Diodoro, se puede venir en conocimiento del 
número de habitantes que tenia la gran mo
narquía egipciaca en aquella época. Go~ 
guet, en su Oríg-en de las leyes, calcula que 

Si esta observacion aplicada á México es ta poblacion escedería da sesenta millones, 

exacta, tendremos que la vida media no lle- poro su cálculo no está bien formado, en 

ga aquí á 23 años, segun los datos sacados razon de no tener en cuen ta por nn lado Ja 
por la autoridad departamental Y que me mortandad escesiva qm, entonces debia ha.· 
han 1,ervido para formar los dos cuadros ed
tadísticos á que he aludido mas arriba. 

Conocida, pues la viila media del hombre 

en un país, y sabiéndose por ejemplo, el nú. 

mero de nacimientos en un dia, como suce· 
dió en Francia con los que nacieron el mis
mo dia que dió á luz la emperatriz Eugenia 
al heredero de Napoleon III, se puede sacar 
muy aproximativamente la poblacion total 
de la nacion. En efecto, calcmlados los na

cimientos en Francia on el año de 1856 por 

ber en la poblacion general en -:..n clima co. 
mo el de Egipto y en una cond icion como 

la que tenia el habitante de aquel país, 
manteniéndo~e con ceboilas y trabajando 

como esclavo; y por otra parte, la escepcion 

que debia notarse de esta regla general en 

1a vida morigerada y metódica q•rn segun 
los hi;tcriadores citados segn ian los compa

ñeros de Sesostris; por manera que á la vez 
que la villa media debia calcularse tan cor

te. para el egipciaco como la que mas, el 
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cómputo de los nacidos el mismo dia qu~ \ jante trabajo, en una ciencia esperimental, 
Sesostris s,,bre la base ele que quedaban corresponde naturalmente á los que disponen 
1700 al cabo de una vida de h()mbre, pues- de los medios de hacer las observaciones; y 
to que ya hombre emprendió este rey sus ya se deja comprender que los agentes de la 
conguista!>, <lebe calcularse sobre la vida autoridad soberana son los que astan en 
media mas privilegiada. De esa manera la mejor condicion para adquirir los elementos, 
poblacion del Eisipto en la época citada se los datos que constituyen una buena Es
reduce á ca~i la mitad de la sacada por tadísti0a. 

Go~uet. Esta verdad prueba por otra parte que la 
Pero dej1rndo á un hHlo esto11 cálculos, en- ciencia en cuestion debe sujetarse en sus 

traré ahora en otro ór1len de conNideracfones orogresos y adelantos á las condieiones de 
mas elevado por referirse á las aplicacio- existencia particular de cada pueblo; y el 

nes que de la estadística &e hacen á la cien que se haya ocupado algun trnto de Esta
cía de gobernar á los hombre':1. dística comparada, comprenderá fácilmento 

Esta ciencia es esencialm1mte e;perimen

tal, porque la mayor parte de !a actividad 
humana se dirige á las cosas materiales; 
pero como la esperiencia no tiene valor sino 
cuando la inteligencia JJreside á la aprecia. 
oion de los hech(Js, puede del,irse que el arte 

de gobernar se 
I 
divide en dos braz11s princi

pales, de los cuales el uno tiene por objeto 
especial el estudio de las leyes generales que 
deben servir para el mejor gobierno de los 

Est11c1011, que es la Política; y el otro, que 
tiene por objeto esencial la observacion y la 

coordinacion do los hechos que interesan al 
cuerpo social bajo el punto de vista del go. 

bierno, es cabalmente la ciencia de que trato, 
I a Estadística. 

El hombre de Estado que pretendiese go
bernar sin conocer los hechos importantes 
que interesan á la S•JCiodad entera, acome· 
teria una empresa tan infructuosa como la 

del ciego que prl tendiese hacer observaciones 
astrónomicas. 

Una de las cuestiones mas importantes 

que se suscitan en este particular, es la de 
saber á qné o!ase df3 la socie<lad debe con

fiarse su desempeño . La solucion es ~in 

embargo fácil, porque es evidente que seme-

cuán considerable es la variedad de los me, 
dios que deben-emplear8e para adquirir d 

conocimiento de los hechos sociales que la 
constituyen, segun la 1,rganizacion política 

de los pueblos que sirven de tipo de obser
vacion. 

A,ií pues, en Inglaterra y en los Estados
Unidos, por ejemplo, donde la autoridad se 
ramifica hasta en las últimas subdivisiones 
del cuerpo social, es indispensable que todas 
las corporaciones y los particulares en quie
nes se ha delegado una parte esencial de 
autoridad, concurran á la formacion de la 

Estadística del país. 

Por el ,contrario, en los pafres como Aus
tria y España cuya organizaeion es distinta, 
debe ocurirse á la administracion de las 
provincias ó gobiernos particulares en que 
está su bdividiJa la regencia de esos reinos 

para formar su EstaJbt ca propia. 
En Francia y en Rusia, que tienen un 

gobierno tan centralizado, basta emplear 
una administracion general para conseguir 

el objeto de una buena E:itadística nacional, 

Al gobierno, pues, cualquiera que sea su 
forma, le corresponde la direcci<n de esta 

parte tan importante de su mision, no solo 

porque es el único que dispone de los p ria 
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ci pa le - m dics <le ob::ervacion, sino tambien 
l orque ,sel úni co que pueJe imprimirá la 

E ~tadbtic!l la direccion c¡ue requiere la po
lítica ele! pab. Y ele atJUÍ e puede deducir 
corno con secuencia, que el estado que guar
da la E:>tadí,,tica en una naoion, es hasta 
cierto punto un termómefrn que sirve para 
nwdir lo progresos quo lHce esa nacion en 
la ciencia de gobierno. 

Si estos conceptos son exactol', se pue<le 
deducir <le ellrs ouán ineficaces rnn para el 
logro del objeto que rloLe proponerse la crea
ciun <l e una l ◄:,,ta cl ística nacional, las snuie
dades particulares formadas con el loable 

fin de fomentar el estudio de e~ta nueva 
cienria, y cuánto mas lo son lo3 tri.1bajos 
aislados á que conduce el e:,,píritu do obser

vacion á algunos particulares que desean 
acopiar datos cuya carenuia deplornn por la 
falta que hacen. 

Si nuestra desgraciada R epública fuese 
mejor conocida do nuestros hombres de Es
ta<lo, si estos se formasen una idea mas 

exacta de las verdaderas y l"gítimas nece
sidades del país y del estado ~ocia! de las 
naciones con las que seguimos 1elaciones de 
ami,,tad y de comercio, no nos afligiría la 
contemplacion del triste espectáculo que te

nemos á la vista. No veríamos á tantos 
hombre::1 honrados estenuarse en afanosos y 
vanos e~fuerzos por la cosa pública pi,ra 

hacer triunfar sucesivamente doctrinas 
opuestas, que bajo ciertos conceptos son to
das esceleutes pero que tambien son t0Jat1 
defectuoslis contempladas bajo otros puntos 

de vista, porque unas y otras <lescansan en 
abservaciones inoomp letas·ó inexactas. Tan 

estériles debates, en los que la defensa es 
im;:iosible á la vez que el ataque es irre~is

tible, pero sin resultado, porque coloca al 
vencedor en la falsa po~icion que ocupaba 
el vencido, entorpecen el onrso 1111 tural de 

los progresos y adelantos en México, el me
joramiento de m con<licion material y mo• 

ral, al mismo tiempo que impiden el esta
blecimiento del 6rden social en la Repúbli
ca que en vano hemos buscado hasta ahora 

al travé.-i do tantas revolucione,. Bajo su 
funesta influencia el h11rn bre pierJe la es
pnanza .y llega á creer que no existe nin
guna certeza en las doctrinas que mas inte
resan IÍ la feliciJad do! pueblo, y la opinion 
pública se degrada paulatinamente á me

dida que se va 8LO,;tumbrando á dudar de 
la razon humana. 

Al contemplar las numerosas enfermerle
dfs que corroen el cuerpo social, no debe 
n1-tdil'I exagerarse la eficacia de una pan:icéa 
esclusiva, pues siendo varios los males de
ben serlo taro bi en los remedios. 

Concediendo que mucho influyen en nues• 
tras dasgroo iaR las pasiones mas ó menos 
censurables de nuestros gobernantes, debe• 
rnos tambien reconocer que el mal de la si
tuacion presente no estriba tan solo en esas 
eternas dolencias de la naturaleza humana, 
sino que consiste esencialmente en que los 
hombres encargados de regir los destinos 

del país, carecen de los medios <le certeza, y 
por tanto de los datos necflsarios para hacer 
su felicidad. El desinteres personal y el 
despr,mdimiento por la cosa pública, son 
sin duda mucho menos raros que lo quepa
rece indicarlo el cuadro do nuestras desave
nencias; pero ¿quién du-la que la mejor in
tenoion del mundo será impotente á esta

blecer la armonía en la accion, mientras 
que nuestro~ hombres de Ei!tlldo en su ma
yor parto ignoren la generalidad do los da

tos que deben normar su condacta, y mien
tras que, por las influencias que han reci
bido desde su javentud, propendan en sus 

determinaciones á dejarse guiar por impre
siones erróneas y por juicios inexact·is? 
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El único medio de obviar á tamaño in- dios e~peciales y gi•nerales que requiere el 

conveniente, es, á mi juicio, el de fijar la difí<:il e,argo del leg isl !l dor. Y lo mi~mo que 

certeza de los datos en una ciencia eminen- sucede en este ca~o, vemos que se reprudo-
temonto esperimental como lo es el arte de 
gobernar. La armonía eu las te,,rías polí
tiuas se re~tablecerá por sí misma cuando 
la c,bservacion del cuerpo social y la deter

minacion de los heoh< s sean tan . exactas 
que nuestros estadistas no ignoren ningun 

dato impc,rtant.e ni formen dos jnici"s dis

tintos sobre un mismo hecho. Este re!'ul
tado se conseguirá con el e,tuJio de la E~
tadí~tica, cuando á esta oiencia se le cé la 

importancia que merece . . 

Ln que caracteriza todo órden social es

table y duradero, es que el mecanismt del 
gobierno, cualquiera que sea la forma que 

se adopte, no consiente en los destinos pú 

blicos :sino á los mas idóneos para desempe

ñarlos. Pero en lr,s ti empos calamitosos <le 
revol uuion, cuando se han roto los lazt>S so· 

oiales y se ha dislur. rt do la máquina del go
bierno, ni la fuerza, ni el vigor, ni el buen 
deseo de los estar:li~tas bisoños que suben al 
poder, pueden suplir por su inesperiencia. 
Entonces es cuando mas se advierte la ne
cesidad de que las elevadas funciones •del 

gobierno dd Estado estén desempeñadas 
por hombres que para ello se hayan prepa
rado 0011 estudios serios y concienzudos, y 

que hayan adquirido en el manAjo de los 
negocios públicos el conocimiento de los he

chos sociales, sin el cual fS imposib'te la ac 
oion inteligente del puder, 

En nuestras revuelta'! ha llega.do á ser 

tal el estravío ele la generalidad en este par

ticular, que quien no admitiria en su caea 
para cochero al que no tstuviese seguro que 
conoce su oficio, no vacila en dar su v11to 

para diputado á un hombre de quien igno

Tll si se ha dedicado ó no á los graves estu-

ce en otros nombramientos, clt•SUA los desti. 
nos mas elevados h¡¡sta los mas ínfimo;, de 
la escala rnoial, corno si el oficio de gober

nante no exigieFe corno l'Ualq niera otro la 
condicíon de haberlo aprendido para saberlo 

desr·mpeñar. Con la salvedad Je las hon
rosas e~cepciones que ponen mas de mani
fiesto f<l error que nos < ond uce á improvisar 
hombres públicos, se paede establer:er que 
en este h r.cho estriba el mal de la situacion 

presente de México; y conocida la enferme
dad no e;, difícil aplicar el remedio. 

Aunque haya inrl icado mas arriba la in• 
eficacia de los esfue rzos a is lados que hacen 

las so2ieda<les que se ocupan en estas ave
riguaciones, y á mayor abundamiento si se 
trata dA algunos in<li vi duo; particulares, no 
por eso debe desconocerse la utilidad y e 
mérito recomendable de ar¡uel1as corpora
ciones que sin contar con mas estímulos que 
su buen deseo y el conocimiento <le la nece

sidad de su mision, se <ledit7an á trabajos 
árduos y penosos en un país donue todo es
tá por crear y donde la adquii,icion de los 

datos mas importantes como la de los de 
menos valer euc·sta afanes y diligencias que 

no siempre son coronados por un buen re

sultado. Y si las sociedades estadísticas 
que des<fo 1824 se establecieron en Ingla· 

terra, y desde 1829 en Francia, han tenido 
que deplorar estas consecuencias, ¿qué mu
cho que la de México no pueda quedar com~ 
pletamente satisfecha cuando trabaja en un 

país desorganizddo en sus elementos cons

titutivos y desquiciado en sus bases funda

mentales? .....• 

Si insisto en esta observacion es porqu e 

conocien<lo á un gran número de los dignos 
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miembro <le la Suuieda ,I m exicana de Geo

g rafía y Estadísti ca, est,,y pers nad ido J e 

que en vez de desalentarse en c U S labo ri osas 

tarea po r los inconvcni tin tes cont ra los q □ c 

tienen q □ c ln rh a r, S/3 empeñará n con mas 

ahi nco en ll eva rl as á b□ en térm ino por lu 

mismo que hay mas d ificu ltade.~ q □ e vencer. 

En e ta contesta c:i on me h e limi t.a <l o á 

hA bl a r <le los pu ntns que se toca n e n el 
Cuadro E~tadí ·tico qn e la h a motivado, ma~ 

se ria de~conccer la este n-ion y las ten den

rias de la Est.adí~t ica 1- i se la concretara á 
tan re<lu ci,Jos partic □ l a res . Muchos son los 

ramos qu e comprende esta ciencia que cada 

dia va adq uiriend o mayor importrncia , á 

medida que se van compren diend o m ejor 

su s a pli caoiohes; ptHo ya no d ebo a bu ,ar 

por m as ti e mp11 de ,iu tolera ncia pa ra entrar 

en otros pormenor'ls. 
Sí rvase V. acepta r la l}spres ion de mi 

aprec io y conside racion. 

D ios y libertad . México , Abril 17 de 

1860.-J. R afael de Castro.-Rr. D J. Mi
guel Arroyo , sec reta rio pe rpetu o <l e la S ,_ 

ciedad Mexicana de Geogra fí a y Est1tdí.~

ti ca. 

AOUNAOION DE MONEDA. 

E n la casa de Moneda de México. 

E n 1856 .............. $ 4.565.691 'l5 
En 1857 .. . ............. 5.257,258 45 
En 1858 ................ 4.557,773 75 
Primer semestre de 1859 .. 2.187,580 50 

E n La casa de Moneda de Zacatecas. 

En 1856 ...... .. ...... $ 3.676,000 
E n 1857.... . . . . . . . . • . 3.805,000 

En 1858 ............... 3.842,426 
Pri'mer semestre de 1859. . 1.902,960 

En la casa de Moneda de Guanafuato. 

En 1856. . . . . . ....... $ 4.786,000 
En 1857 ............. . .. 5.318,000 
En 1858.. . . . . . . . . . • . . . . 5.215,000 
Primer seme:;t re de 1859. . 2.533, 798 

México, Ag -sto 18 de 1859.-S. Cama
clto. 

• 

BIOGRAFIA 
DEL J:XMO ... ■:a .. 

-CO:NDE DE ~A CORTINA. 

Escrita por una comisiou 
él-e la Sociedad Jlexicana de Geografia y Estadística, aprobada 

por ésta y mandada publicar en la sesion del 
dia 21 de Junio del ¡,resente año. 

Tocaba ti su térm_ino el siglo XVIII. Iba 

á espirar esa ruidosa oenturia que habia de 

·registrar en sus anales memorables; tanta 

~randeza y taato infortunio, tantas virtu. 

des y tantos crímenes, tantas verdades y 

tantos errores: esa centuria de la Enciclo

pedia, de ese arsenal de todos Jo¡¡ principios 

deletereos que habían de producir la revo

lucion franoe§a, acontecimiento el mas for
midable y de mas colosales consecuencias 
que presenta la historia en sus anales: es
piraba en fin ese siglo que reprodajo en 
grande escala todos los crímenes y aberra

ciones de los siglos pasados; y el dia 9 de 

Agosto de f799 nacia en México, en la ca
lle de D. Juan Manuel, un niño, fruto del 

matrimonio del Sr. D. Vicente Gómez <le 
la Cortina y de la Sra. Doña María Ana 

Gómez de la Cortina R od rigu pz el e Pecl ro· 

zo, condesa de la Cortina, que rec ibió con 

el sacramento del bautismo los n ombres de 

José Justo, destinado por la Providencia 

para ser c on el tiempo una <le las not.a bi li 

d a des cientí fi cas y literarias de su pat ri a . 

hechos del p arson tt je que nos ocupa, decir 

algo sobre su ilustre ascendencia, aunque 

sea á despech o de ia presumida despreoou

pacion de estos tinmpos del p08itivismo, y 
aun á ri~sg11 rl e pr,, vocar la censura de 

aquellos hombre! que ti fi nen cierto prurit" 

en proscribir las nociones ele la genealogía o 

para quienes sun, cuando meno9, inclif,iren

tes las tradicionec! de familia. 

Uno de sus antepasados, D. José Gómez 

<le la Cortina, natural dtt Et1paña, vino á 

México en 1737. Despues de haber ad

quirido cuantiosos bienes de furt□ na pro
bó . su nobleu en 1761: fun dó mayorazgo 

en 1778: obtuvo la merced de título do 

C11 11tilla con la denominacion de Conde de 

la Cortina en J..783 por real cédula espedi

da por Carlos III en 16 de Enero del mis

mo año, y falleció en 1784. Sucedió en el 
ví nc ulo y título por espresa designacion 

del fundaJor, ,rn sobrino D. Servando Gó 

mez de la Cortina, y á éste su única hija 
·[a S ra. Duña María Ana, digna madre de 

D. José J □ sto. 

No será por <lemas, a n tes de 1rat!l r de E nunciados ya su linaje y nacimiento, 

los rasgos mas sobresalientes de la vida y ¡ sigámos!o ahora en s u uventud, su edu oa-
G •romo VIIl,-32 
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oioo, su carrera y sus estudio oiontíficos 
y literarios. Despues do haber adquirido 

al lado de sus padres los mejores ejemplos 

de virtud y la iostrucoion primaria en la 
esruela de D. J. Valdé~, aquellos á quienes 

no podia ocultárselo la precocidad que se 

revelaba en su hijo desde !US tiernos años, 
ni la neceaidad de de1arrollar u génio por 

medio de una eduoaoion esmerada, cual 
podian recibirla en aquella época los jóve
nes de su rango, tlispmieron 1¡ue pasara á 
Madrid á la edad de 15 año~. 

diplomática recibió el nombramient9 de 

agregado á la embajada de España en Cons , 
tantinopla; pero no llegó al punto de su 
de,tino porque u na <le Psas pestes, tan fre

cuentes como peligrcsas en Levante, lo 

obligó á <letenerse en Triaste. Pasó poco 
despues á Hulan<la con el mismo carácter 

de agregado á la legaoion de España en los 
Países Bajos. Durante su permanencia allí 

dotó á sus espensas una cama para enfer
mos distinguhlus en el Hospital general, y 
este rasgo humanitario en la edad de la3 

rlistracoioues y de la disipacion, tan fre
ouentesi en la juventuJ, revela el fondo de 

piedad, de generosidad y de benevolencia 
que habian de sobresalir en su caráuter en 
todas las situaciones de la vida. Tambion 

fué agregado á las embajadas de España 
en Viena, Lóndres y Paris. Y aquí tene

mos como desde muy tierna edad nuestro 

estimable compatriota, se abrió paso por su 

aptitud é instrucoion á los honores y á la 
confianza del soberano. 

En aquella Metrópoli prosi~uió su edu
caoion literaria bajo la direocion de los pre
ceptores del colegio <le San Antonio Abad 

de las Escuela., píaj. Entró al curso de 

lógica, retórica y humanidades un año des
pues de abierto; pero era tan precoz su ta
lento y su aplicaciou tan asíJua que, no 
obstante tal retraso, concurrió á los prime
ros exámenes que tuvieron lugar del 18 al 
22 de Julio de l/i!18. En ellos figuró en 
la primera clase y obtuvo el primer lugar 

en los premios. Mereció al mismo tiempo 
la señalada distinoion de que se cerrara el 
certamen con un romance compuesto por él 
que remitió á la señQra su madre en testi
monio de su ternura filial, acompañado de 

algunas otras piezecillas Je poe~Í<l, que por 

disposicion de los directores escribió para 
aquellos ejercicios literarios. Hé ahí la11 

primicias de su educaoio:i, y cómo fueron 

empleados sus años juveniles. Terminados 

sus e!:ltudios en ese colegit>, pasó á la Aoa .. 

demia de Zapadores de Alcalá de Henares, 
en donde cursó matemáticas, física, dibujo 
y delineaoion con su acostumbrado luci

miento y obtuvo por oposioion la cátedra de 

Geografia militar, mereciendo sucesivamen
te los aseemos hasta oficial de Ingenioros. 

Apenas había cumplido 25 años de edad, 
contrajo mutrimonio con la Srita. Doña 

Paula Rodríguez de Rivas y García, j6ven 
distinguida y digna hija del Exmo. Sr. D. 
Anselmo Rodríguez de Rivas, consejero de 
Estado, y de la Sra. Doña Manuela García 
Molviedro. No parece sino que un instin

to de naoionlll idad le había inspirado este 
enlace, porque, lo diremos de paso, el Sr. 
consejero Rivas, personaje not!),ble por muy 

honrosos antecedentes en su dilatada carre

ra, se había hecho merecedor á la estima
cion y gratitud de todo mexicano, por ha_ 

lier emitido en el seno del primer cuerpo 
político de la monarquía, su opinion leal y 

concienzuda en a poyo de la convenienda y 
necesidad el e la emancipacion de las A.rné-

Cunsagrado posteriormente á la carrera ricae. 
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Constituillo en po;iioion social por medin 

de su enlace comiunza una nueva era en ' . 
la vida de nuestro compatri,,ta. Su mat.r1-

monio foé, por decirlo así, el término de su 

carrera diplomática y el principio .do su.es 
olu~iva consagraoion á las tareas literarias, 

renuncian,lo otros nuevos destinos con que 

en la misma le brindaba la munificencia Y 
aprecio del rey, como la secretaría de la 
legacion de España en Hamburgo, cuyo 

nombramiento obtuvo en 1827, y el cargo 
miRmo de ministro residente allí que se le 

ofrecía en 1830. 
En e~e tiempo Fernan<lo VII, motupro

pio, lo nombró introductor de ernbajaJores, 
sucediendo en este encargo al conde de Ca

nilla~; y mas tarde el monarca mandó .es: 
tenderle despacho de coronel que autonzo 

el minilltro, Marqués de Zambrano. 
Mereció tambien del rey el honor espe

cial de que se le condecorase con la cruz 
de Caballero de Montesa, dispensándosele 

<le pasar á tomar la profosion de lo~ votos 

al sacro convento de la isma órden. Aun 
mereció de S. M:. otra gracia, nombrándolo 
por ese mismo tiempo gentil-hombre de cá

mara. 
A todos esos honores y condecoraciones 

que enalteoian su mérito y honraban ~u ca

pacidad en sus años ju"eniles, hay qne 

agregar títulos ele otra gerarquía no menos 

honoríficos; tales son el de sócz'o de mérito 
<le la Real Sociedad Económica de Valen

cia, qua le fué acordado, con una medalla 

de oro, como premio de una memoria que 

escribió en el año de 826, sobre la reforma 
del lujo sin perjuicio de la industria, y que 
obtuvo en competencia con otros ocho con
currentes que escribieron sobre la misma 

materia, el de individuo de la Real Acade

miá de la Historia, á la que ingresó en 14 

de F ebrero de 1829, y el de secretario de la. 
G reco-Latina. 

Le fué otorcrada real licencia para que 
en union de D. Nicolás Ugalde y MollineJo 

publicara un diccionario b1ografico de ~spa: 
ñ11y,s célebres, que habia de comprenuer a 
todos los c¡ue hubieran merecido esta cahfi

cacion desde los tiempos mas remoto~ has
ta fin ,• t:i de 1819. Los e!ilcogidos, curiosos 

é interesantes materiales para obra de tan

ta magnitud, existen iné litos en el gran 

número d~ manuscritos de primera irnpor
tancia que posee su familia y qne apunta

remos en el cursn de esta biografü1. 
Asociatlo al mi~mo Sr. UgaUe Y Mol line

ro tradujo y publicó en 1829 el primer _to
mo de la Historia <le la literatura Espano. 

la escrita en aleman por Bouterwek, obra 
bien conocida: y el segundo inédit, , forl.ll'la 
uno de tantos legajos de la vasta coleccion 

<le sus manuscritos. 

Su casa en Madrid era punto de reunion 
de alguu.os literatos de gran nombradía co

mo Quintana, Gallegos, Breton <le los Her

rerm,, Martinez de la Rosa, Martinez de Na
varrete Mezonero Romanos y algunos otros. 
Sus rel~ciones con estos personajes <le la 

ciencia cultivadas en M:adrid, Y las que ' . 
hubo de cultivar en Francia y Alemama 

oon el vizconde de Chateaubriand, con 

Benjamin Constant, eon el abate Sie~es, 
con el baron de Humbolt, con Spohn y Sta
cudlin filo!ógos, historiad,ires, criticas _Y 
poetas, y con Federico Gentz, secr~tano 

del congreso de Viena, ponen de mamfiosto 
cuán útilmente empleaba su tiempo y sus 

v1aJes. Empeñado así en tareas tan ame

nas y cuando se consagra~a ent~r~mente 
al estudio de la ciencia, cediendo a rnstai.-

1 
~ , 

oías de Ja señora su ma< re, regreso a su 

patria natal en 1832. 
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El cambio de país y de r6.:!idoncia no mu
dó en tíl sus hábitos é inclinacion al estu
dio, ni su deciJida vocacion á difundir la 
ciencia. A~í es que apenas hubo llegado á 
e11ta capitid, establtH ió fln la na a de su 
morada una Gátedra gratuit de g.-o5rafÍ!l. 

Su con~agracion á ta.reas tan honestas 
por su naturaleza, como útiles para la so
cit'l]ad no 1., impediitn, sin ernb!irgo, pres

tar sos personales snrvicios á la patria. Es
tos Jieron principio en una época borrasco

!:'la, cuando México atravesaba unll de tan
tas crisis porque ha pasado. Fué desdo 
luego nombrado teniente coronel del regi

miento dal comercio, cuyo cuerpo h~ bia si

do revivido conforme á !'U primitivo insti
tuto, con el esclusivo ohje1o de cuidar del 
ór<lon p~blieo. 

Habiendo pasado aquellos dfas azarosos 

y extinguídose el baiallon del eomercio por 

el nuevo órtlon tlo cosas esta bleoido en la 
república bajo la presidencia transitoria de 
D. Manuel Gómez Pedraza, volvió gustoso 
á la vida privada. Muy ageno <le la política, 
cuya índole se conformaba tan poco con sus 
ideas é inclinaoiones, no tuvo otro contacto 

con los negocios, que haberse captado jus
tamente la estimacion de la autoridad su
prema por el proyecto quo presentó al go
bierno en 7 de Febrero sobre establecimi"n
to de las cátedras de historia y bella litera

tura, que fué acogido con .interés y singu

las aprecio, y á cuyo desempeño <lió prio
oipio el Sr. Cortina en su propia casa, por 
el encargo quo le cometió el gobierno en 26 
de Febrero cita,fo para e,itablecer · talleres 

dentro del edificio de la cárcel y formar los 

reglamentos de su direccion para el ejerci

cio de las artea; y por la publicacion de la 

Cartilla &ocial, que en af!uellos dias hiw 

aquí. D11 esta regaló mil ejemplares al Sr. 
presidente Gómez Pedraza, quien con fecha 

4 de Marzo de 833 le dirigió una carta avi
siindnlt1 quo hahi 1 sido tal la aceptacion de 

su obra, que de distintas partes L'e la 130• 
di •rn, por lu que supricaba le mandase mas 

ejemp 'ares por haberse ya consumido los 
mil con que lo habia obseqniado. 

Pero el Sr. Cortina era h,;mbre ya <lPma
siado vi:,1i ble, asi por los antecedentes d~ 
familia, corno por el lugar di~tinguido Oll 

que lo ouloot1ban su génio y talento. 

No podii:1, por tantn, d'ejar de s11r llama

do á ejercer i riflujo en su pat(ia; y esto so
lo bastaba para que, como tantos otros ciu
dadanos beneméritos, atrajese sobre sí las

iras de un partido exaltado que, al termi:

nar el cort<J período de la administracion 
del Sr. Pedraza, se en8eñoreó de los desti
nos de México, y que foé el primero qu6 
dió el funesto ejemplo <le las infracciones, 
á cara descubierta, de la ley fundamental. 
Hubo pues de sufrir las amarguras del os
tracismo por la ley llamada del caso, cspe
d iJa en 23 de Junio cte 1833, bien conoci

·:la por su funesta celebridad. En ejecu
cion de ella se pasó al Sr. Cortina, por el 
gobierno del Distrito, un oficio que á la le~ 
tra dioe: 

''Gobierno del Distrito Federal.-Seo

oion segunrla.-El Exmo. 8r. Presidente 

en superior órden de h,iy que he recibido 

por el ministerio de relar.iones, me previene 

<liga á V. que dentro de tercero dia preci
samente, y 1,iin escusa ni protesto alguno, 
salga de esta capital parn ol punto de Ayo. 

tia, en dondu se Je prevendrá lo convenien

te para la continuacion do su marcha. 

Este gobierno espt>ra dara V. el mas 
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exacto y punt11al eu111plimiento á esta rn

perior determinacion, sirviéndole este de 

pa~aporte y acusánJome el recibn rlo esta. 
Dios y libertad. México, 24 de Jonio 

de 1833.-Ignar:io Martinez.-Sr. D. Jo
sé María Gómez dt1 la Cortina." 

y á Clllll C(IIUUnicRcion contestó con otra 

1lel tenor siguiente; 

"Acabo de re, ·ibir P-1 ,,fi~io de V. ele hoy, 
y en conte:1tacion le digo que estrañ-11 infi
nito se me haya incluido en la ley de es

pulsion, cuando consta á las mismas perw
µas que la han dictado, que pur tre:1 veces 
distintas he solicitad.u mi pasaporte para 

salir de este desgraciado pais; y que si to
davía perrnanezc.:o en él, ha sido porque aun 
no se contesta á mi último escrito en que 

solicito dicho documento: pero de todos mo

dos puede V. asegurar al que le mllnda 
oomunicarme la órden de mi espulsion, que 

no 10\arnente voy á cumplirla mañana an
tes de amanecer, sin•1 que miro como un 
favor muy 3ingular del cielo esta circuns

tancia que me proporciona la ocasicn de 
acelerar mi salida y no ser testigo, cuan
do no víctima, de los horrorosos malos que 

van á inundar por largo tiempo á este des

graciado país. 

México, 24 de Junio de 1833.-.l. Gó. 
mez de la Cortina.-Sr, D. Ignacio Muti
nez." 

Hemc,s creldo deber insertar estas dos pie
zas porque la una pone en re:ieve el carácter 

de ar¡uella épooa, y la otra la independencia 
personal y la dignidad del proscrito. 

Como nada violento, lo mismo en física 

qu1:1 en política y en moral puede tener 
permanencia, pasó el período del furor de-

mocrático de entonces. y establec-i lu un nue
vo órden de e-osas por el g110eral D. Antonio 
Lóprz de Srnta-Anna en principios del año 

ele 83.t, el Sr. Cortina foé llamado á su Pa

tria, como lo fueron todos sus compañeros 

de:ostranismo. 
Conv.,cado e11 e~e mi~rno año un nu,-vo 

r.ongreso general, fué el t> gido en 5 <le Odu
bre primer diputado por el Di~trito federal 

para el bienio de 835 y 836, y e~te fué el 
primer cargo político con que lo h,1nró 8u 

país. En su desrmpeño rnanife~tó siempre 
principio~ de órden, y pocas ó ningunas afi
nidades con la maní-1 parlamentaria del 

siglo. 

En 3 Je Octubre <ie 1835 fué nombrado 
gobernador del Di,trit.o Federal. Lamenta
ble por demas ora la sit.uacion que guarda

ba entoncelil esta capital. Pululaban el robo 

y el asesinato, y si 1,. seguridad personal 
estaba frecuentemente amenazada por los 

malhechores, los diversos ramos do policía 

no estaban menos descuidados. Llamó jus-
1amente su atencion lo primero, sin dRsa

tender en nada lo segundo. Promovió y 
obtuvo una ley del congreso para la perse
cucion y pronto castigo de los ladrones. Ar
mado con las facultades que esa ley le otor• 

gaba y que espeditaban sobremanera el ejer
cicio de su autoridad, desplegó el Sr. Cortina 

un celo, una actividad y tal energía, que en 

breve tiempo restableci6 la confianza pú
blica y se vieron castigados los crímenes 

con muy poca distancia del delito á la ex

piacion. 

Impulsado por el celo de autoridad que 

le era genial y que lo oonducia á vigilar 
las operaciones de la<1 municipalidades so

bre que la ley le daba superintendencia, 
hubo de tener motivos do controversia con 

el Exmo. Ayuntamiento de esta capital y 
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con lo. facu, ta1l de med ic ina. No deseen. runel ef,,ctivo en 18-12: el de vocal de la 

junta de notables que formó las ba,es de 

nrganizaoion política de la República en 

23 ele Di oiembre de 1842: el de senador por 
la olasti Je propietarios en el añn de 844 con

forme á la ley c"n stituciona l qut.J eutonces 

regia : el de ofiu1 al mayor del mini~terio de 
la guerra 11 11 9 tl e Junio de 18-14 : el de gn

bei'nHdor <lel Departamento de México en 
Ago.,to de 1846 que J esempeñó por pi,cos 

<l1as por haberse di ~p ut s to .-egregar de e~ta 

guberuacion e l Dis t ri to que le babia ~iJo 

anexo durante el ré6 imen cen t ra i: el de go• 
oernador del Distriw, por segnnJa wz, al 

reponer~e entonces el si~tema federa 1: d de 

in~peotor g <' neral dti ca minos en 17 de N, _ 

viembre <l t l,propio año, que renunció á poco 
tiempo. 

Su celo,. su diligente solicitud , s u desin

teres y patiiotismo en el desempeño de los 

cargos qu e acabamos de enumerar son de 

toda notoriedad , no m enos que su honraJo 

proceder en el ejercicio de todos y cada u no 
de ellos. 

den m n., po r inounduoen tu, al exám t- n y 

ca li fi ·aoion de las causas que á e~ tu lo im
pelieron, y solo direm os qu o por una y otra 

corporaoion fué acu s!Hlo ante la cá mara d" 
rep resentantes en 1836. De parte d,·1 Exrno. 

Ay unta mie ntu por diversos uc ros admini s 

tra t iv11s, y especia lmente por h a ber a utori 

z 11do á un profos11r de medicina extra njero 

pa ra eje rcer la profe; ion, ~iu ha ber prévia y 

lega lm1J 11te regist rado sus título, y por ha

ber reJu oiJ o á prisi, ,n á uno de los al caides, 

por cau sas que ta rn pooo e i! del caso referir. 

De parte de la _junta mé lica p,:r haber de

cretad o el Sr. Cortina la di sc,luoion de ella 

y hab·: r mult!l do ademas á su s r i> speotivos 

miembr 11s oon mo ti vo de la p11lémioa á que 

dió Jugar entre el gobierno de l Distrito y 

la propia fdcu ltad, el haberse negado á exa

minar al mismo médico, so pretesto de la 

falta de residencia legal en la R epública. 

Una y otra acusaoion corrieron igual sutr

te ante el gran jurado de la cámara de di

putado,, absolviéndose al Sr, Cortina y de

c !arando sobrn amba~, que é ,i t e habia obra

do conforme á sus atribueionos y facul

tades. 

Obtuvo sucesivamente otros cargos y em

pleos. El de coronel del batallon del comer

cio en su segunda restauraoion . El de vice

presi lente del banco de avio rn 7 de No

vitimbre de 837: el de ministro Je hacienda 

en 15 de Noviembre de 838: el de gen Pra! 
gra<luaJo do brigada en 15 de Octubre <le 
840: el tl e pr, siJente de la junta de hacien

da en Noviembrti de 841: el de vocal do la 

junta creado para e8t nder el proyecto de 

la ley do propiedad l iteraria en 25 de No-

Los bi6grafos del Sr. Cortina no se de

tendrán á examinar el oaraoter político con 

que haya figurado en la época de su vida 

que hasta aquí les viene ocupantlo, porque 

él, como todos lo,i hombres públicos, está 

bajo el dominio de la historia, y seria, si 

no dificil, cuando menos embarazoso tener 

que descender á hechos y pormenores, de 

que ni á los contemporáneos, r,i á la amis
tad e~ dab le juzgar, Sct limitarán por tan

to á consignar algunos de sus heohós que 

pertenecen á esa época, y que, sin nt'm·sidat.l 

de comentario, hablan mas alto que las pa 
labra,-,. 

viembre del nii smo año: el Je coronel del C t · ¡ d bl ., orno au orH a retl ta ec10 en esta 00-

b ,ita llon <l e Granaderos de I .. s Supremos Po- pi tal, segun dejamos inJioado, la confian~ 

dnes en 27 de Diciembre <le 841: el de co- za y segoridad, ince8anternente abrma-
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das con 11¼ fo-ouenoia <l e rubo~, a~esina- fayor del erario donaciones mas ó meno;i 

1os y crímenes esoan<lulo. os, tan freouen- ooosiderables. 

tes en tiempo de agitacion y turbuleneia. 

l lcspleg6 para ello tal act ividaJ y ener
gía, que le honra, án en t ,,do tiempo, y de bi

do á HStas cualidades cayeron en poder Je la 
justicia los principales gefos ele los mal he

chc,res. Mejoró notablemente oon pr,,viden 

cias acertadas el empedrado, el alumbrado y 
lo~ <lemas ra mos de policía munie;ipa l, y creó 

la inspecoion ele eriados en 5 de Diciem

brn de 1846. Cuando pnr segunda vez 

desempeñó el gobierno del Di , trito, pr,imo. 

vi ó en Dici f• m bre <l e 846 la traslacion de la 

est.átua ecuestre de Cárlos IV del pátio de 

la Universiilad, en donde la grita apasiona

da dti una época de estraviado rntusia~mo 
la tenia relajada, al paseo de Buoareli, en 

donde hoy ostenta su mérito este digno y co

losal monumento qu e tanto honra á Méxi

co, y c:uya valentía Lle foodici un es obra de 

un mexiorno elirigiJa por e l cél ebre 'l'o lsa, 

obra que, como decia el Sr. Cortina en su 

oomunioaoion relativa, "ademas de la per

fecoion de rn trabajo como pieza d ~ c&truc 

tura c1,losal de bronce, ofrece la circunstan

cia [única entre totlas las obras de su espe 

cie, conocidas has ta ahora en ambos mun. 

<lo~] de ser de una so la pieza las figuras del 

ginete y del caballn." Y dicho sea de pa

i,o que existfl en poder de su fami lia una 

cofe ooion completa de los documento::1 rela

tivos á la historia de esta es1átua. 

Corno legislador sostuvo en una y otra 

támara los principios <le órden. 

Si el Sr. Cortina hubi1 n de ser conside
rado esolusívarnen tti como hombre pú blico, 

figurando mas ó m enos en las condic.:iones 
políticas que dejarnos enu nciadat<, apa rece

ría, en verJad, con ju,1tos títu los á l11 oonsi

deracion de sus com pa t riotas , oc ,ipando 

siempre un lngar bastantei Ji stinguido. 

Empero, hom hre <l e cienoüt y miembro 

muy pr ominente de una sociedad científica, 

preciso es ¡¡ne aparezca ante su patri ll y 

ante el mundo literato oonJ;ítulos de otro 

linage, y cuyo valor no esté, por ci,Ht ú, so

metido á la~ arbitrarias a preoi11cio nes de la 

política y del espíritu de pa rtido. Conside

rémosle, pues , en esa e::1fora y veamos de 

cuán justo renombrn @~ mereoe1lor para ocu

par un lugar digno ea b post eridad, y des

de luego entre sus eontemporáneos· 

Fuera ubra larga, de un trabajo improl.o 

y hasta cierto punto ageno Je una noticia 

biográfica , entrar al exámen o.no.lítico de 
cada una de las obras publicadas é inéditas 

del Sr. Cortina. Su série es ba::1tante CE

t ensa y habremos de oontentarno:,i con 

anunciarlas por su órden, ~iu perj uiéio dti 

permitirnos hacer u na que ot ra observao ion, 

para ilamar la atencion sobre su mérito res

pectivo. Y para proceder con el método 

posible, colocaremos en primer término 

aqueilas tareas y publicaciones literarias 

que corresponden á la época da su vida en 

Europa. 

En 1826 publicó u na memoria sobre re~ 

forma del lujo en España , qne dejamos oi-
En sus cargos ministeriales wbresa lieron ta<la . 

d deseo del ac ierto y la mas asídua consa- En el mi,mo año dió á luz tambien una 

graoion. Eo materia de distribu oion de od a en accion de gracias al rey Fernando 

caudales observó la mayor equid ad. En VII por· la ereccion d el conse rva torin de ar

el desempeño do todos s us empleos hizo en tes, y esa proJucoion literaria fué calificada 

... 
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mu y honrosamente por D. J osé N icasio 

'allegos com<• la mejnr <le las Jel Sr. Cor

t im, , conocidtis hasta en tonce~ . 

En 1828 hizo un Rn neto p11r ncargo del 

11yunta111it--nto de Burgos, qui , 11 lo imcribió 

"n una dti 1'1111 puertas de aquella ciud11d, 

con motivo de la entraJa del rey Fernando 

Yil á su re½re,;o d ti l-1 e:-1wd1cüon ele Cata

luñu. 
En el miiu no año publicó la Cartilla 

Historial ó 1nétod o p11ra e t nJia r la h1sto· 

ria, · .. bra 1~1uy 1eco mend11d a P"r el c:é le1re 

Clernenoin y otrus dos académicos. Est.a 

obrn. fué reprndncicla en Méxino en 1841, 
deJ icírnJola su autor á los a lumnos del Co

legio Militar e~tablecidn en esta c»pital. 

En 20 dti F ebrero de 1829 dijo y publicó 

su Jiscur~o <lo recepcion cómo EÓCÍo de la 

reul a i.;ad1,m 1a do la hi~toria de Madrid. 

Breve instruccion sobre los derechos y obl 1, 

gaciones de la socderlad civil. Este intere 

~ante trabajo lo publicó en edta capital en 

1833, y ya dejlltnOS dicho mas arrioa la fa. 
vorablo acogida que m ereció por parte del 

gefo de la oac1on, debi endo añadir aquí que 

en Febr ... ro de 1831 fué aol nptada como li

b1 o de asigna ciun y e~tud io por la sociedad 

lan 11asteri ,111 a para ul uso de las escuelas de 

la República. 

En 1836 publicó un opúscnlo titnbd <' : 

"La calle ele D. Juan Manue l, anéodota his

tórica dd si1s lo X. Vll," daud11 noticia del 
orígen del nombre que lleva estll calle y 

rectificando la:1 trad1cionet1 coutraJictorias 

que el vulgo t enia sobre esto. 

En 1837 publicó el exámen 01ítioo del 

libro titulado EL añfJ nut:vo. 

En 1840 e;,oribió una carta sobre la t eo• 

ría de los terremotos, que dedicó á una se, 

ñorita muy di, tinguida de esta capital, en 

que lucieru11 sus nociones 
la materia, y la elegancia 
el tii-tilo y en !u formas. 

científio1:1s sobre 
que e111pleó en 

En el mismo año puulicó e l primer tomo 

de la traduccion que hizq, asociado de D. 

Nieulás Uga lde y ]\follinedo, de la Hi~toria 

ele la literatura española, 1,scrita en 1:1leman 

por B11utenwk; y el segundo tu:no, que 

comprende el resto de la obra, existe inédi-
to entre lmi manuscritos de q1,1e ma-s aJe En 1843 publicó otro opúsculo eobre no-

lante hablaremos. ciones elementales de Numismática, en 

Tales son las obras literarias que publi- que sobresalen la erudicion y C!!ten:sos co

có en España, de que hemos adquirido 00_ nooimientos que poseía en la materia. Esta 

nacimiento, y annqufl perten ecen á MUS ta- pequeña obra honra tanto á su autur, como 

nas da esa misma época algunas otras á la tipografía mexicana, llamando la aten

producciones que hemos tenido á la vista, cic,n bajo esto punto de vista lo 8~qui;.ito de 

no han salido á luz, y de ellas haremos la edicion y la perfeccion de las medallas 

mencionen su lugar respectivo. Procede- grabadas en ella. 

remos ahora á dar cuenta de los trabajos En 1844 publicó un pequefio opúsculo 

literarios que lo ocuparon en .México. haciendo la apología ele la institucion de laa 
lotetíes estableoiJas por lo:1 gobiernos; y 

III. 

Fig ura en primer lugar la Cartilla sociul 
para el ueo Lle la juvt:ntucl m ex ica na, 6 sea 

mer~ce notar~e de paso que á muy poco de 

haber Jado á luz este escrito, :,,e sacó el pri

mer premio de 50,000 pews que se designó 

en la L oterÍ!i Nacional do San Cár!o,·, con, 

' 

1 
1 

1 

i 

' 

1 

1 
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forme á la reforma hecha por el gobierno 

del g"nernl ~anta-Anna en nquelta ép11oa. 

En 1845 publicó el Dicuionario de sinó

nimos 0Hstdl11110s. Esta ohra adqni , ió uoa 

jm1tl 0°lebri l11d, y foé .alt¡¡mente aprecia

da por la real academia e"pañols; y tanto, 

que esta n·tapetable CPrporaoion le dirigió 

con fe cha 14 du :M:r1yo de 853 una comuui

ca.cinn ,.fi ,i al, 11111nifostánd,,le el aprecio con 

quo la hRhia visto, y que le seria muy gra

to !labn si ten 1lria á bien consagrarl11 lt1s 

tar.,as ~uoesivas á que en lo futuro le pla

oÍel:le dedicarse snbre este ramo del idioma, 

estendiendo sus destlos á contar corno pro

pios los artículos ya publicaJos. A e~ta8 

hqnroses manifostaci11nes el Sr. Cortina 

contestó tan agraJeciJo oomo deferente con

ced iénd1,le detd, luego la propiedad do esa 

pu blii:aeion y ele las ulteriores (1). 

(1) Hé aquí la, comunicaciones rela.tivas: 

REAL ACADEMIA EsPAÑOLA,-Exmo. Sr.-Esta Rea.! 

Acade •nia. ha recibido con sumo aprecio un ejemplar 

que el hermano de V. E., Sr. marqués de l\foraute, ha 

presentado á la misma, por ser el único que posee, de 

la muy apreciable coleccion de sin6nimos castellanos 

que V. E. ha publicado en esa Capital, agregando ar

tículos propios y de notable mérito á los de otros auto

res que en servicio de las bellas letras ha reimpreso. 

Con este motivo me ha dado la Academia el honroso 

En 18-15 pu bl icv una pequ1•ñ11 nov;i la ele 

oarncter romántico, con el título de Len

nor, y antes habia publicado en el M1Jseo 

m 1:xicano una novelita histórica, tituiada: 

"E u olea ó la griega de 'l'rieste." 

sona que pudiere hacerlo por especulacion, so ab,tenga 

de rcimprlmirlos aquí privando á la Academia de ser 

la primera en hacerlo• conocer mas adelante á los es

pañoles estudiosos . Esto se entiende para el c&so en 

que V. E. no haya pensado otra coea en legítim o uso 

de su propiecbd. 

La .Academia. estimará tambie9- en estremo que V. E. 

facilite para uso de la misma un ej emplar de su citada 

coleccion, bien por conducto de nuestra Legacion en 

México, bien por el de su señor herma.no, 6 como lepa

rezca mas oportuno~ 

Al comunicar 6- V. E. estos acuerdos de 1,. Academia, 

me complazco mucho en ser su 6rgano pa.ra con una 

persona de la erudicion y altas dotes que adornan á V. 

E. y á quien años há p·ofeso since a amistad, y la mas 

alta consider a.cion. 

Dios guar e á V. E. muchos aiios. l\fadricl 14 ele 

Mayo de 1853.-Jlfanutl B,·eton de lo• Herreros.-Se

cretario perpetuo.-Exmo. Sr. Conde de la Cortinl\. 

CONTESTACION. 

He tenido la satisfaccion de recibir ~I oficio que en 

nombre u.e esa Real Academia se sirvió V. S. dirigirme 

el H de Mayo del prcsent• año, y ya que no puedo ma. 

nifcstar de otro modo los scntímiemtos que su conteni

do ha produc ido en mi corazon, me ceñiré ó. suplicar á 

V. S. mi haga el nuevo farnr ele asegurará aquel ilus-

encarg" de P"ner en conocimiento de V. E. que sus in- t re C,1erpo, que quedo lleno de gratitud, por la honra 

dividuos, en cuyo número tiene la satisfaccion de con- t an inmerecida como inesperad& que m e dispensa. · 

tar á V. E., se ocupan hace ya algunos' meses en pre_ No solamente cedo con el mayor gusto á la Real Aca

parar materiales para una publicacion semejante poro demia la plena y absoluta propiedad de los artículos de 

mas estensa, y que anhelando todos el acierto, conoide- sin6nimos que he publicado, y de lo; que escriba yo en 

ran que habrá de contribuir í. él en gran manera la lo sucesivo, sino que desde ahora m e propongo dedi

ilustrada cooperacion de V. E. Será, pue,, muy grato carme con mayor empeño ó. e•ta especie de tarea•, y re

,í la Academia. el saber que V. E. tiene á bien consa.- mitirlas ~lo.Real Academia para que haga de ellas el 

grarle las tareas sobre sinónimos de voces ele nuestra 

lengua. que aun uo hubiere V. E. publicado, y á c¡ue en 

adelante le plaz 1a. dedicar sus ocios. 

Aun se estienden ó. mas los deseos de esta corpora

cion: quisiera contar como suyos os artÍcu'os de sinó

nimos de composicion da V. E. que hayan vi,to ¡,. luz, 

y que a.sí se sirviese V. E. <l.ecla..rarlopar,i,queútrapor-

6 

uso que mtts le a.grade, como de cosa propia, pues aun 

cuando no me animara ó. proceder así la benignidad y 

delic .. deza que usa par"' conmigo la misma Academia, 

me obligaría á ello sin duda el deseo de mostrarme 

agradecido etc. 

Dios gLtarde á V. S. mucbo3 años.-~éxicQ 30 de 

Agosto Je 1853. 
'l'omo VIII,-33 
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En 1 4 public6 un Diccionario manual 

de voces técnicas ca~tellaoaa de bella!! artes 

En 1 49 hizo ouatro diversa publica· 

cione . Primera: una di ertacion sobre la 

medalla acuñada, con nlOtivo de haber~e 

colocado por 1 Exmo. Sr. pre·idento D. Jo

,é J oaquin Herrera la primera piedra del 

mrrcado dela plaza do San Juan. ,_egun

da: un opúsculo que contiene la controver 

!il1 literaria en que entr6 con el Sr. Dr. D. 

0CIEDAD MEXICANA. 

En 1858 di6 á luz la biografía de Pedro 

Mártir de Anglería, presentándolo como el 

primer historiador mexicano, sobre lo que 

<lá las pruebas. 

En 1859 public6 un opúsoulo ó ensayo 

de u1,a Seismología del Valle de México, 

que c mentó en la Habana el Sr. D. Andrés 

Poey en términos muy honrosos. 

R ecogió noticias curiosas sobre algunas 

casas nobles de México, y sobre esto se en-
Bernur,lo Couto, con mc,tivo clt~ una inscrip- cuentran escritos de su puño algunos artí-
cion latina. Tercera: otro Ppúsculo con mo

tivo de la primera esposicion pública de la 

industria y productos del suelo mexicano, 

que tuvo lugar en esta capital. Cuarta: un 

suplemento al Diccionario de sinónimos 
ca■tellanos. 

En 1854 dió á luz tres diversas produc

ciones, á saber: primera: la Cartilla moral 

militar que dedicó á S. A S el presidente 

D. Antonio López de Santa.Anua (1). Se

gunda: un opúsculo sobre enviados diplo

máticos, sus atribuciones y dereL·hos: y ter

cera: una instrucoion acerca del cólera-mor

bo asiático, traduccion de la que e!cribió en 
italiano el Sr. Calvi <le Turin1 sobre el me 

jor mitodo curativo de esta terrible enfer. 
medad. 

Ea 1856 publicg un Prontuario diplomá

tico y consular, cuya obra mereci6 l<,s ho
nores de una traduooion y publioacion en 

francés 13or el acreditado literato Mr. Las
sandieres [2]. 

[1) Esta cartilla fué aceptada y calificada por el 
gobierno en los términos mas honrosos y satisfactorios, 
tanto por su m' rito intrínseco, cuanto porque venia. bieu 
en aquellas circunstancias en que se procuraba. Ja re
forma. y moralidad del ejército, segun las palabras tes
tu11,lcs que us6 el general Santa-Anna en una carta de 
graci11,s al autor . 

[2) Hahb,ndo de esta obra se ha esplicado así un 

culos acerca de lall casas de los Bo:ianegras, 

Rul &c. Se encuentran tambien algunos 

apuntes 1.<obre crítica de varias obras, escri

tas en español y aun del diccionario de la 

academia, que ofrecen no poca novedad. 

'.l.'al es la série de producciones literarias 

y científicas que han visto la luz pública 
bajo el nombre de stt autor, 

No metemos en cuenh otra clase de es

critos ó pu blicacioaes como el Registro tri

mestro, la R evista Mexicana y el Imparcial 

que se dieron á luz en 1833, 1834, 1Sa5 y 
1837 de que fué redactor, porque ser ia di

fícil y dilatado haoer la eaumerac:ion y de

termina.r las materias. Omitiremos por iden

tidad de cau~a hacer mérito de otro linage 

de ¡oroducoiones sayas con que enriqueoia 

con frecu encia á otros periódicos <l e diver~o 

caracter, como el Semanario, el Mosaico 
' i,I Ateneo, &o. Pasaremos en silencio /03 

periódico de Paris: "Acaba de traduCJr al francés Mr. 
Lassandieres el PRONTUARIO DIPLOMATICO y 
CONSULAR, publicado en México por ol Conde de la 

Cortina. Hacemos saber con gusto que este ilustre di

plomático español, ya conocido en el mundo literario 

por otras obras no menos importantes, se ocupa. 11.ctual
mente de escribir un DICCIO:'.li"ARIO DIPLOM.A.TICO, 

,9ue contendrá todos los principios admitidos del dere~ho 
1
nternacional y formará el c,digo mas rico y mas com

pleto de esta cien~; a." 
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<liscursos, dictámene$ y artículos conq?e 

enriqueoió tam bien á las sooiedades cien

tíficas de que fué digno miembro, e,pe

cialmente á la que hoy llora tiu pérdida 
y Je tributa estos homenages, porque no 
seria meaos dilatada su enumeracion. Pe, 

ro no nos podemos escusar de hacer se

ñalada menoion de dos de sus publica-

hecha rr.encion y á cuya oera dió principio. 

Un Diccionario diplomático casi conclui

do, con un curioso ó int,uesante artículo 

sobrn la hi.,toria de la diplomacia. 
La continuacion ó suplemanto de su an

tiguo Diccionario de sinónimos. 

Exámen crítico de la gramática de la 

lengua castellana compuesta por la Real 

ciones: una la del Imparci1tl, que epa- Academia e~pafio1a. 

reció en 1837, en que procur6 rectificar la Una gramática castellana compuesta por 

opinion en México solire los Estados-Uni- 81 mismo._ 

dos é inflamar el espíritu nacional contra 

les tendencias hien man~festadas ya en 
aquella época de parte de la raza anglo•sa

jOr.a, para absorber la nueitra y 1ms1:ño

rearse de nuestros destinos. Con pr.,vision, 

con· entusiasmo y con eu acostumbrado 

aplomo, consagró á esta materia varios y 

luminoso11 artículos; y la otra, el Zurriago, 

que con tan justa celebridad corrió por la 

Repúblic(en tres distintas épocas. Ese pe

riódico ejerció una verdadera magistratura 

sobre la prensa mexicana; Era un Argos 

á quien nada se le escapaba. Todo caia 

bajo ■u vista para analizarlo, y pocos mo

numentos literarios ofrecerán nuestros ana

les en que aparezcan combinadas la lógica, 

la crítioa mas juiciosa, el buen gusto, las 

sales de la sátira empleadas con oportuni

dad y discrecion, la belleza del estilo y la 

pureza del lenguaje. No fué esto solo lo 

que le dió justa celebridad; sino las mejoras 

y reformas notables que introdujo en la ín

dole del periodismo y en la polémica de la 

prensa. 
Pasemos ahora á hacer referencia de las 

obrae inéditas del Sr. Cortin11, que forman 

por cierto un abundante caudal. 

''Un rico y escogido material para labio

grafía de españoles célebres de que dejamoa 

EHudios i<leoló¡.: icos sobre la lengua cas. 

tellano para el uso Je las escuelas dd ns

truccion primaria. 

Un vocabula rio de correspondencias ras

te llanas. 

Un tratado sobre estudios gramaticale3, 

con su prólogo. 

Una coleccion de voces y frases castella

nas que no se hiillan en el diccionario de la 

Academia, pero que se lilnouentran ul'!adas 

por autores de primer órden. 

Un pequeño tratado sobre Etimología. 

Un diccionario de vooes antiguat>. 

Otro Neológico castellano. 

Pequeña colecciún de voce;, ca8tellanas 

que no tienen traduocion directa en la len

gua francesa. 

Significacion de los nombres castellanos 

mas usuales. 

Paremiografía ó coloccion de frases pro

l'erbiales [refranes]. 

Coleccion de palabras castellanas, que 

leidas al revés dicen lo mismo ó espre11an 
otra cosa. 

Un diccionario, comenzado, Oplonográfi

co español de nombres y descripciones de 

las armas antiguas, nsadas tanto en la mi

licia como en la Caballería. 

Apuntes sobre le propiedad del idioma 
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CRl'tellono y vc,ces anticuadas usadas en el 

Q.n ij,,1 (' . 

U1:10 de las pre1osiciones de la lengua 

ra tellana. 

Die, ionario manual de voces técnioas tle 

bel las artes. 

Dic,•i1,nario completo c,in PU pról,,go so

bre ignificacion de las voces ~eguo su t,· r

minacion. 

Vocabulario de voces poéticas. 

V,rnabulariu tle voces Onomatópicali. 

Ob~ervacinnr1s y apunt•s sueltos sobre la 

lengua castellana. 

Apuntes sUtJt .. s sobre apellidos east,,lla

nos. 

Escepciones prosódicas. 

Tratado pequeño de Etimología. 

Juicio crítico sobre las obras de Rou~ean. 

Artículo sobre el orígen de los m, ~aicos. 

Ocios de José Gómez de la Cortina. 

P .. liantea, ó apuntes sueltos sobre varia;i 

rnatni as. 

Rednccion de la eseala del barómetro por 

la diforenoia de alturas. 

Diccionario Sesmológico, casi con el u ido. 

Vocdbulario ele apeilidos ilustres de es

pañol,,s. 

Disert~cion sobre una piedra del ti,m1po 

de los Fl'nicios, encontrada cerca de Conil 

en España y remitida á la Real academia 

de la historia. 

Indice ó tablas de los cuairo tomos del 

Ensayo político del Baron de Humboldt. 

Observaciones sobre los terremotos,' obra 

Un íntlice de las cosas nr,tahles que se no concluida, acompañada del material pa-

encuentran en las notas de D. Diego Ole

mendn. 

Una ooleccion tle teotos latinos curio~os 

y elegantes, sagrados y profanos. 

Otra de Epígrafes, 

Otra de abreviaturas latinas epigráficas. 

Diccionario de voces ne::esarias para el 

estudio de la cosmografía, geografía y to

pografía para la inteligencia de las relacio

ne~ históricas y de viajes. 

Apuntes para furmar un prontuario cro

nológico tle México, que debía comprender 

las fechas de los prime.ros acontecimientos 

desde el año de 1500 hasta nuestros dias. 

Apuntes para la historia de las armas 

ofensivas y defensivas. 

Nomenclatura científica de plantas y <le 

animales de la República mexicana. 

Tratado de la nobleza E8paiola. 

Proyecto de un diccionario sobre la Fran

cia católica. 

Diccionario militar antiguo. 

ra continuarla. 

Vocabulario de inventos y descubrimien

tos útiles. 

Notas á varias gacetas mexicanas. 

NoticiaR sacadas del índice de manuscri

tos de la biblioteca real, por él y el Sr. Mo
llinedo para formar el dic ..: i11nario biográfico

Tratado pequeño t:1obre posicione~ geográ-

ficas, alturas barométricas y observaciones 

termométricas. 

Varios legajos con multitud de pensa~ 

mirntos sueltos, propios y agenos. 

Un cuaderno que contiene varias compo

siciones poéticas, entre ellas una denomi

nada "La mariposa" y otra "El clásico y 

el romántico," que merecieron el juicio fa. 
vorable del literato D. Ramon Mesonero 

Romanos." 

L'l simple enumeraci,m que acabamos 

de hacer de los trabajos inéditos del Sr. Cor

tina, revela mas que cuauto nosotros pu

diéramos decir su amor a las letra~, su 

1 
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constante dediea,..io11 al cultivo de las cien- Ya rones i l u,tres J HI órden Dominica no 

oias y lo que habria contribuido á difon.lir- Em el convento de AtoJha. 

las entr,3 su11 compatriota;., si la Providen- Diccionario de vooes antiguas castella. 

cia hubiera prolongado sus dia~. s .. brnJr,s nas. 

títulos tenia por cierto con las publicicio- Ln que hay de mas y Je menos en Es

nes conociJnM bAj, !>U nombre para haberse paña por D. José del Campillo, en forma de 

h~cho un ]tJg-tr hartn h ,mro,o entre lo.:i con- diccionario. 

temporá1rnos mas tlistingui•l, ,s Je la época; ViJa de Moratin. 

pero cuan,lo hem0s tenid,i á la vista el con- C1Jmedia del d011aJo finjido. 

jnnt,, ,le t,-dos sus escritos, nn h,1mo, potli- Algunas otr-l.s come li11,1 antign 1s. 

do menos Je reconocer, qne Al mérit,, de O h~ervaciones sobre Garoilazo 1wr D_ 

nue~tro ilu,tre c111,.:lo1iin e :a superior á su Juan 'rinel Ramirez. 

fama, y ,n,.s aventuramo~ á decir qun val:a 

mas qne ~u re¡rntacion en la esfera de 111 

ci 1- ncia. 
Sobradamente merecedor á la estimacion 

y gratitud de los hombres apreciadores del 

saber, por sus ilustradas preJucoione~, no 

lo es monos por su afan y empeño en la 

aJquisicion de materiales curiosos que reu

nió en fuerza de su celo, tonstancia, amor 

á la ciencia y no escasos sacri fioios pecu

niario~. Véa;e en la série de interesantes 

manu:i~rit.os de que pasamos á tl11r cuenta. 

"Opúsculo sobre el orígan de los secreta

rios tle Estado en España. 

Noticias históricas del cardenal Alberoni. 

Noticias históricas del duque de Monte

mar. 

Noticias históricas de Alf.inso Y tle Ara

gon. 

Resúmr.n histór ico ele los títulos que tie

nen los obispos de Urge! á la soberanía de 

Andorra. 

Plan de guerra contra Portugal. 

Carta del P, Fr. Martín Sc1rmiento sobre 

el consejo de la Mesta. 

R etrato histórico del gran capitan Gon

zalo Fern•rntlez de CórJoba. 

Retrato histórico del duque de Alba. 

Apunt11 ci11n >1.➔ sobrn hecho.:l y pn~onajfls 

hi8tóricos y autores dramá t ico:S." Entro es

tos apuntes que SB 0011oce e:it,abun de<1tina

dos como material parn la continua ·ion dli 

la historia <le la literatura, no h.a podi lu 

menos de llamarnos la atenci11n uno en que 

se determina la oróniO'i mas antigua; cali

ficándose de tal la del Cid, llamada Histo. 

rfo Leonesa, conservada en la Real Acade

mia Je San hidro de Leon, y que pertene

ce ó al siglo XII ó á pr noipio3 dei XIII. En 

ese mismo manuscrito se observa, que sin 

duda por no haber visto el abate Masieu el 

códiao oriainal de esta historia, ca lificó de o o 

apóc.;rifo cuanto de ella escribieron l11s eru-
ditos padres Flores y Risco, hasta hacer 

sospecho~a la e.xilltencia del Cid. 

Biografía del cardenal de Bernis. 

Perfil de la historia del mundo. 

Apuntes sobre los reyes moro:1. 

Catálogo de !os libros y manuscritos de 

la Real Academia española de la liist11ria. 

Crónica <le las reinas Godas de Leon, y 
de las de Castilla y Leon uniJos. 

Un legajo con el material necesario para 

e~cribir una obra sobre el Principio <le au

toriJad. 
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Pen ,i,nie 1tn11 uelt,is s ihre varios pun - sus libero.lid Jt1,-i, de, que hemos atl,¡uiriJo 

1oi! <le Fi lo~ofía eolé tic!l. - D ,s lf:'g ,j.M. 
Un!\ e ,leccion d., d,1vu 11 1• n r.,1;i original 3 s 

para la h istoria de Méx:ico." 

cooooirniento, q1rn coo:Hgró en pro de las 

ciencias y de lo.si arte~. 

R, 4 galó á S. M. la roina Doñ-1 I~abel II 

una e~qui!:jita c loocion dti minerales do es

ta república, en cuya rnunion hubn de em-

Y por últim'l,. iu ha.oer rnenoirin de di

ver os m'in □ scrito,i su.-lt"s d, , mts 6 m"nos 

irnp .. rtanoia, enu irwrirernos cnrn•> uno <le plear algun tiempn y di1Jero, p"r lo rn10 y 

los ma ourio¡,o, e l Original del Indio Pe- custo;,o de la 1myor parte de !.,s ejempla-

dr.; Poneº, e1writo r.11 1597 por éstt, natu

ral 1111l1tble do Etzompaltzuacan, y qne con

tiene nna re.lar ion do 1 .. s Beye¡,, Dioses y 

res q11e la componi1rn. 

En 18-!2 regll ló á la Rea l Academia do la 

histo ria de M:1<lri I un manu<erito del a h:i-

Ritos del pagan i,mo en tres cua<l1irn11~; por te Ju 10 Franciico Mu+l e11 , titul ado: "C ,. 

los cualt:s mandó el rey le foe!i!on entrega- l1;1cci11n anticuaria <le la E:ipaña Romana." 

dos por cs tas antiguas cajas reales tres mil Enriqueció la armería real de Madrid con 

dut11<los de oro, srgun al lí ron:!ta en las la espada de BtJrnal Diaz del Ca1tillo y con 

páginas 4. al y 5. al, oironn•t;1_neia que oree- e l casco y espada de Oristobal de Olid. 

mos deber consignar aquí en desagravio <le R emitió al reforido Museo real do l\fa. 

una époo:1 en que, al decir de algunos mo- drid otra co leccion de ejemplare::1 volcáoi. 

demos, no eran eetimados los talentos, ni cos de México que fueron reci~i<los con su

remuoera1los los trabajos literario>'. El au- mo apreuio, principalmente por los de Ob

tor <le este manuscrito es citado por Ola vi- sidianas. Esto fué en 1857, y en 1855 ha

jero y por Cernau. bia remitido otra coleccion de orfataJes an-

Lo eipuesto hasta aquí no es poco para hidros de cuarzo. 

presentará nuestro ilustre compatriota ante Para porpetuar la memoria del recono

.los contemporán~os y ante la _pm,teridad cimiento de la independencia de México por 

como un hombre sobradamente distinguido España, hiio grabar en esta capital nna 

rajo el triple carácter de hombre público, hermo~a mP<lall11: la primera prueba la re

¡ itera to y protector de las cienuias. Y no mitió á la córte de Madrid en 6 de Noviem

debemos concluir i,¡¡te párrafo ain recomen- bre de 1853, y los troqueles los regaló á 

dar í. nuestras notabilidad es literarias, y esta Sociedad de Geogrofia y Esta<líótica. 

principalmente á e·sta sociedad, caán útil 

.seria, y el honor que en ello reportara 

la república, si se hiciese ana edicion de 

todas las obra::¡ conocidas é inéditas del 

Sr. Cortina, en el órdcn <lo materias en que 

las hemos enunciado. 

Pero aun cumple á nuestro intento y á la 

gloria de esta misma sociedad, , porque en 

olla no puede menos de reflejarse la del Sr. 

Cortina, consignar en este lugar aquellas de 

No es escaso el catálogo de las donacio

nes que hizo á esta propia So iiedaJ, ni fué 

menos generoso con el estinguido Ateneo 

mexicano, en cuya bibliuteca, que exil:lte en 

la e,cuela de medicina, hay diversas obras 

con que la obsequió 

R egaló al Museo de esta capital una ~e

lecta coleccion de moneda~, y al colegio de 

San Gregorio una ooleocion de modelos de 

dibujo compueata de cinco mil ejemplare,. 

1 
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~n la Escuela de Agricultura de e~ta ca

pital exi~te una rica coleccion de ejempla

res de minerales y mármoles de la repúbli

oa, que le reg1:1ló y que seguramente es de 

las mas ahundantes y curiosas qne aquí se 

hay11n podido formar: podemos decir, sin 

temor <le ser desmentidos, que no hay un 

cuerpo científico ó literario que no tenga al

gnn obsequio ó reouer<lu suyo <le mas ó 

mPnos importancia. 

Pero no solo na l}bsequioso y e~pamivo 

con est>\ cla~e de < uerpos: su carácter gene

rorn y benéfiro se hacia conocer aun en 

otro género de encargos, como p()r ejemplo, 

nombrarlo síndico del convento de S1rn Die~ 

go de Tacubaya, formó é hizo grabar el 

mapa de la provincia. de la órden, y de él 

regaló un ejemplar á esta Sociedad. 

Cumple ahora hacer la enumeracion de 

los diversos y no r.s¡ asos títulos de honor 

con que fué oÓndecorado por sociedades li

terariHs y humanitarias, así estranjeras co

mo nacionales. Ademas de los que quedan 

apuntados al principio de esta biografía con 

que fué distinguido durante su n1sidencia 

en E spaña, en 3 de Noviembre de 1833 fué 

nombrado corresponsal de la Sociedad poli

técnica de Paris. 

En Setiembre de 1840 fué honrado con 

el nombramiento de sócio tit,ular de la So. 

ciedad frence~a de Estadística universa l. 

En 29 de Febrero de 1840 fué nombrado 

por unanimi<la.d Académico honorario de la 
Real Ace.demia rspañola de la lt·ngua cas

tel lana. 

En Octubre rle 847 fué nombrado miem

bro titular del instituto tle Africa de Parie. 

Perteneció tambien á la Sociedad <le náu

fragos establecida en Paris. 

En México foé sucesi varn rnto condecr. 

rado con lo~ nombramientos de miembro de 

la Sociedad Lanca st er iana, Je individuo de 

la Snc iedad rnédiJa de ernulacion de Gua~ 

dalajar a, de la comision de establecin ien

to de la bibli ,,teca nacional, Je presidtinte 

de la Academia del idioma español, de con

servador de planos y mapa~, da individu o 

de la dirercion ,!e agricultu ra del Dis 1ri10 

federal, de primer presidente del insti tuto 

de Geograf1a y E,tadí'3ti r a nacional en 833, 
de miembrn de la cornisi11n de E"tatlí~tica 

militar dei;: 'e su creacion en 839, y fué de 

los fundad res de la actual Sot iedad de 

Geografía y Estadhtica, en la que fon cio

naba como vice-presidente en la época de 

s11 última enfermedad, 

Fué tarnbieu individuo de número de la 

Academia de la historia, presidente de la 
junta directiva del Museo y Jardin botáni

co, presidente dt>l Con~ervaturio de artn~, 

miembro do la junta de in~truccion ¡,úb li

ca, presidente de la junta de escuelas nor

males, individuo concilio.río de la Acade

mia de San Cárlos y de la . permanente de 

e!'posiciones de la industrie. Tal vez ¡,e ha
brán escapado IÍ. nuestras investigaciones 

otro11 títulos igualmente honorífico:-, y prn

cedemos á presentar á nuestro compatriota 

er1 la última faz de su vida. 

Llamado á suceder en el con<la<l" de la 

Cortina por fallecimiento de la señora su 

madre, volvió á tomar la nacionalidad es

pañola en 14 de Marzo de 1848, de acuer

do con ambos gobierno~. E~t.o no obstante 

mereoi6 alternativamente, tanto del gobier

no de España c<,rno del de su Patria natal, 

cnmlenoracioms altamente honoríficas y SL • 

ñaladas pruebas de aprecio, y no cesó de 

consagrarse infatigablemente á todo lo que 

pudiera redundar en provecho de Mó:xioo. 

1 
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Obtuvo do S. l'i1. O. en 5 ,te Abril ele/ cir que era autorida<I en la mat .. ri,1 y aun 

1852, t' l tít.nlo Je Caballno G,an C1uz de reputársele por autor clási<'o. Lingüista Je 

la Real y clistinguida Orden Española de reconocido mérito, bu en ret6rico, castizo y 
ÜHl11s JU , con facul1ad de con leeorarse á t-'lf'gante ese , itor en prma sin sn e~traño á 

si 111i ;:m11 ron las insignia¡,, f\ ll c111H,i lera - la P"e,:.ía, c:on va s tos conncimit>ntos sobre la 

cion á la di~t,1ncia e •1 que se hallaba do la hi~t oria, intérprete y erítico de buen gu~to 

t ó rte. Y 11or el fiÜIJ <l ,1 1854 8!:l le brinda · en bibliografía y ar;tigüeJadf's y familiari

ba cun la leo(acion d ,, E:,paña en e l Brasil, zado adema,: con <livt-r:'08 ramos de la cien

cou el caracter Je Mini::-tr<, Plenipotencia- cia, e l Sr. c .. rt.ina era nn ve r.ladero y dis

r1n, tinguiJo filólogo. Pncos se habrán consa¡?ra-

E n 4 de Dic:ieml1re de 1854 lo concedió do desde ~u tierna e•l1HI con tanto t, so n y 
S. A. S e l pres idente de la Repúl.Jlica Me- t'0n mas aprovechamie11to que él lo hiciern 

xicana, la Grnn Cruz dl, la Naci,mal y <lis- al estudio de las letras. Tenia fruicion e n es

tinguida Ordell de Nue~tra Señ11ra Je Gua- crihir y lo mismo en el género epistolar fa. 
dalupe. Plira vu !v, r á la naniona, idatl t s- rniLar qn e en él 8erio de la controversia y en 
pañnla tDvo necesa riamen t e que renn nc ia r el mas e levado d e la ornt(Jria, sobrt>salian la 

los empleos y h ouores mil, ta r<Js r¡ ue gozaba prerision, la claridad, la lógica, la propie

eo t' l paí•; pero ,,o abd icó rn adhesinn y Jad clási ca con que marwjaba e l idioma y 

amor á la patria nata l, y por eso lo v im 11s la elegancia. Si empre em;.ileaba f, ,rmas de

cnntinuar consagrándole s us t areas, !o mis. li oa das: su estilo era firme y decororn: e,

mo como miembro de la S11ciecla<l de Geo- presaba las ide11s y esponia los pensamien

gr1:1fía y Estadística que oornu concilario tns con no1able claridad, y cuan.lo emplea

de la acaclem.ia de b~llas arte~, y romo incli- bala sátira, ese rton pel igroso de que usaba 

vi<luo ,de la jnnt.a permanente (le e~posicio- r,on sobriedad, lo hacia asociando á las sa

nes. Por e;,o le vimos tarnbien Jesernpeñar les de la ironía la dialéctica mas csct'lente. 

confüleneialmente honro,as comisiones J nl Cuma ciucla<lano, apcoas puJrá oitar8e 

alto gobierno, presPntando ut1 p lan general persot.lll mas digna ni ma➔ enriquecida <le 

rle poli( í a y otro de e~tudi r,s á li,. última ad- do f PS . En materia de servicio público, lo 

mini~trac iun del g, •neral Sar,ta-AnC1a. apuntado en su respectivo lugar haee ver 

Tocam,,s ya al término de esta biografía que difícilmente se halla.rá hombre mas de~

y antes <l e hablar dé lus últimos momentos prend ido d t-J ~í mismo, ni mas dispuesto á 

de nu estro sentido compatriota , co11:sagra re- Hmplear su fortuna, su capaoida<l, su ins

mos unas cuantas líneas á ~u literatura, y truoc inn, sus relaciones , toJo su t1er en fin, 

oaracter penon al y social. al bi1rn g eneral y á difunJir la ciencia entre 

H!tbia hecho un e;tu J io prufun<lo y es- sus compatriota~. Era su pasion dominantt: 

tnt>rauo del i<li uma. Los n11tables y e~ten- que la juventud rn dedicara al cultivo de 

!'OS conocimientos qne en esto adquirió so- la bella literatura, y anh ... laba oon ahinco 

hresali>n en las obras ya conocidas, y muy porque !'e consagrase de preferen eia al es

e~pecialmente en lt1s es t. udins id eológ ico;; tudio de la lt ngua de nut>stros padre:;, olvi
que hemos citado. No será aventurado de- dado, dccia, ó desconocido entre nosotros. 
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f1onsiderado ahora en su caracter per!'o

nal y en su trato social ¡por cuántos títulos 

no era estimable en ~umo grado! ;cuánta 

enimaeion en su penetrante y espresiva mi

rarla! qué de amahi ,idad en su rostro! ¡qué 
de dulzura, qné rfo oordiali f¡¡d en aquella 

natural sonrisa que, siempre permanente en 

sus labios, revdaha desde luego un cora

zon puro y una a_Jma sin reservas! Su do

naire, sus maneras desembarazadas y ele

gantes, su jovialidad y cortP.sía sin afo:ta. 

cion, su finura sin artificio, su natural be
nevolencia y una generosidad que le era 

caracterí~tica y que derramaba sin ostenta

cion, ya para remediar necesidades, ya para 
propagar conocimientos útiles, const,tuian 

en él el tipo del _mas cumplido caballero que 

se captaba la estimaoion de cuantas periio

nas lo trataban. 

Solo para cierta clase de persona1s. que en 

este siglo positivo to<lo lo miran por el pris

ma de los valor, s pecuniarios, era juzgado 

como de poca valía para los negocios; pero 

el Sr. C11rtina nu debe ser medido por el 

cartabon de e~o,i hombres para quienes las 

eminentes condiciones morales, la abnega
cion, la inteligencia y el sabt1r nada signi

fican en comparacion de los intereses ma

teriales. Como padre de familia apenas 

po,lrá Jesh¡narse oondioion at.feouad~ de que 

car~oiese. E~poso digno de su virtuosa con

sorte, padrti t remo y amante, finu y esplén

diuo en el seno de la familia, en grado mas 

alto que lo era en sociedad, y decoro~o en 

todas las relaciones de la vida doméstica, 

no era menos recomendable bajo este punto 

de vi~ta, que acree lor á la estimaeion uni

versal por el conjunto de· las bellas rnali

da<lPs que constituian su caracter. 

En sociedad, el Sr. Cortina era uno de 

esos tipos que á todo imprimen cierto ca
G 

racter propio lle su génio. Hacia festivas 

las reuniones en que se hallaba, por aque
lla jovialidad t~n natural y espaosiva en él 

y por sus oportunas agudezai,. Su I enguaje 
era siempre y sobre todas materias amAno 

y adecuaJo. Aun en el trato mas Ínt.11110 
_y familiar observ11ha los r••glas de la mas 

esmerada urbanidad, 8in que ni en l"s tras

p,,rtes ó arranques de la vivacidad de su 

génio, jamás !:le deslizara de sus labios una 
palabra destemplada ó mal sonante. 

Hacia años que sufría de una inflama

cion crónica en los intestinos delgados, que 

de tiempo en tiempo ~e exacerbaba. Dete
riorada su salud por esta causa y por una 

série de padecimientos morales, ocasiona

dos por circunstancias que no cumple á 

nue,tro intentti referir, fué atacado ·el 25 

de Noviembre pasado por una reaccion 

que, al cuarto dia, se complicó con pul

monía y que terminó por una fiebre tifoi

déa: en que declinaban frecuentemente la · 

mayor parte de las enfurmedades reioaut'es 

entonces. 

Presintió desde luego su muerte y se 

preparó para e~ta hora suprema, h11ciendo 

motu propio las disposioiunes espirituales y 
temporales oon edificante re~ignacion. A ia 
vez que llamaha cerca de su lecho al Illmo. 

Sr. Obispo Je Te11agra para disponerse cris

tianamente, hizo venir á un n .. tario públi

co para titorgar p11der dti haca su iet>tamAn• 

to, á la señura su esposa, á quien comunicó 

lo mismo que á su patrono el Sr. Lic. D. 

Manuel Piña y Cuevas, algunas instruccio

nes verb~les. Llenados estos deberes dió 

punto á tn<lo negocio y @t, consagró esclusi

vamentt3 á esperar la hora del Señor. Ni 
una palabra mas, ni la mas leve insinua

oion se des prendió de sus lábios que mani

festara apego é lo tPmporal. "Nada, dacia, 
Tamo VIJJ. .... 34, 
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que tenga conexion con la vida." Y en una 

e pansion con uno de sus amigos e esplioó 
así, tres días antes de morir: "¡Q,ae trabajo 
cuesta morirse! pero ya yo estoy prtipara
do ..•• ¡Cuánto pudiera decir á Y. sobre la 
inmortalidad del alma ..•• Nanea ee Jeja 
V. alucinar: no hay mas ilustracion que la 
que deriva de la religion!" ¡Conceptos su, 
blimes, palabras solemnes que revelan á la 
•ea que su fé y su piedad, el buen uso que 
había hecho del estudio de las ciencias! La 
verdad eterna tiene anunciado que el prin,. 
oipio de la sabiduría es el temor de Dios. 
Nuestro sentido compatriota estaba bien 

poseído de ests verdad, cuando al descen
der al sepulcro la proclamó solemnemente. 

Tooamo!'I á su hora postrera. El 6 de 

Enero de el presente año falleció tranquila
mente á las siete y media de la noche, des

pues de haber recibido los sacramentos, y 
Mdeando su lecho un venerable sacerdote 
Paulino, la superiora de las Hijas de la Ca, 
ridad con algunas otras de estas reliaiosas o , 

Joaquín Madrid, Obispo de Tanagra, y á 
fJ.Ue asistieron individuos del cuerpo diplo, 
mático, algunos Srt1s. Magistrado~ de la Su
prema Córte de Justicia, distiatas comisio. 
nes de corporaciones literarias, colegios y 
órdenes religiosas y muy considerable nú
mero de otras personas de representacion 
social. 

En seguida fué depositado inmadiato á 
el sepulcro de la señora su madre en el pan
teon de la misma Casa-noviciado. No de. 
hemos pasar en silencio que toda esta pom, 
pa, aunque agana de la espresa voluntad 
del difunto, fué acordada por ambas fami
lias de San Vicente de Paul como un tributo 
de gratitud y reconocimiento á la ilustre 
casa á que, en su mayor parte, es deudora 
esta capital de la fundacion de una familia 
religiosa tan evangélica, tan útil y que tan
tos beneficios ha derramado y sigue derra

mando• en el mundo. Este homenaje ha 
sido tan consolador para la respetable fami
lia del difunto, como para sus ~migos. 

los dos médicos que lo asistieron en 11u en-
fermedad, su esposa é hijos y algunos ami
gos íntimos que á una voz encomendaban 
■u alma al Señor. 

Su cadher fué embalsamado gratuita
mente por los Sres. Doctores D. José María 
Tort y D. Jaime Pnig, quienes á los muchos 
testimonios de apreefo y desinteres que exi
bieron al Sr. Cortina, durante su enferme
dad, quisieron añadir este mas en obsequio 
de la familia, Sus restos fueron conducido11 
por sus numeroaos amigos á la capilla del 
noviciado de las Hijas de la Caridad donde 
se celebraron unaij solemnes exequias en que 
oñci6 de Pontiñcal el lllmo. Sr. Doctor D. 

México ha perdido en la persona de el 
Sr. D. José Justo Gomez de la Cortina, un 
hijo que le hacia honor, la sociedad una de 
sus ilustraciones, la literatura uno de sus 
mas bellos ornamentos, las ciencias un co
laborador distinguido, les artes un protec
tor, la juventud estudiosa un verdadero Me
cenas, su virtttosa familia un exelente pa• 
dre, y por último la Sociedad de Geo<Yrafía o 
y Estadística que le tributa estos sentidos 
recuerdos, uno ue sus fundadores y miem-
bros mas prominentes. 

Mexico, Mayo 8 de 1860.'-Dr. José 
Guadalupe Romero.-J. N. de Pereda. 
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En su ascension y declinacion del horizonte al zenit y vice,versa, 
POR D. ANDRES POEY. 

Director del Observatorio fi.sico-meteorológico de la Habana. 

MEMORIA PRIMERA. 

'in esta primera Memoria me ocuparé 
únicamente de una sola parte de la larga 
eérie de investigaciones que he •efectuado 
sobre la óptica atmosférica, las cuales creo 
haberlas suficientemente completado y •e
rifioado para ser dignas de fijar la atencion 
de la Academia y de los sá bios. 

Seis l!On los puntos que tendré que tocar 
sucesivamente, "la ley de la coloracion y 
decoJoraoion, l. 0 de las estrellas y plane
tas¡ 2. 0 de los arcos, franjas ú ondulacio
nea coloreadas de los planetas y objetos ter
restres; 3. 0 de las imágenes dilatadas de 
las estrellas y de los planetas, comprendien
do sus agujeros centrales¡ 4. 0 d? la analo
gía exi•tente entre e~tas coloraciones y las 
que se observan en las "estrellas caden
tes," los "halos," las "coronas," los "anti
crepúscalos," las "anti.auroras," los "arco
iris," las "sombras coloreadas," etc.; 5. 0 

los puntos fundamentales de las observacio
nes combinadas de los señore~ Arag", Mon, 
tigny y otros autores que concuerdan ó no 
con mis propias investigaci<Jnes; 6. 0 las 

probabilidades segun las out1les el conjunto 
de f'Stas coloraciones y decoloraciones pun
mente atmosféricas puedan ligarse mas 
bien á los efectos de refraccion, de reflexion 
total, de dispersion y de inflexion de los ra
yos luminosos, de la misma manera que ha 
sido ya establecido por M. Montigny (1) con 
respecto á la coloracion y el centelleo de 
las estrellas, de los arcos y de las ondula
ciones de los cuerpos celestes y objetos ter
restres, y no á los efectos de pura interfe
rencia de los rayos estelares segun la teoría 
de Mr. Arago (2). En esta última parte 
creo llegar á probar que todas estas colora
ciones están íntimamente enlazadas al e~
tado físioo-químico-meteorológioo del me
dio atmosférico en relaoion con la altura an, 

guiar de la estrella, planeta, fenómeno ú 
objeto terrestre encima del horizonte. 

[1) Mémoires ceuronnés et Memoires des sa.vn.nt~ 

étra.ngers de l' Aca.démia des Sciences de Belgique.. t. 

XXVIII, véa.se ta.mbien el t. XXVI. 
(2] <Euvres d'Ara.go, t. IV, des Notices Scientifi

quea, Pa.ris, 1858, p. I-III. 
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Los diversos cnloriJ .. s que l":i estrel 'as / do por una "ilu~i ,n óptica" ó pnr una "ac
af"et1rn, por cau-as pura,11ente atm, ,sféri- cion subjetiva" debe ser completamente 
ra:,i, han sido sucesivamente e;,tudiados por Je,echada, viilto que la gradacion y degr8 _ 

Tychó-Brahé, Galile11, Keplero, Simon Ma- tlae;ion de los colores varian conf,,rme á la 

rius, Dtiscartes, Hooke, Michel, Melville, posicion angular de los cuerpos, la densidad 
Darwin, Y, ung, H 11111boldt, Arago, Niohul- y el est11do refrigP-rente dél rnedio. Ahora 
,c,n, Biot, Furster, Steph,·n Lee, Oap110 i, hien, siendu invariabli, el grado de ecro
Kaemtz, Se,tini, R1t~pail, Duuat.i, Mossoti, mati,rn,11 de los lentes como las condi

Dufour, Montigoy y Secchi. oiunes de subjetividad, claro está que debe-

Pues bien, oinguno de estos autores, ~in rian d,, influir de una manera análoga en 
esceptuar l11s última 8 invest.igaciones de todas las posicione:i angulares de los cuer
Arago, Dufuur y Montigny, han podido su- pos cele~tes y terr.;stres. Pero no aoonte• 
mini:,itrarnos la verdader,1 lfy muy simple oiendo a~í, los hechos que vuy á referir ~e

y con~t anti>, q □ e caracteriaa la gradacion _v rian, pues, independiente11 de dichas pertur~ 
degradacion de estas col11raci11nes atmosfé. baciones, y dependientes únicamente del 

ricas. Voy, pues, á reasumir en las doce estado físico de la atmósfera. Por otra par
proposiciones 1>iguientes esta marcha regu- te, la coloracion de les estrellas debida al 
lar, advirtiendo primeramente que mis es- centelleo, ó mas bien á la accion de la at_ 
periment,,s han si.fo constantemente efec- mó,fera, es un hecho objetivo admitiao hoy 
tuados durante estos últimos cinco meses por todos los sáLios que la han elltudiado. 
(de Enero á Mayo) bajo diversos estados at- Hé aquí el contenido de mis doce conclu-
mosféricos, á todas las horas de la noche, siooes. 

sobre todas las estrellas de primera magni- l. 0 Todas las estrellas hasta la sétima 
tud y gran parte de las comprendidas has- nrngnitud (tal vez mas allá) en su aseen~ 
ta las de sétima magnitud. Ademá~, con sion del horizonte al zenit, y en su declina
el fin de pe,der apreciar el grado eucto cion del zenit al horizonte, pasando por to
de perturbacion que el estado atrnosféiic;o dos los colores del espectro ó·del iris desde 
hubiera podido pró'du~ir en la marcha del el "rojo," primera ti-ote correspondiente al 
fonómeno, he repetido estas miilmas obser- horizonte, hasta el " -viulaJu", úl,timo matiz 
vaciones durante todo un mes en campo peculiar al zenit. 

ra¡o y en la cima de nuestras altnras (en 2. o Cada estrella observada al través 
los montes de la Vuelta de Abajo). He 

ele un anteojo, aun -de poco aumento, tiene podido de esta suerte cerciorarme que en la 
ciudad, como en las profonuidades de un la forma de un "espectro vertical, cuyo diá-
valle ó á diversas altitude~, la ley de la oo- metro, medid0 en el plano vertical y pe.r-

pendioularmente al trayecto del haz medio, loracion y deouloracion de los cuerpos ce-
disminu ye desde los límites de la atm6sfe-lestes y terrestres por efecto de la atmósfe. -
ra hasta el ,,jo del observador. De suerte ra "es por do quiera invariable." 
que la luz emanada de una estrella puede 

Debo ahora notar quA el grado masó me· cunsiuerarse como constituida por una mul
lJ.,OS pe~frcto de acromatismo inherente al titad de rayos mas ó menos rectilíneos y 
telescopio 6 cualquiera otro efecto produci ¡.>aralelos entre sí, encem,dos en un cono ó 
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pirámide luminos'l, cuya base equivale al 
diámetro aparente del astro, y cuya cima 
viene á herirle la retinll en un punto mate 

mátioo y vari11ble. 

3. :, La imágen cónica de la estrella 
observad-t en el "horizonte-," segun la den 
sidad ó la refrigencia mas ó menos consi
derable del medio atmosférico atravesado 

por sus rayos luminosos, se colorea de la 
man11ra siguiente: En el rnáximun de den
-~idad atmnbféri a el onnu es completamen
te ''rojo de fuego," pero en las gran,Jes am
plitudes ele pa lpit11cion~s ó de estremeci. 
mie~tos transversalrs, este tinte se dilata 
desde el centro hasta la estremiclad de la 
imágen. Un grado menos de dmsidad ha. 
ce apareuer esta porcion -•'verdosa," sobre 

todo hfoia su estremiJad cónica y ligera
mrnte "azulnsa" encima, hícia el centro. 
En .fia, cun un grado aun roen i~ ele densi
dad, el espectro ofrece una faja ó franja ho
rizontal ''roja anaranjada" en su base, una 

segunda franja central ''amarillosa" y una 
tercera "verdosa" acercándose al "azul" 
que ocupa la parte superior y cóaica de la 
i mágen <le la estrella. Esta tri ple colora
cion de "l'Ojo," "amarillo" y "verde" ó "ver

de-azuloso," es la mas dominante por la ra
zon tal vez de corresponder á un estado de 
densidad y de refrigencia casi normal del 

horizonte, por lo meaos bajo esta latitud y 
en el período de mis observacione:1 de Ene
ro á M:ayo. Las palpitaciones continu¡¡s 

de la estrella en sus amplitudes máximas, 

hacen sobre alir en el centro el tinte que se 
hall l mas próximo do su aparicion ó si no 
aumentan el brillo de aquellas que prouo

mman. 

4. :; ,En la lileguoda faz de su c.:>lorido, 

el verde de la parte cónica de la imágen 
cede sn puesto á la tinta 1 ·az11losa," colo-

oánclnse encima de é~ta, mientras que el 
amarilloso vuelve mas brillante. 

5. 0 En la tercera f-1z aparece el "vio
lado," y completa así la serie de los ~iete 
colores del e3pectro dispue$tos á ma.nera de 
franjas horizontalei, estando la base del co
no ocup3da por el "rojo,'' y la estremidad 
cónica pnr el "violado," que desenvuelve á 

vece~ una pequt>ña cola ó oah~ll era vaporo. 
sa, cuando la atmósfora se halla saturada 

d" hume.lad. 
6. 0 Deuuciendo el promedio ele todos 

mis cií.loul,,s azim,1tales, puedo establecer 
en tésis general que partiendo do la tinte 
"rojiza" oorrespnndiente al h,,rizonte hasta 
el azimut de 30°, el espectro tiende gra

dualmente á completarse por la aparicion 
sueesiva de los seis otros colores; de los 30 
á los 45º aparece el "violado" d➔ suerte que á 

los 45° el espectro estelar se halla comple

to habiendo alcanzado su mayor brillo. De 
1011 45° á los 75º los rayos menos refraaji,. 
bles desaparecea en el órden siguiente: el 
"rojo, naranjado, amarillo, verde, azul y 
violado," de manera que de los 75 á los 90° 
háoia su ascensioo oriental, la imágen de la 

estrella no conserva mas que el "violado," 

que no desaparece ni aun en zenit. 
7. 0 Habiendo alcanzado la estrella el 

zenit, es, pues, "blanca," salvo una ligera 
idea del "violado," qu~ conserva si•·mpre. 
A hora al descender hácia el horizonte occi
dental, se reviste de nuevo con todas las tinw 

te8 del íris, desde los mas refranjibles hae

ta los menoo refranjibltJs, es decir, del "vio
lado" al ''rojo" y en órden siguiente: de 

los 90º zenitaleij á los 75° de declinaoion 
occidental el "violado" exi8tente ya se vuel
ve mas aparente. De los 75° á los 45° los 
otros seis oolores Jel espectro oornievzan á 

reaparecer segun su refranjibilidad decre-
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ciente, á eaber: "índigo, azul, verde, ama

rillo, anaranjado y rvj.J." De los 45º á lo~ 
80º los tintes ma refranjible1t de.sapareoen 
de nuevo dissde el "vio 'ado," hasta quti la 
estrella se pierde en el horizonte occidental, 

con las misma11 tintes, oon las cuales había 

hecho su primera aparioion en el horizonte 
oriental, séase completamente "roja," ::rna 
''roja., amarill11 y verde," i>egun el grado de 
densidad del meJ io gaseoso. 

8 ° En el momento en que una nube 
llega á ocultar la imágen de una estrella 
cuando se halla uerr.a del zenit y únicamen
te coloreada de "violado," desde los burdes 
menos densos hasta las porciones mas den• 
sas de la nube, la tinta violada aumenta de 
tono, y la imágfln se colorea gradualmente 
de "azul, verde, amarillo," estinguiéndose 
con el "rojo" p.:>r la ocultacion de la nube. 
Pero cuando la estrella. vuelve á pasar de 
las partea mas densas á la!I menos densas 
de la nube, la imagen se decolora de 
nuevo desde el "rojo" que desaparece el 
primero, hacia recuperar su primitiva tin
te "violada:" si por el coatrario, la estrella 
se hallare mas lejana dtil zenit y su imágen 
teñida de coiores prismáticos, se apaga en. 
tonces con el ''verde" y con el "rojo" en el 
tránsito de la nube, como si hiciese su pri
mera aparicion junto al horizonte, 

ofrecen Jos "arcos coloreados,'' el uno su• 
perior "violado" al esterior, luego "azul" y 
"verrfo" interiormente. El otro inferior 
"rojo" internamente, luego "anarnnjadu" y 
amarillo" al eeterior. Pero '3n el horiznnte 

el arco supe.rior no es mas que "verde" dR 

"gui8ante," aunque algunas veces puede 
di::1tinguirse la faja "azul," mientr11s que el 
arco inferior no es mas que "rojo" de "fue
go" mas ó menos "anaranjado." En el ze. 
nit por lo oontrario, los dos arcos son "vio
lados." Se vé, pues, que la coloracion y de
coloraoion di:, los planetas, y aun de las lu
oes artificiales, ooedecen á la mi11ma ley de 
la de las e::1trnlias. Vé rius, en su porcion 
luminosa y no eclipsada, se colorea ent,:ira

mente como las estrellas y "su::1 tintes 110-

brepajan en hermosura y resplandor á los 
de Sirio." Est'f hecho se halla en comple
ta oontradiccion coa la aseroion de todo, 
los obsenadores desde Tyoho-Brahé hasta 
Arago y Montigny, que afirman todos que 
los planetas "no se colorean por el centelleo 
y no osperimentan mas que Tariaoiones de 
brillo." 

11. 0 En resúme,n, abstractamente ha• 
blando, puede asimilarse la atmósfc:ra á un 
prisma que descompondría los rayos estela
res en "rojo" hácia el horizont" para ter
minar con el "violado" en el zenit. En 
otros términos imagínese dos hemisferios 
oriental y occidental de la atmósfora, tras, 
formados en du.i espi,ctros verticales de par. 

te, y otra ouyos rayoa menus refranjibles 
oouparian el horizo.11te y los mas refranj i
bl"s la parte zenital. 

9. 0 Las luces artificiales de las calles 
y al aire librn, de aceite ó do gas, ofrecen 
los mismos coloridos que las estrellas, y se
gun su altitud encima del horizontti su 
imágen se colorea de la misma manera que 
las de las estrellas, hasta el punto d6 con
fundirse con éstas en las noche;i neblinosas, 
cuando se hallan muy contínua8 al suelo 6 
al horizontti. 

10. 0 El sol, la luna y Júpiter á una 
altura media entre el horizonte y el zenit, 

12. 0 Los diversos estados físicos de la 
atmó11fera pueden atra~ar ó precipitar el 

instante de la formaoion de uno de estos 
tintes oorrespondiente á tal ó cual oapa ó 
altura vertical, ó aun disminuir 6 anticipar 
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su brillo, ó constituirse debajo ó encima de de la Aoademia; los cuales puedo afirmar 
su altitud normal. Pero 11inguna de estaR no haber visto señalados en ningun autor. 
perturbaciones puede en manera alguna En una segunda Memoria me ocuparé de 
modificar la ley general, constante y regu- los "arcos coloreados" 

0

de las imágenes del 
lar que caracteriza la coloracion y decolora- sol, de la luna, y de los planetas. 
cien del espectro de las estrellas que acabo 

de indicar. Tales son los hechos nuevos Habana, 20 de Mayo de 1859. 
que me atrevo á someter al correcto juicio 
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DE IÁOS ARCOS liEL LIMBO DEL SOL 

Y DE LOS PLANETAS 

EN SlJ A.SCENSION Y DECLI.NA.CION 

DEL HOBJZONTE AL ZENIT Y VICE-VERSA, 

Cnrta de D, ANDRES POEY á .Mr. Elie de Bennmoni, Comi
sionados Faye y Delnnnay. [ Comptrs Rendns de I' Aeademie des Seienee de 

Pnris, 18á9, t. XLJX p· 4!í. 

MEMORIA SEGUNDA. 

En mi última memoria <lel 20 de Mayo, 
tuve la honra de comunicar á la Academi1t 
mis primeras investigaciones acerca de la 
ley de la ooloracion y deooloracion de las 
estrellas en su a~oensiqn y deolinacion del 
horizt•nte al zenit y vice-versa, En esta se
gunda memoria me ocuparé de la misma 
ley con respecto á los "arcos coloreados" 
del limbo del sol y de los planetas. 

M. Ch. Montigny (1) en estos últimos 
años ha fijado el primero la ateacion de los 
8Íbios únioamente sobre los arcos colorea
doa del sol, de la luna y de Vénus. Poro es
te distinguido físico no percibió mas que 
los tintes azules y á veoes "violat.lo-índigo 
y verdes" que cercan la parte superior de 
los discos solar y planetarios, y los "ana-

[l] Mémoires couronnés [et Memoires des sa.va.nt 
etra.ng'el's de l' A.ca.<lemie des Sciences de Belgique, t. 
XXVIyt.xxvnr. 

raojados y rojos'' (2) que limitan sus par
tes inferior<'s. Adema~, esto ha sido cuan
do dichos luminares se hallaban continuos · 
al horizonte, pero nada ha dicho este sábio 
de los colores engendrados y estinguidos re
cíprocamente en lu diversas posiciones as
cendentes y de1cenrlentes de estos astros. 
Las observaciones de M. Monti~ny son pues 
exactas, pero incompletamente inve!tiga
das, no habiendo desde luego oaido en la. 
ley muy simple que regulan estas colora. 
ciones. Así voy á completarlas esponien. 
do su verdadera ley, que formularé en las 
diez proposioiones siguientes: 

l. "' Los limbos superiora~ é inferiore& 
_de los discos solar y planetarios en su as
cension del horizonte al zenit, y en su de
clinaoion del zenit al horizonte opuesto, pa. 

[2] A. veoes observé ta.mbien el "a.nta.rillo." 
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san lo mismo que las estrellas fijas, por índigo y 3. 0 estema violado." De ~uertfl 
todos los colores 'del íris ó del espectro, que la porcion central "blanca y luminosa" 

desde el "rojo y el verde" primeros tintes del astro divide el espectro hácia su porcion 
correspondientes al horizonte hasta el "vio. mediana, á lo menos para ei sol y la luna, 
lado,'' último matiz peculiar al zenit. pues cuando Júpiter y los <lemas planetas 

2. "' Estos arcos coloreados del sol, de se hallan cerca del horizonte, el emisferio 
la luna, Júpiter, Saturno, Vénus, l\linte y inferior es del disco "amarilloso" y el supe
Mercurio, planetas por mí observados, se. rior "verdoso." La porcion blanca y lu
gun la densidad ó la refringencia mas ó me· minosa del disco del sol y de la luna resul

nos considerable del medio atmosférico, atra- ta pues de su mayor diámetro compara ti-
. vesado por sus rayo3 luminosos, se colorean va mente al de los planeta~. Pero el ei;tado 

del modo siguiente: en el máximun de den• neblinoso y refrigercnte de la atmósfera, es 
sidad 11.tmo;1férica y en ... 1 instante del orlo el que causa y contribuye á la union ó se
y ocaso de estos luminares, "el ar l?o infe- paracion mas ó menos oomüderable <le los 

rior" aparece de un bello "rojo oarrninado" tinte!I de ambus arcos. 
y relumbrante, masó menos "anaranjado," 4. "' En la tercera faz colorante habien
y aun "amarilloso" hácia el interior <le¡ do los discos luminosos alcanzando el zenit 
disco. El "arco superior,'' al contrario, es ó hallándose cerca da él, los dos arcos per. 

de un resplandeciente "verde de guisante," maneo~n completamente "violados," cuyo 
mas ó menos "azuloso" y á ve()es "violá- tinte no pierden mas, como dije ya en mi 
ceo" interiormente, segun las cirounstan- primera memoria hablando del colorido oe
oias atmosféricas que acompañan estas co- nital de las estrellas. Las anomalías, efec
loraoiones. to de las variaciones atmosféricas, no pue-

3. o:S En su segunda luz el "colorido" den alterar en manera alguna este órden 
- de los arcos aparece con los siete tintes del de aparicion y desaparioion de los colores. 

íris, lo cual acontece séase bajo una cons- Sin embargo, á veces el penúltimo tinte 
titucion menos nebulosa de las capas de ai- "verde-amarillento" persiste aun cerca del 

re, 11éase, en el estado normal del fonóme- zenit, pero es brevemente reemplazada por 

no, cuando el astro alcanza una altura me- el último matiz cenital y "viula<lo" mas ó 

diana entre el horizonte y el zenit, á saber, menos "azuloso." 
cerca de los 45 ? . E ntonoes los dos arcos 5. o:1 Ahora la "re-coloracion" de los ar-

aparecen "tricolores""por la justa posicion 

de los tintes menos refrangiblos del arco in
ferior onn las mas refrangibles del arco su• 
perior. Las tintes del arco inforior están 
dispuestas de la manera siguiente: l.= 
franja ó arco interno "amarillo, 2. d ana

ranjado" y 3."' esterno "rojo." Las tinte~ 
del arco superior guardan el orden siguien

te: 1. 0 franja interna "verde, 2. 0 azul-
G 

cos, cuando estos luminares han pasado <lel 
d 1 . t " . zenit, se efectúa por el realce e tm e v10-

la<lo," y la reaparicion gradual del "azul y 

del verde" en el arcu superior y del "ama
rillo, anaranjado y rojo" en el arco infe

rior. 
6. a:1 En fin, mas allá de los 45. 0 de do-

olinacion accidental, los arcos se "tlesoolo
ran" de nuevo coa la pér<lit.la primera del 

Tomo Vlll,- 35 



274 BOLE'rlN DE LA OOIEDAD [E XICANA 

"violado" y despues del ''azul," en el arco 

superior, y con la del "amarillo" y mas ó 

menos cantidad de "anaranjado" en el arco 

inferior. Entonces al instante en que el 

disco t.lel sol, de la luna y de los planetas 

inmerg1rn y emergen en el horizonte, el 

tinte normal del aroo superior es "verde

gui,.anto'' y el del arco inferior rC1jo-carrni

nado. 

gar al contauto del lim bl) del Sl)l, no es ta¡_ 

mente rápido que no permita la percepcion 

azulada del cielo antes que el limbo del as

tro pueda alcanzar la línea perfectamente 

defi~ida que limita el horizonte de la mar. 

El segmento ''azul.verdoso" del sol obser• 

vado en el momento de su puesta por M. 

Laugier en 18§4 [l] Pn la isla de Onessant, 

y en 1856 por M. l\L Lissajous [2] y Drion 

7. :,! En la ooloracion de los arcos co- en Benzel)al, deben ser de la misma natu-

mo en la de las estrellas, el tránsito de una raleza qu6 lns tintes de los arcos "verdes 

nube por el dLoo del sol, de la luna y de de guit-ante" y á veces "azulosos" que aoa• 

los planetas, hace reaparecer ciertos tintes b,1 de deo1oribir. Unicamt>nt.e estos sabios 

desvaneoidos de los arcos coloreados, tiutes no han fijado su atenoion en los matices 

que varian segun la distancia zenital de es- "rojo-anaranjado" del arco inferior del sol 

tos l11minares. Por ejemplo, el tinte "l'ar- que debían ser igualmente visibles ouando 

minado" del arco inferior, correspondiente dicho arco alcanzó el horizonte. 

á la altura del astro cerca del horizonte, apa- 9. m Hallándose la luna en el zenit 6 

rece mas 6 menos resplandeoiente, Y lc,s en sus cercanías, las partes umbrosas y las 

arcos internos "anaranjado Y amarillo" pe- sombras proyectadas de 11us asperidades, 

oaliare1 á una mayor altura, reap11recen sus oercos, sus circunvalaciones etc., pre
nuevamente. Por lo contrario, si la nube 
se desliza nrillando el arco superior "verde 

de guisante," suelen distinguirse entonces 

los dos tintes estemos "anuloso y violáceo." 

Esta recoloracion y otras análogas bajo di
versos e11tados atmosféricos, no tienen mas 

duracion que la empleada por la nube en 

salvar el espacio del disco luminoso. 
8. :,1 Poco antes que se efoctúe la in

mersion de los arcos inferior y superior del 
sol, se percibe una hermosa llama colorea• 
da que se lanza del nivel del horizonte de 

la mar hácia dichos arcos. La llama es "ro-
ja anaranjada" en el contacto del arco ir

forior con el mar y es "verde-guisante" en 

su union con el arco superior, partioi
p!l.ndo así de sus mismos coloridos. El aba
lanzamiento de esta llama, ondulante y en 

un estado de_grande efervescencia hasta lle-

sentan un tinte "violaceo" ouyo tono Re 

eleva hácia los bordes fugitivos del disco 

que proyectan la luz oblicuamente. Lo 

mismo resulta en las porcionrs sombrías de 

las murallas y en las . profunJidades de los 

fosos redondos, Los valles 6 me::1etas de 

los cercos montañosos de pequeñas dimen

sion .. s, son tambien "violáceos." Pero los 

grandes cercos y oirounvalaciones permane

cen "blancuzcos." Todas las eminencias y 

las partes salientes son igualmente anaca

radas. En fin, estos tintes dependen de la 

manera como las porciones del disco lunar 
reflejan los rayos solares. 

10. aS En el período de las "cuadratu-

l 1) Comptes Rendus. 
[2] Societó pbiomatique, sé:mee du 30 octobre 1858. 

L' slntitut, du 10 de novembre 1858, N. 0 1297, p.369. 
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ras" las partes defalcadas de las alturas lu-\ de erupcion aislados en el centro_de los cer

nares presentan nuevas coloraciones que cos, ofrecen un punto muy lummoso, cen

son invisibles ouando la luna se halla en su tellante y coloreado como el espectro de 

llena. Estas tintes variables pasan, como una estrella. A saber, de ''rojo, amarillo, 
las de las estrellas y de los arcos, por di ver- verde ó azul" desde la base hasta la cima. 

sas face.'l de coloracion, decoloracion y re- A mayor altura aparecen distintamente los 

ooloracion, segun la altura cenital del saté- siete colores del íris, el "violado" el último 

lite. Por ejemplo, cuando este luminar se como en la coloracion Je las estrellas y de 

halla cerca del horizonte, los rodetes y las los arcos. Los rodetes ci rcnlares Y los pi-

murallas de los cercos y circunvalaciones 

que limitan la poroion desgarrada de la cre

ciente ~e vuelven enteramente "rojizas," 

con un movimiento de continua vacilacion. 

Dichas trepidacione.B son mucho mas semú

bles é intensas en las partes despr"ndidas 
de las aristas del contorno de los cercos, 

afectando la irnágen de una estrella cente

llante. Pero á me<lida que la creciente se 

eleva sobre el horizonte, los contornos de los 

rodetes y de las murallas e co!orean de ''ro

jo" hácia la base, "verde" en el centro y 
"azul" en la parte culminante; á veces pue

de di tioguirs;i el tinte "amarillo,w" enci

ma. del rojo. Loe picos, cópulas 6 conos 

oos a ,s'ados se vuelven entonces "rojo-ana

ranjado" en su base, "amarillo-verdoso" en 

la poroion mediana, "azul-violado" en la 
cima. Cerca del zenit t.odos estos tintes se 

desvanecen, salvo el "violado," para reapa

recer y desaparecer por segunda vez ma-3 
allá dfll zenit en la declinacion oooiJental 

de la creciente y segun la ley indicada en 

mi primera memoria sobre el colorido de 

las estrellas y en esta sobre el de los arcos 

planetarios. Tal es en e~tracto el resultado 

de estad nuevas invedtigaciones que tengo 

la h 11 nra de someter, como las primeras, al 

juici, ilu,,trado de la Academia. 

Habana, Junio 8 de 1859. 



LA MONTANA 

[EN EL DEPARTAMENTO DE YUCATAN.] 

En la granae estension de su terreno, tan 

fértil y propio para todos cultivos, que por 
el Oriente linda con la costa de la Ascen-
sion y bahía del Espíritu Santo, por el Sur 
con Rio-hondo, y por el Poniente con los 
montes de Petenitzá y Champoton, ie en
cuentran producciones útiles al comercio y 
á la medicina. 

No hace macho tiempo qae en ella se han 
establecido crecidos ingénios de azácar, y 
los de panelas y mieles para la elaboracion 
de aguardientes de todas clases. Los ve" 
cinos de Baca lar y de . W alix, man tienen 
considerables cortes de toda madera para 
oomtruceiones de buques y para muebles 
preciosos, q•o esportan por aquel rio los in. 
gleses, con direccion á Lóndres, en donde 
la espenden con conocida utilidad, y por 

medio de caminos de ruedas, que les facili
tan la oonduccion á la orilla. 

buena. calidad como el extranjero, que aquí 

en las tiendas cuesta un peso la onza: del 
pimi,mto que le dan el nombre de Tabasco 

' y del copal blanco, que es el mas apreoia~ 
ble en Europa por su calidad, como tambien 
del mamey oomun; de que anualmente ha.._ 
cen aprovechamientos los vecinos inmedia
tos del partido de Peto, dirij iendo para el 

copa!, en el mes dq Febrero, sus picadores 
habilitados á esperar el tiempo en que cor

ren los Suestes, como mas oportuno, y por 
Junio y Julio, los operarios para la cosecha 
de pimienta; siendo bien sensible el mani
fe,,tar en esta vez, que los trabajadores, por 
con1luir pronto sus tareas y por convenien
cia propia, proceden contra el arbol sin con
sideracion alguna, ó trayéndolo de una vez 
al suelo, ó contentándose á lo menos, con 
cortarles las ramas para sacudir y aprove~ 

ohar fücilmente el verde fruto, lo que~ del 
uno ó del otro modo, vendrá á causar la to, 

tal destruocion de este importante ramo de 
industria. 

Abunda del palo de tinte llamado de 

Campeche, principalmente en las inmedia
ciones rle la costa, y del brasilete cliacté: á 

éste, un oapitim retirado de tiradore,1, nom
brado Aguilera, en Izamal, sabia darle be
nefii.:io para estraer el oarmin, formado en 
pastilla!.', que vendía para pinturas, de tan 

Palmeras asimismo de todas especies pa. 
ra usos comunes: el hbom, huano largo 
blanco de que 1e hacen los sombrero, de 

paja: el pequeño verde que sirve continua-
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mente para las cobijas de las casas, como rarse, que mientras el a bate Rossier se de-
• el chit, tasiste, cocoyol, lfl palma real, pal- tiene en su diccionario de Agricultura, ha-

mitos y el coroso, que de este último apro- ciando ver la durac10n de tresciento~ años 
veohan tam bien el fruto, l!abroso como e1 de la corpulenta enoina europea, dándole 
oocoyol, pues dá un aceite fino y claro, sa- ciento de juventud, igual tiempo de robus. 
cado por espresion, tan bueno y útil á los tez y otros tantos de senectud, aquellos lle. 
pintores, que el cura de 'l'íhosuco, D. Ma- van mas etla·l sin comparacion, pues de 
nuel Pachaco, ocurrió á su benefieio por uno, el guayo de la plaza de Santa Ana d_e 
falta del de linaza, gon el que logró á muy esta capital, ee sabe bien que exit-tia aun 
pooo costo, limpiar y avivar 101 dorados y antes de la con :¡uibta, y por las novedades 
pinturas de los altares de su iglesia; y a!Í de la constitucion españt)la, D. Juan Esté

esta e!lpocie como la real, ofrecen al hombre ban Arfian, en el gobierno <le D. M,rnuel 
otro servicio no menos útil y necesario; pues Artaz9, dispuso arruinarlo á protesto de 
se ha esperimentado que formándoles una limpiar y hermosrnr la plaza, con gran sen, 

concavidad sobre el tronco, destila natural, timiento dd vecindario J de todos los que 
mente un vino claro, y tan bueno y esqui- comiervaban su antigua y buena memoria. 

sito como el que recibimos á precios caros Hay tambien d sacpali, cuya fruta, mayor 
del extranjero, aunque oon la desgracia de que el náncen, en sazon es astringente, y 

que, solo puede gustarse un par de dias, tiene un ácido, que esprimido y apl1cándo

porque pasados, se pica ó tuerce, por falta le en propurcion la caparrosa, hace uua 

necei,¡ariamente del beneficio propio p1tra tinta superior para escribir, muy perma
preca ver se a vinagre. nen te: quitándole el ácido cnn repetidos co-

Sus árboles mas principales y en crecido cimientos, sirve para un dulce esquisito, 
número, 80n el sacauah, este tronco pre propio de las mejores mesas: el kikehe ó 

cioso, que no es otro en su el:!peoie que el hule, que su resina forma el betun mas fi. 

ahueliuete tan nombrado, que el que existe no Y sólido. 
aun en las inmediaciones de Puebla. de los Produce tambien plantas rept,iles y en
Angeles, en la grande concavidad de sus redaderas, de usus muy útile~: la zarza. 

raíces, Cortés en la conquista, con veinte de parrilla, que el:! <le la mejor calidad para 

sus españoles de caballería, se resguardó de la medicina, y de la que con propiedad po

un furioso temporal: el caobo, (1) cedro, drian acaso formar los Sres. Sand:3, quími. 
zapote, pich,jabin, ramon y popó ó álamo cos y droguistas de N. York, las composi

ciones de remedios universales que han pu• 
blicado contra"la impureza <le la sangre ó 

vicio del sistema: el bejuco grueso que ro· 

verde, la mora y el guayo algunos Je estos 

de enorme grosor y altura, pudiendo asegu-

[1) En el p&ra.je Bolonicib, a.un deben existir do11 dea desde el troco al árbol mas robusto Y 
elevado: y presta al caminante los mas 
prontos y eficaces auxilios; pues si se halla 
sediento, con herirla ó cortarle, brinda á él 

y á sus béstias cuanta agua fina, limpia y 

grandes ca.oboe, uno de die1. y ocho va.ras de largo y co

rno diez y echo pies de grueso; y otro de nueve, con ca.si 

igua.l grueso, que de uua. ra.iz de este sacó el curo. de 

lchmut, Olivero., dos hermoso.a mesa.,, do que 1eg&l6 una. 

&I Sr. obispo Estevez. 
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fresca pue(la haber menester; y si por su pantera'! el tigre, el anta ó ante, que una 

desgracia se le ha estravia<lo el rumbo que ú otra vez se ha visto estraviado de,de lue

traia, con ocurrir al tronco á reconocer la go de los parajes do su guarida, oomo aoon

primera vuelta qlle h'l dado el árbol, que tec·6 con un e pantoso rinoceronte, que 

necesariamente es siempre hácia el Norte, cerca del camino d11l Peten encontraron con 

con este conocimiento hallar,i fácilmente el sorpresa dos viajeros de á pié, y habiéndo

que ha traido, y lo seguirá, satisfecho de les acemetido furiosamente, tuvieron que 

no volver á perderlo: la contrayerba, es pe- arojerse al tronco de un árbol, y defenderse 

oie du bejuquillo, nombrada tngl1•s-t, purque en lo posible con sus maehetes, cuyos gol

los de Walix hacen de ella continuas epli- pes sentían que no le ptinetrab,rn, ¡¡in em

caciooes en sus enfarmedades ele estómago bargo de sus esfuerzos, p,ir el pellejo gueso 

y males espa~mó<licos, que ya en nuestras y arrugado del animal, cuya lucha tan con-

boticaE' SP, ha introducido en algunas oom. tinuada duró por mas de cuatro horai, has. 

posiciones, y tspedalmenfe es uno <le los ta que se retiró el uno estropeado, y ya 

ingredientes para los e'íxires: la vainilla, muri bu ndo, sin · poder hacer camino, arro

de un olor suave y aromático, que en e liado junto al tronco, y el compañero con 

tiempo anterior era un ramo de comercio en sentimiento le abandonó para poder alcan

Yuoa.tan. zar el p•1eblo inmediato de San Antonio Pe-

No carece Je erbuftoe, entre los qne es ten; y este mismo, de regre::10 á:su pueblo, 

recumendab:e particularmente el cltipororo habiendo dado esta noticia, pué::itole de ma

que así se lillma su fruta sabrosa, que 86 nifiesto en la obra de Buffon la estampa del 

come, y envuelve la semilla ó pepitas, que Rinoceronte, reconoeiéndole detenidamente 

son la verdadera cobalnnga, esperimentada dijo ser en todo igual al animal que les aco

para lo& males de perlesía y el tétano, lo metió y maltrató. 

mismo que la raiz para otros espasmódicos, 

la caña fistula larga, de buena calidad, que 

entra en los ingredientes de serviciales. 

De la familia de los ximios se conocen 

solamente en ella tres especies: el saragua
to, así llamado, grande y pelu lo, que no 

Animales silvestres ocupan sus bosques ~e ha logrado domesticar, pues traídos á po

y sabanas: el ganado mayor vacuno y ca- blado, sus hijos pequeños, pt1r mas cuidado 

ballar, reproducido necesariamente del que que se tenga en atenderlos con su propio 

se con lucia antiguamente á Bacalar, y ~s. pasto de frutas, se melancolizan tanto, que 

traviado de las haciendes de los partido.:! poniéndose en un estado de abatimiento, 

inmediatos, oomo algunos burros y béstias les penetra la oonsunoion, y el mal les ter. 

mulares, d venado, tepescuinte, el leopar· 
<lo que nombran leoncillo, el cerdo del mon

te, impropiamente llamado jabalí por no ser 

de su especie, que anda en manadas, el bo
boclt, que tambien corre en partidas trepan

do en los árboles con la destreza del gato: 

cuadrúpeuos fieros y carnívoros, como la 

mina. necesariamente en una disenteria rá

piua, que los acaba: el mono de cuerpo re

gular, y el chico, fáciles de domesticar, y 

aun de admitir eduoaoion, pues una señora 
\ 

vecitla del pueblo de Tahciu, tuvo uno de 

estos pequeñ,,s que le prestaba servicios con 

docilidad, ya dándole la candela que le pe 
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día para fumar, ya una taza si la necesita- franqueándole su cera y mieles, ele muy 

ba, y si se sAntaba á la mesa á eorner, el buPnas calidades y particular gusto. No 

monito acercaba su taburetito, y hacia sus se encontrarán de las llamadas reales, es

bocados, partiendo el pan con limpieza co- trangeras ó picadoras, porr¡ue estas no han 

mo un joven juicioso. proba<lo bien en este clima, sino ele las 

No estará de mas Jecir, de las aves, que 

las hay especiales: el preeio1:10 faisan, el pa-
hui, pavo del monte, la perdiz, tan grande 

cnmo una gallina pone<lera y de buen ¡:,a. 

bor, el chibilub, de un 01,.nto agradable, co

mo el buluktok, y la codorniz, eí pito 1eal, 
loros y cotorras grandes y pequeños, algu. 

nos fáciles de enseñarles á hablar como los 

de Tabasco; mas entre los pájaros uantores, 

ó de mú&ica, se distingue y es sobre•alien

te y admirable en todo, el nombrado kubul, 
cuyo tomaño es de un tordo grande, su 

plumaje parecido é igual, en color y mati

ces, á los chulebes de nue&tras playas de la 

costa de barlovento, y se dan con mas fre-

ouencia en los montes Je Ohiohanhá, que 

para cantar elige necesariamente la rama 

desembarazada del árbol, y gorjea reoor~ 

riendo los principales tonos de música, des· 

cansando á veces con variaciones en piano, 

· formando calderon, trinados y apoya turas, 

con suavidad y dulzura, dignas de atender

se, pues en alguna distancia, fácilm,•nte se 

equivoca con un instrumento fino y bien 

ejecutado, siendo tambien particular que al 

concluir, dando una vuelta en la rama, for. 

ma el canto del gallo. 

Algo diremos tambien de esa ingeniosa 

república tan bien ordenada de que nos 

instruyen los sábios naturalL tas: <le ese in

secto precioso, dócil y valeroso: de esas in

cansables trabajadora!:', las abPjas, en mo

dio de aquel desierto que proveen al hom. 

bre Jel producto de sus continuos afanes, 

mansas de colmena, como las de Jos colme

nares dti las haciendas de campo, y de las 

mnchas especies silvestres que .~e hallan es

tablecidas regu larr1iente en las grandes 

oonca vid ad es Je los árboles gruesos ó vie

jo,:, y las que se f.,rman en las grandes pe

ñas. A füt0.3 parajes se dirijen los veoin-os 

de lus partidos inmediatos, princ:ipalmente 

los indígenas que tienen conocimiento de 

las épocas de las flores, para estos aprovP. 

chamientos. ¡Ojalá ¡ udi Pra lograrse, oomo 

con la pimi•rnta, el cuidado de su propio 

cultivo en beneficio ae ellos mismos, y de 

todos, precaviendo no socaben, destruyen

do, como lo hacen, de una vez los panales, 

y tirando al suelo los onjambres, con lo que 

aquellos infelices les obligan, en fuerza 

acaso del instinto de propia oonservacion, á 
empezar de nuevo su establecimiento, re. 

doblando necesariamente sus tareas. La 
cera que producen aquellos grandes colme

nares es de dos calidades, la de colmena y 

la de monte, quejoeden fácilmente al blan

queo, y sus mieles de muy buen gusto, en 

particular la del huano, algo verde y espe

sa; pero aun se <la otra _mas especial toda

vía, y tan clara y aromática, la de esta. 
bentum. El Sr. D. Juan de Estrada, ve

cino de Campeche, en un viaje que hizo á 
Espaifa, en fines dd siglo inmediato pasa

do, tuvo la prevencion de proveer su fras

quera r.lo esta última, y llegado á Cádiz ob

sequió con ella á algunos amigo~, tocanúo 

tambien á una señora de las principales, su 

botella provista, quien como la vió delgada 



2 O 130LETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

y clara. dijo que era agua, ma5 como le in;¡. rnalizó un espeJ.iente instruiJo, y el plano 

tasen á probarla, ap•'nas la gnstó, cuando respectivo del paraje, que calificaba en de

con una :!Onrisa previno á los <le la casa Sfl <li1la formll la utilidad Jt1 erigirse un pue· 

la guardasen, y que na<lie la tocase, pues blo, ofreciendo al rey de España establecer 

para ella era un <lulee el rna~ esquisito. de su ouenta en él, el número de cien fa. 
En el tiempo anterior, en que los enoornen. mili~s de índios de lo.1 mas pobres que se 

<leros y gobernadores obligaban á los repar- conocian en los partido3 de la co:;ta, dán

timientos <le varias espeuies, y se cobraban Jol.-i á nacla uno ca a de paja capaz de un 

tambien de éstas al ín<lio las obvnnciune; de buen hueco, banco, batefl de lavar, piedra 

los curatos, el producto anual de la cera, de moler, y todo menaje de cocina, dos co

en aquella parte, po1lia ton alguna seguri- chinit.,s mach•1 y hembra, dos gallina~ gran

dad compotar¡,¡e, por u na regla de aproxi- des y un gallo, con el benéfico objeto de

macion, de seiscient,is á ochocientos quin. at r aerá poblado las hordas salvajes de ín. 

tale~, con la abusiva costDmbrn de recibir- dios, y otros dispersos en la montaña, de 

se del infoliz índio, diez y ooh'l onz!ls cor- los que se habían advertido algunos viejos 

rilas por marco de 'libra, para venderla des

pues por el de Españ-1. de diez y seis on

zas, y en romana que siempro lleva difo

rencia. Su consumo, á exepoion de la por

ci,m necesaria para los templos del depar

tamento, la <lemas formaba, como hasta 

ahora, un ramo de comercio con Ve raoruz, 

qoe en parte se h>1lla decaiJo. 

Trataremos ahora de las principales agua• 

de oreja cortada, que padecieron pllr el al

boroto de Q.aisteil en el gobierno de Cres .. 

po y su asesor; pero el espediente llegó á la 

corte en tiempo Je sus convulsiones políti

cas con la Francia, y quedó paralizado en 

la secretarfa del consejo de India s. El Sr 

brigadier D. Juan Bautista Gua!, que foé 
gobernador de Baca.lar, logró aprehender y 
atraer á dicha villa, un sacristan oon su fa. 

das ó manantiale~, y de ltts utilidades que milia, que hacia algunos años se había es

pueden ofrecer. Como á tres jornadas del tablecido en aquellos montes con casa, mil

camino despoblado que se dirije á Baca- pa y una capillita formada de paja con una 

lar: desde el pueblo de Chunhuhub, se en- cruz, en la que todas las noches re.taba el 

cuentra una grande y hermosa, de vista rosario y c,tras rlevooiones, con los suyos! 

agradable, llamada Nohbec, en donde los Al Poniente del pueblo de Saca.laca, co

v1ajante:i y arrieros hacen descanso para ha- mo á distancia de ouatro leguas rse halla 

oer sus aguadas. En tiempo del Exmo. Sr. otra nombrada Chichankanab, '}Ue quiere 

D. Benito Perez, año de 1809, se promovió decir mar pequeño, porque en efocto se Je 

formar en ella un pueblo, para lo qae se parece, y forma como él las mismas olas, 

dispfüo un desmonte en cuadro de un mil es navegable, y el blanquizar de sus orillas 

veinticuatro mecates, que se sembró de hace una hermosa vista. En su:i inmedia

maíz, y cosechado se dirijió á Baca.lar, de ciones hay varios rancnos de caña-veral y 
órden Jel mismo gobierno, para atenderle otras labranzas, por el auxilio que les fran

en sos escaseses de aquel año. El subdele- qucan sus aguas, y mantiene las especies 

¡gado del partido entonces, por su parte for- conoci las de hicoteas, com1J la anterior, que 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 281 

son bien grandes y de buen gusto, con otra mensualmente un de, tacamento d · 40 hom

de peje comun. bres de la milicia urbana, con esta pudo 

Como cuatro leguas al Oriente del pue- conseguir, de al~un rno In, se desPmbaraza . 

blo de Saban, se encuPntra la mentada la• .se y limpiase de los árbolo• y t ri11 ,c ,. vie 

guna de Ocom, quo tarnbien os bien dilata. jns, C!iidos de tanto ti ,. mpo, que le hijcian 
da, y segun las noticias de los inúíger1as intrans itahle, y se hicie::oe nav ... gablfl una 

prácticos, que corren de continuo p~r aque- parte, q11e llei{Ó IÍ CAro~ d • dnll IPg11as. Es

llos rumbos al corte qut1 llaman ne uira, te c11nncimientu ha h •H·ho ent.on ,•flS di-«·ur-
sus aguas se unen con las d"l río Manatin, 
cuya boca ó entrada al monte, da prinripio 
á dos leguas de distancia del puerto de la 

Ascension, manteniendo este nombre, por

que en efe~to, era el lugar propio del pro 
oreo de estos animales marinos, que los in
gleses costeños dieron en persflguir tanto, 

por los aprovechamientos que f\e h -u:ian ¡] ,. 

su carne y gordura, parecida en todn, y sin 

diferencia, al puerco cebado, hasta haber 

logrado su total esterrninio. En el añude 

1809 qne el subdelegado del partido envia

ba á dicho puerto, de órden del g11bierno, 

6 

rir, no sin n1ngnn fondain ,.nt.o , que pU:d ,é n
dos,i co ri tinua.r la operaoion dPI as,n y lim

pit:z ,. de aquellas 11gu~s, que nn e~ muy di 
fícil, traeria la uti lidad y cun..-enÍPnc1a Je 
lu~rarse rn el centro drl iniMno partí lu de 
P1•t 11 . y á C1Jrta di~t1111oia de sus puehlos, la 
lango•ta, fre,ca acabada de po~Lar, el buen 

macabí de qut' haoen ti;nto npretio, la 

grirnde picuda, e l robalr>, cangrpjns y otras 

tan ta,. e"peci..-s d,· qu,• a hunda aqu•·ll c1 cos
ta. Peru J ~scan~e 110•, q n.., esto •n;i t ... 111-

bitm obra del ti,·mp11.-J . .l de T . 

Tumb V'III,-36. 
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ACOMPAÑADAS DE LIGERAS REFLEXIONES. 
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jun /rnnd.urn ~da5rn. 

-CONTINUA.-

CAPITULO VI. [lJ 

POBLACCON. 

Trataromos en lo general de la poblacion 
do Sonora, porque al hablar de los principa• 
les pueblos de ella, se tratará tambien de 
este punto. 

Cuando uno de los datos mas ese11ciales 
de que debe componerse una estadístiea es 
el saber el número fijo ó á lo menos aproxi
mativo que hay de habitantes en una na
cion ó Esta.do, es lo que puntualmente se 
ha oreido mas dificil entre nosotros, sin otra 
razon que haberlo visto con pooo 6 ningun 

interes. ¡De cuánto no ayuda al acierto de 
muchas disposiciones de la administracion 
pública la oiencia del número de personas 
eometidas á ella! Para las contribuciones, 
para la formacion de las milicias naciona-

[1 J Adviérteae que este capítulo está escrito en 
184t!. 

'

les, para las elecciones populares, para la 
policía &c.,. sin ese conocimiento no pue
den regularizarse las provid"encias, por bue-
nas que sean. Por otra parte, es útil para 
el comercio, la minería, la agricultura y 
demas ramos de que dependa la riqueza ter• 
ritorial. ¿Podrá alguno desconocer lo mu
cho qne ooopera al progreso de empresa? 
¡Cuántas veces no hemos visto que tanto e1 
gobierno como los empresarios, las disposi
ciones del ano y las e~peoulaoiClnes de 10.:1 

otros, por la indicada falta no han corres, 
pondirlo á sus deseos! Me escuso de citar 
ejemplares porque estas sencillas reflexio
nes estan al alcance de todos, y porque es 
mas que suficiente recordar á los lectores, 
que desde el año de 1824 que se· publicó Ja 
constitucion federal, se han arreglado las 
elecciones de diputados al congreso genoral 
calculando la poblacion de Sonora y Sinaloa 
por el censo del tiempo de las intendeo 
oías; de que resulta que aumentada la po 
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blacíon proba-blemento en su duplo en am
bo11 Estados, claro es que nuestra represen
tacion en las cámaras de la Unioo ha sido 
diminuta, atendida la base que dan las le
ye;i relativas. Por consiguiente es innega. 
ble que dos diputados mas por embos Esta. 
dos, pudieran alcanzar mucho en favor do 
sus comitentes. Por solo este motjvo, pues, 
tiempo ha que debiéramos haber hecho 
cualqnier género de sacrificio para remover 
·este inconveniente. Se ha dicho, y con ra · 
zon, que ha sido como imposible con res. 
pecto á los indígenas; pero aunque en efeo. 
to es lo que presenta mas embarazos para 
su censo, ¿¡;,ucede acai:io lo mismo con la 
gente blanca? Todos dirán que no, y lo 
cierto es que tampoco este. censo !!e ha po
dido conseguir, de que se deduce que el mal 
tiene verdaderai;nente su orígen en la jndo
lencia de las autoridades locales y falta de 
energía del gobierno para hacerlas cumplir 
con ese dehor. En prueba de este verdad 
podíamos citar algunos ejemplares; pero los 
omitimos, porque el público está al tanto de 
nuestrae aseveraciones. 

Por las razones e~puestes no se sabe 
esacta, ó 1:11 menos aproximativamente, el 
númtro de habitantes del Estado. Falta 
que no es de ahora, sino de muchos años 
atras. Los 2eñores Riesgo y Valdé::1, á pe
sar de que en lo particular hidíeron todo el 
eefuerzo po::iible para conseguir los censos ó 
noticias aproximativas, escribiendo á las 
oficinas que creían podían darlas, á los cu. 
ras y á particulares, no tuvieron el gusto de 
Vf1r cumplimentados sus deseos; así es que 
en rns apuntaciones del año de 28, forma
ron, no ya un cálculo aproximativo, sino 
una opinion fundada en razones suscepti
bles de muchas equivocaciones. Ellos mis 
mos dicen que los censos que ~o le:¡ romi. 

tian por el honora ble congreso de los prin
cipalt>s pueblos del Estado, no dan una po
blacion de cuarenta y cinco mil almas. Es
to apoya lo que antes hemos dicho del aban 
dono que hay en este ramo, porque en los 
años de 22, 23, 24 y 25, pudieron reunirse 
en el gobierno alguno:;i censos, aunque in
exactos, porque por no trabajar le persona 
ó personas que comisionan las autoridades. 
locales para los padrones, poco cuidado les 
da ser eficaces en el desempeño de esta co
mision; así que, dejan sin empadronar mu
chas casas, para salir pn,nto y como quiera 
del encargo. Puo1:1 á pesar <lb efilto, lo~ po
cos censos á que me refier-0 montaban á 

81,451 persones, debiendo asegurarse ede
mas que los censos que dieron este núme
ro no abrazaron quizá una ouerta parte de 
los pueblos dtil Estado¡ y ya so ve la nüta.
ble diferencia de cuarenta y cinco mil al
mas que dieron el año do 28 los censos re
mitidos á los señores Riesgo y Valdés, con 
los de los años anteriores citados, todo lo 
cual corrobora de una manera ovidentbima, 
el absoluto abandono y suma negligencia 
con que se ha tratado uno de lós ramos 
mas interesantes de la estadística de estos 
países. En consecuencia, se deducirá que 
ncr habiendo antecedentes positivos sobre el 
particular, no se puede decir por nadie en 
el dia cuánto sea el número de los rnnoren

ses, por sus sexos, clases, edades, ejercicios 
&c., cuando debiera formarse un verdadero 
censo de la pobl11cion, y es la razon porque 
para dar si quiera una idea en lo general de 
el la, par3. que se pueda formar un cálculo, 
que aunque imaginario, se acerque á la 
probabilidad, presentamos, guiados de nues
tros conocimiento,:; r ersonales é investiga-

cion es que al intento hemos heoh Cl , las re

fl t1xionPS siguien te•: 
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En la ciudad de H ermo:1illo, en 1822, 
ascendió el padron á 5.000 almas: en 18--1-0, 
.eegun el que tenemos á la vista, á 13.655, 
1 

ocluyendo por cálonlo do,; mil d ti indíge

nas yaquis que no fué posiblfl empadronar. 

Desde dicho año hasta el pre!'<ente van di ez, 

de que rosulta que por un órden progresivo 

de la primera épooa de diez y ocho años , 

debiera contar con 20.482 almas. Nota

mos que no llega á ellas, pero es indndable 

que no le bajará de quince mil, incluyenilo 

los indígenas, suponi en,lo que la p 11 licía to

me oon empeño la forrnaoiori. del censo qu e 

le corresponde. 

U res, capital hoy del Estado, en 1822 no 

pasaba do do:1 mil almas, sogun padron de 

ese año; pero hoy todos convienen quo no 

baja de siete mil. 

La villa Ll e Oposura en el mismo año te

nia 2.534, y en el pre~ente no baja de tres 

mil, á causa de que siendo uno de los pun 

tos de la fronteu mas hostil izados por los 

apaches, mucho vecindario h11 emigrado pa

ra lo interior del Estado. 

El puerto de San Fernanlo de Guaymas 

con la. villa de San J osé, al que comun

mente se llama ti! rancho Jl:l S ,rn Jn~é de 

Guaym 11.s, en 1828 no contaba con mil al• 

mas, y hoy d1a n,, bRj a de tres mil. 

A la ciudad ele Alamo!! en 1828, se le 
calculaban de cinuo á siete mil haLit,antes; 
pero en el día por la d (rnadencia de sus mi
nerales, ha pad ecido mucha emigracion 

por lo que f' n v11z de tener aumento h'l dis~ 

minuido; no pas:i.rá de se is mil. 

La villa de Gua,lalupe d il Altu, uno de 

los presidios de la frontera, en 1822 no con

taba sino con 2 645; pero desd e el de,;cubri 

miento de las bonanza_:! da aquel país, que 

dieron principio el año de 1837, se ha au

mentado hasta seis mil, que le caloulamo~. 

La villa d l:l Horcasit1ts en 1822 tenia 

2.460, y hoy debe haber aumentado en.el 

trascurso de veinti tres años, solo una terce

ra parte, aten ,!ida la c ircunstancia de la 
despoblaoion de much•H1 de sus ranchos, 

por ser uno de los pueblos d r1 l interior mas 

cornbatiil ns por los ap1tehe:1; así es que ten

drá 3 280. Al mineral de Varoyeca le de

jamos en su misma robl11oion dfll año de 

1822, que era de 2 460, atendiendo á q,1e 

ha ctecaido mucho por la pobreza, con cuyo 

m ,,t.iv(j ha padecido frecuente emigraoion. 

La antigua oapit~I, Arizpe, que en el ci

tado año de 22 contaba con 2.079 (dos mil 

setenta y nueve) h oy está con unos cuantos 

vecinos que no pasan de mil persona:; de to

das edades y sexos. 

En todos los pueblos d fl l río Yaqui en 

1.822, se empadronaron 5.50 L pert1onas, y 

6.000 que se calculaban fuera del rio dise

minados en toJo el Estado hac1m 11.50 L, 
en ouyo mismo núm l:lro lo,i d ttjamos en oon

siJeraoion á que es c11n :1 t >1 nto que muri1:1ro11 

muchos en los levantamientos que tu vierrrn 

on 1825, 26, 32, y luflgo en las guerraSJ ci

vi les de Gánd.11 a y Ú rrea. 

El pueblo de Ceris, segnn su último pa

dron de 1844, t.iene tre:1 m il h 1bitantas de 

todos sexus y eriades. 

De la re la;ion precedente resulta que de 
lo:1 p11~blos r:na:; grandes ó de primer ór,len 

del E :1 tado, oaloulandn por la poblacion 

que tuvieron en 1822 y la q1rn deben te

ner en 1845, habrá de poblaoion en ellos 

72.895 almas, putienJc, de la cuenta si
gniente: 

Las poblaciones relacionadas con-

taban en 1 822 con.. . . . . . . • • 58 396 
Se aumenta una cuarta parte do 

i ' 

1 

' 
1 

1 

: 

: 

11 

11 

1: 
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progreso on lo~ ve intitres años 

trascurrid os de 22 á 45, y son. 14.599 

Suman. . • • . . 72.895 
Al re;,ultado anterior se agrPgan 

12 669 de los pueblos peque

ñ os y de notoria decadencia por 

las incursiones del enemigo a

pache, y cuya poblacion que 

es la qu e se cita, la ponemos 

~in prog reso... . • . . . . . . • . . . 12.669 

T ota l de poblacion.... 85.564 

NOTAS. 

1~ El minera l ele la Cienegnilla qn~ en 

1.822 t ttnia una poblacion de 1.589 almas, 

está d ,1~ poblado en su t otalidad. 

2~ El otm mineral d el Aigame en esa 

época t enia 2.543, lu eMá t a mbien y hoy es 

un rnnoho <l e bienes d e campo. 

3~ E I pres id iu de Basu,.;hi tenia 959, y 

hoy es tá r a 3i despoblad o. 

4~ Fronteras, presidio, tenia 635, y es

tá tot a lmente <laspoblado por la per,,ecuoion 

de /os apach es . 
5~ Rrnanchi tenia 1746, y en el dia es· 

tá cas i d esp ,ib ado por la misma causa. 

Por e t e t eno r h 'ly mu ch o~ pueblos y ran
chos que se omiten por no ~er mas moles

tos. 

6~ S 11 advierte que aunque los pápagos 

no es1án en a1odtda<l con la poblacion blan

ca, como se ha dicho en s u correspondi f' nte 

luga r, per te necen al Estado, cuyo gobierno 

reoouocen; y tan to ¡,or e3to como rQrque vi

ven den t ro de los límites ó territorio de So. 

nora, debe rá n inol uirse en la pob laoion de 

ésta . i a-í < s , op ina rno <¡U '.3 pa a J e do n 

mil a lma :,i ; purgue tanto los gilas como los 

occid enta les, por lo menos deben com poner 

un núm11ro da veinte mil, á loa1 que agrega

dos los indígonas de los pu~blos <-lel Mayo, 

d@ que no !>e ha hecho mencio ri por no te

ner anteoed f' ntes, pero que aseguran mu• 

ch¡,s que t •onen onnooi 111iento de ell os , que 

pu ~den llegar los nu eve pueblos á siet l:l mil 

[7.000]. Claro es q trn la total y verd f! dera 

pt> bl aoion cl f.l l E :1 tado dehe, c11mo se ha di

chc,, pasar d0 cien mil [100 000] almas. 

CAPITAL DEL E STADO. 

Esta, como .:e h a indi uado en otra parte, 

on su pr :m 1ti vo 01 ígen fué una mision do 
pimas bajo:1 , de cuya raza aun existen al

g nnas familias. 

S11n rnuch"s los d t,bates y discus iones 

que hubo por la fijaoion de la capital del 

E,, tado desde el añu de 1821. Prilllera

rnente cuando se e~tableció el imperio, 88 

maut uvo en Ar izpe, donde de muchos años 

atra:; exis tía de,,de el gobierno colonial. Pe. 

ro lo mi ,m u fué empezarse á tratar del cam

bio de gobier 11 u, que dividirse la opinion en 
8l!t:l punto. L os de la frontera sos.tenían la 

permanencia de aquel la en donde por tanto 

t iempo exi,,t1ó; los de U res estaban por e~te 

punto como el mas cént rico del E~tado, en

tonue:,; aun t uda ví¡1 pruvinci!l. En tales 

circ unstancias se re unió la primera Jiputll 

cion provincial en Arizpe, en cuyo tiempo 

se proclamó por la uacion el sist ,• ma popu

lar ft"dnal, á consec11 enci11 ,le la caiila del 

em perador D. Agustín J e Iturbide Entun• 

oes hubo un moúrnienlo el año de 1823, á 

oofüeou enoia d e que á los diputado~ pr1J

vincialell se les quer ía obligará que fijasen 

su:1 se~i (J n e~ en la ci t~d a capita l de Ariz ¡.ie, 

no ob,-ta nte el dt' c rntu q ue se dió por la re

gencia de qu <J abriose n las se,,ioR ei en U res, 
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y allí 8e hicieron las elHcoiones del primer 
congreso constituyente del Estad,> de Oc

cidente. El resultado fué que el rnovimi6n
to de Arizpe, e@citado pur un flOilitar gt'Íd 

<le las armas, no tuvo progreso. Se VtJri fi -

8eñor Guarrero, se deort1tó la divi;ion y con '. 
tal moti YO lo'l E,t1dos fijaron sus c:apitales, 
el J.e Stnaloa en Cu liacan, y el de Sonora 
en la ciudad de Hermosillo, en donde dió 

su constitucioo del año de 183 L. Pero á 

caron las eleociont<s de diputados en Ures p.oc,> el gefe de am,a1 de Arizpe hizo un 
con arreglo á la ltly <le la materia, y allí se movimiento, y oon fuerza armada arranr·ó 
resolvió que el primer cl'lngreso ósea el oons- los p,,deres de H ,nn,,si llo y se lo~ llflvÓ pa
tituyente, se reuniese en el Fuerte, entrn- rala antigua capital. Allí p1mnanecieron 
tanto oonstitu1das las provincias de Sonora hasta que se proaunuia ron los pueblos por 
y Sinaloa, designtiban por medio de su la fe leracinn el añn de 1838, que llegó á 
oonstitucion y leyes la c1pital. Pero des- Sonora el general Urrea sin otro fin. A po
graciadamente se eonstituyó el Estallo de oos rnesfls s::i siguió la contra-rt"H(Jlucion, 
Occidente con precipitaci,,n, iinpulsatlo Jel cuya historia es bien conocida, y <le reml
partido que ya se ub,ervaba en el mismo fas do ella los poderes sa trasla !aron á U res, 
seno <lel congreso, por 111. Ji vision del E ;ta- en donde existen, y hoy está declarada por 
do. Nt1 se había cumplido aún con la pu capital. En tie np•> dctl g -,biern~ del gene

blicaciun de la const.itucion, cuando estalló ral Urrea que volvió dti México de gobt1rna
la revuluoion de los yaquis el año de 25 en dor Y comandante general, se <lió un decre~ 
que aquella se sancionó, y con cuyo moti- to por el presidente Santa-A.nna para que 
vo, aunque el primer congreso oon11tituoio- se trasladase la capital á Hermosdlo, pero 

nal se reunió en la capital del F1rnrte, á po- no tuvo efecto. 
cose hizo la proposicion para la division, á Por la relacion que en compendio prece
la vez que los yaquis repitieron su alza- de, se observará cuantas vici11itudes y re
miento del año anterior, por lo que los po• yertas ha ofrecido solamente la capital Je 
Jeres tuvieron que emigrar hasta Cosalá, Sünora, de manera que esto entre otras mu
buscando la seguridad (¡ue no les daba Sü- chísimas cos11.s ha sido la cau11a de que na. 
nora, amenazada de esterminio por aquella da de r~Llnable se haya podido haoer en 
tribu. Siguió el asunto de divi~ion del Es- ptJlítioa en bien <le los puelilos, y qu11 lejos 
tado en Cosalá, y otros bastante e~can lalo- de esto h11yan puéstose de pe,ir condicion 

1:1os Je que está bien impu P,sta la opinion. todos los ramos de que dependd su bienes
Entonce8 foé ouu ndo se suspondió al pri- tar. 
mer gobernallor <lel E~tado de O-:ci lenre, á 

conse0uenoia de lo cual y de haberse o~l

ma<lo la revoluoion, vol vi eron los podere,i á 

Sunora, tomanJo re,litlencia en la ciu lad 
<le Alamas. Se manJaron dns corni,ionatlos 

á la capital de la república á bOStener la 
un on Jel Estado, cuyo asunto había toma
dt1 un caráct-,r serio ante el congre-o Je la 
naciun. Al fin, en tiempo que gnberoó el 

Lil citada capital J.e Ures está situada en 
un val le hermosí:ümo, de Este á Ütl:ite, que 
c;omprnnde tierras muy ÍdM.oes para toda 
e:ipecie <le frutos. Se dí en ella::! escelente 
trigo y toda clase de semillas. Lo m i.:1mo 
~uoede oon la caña, de <pltl se cosechau 
anu"lmente algunos centenares de cargas. 
El algodon »e dá 11up~ri ,r; perv oom11 so ha 
dicho en otro lugar, n,, tiene progre:10 por 
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la epidemia que le cae , los Jos ó tres años. 

Los alrededores de Ures 100 pintorescos, 
y tiene algunas haciendas de importancia, 
to<las de tierras de pan llenr, oomo la de 
Santa Rite, el Molino, Guadalupe, Topa
güi, y labores muchas del vecindario. Nu 
tiene mas edificios públicos que u11as pieza~ 
que fln tiem¡.10 que gobernó el general Ur. 
rea ;e compuron por cuenta de la haoi~n

?ª para casa de palacio. Ultimamente el 
actual gobernador está construyendo una 
penitenciaría ó casa de correccion. No hay 
mas que una cárcel á orillas del pueblo, 
que por su con~truccion no presta tuda la 
debida seguridad. 

Sus edificios particulares son muy infor
mes y sin hermosura, al mismo tiempo que 

muy débiles, pues todos son de adobe, á pe
~ar de que tienen muy cerua escelente pie
dra de cantera. 

Ures tidne el gran defecto de estar ame 
nezado de una inundacion, porque está cir~ 
cundado de varios arroyos muy inmediatos 
á la poblacion, y si con tiempo no se con
tienen, la.:1 fuertes avenidas de las lluvias 
pueden causarle una desgracia de ruina. 

La industria está en mantillas; pero es 
susceptible de mucho progreso, si mas ade
lante se di11fruta de garantías y paz. E 11 

uno de los puntos mas hostilizados por los 
apaches, en los pueblos y ranchos que per
tenecen á su demaroacion, Sin embargo, 
su poblaoion ha tomado mucho incremento 

' comparada con la que tenia antes del eño 

de 1825; pero eso lo debe principalmente á 
la emigracion de los pueblos de la frontera, 
cuyos habitantes en su mayor número se 
han radicado allí, buscando la seguridad y 
tranquilidad, dc:spues de haber perdido á 
sus padre11, hijos y parientes en los pueblus 
fronterizos. 

Ures tiene ayuntamiento, prefectura . ' Juez de primera instancia, y una escuela de 
primeras letras . Allí tambien reside el ase
sor general, y aunque se.,un el artículo 74 t, • 

de la constitucion debe residir tambien el 
supremo tribunal de justicia del Estado, no 
ha poJido ser, porque estando !'ervidas las 
tres salas y fiscalías de mi,,istros legos, y 
habiendo escasez de hombres en la capital, 
por una po'lterior resolucio.n se mandó res1-
<l1ese en Hermosillo. 

CIUDAD DE HERMOSILLO Y SU PARTIDO [1 ]. 

La cabecera de éste es la misma cíudaJ 
de Hermc,sillo, distante del golfü de la Ca-
11 fornia, por el Üe.:;te, treinta leguas y pur 

el Sur treinta y seis. En su orígen se Jla, 
mó Pitic, siendo uno de los presidios, con 

la denominacion Je Compañía de Hurcasitas. 

Hoy es el primer pueblo del departamento, 
porque los elementos y recur8os conque 
ouon ta para su engrandecimiento, son fijos 

y van en aumento. Su clima es seco y bas. 

tante cálido desde mediados de la primave
ra hai;.ta principios del otuño, de manera 
que sube el termómetro en toda esa esta
oion á los 96 y 98 grados, sucediendo algu

nos días que ha pasado de ciento; pero lue

go que el sol se preoipita en su ocaso, se 

respira -le! Poniente un viento ó brisa muy 
agradable, que compensa los ardores del su! 
en el dia. El invierno no es tan riguroso, 

aunque sí muy variable, presentando algu
nos días ó repentinamente una temperatu
ra de verano. La atmó,fera lo mas del año 
es diiifana. Nu hay epidemias de grave

dad, pues wlo se padece á la entrada y sa
lida de las estaoiunes algunos catarros y po. 

[1] Eete a,rtículo está escrito en 1846, 
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cas fiebres. No hay insectos que mortifi-1 con cuya acequia, llamada del T11rrnon, se 

quen corno los de la costa de San Bias; el riegan las labores del 'rorreoncito y Chana. 

únioo que Sb encuentra son las hormigas, te. De las compuerfai que están en el pa. 

que nunca llegan á causar el perjuicio ó in- patio del finado Buelna [hoy de D. Frrnan

cornodidact que el mosco, etc. do Esoovo~a] sale otra aceq 11 ia, partiendo 

Su looalidad es hastirnte estim~a: corre la ciuda,l de Norte á S<.1r, facilitando agua 

<le Oe~te á Este, cuya llanura se hl-llla c ir- -t la~ casas q11A toca, y á las huertas y la
bores mas inm ... dilitas á la pol.lac1on. cun,Jada de varios cerros por el N11rte, no 

muy encumbrados, entre ellos d llamad,, 

Culorado, y ol Poniimte con !omitas bajas, 

que llaman el Chauate, componiendo toda 

la superfiLJie de la llanura 6 valle en que 

está situada, por un calculo aproximado, de 

Oriente á P,rniente hasta el Chanate, trei! y 

media legua~ do largo, y Je ancho un& y 

media, des le el rio hasta cerca del citado 

cerro Colorado. Por el Este tiene el cerro 

que llaman de la Campana, pegado á lapo. 

blacion, y le llaman así porque muc:has de 

sus piedras tocándose con otras, suenan Jo 

mismo que una campana. A dicho cerro 

lo baña el rio, que corre ~ Oriente á Po

nient11, poco cauda loso; pero las agua~ que 

tiene son sufi ientes para regar las tierra" 

que se cultivan desde San J uanico hasta el 

Chrnute, por la nominada oiudad y el pue

blo de Ceris que e,tá á la vista, al otro la

do hácia el Sur, co:nprendiendo por ambos 

litorales las labores una longitud de Orien• 

te á Poniente, de cuatro á cinco Je. 
guas. 

Por en medio de la poblaoion pasa una 

acequia ~rande que llaman del comun, que 
01,ntiene de cinco á siete Je agua, y se lla

lla a,í, porque por ella riegan todos los ve .• 

oinos primeros poseedores de tierras; como 

mas antiguos. Ademas, muy inmediata al 

río y casi pegada al cerro de la Campana 

pasa otra, que á poco llega casi á los ci

mientos de la viña de D. Manutil Iñigo, y 

Hermnsillo, s;,gun el p11dron últirno del 

año de 1840, tiene 11 ,655 alma<1, á las 

que agregadas dos mil yaqui;i que ss cal

culó poJria habn, hacen el tutal de 13,655 
almas. Entre~ años qutfhan lral!currido 

debe haber aumentado la poblaoion á ca

torce mil, calculando que ,iegun lo;, apun· 

tes que hemos tenido á la vi~ta, do los na

cidos, casad ns y muert 1s, unos años con 

otros viene á caber á los prirneroi mil 
(l.000), por lo que deduoi,ndo un11 tercera 

parte de los niños que mueren por los 

dientes, resulta el aumento que indica

mos. 

Los frutos de su agricultura en un año 

de regular cosecha, segun cálculo aproxi 

mado á la exactitud, ll ,·garán, de trigo á 
veinticinco mil fan13gas, incluyendo la h'l

ciendita de San J uanico. El maiz á diez 

mil, y cinco mil de las demas semillas, de 

garbanzo, frijol y lenteja, aunque ésta es 
escasa. 

Tambien se cultivan con abundancia el 

chile, los ajos, la cebolla en rama y cabe

zona, calabazas de todas clases y tamaños, 

camote y cacahuate. La hortaliz<1 es muy 

escasa, pues son muy raros los año~ en que 

se consigue, si no es por una corta tempo
rada. 

Sus frutas son abundantes, 1:>specialmen

te la ova, las sandia~, los melones que son 

de escelentísima calidad por su mole y de-

! 1, 
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licioso dulue: higos en tanta abundancia 

que llegan á perderse algunos año,i y mu

chos. Lus pobres juntan s11s zurrones, con . 

siguiendo lietmoiit rle los propietarios para 

recoger los que caen á tierra por el impnl

so de lo~ aire~. ALundan ta111bien laiil na

ranjas dulcrnt1, agrias, el lirnon real, t-1 rhi 

quit. .. , la lima, la t1Jronja, el durazno y lti 

granada, aunque no tan buena como la dA 

Arizpe y San Ignacio. La guayaba empit>

za á cu ltivarse, y los plátanos se dan muy 

fmndo~o~, se cargan de mucho fruto, pero 

ii ¡.iooo se Je,i cae antes d"' sazonar. 

mos oido decir, que les deja es1J ramo unos 

cuatro mil pesos al año, á otros dos, y á al

gunos tre~; pero no~otros obsµrvamos que 

si hubiera mas conocimientos en ese ramo 

de indu,tria, para fah rfrar aguardiente de 

calidad superior como el que se hace en 

Europa. y lo rni~1110 el vino, proporcionán

dos ·~ ademas todas las economías coo1,1i

guii-~tes, dicho ramo produciria utilidades 

muy cuantiosas. 

El algoilon se empezó á cultivar el año 

do 11 por algunos labradora~, entre ellos D. 

RHfael Diaz, que llegó á conseguir buenas 

La viña h<1 ;,ido uno de lo!' rnmos agrí. cost,cha!>, y fabricó mantas angostas de me

colas qur1 m1s han engrandecido á la oIU- d ia vara en telares de mano. En dos ó 

dad . Las primeras viñas que se oonocie- tres años tuvo algunos proc,resos; pero des. 

ron, e,it,n es, los criaderos de esta indu~tria, pues sobrevino al algodon una epidemia que 

fueron las de los S,rn chPZ, al otro lado del á pesar de las muoha¡; diligencias que hizo 

cerru de la Campana, hácia el Este, y al pflra destruirla, nada le valió, y tuvo qu, 

Oe~te d de los B,,joqut>s, á la orill1t del rio- abandonflr el raino. E~te estuvo así hasta 

Luego signió td viñtd de San Benito al Nur- el año próximo pa,ado de 42, que estimu

te, á la dere, hit dd camino llamado de la lado,; los !abra lure::i con el establecimiento 

Carrera, que va para el Chanate. Todo.; de la maqnin,via de mantas de los Angeles, 

los <lemas ~e han pni-sto sucesivamente des- ha vuelto á revivir, y hoy dia hay algunas 

de el añ,J ele 111lel ¡,resente siglo ha,ta la siPmbras d" consideracion en las tierras 

fecha , en uuy11 trascnr,;o de tienipn han des- llamadds del Tenutije, á ocho legu.<1s, y las 

apareciJo los fumladore1>, y algunas Pºr de la,s Palomas á cu,.tro, hácia el Poniente 

abandono; pero se han puesto otros nuevos ele esta ci11Jad, y en ol Chino gordo á otras 

como el de Loustaunau, el de Doña Am· cnatro al Oriente. 

paro e1 c. Por ahora con re~pecto á su fru

to en cal los, con.Ú,1te en el año en una co

secha mediana, .-n 1.500 barrile,i do aguar

diente, de ciPnto veinticinc I cuartillos cada 

uno; uno!! cuantos de vinagre, y p11co ele 

vino, porque por mas diligenc1al'! que han 

hrcho los hacendado", no han podido con,;o 

guirlo bueno, pues lurgo quc se aproxima 

el calor. ó ante~, se tu ... rce. La pa,a ~e ha

ce tam t ioo en poca cant1dacl, y co ele la 

m11jur olase. A variu.:s dueñus de v1ñ .. s he• 
.¡ 

La caña es otro de los ramos agrícolas 

que no ha pod1clo progresar. Segun la opi

r,ion g ennal, con~iste en que la tierra ó cli

ma no es á pro¡>ósitu para esa planta. Sin 

embargo, anualn1ente ee levantan .algunas 

cargas do pano( ha, especialmente en San 

J uanico y pueblo de Ceris. De dos años á 

esta parte se ha empezado á cultivar la ca

ña gruesa y grllnd1, díl la co~ta, la cual ~i 

turna in r t' mento, podrá sn dentro de poco 

tiempo un ¡amo d11 importancia en Sonora. 
Tomo VIII,-87 

1 
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=======================¡ 
La feracidad do las tierras en lo general piezan á hacer finos á imitacion de los que 

es arnm brosa en todo Sonora, aunque en vienen de afuera: lo mismo sucede con los 

unas partes mas y en otras menos. Por hules que sirven de forro para elichos som

fljemplo, en la hacienda de la Labor de los breros. Se hacen botones ordinarios de hue

señores Astiarnranes, en la jurisdicoion de so, y se trabaja ó lahra el oarey para es

Horcasitas, se reproduce el trigo de pan de carmenadores ó peinetitas para el pelo de 

doscientos cincuenta á trescientos por uno, las mujeres. Se fabrica tambien el calza
porque muchas veces oímos decir á D. Joa- do ele tocia!! clases que antes venia de Mé
quin Astiaseran, sugeto de una integridad xico y la jarcia corriente de istle y jiíqui

justificada, que sus siembras de trigo no mas. Hay asimismo algunas curtidurías, 

pasaban de veinticinco á veintisiete fane- aunque en pequeño, de pieles, de que cons
gas de seis y meJia á siete arrobas cada trnyen botas, botines, sillas, etc. 

una al año, y alzaba siete mil poco mas ó La oera cruda que viene del estranjero 
menos. La misma reproduocion tiene To- en marquetas, se olabora oon mucha perfee

pagüi, otra hacienda camino para Ures, y oion, lo mismo que la que antes ven,a de 
por este estilo pueden citarse otras muchas. México. 

En las de HermoRillo, aunque no son tan Hay algunos talleres de carpintería y her
pingüe~, su reproducdon siempre es nota reiía. En ambos artes se va adelantando 

ble, porque las tierras que son mejores, cor rápidamente, á merced de la instrucoion y 

responden á ciento cincuenta por uno, y luces que derraman los artistas estranjeros 

algunas suben hasta el ciento setenta. que se han establecido en el país. Hemos 
Las de mala calidad, por lo comun no visto ya bueaos roperos como los que se ha
pasan del cincuenta. Nos esplicaremos mas oen en los Estados-Unidos, y por este ór-
para que mejor se nos entienda, pues ha
blamos sobre hechos. El que entierra una 
fanega de trigo en esa clase de tierras, lo

grando buena cosecha levanta cincuenta 
fanegas poco mas ó menos, aRÍ como en la 
Labor se han levantado doscientas cincuen
ta y nueve fanegas. Respectivamente su
cede lo mismo en las <lemas clases ele gra. 
nos, no solo en Hermosillo; sino en todo el 
departamento. 

La industria fabril no es desconocida 
tampoco en Herrnosillo, comparada con los 
11ños anteriores á la independenoia. Enton
ces todo venia de la metrópoli, aun aque. 
llas cosas que teníamos en nuestro país á 

la vista. Se fabrican sombreros ordinarios 

hace ya algunos años, y á la fecha se em-

den otras piezas, que veinte ó treinta años 

atras se haría impo~ible fuesen suso·eptibles 
de fabricarse en Sonora. 

De estableeimientos se encuentran los si
guientes: la casa de moneda, paralizada 
hace años por falta de autorizacion y <le 
fondos, y que solo sirve ele cuartel para las 
tropas cuando las hay. Se estableoíó el año 

de 34, y solo acuñó una corta temporada 
cincuenta mil pesos fuertes. Antes de aou

fü1r pesos se estrenó con la aouñacion de la 

malhadada moneda de cobre, que circula 
en parte del departamento y tantos perjui
cios causó al comercio, hasta que á instan. 

cif\ y representaciones de algunos merca. 
<leres á consecuencia de la onerosa falsifi

caoion que provocó dicha moneda, se redu-
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jo á diez y seis avos <le real, con lo que se 
remediaron los terribles males que e~taba 
causando á todos los pueblos y á todos los 

ramos. 
La casa de ensaye, bastante reducida y 

deteriorada. Las casas consistoriales, en 
que se incluye la cárcel pública, bastante 
arruinada, y una pieza para enseñanza de 

primeras letras, que despues ha S'j rvido de 

oficina. 
Eu el día existe la enseñanz 1 do prime. 

ras letras en una casa alquilada do cuenta 

de los fondos munioipal es á cargo del pre
ceptor D. Antonio Villalpando. Uon~ta de 
<los departamento~: uno de niños y otro de 

niñas, ascendiendo ambos seosos á cie_nto y 

tantos alumnos. Su sistema es el de en

señanza mútua, y segun los exámenes pre

sentados cada semestre por el preceptor, 
son. conocidos los adelantos de la juventud. 

La plaza principal, sita al frente do la 

parroquia. Su área es de cuatrocientas va

ras por cada viento, ó lo que es mas claro, 

de diez y seis mil varas cuadradas, estando 
al Este las casas consistoriale~; al Oeste la 
parroquia, y lo <lemas circundado de casas 

particulares, y la cárcel pública contigua á 

las casas consistoriales. La parroquia es 
)a misma antigua capilla castrense del 

tiempo que foé pre itlio del Pitio, y á no 

ser por algunas mejoras que le ha hecho el 

actual cura Br. D. Juan Francisco Esca 

lante, no cabrían los fieles en ella en los 

actos religiosos. Es pobre de paramento• 
eolesiástioos, porque solo tiene los muy ne
cesarios. En cuanto á de plata solo cuen

ta con el Sdgrario que se le hizo por dona

ciou de la señora Doña Ana Buelna, vaiio

eo seaun dicen, en cercf\ ele do,1 mil peso, : 
' o 

iene tambien de plata incensario y naveta 

Hace tres 6 ouatro años que el mismo 
cura invitó al vecindario para la edificacicn 

de un tem;:ilo regular como lo demanda el 
culto en un pueblo cristiano y de comodi
dades; pflro solo pudo conseguirse el fondo 
para los cimiento~, y en ese estado quedó 
paralizado, oomo se dice en otro lugar en 

estas apuntacione,i. 
Al Oeste de la ciudad y entre las labores 

hay una capilla bajo la advooaoion de San 

Antonio, arruinándose á causa de la aproxi• 
maoion del rio, por cuya causa casi está 
abandonada. Al Este hay otra de Nuestra 

Señora del Cármen, contigua á la poblacion, 
hecha á la devocion de D. Pascual Iñigo. 
Es chica, pero está regularmente habilita
da de paramentos eclesiásticos, y sirva <le 

ayuda de parroquia. 
Al Norte de la misma ciudad se empezó 

otra capilla á costa del vecindario, promo
vida hace año~ por el padre D. Francisco 

Javier Vazquez, quien la abandonó estando 
ya en solera'!, y hoy está casi totalmente 

arruinada. 
El comercio do Hermosillo procede deP

de el año de 1811 del puerto de Guaymas, 

que acabó el que hacia con México, de don
de les mandaban á los mercaderes de Sano• 
ra remisiones de efectos por tierra anual
mentr. Era tan uniforme y rutinero este 
comercio, que los mercaderes tan luego co

mo recibían sus facturas (que sa les anti

cipaba antes do llegar los arrieros conduc
tores) sabían sobre una corta diferencia lo 
que les dejaba su negocio <l.e utilidad en el 

año. 
Las tiendas ó cajones de comercio de la 

ciudad, son de veinticinco á treinta, y á e&

cepcion de tres á cuatro mercaderes que 

pueden llamarse oapit'lli tas, los <lemas se 
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reputan po r principiante~ que ~iran al eré, arriigla<la en el ór<len del uornercio. H,>rn

dito bajo los plazos que con11iguen. Van á bres <.¡Ue en otros g'ros y ,,oupacinnes en 

Guaymas al vencimiento de sus plazos á que se carece de brazos podían ser útiles á 
cubrir sus eréJitos y abren otro de nuevo. sí mismos y á la sociedad, los vemos con 

Con este rnanPjo son lentoi: su11 progreso~, y tendaj1Jnes qi11i no tienen ni cincuenta pesos 

algunos rn ven en apurosj tenien<lo que ha- de fon<l,,, y otr11s qne están lit-nos de tráca• 

cer sacrifi .Jins recibiendo dinero á interos )a~, aun uon los infelices panaderos que tie• 

para salir J e compromisos. n;,n la debilidad de fiarles el pan y otros 

No hay alm':lcen ,· s que venJan por ma- amasijo, para su venta; y por este tenor 

yor, pues cnrnn se ha dicho, todo~ lo• efoc- pudiéramos rt'ferir otras cosas vergonzosas. 

tos sH vt1n len en las tienJas al me-nucleo, Hay una plazull!a para la venta de oar

á escepcion <le las an llhetas Je los marchan- ne~, frutas y verduras, en el barrio <le las 
tes de l08 otros pueblos, ·que llevan Utj fia lo Sabanilla:¡ inmflJiata al estinguido estable

á pagar en plazos cortoii que les p0nen, cimiento del abasto <le carnes; pero como 

porque si no lo hicieran así es claro que no carezca absolutamenttj de policía, no hay 

podrían realizar todo lo que traen de Guay- en él órden, ni limpieza, ni como<liJad para 

mas; así es que, bajo el sistema de fiados, el público; objeto primordial á que, como 

está ba;;,a<lo el oomeroio de Sunora desde todos sabemos, dehe contraerseª"ª clase de 

sus primitivos tiempos. establecimientos. 

El trabajo que ofrecen los joles, esto es, Panaderías en forma no hay ninguna, 

a mona l1t ria cobre al comercio, es bajf} pues la mas formal es la de D. Franuisco 

todo,1 aspect,is ruinoso y sin ej ,. mplo. Para Pavía. Por ronsiguiente, es muy iwnsible 

reducirlos á pesos fuert r s ó pastas, espe- que en PI país en donde abunda l'll trigo de 

oialmenl.e en la e~tacion <ltj la l!tgada del la mas escalente oali lall q11e se conoce en 

buque de guerr>i, herw.os visto pe , <l ,,r desde la rPpÚ blica, se carezo,1 <l" buen p-tn. 

el 10 al . 25 pur 100 á_ muchos merlladeres. Carni 1erías hay tantas, cuantos son los 
No hemus podido haber·á las man rs las 

constancias necesarias para sacar con exao 

titucl la cantidad J que rnouti.,rá el consu

mo de efectos en Herrnosillo; pero por un 

cálculo prudente, dad ucido de los conoci

mientos .que tenemos Je lus quo cada mer

cader ~ira, en nuestro conecpto, de cinco 

años á e~ta feeha, puede calcularse anual. 

mente en ochocientos mil peso>', poco mas 

ó menos. 

El ramo de tendajones . al paso que se ha 

prodigado mucho en cuanto á los especula. 

dores, pues no bajan c.l,1 cien tendajos, no 

puede darse en ningun país cosa mas des~ 

hombrAs qae se ocupan en e,,e tráfico, que 

s rr. muchos. Toman part1da.:1 al fiado y 

caras, porque en esto se hacen mala obra 

mútuamente, de donde resulta que algunos 

no hay~n podido cumµlir sus compromisos. 

Tanr.o en e-te ramo como en lll de panade

rías, que :;on los que contienen los prime

ros element,,s de la vida, no hay absoluta

mente policía, de donde pür oonsecuenoia 

el público resiente un inmediato perjuicio. 

Las ordeñas son constant,311 ttt<lo el año en 

las labores, conducidas para su venta á la 

ciudad en botijas. 

Las posadas, hoteles ó me~ones para los 
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forasteres son (lesronooidos. Lns viageros 

tienen que posar en casas particulares, si 

traen recomendaciones, y si no, pidiendo 

favor para que se les facilite alguna pieza 

alquilada, y los que no tienen para este re

curso, paran á los estramuros en casas de 

los infolices ó bajo de los árboles. 

Sociodades no hay mas que la de D. Lo

renzo Martinez con un billar. 

Los pueblos de la oomprensinn del parti

do de Hermosillo, son: San Pedro de la l.Jon

qui,ta, llamado Pueblo de Ceri~: San Fllr• 

nanc.lo de Guaymas, que es el puerto: la 

Villa de '3an José de Guaymas, al Nortti 

del cita<lo pnerto á tres y media legua:,: 

San Jo-é de Pim:is: T ec<,ripa y la haeielil

da de Suhiate. Las <lemas h,rniendas y 

ranchos adyacentes á la ciudad son: El 

Chino Gordo; la hacienda del Alamitc; lo:! 

ranchos llamados la¡,¡ Nuria>', al Este á 

ocho legua¡:, la hacienda de Platas y ranw 

cho del Aguaje, al Sur. Los ranchos de 

Santa Cruz al mi-mo rumbo, ar,í como la 

Posa, Falmas, Posito y Citneguita con No

the Buena y Palmita, todos en el camino 

de Guaymas. 

Lii Coogregaoion del Chanate al Oeste á 

tres legua:>, y por el mismo rumbo lr,s ran 

chos riel Tonuco, Bacuachi, el Agachado y 

Ta tiota, cerquita de )a mar á la derecha 

del camino de Guaymas. El Rancho del 

Chi110 al N .. rte á d18tancia do diez y i,eis 

legua , y to,la la co ta llamada del T,bu 

ron comprendiendo á J umpanguaymai;:, la 

Ales;ia, Carrizal, que es donde suelen esta

cionarse los asesinos Ceris. 

D " l o ➔ pueblo, que le pertenecen, <lire

mo~ alero del puerto de Guaymas como el 

ma:i n r1t t1 ble y do importancia. 

Está l!ituado en el golfo de la Californ a 

ó mar de Cc,rté~, sobro la costa occidental 

de México, en latitud de 27º 22' Norte, y 
longitud 10-l ó 30 Oe~te <le Cá<liz. Está 

completamente resguardado clel mar y de 

los vientos, siendo uno de los n,iejore11 puer

tos dtil pacífico. La entrada oorre <le Nor

te á Sur y consta formada por la isla de 

Pájaros al Este, y por las i,las <le San Vi

cente, Pitayas, y la Tierra Fmne al Oeste. 

Tienfl otra entrada qoe se llama B •ca Chi

ca, que corre de SuJeste á Este, y se forma 

por la isla de Pájaro! al Sur y la playa del 

Cochuri al Norte, que remata en el Morro 

Inglés. De la booa principal al muelle, ha

brá cuatro rnil!its rumbo O. N. O. La Ba

hía es Je ba-tante estension, y corre E. N. 
I 

E O. S., ó como cosa Je cuatro á cinco 

millas. El fondo es fango, y los buques 

que tit'nen que permapecer algun tiempo, 

necesitan avistar las anclas cada quince 

dias, ·y de no haonlo así, ltj~ cue~ta mucho 

trabajo hacerfe á la Vtjla. La sonda á bra

zage que comienza desde la isla de Pájares, 

es de siete braza~, que disminuytm gradual_ 

mente hasta dos al lado de l muelle. Este 

es <le los m"jores t.!el Pacífico, á exepcion 

del Callao, segun la opinion dti la generali~ 

clac.l de los viajeros náuticos que lo han vis

to. Será lástima que dicho rnueli,3 por 

abandono se dtije destruir, corno nns t t me

mos por la esp11ricncia que ttnemo11 de la 

poca estabilidad 11ue en 8t1nora. !,\uardan t.Ó

das las cosas buenas. Fortaleza ó castillo 

no tiene ninguna, y :;Í algunos punto~ muy 

á propósito para que se hiciese con algunos 

cañones de gru t so calibre que se ven ti

rad os enmoheciéndo,.e e11 las urilia:i del 

mar. En sus pnnt,,s salientes hay tres bra 

z as; y buques qno calan quince pie~, sr. 

cargan, de!!oargan y ca renan con fauiii• 
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dad. Hay dos pescantes y tres desembar. 

ca loro,. 

La salubridad es buena : no hay epiJemia 

ni enfermedades endémicas. Solo suele ha, 

her catarros leveE<, que se pasan sin ioco• 

morlidad ni interrupoion de los negocios y 

quehsrneres. 

La11 mareas son irre~ulares y sin e~tabi· 

lid'ld, siendo alteradas por los vientos del 

Golfo. E,1 los plenilunios, y novilunios 

arreen de diez y ooho á veinte pulgadas, y 

en equinoooio e.le otoño 8uben hasta cuatro 
La agua que se bebe se saca de pozos oa. 

vados en las orillas de la poblacion á la en-

pie•, y bajan en la mi~ma proporoion. trada de titJrra. Es salobre, pflro muy sa-

El puerto abun la en varias clases de pes- ludable, e~pecialmente á lol'I diarreáticos. 

cado delicado, corno la cabrilla, parvo, lisa, Guf'ymas so surte de víverfü• del interiur 

mero, curbina, sarJinas &c. El marisco del Estado, e~pecialm"nte de harina y oar

eti tan.bien abundante y vario, como cama· nes. En cuanto á semillas de maíz, frijol, 

ron, cangrejo, lango8ta, o;tion, almejas de garbanzo &c., de las tierras de San Anto

diferentes clases. La p1Jblacion está situa- nio y Santa Rrisa, que e~tán al Oriente á 

da, pegada á la Bahh al Norte, cirouoda- diez leguas. Del Yaqni se surte de galli -
da de cerros, que no son muy bajns ni moy 

altos, furmando una cordilli>ra unida que 

no deja mas de una entrada por tierra al 

puerto. No tiene mas que una callo á la 

entrada ha:sta llegar á la plaza: hay otras 

oalleoitas cortas, porque la localidad no per

mite ostension. El suelo es pedregoso y 
seco. 

El frío es moderado, pero los vientos Nor

tes y N. O. soplan con estraordinaria fuer. 

za desde Noviembra.e ha~ta Marzo, é inco

modan mucho. En tiempo de verano el ca, 

lores muy e~cesivo: el termómetro sube á 

veces 104 grados en la sombra, y nunca 

baja de 96 desde Junio hasta 8etiem bre; y 

si en este tiempo sopl-1 viento del Nnrte 
' reseca y abrasti, y consiguientenrnnte los 

muebles finos de madera so pinden. Mu_ 

chos dias de esa época de vit:'nt"s calientes 

es irnposiblJ salir á la calle, porque es tan 

fuerte y caliente, que no deja libertad para 

andar, sinticfodose levantar del :rnelo la tier. 

ra caliente, á la vez que la agua de lns ti

najas se pone tan fria como !a serenada en 
Enero. 

nas, carneros y algo de semillas. 

Lil administracion política y judicial de 

Guay mas consiste en <los jueces de paz, un 
juez de pr imera instancia y un prefecto, 

p1ra el gobierno económico de su partido. 

Ei;to es, en la fooha que.escribimos; pero en 

la pasada de nuestras pr imeras apun tacio

nes1 pertenecía al partido de Hermosillo, y 
es la razon porque se observará que lo he

mos incluido como uno de los pueblos de BU 

demarnacion. 'l'iene h0y Guayma8 tam · 

bien en su lugar ele distrito un promotor 

fisca,l letrado de oficio, que antes desempe

fiaba el administrador de la aduana en los 

casos ocurrentes. 

Su aduana marítima aun carece de al 

macenes y de oficina propia, que suple e11 

casas de particulares alquiladas; siendo 

muy reparable que en tanto~ años trascur • 

ridus no se hayan construido unos ecüficio6 

que sin duda habrían economizado á la ha

cien·la muf)hos miles. 

El comercio de Guayma-ies muy pasivo, 

pues el año maR concu rriJo no pasar de 

oinco á siete espediciones las que 86 impor-
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tan. Dicho puerto es susceptible, particu

hrrnente en las circunstancias presentes de 

la Alta California, de progresos e~tables. 

El comercio de e~portacion es muy pre

cario por la folta de artír.ulos de retorno, 

pues el único que tiene Sonora pH ahora, 

es el de harinas, de las que el año qne mas 

se e~portan es de siete á ocho mil cargas 

de 12 arrobas. 

RIO Y AQUI Y SUS PUEBLOS. 

El rio es el mismo de Buenavista: nace 

de la Sierra Madrd .Jlaicova, y CtJrre de 

Este á Oe,,.te por Bc1bispe, 'rodus Santos, 

partiPmlo entre Rahum y Potan, en el pa

rage llamado el Sanie, qne está á la me

dianía de dicho;i dos pueblos, por donde 

ahrió su caj~, dejando en seco su curso an

tiguo, con gramli, 11sorr.hro de aquellos pue

blos, de los cuales estuvieron en inrninPnte 

peligro de perecer los que guar,Jan la posi

cion mas baja desde Vican á Bel11n. De 

soerte que si la enormida·l de aguas que 

traía el río no rompe por el Sarri, sin duda 

que toda la gente se habria ahogado. Siem

pre pereci,non algonns, y muchos hienel!, 

oomo ganado mayor y menor y caballada. 

El gohflrnador en e,:¡fl época D. Manuel 

E . y Arvizu, que á la vez :;e hallaba en 

pueblos de Soyopa, Hnnavas, '.l\,nichi, 8. Huirivis, con ceroa de 300 hombres, ooo el 

Antonio, Cumuri¡,a hasta el citado Buena- motivo de que haoia dias que había entra-

vi:;ta: entra á lus pueblos Yaqui, desembo

cando en el mar del golfo de Cortés, háoi a 

el Sur, frente al pueblo de Ri.:hum. 

do á apaciguar la revolucion de e:.a focha, 

quedó aislado y reducido solo al corto lo

cal rle los escombros de la casa vieja cural 

En tiempo de aguas es navegable por que guardaba mas altura. '.l.'oJa la caoa

embarcacioms pequeñas, aunque hasta aho- liada se le murió de hambre, y en dus me .. 

ra no se ha practicado ese tráfico. Pasada ses no pudieron salir de aquel corto recin

esta estacion de vado, aunque bastante to, manteniéndose con muohas escaseses; y 

hondo, hasta la. temporada de las seca~, que á nn ser porque los mismos indios les hi

son los me es de Abril, Mayo y Junio. En cieron una calzada de palos y ramas desde 

tiempos de las equipatas, cuando e,itas son Huirivis á Rahum, habrían padecido mas 

abundantes, ~ierra el paso, y es preciso pa. tiempn, pero con ese arbitrio pudiernn sa

sarlo en una canoa, única embarcacion que lir de a4uella situacion afligida. En un 

tiene. En Soyopa, Bueoa•ista y H11nav-as dia pusieron los inJios reunidos en multi

tienen muchas tierras susooptibles de Ja. tud esa calzada, en una Jistancia de tres 

branza; pero nadie ha hecho diligencia de leguas, poco mas. 

sacar tomas de agua para el efeLto; así es Lo• pueblos de Rahum, Huirivis Y Be

que las siembras están reducidas á tempo- leo quedaron sin río, por el nuevo curso que 

rales. Solo en el pueblo de Nuri:1, por don- éste tomó. 

de tambien pasa, hay una toma ecoasa, y La agricultura de todos. los puehlos de 

cun la cual se benefician algunas labores dichu rio está reducida á garbanzo, maíz, 

con ba tanta pmvecho. lenteja, tJigo gordo en pnca cantiJad, poco 

El año do 1833, por el mes dd Enero, en fri1ol, y nada mas. Su rnant,•nimiento 

una grande lluvia que hubo, vario su ruta consiste prinoipalmente en el mari:100, por-
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que las semillas que cosechan las venden comercio está perrnitiJo en tocia la repúbli

en el puerto de Guayrna~, B-l10yeca y Ala- ca, por el dinero que pagan por cada carga 

mo<", quedándose los mus de los años exaus. lns que 111 esplotan, el estanco fué deollyen. 

tos de mantenimientos. Entonces apelan do hasta quedar reduoido á nulidad. 

á las zayas, que filS una raiz muy carnuda Desde Cocori hasta el Co0hori, que son 

y de buen gust.o; al quelitP.; al me~cal ta· unas tierras que di~tr.in por la costa 7 le

tewrndo; tÍ la fruti ta que clá el arbu,to que guas de Guay mas há , ia el Este, hay 30 le. 

11e llamfl. garambullo; á la bachata, otra guas: todo es t ti rreno de pan litivar, suscep

frutita que prod ice otro arbusto de ese tibie de cuanta" simientes y frutos se cono. 

rromhre, y en su t1emuo á las pit-:iyas y sa- cenen las Américas, sin mas lrdbajo que 

guarn!'4. C,)lnunrnente comen algunos an1- tirar las semillas, porque son tirrras Je hu

males rnonstruo,o• (de lo cual los blancos so medad. Con una s,Jla avenida grande que 

!'orprnnden), corno la iguana, una especie ten~a el rio en el añ,,, derramando sus 

Je l11garto largo, la culehra, la ardilla, el aguas pnr amba,, orillas, e;to es, por el Nor

javalí &o., y ios mas salvages comen ha.sta te y el Sur, es suficiente para que se levan. 

el ct1 bai lo. te el trigo, el maíz, el g~rlianzo, la lenteja, 

Poseen dichos pueblo!:1 unall salinas esce- y para que los árboles frntales produzoan 

!entes, de d .,nde surten todos los .pueblos ::m fruto. La caña se dá esuelente; lu mis

<lel interior. Las Ban pose ido como una mo el algodon, el lino, el café; pero estos 

propi~daJ suya, pnrqm, desde su conquista artículo~, que en otros país,·s son los ele-

11e les ha tolerado e■e comercio por todos mentus de su prosperiJad, en el Yaqui so lo 

los gobiernos que han trascurrido. En tiem- se sabe que sus tierras los productin pur los 

po del gnbieroo español, pnr los años de esperirnentos que se han h, cho por uno qua 

1810 á 1814, se trató de estancarles dichas otro indiTiduo. 

salinas, á la manera que lo están las <lemas 

<le la república; pero se observó un descon

t ,into t>n los indio~, y se suspendió la pro

videncia. El año próximo pasado de 1843, 

Se crian sabrosísimns carneros; el tama

ño de lo; mas es como el de un becerro de 

año, y tan gorJos que Sd ha dado caso de 

que del unto de uno se saquen ocho pesos de 

el general Urrea estancó por una tempora. velas de á medio. El ganado mayor se cria 

da di,:h as salinas, que están í la bo.:a del tambien perfectamente, y su carne es deli

rio: en lanchas se conduaia la sal al puerto ciosa; pero amba,i e~pecie~, que en otro tiem

de Guaymas, en donde se vendía á 4 peso,i po fueron abundan1ísimas en esos pueblos, 

carga, y se les pagaba á lus indio~ á 4 rea- hoy dia están reduciJas á un número casi 

les por una medi la de política, mientras insiguificante de lo que resp ·ctivamt:Jnte 

que tomando mas estabilidiJ el gobierno fueron. Todaví1 á fines del siglo pasado, 

se arreglaba de una manera conveniente; pe- que el Yaqui disfrutaba de una posioion re• 

ro como no pudiesen i1upedirse ln.s impor- guiar, hubo año que en la mision d, Hui

tacione8 de lus cargamentos di sal que lle- rivis se contaron cuarHnra mil cabezas de 

ga b,rn de la ial<t del Carmen, por no haber ganado menor. l!;I raucho llama,lu hasta 

fondo:! para comprarla, respecto á que su la fecha La Agua caliente de los Yuquis, 
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á distancia de seis leguas del pueblo de To~ 

rin hácia el Norte, tenia mucho ganado va
cuno y caballada. Rabia indios que se re• 
putaban rioo;i, pQrque poseían muchos bie

nes de campo, esto es, ganado y caballada, 
y con lo que varios se hicieron de algun 
capital, hasta el grado de tener enterradas 
tres y cuatro botijas de dinero. Su comer,. 

cio mas inmediato ha sido Guaymas para 

los pueblos de abajo, y para los de arriba 
Buenavi11ta, mineral de Baroyeca y ciudad 
de Alamos, á donde en su! caballos y mu
las trasportan sus semillas y cazas, ven
diendo á como se les presentan las circuns

tancias. Tambien trasportan particularmen

te al puerto, gallinas y pollos alguna vez. 

Su industria consiste, y eso en muy po

cos, en la construocion de zarapes de lana, 

que son una cobija para taparse en tiempo 
de frio, muy retegidos los hilos, y de colo
res negro y azul. 

Por lo general esa raza. descubre un ta

lento natural despejado: con poco trabajo, 
y soio con una vez, aprende todo oficio de 

ocupaoion mecánica. Entre ellos se ven al
bañiles, herreros, carpinteros, oobreros, co

heteros, y asi de los demas oficios que se 

conocen en el país. Hay asimismo músi. 

cos de violin y arpa, todo por puro ingénio, 

sin que se pueda decir que se les hayan 

enseñado las primeras reglas. 

Son de caraoter firme, sin que nada les 
arredre cuando se proponen un secreto ó un 
proyecto. Ni los masones son quizá capa

ces de igualar á los yaquis en el sigilo que 

guardan en sus misterio,, arcano• ó empre
sas. Primero se les ha visto varias vec~s 
dejarse fusilar que revelar lo que ellos creen 

que no les oonvisne; de manera que esta es 

una de las ventajas- que tienen en sus revo-
7 

luciones, entre otras muchas de que se ha• 
blará de¡¡pues. 

El xaqui en lo general, ó con muy raras 
escepoiones, no ambiciona mas .que comer 

y al oanzarpara un oo~on y calzoncillos para 
sí, y un rebozo y enaguas para su muger, 
aunque sus hijos anden desnudos ó con un 
rabo que llaman sapeta. Consiste en un 

pedazo de lienzo con que se cubren las par
tefl pudendas, amarrando las estrnmidades 
Je la sapeta de una cinta, ó de cualquiera 
mecate, que se ciñen en la cintura. Su gé
nio e~ muy festivo; siempre andan alegres, 
prorumpiendo ·en alaridos, de noche se ocu
pan cuando no están cansados dal trabajo, 
en sus bailes llamados el Tesguin, el Pas
cola, el Venado y el Coyote, en los cuales 
amanecen. Naturalmente son desconfia

dos y sumamente materiales, sin que nada 
valga para persuadirlos, cuando ellos cr.eon 
que los han engañado, especialmente tra

tándose de .,blancos, pues á todos estos los 
ven con cierto ceño, que da bien á enten
der las antipatías que nos dividen con ellos¡ 

así es que en sus acciones, usos y costum
bres, se verá que en lo general son distin

tas de las nuestras, diferenciándose aun en 
el andar. Sin embargo, ·hay sus escepcio

ciones, porque algunos yaquis, criados en
tre los blancos desde niños en las labores, 
gustan de nuestras costumbres y !limpati
zan con nosotros. 

Generalmente su color es bronceado; son 
bien formados de cuerpo, y las mugeres 

corpulentas y de mediana estatura. Hay 
en uno que otro pueblo indias muy blan

cas y hermosas, hijas de las qua se llaman 

c1Jyotas, que son las que proceden de padre 
español y madre india. Su idiom11 es muy 
franco, nada. difícil de aprenderse, y sus

ceptible de reducirse á las reglas gramati
cales de cualquiera nacion civilizada. En 

Tamo VIIl.-37. 
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efecto, hfl vi t.,, <los ej rnp 'ares eu tiempo q1re se trnblevaroo, hao•endo a~e•i·1ato• es

del gr,biern11 español Je la lt-ngua yaqui; el pa1,t<Jsos en puehlos y ranchos, incendiando 

uno era solamente el vocabulario, ó llama- las casa;i y solando el país. Desde dicho 

ré coleccion de todas las voces del idioma, año de 25 se puede 'decir que el Yaqni ha 

y el otro una gramáti~a de la misma, para <'stado en constante revolucion, porque aun

aprmderlo por principios. De ambas obras que han tenido alguno:,¡ intervalos de quie• 

fueron autora~ los primeros mi~i1Jnen,s que tud, ha sido apareRtP, y siempre como in-

tuvieron lo.~ pueblos de dichos indios. depen,litrntes de todo gobierno. 

El año de 1740 se suble.,aron todntl los El añi, d~ 1826 repitieron su segundo le .. 

pueblos del citado río Yaqui, seJuoi,fos, se- V'l.ntamiento: é.ste y" el del año anterior de 

gun la tradicion, por un criminal que fo . 25, fueron acaudillados por un indio astu.a. 

gado de las cárceles, se introdujo bntre ellos to, llamado Juan Vanderas, que co11 astus 

Y les su
0
cririó ideas de subversion contra el eias mpersticio:!11s los encrañ;1ba haciéndo-. o , 

gobierno, haciéndoles creer que se trat&ba les creer qm1 la Vírgen de Guadalupe ha

de quitarles sus tierras. Se reunieron en biaba con él, y le impiraba todo lo qut les 

grandes masas de siete, ocho y hasta diez •predicaba. El año de 1832 repitieron nue

mil ind10s dtl armas, para combatir al go- vo levantamiento, c~pitaneados por el mis

bernador de e~a fecha D. Agustin Vindaso- mo Vanderas, quien 1iegun la públioa voz y 
la, quien les presentó la primera batalla fama, obraba de acuerdo con algunos blan

con 500 hombres en el cerro llamado el cus. En número de mil se dirigieron aque

Tambor, en la di~tancia media del pueblo !los para los pueblos de ópatas y pi mas, por 

de Teooripa al de Suaque; act>ptaron la ac- el pueblo de Soyopa, con el fin de ir levan

cion con tambores, pitos y mucha alegría, tandotoda la opatería. En este e!tadu sali6 

atenidos á m multitud; pero el gefe espa• de la ciudad lle Hermosilio una partiJa de.. 

ñol los hatió con denuedo y les mató dos vecino~, en númer,, de cien h •1m"res de ca. 

mil y pico do hombres, poniéndoles en ver- ballería, al mando de D. Leonardo Esoa

gonzosa dispersion. A pucos días se volvitJ- !ante, que en esa f,ioha era oficial retirado 

ron á munir en el c~rro dd Otanoahui, que y por el camino se reuniá con otras partí~ 

está inmediato al Yaqui, y á pe,ar de que Jas de veoinos del pueblo de Matape, Ma

se presentaron eit mayor número y mas pre- zatan, Tecoripa y otros puntos, componien

-Yeniclos, suf, ieron segunda derrota, dejaodo Jo una division de trescientos á ouatrocien

muertos en el campo tres mil y tantos, con tos hombres, con los que marchó en alean. 

cuyo horroroso ejemplar se rindieron pidien - ce de los sublevados. En el mismo pueblo 

do 111 paz. Se les concedió; y en seguida .Je Soyopa les <lió vista, á la vez que el cau
Vindasola hizo que le entregaran los cabe- dillo Vanderas se hallaba al otro lado del 

cillas, los cuales fueron pasados por las ar- rio, en el mineial de S. Antonio de la Huer

mas, y despu@s de haber arreglado los pue- ta. Presentóse la batalla á los indios quie

blos, se retiró con sus tropas. Ese escar nes despues de una resistencia de tr~J ho

miento dió por resultados en esa tribu 1 la ras, fueron derrotados, que !ando el campo 

paz rle ochenta y cinco años, que trascur- leno de cadávere~, y entre dios el de D.N. 
rieron de~cle el de 1740 hasta el de 1825 Caoillas, vecino Je 'l'epio, de buena farni-
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lia, que como t abecilla anJaba con esos oa 
rioe:>. Al mismo tiempo que esto sucedía, 

Vanderas fué preso por al vecino D. Igna

cio Colmenero y otros en S. Antonio, y 

juntamente con él un indígena ópata, que 
era el segnndo do Vanderas en esA levanta

miento: fueron oonducidos á la capital de 

Arizpe, en donde los pa;;aron por las armas, 

prévia la cautaa que se les formó, y en !1t 

que el primero declaró sus planes <ltl ester

minio del Dr>partamento. Po,teriormente 

han tenido otrus l,1vantam 1entos, de lo:,i 

cuales por su~ cir,cunstanoia:,i algo se dirá 

en su correspondiente lugar. 

Al fin <le llst~ tratado se verá el número 

de pueblo:1 do! Yaqui, y la di:<tanoia que 

me,lia di> unos á otros. No es posible de 

cir la poblnciou de rada uno, porque no vi
V<'n en rifo .. , sino <liseminado:,i en los bo~

ques d0 carrizale!i muy densos, de que 
abunda u pab por ambas márgAnes del 

río, de manera que cualquier viajero qu0 

visite dichos pueblos, qne<lará sorprendido 

al verlo::i ca~i eolos con unas cuantas cho. 

zas desierta•, cuando dehió esperar mucha 

concurrencia por las noticias 1¡ue SA tiPnrn 

dfl ser una tribu numerosa. En efocto lo 

e!', respPcto de las damas rrdut·idas drl De

partamento; pero hast-t la fe 11 ha, por ma• 
esfuerzos que se han he , ho d, ;de tie111p, 

del gobierno e8pañ.,] para empadronarl1;s, 

al menos aprx1m11tivamente, no ha sido 

po:iible; tanto porque romo se ha dicho, no 

viven en sus pueblu!!, formando una socie

daJ, como porque crecidu núrr.ero de ellos 
anda fuera ael rio, diseminados por todas 

las pob 1adones del Dt'part 1rn1t-nto, t alcu-

dose en las labores y <lema~ trahajo;i, Lo 

mismo ha sucedido en Hurcasitas, U res &c., 

y muchos mas hay en las bonanzas ó pla-

ceres de oro, á que son muy cledioado;,. 

En tiempo del gobierno oulonial, en el 

q•1e guardar.on mas quietud, en el que t1s

taban c,,nfonidos con el régimen dl'ctrinal, 

de que fueron ce!, sos much11s da ¡;us n,inis. 
tros mi:<ioneros; en 111 que por lo mismo po

cos emigraban de sus pueblos; en el que 

muchas vec11,- d ~I 11ño se reunían los mas 

en ell11s á cel.:,brar sus fiei;tas; y en el que 

inclin,idos por sus mandarine• y minii;trus 

á concurrir ead11 ocho días á oir misa, se 
reunian en grandes grn po~, •e 11 ... garon á 
empadronar veiot-, y tanto'! mil habitantes. 

Posteriorment11, el tiño de 1828, en t it>mpo 

del gobierno f deral, se mandó' verifit;ar ~u 

empadr11na!Tlit-ntn, encargando toda la efi

cacia po-i bI,,, ptru 1111 · e pudo con-egui r; r ,_ • 

sultand,, solameute un"s apu!1t"s que corn
¡nen lian á s .. 1., sie1e mil h,1hi•.antt>s , lo que 

á primera vi~ta ,e v1ó 110 po li11 ser, aten• 

diendo á los anteced,-ntes y uotoried .. d de la 

mu<'hedulllbrn de .e~a tribu, testim ,n ,a<la 

cun l ,s mu h s que viv,; n eutre nos ,t rJJ;, 

8i11 11 •111.Jnrg de e~to, 111¡ h y Ju .lli qu<:l v,n 
t-n .irm ui,Clllll, ya por 111 vt la viui .. :;, y es. 

trn 1. 1>da 11ne t1e11en ya 1,ur los,. trag ,s qUtl 

ha ,. en .-n eLo, la, e11f rru,..daJ, s e¡.,,dew ic~s; 

ya ¡or su aliaudouo eu 11:111 e,ó1,ic , s; y11. ¡.ior 

el mucho galioo q ie es eoumn en el os, y 

ya, en fiu, por los q oe han murrto en las 

c .. ntinuas revolucione,;. 

Lu,i que han recorrido el río Yaqu1 en 

t'~t11:- ú 1L1111as rt'VUPltas, ufiu1al .,. quo vnrias 

veo· s bt han batel en e un paóa ll" n e ,los, 

lán.Jose que P"drán ser mas los emigrado,i y 11 lgu " os d., lus ¡.,1,co ve, ID • s que han vi

dP, u país qu ◄ l"s que hay en él. Lo cier- viJu en sus pueblo~, ato l:' gt1r1111 que eu el día 

to P-S que en H ermn 11, ha hahitl,, vez que I nr, h:-1.y tres rntl ind i"" ,le Hr,wi.s t .. ,11 ~r e r1 

se han calcu1aJo mil y ma::i yaquis uou¡,án- .J d, Es ve,dad 4ue he111u:s vi:stu quu t1e 
~ 



300 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

han juntado mil y dos mil de ellos con faci
lidad para hostilizar los pueblos de blan

cos; pero no porque sean todos de los pue
blos del rio, sino porque salen, por ejemplo, 

con mil ó menos, y luego que llegan .á lo 
interiot de nuestros pueblos, se les van 
agregando muchos de los que viven entre 
nosotros. 

pa y la guitarra; y muchos sin mas princi

cipios 6 enseñanza que el haber estado po

co tiempo de jornaleros con algun carpinte
ro ó herrero, han aprnndido 1~ mia'mo que 
ellos dichos oficios; de manera ·que si esta 

tribu hubiera tenido en tiempo del gobier .. 
no españul la educacion que debiera, para 
hacerlos justos y benéficqs, hoy en dia, en 
vez de los incalculables males que nos han 

causado, serian útiles para sí y para nos
otros. Tienen, ademas, firmeza en sus em• 
presas, y son audaces en las guerras. 

Todas las costumbres de los yaquis • son 

diametralmente opuestas á las nuestras. 

Desde niños se inclinan al robo: 80n suma
mente entregados á la embriaguez de toda 
bebida fermentada; voluptuosos y jagado
res. Huyen del tratro social de los blancos, 
aunque están cerca de ellos por estar ga
nánJoles su jornal, y jamas se ve que de 

grado hagan algun servicio de generosidad 
ó gratitud. En sus pueblos no consienten 
vecinos blancos, si no es alguno que halaga 
11us vicios y pas.iones; pero aun estos son 

muy pocos, y siempre los tratan con una 
desconfianza sin igual, lanzándolos por la 

menor sospecha que tengan. Aunque al
gunos sepan hablar el castellano, á los 
blancos les hablan en su idioma natural, 

sin embargo de que ~onecen que no les en
tienJen; sucediendo· que reconvenidos se 
echan . á reir, ó dicen algunas voces ai11la

das. Son poco celosos del honor conyu
gal, pues cambian á s11s mugares mútua. 
mente; ó si ella» se fugan con otro, nada se 
lea dá. 

No obstante tan pésimas cualidades, es 

necesario hacerles la justicia do que son los 
únicos brazos de Sonora para el trabajo de 
las minas, labores del campo, construccion 
de edificios y demas ocupaciones de una so
ciedad, pue::l en todos son ocupados, m~ni
festando una facilidad rara para hacer lo 
que sti les manda. Lo mismo sucede en 

las artes. Tocan la fla.uta, el violin, la ar-

Cuando el español D. Diego Martinez de 

Urdaide, que fué el conquistador de este 

país, despues de haber .reducido á los indios 
«Jhinipas y Suaques se dirigió al Yaqui, es
ta tribu le salió al encuentro haciéndole tan 
terrible resistencia, que en ti! primer en
cuentro fué derribado 'del caballo, y á no 

ser por el auxilio que lo dió su ordenanza, 

habría sido víctima de la ferocidad de los 

indios; y el mismo conquistador espuso en 
sus relaciones, que los yaquis le habian da
do mas cuidado que ninguna de las damas 
tribus que dominó, 

Como desde tiempo del· gobierno español 
se consideró esa tribu, hasta el grado de 

concédérsele el privilegio de sembrar él ta
baco para su peculiar consumo, han estado 
y están en posesion de esto en lo interior de 
sus pueblos, aunque la calidad de aquel no 
es como el que usan los blancos, ó sea el 

mismo de las villas cosecheras de Orizava 

y Córdoba. Es una especie de yerba ama
rillenta que no teniendo gusto desagrada
ble, se aproxia,a á la fortaleza de nuestro 
tabaco, del cual se diferencía en que éste 
es de hojas anchas, y el macuchi [que así 
l lamamo'! el del Yaqui], es de hojas peque. 
ñas, y el cual lo oosechan formando una es
pecie de pelotas grandes envueltas en hojas 
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de maii. Sin rmbargo de poner e:.te ramo !arios, guardaron una rrgular posicinn de 
libre para ellos, las salinas, y un terreno tranqailidad; pero á proporcion de que iban 
espaciosímo que convida á la mano !abo- decayendo esos elementos de órden, se foe
riosa del hombre para hacerlo feliz, puede ron desmoralizando á pesos agigantados, 

, decirse que los yar¡uis son los seres mas in- soltando la riHnda á toda clase de vicios y 
felices de Son.ra. Tienen ademas el Jito- de crímenes. Así foé que una série de vein

ral de mas de treinta legua!! de la costa del I te años de total abandono por parte del go

mar_ Pacífico, en qae _abunda toda clas~ de bierno, co~ re'.l~~cto al régimen interior que 
marisco de que podian hacer un trafico los conte111a, dio el resultado de su primer 
muy activo; pero acostumbrados á los vicios, levantamiento el año de 1825 por el mes do 
á la molicie y á las sublevaciones, en las Octubre, al que contribuyó en mucha par
que su fin único es el robo y el asesinato, te el cu~a de Cocori, que los estravió de la 
nada bacon de provecho para sí ni para obediencia á la órden que en esa fecha se 
el departamento. Puege asegurarse que hay dictó, de cobrar cierta pension por los sola
de ocho á diez mil indios útiles para el tra- res de los casas. Juan Vandoras, de la 
bajo de las minas y la labranza de las tier- propia tribu, indio astuto y s~gaz, se apro
ras El buzeo es un ejercicio que entien- vechó de su de~contento y los levantó en 

den ellos esclusivamente, por no oonocerse masa, dando principio en Rahum, donde 
ninguna otra tribu de las reducidas que lo atacaron á una corta partida de tropa, que 
sepa; y así sucede con otras ocupaoiones en al mando del ce pitan Mier babia ido por 
las que ya @e ha dicho antes que solo tra- disposicion del coman Jan te generar D. José 
baja la mitad, y eso fuera de su país. L os Figuerua á contenerles en el órden. En
demas se mantienen de la porcion trabaja- tonces mataron al padre Argüelles, cura de 

dora y del robo, en que están tan viciados Torin, á D. Juan Encinas y á otros vecinos. 
que desprecian cualquiera ocupaci(Jn por La tropa, juntamente con su gefe, pudo esm 
ventajosa que sett, con tal de ocuparse en capar con mucha dificultad, despues de ha. 
los qu·e continuamente están haciendo de her perdido siete hombres. Así principió 
ganado y caballada en los ranchos inmedia- esa r!'volucion que casi asoló al departa
tos al rio, de los cuales algunos se han des- merito~ hicieron asesinatos horrorosos de 

poblado totalmente por !}Sa razon. Esto mujeres y de niRos, á cuyos inocentes <Jgar
lo hacen aun en los tiempos que se llaman raban vivos de los piés y los estrellaban 
de paz, y lo han hecho desde la conquista 

I 
contra los peñascos, como sucedió en et. 

de Sonora I h d ¡ D' d J • • d" · · rano o e a 1spensa, e a J ur1s 1cc10n 

Mientras dichos puebk,s tuvieron buenos de Varoyeca, donde acabaron con la fami

misioneros en el 11iglo pasado; mientras lia de un Encinas, compuesta de once per 

quti el pre~idio de Buena.vista se mantuvo sonas, inclusos doa niños. A algunos cau
bien organizado, esto e~, con su competen- tivos los pusieron vivos de blanco, colgados 
te <lotacion de tropa; y mientras que se tu- de los árboles, y á cierta disttmcia les dis
vo cuidado de hacerles Tisitas periódicas paraban jarazos, impregnándoles todo el 
por el comanJ ante de aquel punto militar, cuerpo con multitud de jaras, hasta que 

- que se estableció con solo el objeto de ce- allí espiraban, haciendo, como ya se deja. 
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entender, aqu ~llos de~graoiadoi!, espantosos 

movimientos de desesperaciuo! Por este ór

den cometen en sus levantiimientos oruel

da1les de que ac11so hay pooos ejemplares 

en la historia de lus caribes y naciones mas 

bárbaras del mundo conocido. 

El año de 1842 pl)r el m,~s de Junio, ya 

en vÍ,iperas de esta! lar la primera re vol u
cion llamaJa de lo~ Gándara,., mataron á 

palos y jarazos en el pueblo de Cocori á su 
alcalde de su propia raza, i;in rna~ motivo 

que ser celoso en el cumplirni_ento de sus 
,. debert'S, pues no les di,irnulaba los robos 

que hacían. Entre éstos fué uno el de cier

to número Je vaca::1 que habiau robado á un 

veoino, quien la" reclamó; aquel alcalde hi

zo que se le devolvieran, y a pocos Ji1ui de 

esto se reunió una cuadrilla de ladrones de 

cuarenta y cuatro hombres, y .repentina. 

mente entraron corno á lBs siete de la ma

ñana á Cucori, sin mas objeto que asesinar 
al alcalde, como lo hicieron, á la vista de 

algunos vecinos y unos arrieros que á la 

vez se hallaban allí. Lo mismo sucedió 

con el general de ellos Juan María J usaca. 

mea, cuya historia es bien conocida, que dt:1 
indio revolto,-o y malvado se convirtió eu 

sostén de la causa del gobierno, con cons 

tanuia y entusiasmo sin igual, y sin mas 

delito que éste y el corrc:•gir los rob~s, le 

asesinaron el año de 1840. 

EL RJO MAYO Y SUS PUEBLOS. 

Este río, que nace tambien en la Sierra 

como el de Buenavista, baña todos los pue. 

blos de indígena:,¡ llamad11!! lus Mayos. Es

ta tribu es Je la mispia raza que la dd Ya

qui, y solo se distingue por el título de su 

rio. Su idioma por con:1iguiente es el mis

mo, con la dtferen;ia <le unas cuantas vo-

c ~s: profesan unas mi:1mas co1,1tumbre,i, vi

cios y propensiones. En cuantos, alzamien

to han tenido }05 yaquis, los mayos han 

tomado desde luego una parte activa y di

r6cta, asesinando, robando é incendiando 

los ranchos del partido de la ciudad ele Ala

m11s, no solo importante por su minería, si
no por sus mudias haciend11.s de bi.-,n<-'s de 

ganado y cahallada, qué tenian en c_anti la

des cuantiosas, y d .-, las que en el dta no se 

posee una tercera parte. Tal foé la guer

ra de desolaciotl que hicieron simultánea

mente, e~to es, al mismo tiempo que 10.:1 ya

quis asolaban á los de mas pueblos de So• 

nora. 

Entre las pocas escepcionP.s que timen 

los mayos dt:1 los yaquis, e:i una la de quf:l 

entre los primeros se obs1:1rvan rnas indios 

coyot~s en ambos secSúS que entre los se, 

gund11s, á consecuencia del mayor contacto 

que hail tenido con los blancos en lus mi~ 

nerales dl:l Atarnos. Se han prestaJo tam

bien mejor que los yaquis á que se avecin

den en su:1 pueblos familias de blanoo", ya 

del citado Alamos, ya de Varnyeca, y ya 

de otro¡¡ lugares de utros partidos. Espe

cialmente en el pueblo de N, bajoa y en el 

de Santa Cruz, hubo mucho vecindario, 

alguno en Conícari, y así, aunque contadas 

familias en lo.:1 demas pueblos, á donde se 
dedicaban á cultivar las feraces tierras que 
riega el río. En los pueblos de yaquis, so

lo en el de Cocori se admiten familias, y 

unas cuantas en Huirivi:,; pero desde sus 

sangrientas revoluciones en lai que fúeron 

lanzadas unas, y otras asesinadas, son muy 

pncas las que han vuelto. No ~ucede a:-:í 

en el Mayo, pues hemos sabi lo con prol)a. 

bilidad, que sus pueblos están dando aco

gida á los vecino~. Las tierras de dichos 

pueblos son susceptibles de lus mismus fru-
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tos que las del Yaqui; sus O(,n:,umos'se ve

rifiran en la ciudad de Alamas, Varoyeoa y 

demas pueblos de' blancos. 

Los citados mayos no tienen m'as indus
tria que la Je construir zarapes superiores, 

de mucha Cflnsistencia, y de un tt'gido tan 
fin,1, que no lPs esceden los mejnres del Sal

tíllo: tejen asimismo jngttilla, que les sirve 

noAsolo para vender, .ino para rebozos de 

sus mujere11. En caanto á la agricultura, 

son tan perezosos como los yaquis. Sin em

bargo hay entre ellos no pocos que son bien 

indinados, que jamas han estado en sus re. 

vuluciones, y que profos-rn simpatías ii lus 

blancos. 

Aunque el número de sus pueblos es ma

yor que el de lus yaquts, su poblacion> se

gun la opinion general y el cálculo de no:a

otros, es menor. 

Entre los cabecillas que han tenido en 

sus revoluciones, el que mas notable se hi

zg fué 11-IigueL Estévan, por irn astucia y 

su a u dacia. Este fué el corifeo de uno de 

de los partidus de las guerras civilt1s de los 

blancos, cuya causa sostuvo en aquellos 

pueblos cometiendo mil depret.lacione>', y 
despUt'S que las cosas vol vieron al órJen, él 

sif1111pre continuó haciendo de las suyas por 

una ternporuda bien larga, en que causó 

muchos perjuicios á los honrados vecinos 

de Alamos, Varoyeca &c., hasta que ha~ 

hiendo perdido el prestigio en t11dos los pue

blos y aun de los indios que lo acompaiia

ban, á resultas de una batalla que perdió 

oerca de, Varoyeca, en un ataque que le 

dieron los vecinos de eBte mineral al mando 

-de D. Manuel Palamores, fué abandonat.lo, 

y desde cuya fecha se redujo á nulidad. 

Por último, fué aprehen·lido y ur¡nduoido á 

U res, en do11de en vez de haberlo ca ·tig11lo 

como demandaban sus crímenes, ee entre-

gó al capitan 1'anori del pueblo de Alamos 

para que lo tuviese á la vista, y allí estuvo 

unos cuantos días mientras pudo fugarse, 

como lo verificó. No se dá una razon cier

ta de su paradero: ¿quién podrá asegurar 
que no se haya .unido á los apache~? 

Los pueblos mayos contados por el rum

bo dnl Oriente hápia la Sierra,· siguien lo 

hasta (),,nicari al Poniente, y de este pueblo 

al Sur, hasta el desemboque del río en el 

golfo, ti0n los sig,lientes: 

Macollagüi, á la falda de la Sierra 

Conicari. 

Camoa. 

Tecia. 

Nabajua. 

Cuirimpo. 

Güitajoa. 
Eohojoa. 

Santa Cruz. 

Masiaca. 

FUERA DE LA LÍNEA DEL RIO. 

Lista de los pueblos del rio Yaqui, conta
dos desde Oocori, prime1 pueblo al otro 
lado del rio de Buenavista, al Este del 
Estado, camino para la ciudad de Ala
mas, y río abajo hasta Belen. 

De Buenavista 

A Oocori. • . • . . • • 8 leguas. 

A Bacum .....•. 3 ,, 
A Torio .......•• 

ABicam ...•...• 

A Potam .. , ... ,. 

A Rahum ...... . 

A Huirivis .•..•. 

A Belen ..••...•• 

4 " 

3 " 
4 " 

1½ " 
2½ " 
2 

" 
28 

" (Continuará.) 

• 



METODO 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD REAL DE GEOGRAFIA Dlli L6NDRE S. 

Tomado del ''Manual de los descubrimientos científicos," preparado para 
el uso de los oficiales do la Marina de Su Ma~e~to.d, bajo -lo. o.utoridad de los Lores 

del Almirantazgo. " 

Como el estudio <le la ciencia geográfi.oa 

ha avanzado rápidamente en los últir~os 

años, ha aumentado tambieii en la estima· 

oion públiJa. Cuando consideramos la na

turaleza del objeto y nuestra propia posi

'1ion nacional, con nuestras colonias que se 

estienden á todas las partes del globo, nues

tros buques navegan_<lo en todos los mares 

y nuestros viajeros esplorando tudos los paí

Bes, no hay una razon para ser sorprendidos 

de tal resultado. No es bastante el oonsi

derar1o suficiente, poseer mapas correctos 

de oada Estado, con sus subdivisiones polí

tioa5 y límites exactamente fijadoB; no es 

bastante tampoco haber alcanzado una pn
fecta delineacion ele todos los continentes y 

océanos del globo oon sus liahías é islas, sus 

rios y sus montañas, y haber fijado oorrec

tamimte la posicion de todas las líneas físi· 

oaB qu" constituyen la superficie de nue~

tra tierra. Este no es sino el principio de 

nue!!tra ciencia .. Lr¡s mas perfectos mapas 

no son sino el esqueleto ó fondo de la geo

grafía, tomad11 en el mas alto y mas esten

so sentido en que•puede cultivarse. Su apli. 

cacion á los progresos y desarollo de la ci
vilizacion, y al conocimiento de 10;3 produc

tos animales y vegetales de la tierra, pe la 

distribuoion de la~ diferentes razas de la 

familia humana y las varias combinacio

nes que han emanado de sus repetidas co

municaciones, son el objeto de las mas al

tas consecuencias, ,y para cuya clara inteli

gencia puede solamente servir como la pie. 

dra fundamental. No hay duda que la co

municacion comercial de la especie huma

na se facilita por esto11 mapas y cartas; pe1 o 

debemos fijarno3 en U!; mas alto objeto; en 

el estudio de la geografía, es decir, en el 

µrogreso de la cultura moral de los hom

bres por un conocimiento m'ls '{'ls temio ele 

las produooiones de dif<J rentes climas, y 
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presentar á su vista en una grande escala testimonios convertidos de lo• primeros vía· 
fabular las c•mdiciones físicas y murales jero~. 

de su raza. E s tambien importante para salvar la 

exactitud, qne [;is observa eione:,i sean ano
Con esta mira de la importancia de f'8te 

ta,las en el lugar. Es pe ligroso contar mu 
ohjeto, han sido preparadas las aiguientes 

cho con la memorfa en tal tjs negocios, y si 

la observaoiun ha de ser fructnosa, es eden. 
instrucciones; pero antes de emprender fijar 

los medios particulares á los que con prefti 
eial que sea correcta. Y en ~ste particular 

renoi11. á las observaciones geográficas debe 
llamarse mas ln mediatarnen te la atencio ' no puede ser i noportu 110 precaverse contra 

ias muy re~tina:!a~ general1Jadf'S. Un via. 
de los viaj ,iros, es acaw conveniente men

j11r o no se just:i fica co~cluyP-nfo qur-1 p,,r,¡ e 
cionar algun11s punto8 generales que serán 

la p~ircion Je un d ,stri ro , ó 011ntinente ó is-
011nstautemente l imitados á la idea , consi

derá ndolos c, m r¡ base:; <le todas las obser-

vac1ones individu a les, si n ern ba¡go de ser 

h➔chas ouid,uiosamente en el momento, se-

rán siempre violentos en su caracter, y po

cu satisfo.cto, ios en sus resnlt,a<lus. 

El ma8 ventajoso entre e:c-tos puntos gene

ra les, e,i la ae,iesi<lad de adquirir una ºº" 
turn, r e <le escribir en una•cartera, Ó inme

«liat t! m "nte, ó en la primera 1,pr,rtuni¡l,,d, 

las oii,erva(•i,1ne~ hel'h!i" ó lo, infurm.,s 11l,, 

tt>níd ,s. D ,nde los números están confu ,. 

didos, to lo t>l valor de la inf ,rmadun es 

perdiJn, á meuos qne la mas grandtt exac

titud sea ob,rnrvada; y entre ·el ruid" d11 
los negoci11s y los deberes ele la pr11fe

sion, no se puede fiar en la ri¡emoría. 

Esta costurnbrn no puede tt1merse (1Ue 

6ea llevada muy lejos . l\íil cir ·u11stan-

. oías ocurren diariamente at viajnu r, n <lis_ 

tintas regiones, que por repet.1clas obser

vaciones le pueJe a¡Jare :er insig11ifi1:unte, 

pero que cuando traidas á _su caso en las 

páginas de su rartera, purden ser <le la rna

yor 1rn portancia para otros, ó dando u u nue_ 

vo inf .. rme do a <·s1,lo ra"i"n ci,•1,tífü.;;1 1 ó 

c11rrohura11,lo la ob -e vaci11n .. s dt: , tw~. ó 

fadlitanJo l01:1 meclws Je juzg>.1.r cutre lo~ 
7 

la qne ha visitado es l(ISt·os •, ó reoall .. so, ó 
de otr.o mo¡lo notab le, io lo el distrito pu • • 

f 

de ser lijado 1:0,1 u na furrn'lcio11 rioinngén,.,a. 

E:s nwjor que con fie sohre rodo lo q n11 ha 

visto él m is1110, 6 que ha estuditido bajo in-

dudable aut"rtdad. 

Ademas, para el >.: AÓ!{r,1f11 • 1 Ud" cons

t111te del cornp,1.➔ e, d -i la n1as gra nd --i º"n

t-et u 11110 ia . Ni11gun trnbajo ¡ aia ohtl-'uer 

,11111 iof,irma •111n g• ogr;¡fi ·a pue J~ se r h,~-
h , !:; n m -, s 1,11;t,, urn nt.o de e~L/:l cla~e en 

qu s<-1 íJ .. ,.~i1ia lo p11rtá1il, ~in d 1ño · de lo 

1·11rr1•et -> Lfl"' r>le va1. i11 ,e, clo puntos d 1s

tant11s de la d1 ,e1·r·ioo del oun;o <le nn rio, , 
,:in ,·rnharg,, de qu11. pue len ser ct1le,d11dos 

p r l11 vi..,llal, ou,ictt pue 1, n 8•· r 1wg11rnmen

t,, fij:1do~ sin el comp-111; y e-t1ts ubserva

ci,.nes SPrán inrnPdiatam•nte tra~l:-ichdas á 

la 01rtera. Esta y ,11 com 11a8 de eran er 

e·1 to las la1,1 circurutan-cias s □ ::1 constantes 

é, inseparabltts compañeros. 

Us indo el prim>-Jro, no se olvidará que 

el li;.(ero dibujo del país y las formas pecu

liares de 11:ts mnntt.tñ•~, aunque tornadas 

pront.a é imp1-1rfo :tam,·nte.~erán ~i n emb-ir

go, ,a.- út. 1,; p ra auxtlt1J r su propia rne

rn ,ria o p r, f,rr I r d I d1o<trit., q •1,- ha vi 

s1tc1J,, que s "'·• r p ·•oncs wa:i <l1fo:;¡,is· y 
Tomo VIIl,-30 
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trabajosas. Deja'dle entonces adquirir la tucl, nunca tendrá motivo para sentir el

costumbre de no Jej!l.r el bordo de su bu- guna demora, ó los inconvenientes que al

que, sin llevar su libro de memoria ó ano- guna vez puedan presentársela para pro

tidor, su lápiz y su compa3 de bolsa, y aun- veerse por sí mismo, antes de partir, de tan 

que algunas veces puede parecerle inoómo- útiles compañeros. 

do tener que acordarse y buscar estos ma-

teriales, si el viajero adquiere la costum

bre de usarlos constantemente con pronti-

Tra.t.lucido del Inglésfet número 1 del Boletin de la. 

Socict.la.d American:i. de Geogra.fí• y Esta.dística., esta

blecida. en Nueva. York.-P. F. DBL CASTILLO-

DOCUMENTO 
• P.&.R..4. LA 

HI~TORIA DE LA REPVBLIUA MEXICANA [ I], 

,· 
Señor Genera.! de los rea.les ejércitos españoles de 

I 
saqueo y la rapiña, porque mi hermano po-

pa.ci.fica.cion. ¡ 
ítico D. Domingo Torices es europeo, y se 

El Dr. D. Antonio Lavarrieta, cura y le supuso arbitrariamente que militaba ha

juez eclesiástico de Guanajuato, ante V. S· jo las. órdenes (de V. S.: la certeza de este 
con todo el acatamiento debido á su alta motivo lo acreditan la carta.que manifiesto 

representacion, y á las augustas funcione:< á V. S. y certificacion del Sr. conde de 
que ejerce, digo: Q,ue la reconquista que Sierra-Gorda y gobernador actual de la 

V. S. hizo en dicha ciudad, sacándola de la Diócesis, y fuera de esto es público y noto

opresion en que la tenian los insurg1mtes, rio. Noticioso yo en Valladolid de que V. S. 
me cogió en Valladolid, á donde me llevó me había buscado en Guanajuato, y que 

el deseo dtt conservar mi casa condenada al allí le habían hecho informes siniestros de 
mi conducta, por personas que ó tratan 

[1] Pub!fc&se p&ra. que se tenga esa.oto conocimien-
io de la.• condiciones con que el gobierno colonia.l conce- Je levantar su fortuna sobre ruinas agenas, 
di& el indulto , lo■ IJ&ml'Ldos in!!'llrg•n 11. ó que quieren vengar resentimientos priva-
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dºs y manados del gobierno que allt ha te- nanclo VII, ofreciendo otorgar en manos de 
nido, ó que finalmente tratan de hacer la V. S. el juramento de fidelidad mas circuns.-
corte á los alto,¡ permonajes con c.lenuncias y 

murmuraciones, determiné venirme á pre
sentar á V. S. para que residenciara mi ma
nejo, y de111envolvtlrle las miras y fines que 
me ~habia propuesto en acercarme de con
tinuo á los insurgentes, cosas que ni antes 

ni todos se podrían revelar sin haeerles per

der su eficacia. 

_ Llegué en efecto antes <le ayer y supe lo 
mal impresionado que V. S. estaba; resolví 
por último presentarle esta reprrsentacion 

despu'3s que hablé con V. S. y le espliqué 
por mayor todo el misterio de mi conducta. 
Vuelvo á confesará V. S. con toda la fran. 

tanciado y s?lemne, por al que me obligaró 
de buena voluntad á despreciar todo temor 
y declararles una guerra abierta á estos in
surgentes enemigos de la patria y de la re
ligion, · y por último, á compensar ouanto 
pueda con nuevos servicios al Estado la ta 
cual mancha que hubiere contraído, procu• 
rando mantener en paz y felicidad al pue
blo de Guanajuato, que ha sido á mi cui
dado, é inspirárles á mis compatriotas ideas 

de felicidad. Protesto á V. S. que mi co
rázon siempre ha estado por el gobierno í¡ue 
sobre el despotismo y la opresion de los in. 
surgentes pudieron haberme hecho declinar 

queza de un hombre de biea, que en obse- un algo las iileas u.e humanidad que me 

quío de la humanidad, y por obviar atenta- propuse seguir. Sírvase V. S, pues, en vir

dos que la ultrajaban, me avooaba Je con - tud de sus vice-regias facultade!!, deolarar
tinuo con los insurgentes, tal vez ha11aba me indu_ltado, (1,d cautelam, aceptar el ju

su idioma, y al parecer me conducía como ramento y oferta que le hago, y en seguida 
ellos porque con esta moneda creía nego- mandarme dar un certificado en los térmi

ciar ó comprar gracias para los europeos, nos que á V. S. le parezca, para mi futuro 

sus familias y muchos americanos que la resguardo. 
adulacion y la intriga daban por reos, á es- Por tanto,-A V. s: suplico se sirva otor
to se agrega al poco espíritu que yo tengo garme esta gracia, por la que quedaré 

que me hacia temer mil peligros á cada pa- eternamente reoonocido.-Antonz'o Lavar
so, y no hallar otro asilo que el de la li- rieta. 

SODJa, 

Confieso que en el tribunal de la fiJeli- Villa de Leon, Diciembre 18 de 1810. 

dad nada de esto me indemniza, porque es Admito las protesta» que el oonvenci-
efeoto de cobardía to la neutralidad, y lo miento y la razon arrancan del suplicante: 

que es mas, el no ser partiJario abierto de declaro en su favor el indulto, y en su con

la buena canoa es un orímcn, pero un orí- secuencia otorgaJo el juramento que ofre• 

men de flaqueza, y no designio ó premedi- ce, y que prestará en mis manos: restitú
tacion. Persuadido de ello, no trato ya de ya:1ele á m curato en que espera el gobierno 
vindicarme, sioo de acojerme á la Real ele que desmentirá con hechos, con palabras y 
mencia, impetrando como impetro el Real por todos los medios que caben en su cora

iudulto que V. S. ha public;ado é nombre do zon sincero, las malas impresiones qu9 ha 

nuestro piadosísimo Rey, el Señor.Don Fer- he. ho en el público su conducta, y désele 
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para su resgltardo copia certificada de este pueblos, y la observancia de las leye,1 pa• 

escrito y mi decreto.-Calleja. trias; predicar, persuadir y exhortar á sus 

Don Bernardo Fernandez de Villamil, te fdligreses á que las defi ndan igualmente, 

niente coronel graduado de caballería y haciéndoles conocer los males en que en

primer ayudante general del Ejérdto Yuelven al reino 103 ~edicifü , y manifestán
del Centro. doles los errores, inju!ltioias y crímenes de 

Certifi, o: Q,ue h!.biéndose presentad o á 

las diez y media de la mañana de P-ste dia 

en el alojamiento del s,-.ñur g •nora! de esto 

Ejército, Brigadier D. Félix Calleja, el Dr. 

D Antonio Litvarri !lta, cura y-juez eolesiás 

tico de la ciudad de Gurnajuato, á efooto 

de prestar el juramento que espresfl el an

t erior decreto~ lo verificó en manos de su 

señoría y presencia del Sr. Conde Je la Ca 

que se ha cubierto; espresando ademas, que 

no solo procuraria convertir al pueblo en 

favor de 111 justa causa, siendo uno de sus 

prin..:ipales promovt•dores, hasta perder la 

vida si necesario foe~e, sino que ret,1pondia 

de su fidelidad; cuyas protestas repitió va

rias veces, todas las cuales foeron admiti

das por_el citado señor general, de cuya ór. 

den pongo el presente cHicu mento para los 

et'ectos corei!pondientes. Villa de Leon, 
dena, del cura y juez eelesiático de mita vi-

Diciembre 19 de 1810.-Bernardo Villa
l!a D. Tiburoio Camilla, y dtil de Silao D. 

mil. 
Gregorio Bustillos, jurando in verbo Sacer-
dotis, def,rnder abiertame1íte y sin disimu- Es C(>pz'a qu,e presentó á la Sociedad el 

lo les derechos del Trono, la paz de los Sr. D. José Gómez de la Cortina. 

C:J~JrBi!.~..At.... 

PARA SERVIR DE Il1"T.RODUCtJION 

.< LA 

DE LAS NACIONES CIVILIZADAS 

DE LA AMERICA SEPTENTRIONAL. 

Por e] nbate Don E. CARLOS BR ISSEUR DE IlOURBOURG,. 
Miembro de la Sociedad Mexicana de Geog·rafía y 

Estadística, etc. 

LL SR, D[QCE DE B.lLMY, 
CARTA PRIMERA. 

México, Octubre de 1850. 

SENOK DUQ,UE: 

Voy por fin á cumplir con la palabra que 

dí á vd. antes de partir de Roma y de de

jar la Europa con el objeto de visitar este 

hermosísimo valle, que tao oportuna y ad

mirablemente dispuso la mano del divino 

Hacedor para convertirlo en el centro de la 

civilizacioo y de la monarquía de los Azte

cas. Me habia comprometido remitir á vJ. 

algunas memorias hi~tórioas sobre los paí, 

se;i que habia de recorrer ó en los que lle

gara á fijar mi re, iuencia.-En vista del 

Silencio que he guardado hace algunos uños, 

ha tenido vd. razon para creer que me ha

bía vlvidado de mi promesa, ó bien de los 

motivo~ que me indujeron á dirigirme hácia 

la patria de los Moctezum11s.-Empero es

ta oarta será una pruAba evidente de quo 

he perseverado siempre en las mism1ts in• 

tenciones, y su lectuni le convencerá qui

zás de cuán ár<lua ha sido la ta!ea que me 

h e impuesto, cuántas indagaciones laborio• 

sas, y cuántos trabajos y dificultades he te· 

nido que superar, para alcanzar los resulta . 

dos que consignaré en las presentes cartas, 

pormenorizándolos cuantu me sea posible.

Sin embargo, mas afortunado en mis inves

tigaciones que los p emas viajeros que me 

han precedido, que han trepado la Mesa Az

teca, y no lograron sino muy incompletas 

nociones sobre el orígen y la historia de los 
pueblos que primero emigraron á estas be-

1lísima;1 regiones, pude, merced á mi carac
tdr sacerdotal y á la benevolencia que me 

t!idpensó el señor• ministro de Francia [l]• 

[l] El Sr. Levasseur, ministro de Fra.11cia. en Méxi

co, tuvo la bonJ.,d de concederme el título de capellan 
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penetrar en ciert,is archivos que hasta el <lero tiombre do las ruinas conocidas con el 

día hflbian permanecido c~mpletamente nombre del PalPnque. 

oculttis, y de esta manera ra•gar el v,1lo que El autor de e,:1tos tlo3 maouscrito,i que 

los habia cubierto desde la primera é¡,ooa meuoiooa el capitan Dupaix en la relacion 

de la dom!nacion española. Añadiré aquí de su tercera espetlicion, y que designa co. 

que si alguna vez he tenido que combatir mola única persona, amiga de las artes y 

algunas dificultades para obtener do~umeo- de las antigüedades, capaz de darle noticias 

tos de cuya existencia estaba plenarneute é informes exRcto:3 sobre el objeto princi¡.,111 • 

convencido, ca:li siempre he encontrado tle 

parta <le los mexicanos la acogida mas afa

ble, y un vivísimo deseo de ,ervirme en 

ooanto tendia 8. los felices resultados de mis 

trabajos científicos El primer lug11r 4ne 

vi:iité luego que llegué á M:éxico, foé el 

museo [2], cuya formacion es debida al in

fatig ,1ble trabajo del ~r. D. fodro R. Gon

dra, que aun en el dia ~igue dirigiendo di

cho establecimiento: en compañía de este 

docto y muy apreciable señor, y rodeado de 

los restos de algunas civilizaciones que ya 

no exidten, dí principio á mis indag-aciones. 

-Dos manuscritos qm1 el Sr. Gonc.lra puso 

á mi disposicion y copié del todo durante 

los primeros meses de mi morada en esta 

ciudad, me parecieron tanto mas preciosos, 

cuanto que aclaraban del modo mas satis

factorio una cue!óltion, que por mucho ti~m

po ha permanecido en la oscuridad, y que 

en el día es todavía un enigma para los sá. 

hios y los arqueólogos que en sus obras se 

han ocupado de las antigüedades de Améri

ca.-Q.uicro hablar del orígen y del verda-

de l& lege.cion; e!t& circunst&nci& me facilit6 los medios 

de proseguir ventajos&mcnte mis ind&g&ciones i.rqueo

lÓgice.s. 
[2] El museo de &ntigüedades de Méxicv fué fand&· 

do en el año de 1824 por el celo del paJ.re D. Isidro lea· 

za y de D. Isidro R. GonJ.ra., el ,¡ue no cesa. de contri

buir á su riqueza. &rqueológica, y siempre está dispues

to á darlo á conocer á los extranjeros ilustrados que vi. 

•it&n illl país. 

<le su viaje, era al canónigo D. ·Ram,·n de 

Ordoñez y Aguiar, natural de Oiuda<l Real 

le Chiappa.:1 [3] , donde desde su mas tierna 

juventud oyó hiiblar <le las ruinas dtil Pr1-

lenque.-EI primero d11 sus manuscritos no 

lleva título alguno, pero parece dirigido en 

forma de memoria al obi~po <le aquella <lió

cesis: el autor habla de la parte activa que 

tomó en el descubrimiento de la:! ruinas del 

Paleaque., y de las circunstancias que mas 

tarde le indujeron á ocuparse con ardoroso 

afan de las lenguas y de las tradiciones de 

su país.-Hé aquí oomo narra estos hechos 

interesantes: 

Uno de sus tio9, D. Antonio de Solis, cu

ra de Tumbalá (4), cuyo anexo ó pueblo do 

visita era el del Palenque, fué á fijar su re

si<lencia á fines del si
0

glo último en este pue

blo, llevando consigo á una hermana, tres 

hermanos y tres sobrinos, todos casados.

Estos, al recorrer aquellas ínmediaeiones, 

no tardaron mucho en descubrir en medio 

de la ei:pesura de los montes, unas ruinas 

que los siglos habían sepultado, y cuya 

magnificencia y formas los llenaroa de ad-

" [3] Antigüedades mexicanas de Saint-Priest, etc. 

Pa.ris. III. Espedicion del capit,m :!:upa.ix, tom. l. 

pag. 8. 

[ 4] Tumbalá ea un puebhi ba.st&nte grnnd,, del pi.r

tido úe C,uda.ú Real de Cb.iapas, que da. su nombre á 

las altas montañas que separan la antigua provincia. 

del Palenque de la de Ococingo de los Tzcndale&. 
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· miracion y estupor. La familia del padre persuadió á un hermano suyo y á varios do 

Solis, compuesta en su totalidad de es paño- sus amigos á emprenderlo, y .i registrar las 

le:i inteligentes, se dispuso hacflr escavaoio- ruina.ti con mayor cuidado.-Rsto se verifi

nes y pesquisas en aquellos lugares; pero có en el año da 1775.-" Pero no por esto, 

cuando iban á emprender sus primeros tra- -dice el autor,- " , me descuiJaba, no so

bajos falleció repentina é inopinadamente '• lo de indagar nuevas noticias..... smo 

el cura: que era su único sostén y su pro " aun de lus indios, escudriñando entre 

t'3ctor.-Viéronse, pues, obligados á aban- '' ellos las tradiciones que pudieran oondu· 

donar aquella comarca, y quizá• hubieran ·• cirrne, tanto al <lesoubrimiento <lel orí· 

vuelto á caer en olvido las ruinas del Pa- ,' gen Je aquella ciudad, cuanto al de sui; 

lenque, tii por fortuna uno de los sobrino:i 

del padre "'sol is, D. José de la Fuente Coro

nado, no hubiese posteriormente emprendi

do venir á Ciudad Real á estudiar lfl. gra

mática, en cuya anla le &lcanzó D. Ramon 

de Ordoñez, que á la sazon tenia unos siete 

años. ·El _parentesco y una i,,impatía natu

ral unieron bien pronto á los dos niños, y 

Coronado, que era mayor qui, su primo en 

edad, y cuya imaginacion estaba todavía 

impregnada del recuerdo de los estraños edi

ficiol!l qne había contemplado en las selva;;i 

del Palenque, no cesaba de hacer rodar la 

conversacion en sus momentos de ocio so

bre esas magnificas ruinas. Don Rarnon 

se entusiasmó dPsde muy temprano por los 

monumentos antiguos de su país; y como 

él mismo dioe en su primer manuscrito, for. 

mó tan alta idea de lo que su primo le oon· 

taba, que solo quería tener edad adulta pa

ra ir á admirar con sua ojos lo que por los 

oidos tanto le embele,iaba. Mas tarde algu. 

nas circunstancias inuependientes de su vo

luntad, no le permitieron durante mucho 

tiempo dirigirse hácia el Palenque, á pe

sar de tener ya la edad suiic1ente para 

verificar el deseado viaje [5], y entonces 

[ri] Confiega ingénuamente que Jo ij ob,tá culoa que 
se oponían á !& real1za.cion ue sus proyecto~, ec&n sus 
poco~ rec111soe prcuniarios, 

•• fundadores y motivos de su dcsolacion." 

Con tantos afanes y perseverancia, uni

Jos al estuJio del idioma azteca y del tzén. 

Jal, del que s derivan la mayor parte de 

los que se hablan en las provincias de Chiap. 

pas, Yucatan y la república de G·uatemala, 

logró por fin el objeto que se habia propues

to)' que tanto anhelaba.-A fines de 1784• 
por medio de su hermano D José de Ordo· 

ñez, vicario perpétuo del partido de Cha· 

mulá [6], pudo comunicar una r elacion su. 

ointa de lo que habia sabido sobre las rui. 

nas del Palenque á D. José de Estacheria, 

presidente de la real audiencia de Guate

mala. E~te caballero no despreció las noti· 

cia1 que habia recibido, y man<ló inmedia

tamente ,i nn arquitecto italiano, llamado 

Beoasconi, á fin de que se cerciorase de la 
esactitud de los hechos referidos por Ordo

ñez, y que reconociese la situaci on de las 

ruinas. Esta inspeccion tuvo lugar en el 

año de 1785, y de ella dió cuenta el Sr. Es. 

tacheria al rny de España, en cuya virtud 

se espidió la real cédula de 15 de Mayo de · 

1786, por la que D. Antonio del Rio re-

[6] San Ju&n de Chamulá e8 aún en el dia un pue 

blo considerable del partido de Ciudad Real, y su ve~ 

cin,la.J, segLlll me ha. a1egur&J.o el Sr. Lic. D. Manue¡ 

L a.rrai"zar, senaJ.or de Chiapas, cuenta m&s de 10,000 

habitantes. 
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oibió ]a comí ·ion especial para im,peooionar cía que re•ulta de una prolija cnmbinacion 

la e!lacta situacion y el estado de las ruinart de la situacion de aquella ciudad, de la dis-

del Paleni¡ue.--'rales fue1on, señur duque, 

loti motivos que ocasionaron la primera es

peclioion e•ploradora, cuyos pormenores fue

rnn conocidos en parte por el mundo cientí

fioo [7]. Comenzó el día 6 de Mayo Je 1787 

y tuvo feliz término en 2-l- de Junio del 

mismo año.-AI pasar p11r U•udad Real, el 

oapitan del Río, que habia cont.raido ami~

tad con D. Ramrn de Ordoñez, le dejó una 

copia de su informº, a,í como de sui ,libu

jos, planos y m~ pas qne segun se cree pue• 

den estár en el dia en po ler de l< s hij11s de 

posicion y arquitectura <le 8US e,Jifi'.!ios, de 

la antigüeJad de sns g·H glíficos, y final

mente de l1:1s protlucci,mP.s de l:lU terreno, 

con las notic;.ial:l que, á costa de porfiadas <li

ligfmoias, h-ibia a ,lquirido; crd que me t<J-

11ian en estado de de~p rtar un si•t..,m1 na

da nuevo, pero olvidado, no tanto p11r loan• 

tiguo, cuant11 porque quizá ·i,1tert:J.;aba una 

aparente gloria de los últimos conqu1~tadu· 

res de esta antiquí~i·11a ugioa, á quien qui. 

sieron dar el nombre de Nuevo M,mdo.".[9] 

El primflr fruto que pudo sacar D. Ra-

D. Ignacio ArrnenJaris, que foé el dibujan· mon. de sus trabajo~ arqueológioos, fué la 

te de la sspedicion, y q11e D. Ramon nurn- memoria de donde h µm is e5tracta<lo las pre

bró en su última hora. sn albacea testamen- ceden tes líneas, y en la que por meJio de un 

tario, número bastante considernble Utl citas sá-

Fué este informe un beneficio inapreoia- bias y hechos inter.isantes, trata de probar 

bltl para Ordoñez, cuyas e,pera11zus acerca que ti! Pa!tinque fué obra, no solo de un 

de aquel envirliable viaje habittn :,ido frus- gran pueblo dtl la antigüedad americana, 

trada~ haf'ta entonce~, y así pudo añadir algunos siglos antes de la era cri,;tiana, si

una árnplia culeccion de dr;cúmento~, á la no que los lugares <lon le yacen sus ruma>1, 

que de anterrnmo po~eia.-"Un estudio de fueron el Ophir ó la Regiun del oro y d~ las 
mucho~ ratos (mas de treinta años) dice él maderas preciosas, de que habla la Sagra

mi~mo en su primer manuscrito, acompa- da 1'scritura: sostie11e, ademas, que despues 

ñado de la constante aplicacion con que me de los fam,,sos viaj~s que hicieron los Feni

de<liqué á entender las frases de que usaron oi11s, fué cuandu llegaron á crigir;e los tem

los iñdios en su ·primitivo gentilismo, prin- plos y palacios de la ciu lad p:ilencana, cu

Qipalmente en la hi~toria que de su estable- n'l de la antigua civilizaci11n ainerica,1a. A 

oirr,iiento en esta region que nosot.ros llama- 1,es tr de que no participo dtt· u11 modo abso

mos Améric11, escribió Vutan (8), la cual luto <le l1:1s Clpiniones emitidas oon ta11t1t se. 

conseguí, de los mism 11s indios (quienes me guridad pur OrJoñ z reoipJcto del Ophir, 

la franquearon), y ~obre todo, la conveuien-

[7] Sabido e1 4ue se publicaron en inglés alguno• 

fragmentos Je la. rnlacion del ca.pitan del Rin, en el 

Teatro crítico de Cabrera.-L6nJree, año de 1822. 

[8] Res¡ ecto de este i!Jslre varon que algunos su

ponen ser el mismo que el Noe Je los Ci:iiapanecos, 

véase 1 .. carta IV, 

(9) Estu.s palabras de OrJoñez atestig ande un mo• 

do bastante evi.tente IR. obstinacion que ha mostrado en 

todos tiemp1s el gobierno esp,.ñol, en consiJar11,r la Amé• 

rica. como un inundo enti1ra1nentd nuevo, y esplic1Ln eu 

part e la mala pravencion que t L1vo e11 contra J e cuan

tos monumentos da los indig ·na.< p 1.Jian comp ,obar au

ténticamente la antigüedaJ de csti>~ regiones. 
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despues de ex:uninar con pr .. lija. atencion I Pero en e:tas obras el Dr. Cabrera desfigu· 
los h,ichos que refiere, y compararlos c1 111 la ró completamente la de Ord ñez, q•rn no co
actual situaci11n de laR ruinas del Palenqut>,. nocia suficientemente, y llegó á sembrar en 
no pude rn,rno:1, señor Juque, de reconocer ella algunas opiniones bastante av{l,tltura
t¡ue esta ciudad fué evidentemente un lu~ das.-D. Ramon se quejó amargamente de 
gar de depósito de un gran comercio t'n los e:,¡te plagio y de las falsas notioias que de 

tiempos de su primiti':o esplendor, y que su obra había dado Cabrera, y obtuvo en 
aun podría en la actualidad volver á recu- contra de él una sentencia de la Real Au· . 
perar su perdida importancia íln el rni~mo dienda en 30 de J uaio ele 1794.-Empero 
ramo, en razon ele las nurnerMas ramifica á,. pesar del plagio que hizo el mencionado 
ciones de los rius 'faba._sco Y Uzumacint.a, a "Cabrera de las ideas del sábio anticuario, 
pesar de encontrarse mas alto que antes el no pudo menos de tributarle un humenage 
suelo en todo el territorio tabasqueño, limí- de r ..- ~peto por sus méritos y pr, fundos co

trofe del Palenque, Y de que este fenómeno nooimientos.-LéeHnos lo que sobre él dice: 
geológico haya dejado únicamente de la in- "El presbítero D. Ram!ln Or<loñez y 
mensa lag•ma que antes existia, Y L'Uyos Aguiar, vecino de Ciudad Real, es un va
vestigios pueden verse aún en la de Té,mi. -ron singular ¡,nr su génio, quien al mismo 
nos, un terreno <le aluvion cuya fecundidad tiempo que yo, estaba escribiendo una obra 
no tiene igual en todo el orbe [10]. ~obre la materia, con el título q11e piensa 

El segundo trabajo que emprendió D. Ra. darle,· y ví ca~ualmente, de Historia del 
mon Ordoñez, que á no dudarlo ofrece ma,- cielo y de la tierra (l2]. que abrazará no 
interés é importancia, es una historia com• 
ple1a de la antigua mito ogía de l11s Tzén. 

dal, s y de la e<lificacion de las c.uatro pri_ 
meras ciudades americanas. Durante ~u 

permanencia en Guaiemala, donde tuvo 
que irá residir algun t1t'm¡.,o, comuuioó ¡.,ar· 
te de las memorias que t.-n1a para la for111a· 

cíon de .,-u grande obra al doctur Pablu Fé

lix Cahrera, quien abusamlu de la oonfian 

za que de él hac 1a, se ap,opió parte de las 

ideas del sábio an¡ueólugo, y las c11mentó 

ampliamente en varios discursos que com
puso sobre el orígen de los americanos: uno 
de ellos se tradujo en inalés y se imprimió 

en la Gran Brettiña en el año de 1822 [11] 

(10] Consagraré un ca.pítulo á. la descripcion esclu· 

siva Je lo~ ri us T»h .. sco y Uzumaci11ta y á. las veut,jas 

locales qne prodncen á los Estados de Chia.paa y Ta. 

h:tsco. 
[ 11) Tea.tro crítico americano, or Solution of the 

grand.historical Problem on tl1c population o/ Amcrica, 
7 

óy tle Dr. D. l:'aul Félix ~ABRE&•, London 1822.-E 1 

Museo de México posee un" copia. Jel manuscrito origi
na.! en c&stellano de esta obra. 

[12] Rs dema,ia.damente curioso el títuln que llev& 

la, obra de D. R.itmon OrJoñer. para. que deje ele presen

tarlo a~uí textualmenle y por entero.- Dice &sí: 
"Historia ,le ¡,. creacion del cielo y Je !& tierra, con

forme al sistema de la gentiliJaJ americana.-Theolo

gía. de los C11lehras, figurada en ingeniosos geroglfoos: 
:-Ímh,ilo.:, emblemas y met.iph11raf-l; Diluvio Universal; 

Dispersion de las gentes; V,,rda,lero orígen de los indios; 
s11 8,tliJa. de la. Cha.ld,..a.; ~u tnuun gra.t•io11 en estas pa.r

te., c,cciJeuta.les; su tránsito por el Océ,rno, y derrota 

que siguieron hastR. llegrir a./ seno mexicano.-Princi

pio del imperio;-Fu11dttcion y J.estruccion de "" anti
gua. y primera corte, p(,co ha descubi•Jrt" y conociJa 
con el m,mbre dd C,uJa,l ,lel Palo11')U•'; su ,,erstioios<> 

cultv con que lo; antiguo; palen~anos aJoraron :d ver

da.d ro Dios, figurado en aquellos slmholos 6 emblemas 

que, col•,ca ¡ •• en las aras de sns t emplos, últimamente 
J g,•n -· raron ~" a.bomin"blcs í ,lolo,;.-Lihro➔ tudoa Ja 

la m ,s venernhle ><11tigü •J:iJ. "ª~"dos d -,1 olv 11lo 11~os, 
nn .. \· a1n .!,1 td ílesc11h1 1irt , ::1 ,, tro-1; e 111terp:-et""<lo:i .-.us :-i11n-

hu\o .. , •· in d 1n ,.~ y ,net ~r ,.- t.::1 1 (
0 011for1n I ttl genuino s en-

ti..lo Je! pl.rns1s,11u "'111 •ri ,.,,n ,, por lJ. r.~rnun de Ordo. 
· .Tomo VIII.-40. 
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solamente el orígen de la poblacionde Amé- fué el primero que las tradujo de la lengua 
rica, sino sus primeros pasos desde la Cal, tzéndal, acompañándola de comentarios, no
dea, inmediatamente á la oonfusion de las tas etimológicas y documentos relativos á 
lenguas; su teología mística y moral, su la historia antigua de los Q,uichés [14], 
mitología y los sucesos mas importantes. Tzéndale~, & ., mniéndolo todo bajo el tí. 
Su literatura, su estudio y aplicacion, por tulo de Libro de la gentilidad; con el au

mas de treinta años sobre la materia, su pe- :xilio de e~tas riquezas hisfóricas escribió 

ricia en la lengua fzendal, en que está es, mas tarde su grande obra, de la que encon
crito el menciona<lo cuadernillo (el de Vo- tré algunos fragmontos en los borradore:1 
tan y de su derrota al continente america- de Ordnñez; pero, c'umo dije anteriormente, 
no), y buenos autores que ha juntado, ha- jamas vió la luz pública est1 libro; la mis-

' con esperar una obra completa en su géne- ma suerte tuvieron otros muoht>s que men
ro, que podrá admirar el mundo." ciona Ord11ñez, y que fueron reoojiJo:1 ó su-

Como indica lo espuesto por Cabrera, la primidos por los vireyes ó capitattes gene
obra de Ordoñez se dividía en dos part~s rales, por el Consejo de Indias, ó por prela
muy distintas: la parte mitológica y la par- - dos regulares, que por temor ó por envidia, 
te histórica. Constaba de dos tomos en 4. 0 se opusieron á su oirculaoion, así como su
y en la actualidad solo existen los borrado
res del primero.-La teogonía de que su 
obra os un comentario y una esplicacion, 
enteramente desconocida del mundo oientí. 
fico actual, á no ser . por alguno que otro 
nombre que se encuentra esparcido en la 
Monarquía Indiana de Torquemada, en la 

historia de Guatemala <le Juarros, y en la 
de Yucatan de Cogolludo, era la misma de 
los antiguos Chánes y' Tzéndales, y en ge
neral de todos los pueblos que habitaban 
Chiapas, Yucatau y Centro América.-El 
padre Ximenez, cuyas obras por desgracia 
no han visto jamas la luz pública, y que era 
muy versado en los dialectos qui:, se habla
ban en aquellas regiones de América [13[, 

de la gentilidatl. Historia de la provincia de San Vi-' 
cente de Chiappas y de Goathemala, Orden de predicado
res, compuesta por el R. P. provincial general Fr. Fran 
cisw Ximenez: no dice el a1io: 'ltO concluyó la obra.-Es
iá escrita en 4 tomos cnfolio.-En los mismos fragmen• 

tos de Ordoñez ví que este mismo pa.Jre Ximenez com
puso un Diccionario comparado de las lengua.s Quiché, 
Tzéndal, Tzotzil, etc., que segun parece, conocía. á 

fondo. 
[14] Quiché: Dejemos a.l mi~mo Ordoiiez hablar y 

esplica.r el verdadero sentido de esta. pala.bra.. "Por an. 

tiguas Historias del Kiché, dice a.l principio de su gran
de comentario de la. teogonía. tzénda.J, entendían los 

indios las que here,faron de los palen~a.nos; plles a.1mque 
hoy conocemos con este nombra Kic11é á un solo pueblo, 

6 si se quiere, á una provincia., es constante en esta his

toria., que en la lengua del propio nombre, fué conocido 
con el de Kicl,é, el primitivo imperio de los Culebras 

(Culebra es la traduccion esa.eta. de la pa.la.bra tzéndal 

Cl1ánil, en hebre,, Rivin y Culua ó mejor Cohuatl en 
mexica.no); hasta. que sojuzgados estos de los cartagine

ñez y Aguiar, presbítero domicilia~ de Ciudad Real ses L Ordoñez designa. con e,te nombre las tribus extran
de Chiappas, y residente en Goathemala.." jeras, padres de Jaa familias tultecas y mexicanas, quo 

[ l 3] El padre Francisco I:irneuez, provincial del Or- llegaron, segun el padre Saha.gum, por la parte del Oríen
clen de Santo Domingo en la provincia. de Chiappas y te del continente americano]; con las vicisitudes de loil 

Gua.tema.la, compuso una. historia. antigua de aquellos tiempos, t0m6 los distintos nombres en que fué conocido 
paÍ•es, la. que ha. queda.do manuscrita. y eM completa· en el imperio mexicano.-El ¡,adre Florez, continúa, 
mente desconocida.. .D. Ramon Ordoñez ha,bla do ella pues, al sábio anticuario, á quien con la práctica he se
en algunos pasajes de su obra, y pude encontra.r su tí-1 guido, en su Arte de la lengua Kakch1quel, y paralelo 
tulo en los borradores de éste; dice así: Título del Libro de la8 cuatro lenguas metropolitanM que hoy integran en 
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cedió á la importantí.sim'I. obra del padre 
8ahagun [15]. 

Al leer esta Cosmogonía que Ordoñez re-
. produce por entero en RI primer tomo de su 
historia, se conoce al momento que no per
tenecia á la época primitiva de la religion 
y de la civilizacion amerioanas, sino á la 
segunda ó tercera, y que fué forjada por 
los sacerdotes de la religion que se profesa
ba entonces, con los -recuerdos informes 
de un culto meno;¡ idólatra, y la historia 
p-artioular de los héroes y rey, •s, ó sacerdo
tes de la época primitiva.-Parece que ado
raban á un solo Dios 'roJopoderoso, Crea
dor del cielo y de la tierra, al que daban el 
nombre de IJ:uracan ó Oorazon del cielu, 
y á otras cleiJa<les y génios inforiores, de 
los cuales \os primeros no parecen, á pri~ 
mera vista, sino como meras personifica
ciones de los atributos principales de la di-

el reino de Goathemala, escribe Kiché; pero nuestro tra. • 

ductor, el pa.dro X1rnenaz, no pronuncia. Kicl1é, sino 

Quiché, que me parece mas conforme á la raiz india 

Quitz te, que qniere decir Muchos árboles; 6 sea. Uitz-té, 
Monte de árbo?es, nombte qt1e lo¡, Culebra.s [ Chánes ó 
Culhuaques) dieron al primitivo imperio Pa.lencano, por 
Ja.s inumerables familias de diferentes naciones que le 

compusieron, lo• cuales simbolizaban en figura de di• 

ver os árboles, como veremos en la. e&plica.cion que ten· 

go en mi poder de que daré copia. en el segundo libro da 

esta Historia., tan antiguo como es en el mundo efuso 

de la. metaphora. del Arbol, para significar la succesion 

geneal6gica/' Rist. del cielo y de la tierra, etc cap. J, 
nota 1, números 2 y 3. 

[15) La obra. del padre Fra.ncisco de Sahagun t itu

lada. Histuria de las cosas de Nueva España, fué des
"'proba.da. y critica.da severamente por fos superiores de 

este religioso, y quedó sepulta.da. en el polvo de los ar
chivos, hasta que vi6 la luz pública. en México, en 106 

años de 1829 y 831), merced á los esfuerzos de D. Cario• 
:María. de Bustamante.-En la misma. época íué tradu 

cida en ingles por Lor,l Kingsborough, 6 interca.lada. en 
sus Antigüedados mexicana,. [Véase en el tomo pri_ 
mero de Je. Historia. de Prescott el elogio que esfa esc]a ,e

cido escritor tributa. á los méritos del padre Sahagun.l 

Tinidad: se reconoce igualmente la exis.ten
cia de los dos principios del bien y del mal, 
á que llamaban Hunaltpu (Tirador <le Cer
batana) y Ucub--Oaquix, [Guacamaya 
siete veoes color de fuego], siempre en lu
cha uno con otro, del mismo modo que el 
Ormuzd y el Ahriman de los Pers'.l.s.-~n
cuéntranse p ,r fin algunos ri.tos mitriaoos, 
fórmulas y combinaciones mágicas, cuyo 
conocimiento parece haber si~o muy hon
rado antiguamente en las provincias arriba 
nombradas: pero lo que mas estraño pare. 
cerá á vd., Señor Duque, es la existencia 
positiva de ciertos misterios, del todo aná
logos á las inic1adones antiguas de los Ma
gos de la Caldea, y dt:i los misterios de I~i~, 
la gran <lio~a, y á los de Eleu,ii-;.-Las pri
meras páginas de esta Teogonía presenh 
una nueva prueba de la veracidad de los 
Libros de Moises, y aun la singularidad 
que ofrecen ciertas cironm,tanoias, princi
palmente la relativa á la falta del c:élebro, 
personaje de Noe en el diluvio univer
i,,al [16], me han convencido, de que esta 
hi~toria no pudo haber sido inventada por 
los religiows qu':l se internaron en el país, 
en la primera época de la dominacion es
pañola.-Todos estos ritos y dogmas, cuya 
descripoion e3 sum1m1Jnte prolija, ofrecen 

[16] En la teogonía á que a.ludo se s11pone que el 

Creador salv6 del diluvio un nú,nero muy pequeño de 
hombres, de cuya raza, pa.ra que no se perdiese la me
mori& on el mundo, reserva.ron los cria.dores algunós po
cos de uno y otro sexo, como son n.q u ellos animales se 
m•ja.nteb al hombre, conocidos con el nombr<l de micos. 
- T O menciona para 011,Ja. á • oe, pero refiere que des
pufs del diluvio el Crea.dor cre6 de nuevo á cuatro hom
breH y á cuatro mugores, de lo~ quo ddsciende toda. la. 
ra,a humana -E~ta. tradicion no permite que se con
funda. á Votan con 'oe; ni que se haga. de aquel perBO• 

rrnge el Noe de los Chiappan ecos, como dijo Galindo, 
que lo consiJern el béroe de ,ma fábula mito16gica sin 
importancia alguna.-Veremos ma.e tarde cuantry se 

, qL1i voca.b:i, este v:ajo .o. 
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en i<U conjunto, circunstancia9 de muchísi

mo intere;:, por tratar de costumbres y u:>os 
particulares y locales, plenamente confir
mados en ,,tros d11cument.o,i antiguos, d,

versc,s de los <le Ordoñez, y de que ten<l ré 

ocasion de hablar en estas cartas [ 17]. 

C'On el primer IPgislador del paÍ!l por el rio 
Uzumaoi nta h11sta la llanura del }>aJenr¡u,,, 
la fon dacion d, la grandt- m, ,narqnfo de l(ls 
Q uic J-,é¡,: [19] ('1 , n la de la im¡,erial ciudad 

de Na,.Chán [20], que fué la ca pi tal, 8$Í 

oo mo de las tres graneles ciudades crrona

da,:, Tulbá, Mayapan y Chiquimulá [21J.
E~te tomo, del que p< ,r desgracia s•ilo pude 
crnseguir algunas páginas en borrador, ha 

deia¡ areoido. Empero CC1D Ir s datos que 
encierran aquellas, c, n los clel t, ,mo prime

ro, y del Preámbulo de las Cons-titnricnLs 

E~ta Cosmogonía que de por sí es muy 

larga, está acompañada de un comentario 
escrito por D. Rarnon de Ordoñez, y urna. 

mente erudito y curioso: en él desplega uste 

sábio historiador los conocimientos mas pro 
fundos en las ciencias eclesiásticas y profa. 

nas, a,í como en la linguhtioa ,le México y 

de centro América: son de notar iaualmen-
º 

te numerosas etimologías tzén,lales, mayas, 
tzuziles, quiches, aztecas, &c., muy CUrtO.

sas é interf'srntes para la arqnenloah así o , 

cc.mo un número bastante creci,lo <le citas, 
estractadas de la Sagrada Bscritura, de lo• 
padres de la fglesia y d; lo~ aut•>r➔ s profa. 
w,s clásicos, segun lfl. oosturnbrn que dis
tiguia á la mqor parte de los escritores 
españoles de Pst" género, que se publicaron 
durante los últimos tres siglo~. 

El segundo tomo de la nbra de OrdoñPz, 
comprendia la histt1ria de loi antepasa,los 

de Votan, <l,;sceudi..,nto de Cam, P"r la lí 
nea heveo-fenicia y la de su em,graoi"n <lrl 
continente orient .J á las lejanas regio ne, 
del Oc:ciJeutc- ; el viaje de los Chánes [18] 

[17] Hablaré de estos documentos á mediJa que me 
vea precisado á ello, en todo el curso ele la, presentes 
cartas: en cuanto á los que están puestos en idioma az· 
teca y que no logré traducir por mí solo, he tenido la ui. 

cha de ser coadyuvado por el sábio prnfesor del colegio 

nacional de San Gregorio, el licenciado D. FauRtino 
Chimalpopoca Galicia., descendiente en línea recta del 

príncipe Chimalpópoca, hijo tercero de Moctezuma. 

[18] Los C)zánes, Cocomes ó Culhuaques llamados , , 
aR1 segun los variús idiomas en que fué traducido el 

primero Je estos nom~re,, fueron p,tra Chiappa,, lo que 
mas tarde los locas para. el Perú.-Despues trazaré una 
reseña. hist6rica. sobre esta familia., cuyo patriarca fué 

diocesanas del Sr. Nuñez de la Vega f22J, 

el célebre Votan. Hay todavía una tribu llamada de 

los Chánes en las montañas de los Lacándones. 
[19) V case sobre esta. palabra. la noti> número 14. 

[20] Na-Chtm 6 la Ciudad de los Culebras, Chánes 
6 Culhuaques, en la lengua mexic,rna Culhuacan, era 
el nombre Je la. metrópoli de )os Chánes y del imperio 

de los Quichés, cuyas ruinas se conocen hc,y dia con el 

nombre del Palenque. No se equivocaba, pu es, Juar
ros, como dijo M. Waldecl.:, al dar el nombre de Cul

hua car¡ RI Palenque en •u historia de Gu1tt,mala. 

{21], Maayhapan 6 Mayapa, antigua capital de Yu
cat«n, tuvo su origeu de Ma Ay Há [no hay aguP-], 
Tierra sin agua., nombre que le dió Zamná.- Sabido es 

que no podía aplicarse á iquel territorio un nombre ma8 

á propósito, en vista de los fer ,Ómenos geo16gicos que 
ofrece. A la palabra Maya, si .e "ñade pa 6 pan ciu. 
dad, se completa. el nombre Je Maya.pan. Tul-bá s i[ 
nifica Agua de Conejos, animales qut1 aun en el dia 
a.'>undan en los terrenos q 11e baña el rio Tul-há, hoy 
Tulija., en cuyas márgenes se ven todavía las ruinas de 
esta ciudad, cerca de Ococingo, capital de la provincia. 
de los tzéndales, y puelilo bastante considerable dd Es

tado de Chiapp.,s.- Chiquimulá, Ó mas bien Chiquin 

Mue Há, segun la e timología que da Ordoñez, significa 
Fuente <lel túmulo de Chiqúín, quien era uno de los prín
cipes que reinó tln el país de los Quichés, seguu la lista 

de los reyes que hizo N II ñez de la V cga, y es probable 

que muriendo, deje su nombre á esta ciudad.-Esta ciu. 
dad pertenece toda.vía á la provinci"- que lleva su mis
mo nombre .. 1 Nordeste ,le la república de Guatemala: 

está situada en las montañas q ue domiuan el G oJfo 
D ,,Ice. 

[22] D.' Francisco Nuñez de la Vega, natural del 

Nuevo Reino, hoy república. de Nueva Granada., donde 
tom6 el ha.bito de Santo Domingo, emeñ6 la. teologÍI\ 
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obispo de Chiappas, á fines dd siglo XVII, 
con las tradiciones referiJas por Sahagun, 

con mucho aplauso y fué nombrndo calificador del San. 
to Oficio. Ha.hiendo sido electo Procurador de su pro

vincia. y de la. de Santa. Cruz de la Isla Española. [San
to Domingo], pasó á F:spaña y conocidas s.11 virtud Y 

letras en la corte, fué presentado para la mitra de 
Chiappas y Soconusco, en el año de 1683. Volvió á 
América inmediatamente despues de sn consagracion' 

a.dministó su diócesis con sumo celo y prudencia, vidi. 

tándola. toda, y dejando para el gobierno de su cler0 

las mas completas y sábias ordenanzas. No se conoce 
ni la fecha de su nacimiento ni la del tiempo en que fa. 
lleci6. Estd prelado, uno de los mas s¡ibios de su épo

ca, tanto en las ciencias eclesiásticas como en las pro

fanas, nos ha. dejado varias obras, pruebas todas de sus 
profundos conocimientos. La mas celebrada. es el tomo 

que escribió de las Constituciones Diocesanas del obis• 
pado de Chiappas, di viJiJo en un Preámbulo y dos par
tes y que fué impreso en Roma., en el año Je l 7U2 y 

dedicado á la sautidacl del señor Clemente XL-E¡ 
Preámbulo es la parte mas curiosa. y mas interesante 
respecto de la historia.: contiene en sus páginas 1:ts ,a. 

rias noticias estra.idas por el autor, de los repertorios, y 

ofr>ts ·scri turas antiguas de lo~ Tzéndales y de las di. 
verÍ'aS naciones de su vasta. diócesis. Parece que de. 
posit6 e•os repertorios y escrituras, cuyo idioma enten· 
dia muy bien, en el archivo del obispado de CiuJad 
.ll ea!: lo que p11blic6 fué para. el uso de los padres cura.• 
de su diócesi.: de.spues de haber dado una. breve noticia 

de los principales hechos de la historia de Votan, y de 
dos 6 tres de sus succesores mas celebrados, añade en el 

parágrafo siguiente: Y porque 110 se pierda. entre los 

Padres Curas la memoria d,: lus Gentiles, para. predicar 

contra. ellos, y sus supersticio:ies, se ponen aquí por el 
6rden que estan en sus Calendarios correspondientes á 
las veinte generaciones de señores, segun y corno es
tán •.. -Y aunque han constado otras muchísimas co

sas de la. primitiva Gentilidad, dice despues, por pape
les y cuadernillos no se espresa.n en este J<:pítome, porque 

no sea. ecasion de que con su noticia. se arraigue m«s 

en la supersticiosa. idolatría., y solo se ha. hecho aqueRta. 

digresion, para. que se entre en noticia. del orígen de los 

Iuolos, y sustancia de los errores primitivos, en que los 

fueron intruyendo sus ant•pa.sa.dos antiguos, y lo, Pa.. 

dres Curas con la.noticia de ellos no se ,luerman asegu· 
ra.dl). de que no los hay, sino que pongan toda vigilancia. 

en desarraiga.rloR con advertencia de que no solo e prac. 
tican en las Provincias de este obi~pado, sino . en todas 
las dema.s de Nueva España., en diíerente idioma. de 

Torquemadll, Juarros, Cogolludo, y Liza. 
na, he llnga<lo á formar de nuevo esta hi,

toria inter~santfl, cuya pérdida fuera irre
parable. D. Ramon de Ordoñez, Je~pues 

de hacer las últimas correccione5 á su obra, 

la remitió á España hácia fine:,i del siglo 
XVIJI ó á principio3 de éste, con el objeto 

de hacerla imprimir: esta obra es la mi~

ma probablemente de que habla D. Carlos 
.María de Bustamante, en una nota del su-

Repertorios y Calendarios de que se da. bastante luz en 
uno de los que tenemos, donde dice qne hasta. México 
corre este modo de dttr nagua.les." [Números 35 y 36]. 

La. parte primera de estas constituciones, siguiendo el 

Preámbulo, tiene mucha. semejanza. con los Rituales, 
publica.dos por úiversos señores obispos de Fr"ncia, y 

encierran una doctrina. sólida. y sana para el uso del 
clero de su diócesis. La segunda es una recopila.cion 

de las C.trtas Pa.stora.!es escritas por el sábio obispo. 

La. carta. IX es la Única q1.1e ofrece a lgun in,teres para. 
la historia. Es una exhcrta.cion dirigida á los antiguos 

idólatras Je la dióiesis, para. que dejen sus supersticio

nes, y sobre todo las Je! nagualismo, á las cuales alude 
en la última. parte de AU cita del Preámbulo. Hace 

una descripcion de los ritos horrorosos de los nagua.lis

ta.,;; •eñala suficientemente las circunstancias de esta. 
secta., una ,le las mas curiosas que hoy día. aun existen 
en la América setentrional, en donde sigue toda,via. 

practicándose, como en el tiompo del Sr. Nuñez de la 
Vega.. Véase en la. nota 6 Je la carta tercera. la espli

cacion de las palabras nagua.lismo y nagualhtas. Tal es 
en sustancia la obra. de este ilustrado prelado que hoy 

parece ha.be1·se hecho ra.rísima.-Hay tambien del mis
mo una. coleccion de sermones, en dos tomos, Madrid, 

1680 y 1681.- Constituciones sinodales, á cuya publi
cacion se h,.bia. opuesto la Audiencia Rea.! de Guatema

la, por contener alguntts especies contra el Real Patro 

,nato: se prohibieron por cédula de 6 de Octubre ele 
1714, á lo menos en cuanto á los puntoR reclama.dos, y 
por haberse impreso en Roma, a.sí como las Constitucio
nes Diocesanas. ¡Tal era. el catolicismo de la. Ca.tólica 
España! Unicamente añadiré á esta. noto. lo que dice 

en favor de eatu libro el sábio' Boturini: "La. última 

prueba del cierto origen de los Ind,os, ea la. que debemos 
á la. pluma ele D. Francisco Nuñez de la Vega obispo 

de Ciudad Real -d~ Chiappa.s y Soconusco." ( Idea de 

una nueva Historia general de la América Setentrional, 
Parág. 16 núm 14]. 
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plemento que publicó Jespne~ del tomo ter
cero de la Hisioria general de las eosas de 
Nueva España del padre Sahagun, y don
de dice que dicha obra, que trataba del 
orígen del Palenque y fué escrita en G-úa· 
temala, se encontraba en el añn de 1803' 
en poder <lel Sr. Gii Lemos, en Madrid, 

quien tenia el encargo de irnprimirla.-Pe

rn este libro hirió seguramente las suscep

tibilidades del Consejo de Indias, que juz
gó pruJente suprimirlo, com'l hizo antes 
con tantos otros que trataban de la Améri

ca.-En cuanto á Or Joñez, llegó á una edad 
bastante avanzada y murió habrá unos diez 
año:,i en CiudaJ Real, canónigo de la cate

dral, sin tener la satisfaccion y el consuelo 
de ver publicada la obra que tanto:,¡ sudo

res le costara y tanta gloria debió haberle 
dado. 

Reciba vJ., Sr. Duque. &c. 

ftlta era reltivamente de ¡)'}ca importancia. 
Las cuaronta y tres hojas, en folio men'lr 

,le que consta, son de una letra pequeña y 

muy meti,la, lo que ha darlo lugar al es

critor para colocár en un cuadro muy es
trecho una materia bastantt'l copiosa •. Es
tá dividido en tres partes; la primera no es 
de poco valor, por ser la hiiltoria de la, na

cion Chichimeca y de las <lemas naciones 
11ue Jespues de aquella s.i aveoinrlaron t n 
la provincias que hoy <lía compronden la 
mitad meridional Je la rnpúbiioa mexicana. 
La segunda es un pequeño tr&tad,, en cas
tellano acerca <le las .iu riersticiones y oos• 

tumbre,i antiguas de México, que parecd 
haber sido escrito por otra mano, aunqu ➔ 

contempuranAa, intercalado despues entre 
la primera y la tercera parte, por alguno 
que conocia poco el s~ntido y la importan

cía ele esto manuscrito, siendo _el lugar de 
aquel propiamente el último. La tercera 

(:)ARTA SEGUNDA. parte, así como la primera, está en idinm a 
mexicano, y onoier;a en su corta capacidad 

SEÑOR DUQ, UE: la hi~t, ,ria <le las revoluciones principales 
de la monarquia chiehimeca y <le aquella 

Entre los raros manuscritos que tuve la con la que acabó el imperio de los Tulte

fortnna de enoontrar en México, uno espe- cas, ·El velo de la alegoría cubre en algu• 

cialmcnte. llamó mi ateneiun, y es el que 
anónimo se encuentra en la bibli11teca del 

oulegio nacional Je San Gregorio [l], el cual 
conseguí del mismo rector de este estableci
miento, el Dr. Diaz de Sollano, qui.en rne Jo 
franqueó con oficiosa urbanidad. Este 111a
nuscrito, cuya primera página ha desapa. 

reciclo, está escrito en idioma mexicano; pe
ro segun parece por su contenillo, lo que le 

[l] La. biblioteca. de los antiguos Jesuitas de l\íéxico, 

conocida. en el tiempo del viaje de M. Humboldt, con 

el nomure de San Pedrn y San Pa.b(o, y tan celebrada 

por sus preciosos documentos, ha. sido reunida, ha.ce 

unos años, á la. del colegio de San Gregario. 

nos lugares con o-ímbolos astronómicos los 
héroes de esta historia, tan ligeramente que 
no es cosa dificil de~c:ubrir la verdad. 

Reconocí á primera vi~ta la importancia 
do este manuscrito, y luego lo conrnniq ué 
al sábio p1ofesor de mexicano, el Sr. Gali
cia Chimalpópoca, ,con quien comencé in
rnediatamentlí} á traducirlo en el idioma 

castellano: me aseguró este señor que el 
estilo era sumamente puro y correcto, y 
que el solo Jefecto que tenia, era la falta 
de puntuaciun regul11r, quti al primer a-

pecto hacia dificil su lectura. No teniendo 

este manuscrito n!ngun título, le puse el 

11 

1 
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: 
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i 
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nombr:e de mi profesor, quien, así como ya estas palabras: "Aquí comienzan las histo-

dije en una nota de la carta primera, per
teneoe á la raza indígena; lo intitulé Códi• 

ce Chimalpópooa, y de aquí en adelante lo 
señalaré con este nombre [2]. 

Este códice tiene la feoha ?el año de 
1558, es decir, qua fué escrito poco menos 
de trinta y siete años despues de la tóma 
de México por los Españoles [3] El autor 
anónimo da á entAnder que únicamente 
trasladaba al papel una cópia fiel de las re
· laci, ncs geroglíficas qne tenia delante d.,. 

lns ojos [4]: la 11arte tercera principia con 

[2] Este ma~n•crito po.rece ha.her pertenecido a D. 
Ferna.ndo de Alva Ixtlilxuchitl, si se juzga. tle un borra

dor de una genealogía, pega.do a la.s primeras páginas 
del Códice. Quién sa.be por qué este escritor no lo juz
gó digno de ser traducido al castella.no y de agregarlo 
á las Rela.ciones que publicó: no procuraré investigar 
la razon de esto. A mi modo de ver, Ixtlilxuchitl cuidó 

siempre en no da.r á conocer nada. que pudiera a.bajar 

la gra.ndeza..de su familia. Conta.ndo con la ignoran

cia. de los Españoles, habló siempre del Iinage de los 
Aculhuaques de Tetzcoco como del mas antiguo de la. 

Mes" azteca, y como el solo en donde se ha.bia. com,erva
do intacta. la sangre de los a.ntiguos reyes chichimecas: 
parece, por el contrario, que estos señores tuvieron ge

nera.lmente el asiento tle su imperio en la.s ciudades de 
Techichco y de Quauhtitla.n, y que el esplendor de los 

señores de Tetzcoco no tuvo principio, sino en el mismo 
tiempo que el de los señores de A.zca.potza.lco y de Te

nochtitlan, quienes repartieron entre sí los despojos de 

los emperadores chichimecas. 
[3) Segun Ixtlilxucbitl, en su relacion XIII, se ha. 

de fijar la toma de Mézico en el dia. 18 del nÍes de Agos

to del año de 1521, fiesta de San Rip6lito mártir, á 
quien los mexicanos veneran toda.vía. hoy d.ia, como pa.

tron principal de su ciudad, por causa. de este acouteci

miento. 

[-'] Debe saberse que la mayor parle de los docu
mentos de que se valieron Sa.ha.gun, Gomara, Torque
mada y I.x.tlil:rnchitl, eran copias en mexicano de las 

pinturas geroglífica.s que única.mente se babi& traslada.
do de una forma. de letra á otra, así como hizo Esdras 

respecto de los libros sagrados de los J udios, que com. 

piló en Ba.bilonia, en el tiempo de la. c11.utivid&d, y que 

'ra.nacribi6 de los ca.raateres sama.rita.nos, en ,¡ue esta-

rias quo se verificaron hace mucho tiempo, 
la del repartimiento de las tierras, propie
dad de todos [5], su principio y su funda
cion, y el modo con que las dividió el 

\sol [ 6], hace seis veces cuatrouientos años, 
ma" de eien años, y mas trece, h(ly dia 22 -
de :Mayo de 1558," es decir, novecientos 
cincuenta y cinco año11 antes de la Era 

cristiana. 

E,t,1 focha tan precisa y tan clara, ar
roja ciertamente una 1oz inmensa sobre la 

historia- antigua do la América Setentrio
nal; pero lo que hace mas precioso el des• 
cubrimiento de este Manusmito, es la igual
dad de esta mis, .. a frcha _con la que nos da 
Ordoñez wbre tl prin,-ipio del irnpe1io de 

ba.n escritos antes, en letras caldaicas, que eran mas 

conocidas por los J tidios de su época.. 

[ 5] Estas palabras quizá tocan un poco al socialis

mo: por a.ntiguas que sea.n, son todavía la espresion 

esa.eta de lo qne existió por mucho tiempo en la mona.r

qnia de los Quichés, en el gobierno de las dinastías si

guientes, y en los pueblos que dependían directamen

te de su poder. Todos, entre estas na.ciones, tenian un 

derecho á la. posesion del suelo, de una. manera. seme

jante á la. de los Israelitas; pues no se podía. des~~jn.r a.l 

propietario cargado de deudas, sino ocuparlo solamente 

para. un tiempo determinado. E,to se tratará con mas 

estension en el capítulo de mi historia primitiva, relati

vo á esta. materi ... 

(6] El sol, Tonatiuh en mexicano, 6 Kinehahau en 

tzéndal, era. el título de los monarcas suprem~s del Qui

ché, ó de los Chichimeca.,, como el de Phré 6 Farao lo 

era para. los de Egipto. No debe admira.rae por tanto 

-que el a:itor del Manusciito lo ha.ya. dado al va.ron qu_e 

repa.rli6 Ja.s tierras de América; pues sabemos que lo hi. 

zo Votan, primer legisla.tlor de esta. reg,on, "á quien en

vió Dio• á dividir esta. tierra. de la.s Indias." Así como 

él mismo lo dice, segun el leguage ordina. rio de los le

gisla.dores primitivos de la.s naciones a.ntigua.s; sabemos 

ma~, que Votan fué el primer señor tle lvs Quichés. (Nu

ñez de la Vega, Constit. Dioces, en el Preámb. núme

ro 34 pár. 30) 
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los Q,uirhé• [7]; y su cnncor<lancia con to

das las que hay en la parto primera del 

Códice Chimalpópoea, en el que la última 

es la de la llegada Je lo~ Españoles en 1519. 

En la parte primera, el analista fija la épo

ca de la venida de los Chi!"himecas, qm, ha, 

ce !'ali r de las l!iete cuevas [8], la <le la 

fon<l11cion de la capital <le los Culhua

que, [9], y dt~pUPhl la de la. !!,Tan ciudad de 

'l'ulhá, á quien nombra Macuexhuacan, ó 

la oiudlltl dtl las piedras prec:iu~ai;i [LO]. Si

gue la éµ11ca de la venida de las tr i llus sa 1-
vajes á qnitrnes nnmbrn. Chichiintlllas Ca

zadores, y su sumisiun á lus ~eñores que ha

bian traído la civilizacion á las regiones 

americ1anas. En este primer periodo de la 

historia, nó sigue toJavia la cronología año 

[7] Segun el conocimi en to que Ordoñez había. a<l. 

quirido de las tradiciones tzéndales, habia fijado en su 

obra. el tiempo de la. fun<lacion del Pa.lenque y del im

perio chichimeca cerca de la. época (le la construccion 

del templo de Saloman, ca.si 1000 años antes de la b:ra. 

Cristiane.. Esta confor,nidad de la cronología antigua 

de los Tzéndales y de la. de los Mexicanos que Ordoñez 

no podia. conocer, es de grancle importancia. para la his

toria americana, ~uyas primeras épocas fija de u11 modo 

casi irrevocable. 

[8] Clticornoztoc ó las siete cuevas. He a.qui lo que 

por año, sino por épocas de un cierto nú

mero de años: est as, sin emba rgo, están en 

perfecta igualdad con Jai; tablas cronológi

oas de Sigüenza [11], seguida::':eu gran 

parte, en rns cáloulos, por Boturini: sula

mente ouando llega el autor al tiempo de 

la fumlacion del segundo imperio de los 

Chichimecas y del srgundo reino de los 

1'ultecas, comien¿a á cromputar los años <le 

un modu regular, quiero decir, desde 1-'l 

año l. Tecpatl, ó pedernal, que corres

ponde al Je 700 tle la Era cristiana. 

"Entonces f 11é, dice ei Códice, coand,1 

1\1:ixcohuamazatzin se hiz<> po !erosn , y fun

dó el reiuo Toltt'ca [ 12] " Para asegurar 

su coronit, persiguió á los poc;os Chiohime

cas y olmecas que quedaban de los imperios 

nnrnurados a,í antiguamente, y ubligó á 
Xiuhneltzin, señ,1r de ellos, á buscar uu 

asilo en las montañas tlel valle de T,rnooh

titlan. Despues tlti Xiuhneltzin, un hom

bre desconocido [ L3], llamaJo Huaotli, mo

vido por un orácul11, jumando 10,i Chichi, 

mecas esparcidos d11l sur, se puso con ellos 

á la cabeza de una multitud d11 Lribus chi

chimeuas montt1s11s, y se fué á fundar uu 

el padre Sahttgun refiere rnbre esta materia: "Del origen [11 J D. Cárlos de Sigüenza y G6ngora ,ué el pri

de esta gente, la relacion ,¡ue Jan los Vregeves (será mero que compuso la tabla cronológica Je que se valió 

los Vevetque 6 mas bien los huehuetque, ancie.nos,) es Boturilli y que rectificb D. Antonio <le Leon y Gama. 

que por el mar vinieron. • ... y cierto es que vinieron D. Car/os Mar¡a de Bustamante la. puso en la eJicion 

algunos vasos, de manera que no se sabe c6mu eran que hizo de la historia. de la conquista. dé México, de 

labrados, fino que se conjetura por una fama que hay' Gomara. 

que tienen todos eotos naturales, que salieron de sieto [ J 2] Este nombre no es el mismo que di6 Ixtlilxu 

cuevas, que estas siete cuevas son lod siete navíos 6 ga· chitl al primer rey de Tulla: pero las relaciones de este 

l,¡lras en que vinieron los primeros pobladores de esta histori~dor están generalmente mezcladas co1t tantas 

tierra." Hist. gen. de la Nueva España, Introduc .. al contradicciones y _cuentos fabulosos, que no se le puedo 

libro l. pág XV !U. dar una entera fé. Alteró evidentemente las historie.a 
[9] Véa.Ae la carta l, nota 22. 

(JO] Iuem nota 21, Se verá en la carta siguiente, 
que esta region era la verdadera. tierra de las piedras 

precios._s, y que se le ha hia. dado este- nombre con bas
tan le razon. 

que tenia delante de los ojos, pa.ra fabncar su historia 

~h,chemeca, á fin de hacer la genealogía de su familia 

la mas ilustre de to,la la.Nueva Espdña. 

[ L3] El Manuscrito refiere que los Sacerdotes o Sa, 

criticadores no sabían de dón<le habia venido. 
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nuflvo imp "ri ,1 de este nombre, á pooa dis- D•spues la historia sigue de un modo ar

tancia del valle 1le México, el que se flSten reglado, sucediéndose los reyes uno á otro 

dió con los añ11s h 1sta l,is pruvincia:i meri- en los tronos tl11 Tulla y de Q,uauhtitlan, sin 

dion¡ilc•s, que e,,tuvieron despues sometidas que pase otro acontecimiento estraon.linario, 

al poder de Moctezuma. De e,te modo fS • sino de Cllanilo en cuando, algunas guerras, 

tablecieron al mismo t iempo dos nuevo• contra los pueblos fronterizos. Pasados tres

imperio8, el do los Chichimecas al Sur, que cientos treinta y nueve Rños, el autor cuon

t11mo el títu!n de Q,uauhtitlan [L4] y el de ta las circunstancias que causaron la caida 

la nueva Tulla (15) que se elt'vaba al nord- del reino de Tulla, cuyo último si>ñ11 r foé 
este, sobre lo., restos del antiguo reino de á morir á Chapultepec ( L6). Esta época 

)os Olmeoas. e~ la de la emigracion dt:i la,s diversas tri-

(14] El segundo imperio de los Chichimecas tuvo el 

nombre de Quauhtitlan, antes que se hubiese fu:ida<l, 

la ciuda l: est>t. p!Llabra ti ene el mismo sentido en el 

idioma. mexicano que Kiché, en el T,éndal, es decir, 

Monte de Arboles. La ciuda<l de Q.uauhtitlan se edific6 

bastante tiempo despues do la funJacion dd imperio, y 

rio empezb á ser la capital sino'cerca del tiempo de su 

decadencia. Estaba situada á cuatro leguas al snr de 

México. La conquistó Te¡:o¡:omoc, el tecpaneca de Az

cap!>tzalco, quien puso fin á la monarquía. de los Chi

chimecas, y despues de la muerte de e;te señor, los 

mexicanos tomaron aquella ciuda. l, al mismo tiempo 

que se hici eron dueños del imperio. Q.uauhtitlan per

maneció como una ciudau poderosa y rica hasta la ve

n ida <le los españoles; pero hoy día, solo es un pueble

cito, cuyos vestigios de cimientos regados en sus cam

pos, atestigtian MU antiguo esplendor. E I segundo im

perio de los Chichimecas parece haberse estendido al 

sur de la laguna de Tenochtitlan, y tocaba kasta la~ 

montañ11,s de la Mizteca.; y en tiempo de sus últimos 

monarcas, comprendía la mitad del Estado de Chiappas 

al su,leste. Los Mixes ocupaban l1ts "]turas de la Sier

ra Ma,lre de Oaxaca, hasta la tierra de los Zoques, y las 

regiones de los Mizteca.d y Zapotecas estaban situadas 

entre la cordillera y el mar p.wífico, .Estos puehlos in

dependientes de los reye~ chichimecas, vivían sometiJos 

á su~ señores particulares, quienes, en su mayor parte, 

reconocían en cierto mo<lo, el dominio de los,Huija.toos, ó 

pontífices &upremos de Lyobaa Ó Mictlan. 

(15] El reino de la nu ev11, T111la estaba •ituado al 

norte de la laguna de Tenocht1tlan, del este al oeste: 

llegaban por nn la,lo hasta Michoacan, y por el otro has

ta Pó.uueo, iendo e•la ciuua<l una de las conquista<las 

por los Toltecas á los OJmecas. 
7 

bus del idioma nahuatl (17), que· $aliero11 

de las montañas de •r ,alooan á la mesa de 

10;1 Aztecas; siguiéutluse unos á otroi;i, los 

Culhuaques, ()hateas, XoJhirnilca;;:, Tecp_a

necas y Mexicano!', en e l espaci(J de pocos 

años. El autor del Códice tiene una pre

ci,.ion y una dariJad e,,.traordmarias: año 

por año narra la historia de estas varias na~ 

oiones, fija la é 11ooa de sus tlivc:r~os estable

cimiento~, señala los nombres dé sus seño

res y monarcas, cou el tiempo de su reina

<lo y Je ~u muerte. Y aunque hable con 

una cuncision muy notable, no pa!'a !"n si• 

lencio ninauna craerra ni combate, y con la o o 

misma e•actitud continuando en ~u narra-

cion llecra naturalmente hasta el tiempo de 
' o 

la fundacion de Méxioe. Al principiar en-

tonce-¡ ~ e señ •>rÍo de Tetzoooo (18), oo-

(16] Hay varios Jugares que tienen el nombre de 

Cltapultepec en las provincias antiguas de r,íéxico. Los 

mas célebres son el cerro de este nombre, cerca de la. 

Ja.-una de Tenochtitlan, que es el mas cpnocido; el lug,ar 

e ,," cuyas inmediaciones fué edificada la ciudad de Oa

xaca: otro que existo á una legua del antiguo Guey Za• 
catlan, hoy Ciuda.t.l Real de Chiappa•, Y por tltimo el 

Chapultepec, situado en una. isla de la laguna de N1ca

ru .. gua. 
[17] L as tribus del idioma nahuatl 6 mexicano son 

las que ac llamaron ta.mbien 'tu,huatlacas. Esplicaré el 

sentido de e•ta palabra rna• n.delante. 
[18] Los señores Aculhuaques de Tetzcoco, er.i.n 

•romo VIII,-41 
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mienza tambien el imperio tecpaneca de mexicano, desde el principio del último rei

Azcapotzalco, quo va creciendo rápidamen- no tulteca, y de la segunda monarquía de 

te en el reinado de Te909omoc: la perfidia y los Chichimecas. Es el mas raro y esqui

la traicion ayudan á esttJ príncipe para li- sito entre los 1111as preciosos de los monu· 

brarse de la mayor parto de los señores feu- mentes aztecas, escapados del orgullo des

datarios de Q.uauhtitlan, que le ponían obs- tructor de lzcohuatl y del fanatismo del Sr. 

táculos. Concluye con la matanza del úl- Zamárraga [20]: es un documento tanto 

timo monarca de los Chichimecas, y el si- mas auténtico, cuanto que refiere íntegras 

tio y la toma de esta ciudad ·(19), con lo las historiae que Gomara y Torquemada no 

que so halla dueño del imperio. Maxtlaton, relatan sino en fragmentos incompletos. 

usurpando el derecho de su hermano, entra El sentido de estos fragmentos quedaba os

en la posesion del trono, despues de la muer- curo y muchas veces contradictorio: la lec

te de 'fe909omoo; manda matará Chmalpó- tura del Códice Chimalpópoca quita todas 

poca, señor de México, lo que causa una SU· esas aparentes contra dicciones, y la luz de 

blevacion general de la nacion mexicana. la verdad alumbra con todo su esplendor 

Enfurecidos se levantan los mexicanos y las tradiciones de aquellos autores, que has

comienzan una guerra terrible contra los ta el día habian quedado tan imperfectas. 

Tecpanecas. Despues de una lucha larga Añadiré que estos anale~ de la mesa azteca, 

y sangrienta, que se acaba con la muerte 

de Maxtlaton y la oonqnista de Q.uauhti (20) D. Fr. Juan de Zumárraga, del Orden de San 
tlan, por el rey Itzcohuatl, el imperio pasa Frani;isco, naci6 en Durango, en Vizcaya. Era un v..ren 

l e 1 1 C , de gran virtud y energla en el ejercicio de sus deberes al poder de os mexicanos. onc uye e o-
eclesiásticos; pero mostr6 desgraciadamente un fanatis-

di ce con el reinado de Mootezuma II, Y los mo estraordinario respecto de las pinturas gerogllficas 
nombres y dignidades Je tod~s los príoci, 

pe~ y señores, vasallos de su corona, en el 

tiempo de la llegada de los españoles. 

Se sigue pues, que este manusoito es una 

historia completa y regulada del territorio 

chichimecas, :pero no del linage imperial, sino es que 
fuesen de una rama colateral. El primero do ~stos prín• 
cipes que la historia señala, es Ixtlilxuchitl I, 6 el viejo, 
padre de N ezahualcoyotl: TefOfomoc ma.nd6 m&tarle 
pcrque quiso defender á su hermana., quien deHpues de 
haberse casado con un hijo de TcfOfOmoc, se fué á vi
vir en concubina.to con un caballero tetzcocano. 

[19) El imperio chichimeca pa.s6 de las manos de su 
último señor Xa.ltemoctzin el viejor mata.do por manda
to de TefOfOmoc, ~ las de los Tecpa.necas, y despues á 
las de los mexicanos, quienes estendieron todavía mas 
sus linderos y lo conserva.ron hasta la. llegada de los es
pañoles, 

de los Indios, que hizo quemar en masa., como obras de 
snpersticion y de mágia.. Fuera. de eata. mancha en su 
carácter, se mostr6 siempre como el protector mas celo
so y mas a.rdiente de los mexicanos, cuyos derechos de
fendi6 Tigo.rosamente en la. corte de Cárlos V. Véanse 
sus cartas en la. coleccion de las obras relativas á la. 
América.; publicadas por M. Ternaux-Compa.ns. Fué el 
primer arzobispo de México, y muri6 en el año de 1548' 

Empero este señor, no fué el primer destructor de los 
a.rchi vos históricos de los mexicanos; le precedi6 en esta. 
obra. de vanda.lismo, ltzcohuatl, cuarto rey del linage de 
de Aca.mapihctzin, "en cuya época, dice Sahagun, se 
quemaron las pinturas: los señores y principales que ha
bía entonces, acordaron y manda.ron que se quemasen 
todas porque no viniesen á roa.nos del vulgo, y fuesen 
menospreciados.11· l:lAHAGuN, Hist, gen., etc. tom, III. 
Lib. 10. cap. 29. El rey y los señores mexic3nos que
rían indudablemente borrar la memoria. de sus humilla
ciones pasadas, y aniquilar la gloria de los pueblos á los 
ene.les succedian. Afortunadamente no pudieron dei
trnirlo todo. 
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parecen haber sido compilados por los Amo- do que aun aquellos no son sino fragmen

xoaques ancianos de Cuitlahuao (21], la tos de las tradiciones de Moisés. Hé aquí 

ciudad de los arohi vos, que ~staba situada como el analista refiere esta grande pAripe

en una isla de la laguna de Chalco, y que cia de la historia del hombre: 

'.!e manifiesta en la histüria tJomo el <lepósi- "Sabían los ancianos que se formaron la 

to de las tradiciones mexicanas. tierra y el cielo en el año de l. Tochtli ó 

Para completar el análi~is del Códice Chi- Conejo: tambien sabían cuando se formaron 

malpópo0a, debe saberse que en el primer 

período histórico, es deoir, en el que sigue 

despues de la fondacion del primer imperio 

c~ichimeoa, se han introducido unos frag

mentos que no tienen ninguna relaoion con 

la hi,toria propia de estas regiones; señala

ré entre otras cosas, lus que hablan de las 

tradiciones relativas al diluvio, consideran-

(21] Cuitlahua.c, ltoy Tlahuac, antiguamente ciudad 
grande y populosa del imperio chichimeca, situaua en 
una isla. de Ja, laguna de Cha.leo, era. considerada como 
la mas sábia en las historias antiguas, y tenia un dep6 
sito muy notable ele archivos geroglíficos, _que se comp( 
!aban desde los tiempos primitivos de la. mona.rquía chi
chimeca. Cuando la. noticia del desembarque de los 
españoles llegó á México, Moctezuma commltÓ por me
dio de sus enviados, á loa Amoxoaques de Ct1itlahua.c, 
para saber si aquellos extranjeros eran verdaderamente 
los mismos anunciados por las profec.las antiguas. Des
pues de la. toma de México, los eipañoles echaron á la 
laguna ó quemaron los archivos de Cuitlahuac, los cua,
les refiere tantas veces el Códice an6nimo Chimalp6po
ca, como unos monumentos fidedignos Cuitlahuac ó 
Tlahuac es en el dia un pueblecito miserable qne las 
aguas de la laguua están invadiendo poco á poco, por fal
ta de reparaciones en los diques antiguos, y que por ii!Li
mo a.ca.hará. con sumergirse enteramente. U nas r•inas de 
palacios y escultura~ de los tieonpos pasado11. atestiguan 
el esplendor antiguo de la Ciudad de los Libros, y una. 

grande y hermosa iglesia, fabrica.da. en el tiempo de la. 
conquista, da í conocer la. import&ncia que entonces te
ru a. Su Último señor fué el príncipe Chimalp6poca., hi
jo tercero de Moctozuma II, cuyo heredero es hoy dia 
profesor en el colegio de San Gregorio. Sic tran.,i gloria 

muu.di. Lo mismo 1ucedió á Dioni,1io de Siracusa, ma.e"
tro de ~scuela en Corinto, y á Perseo, último rey de M a
ceJonia, quien se hizo preceptor de una fa.m!lia romaua, 
deijpnes de vencido, 

el cielo y la tierra; como cuatro veces se for

mó el hombre, y como cuatro veces la vida 

se manifestó. 

"Porque conocían en to:los los dias, dia 

por dia, lo qua el sol habia hecho [22]: 
tambien decian que de barro for~ó el hom

bre y le animó. • • • decían que acabó el 

Q.uetzalcohuatl, en el dia 7. Ehecatl if 
viento, último de los días en que formó y 

animó todo [23]. 

"El primer sol ( ó la primera époc ~) des. 

pues de la creacion y Je la fundacion, st1· 

llamó Atonatiuh, ó Sol de Agua; en este 

tiempo 4 d1a Att, ó Agua, fué cuando se 

verificó el grande nadamiento, qndeando 

los hombres como pescados [24]. 

"El dia de este sol se llamó Naltui Atl, 
ó 4. Agua, y durante oinouenta y dos pri

maveras, el agua estuvo sobre la tierra f25J. 
[22) En la mitología. tzéndal, He considera al sol co

mo criador del mundo, aunque á veces so diga que es ee 
que dirige la marcha del sol. Reputaban ta.mbien á. es
te astro como al padre de la estirpe de los señores qui 
reina.ron en el imperio primitivo de los Quichés 6 Chi
chimecas: estos se titulitba.n de hijos del sol, y tomab,m 
tambien el de Sol, en el ejercicio del mando supremo. 

(23) Hé aquí otra analogfa con los Libros de Moises, 

1
11, de la creacion, acabando en el dia sétimo. 

[,4] La. palabra mexicana dice precisamente imitar 
el movimiento de las agLtas, como los paseados, A~enez 

tihua, ondeaban. 
(25] En el testo mexicane hay Xihuitl, que quiere 

decir la primavera. ó el a.ñn: puede ser que esta palabra 
haya sido escrita por falta de atencion en lugar de J[. 

huitl, qne significa dia: en este ca>10 la concordancia. se
ria casi completa con laH tradicion:s mosaicas. Quizas 
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'•Fué de;apue~ de la ouarta furmaoion, ron los hnmhre" Jlevados pnr f'l agúa oorno 

cuan lo vino el dia Nahui Atl, ó 4. agua, en un torrente, y so volvieron pesoadns. 

"Esto foé despues de cuatrocientas pri- "El agua se acercó al cielo, y todo se per-

maveras, mas dosuientas, mas treinta, diez dió, y en el dia Naliui Xocltitl, ó 4. 

y seis [26]. Flor (30], se e,tinguió todo lo que tenia 

"Mas al acabarse el tiempo, les pro- vida. 

nostioó 'l'itlacohuan á Nata y á la mujer "Pero este año era el año Ce Ca!li, ó l. 
Nena Ju que habia de suceder, y les dijo: Ca-a, y el agua tuvo rn prin, ipio en el dia 

Ya no haoed preoio del vino [pulque] y d,· Na/tui Atl, ó 4 . Agua. 

los placeres: mas ahugerad un grande Ahue- "Se desaparecinon todos los cerr11s, y 

huet/. [27], para que dentro entrei~, en el duró esta agua el esµacio de cincuenta y 
mes Tozcoztli (28], cuando se acerca el dos primaveras. 

agua al cielo {29]. 11Y luego que ~e acabó, salieron (Nata y 

"Se metieron adentro, y luego que en- Nena) á tierra: y estando qui<lta el llgua, 

t;aron, comenzó á taparlos, dicient!o: sola ya no ::ie movia la madera: y al abrirla, co

mente una fSpigfl de mai~ comerás, ~olo una menzaron á vn los pe~cado,:. 

comerá tambien tu mujer. .. Luego ~acaran lumbre de la leña y co-

"Cuando Stl perdieron sobre la tierra, fue-

el autor habrá querido espresar •uántos años permane

ció el agua. sobre la tierra, anteij que se re.tira.sen de el la 
enteramente. 

(26] No he podido averiguará qué époc& se refiere 

esta fecha, sino que sea la edad del patriarca Noe. 

(27) Ahuchuetl (Cupressus ilietichia). el dios les 

mandb de ahuecarla, para hacer una harca y no una 

balza ó almadia, as! como lo dice M. de Humholdt, Vues 
des Cordilleres, tom. II. pág 1 76. 

[28] Tozcoztli, así se llama. el ayuno de los mexica
nos; Hueytozcoztli es el ayuno grande,· y el nombre del 

mes en el cual, segun sua tradiciones, las aguas se ele
varon á su mas grande altura. 

(29] En el dia. Nahi,i Xocltitl, ó 4. Flor, se consu

mió todo lo que tenia vida: ha do ser probablemente el 

dia en el cual las aguas sultieron 6. su punto mas eleva

do, y ahogó á los Últimos de los hombres y animales: 

corresponde con el dia. 18 del mes Hueytozcoztli, sétimo 

del año mexicano, es decir, al 19 de Junio del año 1 

Calli, ó Cassa: eran, pues, noventa y dos dias contados 

desde que comenzó á llover, en el dia Naliui Atl, ó 4. 

agua, sétimo del mea Itzcalli, tercero del año mexicano, 

que corresponde al dia 20 de Marzo. Estas fechas son 

muy curiosas; nnicamente falta que el autor nos hubie

ra dejado el año esacto del cataclismo, para que lacro
nología fuera completa. 

menzarun á asar a los p<'St a ,h,s. 

''EntonCl'S miraron abajo Citlalldt11nac y 

C1tlal licue, c.liose:,:i de la8 es1 rel las, diciend u: 

¡Señores divin,,~! ¿Q,ué 11s ,o que Stl quema? 

¿Q,uién es el que cun tal humo asombra al 
cíe!.,? 

"Luego 1es nyó Tit.l11(·ohuan Tt'zcailipo

ca (31]. Se puso á r<'gllñH, eso l11111ando: 

¿Q,ué s .., hacti de11tro d" t'Sta lun.tm,? 

"Y luego ~e puso a d~sulla i· los ¡,e,cado~, 

secándc,les la:'! r,algtts, y f.,rrnánJ,,/es las ca

bezas uno des pues de otro, les couviri ió en 
P"Tf11S ll 

Durantti el ¡mrner período dt1 la hi:st11ria 

(30) Parece que entre las naciones idól»traa, la me

moria de las tradiciones antignas sagrndas, e•taban 
siempre mezcladas con fálrnlas. 

[31] Tezcatlipoca, espejo resplandeciente, tal era el 

s\mbolo de la Providencia entre los mexicanos y Tolte

cas. Tillaookv.an, y mas bien Ti itlacohua11, nosotro~ 

somos tus esclavos, era uno Je los solorcnornbres de la 

Providencia, como si dijera: De tu Providencia vivimos; 

y tambien Ipalmoalo11i: El por quie11, en quien y para. 

quien se vive. 
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chichimeca, el autor del Códice Chimalpó- ran que sepultó algunas regiones inmensa~, 

poca refiere dos épocas c¡ue arnba1 son tan bajo de torrentes de laya y que contribuyó 

to mas interesantes, cuarito que pertenecen probablemente á la f,1rmarion del valle de 

á una historia, cuyas fecha-s están tan re- Tenochtitlan. "E 1 ~ol ( ó época) llamado 

mota•. La una es de un eclipse del sol, nahui Quiahuitl, ó 4. Lluvia, dice el Amo

cuyo día y hora están fijados por el analis- xoaqu", es el tercero en el órden terna!= 

ta, con una preoi,ion sumamenttl notable. pues fué en el dia nahui Quiahuitl, cuando 

''Fué, dicll, en el segundo ~ol :(ó época ele sucedió la de struccion, lloviendo fuego, y 

la natural,-z'.l) depues de la creac1on, y en que los hombres se volvieron pípilas [35]. 
el día Naltui Ocelotl ó 4. Tigre, que por '':faoedió estu en el tercer sol (ó époeaJ 

;~o i,e llamó Ocelotonatiult, ó sol del Tigre, dPspues Je la creacion, en el dia nahui 
cuando stt verificó el obscurecimiento del Quiahuitl, y por esto fué 11 ,,mado Quialt· 
sol del cielo [32]: iba camin,rnd11 en la mi. tonatiult, ó sol de lluvill.. En este dia cij

tad 1lel dia [33], cuandu de rapante sucedió yó la lluvia de fuego y sucedió el grande 

la. oscuri lad; se formó la noche J luego el inc ndio. Llovió tambien un torrente de 

sol se comió. Pero del mudo conque enton

ces se puJo vivir, los ancianus s,,Jo lo saben 

e~plicar, porque solo ellos pueden pronosti

car el pasado y el futuro, y decir las c,1.u· 

sas de todos lns aoontecimientos [34]. 
"Pero cuando se comió el ~ol, fué en el 

año Ce Acatl ó tle l. caña." 

E to es evidentemente un eclipse del sol, 

y segun los cál ·ulos de que hablé arriba, el 

Jia nahui Ehecatl del año Ge Acatl, ooin

oidtt con el dia 2 d -·l mes IIu,eymicailhuitl, 
décimo ter,,io del año mexicano, ó 1 Octu 

bre del Je 303 ante~ dt1 ld Era Cristiana. 

La otra época es aun mas curiosa é in

t ~re8a11te ~11. ra la historia de los fenómenos 

de México, siendo Ja de la erupcion del vol· 

(32] El sol del cielo, er:,. probablemente la espresion 

conque se señalaba el astro del dia; a,1 como el •ol de la 

tierra habia de designar el Señor Supre:no. 

(33] No se podi,,. e,presar mejor la hora. en que acon
teció el eclipse. 

[31] Estas palabra• dan á conocer perfecta.mente la. 

alta opinion en qu e tenían los sacerdote• / sábioa, ó an

cianos del pueblo, en la antigüeda,1 americana., a. l como 

entre l c,1 Babi16nicos, Judíos y generalmente entre to
das la, naciones del Oriente. 

arena y de piedras que se esparoieron en la 

tierra. Fué entonces ouandu hirvió la pie

dra tetzontli, y que se for,inarun lo~ pefü.s

cos de color roju (36]. ~ 1 s~l mismo [37] 

(351 Esta locucion da á entender admirablemente el 

e,tado de terror estúpido, en que el trastc,rno de la na

turaleza habi1i puesto á los hombres. 

(36] El tetzontli (amigdaloide), es una especie ~e 

piedra esponjosa, dura y ligera, muy abundante en las 

inmediaciones de México, y de que se v&lieron los Me

xicanos para edificar una gran parte de su ciudad. Co

menzó principal ,nente á usarse en el reinado de Axaya

ca.tl, padre ue Moctezuma. JI. 
(37] El sol que se quema en este incedio, ha ele de

signar evidentemente al rey que a.s( se calificaba, y que 

e, taba probablemente entonces en una de las ciudades 

sepultada¡ en la Java.. Debe notarse en esta erupcion 

de los volcanes mexicanos, que tuvo lugar cerca de la 

misma época de la que causó la muerte de Plinio el vie

jo, en Italia, y que el territnrio mexicano puede gloriar

se de tener su Heroulano y su P<>mpeya, así como la 

provincia de Nápoles. Una prueba singular de la. exis

tencia de a\guna ciudad antigua debajo de la lava, fie 

ofreci6 hace poco tiempo al Sr. Ministro ele Fra.ncia, en 

el lugar nombrado el Pedregal de San Agustín, en el 

va.lle de México. Este pedregal es un Tasto torrente de 

la.va res-fri a.da, debajo del cu&l corre un arroyo que al 

•alir llcn, en sus a.guas una. multitud. de pedazos de va

sos é IJ.01011 de barro, que tr~en su 01lgen indubita.ble-
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se quemó en el fuego que r.onsumió todo, que vomitó los torrentes de lava que llega

con las casas y los palacios, y esto sucedió ron hasta Aoapulco: as~ como, segun la mi~

despues que otrus tre~cientos y doc:e años ma autoridad, la eropcion del Cofre de Pe

se hubieran pa~ado (38]. En el e¡op;icio de rote se derramó en todas las regiones del 

un dia se verificó esta nueva deistrocoinn, sudeste, hasta el seno mexicano. Mas tle

caudada por la lluvia do fuego, y todo lo JO la tarea de exarninar es.ta cue~tioa con 

que tenia la vida se acabó en el d1a de 7. mayor atencion á los naturalista;,: y vuelvo 

Tecpatl. Pué en efecto, tambien en el año á mis manuscritos. 

de l. Tecpatl, y en el dia Nahui Quialmitl, Habiendo hecho tan menudamente el 

ó 4. lluvia, cuando todo,i los señores se aca· 

baron, y por esto se llaman todavía pipi• 

pipil [39]." El clia Nahui Quialtuitl de¡ 

añn Ce Tecpatl, corre ,1 pondia con el <.liados 

del mes ColiuaiL!tuitl, quintn del año me

xicano, y oon el dia 24 de Abril del d11 76, 

de la era cristiana, y el dia 7. tecpatl con 

el l. del mes JJ1icaillmitzintii, duodécimo 

del añn, y al 10 de Setiembre del mismo 

(76 de la era cristiam ). 

El testo mexicano no da á conocer cuál 

de los volcanes mexicanos causó e1st ,1s tras

torn1,s espantosos de la naturaleza: segun 

el comentador del padre Rahagun [40] el 

tetzontli es lava de las montañuelas volcá, 

nicas que están en las inmediaciones de 

México, y el famoso pedregal de San fi.gus· 

tin es erupcion del volean <le Axusco [41], 

mente de las habitaciones cubiert&s con la erupcion de 

lava que se estendió en el valle. 

[3S] Esta. fecha tiene relacion co11 las grandes épo

cas histbricas que siguieron la fundacion del imperio 

chichimec... La primera que e11 de 676 años comienza. 

en el de 955, &.ntes de la Era Cristia.na: la que sigue 

cuenta solamente trece años, y es seguida por otra de 

312, de que hablan aquí, despues de la cual tuvo Jugar 

la grande erupcion del año 76, P . C. 

[39] Pipil pipil; el Sr. Lic. Chimal;,6poca tra.dujo 

csta.s palabra.s por la de 1nejitos. 

[40] D. Cárlos M. de Bustamante, nota. B, en su 

edicion de la Hist. gen. de Sahagun, tom. III, Lib. ~1, 
cap. 12, par. 6. 

[ 4 1] Axusro es un pueblecito cerca de Cuyoacan, y 

análisis del códice chif1'1aloópoca, me resta . ' 
aun que hablar con vd., señor Duque, por 

algunos momentos, acerca de un pequeño 

número de página•, encerrando la relaoion 

de una de las revoluciones principales del 

primer reino de TulM, y de algunos otros 

sucesos que no son de rne!}oi importancia 

para la historia general de la América Se

tentrional. E.:1te manuscrito ea una copia 

de una traduccion hech:1 <lel original mexi

cano, por órden del Sr. D. I~idro Gondra, 

con,rnrvador del museo, cuyo nombre quise 

eousagrar, dán,Jole por título á estas pági· 

nas, que hasta el dia han permanecido anó· 

nimas, a~í como las precedentes, y que se 

señalarán de aquí en adelante, con el norn• 

bre de Códice Gondra, en memoria del mas 

paciente y laborioso de los arqueológos me

xicanos. 

El c6 liee comienza con la descripcion de 

los veinte barrios de la grande ciudad de 

Tollan ó •rulhá, Huey Tallan; pero nos da 

á conocer solamente los nornlnes de los do

ce primeros el traductor, quien no hacia 

á siete leguas de México. Betancurt, apoyándose en el 

testimonio de algunos indiús vieJos, dice que "el mal 

país que cae sobre San Agustín de la. Cuevas, fué de 

un volean que dicen era el monte y sierra circunvecina 

que llamaron Quauhnexac (mas bien Quauhuexatl), pues 

su etimología es el agua de ceniza que viene de la sier

ra." {Teatro Mexicano, por Fr. Agustín de Betancurt, 

ta.p. IV). 
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probablemente mucho caso de lo,¡ nom, \ nuaoion de su estl!blecimiento: los nombres 

bros [42], habiPn<lo considerado á propósito de los trece señores qne O/Juparon el trono 

omitir los otros. El autor refiere los despuas de Xelhua, y los sucesos mas no. 

aoontecimientos que precipitaron la rui?a tables de sus reinados [4~]. 

del trnno, causada por la minoridad del úl- Mientras Xel'hua formaba su nuevo im-

timo príncipe de la raza de los Cháne~, cu. perio, Ieyxc!! huatl, caudillo de fa facoion ' 

ya tutela se di~putaban dos familias pode- tolteca, quien se habia apoderado del trono 

rorns: la una se llamaba de los chichimecas- de Tulhá, de"'pues de la muerte del jóven· 

Tuitecas, la otra de los chichimecas <le No-

1 

monarca, cuya cau,a principal haLi~ sido, 

nohualco. La contienda se concluyó coc se vió tarnbien forzado á abandonar la ca. 

la sublevaci<'Jll de éstos y el asesinato de! pi tal con los suyus, despuei;1 de algunos años 

Joven monarca. Pero este señor era queri- de reinar, para no ser víetima de la ve";i'gan, 

do de su pueblo, cuyo furor estalló contra za del pueblo. E~te rey se separó en cum-

los matadores, quienes se vieron obligados r•añía de los Tulteca~ [45] , cuyo itinerario 

á huir de noch<1 con sus secuaces. Al i,¡alir r rfiae el manuscrito, ha,;ta Tlachicohual

de •rulha, Xelhua, caudillo de los Nonohual-1 t epec, ó Cholullan, ccyo~ moradores eran 

cos, se fué á consultar el oráculo de Cul- entonces los O,rne..:as y Xicalancus que du· 

huacan que lo exortó á alejarsfl. En el ca· ' min!l han en la mesa tuda de los Aztecas. 

mino hace penitencia de su c,ímen, y des. 

pues do haber sufrido varias derrotas de 

parte de las publaciones entre las cu~les 

babia de pasar, establece el reino dA los No

nohualco~, cuyo asiento pone en la ciudad 

de Q,uetzaltepec [43], en mediu de las mon

tañas._fronterizas de la tierra de los Zoque8, 

á quienes mas tarde oonquii,taron sus suce. 

sores. El lSCritor hace conocer la conti· 

[ 42] No he podido por desgracia ~er el original 

Re.-pecto á los nombreR que el traductor suprimi6, he lo· 

gre.do resta.blecer algunos con la. Crónica mexicana de 

TefOfOffiQC. 
[ 43] Quetzaltepec, mas bien Quetzaltepetl, cerro de 

]os Quetza.les, era uu sitio espantoso en medio de ]ad 

montañas ásperas de los Mixes: domi11aba la. barranca 

en donde corren con impetuosidad I a.s a.guas del Coa_ 

za.coalco, que sepe.ra el p&i; de los Mixes de las provin

cias de Chiappas y Tabuco. Despues de la muerte de 

:Moctezuma., sus vecinos tomaron las Mmas y suulevlL• 

ron la. tierra. contra. los españoles: los conquistó y reduj •1 

á Ja. c,bed1encia. Gonza.lo de Sa.ndoval. .E• hoy dia. un 

pueblo misera.ble de le. prefdctur:i. de Coaz,.conlco. 

Cuenta el autor toJas las discordias que en 

aquel tiempo c!ividian á e8tas naciones: di

ce cómo los Tul tecas supienm aprovechar• 

se de ellas, y los artificios de que 86 valie

ron pau hai.;erse primero dueüus de Cholo• 

llan, y despues de la mayor ¡.,arte <le las 

otra~ ciuc!ailes olmecas, eu donde fijaron su 

propio señorío. • 

Tal es, señor Duque, el análisis del Có

diee Gondra, el cual añade algunas páginas 

interesantes á la historia primitiva de las 

naciones civilizadas de la América Sete.n

trional, y llena un vacío, que hubier~ sido 

[44] Estos señores conquistaron despues la. tierra. 

entere. de loR Zoques, que hoy he.ce parte del Estado de 

Chiappe.s, y trasportaron su a.siento á Zoquiapan 6 Tec• 

pan t. a.n, que hoy se llamlL Tecpatan, del distrito nor• 

oeste. 
[ 45] Es decir, los que formaron el partido de Ieyxco-

huatl, y que se llamaban por el nombre especial de Tul

tecas, porque fueron los conquista<l.oros do la Mesa de 

lod AztecaR, y fundaclúres de 1:.L nueva. Tnlla. 6 Tollan. 
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vivamente ~entido [46]. Otro provecho qu •· 

la historia saca del de:lcubrimiento de este 

rnanu:::crito, es la série de los lugares por 

los cuale& pasaron los Tulteoas en su ern1-

gracion á la mesa <le los Aztecas, y que 

prueba inconfe,,tablem Pnte q11e no pudicrou 

salir sino de la ciudad de •rulhá, cuyas mi-

•·u,\ntran en la,i crónicas dn Yucatan y do 

Guatemala; se ven dt•svanec, rse inseusible

rnente las nubes que cubrían el orígen <le 

la~ pob!acione1,1, y unir y enea lenarse poco . ' 
á poco sus historias para dH rnas peso á los 
fundamentos de nuestro sábio anticuari,,. 

No puedo repetiros ba:::1ante1ne11ttt cuánta 

nas se encuentran cer,a del pueblo de Oco· luz h-1 arrojado soore los tie,-np ,s pri .. ,itrvos 

cin.go. 

CARTA TER(;ERA. 

de la hist .. r1a de su pátria, en 111 larga é in

dige,.ta c11ngeri~ de su comentario ~obro la 

teogonía tzéndal. La ci enr:ia ,arque,,lóú t·a 
y la inteligencia profunda que tenia de 11,:1 
idiomas de los In ,lio~, rn~ han parecido eo

Si no tuviera, señ11r Duque, mas que las 
mo uua 11.ntor, ha, cu~o e:"plen tor a i: 1ara la 

aserciont·s ais lada~ de D. R>1111, n de Or<lo-

ñ ez, para servir dtt ba~a á los fundamen 111s 
de la historia pmniti va de los pueblos civi

lizado;. ele la A11iérica Setentrional, seria 

ciertamente necesario examinar 011n un , jo 

mas atento, y sornett:r á una crítica mas 

~evera, los hechos c¡uF: al<'ga respecto de la 
transmigracien de lo:1 Chanes 6 Culhua

ques, y del ei"tahlecimient.o de la monar

quía Q,1Jiché ó Chíchin1eca en la llanura 

del Palenque. Empero, a l com¡Jarar estos 

hechos con la:¡; tr11di0iones diver~as que nos 

ofrecen los Anales mexicanos, con los que 

hallamos entre las otras nacioneR que cer
caban el imperio de Moctezuma, cuales 
eran los Tarasca~, de un lado, en el remo 

<le Micho11can1 los Mistecas del otro, en es

ta vasta provincia quA h oy llamamos Oa
xaoa [l], y finalmente, en las que se en-

existencia de una multirud cL, naei .. n,·s d-
vilizarlas en los tiempos antiguo,, y cuy,1s 

nombres apenas se h .. a daJu á conocer en 

Europa; pued me parece que las veo acer. 

i:ar y di!<ponerse en grupo al reJ .,Jnr del 

ed ificio que Ordoñez ha fabrica .Jo, y contri

buir cada una por su parte, á la grandr1 his
to~ia antigua de este c1 ,ntir,ente, que !<e 

"El ejercito españul, diee el padre Burgoi,, {cua.ndo lle

gó á esta tierrn), no trajo ma.s sacerdote que un padre 

clérigo ...... por capellan, y les decia misas cuando ha-

bía oportunidaJ, y la primera que dijo en e•te valle fué 

estando alojado en el campo despues del rio, en la lade

ra del cerro de Cha.pultrpeque, Jo,,.Je se po~l6 de,puea 

Santa Ana: se hizo una enrrama.Ja y se puso el altar 

debajo de un árbol grande tjUe echa u~as vainillas muy 

colcradas y dentro una semilla de malísimo olor, y muy 

caliente; c6rnenla por regalo los indios con el agua del 

chile, y Jfámanla los m exicanos Guaxe, y por esta plan-

ta y primera plaza que ocuparon, pusieron á esta ciu
(46] No hago me11cion en este análisis de algunas dad, siendo villa, nombre de Guaxaca, y despue~ Ante

página~ aisladas que perte11ecen al mismo l\fS., mas 

que no tienen reh,cion alguna con su conjunto. Son 

varias particularidades del viaje de los mexicanos, an

tes de su llegatla á la laguna de Tcnochtitlan. Pero 

por ser estas páginas incomplehs, no ofrecen mucho in
terés. 

[ l] Segun los autores mas acreditados, el nombre 

de Oaxaca 6 Guaxaca es comparativameute_ moderno. 

qnera . ...•. " (Burgoa, Deacnpcr1pcion geográfka de J:, 

América Set. etc., s,tuacian astronómica Je la provm-

cia de Santo Domingo de 0axaca, México, 1674. tom. 1 

cap. 37 pág. 189). Se sabe por otra parte, que nunca 

hubo ciu la<l de este nombre en el tiempo de los indíge

nas, y que la m<Lyor parte del estado actu"'l <le Oaxaca, 

se conocía entonces con el de llfiztecapan y Zapote. 

capan. 

1 
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ha crei<lo conveniente uombrar el Nuev 

.Mundo. 

OrJoñez me ha guiado siempre para re
cog,..r tolas la-J tr-1dic1ones, cuyas partiou

lariolades m-\s sencill1s h1 f'S ut.! 1ado y antt
liza•lo h1sta fijarme l"'rl un vou11bl11 ai:-<Lldu . 
ora del idioma tzé ,dal, ora dtJ! m ~ ya ó 

can f2] com,, t>I lugar en dnncfo primero !'18 

asentó la civiliza :ion arnerioana, y co ,nu la 
,·11pital de un grande imp ,irio Jel nombre 
de chíuhimeea. A pt:Jsar de la confusion 
que al ¡:;rimer a>1pbcto, naott Je estas V>trias 
den11rninaciones, que ora a par<'cen comn las 
de un mismo ~itio, y ora c,,rno la!< dt1 unos 
lugares diversos, ~e sa d,á fácilm..,nte del 

d,d mexwa110. Est,s p ir•.iculari ladtis s~ ~mharazo, si "e r.,.flóXÍ1111a que Tiapallan y 
halla bao f. e ,uent,..rriente esp-irci I as :sin cuí- HtJ,eltuetlapallan n11 son !1,,mbre~ a¡,I icabltH 
da lo ni ,·rít1 1•a, por l11s primeros escrit.ore - ~ulame .ite a una ciu ,L:t.d, ~in11 á una r<'gion 
de [d c11nqui~t,:1, qne n • h11·i<1.n g..,n.,ralmen- entera corno 1:11 se dijera ltt Tierra ó la 
t,1 gramlt1 t'St1ma non de dl.1~, y que d.-j-l- Gran Tierra de los colores ó de las cosa~ 

ro, tanrhien pt-1rd..-rse rn,rnhis vece;i rn 11 n11 que dan d colur [3] y qut, Culbuac.:an ó 

mcntCJS precio-os p•1r ,u ant,gü ·,lad, Y pua Huey ()ulbuac<tn es úuioarnentt1 una o,u
e~t,, hti tenido que cornpul-;ar alternativa·• d11 d ó un sitio en par tiou lar, c ,1 yo St> nti<lo 

mente los libros rmpre,;,,s eu E~ropa ó en I no es prer is1mer,te la c iudad ó ti lugar de 
:M:éxico, y los archiv,,s rnan11scr1to•, en que l1:1s Culebras, sin ,1 d,J lu;i que andan cule

yacen olvidados l11s fa tos 1lt1 varias nacw- br1-1ando [-!]. Es lo que da perftJr.tarr:ente 
ne:!, que huhieran de t .. mu su puesto en 

tre la~ prim eras del rnund1J civil ztdo. 

Ernper11 para aclarar el C•OS de estas trn 
d1cll'ne:<, 111ez ,·la,la1 ~iu ó11Jen ui erouol •gí11, 

ri pit11 quti me,;, rví fü'Pª 1alrn nt.e de la luz 
c¡u,-, D. R ,monde Ord,,ñ z h 1 arrojado sol1r1:< 
alguno:; puntos de ¡ ., g..- ogrdf,a 11t11erioana 

ariti_ua, :<8¡tult-1d11s h-u-t, e d1a un la os

cun 11:td, y qu.., !<1111 .le 11l1í:s1rn11 int.nés ¡,.re 

la hi~t11111:t: quieru hab1ar tfe lt1 s tu .. , ion e 

las regiun,·s c1,11,-i.Jt,radas corito, s m1-f1bu 

lo:1a,i, de Huehu ,.. t la ¡111llau, TlapalL:111, Huey 

Cu hu»oan y Huey T lla11, cuyos nornltre
perten111 e á 10s 11e111 pos h, róie11s de Méxi ·11, 

y que la rm1yor parte t}., la~ lri r,us de Ana

h uac h,.1n 1'011,Hl tdJ, ,-i, m ,,r,. º""'º la c nia 
Je ~u, padr,¡.yJ.,,u,•iv1lita;lt!u. L ,,:-ftis t, _ 

riaJ,,,es qu h1111 trrtt11do .!el uríg, 11 de, la~ na.
ciont,s m ·x cun ,1 :; y 1,,lt ca,i, segun lus 11 011 

le-< ,¡ 11e és tos ha 1 ,·ja 111 e u ,u,. m 1 1M-< ~ 

" ;.! í n o • I' ' .. , 11 t 11 " 1 t rrt ,t i , rn II t II ll 
i.u"t,11.pi:i. 1au y C ... , 1ua".,.11 u Hu") Ouihua-

7 

[2] Tlapallan y H •ehnetlapa.llan a >n dos nombre• 

de la mism., t,erra. Hue ó Huehue dice Grande Ó Vie

,ii Tlapallan, comos, se d,jer"' en lug.tr le Franc ", la 

Vieja 6 Grnnde Francia: e•tit::1 c ,,11fü:ac1ones no camhian 

na.Ji,, de l lug>Lr propio: a,1 ,·orno de Cuihuaca11 6 Hu, y 

Culhuacan, Tollan ó Huey Toll•m, la grande Culhotacan, 

la gra11 ,le Tolla11 6 Tulh 1. 

(3] Tlapallan viene ,le Tlapalli qne quiere decir, ae

gun el !) ,et. da Mulina, Chlor para ¡,inlar ó cosa teñida. 

D esto el n ,,m l,re Tlapalería, que se Ja toda,li< en Mé

xico á !a.s tie11Jas e11 doude se venJen h.,s colores. La 

t ~rroi11aciun de an ó lan, indica. d lugar Ó la tierra; a.sí 

Tlapallan -ign1fica. , f lugar ó li< tierra Je los colvres pa

ra pintar, 6 Je las cosa, teñidas. 

[4] El nombre Je Culhuacan, mej or Colhoacan vie

ne de Coloa, que no qui ern decir precis"'m ·nte Culebra, 

que es Cohuatl en m ·x,ca.n n; sino enconucr 6 and • r ro

dPa.udo al molo de l,t s cu lt> b ras: segun la.H tr dicione" 

t ,.énd .,les, e- ta pa,, b ra • • en fA- que se ha ,l e bu,car el 

.. ríg~n de este 11ombr,·; los anteceaore• de los Culhuaques 
ó Culhoaqucs, hal.u ~nuo haloita. lo a.l principio cuevas 6 

!.!rutr1H á. donde ~e n-•t irrd,a.n cum o los reptil~s, cvn los 

c ua.l P~ les compara.han 8ll"' v t>ci 110..c: e l it;L1 1a.nc, d a pe rfec .. 

t u n e11 t á en te <lc r e l ,;e11t1.Jo de C.:1./oa y ,¡, C', loaque, 
n es ti< pa.l,11,rns: A nda serpcggialldo Ó rite and« ser

peggianM , 
Tomo VIII,-42. 

: 
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á entender el cuerno señalado por el gero

glífico fonético de Culhuacan ,puesto á la iz
quierda del Cerro de Oulhuacan, en los rna, 

pas mexicanos. Siendo pues Culliuacan 
una ciudad, ó un lugar especi11I, será facil 

acordar su existencia con la de Huehuetla-

las pinturas mexicanas que no ofrecian nin. 

gun error de este género, daban perfecta

mente á comprender esto, al poner una pal. 

ma para siguificar la region tropical de d6n. 

de habian salido. Ninguna historia, nin~ 

guna crónica mexicana, ningun monumen

to g roglífi.co conocido, dice que las tribus 

mrnahuatl hayan venido del norte, escepto 

D. Fernando de Alva Ixtlilxuchitl, quien 
escribió ba,tante tiempo despues de la con

quista, y siguió únicamente en e~to á Cor
tés y á los autores españoles que le habían 
preuedido: mas i,u sentir está fundado en 

pallan, que habia de ser el territorio, la 

provincia ó el estado, de que era aquella la 
capital. 

Esto supuesto, si se pone el mapa gero
glífico del viaje de los Mexicanos delante de 

los ojos, se percibirá al lado del pájaro pues

to s,,bre el signo del agua, Atl, el cual se 

ñala Aztlan, un monumento piramidal con 
gradas, y cerca de éste una palma. Este 

ningun testimonio auténtico )7]. y el mis• 

árbol, como lo asegura muy bien M. de gion y de la dinastía de los Chánes, y la traslacion deJ 

·Humboldt, no indica ciertamente una re- asiento imperial de Nachan 6 Palenque á Tulhá, fué la 

giun setentrional [5], Y á pesar de lo que consecuencia de la revolucion causada por esta secta. 
sanguinaria. Mas tarde, la espresion Nahualli, se que

añade e~te sábio viajero que únicamente d6 como •in6nima de brujo, mago, hombre hábil en las 

seguia aquí el concepto que los escritores 01encias y artes, siendo el orígen del nombre de Nagua

españoles habian formado antes, respecto liS t• dad~ á los bruj_os, <le que habla el Sr. Nuñez de la 

de esta materia no es al norte á do d . ~ega, Ob1~po de Ch1appas: en sus constituciones dioce-
1 • • . • n e ~ sanas. (Vease la Carta primera, nota 22). Los pueblos 

ha de buscar la patna pr1m1tlva de las na- · derivaron de ella la palabra f\ ahuatl, para designar á 

ciones del idioma naliuatl [6], sino al sur: los hombres del mismo orígen y lenguaje que los Mexi-
canos, así nombrados gente secreta y misteriosa, 6 ma

[5] Vues des Cordilleres et monuments des peuples 
indigenes de l'Améri<¡ue, par Al. de Humboldt, Edi

cion en 8. tom. II, pág. 179. 

[6] Nahuatl y al plural antiguo Nanahuatl, es el 

nombre con que fueron conocidas todas las tlibus que 
hablaban el idioma mexicano; de aquí proviene el título 
de las siete naciones Nahuatlacas, que se menciona en 
muchas historias y relaciones que tratan de México. En 
el tiempo de la conquista,_ el vocablo Nahuatl signiJfoa

ba en su sentido comun á un htmbre ladino, que habla
ba. bien su lengua. En su sentido primitivo se deriva. 

de Nahualli, secreto, misterioso, oculto: en su orígen es 

aplicado á las tribus del idioma mexicano, porque fue

ron sus sacerdotes y señores que introdujeron en Te
moanchan ó Chiappas los n,isterios horrorosos, en los 
cuales se derramaba la sangre humana, y que estaban 

- mezclados con una multitúd de supersticioues, cuyos 

restos tomaron <lespues el nombre de N agu11.1i8mo. Ocul

tes tras del ve!,, de estns misterios, los Nahuatlacas 

contpiraron mas de un siglo á la destmccion de la. reli" 

"' 

gos á causa de las j nntas ocultas, á las cuales asistían 

sus antecesores, y de la hechicería de que se suponía 

que eran los inventores. El vocablo Nagua! es todavfa 

en el dia sinónimo de génio Ó demonio familiar, y el na

hualismo 6 nagualismo es la m!Ígia mas comun en la 

mayor parte de las provincias mexic~nas, hasta la re

pública. de Guatemala. Añadiré que la potencia que el 

Nagualista. 6 bruja se imagina tener de trasformarse en 

la figura de su animal 6 demonio preJilecto, así como 

toda la série de los ritos de esta secta, le da una. seme
janza muy notable con la h echicería de la media edad 

en Europa. Consagr~ré unas páginas á estas supersti
ciones en mi hi•toria. 

(7] D. Francisco de Alva Ixtlilxuchil, bieznieto del 

último rey de Tetzcoco del mismo nombre, escribi6 va. 
rias relaciones hist6ricas, de las cuales unas son única

mente ¡,. repeticion de las otras, con algunas variantes. 

La na.rracion que hace de la historia de los ~hichimecas 
Y Tultecas, eR por lo comun contra.dictoria, y esti ave

riguado por unos monumentos mas esactos y auténticos 
q 1e la historia. de los reyes de Te•zcoco no es mas a.nti-

' 

11 
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mo Moctezuma hablando con Cnrtés [8] 
afirma qne sus anteoesores habían venido 
de donde se levanta el sol . En tal virtud, 
el conquistador dice en. sus cartas, que se 

valió del error de aquel monarca, y Loren
zana, su comentador, se halla embarazado 

para espl icarlo, estando persuadidos uno y 
otro, que aqtrnllas gentes no h~bian podido 
llegar á América, sino por el norte. Para 

.eortar esta difit;ultad, concluye el último 
con decir que los indios se habia_n equivo

cado en edto, como si los Mexicano_s que te
nían en tanta veneracion sus genealogías é 

hi~tnrias, como si Moctezuma que pasaba 
por un príncipe de los mas instruidos de 

los anales [9] de sus padres, hubiesen oono• 

cido menos su orígen que los españoles. 
Añadiré que Herrera [10], el historiador 
Solis [11] y hoy dia D. I,i,Jro Gondra (L2], 
refieren la mi~ma tradioion, como salida de 

la boJa de Moctezuma. 
Si por otra parti,, se admite la etimología 

que dan de Aztlan los que hablaron sobre 

esta materia, será menester confesar que 

gua que el reinado d~ Ixtlilxuchitl I, ó el Viejo, padre 
de N.izahuolcoyotl. Respecto del orígen de los Chichi
mecas y de las tribus nahuatlacas, repite solamente lo 
que CortÓ3 y los otros escritores españoles habían dicho 

antes de él: sometiJo á los con4aistadores de su patria, 
no osaba contra.,tecirles. aunque diga de un modo muy 

claro qae los Xicalancas y Olmecas habían llegado del 

oriente por el mar, y que Tlapallan estaba por e , mismo 

rumbo que Hibueras 6 Honduras, es decir, al sudest. 
(8] Carta primera de Herna.n Cortés apud Lorenza. 

na, Et!ic. mex. pág. 81, 96. 
(9] "Moctezuma tenia una. gtan casa llena. de li

bro,." lli.,toria de Ilernan Cortés por Berna! Diaz, 

fol. 68. 
(10] Herrera, Historia general de las Indias occi

dentales, Decad. II. Lib. 7, ca.p. 6. 
( 11.] Solis, Hist. de la Conquista de México, Lib. III 

cap, 11. 
(12] P.splicacion de las lámmM pertenecient-,s á la 

hist. de la conq. de México, de Prescolt, por D . hidro 

R. Gondra, e~icion de Cumplido, Méxic.o. 

1 esta tierra no podía buscarse en una region 
muy setentrional, siendo el sentido de Az
tlan, el agua ó pantano de las garzas, cuya 
especie únicamente se encuentra en la la

titud tropical. Lé;,~~ despues el señalamien
t9 de alimentos de camino que los Azt.ecas 
recogieron al principio de su viaje, segun la 
Crónica de •re\lrJfO:noc [13], y será nrcesa
rio ir á buscar la patria primitiva de esta 

nacion en otra parte quo en el norte. Tor
qoemada, cuya autoridad no se puede po
ner en duda en rsta cuestion, afirma posi
tivamente que el sentir de los que hacen 
venir los Aztecas del norte no tiene fu11. 

damento a lguno. 
''No trato, dice [14], de las leguas 11u11 se 

incluyen en esta jornada, pQrque no h'ly do 

los antiguos ninguno que las diga, ni tam
poco apraebo el parecer de Aoosta, y los de
ma~ que dicen que jornada que pudo ser an~ 
dada en poco mas de un me~, la anduvieron 
en tantos años; porque decir que vinieron 

cle aquella provincia, pooos años ha descu

biert<i, llamada Nuevo-México, es fa1so; por
que ni los de allá tienen tal relacion, ni es

tos los conocen por parientes: y son tan di~ 

versos en lengua¡::, que ninguna diccion ni 

palabra conciertan (15].'' 

(13] Crónica Mexicana por D. Fernando Al varado 

Te¡:o¡:omnc, MS. del archivo nacional de México cap. 2. 

(14] Torquemada, Monarq. Ind., tom. I. Lib. 2, 

cap. S. 
( 15] Las naciones salvajes del norte no tienen en 

efecto ning11n parentesco, ni ele familia ni de lenguaje. 

con los Mexicii.nos, 6 Nanahuatl, y apenas se pueden 

encontrar algunas trazas ele este idioma, andando cerca 

Je las riberaH del rio Gila. ]3ajando por el contrario, á 
las tierras meridionales, hasta la estremidad del estado· 
Je Ni,·araguii. y Honduns, se hallan no solamente res 

t os del idioma mexicano, sino que se habla y es consi
dnado como el propio de varias naciones y trib11s dise

ntinada.s dedde allá ha~ta. México. (Véase Juarro1, Hist. 
<le Gu&t~mala, tom. II, trat. 4. cap, 6]. 
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Estando probado con lo que rn ha dicho, 

que los Mexicauos, y por consecuencia, nin

guna <le l11s tribus nanahuatl hijn podido 

salir del norte, no:i qut'da q~e <lf'mo~trar 

de donde vinier11n á poblar la mesa de lo~ 
Azteca~. Ya he dado á conocer que habían 

dejado una tierra ~ituada al sur ó al sudt>l't 

de la laguna de Tenoohtitlan, y qul'l la pro

vincia ó reino de Huehuet.lapa I an ó sola .. 

mente Tlapallan y su capital Culhuacan, 

habían de bu:!carse en una reg1on meri

dional. 

111 conquistador ahorcar al desgra ia<lo 

Q,u1rnhtemoc1zin. 

En un Manuscrito que tengo y que ha 

permaneoido inéJ1to hasta el dia, está e•pe. 

cificado de un modo mucho mas p11sit.ivo, 

que 1011 Mexicanos sali.;ron dtl una region 

meridional, para vtinir á establecerse en el 

Anáhuac [18]. A dónde e,taba esta rPgion? 

Cuál será <le las provincia~ que se estien-. 

Jen al sudest de México h~sta Nic1 ragua, 

á d11nde iremos á busoar el Tl,pallan ó Hu,. 

huetlapallan, y qué señales nos darán á C/1. 

nucer el antiguo Culhuaoan? Para re,.pon

.Jer á esta ouesti,in, t11rnaré por p•10to 110 

partida á la ciudad Je To :lan ó Hu,- y Tu

llan, de que las tradiciones hablan al mis• 

mo tiempo qne de Huey CulhuaCfrn y H,rn

huetlapallan, como ,·xist., nttl~ á po,,a <li~

tancia una de otra: supouieoJ,, por u1rc1 

parte, que Hutiy T11llan no pert .. neoiera á 

la provincia d11 Tia pal an, no po,J1a e,-tar 

muy lejana de ella, y se ve al recurier con 

atenoion las h1,turias mexicana,. 11ntia1u1,i, 

que Tolldn ó H ,1ey T11llan era una uiu lad 

considerable, rival <le la de C,dhna•·an. El 

Códice anónimo Chimalpóp11oa [19] refit}re 

que fueron erigidas por el mis111u s eñ ,r, y 

Hablando de la~ espediciones tan larga!' 

y difíciles en que Ixtlilxuchii.l, rey de los 

Aculhuaques do Tetzcoco, acompañó á Her

nan Uortés, añade D. Ft:lrnanJo de Alva Ix

tlilxuchitl [L6J, nieto de aquel señor, una 

de las pruebas mas evidente~ en favor de la 

situacion de 'flapallan: "Hubo otras salidas 

á diferentes partes, diue, que por evitar pro 

lijidad no se ponen aquí, como á Colima, á 
Hueymolan y Tlapallan, que tambien era 

una provincia que cae háoia la parte de 

Ibueras [17], segun los cantos y pinturaij, 

y que Ixtlilxuchitl anduv" p,mionalmi>nte 

en esta jornada." Estas palabras no pue 

den ser mas claras, siendo como es sabido, 

Ibueras, el nombre que :-e daba á la pro 

vincia de Honduras, que era el "bjP.to del 

gran viaje de Cortés, y durante el cual hizo 

(16] Décima. Tercia. Rela.cion de la Venida de los Es· 
pañoles y del principio de!& ley evangélba, escrita po' 
D. F. de Alva Ixtlilxuclitl y publicada con el título 
Horribles crueldades de los conquistadores, etc. por D. 
Cárlos M. de Bu.stamante, en el suplemento á la. histo
ria del P. Sahagun. México, 18;¿9,_Pág. 112. 

(17] Este ea el antiguo nombre <le la provincia de 
Honduras. "Llámase tambien Hibueras, por ¡,. abun
dancia. de calabazas grandísimlLs que encontraron, y 
llamaban así en !& IsllL Hispañola." Diccion. Geogr. 
Hist. de las Indias Occid, por el Cor. D. Antonio de 
Alcedo, Art. Hondttra• tom. II. 

la fondacion de la primera solo era an1eri11r 

cuatro años á la de la segundt1. El aut ,r 

del Man□scrito declart1 que en una época 

[18] "El -primer rey que hubo en México d"spues 
que com~nzaron á reinar y pololar aqu-llas tierr"•· 
cua11do vinieron de hácia. el m •dio <l,a, se llamn, etr." 
F.sta.s pa.l&bra~ están e,trnidas de un MS. de p11cas pá
ginas, sin título preliminar, y s,,lo tiene al fin de la. 
última las palabras siguientes: Estos documentos saqué 
<le un libro in-folio m1tnuscrito, ,le las Guerras civilea 
del Perú, escrito por Pedro Gutierrez de S:inta Cltt.riL, 
E.te libro se ha.11& en la secretarÍ& del Gohi rno Jtl D
José Gorraez lo que apunto porque pu~,le servir Psta 
noticia. México y Mayo 22 de 1763.-F,·anc,scv Ro
tlriguez. 

[ 19] Vé .. se la Carta II. 
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de varios ~iglo-i posteriore~ á ésta, Huactl i 

II, por su n0mbre, monarca del segu nd 11 

imperil• de los Chichimecas, deseand,1 es

tendtir los linderos de sus estadoii>, hasta la 

provincia de Chit1ppa~, los vecinos de la ca 

pita! antigua de Tollan, hasta donde había 

llegado, rrocuraron iuútilmente oponerse á 

él por la fuerza de las armas [20]. 
Esta cita basta para dflterminar rn• 

fectamente la situacion de Tollan, que se 

ha de busoH, por consiguiPnte, en las rui 

na~ á las cuales Ordoñez, J uarros y otro<' 

dan el nombre de Tulhá, cerca del pot-ihlo 

de Ococing l, en el e~t ,do <le Chia PPª"· Cnm. 

prendo muy hien, por otra parte, al exami

nar el mapa de Chiapp,u•, que Cortés se ha

ya visto ohligado á pasar por aqtrnlla ciu 

dc1J ó p,,r el pueblo que le había sucoedido, 

para ir al reino de Acallán: pues cuando al 

partir de la oo ta atravesó varias veces las 

numero~as ramificaeione'l del rio Tabasco, 

vino, segun Berna! Diaz, á la ciudad du 

Chilapan (ó mej .. r Chiappan [21]. y cltl al lí 

hullO de caminar pnr O1.Jncingo y la pro

vincin de Tlapallan, para llegar al reino do 

Ar·al!án, que estaba, seg□ n Ixtlilxuchitl 

[22], limitado pnr el río grande, e;, decir, el 

Uznmacinta. Este viaje ns el mismo qne 

Cortés ,m1prenclió para irá Hon,1uras. 8m
pHrn, algnnns mese antAs tle p<'nerse en 

camino, habia m»ndado á uno de sus capi

tanes con las tropas de Ixtlilxuchitl, en una 

espedicinn <'ontra Chll.m11llan, ó Chamulá, 

de que se hioiernn d uPñns des pues de u na 

vigorosa resistencia: d., allí pesaron á 
Chiappan, y despues á Huehueytlan [23]; 
quizas Huehuetollan, ó la Tulhá de Ocin

cin!!o. 

E;,tas noticias ba~taria.n por sí solas para 

(2l] Las circunstancia8 referirlas por el P. Cognllu
<lo respecto de esta materi&, y las pa.labras de Be rna.l 
Diaz, siendo en perfecta concordanci1t con las de Ixtlil
xuchitl y de Herrera, me han convencido plenamente 
que este puehlo de Chilapan ~itu><tlo en 1 .. orilla del rio 
de ef!le nomhre, es el mismo que el Chiappan antiguo, 
fondado sobre un peñasco altísimo que dominaba el rio 
así nombratlo por la nao:ion guerrera de los Chia1,p&ne
cos, quienes vinieron de Nic&ra.gu&, cerca el siglo XI, y 
poblaron en esta provinci&, de donde echaron á los Az
tamtoa, Aztecas 6 Mexicanos, que permanecieron en 
guerra.'ºcon ellos, hasta el tiempo de la conquista. Esta 
ciudad de Chiappa fué tomadlL dos vec.es por D. Juan 
de Mariezgns, teniente de Cortés, quien transfiri6 el res
to <le l,¡~ habitan tes mas abajo en el llano, á donde fun
dó la. ciudad de Chiappa ue los Indios, á poca dista.ricia 

(?.O( "0ncan manca yaoyotl Huecatlan Atla.ubco in 
quix namiquia Altepetl Tol 'antlaca noyuhpui in 
Chiappan yaoyotica huelmoquetz in quaxochti etc.
Hizo tambien la guerra contra. Huecatlan Atlauhco, 
oponiéndose á él la gente de la gr&n ciudad de Tollan 
y de esta manera estendi6 tam bien sus frontdras en 
Cbiappan, á fuerza de Mmas.''-En el manuscrito 
maya, dado con la traduccion castellana por D. Pío Pe
rez á M:r. Stephrns, el cual este curioso viajero ha. con
signado en ingles, en sus-Incidents of travel in Yuca-

de la antigua, cerca del mismo rio, y á doce de Ciudad tan-se habla igualmente de J,. ciudad de Tulhá, con el 
Real. nombre Je Tulapan, cua.ndo al mencion "r la. p.trtitla de 

los cuatr , Tutul Xius, Je la casa. dd Nonual, en el año 
de J44 ,le la Era Cri•ti .. na, dice que 'salieron Je la re
gion de Tulap•, situada 1tl Oeste de Zuina," pi!ra. ir á 
Yuc•ta::i. Al comparar estas pa!ahras del MS. maya. 
con las tradiciones referidas por Herrera, en su-Hist· 
Gen .-se halla la co, firmacion de lo que he adelant:i.do 

f 22] Al comparar los escritores citad,,s ..rriba con 
lo que refiere Villagutierre, •e conoce que ol reino de 
Acal!an habia. de estar por el· otro lado del río Uzuma.
cinta: lo hace snpoaer tamhien l& palabra Acallan, cu
yo aentido dice tierra de barcas y canoas, del vocablo 
.A.calli, barca. F.et~ nombre convenía muy bien á una. 

re•pecto de esta matni&, es decir, que Tulbá b Tula- region de ríos y de arroyos, como lo es _1 .. en q~e corre 
pan estaba en el estado de Cbiappa.•, pues Hegun este e~ 1'.zumacinta, especialmente al aproximarse a la pro-
hi,t,,ri ador "que <le la• fal ,la• de las tierras de Lacan- vrnc1a de Tabasco. . . , . 

' d -, d . t [2~] XIII Rel1tci<n de Ixtl!lxuch,tl, Mex,co, 1829. don entrnron en Y11 catan gran es companias e ge11 e 

1 

. 
· · t d Ch· Segun el Sr. R•mirez, el MS. tiene Huehue:llan lo que con los Tutul Xms, q11e tienen por c1er o eran e 1ap- . . 

. 2] no cambi., nada de m1 modo de sentir. pa■ ." [Decad. IV. Lib. 10. cap. . 



334 BOLE'l'IN DE LA.SOCIEDAD 11EXJCA.NA. 

• 
demo,;tror dt un mndo evidente que el To- All los mapa:1 rnexic:anos ; se ve la mon-

\lun, 6 H rny T .. llan ele las a11t1g11as!tr111 i- taña cuya cumbro corona la con un árbol, 
se alza sohr,~ la'! agnas. cnmo los cerros de'i 

Palenque, en el <lía cua,11do el primer ieg:s

lador ele esta tierra traju ¡,;11s penar.es. E-. 

ta situaoion herm11sa, anál11ga con la que 

hoy dia ofrecen todavÍi lus cuutorno~ fé . ti

les de la laguna de Términos, :-in embargo 

era superior á ésta, á cau~a .de las alt'ts 

mnntañas que se o,evan inm11diatamente 

trus le la ciudad. Ning□ tl ot.ro lugar pre

sentaba rna~ ventaja:,; para una gran capi

tal y mas provecho~ para un grande co. 

mercio marítimo 6 interior. Los mexica 

nos _v 'l'u tec1ts almlian á esta situaci,,n y 

á la hermo~ura de esta region y de las pro

vincias contiguas, en la~ descripciones mag

níficas que nus han dejado en sus tradicio

nes a:1tiguas sobre la patria clti :,US antece

sores. ••'rierra de las riquezas y de la 

cionc,- mexicanas y tult ·cas, es idéntico 

con la ➔ minas de la Tnlh>i de Ornniugo, y 

qu,i la ¡novincia d1 Tlapallan 6 Hu ehue 

tl1:1pallc111 era f,onterizi cun la que tenia 

por capital e,t.a ciu.Jad. Ahora, ~i busca

rnos la etimoli •L1 de t:,t.a palabr1: 'l'ierra 

<le lus co1ores, ó de la~ cusas qne dan el co

lor; se puede de..:ir que no lHy nin 6una co 

m1uca, á la cual este no111bre se aplica cnn 

tanta e!"actitu 1, como á la que i,e estiemle 

<l,·~de las m<111t~ña~ de San Pedro ó Tum

balá, ha,ta el mar, y , aya metrópoli pare 

ce haher s1Jo la ciut.ltid de Nachán ó del 

Pale11que. !'uP;:, esta es, t•n ef,Jcto, la v er

dadera reg',rn de la tintura y <le los colores 

,¡ue se ,acan de s11s maderas con tauta 

abun, 1ancia: la únioa en Jnn<le las naciones 

e.tranjera~, vecinas ó lejanas, h 1rn venido 

de,<le unfl larga séne de ~iglos [24] á abas. 

te, erse de palo de tinte y de otras maderas 

precio,:as; la únioa que rnereoe verdadera

m • nte el nombre ele Tia pallan; de con~i

guiente la misma que tenia por oapital á 

Culhuacan, y quti era el asiento dd impe-

rio primitivo <le los Ch ch1mecas. 

1 abundancia, dicen, adondo las calabaz~s 

tenian una braza en redondo, y las mazor

oas de maíz tan largas que s1 llevaban abra

u<las y las cañas de bltidos era tan largas 

y gordas, que subian por el\.i.s como por ár

bole.; á donde ¡:embraban y cogían algodon 

de todos colores, como decir colorado, en. 
Por otra P.ª rte, su situarion corres pnnde 

carnada, amarillo, morado, blanqueoiun, 
perfectamente á la que está represent~da 

verde, azúl, prieto, pardo, naranjado y leo-

[2·1) El <libuja,nte Armendaris á quien llev6 consigo 

el capitan del Rio en su espedicion al Palenque, habien
do.comunicado sus dibnjos y notas á D. R ... mon <le Or

doñez, le refiri6 que "Obrn de una legua de aquella ciu
dad, y a corta diotancia del emhar~aJero de cierto rio 
na,vegab'e [será el rio Micho!), cuyas comentes desem

bocan en el gran Uzumacinta, se descubre una cueva 
cuyo seno es custodia, fiel de una gra,n copia de trozos 
de palo de tinta, cuya antigüedad manifiesta que no htt 
pocos siglos que en aquella gruta se conserva, como en 
una bodega esperando que los mercaderes viniernn á 
llevarlos, cual se hacia en el tiempo del esplendor y Jel 
comercio de la ciu<la,J pa,lenc.,na." [Memoria sin titulo 

de D. Ramon de Ordoñez y Aguiar.) 

nado: que estos calores de a 1godon eran na

turale~, y que así nacían [25]. Y mas dicer, 

que en el dicho pueblo dti Tulla ~e criaban 

much11s y Ji versos géneros de ave~ de plu

ma riea y c olo res diversos, que Stl llaman 

Xiuhtototl, quetzaltctotl, gaqua11 y tlauque-

{25) "Estos colores Je algodon eran naturales, que 

así nacían." He aquí las palabras propias de Saha
gun, Hist. Gen. de las cosas de Nueva E,p. tom. I, 
Lib. :J. cap. 3. E :ic. de Bustamanto, México, 1829, 
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chol (2G], y otras aves que cantaban dulce 

y suavemente ...... Estas tierras son may 

ricas, fértiles y abundantes, donde se <la to

do género de bastimento en abundancia; 

allí ~e da mucho cacao y la rosa ó especie 

aromática llamada Tt!urrncaztli [27]: dáse 

basco, y que de sus montes salian comn s1 

fu esen vasos grandPs tl,1 agua, todo los rio3 

que riegan la tierra [32]. Entro estos mon

tes y el mar á que daban el nombre ele Jl. 
huicatl ó el ag11a grande que se junta con 

el cielo [33], estaban las provincias que los 

tambien allá el ulli que es una goma negra Mexicano-; ~eñalaban venladeramente con 

de un árbol [28], y la rosa que llaman Xi el de Anahuac, e~ d1 cir, junto al agua: di'1-

luxuclútl [29], y tudas las dernas r, ~l:l::i que tinguian dos Anahuacas, el Anahuac Xi
t;'1n muy apreciables. Allí es la ma<lrn <le ca1anca, y el Anahuac Ayotlan. L, ,s mer-

1 
· caderas que iban anti

0
<ruarne nte de Tia ti lul-

lal:' aves que crian p urna muy nea, y pa-

h
. 'T b' co y de Tenocht1tlan allá, para ~nrnprar 

pugayoo1 grandt>s y r 1c, s...... am 1en 
manta!:! fiufl~, oro y ¡,,machos, rn dividían 

~e trai,n <le allá las piedras muy ricas de 
, Pn el p1111blo de Tochtr.pec [34], situado en 

,•halch1huitf:'S y la~ piedra~ turqueza1-: all1 

se halla tambien m11c·ho oro y p'ata, tierra, 
las altas montañas <le los Mixes: era esti 

una <'iuda<l ueutra qu ll dominaba los !in-
cierto, fertilísima, por lo cual la llamaron dno~ de Chiappan, de la J\lizteca y de \.t. 

111s antirruos Tlalocan, ,¡ue quien, drcir, A o Zapc,teoa. De ahí iban unos en el na. 
tierra de riquez s y parabo t, rreoal [30) · · · huac Ayotlan, y desoenrlian á Tutut.epeo, 

y ~e deria que . u habitantes eran hijos de· ciuclad < elebra<la por la rn¡ueza de sus prín

~uef zaloohuatl [31J" oipes y su!! forias [35]: en esta comenzaba 
~1.!1aaun nuien no~ ha conservauo e1-tos ~ n ' 'I 

TfSto precio~n:,i de la geograffa antigua y de 

las tr<11'icio11es toltrca , diee en otro lugar, 

que \os antiguoc, llamaban Tlalocan á esta 

inmensa region, comprr.n<lida entre los tres 

estados actuales <le Oaxaca, Chiappas y Ta. 

l32] Sabagun, Tom. III. Lib. J1 cap. 12. La, mayor 

parte de los rios y corrientes que riegan estas tierras, 

•alen e11 efocto de aquell:\s montañas, y se ha de notar 

que son la,s mas considerables de la Nueva España. 
[33) Daban tambien al mar el nombre de Tehuatl, 

que quiere decir agua divina, mara.villosa a causa de 
su profundidad é inmensidad, y decían igualmente 

Ilucyatl, "gua grande, 6 Ilueyahuecatlan, agua elvada Y 

[26) Estas aves pertenecen á la tierra caliente <lela profunda. [Sahagun, ubi supra]. 

repúbl ica. mexicana: no podían encontrarse en la Tulla [34) San Juan Bautista Je Tochtepec 6 Tuxtepec, en 
Je la Mesa de los Aztecas, pues este pueblo está en tier mexicano Cerro de conejos, ahora ¡,ueblo del distrito de 

ra templ .. da. China.ntla, y de la prefectnra de Cozamaloapan, está 
(27) Teunaca:::tli é mejor Teonaca:tli, de Teotl, siturtdo en un llano espacioso, á la orilla de un río muy 

Dios, y nacaztli, oreja, es decir Oreja divina. rápido que baja de las sierras de la Mi,teca, Y unién-
[28) Los ?i1exicanos U-.maban ulli ta gomma 6 resi- dose con otro de igual caudal, cerca Je Tochtepec, am

na elástica del Ca,outchouc, y el árbol o/li. Saba.gun bos riegan el territorio de este pueblo, haciéndolo fértil 
}Iist. de la Nueva Eepaña., tom. III. Llb. 10 cap. 29 y ameno y se junta.o des pues con el río de Papatoapa.n 

pár. 136. ó Al varado, para desembarcar luego en el ~ar. 
(29) Xiloxuchitl, rosa. o flor de espirra de maíz, a,sÍ [35) Tutulcpcc [cerro Je ave~), es hoy d1a un pueblo 

llamada. de su forina que es mny semejanle á la. de esta sin i,nportanc ia ninguna, de la ]ltefrctur,. de X1cayan 

b en el esta.do de Oaxaca., en la costa _del mar del sur. Era 
espiga, y es muy ermosa, 

[30) Sah&gun, ubi supra. antiguamente una ciuJad grnn de y suntuosa, cuyos •;-
[3l] ldem ibiJ. Se llamaban hijos de Qnetzalco ñores eran los ma~ ricos de la Mi,teca: se VPn toilav1a 

d 
., 1 N ¡ ' T \h/. · 1' ru·,nae q,,e atestiguan su esplendor. Su feria, una de 

bU11,tl, ú causa. de las ciu au~H < e a.e ,:rn y u a 81• ª 
tuad81 en esta tierru. ~n qne reinaron Jr.s Q11et1,1tlcoh11c<s. las mas cet~brada.s en la, América Setentriona, ante•, 
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la primera provincia ,le Anahuao, que abra- ó Anahuactlalli, tierra de Anahuac, encer

zaha to ,la la ribera del mar pacífico, ha~til raba de esta manera toda la de T alnoan, 

lo:.< frontnas ele Guatemala, es dt'cir, ma~ p• •r ambos lados, pues el historiador do los 

allá de Xoc-onochco [36]. Los que al onn- riempo~ heroiro:c1 de Tulhií, tenia raz11n de 

trario traficaban con Yncatan, b11jAban la decir que el Q,uetzalor,huatl poilia manrlar 

corriente del rio Papaloapan [37] á la em un pregonero sobre el cerro de Tzatzite

bocarlura del cual comenzaba la !'f'gunda petl [39] y convocar por ambo, la1los en su 

pr11vincia de Anl!buac que tomaba rn nnm- ,.anital b,s ciudades Je Anllhuao, h_,st.a cien 

bre de la grande y ri llll ciudad de Xicalan- leguas de distancia, á q11iene~ part'cia <lo

co [38], t'Il donde terminaba. El Analiuac minar del alto de sus palacios de Tulhá. 
TI alocan era un nnm bre de orí~en na

hua ti, y e,; problable qut1 suo➔dió al Je Ta
moanchán que se daba á e~ta rn<1~nífica re

gion, en las tradio:ones antiguas de los Tul

tecas y Mexieanos [40]. antes que el man Jo 

real hubiera sido tr~clfc:rido de Nachá11 Ó 

de la. conquista., ere. el luge.r señ·d&Jo donde se junt&• 

ban care.va.nas numerosi.s de mercaderes de todas las 

partes m,,s lejanas. CuauJo los reyes de la Zapoteca 

y de Teliuantepec se hubieron sometido á Cortés, el se

nor de Tututepec les hizo, d rnnte algunos añoR, una 

guerra furiosa en cHStigo ele su demasiada doci lidaJ. 

l 36] Xoconochco, segun su etimolc,gía mexicana, 

lugar de los tun·des, hoy día lle.mado Soconusco, es el 

nombre de una ciudad y provincia, situad"s entre el 
mar paríll.co, el e,tado de Oaxaca, el de Chiappas y li. 

repúulic" de Guatemal>t. La ciudad Je Xoconochco, no 
menos célebre que la de T~mtepec, anteo ele la llegada 

de los Españoles, no le ern inferior ni en esplendor ni 

en riqueza, siendo el depósito de todo el comercio de 

los va.ríos reinos guatenultecos y del imperio mexica.no 
que le enviab& todos los años numeros:ts caravanas. 

Conquistada por Alvarado, decayó rápidamente de ,u 
lustre antiguo, y se acabó del todo en el siglo pasado: 

~u nombre solo sobrevivió y se quedó como el Je la. 

pr,,vincia cuya ca.pito.! hahia sido. Hace parte hoy dia. 

como terri1orio de la. república mexicana, se estiende 

cincuenta y ocho leg11as Jl"r la costa del mar del sur. 
D. Manuel Larrainzar que obsequiosame,,te me ha. 00-

Palenque á Tulhá, cuando la <lim,l'tÍ~ de 

los Chánes o Culhu 0 ques fué d.-rrrha<la pnr 

lus señores Nanahu,1,tl y TulhJque~ ó Tul

tecas antig110s. El nomnre de 11'<1rnoan•:hán 

tiene en e~ta!'! tradicionPs, el mi,m11 se · 

tiJo que Tlalnl'an, el cu.ti fue tra.fuciJo t'n 

era muy es tendido, siendo el dep6sito co111un de los 

mercaderes del imperio mexica.110 y Jel reino de Ma.ay

há. S,·gun Berna.! Diaz, lus mercaderes que compraron 

á la célebre arina, y que la vendieron de,¡.,ues al ba
tab, ó señor ele Tabasco, era11 de X,cala.nco. No ha per
m:<neciJo ca.si naJ:< ele est., ciudaJ iinpurt,wt•. 

(a9J SAHAGUN, His gen. tom. I. Lib. cap. 3 
muuic:<do varías noticias intereoa.ntes sobre el e.ta.do 

de Chiappa.s, es autor de u11a Esta.Jistica. escelente, so

bre el territorio de Svcon usco. 

[ 40] Tamoanchán es un vocablo que •e encuentra. 

eMcrito del mismo 1nodu en divensa'I obrai:s mexicana.:,; an

tiguas, y entre otras, en el MS. anóniml) -Chima.lpópoca 
(37] E:t río Papaloapan 6 ele las mariposas, de Pa. y las traclicione~ contenidas en la R,sturia general d<l P. 

1a/otl maripo•a, y apan, orilla 6 r1bera, es d p,imero 
que descubrió Cortés, en el tenitorio mexicano: se cono• 

ce hoy di« con el nombró ele rio Al varado, su emboca.-

dura. está á duce leguas ele la. Veri<cruz. 

(38] Xica/anco, antigua. y poderosa ciudad marítima_ 

de la provincia Jfl T"basco, situada en la punta de una 

isla formada por un bra.zo d,·l rio de este nombre llama

do Xicalanco corno la ciudad, y la entr&Ja de la Iagun" 

de Terminos. Re derib aba de X,calli que es el vaso ele 

la calabaza, y hahia sido fuudada "por los Xica.lanro,, 

Cl¡ya metrópoli fué por mucho _tiempo. Su comercio 

I 

Sahagun; no tiene sentido nit•guno en mexicano; podría 

ser de origen tzéndal, y entonce;; se poJria derivar de 

Tamo y ele anchan, ó Nachan, cuya primera ,fiaba. 

hubiera sido camuiaJa. por eufonía., cumo sucede en cier

tos itliomas, y como ya s~ sabe, l\ achán era la capital 

de la region que las naciones primitivas lla.maltau Ta

moanchán. Si fuern el vuco.blo Temoanchán, su atlnti

Jo seria en mexicano antiguo: Lugar JouJe 8e <le:--etn, 

harca y se descansa, lo que <'onve11dri<L perfocbm<nte 

ta.mbien a! territorio y ciudad antigua del Pa.l,;uquc. 

INTRODUCCION 

A pesar de las continu:1s revoluciones que han agitado á la. República, este 

DoLETI~ se estuvo publicando con algunas interrupciones hast.n. el mes de l\Inyo 

del año próximo pasadu en que se suspendió por falta de los fondos necesarios. 

Allanado hoy por el Sr. Ministro de Justicia, Fomento é Instruccion pública 

este obstáculo, la Sociedad Mexicana de Gcogr:1fia y Esb.dística prosigue su 

publicacion; dant1o lugnr de preferencia á los opúsculos ya comenzados en los 

números anteriores, á los discursos, memorias, dict{mcnes é informes científi

cos <¡ue han publicado sus socios, y principalmente á las rectificaciones de al

gunas inexactitudes que se observan en varios escritos que se han insertado 

en los tomos anteriores bajo la responsabilidad personal de sus autores, y que 

la Sociecl:ul mandó publicar; rescryándose la faculta,l de revisn.rlos y hacerles 

las correcciones que inJispensablemente necesitan lns producciones de este gé

nero, ya por los mejores datos que se obtienen con el transcurso del tiempo, ya 
por las observaciones hechas por los sabios, ya en fin, por las discusiones que 

esclarecen la verJaJ, despues que han visto la luz pública aquellos primeros 

ensayos. 
Sucesivamente se irán insertando en los nue,·os Boletines gran número de 

trabajos científicos de los Sres. Socios, así como los mapns geográficos ele varios 

Estados, Distrito,, y Municipalidades, los topográficos de algunas ciudades Y 

pueblos, los planos de cortes geológicos de los principales minerales del país, 

las vistas de 1:ts capitales de los Estados y las de algunos monumentos arqueo

lógicos; todo esto, segun las circunstancias, especialmente las de .numerario, lo 

permitan. 
No se debe concluir esta introduecion sin tributar un homenaje de justa gra-

titud al Sr. Ministro de Justicia, Fomento é Instruccion pública, Lic. D. Jesus 

Terán, por la generosa proteccion que ha dispensado á esta Sociedad, no obs· 

tante la terrible crísis que vamos atravesando. 
Tomo VJil,-48 



DE LOS TRABAJOS 

DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA 
DESDE SU INSTA.LACION HASTA LA FECHA 

POR EL Q,US SUSORIBB 

En cumplbnlento del acuerdo de la mlsm11 Sociedad, de 2 del que rige, 

La Sociedad de Geografia y Estadística 
cuenta desde su instalacion mas de mil se• 
siones ordinarias y estraordinarias, habien
do celebrado muchas de ellas en los mo
mentos de mayor inquietud, porque no las 
ha suspendido ni aun en los azarosos tiem
pos en que se ha declarado la ciudad en 

estado de sitio. 
Tiene ya una selecta biblioteca de im-

presos y manuscritos, y una coleccion de 
mapas, planos y estampas de crecido valor 

y mucbo mérito; adquirido todo puramente 
por donativos de sus sócios.-En el catá
logo respPctivo se espresan, el número y 
clasificacion de estos objetos. 

Ha tomado 6 rectificado doscientas no
venta y cuatro alturas barométricas de varios 
lugares de la República en los Estados de 

Guanajuato, Jalisco, Méx.ico, Michoacán, 
Oajaca, Puebla y Veracruz, todos calcula

dos eo pi és castellanos. 
Ha fijado 6 rectificado la situacion astro

nómica de mas de doscientos lugares de la 

República por medio de com1s10nes par

ticulares y gratuitas de sus sócios. 
Ha puhlicado las noticias estadísticas de 

quince Estados y territorios, (A) y las mas 
detalladas de los Distritos de Acapulco, 
California, (Alta y Baja) Córdova, Lagos, 
(San Juan de los) Manzanillo, Mazatlán, 
Morelos, (Cuautla) Mixcoac, Orizava, ?a
pantla, Tacuba, Tasco, Tecpa, Teloloa
pam, Tehuantepec y Tuxpan, y de mas de 

cien diversas municipalidades. 
Ha publicado doscientos treinta y ocho 

estados sobre varios puntos de estadística, 
como poblacioo, rentas, productos agrícolas 
é industriales, criminalidad, acuñacion, pro

ductos de minería, &c., &c. 

Ha levantado ó rectificado la mayor par
te de los mapas topográficos de las capitales 

de los Estados de la República y de algu

nas de las ciudades y pueblos i~portantes 

(A) No se detallan en razon de que se hace as( 
en la noticia anexa li la esposicion del Sr. Espino
sa., que tiene tambien lugar en este número. 



3-10 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

por su riqueza y poblacion: de éstos ha pu- Ha organizado la Sociedad treinta y ocho 
blicarlo nueve. juntas auxiliares en las priricipale;; ciudades 

Ha lt!va ntado, rectificado y recogido tres- de la Hcpública, y ha mantenido con ellas 
cientos diez y ocho planos grográficos rle una correspondencia tan activa como lo han 
los Estados, D iftritos y 111unicipulidad1::s, de permitido las ci1 cunstancias, recogiendo por 
los cu ales ha publicado ya muchos. medio de ellas importantes documentos y 

Ha recogido setenta y dos estampas de noticias tanto históricas como geográficas y 

vistas de algunas capitales ó lugares pinto- estadisticas. 

rescos de la Hepública : veinte y 5iete de Ha cultivado constantemente relaciones 
monumentos arqueológicos del país, y otros con muchas asociaciones científicas esrran

muchos de edificios notables que no se co jeras, y hecho tr:iduc ir del ale111aa , inglés, 
nacen en el público. francés é i1al1ano, los artículos que ha en-

Han levantado sus sócios diez y nueve co11trado ele mayor interés en IHs memorias 
planos de cortes geológicos de las princi- y periódicos que aquellas publican y le han 
pal es montafias, muchos portulano¡; y pla remitido. 
nos de costa~, lagos y rios, de los que ha Ha promovido comtantemente el qne en 
publicado diez y oiete, y man1iene inéditos los col egios de esta capital que han tenido 
los re st an tes . posibilidad y en los dP otros puntos de la 

Con muchos ele los materiales que ha Hepúbl ica que se han hallado en el mismo 
recogido y posee la Sociedad, lian publica- caso, se haga n observaciones meteor0lógi- . 
do sus sócios los Sres. Durán D. IL , Gar• cas; cuid ,rndo siempre que lo ha logrado, 
cla Cubas, Almonte, llamirez D. J. Fer- de puulicarlas en su Boletín, y de remitir
nando. C asti llo Lanzas .Y otros, algunas de las á los periJdicos nacionales ó e"tranje ros. 
las importantes obras que han dado á luz Ha reunido las notic ias mas curiosas so-
soLre Geografi ~ y Estadbtica. bre los idiomas y dialectos indígenas: hizo 

Pidió el go bierno á la Sociedad, y ésta traducir del alernan al castellano, y publit'ó 
le remitió c_on h1 ampliacioa y anotaciones 

1
1a interesante obra del Sr. Busham sobre 

correspond1e11tes,· acompañada dfl cuarenta repeticiou de nombres az1ecas.-Ha publi
y cuatro planos, una memoria sobre division cado una coleccion rle la oracion dominical 
políriéa-territorial; trab;,jo del S r. D. Be- en cincuenta y dos idiomas y.dialectos vi
nigno Bustamante, hecho por encargo de vos, de l0s que hablan las razas indígenas 
la misma Sociedad y co1l las noticias que de nuestro territorio.~Ha reunido tambien 
ésta le ministró.-Tan1bien remi1ió la So- muchas gramáticas y vocabularios de estos 

cieda,I al Supremo Trib unal de Justicia de idiomas, tanto impresos como inéditos. 

la nacion, en virtud de conrnlta que éste le Desde su instalacion, y enrnedio de las 
hizo, un informe rnbre division jndicial del dificultades que ha tenido que vencer por 
Departamento del Valle de 1foxico con el falta de fondos, ha publicado cada mes un 
croquis respectivo. número del Bolet in, que hoy consta de ocho 

Por especial encargo del gobierno uabaj6 tomos, en los cuales se contienen algunos de 
un informe muy lumi noso sobre pesos y los trabajos de que se ha hecho mencion.
medidas, cuaudo se discutia si seria ó no En esta oura, que ~stá ll ena de mapas geo
conveniente adoptar en la R epúlilica el sis- gráficos y to pográficos, estados curioso3 de 
tema métrico-decimal. todos los ramos de la Estadística, y lámiaas 
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qne rcpresent1n los monumentos arqueo,6- dígena, declarándolos de propiedad nncio
gicos ó las montnu::is del pnís, se registran' nnl, y ¡•ara mantener intacto los nombres 

mul1itud de trab,,jos originales de los s(icios geográficos del país. 
que han cooperado á su formacion.-~fon· Ha pLiblicado y signe publicando artícu
tiene inéditos, manusc1 itos antiguo~ y trab:1- los estadísticos y otros biográfir.os de los 
jos importantes, tanto en el rnmo de Esta- mas ilustres mexicanos: actua mente tiene 
dística como en el de planes de todas aprobado un proyecto para ir dando á luz 
clases, que po~ falta de fondos no ha publi- sucesivamente veinticuatro biografías rle los 
cado . indivi< uos que ban merecid·o e~te honor pqr 

Posee, a110r¡ue pocos, algunos ins~rnmen- sa Jitl:.'ratura y servicios prestados á las 
_tos científicos que le han donaJo sus sóc io~, ciencias y á la patria. 
y tiene pedida á Europa una co!cccion de Los cnrninos. derroteros, minas, hacien-
los m:is 1.ccesarios. das de beneficio de metales, calzada;:, &c., 

_rromo1 iú la construccion en esta capital &c., han sido el objeto de otros trab:1jos 
de odé metros, CU} os moclelos fueron muy iné itos que tampoco se han podido publi
elogiado3, llevando por objeto en cst; el r¡ue car por la escasez <le fon.los . 
pudiesen rectificarse los itine1a1ios rle la E~ta noticia es m 11y diminuta: mucho m<ts 
Repóblic .. . - Recientemeore se ba publicado podria aiiadirae (n); pero como !a Sociedad 
por uno de lo3 miembros dv la f:ocicdad, desea que á la mayor brevedad se e;tienda 
meJiante los datos que é ta l · mini;:tró, una e;,tc jp forwe, tiene la honra de producirlo 

bLJcna colcccio11 de dichos itinerarios. aú el c1uc susc:ibe en desempefio de su 
El mapa gener·il de la Hepública que co- comision para cumplir dentro del término 

menzó á levantnrse en 1S39, cuando oon el que se le ha fijado: agregará únicamente, 
nombre <le "Comi~ion de E~t dística mili- c¡ue los n-astos e,o,.arlos en viajes, in~tru-º o . 

tar," nació e>ta ::ocic<lad, ella lo conclu}'(' y mentos, indemnizacion <le peritos, dibujao-
está en Lóndres para g:rabaise; siendo la !:S- teE, &c., para poder llernr á raho trabajos 
cala de Esta carta ma) or q ie las c¡ue hast1 hoy t;in l,:boriosos como útiles, han sido hechos 
se han pubfüado, y de cerca de tres \'aras de por los Eócio5 a1 tores de ello, : que éstos 
e~tension el tamafio de dicha ca1t~.-~Ia, a~i-;ten á las sesiones y cumplen gustosos 
de diez afios ,e e~tuvG trab.ijandn en ella, y con las comisiones que se les confian, sin 

se terminó mPrce<l á la piotercion y empe
ño del gtncral Ari-tn cuando fué pn ~irlen1e 
de la República, y á la a!-idui<lad de varios 
de los miembros de cs:a rorporncion c¡ue se 
dedi<·aron es<·!usivamente á tan lal.wri1,so ro
mo delicado tr~lrnjo: él h,1 Rrn-iclo al mi nis. 
terio de Fornen lo para la ca1 t,1 que ha 
forma do despues, haciendo algunas corree,-

rctriúucioii alguna; y q 11e por lo mismo, sean 
cuales fueren los resultad, s <le sus tareas, 
son rneriwrios y dignos de elogio, mueho 
mas en la época presente, esencialmente 

e apeculadora . 
Fi1,almente, se puede decil' con noble 

or::;nllo riue esta Sociedad , sin afectarse en 

c:ones. (n) F.n <focto es así, porc¡-ic 1:1. S?cicdad lrn, 

H 
· 1 1 ¡ · ] ] . l t1·tl> jirlo sin intcrrnpc,10n 1lcsdc s,: on.rl.!n; y <les-

a prom0\ 1 ,o ante e egi- < l'I ª cspe- d~ a t'-,cl.!a ,\e: cstn. notici.i ú la ']llC hoy co11t:11no~, 
dic·on de las Ir yes i 1disp ns b'es para 1¡11, 

1

,c ¡. 111 ,L l1¡11i .iJ.o 11u~vo~_ y muy imp_')rtan1c~ tra-
1
• • lrijo~ ,1c us s·¡cios: Sll c<1Ynmc11tc se irá ;ml11ica11-

se consen·en los mo1111men•os ,,rqueo ógico, d~ to·l,\ en¡~~ 1,úni•.·ros si¡;ui, 11t<·s <le este llolc:tin. 
que acreditan la antigua cirilizaccion in- -Comision de publicacion del Boletín. 
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manera alguna por los partidos políticos, y I ganizarse, consagrada esclusivamente al oh• 
enmedio de los obstáculos que han opuesto jeto interesante de su institucion. 
á su marcha las tormentas revolucionarias, México, Mayo 8 de 1S61.-José .Miguel 
ha permanecido durante 22 años sin desor- Arroyo, secretario perpéluo. 

ESPOSICION 

DEL SR. D. RAFAEL ESPINOSA 
SOBRE EL MODO QUE LE PARECE :MEJOR 

Para que se pueda Ueva1· á cabo la f"ormacion tle la Estadística general 
de la República. 

En el discurso que tuve la honra de leer 
en la sesion del dia 31 de Diciembre de 

1857, al cual la Sociedad concedió el honor 
de mandarlo imprimir en su Boletin, mani

festé, que reconocida la utilidad de la Esta
dística c:omo ciencia absolutamente necesa

ria para hacer constar en todos sus eleme111os 
la poblacion de un país; para mejorar el ter1i
tol'iO despues de haberlo esplorado por ope
raciones que hacen conocer su fertilidad, sus 

comunicaciones, y la salubridad de sus cam

pos y poblados; para determinar en cantida
des y valores los productos de la agricultura 

y d:3 la industria; y finalmente, . para aprecia!' 
el movimiento del comercio y buscar las di
ficiles condiciones de su prosperidad; mani
festé, repito, que hace años claman muchos 
mexicanos, por una estadística que compren· 
da la serie de hechos sociales, que analizados 

bajo el punto de vista de la ciencia, sirvan 

de base para proteger, por medio de leyes 
sabias y jllstas, la agricultura, la industria y 

el comercio del país. 

Este deseo es digno de un pueblo que 
quiere adelantar en la carrera de la civiliza
cion y de los progresos positivos que hacen 
la felicidad de las naciones. Pero por vehe
mente que él sea, y por loables que se esti
men el celo y desinteres con que esta So
ciedad se ocupa en esa clase de trabajos, 
creo, que no podrá realizar el noble intento 

de formar la Estadística de la República, si 

el gobierno, por medio de las autoridades 
de los Estados, no hace recoger, á la vez y 

de una manera completa, las noticias nece

sarias para dar cima á esa obra en que tanto 

se interesa el bien público. 
Suplic0 á la Sociedad que, en gracia de 

las ventajas que podrá traer la persuasion ea 
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que pueda estar de que sus esfuerzos no se

rán bastante poderosos para realizar la em

presa que con tanto ardor y buena fé .ha 
acometido, porque entonces dictará las pro
videncias convenientes á fin de lograr su 
objeto, me permita esponer los fundamentos 
en que estriba la creencia que acabo de es-

presar. 
Es principio sentado en estadística, que 

esta ciencia descansa sobre los documentos 

que emanan de las autoridades, fuentes ver

daderas de donde deben sacarse los datos 

que el estadista somete á sus cálculos, por
que, como dice Mr. Dufau, (1) "no basta 
"que los hechos que se han reunido sean 
" muy numerosos, ni que los métodos por
,, que se procede sean muy estensos, sino 

" que es necesario tambien que esos hechos 
"ofrezcan el resultado de observaciones 

"exactas, y que hayan adquirido así un ca
" rácter incontestable de autenticidad;" y 
esta autenticidad, única que da el grado su
ficiente de exactitud, no pueden tenerla mas 
que los documentos oficiales, siempre que se 

trata de una demarcacion muy estensa, 6 de 
un objeto que no es limitado por su especia

lidad. 
Ademas; los gastos que exige la opera

cion de recouer las noticias elementales in-
º dispensables para formar la Estadística de 

entorpllcer esas investigaciones; estos obs
táculos y dificultades son de una noto
riedad reconocida en nuestro país ; pero 
no podemos prescindir de llamar la atencion 
sobre que en otros países mas adelantados 
en civilizacion, donde sus habitantes están 
casi.generalmente penetrados de las ventajas 

que trae la Estadística, la incuria, la ignoran
cia 6 la mala voluntad han puesto á prueba 
el celo de hombres dedicados á los trabajos 

estadísticos. 
Testimonio incontrastable de la verdad 

de esta asercion es lo que pasó al célebre 
estadista Sir John Sinclair. Dando cuenta 
en su estadística de la Escocia, de la mane
ra con que llevó á cabo esta empresa,:refiere, 
que babia dirigido á los curas una serie de 
cuestiones claras y precisas sobre puntos de 
localidad que estaban á su alcance; pero que 
muchas contestaciones se hicieron esperar 
tan largo tiempo que, al fin, fué preciso 
enviase cierto número de individuos para 
obtener el concurso de aquellos que no se 
dignaron responderle, y que siete años tras
currieron antes que todos los materiales de
mandados hubiesen podido reunirse. 

que vamos hablando, son, las mas veces, 
superiores á las facultades personales de un 
particular; no solo atendiendo al tiempo que 
tendria que empleár en recogerlas, sino con

siderando tambien los obstáculos que se 
opondrían á sus investigaciones. No enu

merarémos, entre éstos, las dificultades que 

presentaría la ignorancia de las personas 
que tendrían que suministrar esos datos, ni 
la resistencia que la mala fé hacia para 

Para la exacta apreciacion de los hechos 
que se someten al juicio d~I estadista, e'! ne

cesario que éste se asegure por medio de un 

severo exámen, de que la esposicion que se 
le presenta encierre la espresion de la verdad; 
porque de lo contrario, el análisis que de 
ellos hiciera, y la ligazon que entre ellos bus

cara, á fin de reconocer las influencias que 

ejercen unos sobre otros, le inducirían en 
error. ¿Y podrá tener esta seguridad cuando 
se trata de investigaciones que se refieren á 
una demarcacion muy estensa, 6 que no son 
objeto de una estadística especial, si los do
cumentos que se sujetan á su inspeccion ca

recen de la autenticidad que imprime el ca• 

rácter oficial? Parece que no; así vemos que 

al apreciar la poblacion de la República va-

( t) Tratado de Estadística 6 Teoría del estudio 
de las leyes, segun las cuales se desarrollan los he
chos sociales, cap, V. 
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rían las opiniones, se;run h s diferencias que 

se notan en los cálculos hechos Je! año de 

179;"3 á 1838; <les<le 5.200,000 lrnbitar,tes 

hasta 7 .S43,132 (l). 

Y esto no solamente ocurre en cálculos 

practic~dos en diversas 6pocas, ,1un~ue es 
corto el intervalo de tiempo que media entre 

los guarismos que sirven de estremo á ar¡ue

Jlos cálculos; acontece tambien en otros 
practicados casi en un mismo afio; así por 

ejemplo, el Sr. Hermosa, en su Manual de 
Geografía y Estadística, da de poblacion á 
la República 8.247,660 habitantes, cuando 
el Sr. Cubas, en su Atlas, Je concede el nú

mero de 8 .2S3,0SS, y el Sr. Castro en su 
Cuadro Estadístico de la República mexi

cana que tiene nuestra Sociedad, le señala 

8 .1G5,000. 

No pretendernos por esto reb;ijar el mé

rito de los trabajos estadísticos hechos por 
simp les particularns cuando aquellos se re
fieren á objetos circunscritos y l imitados; 

que la Sociedad ha visto y ve los trabajos 

e~tndíst icos practicados por los particulares, 

) a porque los ha solicitado con empeño, y 
ya porque cuantos han llegadü á su poder, 
los ha insertado en su Boletin ( J ). Sábese, 
sin 1•mhargo, quP. si e~os preciosos datos 
seTirán muy bien de cé,minos de compa

racion para for,nat· los nuevo;:; cálculos, no 

liastan para rectificar la Estadística de la Re
pública, porque ni abraza n todos los objeto3 
que comprende la ciencia, ni son ccincer

oientes á todos los Estados y sus Distrito¡¡, 

ni se han hecho en un mismo ti empo; cir

cunstnncia indispensable para graduar con 

exactitud sus conexiones re~pectivas . Por 
esto procuró la Sociedad emplear, ademas, 

otros meJios para alcanzar el fin de w gt an
diosa á la ve:'. que patriótica e11ipresa. 

Fué el medio principal el establecimiento 
de junt::s auxiliares en los Estados y Tefri
torio,, las que tienen por objeto particular, 
recoger y coordi1,ar Jo; datos concernientes 
á la geo"r,1f1a y estadística de sus demarca

lrjos de_ esto, confesamos que tales trabajos cioncs r:spectivas. ¿Y cuál es el fruto que 

ha_□. tenido, ~n- In mayor parte, resul:ad~s d~ ar¡uc!Jas han produciJo? El señor secreta. 
utilidad poslllva, Y que han contnlimdo u rio perpétuo en su tercera reseña lo pone de 
vindicará la ciencia de los cargos que se le\ · r. : mannie;: to. 
l1an hecho por los resultados tnn ccntradtc· " ,~ t 1.1 • l - t · t d. 

0 . ~s au ecv as as1 es as JU □ as, ,ce, e 
ton os de las obras generales. La observa- " l\J d 1 S" 1 l t ¡ t·c·pab·t los 
cion concentrada en un solo objeto conduce, 

sin duda, á asegurar la exact;tu<l con que se 

practican las operaciunes, y por esto estar, os 
de acuerJo con ~fr. Dufau, e_n que "el uso 
"mas y mas multiplic,1do de las monogra· 

" fías estadísticas tendl'á seguramente por 
" consecuencia el apresurar los progresos 
"de la ciencia de los hechos sociales, con 
"tal que semejantes trabajos sean general

" mente practicados con arreglo á princi

" pios fijos." 
No puede dudarse del alto aprecio con 

1, arzo e iJ , a cen ra se a n I r • , 

"mejores res u ltndos, y al efecto, al princi
" pio se notó q1rn había entusiasmo y empe
" no en coadyuvará las nobles miras con
" que se habían formado; püro muy luego 

"las repetidas oscilaciones políticas de que 

"es \ÍCtima este desgraciado país y el <'am
" l.,io qu · cada una de ellas opera en las 
•' autoridades, y tra storno en el bienes tar ó 

" reposo de sus indiriduos, venia □ á entor

,. pecer los trabajos comenzados ó á para

" lizar completamente la existencia de las 

(1) Al fin de este discurso se pone una rclncion 
( 1) Bolctin del Instituto Nacional de Geo!!ra. de ltts riotici~s csta<.lí~ticas que constan en el Bo-

fia y Estadística. ~ lctin, segun el órueu con que se han publicado. 
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"juntas, desapareciendo la mayoría de sus 

" individuos, desalentando á otros y retra
" yendo á los mas de estar en contacto con 
" las autoridades, por temor de ser perse
" guidos des pues; y así es, que á pesar de la 
" constancia de esta Sociedad para reorga
" nizar de nuevo sus juntas auxiliares, de 
" una manera consistente, nada ha podido 

" lograrse. 

Nada tampoco se ha adelantado despues, 
y sin combatir la t'Xistencia de las juntas 

auxiliares, que siempre podrán contribuir 

con sus trabajos á perfeccionar los Je la So
ciedad, creo necesario se adopten nue\'0S 

medios para realizar la grande obra de la 
Estadística de la Repúulica. Será, tal vez, 
uno muy eficaz, encarga r á los agentes de l 
gobierno por conducto de este, de la Esta
dística de los Estados en qne eje rcen sus 
funciones, enviándoles circulares en que se 

esplique □ por menor las noticias que deben 

recoger, y senalándoles el tiempo que deben 

emplear en recogerlas, para conseguir así 

que sean simultáneas, y no haya necesidad 
ele estarlas renovando. 

Estas noticias pasarán á la Sociesad, la 

que nombrará una comision de su seno, pa· 
ra que svjetándolas al análisis científico, las 
reuna en un solo cuerpo y saque de ellas 
las con ecuencias que sirvan de base al le
gislador y al gobernante para ll ena r debida

mente sus misione~. 

RELAClON 

De las noticias estadísticas que constan en el 
Bolctin, segun el órdcn con que se han z¡u. 
blicado. 

Memoria Corográfica y Estadística de 

Guanajuato, por Benigno Bustamante. 
Breves noticias es tadísticas del territorio 

de Tlaxcala, por José María Avalas. 
Notas estadísticas del Departamento de 

Tamaulipas, por J. Gabriel Quintero. 
Apu ntes para la corografia y la estadísti

ca Jel Estado de Michoacá n, por Ignacio 

Piquero. 
Noticias estadísticas del D epartamento de 

Aguas Calientes, por Joaquin de Avila, 
Francisco Romo de Víva r, Manuel Alejan · 

dro Calera y Francisco Semería. 
Ensayo estadístico sobre el territorio de 

Colima, mandado formar por el muy I. 
Ayuntamiento de la capital del mismo terri

torio. 
Noticias estadísticas de l canton Matamo-

1 os, por Miguel Correa. 
Estadís tica de San Ju an de los Lagos, re• . 

mitida al diputado de Aguascalientes al so
licitar aquellos vecinos su separacion de Ja• 
li sco y union á Aguascalientes , por el Lic. 

Félix P. Maldonado. 
Estadística de la municipalidad de Natí

vitas , por José l\Iaría Cabrera, cura; y José 

María Contreras, regidor. 

Si las ideas que dejo manifestadas son de 

la aprobacion de la Soci~ 'ad, le suplico Sf ' 

sirva elevar una espo:;icion al Exmo. Sr. 

Ministro de Fomento, pidiéndole se digne 
dictar las órdenes que juzgue convenientes 
para alcanzar el fin propuesto, pudiendo 
asegurarle que entónces contará con una 
obra que merezca el nombre de Estadística 

de la República mexicana.-R1ifael Espi-

Datos estadísticos de Tixtla, ahora C iu

dad de Guerrero, por Juan Estrada. 
Noticia histórica de Soconusco y su in

corporacion á la República mexicana, por 

el L ic. Manuel Larraínzar. 
Noticia estadística del Departamento de 

Querétaro, por Antonio del Raso. 
Estadística de Yucatán, por José María 

Re gil. 
Descripcion geográfica del Departamento 

de Chiapas, por Emeterio Pineda. nasa. 

e TO>IO TIU.-4.4 
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Relacion estadística de la isla del Cár

men, por Rosario Gil. 
Apuntes estadísticos del distrito de Ori

zava, por Manuel Segura. 
Estadística del partido de Córdoba y Co

samaloapam, por .Mariano Ilamirez. 
Datos sacados del Hospital l\Iilitar de 

lnstruccion, en México, por Rafael Espi

nosa. 
Dato estadístico :,obre la esportacion por 

el puerto de V eracruz de efectos del país, 

por J. A. Nieto. 
Reseña estadística sobre la anticrua ó Bab 

ja-California, por Rafael Espinosa. 
Noticias estadísticas del Departamento de 

Tuxpan, por Eduardo Fages. 

Noticias históricas y estadísticas de Du
rango, por el Lic. J. Fernando Rarnirez. 

Ensayo estadístico de Chihuahua, por el 

co1•onel Pedro García Conde. 
Bosquejo geográfico y estadístico del par

tido de Papantla. 
Noticias geográficas y estadísticas del De

partamento de Jalisco, por la junta de Se

guridad Pública del mismo. 
Estadística antigua y moderna de la pro· 

vincia de Oaxaca, por J. M. Murguíay Ga
lardi. 

Geogra6a y estadística de la parte Norte 
de la Baja-California, por Francisco Cas_ 

tillo Negrete. 
Estadística del distrito de la Sierra, parti

do de J alpa, en Tabasco, por Romualdo 

Carrascosa. 

Apuntes estadísticos sobre Tacuba, por 

Francisco Guadarrama. Noticia estatHstica 

del distrito de Acapulco, por M. M. del 
Toro, Lorenzo Liquidano y Manuel de la 

Barrera. 

Apuntes estadísticos del distrito de Tec

pan, por Juan B. García. 

Apuntes estadísticos del distrit-0 de 'l'as· 

co, por Celso Muf!oz. 
No tas formadas para la geografia y estadís

tica del Departamento de Querétaro, por 

Juan M. Balbontin. 
Apuntes estadísticos relativos al Depar

tamento de Querétaro, por Francisco Bus

tamante. 

Breves noticias del distrito de Morelos, 

por Marcial Camaf!o. 
Ligeras noticias estadísticas de Zacate

cas, por José María García; y no1icias esta 

dísticas del Estado de Sonora, por José F. 
Velasco. (*) 

Breves noticias estadísticas de Guadalu:Je 
Hidalgo, por José María Garc'1a. 

1 

e•) S l · e 1an 1mpraso separadamente del Boletin 
Ligeras noticias de la villa de Atzcapot- la estadística de Tulancingo, por Francisco Orte-

zalco, por el mismo. ga; las ~e Sono_ra, Sin3:lo:1, Durango y Chihuahua,, 
p_or el Lic. Jose Agustrn de E~cudero; la de la an., 

Memoria geográfica y estadística del De- tigu3: prov_incia del Nucvo-~1éxico, por Pedro 

d S L 
. :> Bautista Pmo, anotada por el mismo Sr .E'scudero· 

partamento e an ms l otosí, por Oiría- !ªdela p_refectura de Cuernavaca, por ;l Lic . .Ale~ 
co lturribarría. J~Dtlro Villaseñor; Y un memorial de la coloniza-

A d. . cion de la Baja-California, por Ulises Urbano Las-
p untes es:a 1st1cos del puerto de Ma- / sepas: los dos primeros se,ño_res socios de número 

zatlán, por Lms M. Servo. ¡ de
1
la Sociedad; Y los dos ult1mos sóc10s correspon-

sa es. 
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DICTAMEN 

DE LA COMISION QUE SE NO~IBRÓ 
P .ARA DARLO SOBRE LA ESPOSICION ANTERIOR. 

"U na de las cuestiones mas importantes 
que se han suscitado en este particular, de

cía yo, es de saber á qué clase de la socie
dad debe confiarse la formacion de la Esta-

Nombrado en comision para promover 
lo que juzgue conveniente sobre la esposi

cion que presentó á la Sociedad el Sr. D. 

Rafael Espinosa, relativa á la manera mejo1· 

de llevar n l cabo la formacion de la Esta- dística. J.a solucion es, sin embargo fácil, 

dística general de la República, vengo hoy porque es evidente que semejante trabajo, 
en cumplimiento de mi deber, á st~etar al en una ciencia esperimental, corresponde 
exámen de la Sociedad el juicio que he naturalmente á los que disponen de los 
formado del trabajo del Sr. Espinosa. medios de hacer las observacione3, y ya se 

Desde luego debo manifestar la coinci- <leja comprender que los agentes de la au
deacia de sus ideas c:on las mias en el punto toridad soberana son los que están en mejor 
capital de quién debe encargarse de la for- condicion para adquirir los elementos, los 
macion de la Estadística. El Sr. Espinosa datos que ~onstituyen una buena estadística. 

asienta, y á mi modo de ver con mucha "Esta verdad prueba, por otra parte, que 

cordura, ''que por loables que se estimen el la ciencia en cuestion debe sujetarse.en sus 
celo y desinterés con que esta Sociedad se progresos y adelantos á las condiciones de 

ocupa en esa clase de trabajos, no podrá existencia particular de cada pueblo, y el 
realizar el noble intento de formar la Esta- que se haya ocupado algun tanto de Esta
dística de la República, si el gobierno, por dística comparada, comprenderá fácilmente 
medio de las autoridades de los Estados, cuán considerable es la variedad de los me
no hace recojer á la vez y de una manera dios que deben emplearse para adquirir el 

completa, las noticias necesarias para dar conocimiento de los,hechos sociales que los 
cima á esta obra, en que tanto se interesa el constituyen, segun la organizacion política 
bien público." de los pueblos que sirven de tipo de obser-

y con otro motivo he manifestado yo la vac1on. 
misma opinion, y ahora me tomaré la liber- "Así, pues, en Inglaterra y en los Esta
tad de repetir lo que entonces dije, por con- dos-U nidos, por ejemplo, donde la autori
veair á mi propósito. 1 dad se ramifica hasta en las últimas subdi-
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visiones d el cu er po socia l, es indispe.isable te p unto con las medi das que ha adPptado 

que todas las corporaciones y los partic u- para proporciona rse los da tos que necesita 

lares en q uienes se ha delegado una parle en la formac ion del Cuadro Sinóptico que 

esencial d e autoridad, co ncunan á la for- ha emprendido con la mira de poner de ma

macion d e la estadística de esos Estados. nifiestc los ri cos e lementos de produccion 

"Por el contrario, en l03 paí3es corno en qne abunda la Repúbli c a mex icana; por 

A . E . . 1 
mérica y , spafia, cuya organiza1.:1on es consiguien te, nada tengo q ue d ecir sobre es-

distinta, debe o currirse ú los adminisrrado- te particular. 
res de las pro1·incias 6 gobiernos particula

res en qu e está su bdiv"1dida la regencia de 

esos vec inos , para fo rmar su estadística 

propia. 
"En Francia y en Rusia , que tienen un 

gobierno tan centra lizado , basta emplear una 

administracion ge neral pa ra consegui r el 

objeto de una buena estad ístic a nacional . 

"Al gobierno, pues , cua lquiera que sea 
su forma, le correspo nde la d ireccion de 
esta parte tan importan te de su rnision, no 

solo porque es el ú nico que dispone ele los 

principal es medios de observacion, sino tam

uien porque es e l ú nico que puede imprimir 

á la Estadística la disecc ion q 11e r eq niere la 
política. Y de aquí se pu ede deducir como 

consecuencia, r¡ue el estado que guarda la 

Es1adí$tÍca en una nacinn, es hasta cie rto 

punto un termómetro q ue s irve para med ir 

los progresos qu e. hace eoa nacio'n Pn la 

cienc ia d e gobi erno. " 

Estan do tnn c onformes nuestras opinion.es 

en principio, sobre e l p un to capital, en lo 
único que pod, á haber divergenc ia til'l1Í. e n 

la aplicacion de ese pr incipio . E l Sr. Es

pinosa propone qu e se encargue á los age 11-
te;i del rninist n io de fom ento la formacio n 

de la e , tadística de los ~:stados en que ejer

cen sus fu11ci ones, enviándole., circ lares en 

que se espliquen por menor las r.olir ias que 

deben recoger, y señalán dole::; e l tiem po qu e 

debe n emplear en recoge rl as , para con ,e

guir así que st an simultáneas y no haya ne

cesidad de estarlas renovando. 

Ya de hecho ha resuelto la S ociedad es-

Empero, co mo para adquirir los datos 
que requie re la formac io n de l Cuadro Si-

nó ptico , nos va mos á valer d e los gobiernos 

de los Esta dos , me pa rece oportu no observar 

que , por !ns circunstancias esce pc io nal es e n 
q ue se halla el país, no todos los señores 

gobern adores pod rá n cumpli r con la prome

sa q ue tan patrió tic arn e~te han hecho de 

contribui r manda ndo los datos que se les 

pida n al logro del objeto que rn propone la 

Sociedad ; y en ta l vir tu d , yo se ria de pare

cer que no por habernos dirigido á los go
biernos de los .EstaJos , nos privemos de los 

da tos c¡ue p ueden proporciomirnos los agen

tes de l mi niti terio de fom e nto , como lo pro

pone el Sr. E sp inosa en su esposicion, ni 

de los que podrían darnos nuestras juntas 

auxiliares y nuestros ~ocios co rresponsales, 

como lo propongo yo ahora. De esta ma-

ne1a acopiaremos materiales recog idos en 
disti ntas fuen tes, que podrá n servir para 

comprobar recíprocamente su exactitud. 

Porq11 e no debemos dej arnos alucinar con 

engañosas esperanzas. Las dificultades con 

que vamos á tropezar en la grande obra que 

hemos aco metido, son de la mayor magni

tud, y desde lu ego debernos estar conven

cidos, Je que es te prim er ensayo en una cla

se de tra 1iujo de s uyo tan e,pues•o á graves 

errores, se rá im perfecto; mas no po rque 

1·on venga mos en la im perfeccion de 11ue, tra 

obra, <l ~bemos desislir del empeño dn lle
varla al c ab o. Las estadísticas en tudas 
las partes del mundo, solo dan resultado¡¡ 
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aproximados que son suficientes para resolver que siempre es relativa, sin que por eso de
en la mayor parte de los casos, los proble- je de satisfacer las necesidades de una ar
mas administrativos, r¡ue necesitan sus datos reglada administracion. 

para asegurar aquel acierto que se requiere En vista de todo lo que precede, Y con la 

en las de terminaciones de la au toridad. Con mira de lograr el mejor acierto. someteré al 
f'Sto se contentan las naciones mas civiliza- exámen de la Sociedad la siguiente propo

da3, y sus trabajos se van perfeccionando ¡ sicion: 

cad a dia á la par que ade lantan en la senda Remítase á los agentes del ministerio de 
de los progresos socia les . A sí pues, nos- fom ento, á las juntas auxiliares y á los so

otros no deLemos desanimarnos por los in- ci os corres ponsales de los puntos donde no 

convenientes que vamos á e ncontrar, porque las haya, una comunicacion igual á la que 

si ·nuestro primer Cuadro Sinóptico sal e im- se enví e á los gobernadores de los Estados 

perfecto, el segundo tendrá menos errores, pidié ndoles los datos que necesite esta So

el tercero estará mas corregido, y así suce- ciedad para formar l.a Es1adística general 

sivamente le iremos enmend ando hasta qu e del país. 
alcancemos aproximarnos cuanto caLe en 1\Iéx ico, Marzo 27 de 1862.-J. Rafael 

obras de este linage, á la verd ad estadíst:ca, de Castro. 

.. a-o-o 

COMISlONES 
NOMBR AD AS P ARA ESCRIIlIR LAS MEl!ORIAS ESTADÍSTICAS SO BR!i= LOS ;R,U!OS 

SIGCIEXTE:S, QUE DEBEN Sl,RVIR PAR A F OK\I.A.R EL 

CUADRO SINOPTICO DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
CONFORME AL DICTAMEN 

.&.probado en las sesiones de :n de Setiembre Y 7 Y 1~ de 
Noviembre de 1§61. 

Comercio interior y esterior.-Sr. D. J e sus 

H ermosa. 
Elementos para la marina.-Sr. D. Igna

cio de Mora y Vi lla m il. 
Instruccio1i primaria.-Sr. D. Enrique Ma

tbieu de Fossey. 

ldem secundaria y p rofasional.-Sr. D. Jo

sé Urbano Fonseca. 

Imprenta y sus publicaciones.-Sr. Dr. D. 
J osé Guadalupe H.omero. 

Invenciones ó descubrimientos lteclios por me
x icanos.-Sr. Lic. D. Emilio Pardo. 

P intura., Escultura y Arquitectura.-Sr. D. 
Fortunato Soto. 

Bellas letras y música.-Sr. D. José Ramon 

Pacher,o. 

# 
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Precio~ de la mano de obra y jornales.-Sr. 
Lic. D. Farn,tino Galicia. 

ldem de arrendamientos de casas, tierras y 
aguas.- Sr. Lic. D. Hilarion Romero 

Gil. 
Agua, elevadas propias para mover máqui

nas y molinos.-Sr. D. J oaquin de Mier 

y Teráa. 

Poblacion y su.~ divisiones.-Sr. Ingeniero 
de minas, D. Rafael Duráa. 

Temperaturas y climas.-Sr. Dr. D. José 

María Tort. 

Salubridad, enfermedades dominantes y lon
gevidad.-Sr. Dr. D. José Ignacio Du

ran. 
Costumbres y carácter de los lzabitantcs.-Sr. 

Dr. D. José Fernando Ramirez. 

Terrenos bald-íos y eriazos.-Sr. D. Juan N. 
de Pereda. 

Lagunas y rios.-Sr. D. Mariano B. Soto. 
P1tentes, calzadas, caminos de.fierro y toda 
via de comunicacion interior.-Sr. D. Fran-

cisco Carbajal Espinosa. 

Canales y acequias.-Sr. D. 1.\-fonuel Fer
nandez Leal. 

Minas de plata,. de oro é indicúcion de los 
metales esplotados y esplotables.-S,r. D. 
Antonio del Castillo 

ldem de cobre, estarto y antimonio.-Sr. D. 
José :\Iaría Alcocér. 

ldem de cinabrio, de fierro y de carbon de 
piedra.-Sr. D. Ignacio Alcocér. 

Haciendas de beneficios de metales.-Sr. D. 
Antonio García y Cubas. 

Fábricas de papel y de tejidos de afgodon y 
de lana.-Sr. D. José Rafael de Castro. 

Criaderos de perlas, corales y carey.-Sr. 
D. Rafael Espiuosa. 

Aclimatacion de peces nuevos en las lagunas 
y rios del interior.-Sr. D. José Miguel 
Arroyo. 

Frutos y plantas útiles iilvestres.-Sr. Dr. 

D. Leopoldo Rio de la Loza. 
Productos del cultivo dr; los olivos, idem del 

cacah1ta.te y de todas las plantas oleagino
sas; idem del maiz y de todos los cereales. 
-Sr. D. Julio Laverriere. 

Productos del cultii·o del algodon, arroz, añil 
y cojé.-Sr. D. l\Iucio Valdovinos. 

Idem del c1tltivo de la caña de azúcar.-Sr. 
D. Joaquin García Icazbalcetn. 

Idem del cultivo del tabaco y de la vainilla. 
-Sr. D. José Apolinario Nieto. 

ldcm dr:l de la grana.-Sr. Dr. D. Manuel 
Ortega.-En Oaxaca. 

ldem del de la linaza, cá17amo y medios de 
favore1:er su c1tltivo.-Sr. D. Agustín San

chez d.e Tngle. 
ldem del de La~ viñas.-Sr. D. José María 

Duran y Gomez. 
ldem de las abejas ceríferas.-Sr. Dr. D. 
José María Diez ele Sollano. 

ldem del de la, pimienta y cacao.-Sr. Lic. 
D. Rarnon Larrainzar. 

ldem de la purga de Jalapa, del huaco, de 
la zarzaparrilla y demas plantas medici
nales que se dan en el país.-Sr. Dr. D. 
German Berendt. 

ldem de /c:,s moreras y cria de gusanos de 
seda.-Sr. D. Estévan Guenot. 

Producto de los ganados y aclimatacion de 
animales útiles.- Sr. Dr. D. Mariano 
Gal vez. 

Productos del magucy,Jenequen, pita, lechu

guilla y demas plantas.filamentosas; ídem 
del palo de Campeclie y demas maderas 
propias para la tintorería, ebanistería y 
construccion; idem del camotillo y demas 
plantas de su clase en sus aplicaciones á la 
tintorería.-Sr. Lic. D. Tomás Aznar 

Barbachano. 
ldem de tcd1i especie de resinas y bálsamos. 
-Sr. D • .Miguel Vefazquez de Leon. 

, 
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Canteras, granitos, Jaspes y mánnoles.-Sr. 
D. Miguel Iglesias. 

Esmeraldas, topacios, rubíes y piedras pre
ciosa,s.-Sr. Lic. D. Víctor Covarrubias. 

Vidrios y cristal de roca.-Sr. Lic. D. Ba
silio José de Arrillaga. 

Caza y pieles.-Sr. D. Ulises Urbano Las

sepas. 
Ag1tas tennales.-Sr. Lic. D. Antonio Ma-

ría Salonio. 
Arcillas z1ara porcelanas y construcciones.

Sr. D. Lorenzo Hidalga. 
Colores y medicinas.-Sr. Dr. D. Leopoldo 

Rio de la Loza. 
Aclimatacion de lu canela, almendra dulce 

Y Productos de especiería que no se cultivan 
en la Repúólica.-Sr. Lic. D, Pascual 

Almazan. 
Aplicacion de la Astronomía á la Geografia. 

-Sr. D. Francisco Diaz Covarrubias. 
Luo-arcs mas propios para la colonizacion. 

~ . 
-Sr. D. Cárlos de Gagern. 

Artes y qficios existentes y los que se puedan 
fácilmente introducÍ?' en la República.
Sr. D. Miguel O'Gorman. 

Salinas.-Sr. D. Santiago Blanco. 

Idiomas del país, lugares donde se hablan y 
número de habitantes que los usan.-Sr. 
Lic. D. Manuel Orozco y Berra. 

idiomas del país en La parte lengüística.
Sr. D. Francisco Pimentel. 

Ciencias exactas y sus adelant.os en México. 
-Sr. D. Francisco Jinienez. 

Resúmen de las ubservaciones meteorológicas. 
-Zoología.-Sr. D. Joaquin Velazquez 
de Leon. 

Consumos de la ciudad de México,-Sr. D. 
Francisco Carbajal Espinosa. 

EstadísticaJudicial.-Sr. Lic. D. Ignacio 
Aguilar y Marocho. 

Contribuciones generales, de los Estados y 
mitnicipales de la Repzíblica.-Sr. D. Ig-
nacio Piquero. 

Tequesquites, azufres, salitres.-Sr. D. Ig
nacio de Aniev:is. 

lndicacion de los medios mas ó.decuados para 
generalizar el sistema métrico decimal en, 
la República.-Sr. D. Bias Balcárcel. 

Guano.-Sr. Lic. D. José María Lacunza. 

México, Noviembre 21 de 1861.-J. Ra-
fael de Castro, secretario pro tempore. 
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DICTAMEN 

DE LA ~~MI~rnm [IlR NUMBR~ LA ~-ll~IEilAil IlE Gí~GRAFIA y E~TAill~il~A 
PARA CORRE~IR ALGUNOS EHRORES QUE SE HALLARON EN LA DESCRIPCION 

GEOGRAFIOA DEL DEPARTAMENTO DE CHIAPAS 

POR D. E1'1ETERIO PINEDA, 

CUYO DICTAMEN FU& APROBADO, 

La Sociedad, en sesion del 27 de Febre- 15" y 18º 11' 30" de latitud y 89° 50' y 

ro último, se sirvió nombrarme para corre
gir los errores en longitud que asentó D. 
Emeterio Pineda en su •·Descripcion geo

gráfica del Departamento de Chiapas y 

Soconusco," y para cumplir con este en
cargo comenzaré por copiar á la letra lo 
que acerca de su situacion astronómica di

ce, y es como sigue: 

"Son diversos los cálculos que se han 

formado sobre la situacion geográfica. Se 

estiende segun algunos entre los 15º 45' y 
17º 35' de latitud septentrional, y los 85º 
y 90' de longitud occidental del meridiano 
de Cádiz. Y segun otros, está colocado 

entre los 15° 41' 30" y 18° 48' de latitud 

septentrional y los 94° 40' y 97º 30' 40'' 
de longitud occidental del observatorio de 

Paris. 
"Reunidos 'estos cálculos y tomando el 

medio de la suma de las latitudes y longi

tudes, resulta que ~ se halla entre 15º 43' 

93º 45' 20" de longitud, y que por consi

guiente su área unida con la de Soconusco 
es de 7,500 leguas cuadradas ele 25 al gra-

do .•.•.• _ ••..••• " 

Se ve r¡ue el Sr. 1;1ineda tomó el término 
medio de las latitudes, que segun las dos 

autoridades que cita limitan el Estado, en 

lo cual no hay inexactitud, puesto que las 

latitudes todas parten de un orígen comun 
y fijo, como es el círculo del ecuador; pero 

no sucede lo mismo respecto de _las longi

tudes, porque partiendo las unas del meri

diano de Cádiz y las otras de! de Paris, 
para tomar el término medio es nece5ario 
reducirlas todas á un mismo orígen, lo cual 
no hizo el Sr. Pineda, así es que para salvar 
la dificultad solo nos da el valor numérico del 

término medio sin espresar el meridiano, al 

cual se refi c' re: para corregir_ este error redu

cirémos todas las longitudes ai meridiano 

de México, que se halla á 101 ° 26' 55" al 
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Oeste de Paris, y á 92° 49' 18" al Oeste de 
Cádiz, entonces los que suponen que Chia

pas se halla e:ntre los 85° y 90' de longitud 
Occidental de Cádiz, lo suponen igualmen
te entre los 7º 49' 18" y 2' 49°] 8" de lon
gitud Este de México, y los que lo colocan 
entre los 94º 40' y 97º 30' 40'' de longitud 
Oeste de París lo suponen entre los úº 46' 
55" y 3º 56' 15" al Este de México: to
mando el término medio de estas posiciones 

respectivamente se hallará que Chiapas se 
encuentra á los 7° 18' 6" y 3° 22' 46" de 

longitud Oriental de México. 
Se comprenderá que al hacer la correc

cion que la Sociedad desea, es refiriéndo
me como he manifestado, á los datos asen· 

tados por el Sr. Pineda, de los que no sal

go responsable absolutamente, haciendo solo 

notar que el Sr. García y Cubas en su 

Compendio de Geografia, publicado el mes 

pasado, lo mismo que en sus Atlas publica

dos en 1858, limita á Chiapas entre los 15° 
y 17º 27' de latitud N. y los 4° 50' y 7<J 
30' de longitud Este de México, valores 

muy diversos de los del Sr. Pineda. 

le dá 2,698 leguas cuadradas; ademas, ni 

aun suponiendo la figura del Sr. Pineda, he 

podido encontrar las 7,500 legu as cuadra

da,, de manera que hay toda clase de erro

res en su apreciacion. 
Por último, el Sr. Pineda al querer pro

bar (pág. 434, tomo 3~ de nuestro Boletin) 
que los Sres. Gallahen y White se han 
equivoc:ido al dar á Chiapas 18,750 millas 
cuadradas, vuelve á suponer su cuadriláte

ro; y para reducir millas cuadradas á leguas 
cuadrada., divide las primeras por 3, rela

cion longitudinal que ,supone entre las le
guas mexicanas y las millas inglesas, con
fundiendo de este modo las líneas con las 

superficies, error geométrico que me parece 

prudente corregir, tanto mas cuanto que da
rá por resultado como verémos, un cierto 

acuerdo entre las superficies de los Sres. 

García Cubas y vVhite. 

La Sociedad me permitirá ahora que ce

loso de su buena reputacion, indique los er

rores que en superficie asienta el Sr. Pi 

neda, porque son tan notables como los de 

-longitud: este sefior, dice, que como con

:!ecuencia de los límites geográficos del Es

tado, su área es de 7.500 leguas cuadradas 
de 25 al grado, de manera que supuso que 
]a figura del E~tado era la de un cuadrilá
tero esférico sin desigualdades ni quiebras 

en su perímetro de ninguna clase: así. es 

que su resultado está en completo de!a

cuerdo con el del Sr. García Cubas, que 

Las millas inglesas de 1,760 yardas 6 

1,610 métros, f'stá contenida 2-6 veces en 
nuestra legua mexicana de 5,000 varas ó 
4.J 90 métros, es decir, qne una legua me
xicana equivale á 2-G millas inglesas: por 
lo tanto una legua cuadrada eq 11ivale á 6-76 
millas cuadradas, de modo que las 18,7c50 
millas cuadradas que los Sres. Gallahen Y 
White dán á Chiapas, equivalen á 2,773 

leguas cuadradas, valor que, como dije an
tes, se acerca mucho al del Sr. García Cu

bas y difiere notablemente de el del Sr. 

Pineda. 
Creo con lo espuesto, baber cumplido 

con los deseos de la Sociedad, que me 

honró con su confianza. 
México, Marzo 20 de 1862,-Francisco 

Jimenez. 

Tomo VIU,-4'5 • 
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:w>:m:!!!ii-=::-.:..T1!Dl.!§c:D 

POR EL SR. ENCARGADO DE NEGOCIOS DE BELGICA 
D. AUGUSTO T'KINT DE ROODENBEOK. 

Al concurrir por primera vez á las se ·iones de esta Sociedad como miembro 

honorario de ella, el 4 de Julio de 1861. 

" ra hacerse . escuchar al formar votos para 

" que siguiendo en política el ejemplo que 
"Apenas llegado á este país, ciertamen- "les dá la Sociedad de Geografía y Esta• 

"te no podía recibir un testimonio mas li " dística en cuanto á la ciencia, los mexi

" sonjero y mas honroso, que el de haber "canos sin distincion de partidos, y olvi

" sido nombrado espontáneamente miembro '' dando sus lamentables divisiones, unan 

"honorario de una Sociedad que hace mas "sus esfuerzos para restablecer la paz y ci
" de veinte años prosigue coo laudable cons- "ca trizar las iooumerables llagas de 1a Re

" tancia el estudio de los progresos de la " pública. Si la energía, el valor y la abne. 
"ciencia, sin dejarse distraei· ni un instante •· gacion r¡ue muchos mexicanos emplean, 

" por los trastornos é inquietudes de una " hace demasiado tiempo en sus guerras fra

" época de revolucion política y social. En "tricidas que agotan completamente todas 

" medio de las tristes circunstancias por las " las fuentes de la riqueza nacional, fuesen 

" 'que atraviesa el país, y de las divergen- " dirigidas al desarrollo de la agricultura, 

" cías de opinion que en él se produren, es " la industria, el coinercio y el progreso de 

"una felicidad el poder fijar sus miradas en "la civilizacion, su hermoso país ocuparía • 

" una asociacion en la cual se ven los hom- "pronto un lugar muy distinguido entre las' 

"bres mas notables, así por su carácter co- " naciones mas ricas, mas adelantadas y mas 

" mo !)Ol' sus luces, unirse sin tomar parte " felices del globo. Los numerosos elemen

" en cuestiones de partido, con el objeto de "tos de prosperidad que encierra esta ad
" investigar verdades cien1íficas. "mirable region, no necesitan mas que el 

"Üjalá una voz_ débil pero sincera pudie- " restablecimiento de la paz y de la recon-
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" ciliacion de los verdaderos patriotas para 

",ase"urar la felicidan del pueblo mexicano. 

" en las opiniones y la paz en la sociedad· 

e 

" La Sociedad de Geografía y Estadísti-

" ca al difundir diariamente el conocimiento 

" de estos elementoJ, teniendo con mano 

" firme la antorcha de la ciencia ó de la ra

" zon humana, ayudará poderosamente á ha

" cer entrar la calma en los espíritus, la luz 

"Yo seria sumamente dichoso, señ.ores, ' 

"si pudiese unir mis débiles esfuerzos á los 

''delos honorables miembros á quienes me 
" dirijo, para alcanzar un objeto tan loable 

"y tan grandioso. 
"México, .Julio 4 de 1861. (Firmado.) 

-Auausto t' Kint de Roodenbeck." 
b 

DEL 

SENOR DOCTOR Dº Ml\NTIEL CARPIO 
INDIVIDUO DE NUMERO DE ESTA SOCIEDAD, 

ESCRITA POR EL SR. DR. D. JOSE BERNARDO COUTO 

co:.nsro~.A.DO A.L EFECTO POR LA. MISMA. SOCIEDAD. 

DoN MANUEL CARPIO nació en la villa 

tle Cosamalóapam, de la antigua provincia 

de Veracruz, el dia 1? de !\-Iarzo de 1791. 
Fné octavo hijo de D. Antonio José - Car

pio, nativo de Monte-1\Iayor en el reino de 
Córdoba, y de Di; Josefa Hernandez, sei'ío

ra ele buena cuna en la ciudad de Veracruz. 

La familia creia descender de Rodrigo 

Ronquillo, el famoso alcalde de Zamora en 

tiempo de las comunidades de Castilla. Si 

esta noticia fuese fiel, habria en ella un nue

vo ejemplo de la mudanza que con el tras

curso del tiempo y de las generaciones suele 
tener la índole humana, pues en el poeta de 

México oo quedaba rasgo alguno del bravío 

-carácter de su progenitor. 

Su padre, que se empleaba en el comer

cio de algodon, babia formado un capital, 

fruto del trabajo y la diligencia. El mismo 
comercio le obligó á trasladarse á Puebla 

con la familia, y allí murió el año de 96. 

Los bienes de fortuna desaparecieron lue

go, y nuestro D. Manuel al salir de la nii'íez 

se encontró sin mas abrigo que el amor ma

ternal, y sin esperanza de otra cosa en el 

mundo, que lo que pudiera él alcanzar por 

sus merecimientos. Mas aquello en realidad 

fué un bien, porque desde \emprano síntió 

la necesidad de valerse á sí propio, de no 

perrnitirse nada irregular, de adquirir repu• 

tacion, y ganar un puesto en la sociedad. 

Debía á Dios un esceleote natural, y á sus 
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padres educacion frugal y religiosa. Apro- parte eran errores que valiera mas ignorar 

vechando estos dones, supo captarse la es- que saber. Respecto de cirugía, en la capi

timacion de sus maestros y condiscípulos en tal se cursabr. por término ·de cuatro aflos 

el Seminario Conciliar de Puebla, donde en el Hospital Real, bajo la direccion de 

estudió latinidad, filosofia y teología. Entre dos cirujanos que daban lecciones de ana

sus maestros lo distinguió mucho D. José tomía, sin exigirse estudios prévios: en 

Jimenez, profesor de esta última ciencia, PueLla se hacia el mismo curso, aunque de 

eclesiástico aplicado, y que tenia una abun- una manera mas imperfecta (¡:i cabe) en el 

dante biblioteca. Carpía mostró desde mozo hospital de San Pedro. Ya se ve que tan 

grande aficion á la lectura, r¡ue es unu de encogida enseñanza no podia contentar á 

los signos <le! talento. En la librería de su un jóven del talento de Carpio. Por fortu

maestro, y guiado por las indicaciones y na, al tiempo que él, abrazaron la misma 
consejos de éste, leyó bastante de libros de carrera otros alumnos del Seminario, jóve
re ligion, historia antigua, y clásicos griegos nes despejados, y que de verdad querían 

y latinos, que allí conoció, y de los cuales aprender. (1) u nidos todos, mientras !.e

quedó prendado para siempre. guían el desaliñado curso del hospital, for
Concl u ido el curso <le teología, fué ne- maron una academia privada para estudiar 

cesario pensar sériamente en su estado fu- por sí medicina, y ofrecieron al público el 
turo. El estudio que acababa de hace1· debía 

_ . _ . . primer fruto de su estudio en un acto d 
llevar le á !u carrera eclesias11ca, y sm duda fi . 

1 
_ . e 

. s10 0°1a , que dedicaron al señor obi·po de 
foé ese su propósito al emprenderlo. Mas 1 n·~ . . " 

. . a 1oces1s, D. Anton10 Joaquín Perez 
para entonces tenia ya ideas tan elevadas de C .• r _ . • 

l 
·d el d l · , - arpIO ,ue ur,o de los sustentantes Sus 

a san ti a e sacerdocio, y se reputaba a sí · 
. d' . ¡ compañeros lo hicieron pres1ºdente de l 

prop10 tan poco 1gno de eJercer o, que resol- . _ a 
vi6 tomar por otro ca mi 110, y empe:~ó á cursar academia para el año siguiente, al fin del 

_ . . . cual hubo nuevos actos que presid1ºó b 
la catedra de derecho en el mismo Sem1nano. ' , so re 

P 
anatomía y patolo

0
irfa externa é interna. 

ero no cogió amoi: á la ciencia; lo cual en 
Aquellos ejercicios llamaron mucho la aten-

mi concepto fué una desgracia, porque se- . . 
gun la idea que pude formar de las cuali- cwn en una ciudad donde eran del todo 

dades de su entendimienw y de su corazon nuevos. El Proto-Medicato, por los in-. . . . '¡ formes de su Delegado espidió á los s 
para pocas cosas tema tanta d1spos1c10n na- _ . '. us-

. . tentantes t!tulos de c1ruJanos latinos s· 
tural, como para la magistratura, y s1 hu- b 1 Obº • in em argo, e señor 1spo quiso que r, ar 
hiera entrado al foro, habría sido no un gran . h. . l v -

, . p10 1c1ese regu armente la carrera acadé-
abogado, pero sl un escelente Juez. Por - d dº . 
, . . . . . . nuca e me 1crna, y lo envió á Méxic 
ul11mo se dec1d1ó á 5egu1r la med1crna. . , . 0

, 
.., . . as1gnandole una pens10n para nue sig ier· 

CnRnrlo tomó esta resoluc1on, no hab1a en- _ ' ·1 u a 
tre nosotros ramo de enseñanza mas des- aqm los cursos de la Universidad. Siguió-

los en efecto con exactitud, y por término 
cuidado, ora fuese por la poca estima que 

de ellos recibió el grado de BachiJJer; pero 
de tan útil ciencia se hacia, ora porque su 
ejercicio se tuviera en rnénos. 2olo en las no tomó el de profesor en medicina, hasta 

Universidades de México y Guadalajata 

babia cátedras de aquella facultad: en ellas 

se aprendia poco, y de eso poco quizá una 

(1). Vive de ellos el Sr. D. Ignacio Durán, ac
tual director de b Escuela de i\Jedicina en Méxi
co, á quien debo las noticias que doy sobre est~ 
parle de la vida. de Curpio. 
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que suprimido el Proto-Medicato en 1831, nas, y sobre todo en admitirlas á la prácti

y reemplazado con una junta de faculta!Ívos ca, usó siempre grande alteza y severidad 

que se denominó Facultad Médica del Dis- de juicio. Es cosa nota!Jle que un hombre 

trito, tuvo ante ella los exámenes requeri- dotado de tan lozana imaginacion, como 

dos. Esto pasaba en 1832. muestran isus poesías, supiese así cortar las 

He entrado en estos pormenores, porque alas á esta peligrosa facultad ( la loca de la 
me parece que contienen una leccion útil pa- casa la llamó alguno) cuando se trataba de 
rala juventud estudiosa. Aun en los tiem- cosas de la ciencia, ó de lo que mira á la 

pos y circunstancias menos favorables, todo vida práctica. Entónces la buena lógica y 
lo vencen la aplicacion y el deseo de saber. la atenta observacion eran su único peso y 
'Este es el mejor de los maestros. Carpio, su única medida para creer, y para decidir; 

mas que en las clases, se formó por el es- y no bastaba ningun género <le arreos, nin
tudio privado. Desde el principio cuidó c!.e gun artificio de raciocinio ó de esposicion, 

conocer los últimos descubrimientos de la para alucinarlo. En el principio de su car

ciencia, y no rezagarse en ei camino que rera debió alcanzar los últimos restos del 

ésta iba haciendo; pero sin menospreciar brownianismo, de que no se contagió; mas 

por eso lo que babia sólido y útil en las obras adelante le cogió de Heno la invasion de las 

de los siglos pasados. Prueba de ello es el doctrinas exajeradas de Broussais, que tan
estudio que hizo de Hipócrates, cuyos afo- to séquito lograron entre nosotros. Oyólas 

rismos y pronósticos tradujo en español, y con precaucion, púsolas luego al crisol de 

dió á Ju:; pocos años despues de recibido de la observacion y el raciociuio, y no tardó 

cirujano. (2) Justo era que un facultativo en decidirse coutra ellas. Ni se contentó con 

de tanto seso pagase este tributo, en la en- desecharlas para sí; sino que persuadido de 

trada de su carrera, al gran padre del arte, que ademas de falsas, eran nocivas, las ata

al sagaz y profundo ob5ervador, cuyos in- có de todas maneras; en escritos cíentíficos, 

monale~ escritos serán siempre <ligna ocu- en la conversacion familiar, hasta con el 

pacion de los que merezcan leerlos y medí - arma del chiste. Algun epigrama suyo sobre 

tarlos. El tratado de las Aguas, los Aires la materia se hizo popular como un adagio. 

y los lugares lo tenia en singular aprecio, y I Prueba de la verdad que encerraba. (3) 
aun á los estraños nos recomendaba su lec

tura, como de una de las buenas produccio

nes que nos ha dejado la antigüedad. De 

los médicos modernos me pareció que esti

maba mucho á Sydenham, entre los ingleses, 
y á Bichat y ~lagendie entre los franceses, 

El cuidado de seguir la ciencia en sus 

adelantos lo mantuvo hasta sus últimos dias; 

aunr1ue sin dejarse jamás deslumbrar co11 

novedades. Porque en juzgar de las doctri -

' (~) Aforismos y Pronósticos <le Ilipócratc~ 
seguidos del articulo Pcctonloquo del Diccionario 
de Ui1ncias :\Iedicas .... 'l'raducidos al castellano, 
los primeros del latio, y el último del fr ,mcé~, por 
l!anu~l Carpio. • • • 1\Iéxico, 18:!S, oficina de D. 
Mariano Ont1Toros, 1 tomo 12vo. 

En la práctica de su profesion á la cabe• 
cera del enfermo, me pareció que mas que 

recoger porcion de síntomas, procuraba es

tudiar alguno que creía característico, y por 
él se guiaba. Quizá de ahí vino que pareciese 

como distraido, y que d ijera el vulgo que 

ponia poca atencion al enfermo. Sin embar

go, su diagnóstico era certero, y sobre el par

ticular ocurrieron casos notables con sus 

compañeros. Usaba generalmente remedios 

(S) Método de nuestros dias 
Luego que algun mal asoma: 
.Agua de malvas 6 goma, 
Sanguijuelas ó sa11grfas, 
Y quo el enfermo no coma. 
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1 
simples, y en cuanto á operaciones quirúrgi- 1 formó un plan de estudios, aprovechando en 

cas, apelaba á ellas lo menos que le era po- parte el rp.:e dos años antes babia presenta

sible: por sí propio no ré que las ejecutan1; Jo el gobierno á las Cámaras. Los estudios 

si bien esto podría atribuirse á sobra de sen- estaban en é l enriquecidos, y mejor dis

sibilidad, que no le permitía presenciar el puestos que en el método antiguo. Para 
1 

espectáculo del dolor. 

Pero yo invado límites agenos, metiéndo • 

me á hablar de su práctic:1 médica. Lo que 

puedo afirmar es que su paciencia y bondad 

con los eu fermos eran inagotables, y que 

unia á eso un desinteres, una longanimidad, 

de que hay pocos ejemplos en el mundo. 

El pobre que acudía á él, estaba tan seguro 

de encontrar buena acogida, como el hom

bre opulento. En lo c¡ue menos pensaba 

nunca, era en la remuneracion de su traba

jo; y no poseyendo en la t ierra mas caudal 

que su arte, descuidaba lo que debiera pro

ducirle, como derrama un pródigo la hacien

da que heredó. Su sigi lo en reservar lo c¡ue 

se le comunicaba como facultativo, y su re

cato con las personas del otro sexo, no te

nían tasa. Bondadoso é indulgente, como 

he dicho, c:on los enfermos, jamás sin em_ 

bargo lisonjeaba, ni mentía, ni halagaba ma

nías; que todo eso era incompatible ccn ¡a 

mesura y gravedad d~ su carácter. Algunos 

libros se han escrito de moral médica: creo 

que hastaria por todos uno que contase có
mo ejercía Carpio su oficio. 

A pesar de tantos dotes, y de la reputa

cion de sábio que al canzó en l\Iéxico, su 

clientela Íué siempre corta. El no se afana

ba por acrecerla, y ademas no podía tomar 

ciertos aires., que con el vulgo, mas nume

roso de Jo que se piensa, valen infinito. Por 

eso nunca estuvo de moda, y solo algunas 

pocas familias, capaces de estimar su mé

rito, ocurrían á é 1. De suerte que más que 

como médico práctico, influyfi por medio de 

la enseñanza en 1a mejora y adelantamien 

tos de la ciencia entre nosotros. En 1833 se 

medicina se creó un establecimiento propio, 

con el núrrH'ro de profesores necesa ri o; y 
á D . ~Ianuel Carpio se <lió la cátedra de 

(isiología é hi¡.riéne, ramos que babia visto 

siempre con predileccion, y en que desco

llaba sobre todos. Ent6nces comenzó la lu-

cida série de lecciones que han oído los mas 

de los actuales facultativos de México, y que 

tan justa nombradía le dieron en la facultad. 

Sus di scípu los notaban la precision de ideas, 

la solidez de juicio, l,1 claridad de esposi

cion que en ellas usaba, así corno la ani

macion de estilo y la brillantez de colorido 

con que alguna vez sabia engalanarlas. Es

to no era e~traño en un médico que decia: 

La máquina del cuerpo ltumano no es ménos 
admirable que la máquina del Uúverso, ni 
muestra ménos el 7JOder y sabiduría, del Cria

dor. De su mansedumbre y accesibilidad 

con los discíp.ulos, es por demas hablar. 

Aquel primr.r ensayo sufrió sin embargo 

un recio contratiempo. Antes de un año vi
no la reaccion llamada de Cuerna vaca, jus

ta y aun necesaria en muchos puntos, apa

sionada en otros, como welen serlo las 
reacciones políticas. Si en el nuevo plan de 

estudios babia defectos, si algu na eleccion 

se había errado, si sobre todo era injustifica

ble el acto de haber ocupado por confisca_ 

cion los bienes del marquesado del Valle 

para dotar la enseñanza, eso debiera haber

se enmendado; pero no destruir de planta 

la obra, y volver las cosas á la estrechez de 
los antiguos métodos. 

El establecimiento de medicina, que era 

todo de nueva creacion, estuvo á punto de 

zozobrar. Y habría indefectililemente caido, 

si sus profesores, coa una abnegacion y un 
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celo que nunca se elogiarán bastante, no se 

hubieran decidido á salvarlo. Continuaron 

sus lecciones sin sueldo, á veces aun sin 
recuraos para los gastos mas precisos; pri

vados una y otra ocasion del local en que 

las daban; pero siempre sufridos, siempre 

empefiados en la obra; cubriendo los claros 

que la muerte ú ortos sucesos abria 11 en sus 

filas, con reemplazos dignos de los prime

ros veteranos; haciendo, en fin, una con

quista, ó mas bien, ejerc iendo un apostola 

do <le la ciencia. Así lograron mantener la 

Escuela, que fué el nombre que luego se Je 

<lió; así adelantarla, y suliirla por último, á 

la altura e n que está. Entre esos profesores 

ocupaba lugar diatinguido D. Manuel Car

pio, que foé como hemos visto, uno de los 

primeros fundadores, y continuó sin inter

rupcion sus lecciones hasta que la muerte 

vino á cortarlas. 
Ni solo con ellas sirvió á la Medicina• 

Hácia la época e.1 que la suerte de la Es

cuela era mas desgraciada (1836), algunos 

facultativos de la ciudad formaron una aca

demia, con el objeto de tener conferencias 

en que se comunicaran sus noticias y ob
strraciones, y de publicar un periódico de

dicado esclusivamente á la ciencia. No po

dia ser que D. 1\Ianuel Carpio no pertene

ciese á este cuerpo, del cual en diversas 

épocas fué secretario y Presidente. Las 

conferencias se tuvieron con regularidad, y 
produjeron buen fruto: el periódico, que era 

mensua l, y contiene bastantes artículos su

yo31 fué entre los científicos que ha hahirlo 

en México, el que mas larga vida alcanzó. 

pues se mantuvo por espacio de cinco años, 

desde mediados de 1836 hasta 41, en qut: 

quedó suspenso ( 4 ). La academia sobre

vi~ió poco al periódico; y aunque varias ve-

(4) Periódico de la Academia de Medicina de 
México: 5 tms. en 4to .. , lo:; cuatro primeros en la 
imiirenta, de Gal van, y el último en la de újeda. 

ces se la ha restaurado despues, no se ha 

logrado volverle el espíritu y animacion que 

tuvo en su primera edad. r,asi siempre se 

cont6 para la restauracion con Carpio, por

que su nombre llegó á hacerse Decesario en 

toda emprern médica que se tentara eo Mé

xico . 

A menudo estuvo en el primer rango 

oficial de su facultad, ya como miembro de 

la direccion general de estudios por el ra

mo de medicina, ya corno vice-presidPnte 
del consejo de salubridad , que en 1841 
reemplazó á la facultad médica del Distrito. 

La Universidad de México le dió espontá

neamente en l 854 el grado de doctor, in

corporándolo al gremio, conforme á los es

tatutos, sin exigirle ninguna nueva prueba, 

ni gastos ; y seguidamente le confirió las cá

tedras de higiene y de historia de las cien

cias médicas. Diré por último para con

cluir lo relativo á su profesion, que años 

atras oí de su boca q11e escribía una Medi

cina doméstica, obra utilí sima, especial. 

mente en los carñpos, á par que dificí!, por

que debe reunir dotes que parece impo

sible herma11ar; suma claridad, suma exac

titurl, completa seguridad de doctrina; y al 

mismo tiempo nada de aparato científico, ni 

de lenguaje técnico, ni de lo qut! solo es 

propio de facultativos y de la escuela. Una 

medicina doméstica es como el catecismo 

sanitario del pueblo; y el trabajo mas arduo 

en rada raruo de los conocimientos huma

nos, t;S la formacion de un buen catecismo. 

Ignoro en qué estado quedaria la obra á su 

muerte. 

Pero D. Manuel Carpio no era solo un 

médico distinguido; era tambien una perso

na de mucha y varia i~struccion. Debo con

fosar que algunas ciencias no tenían para él 

atractivo, como la metafi,ica que veía con 

desvío, y las matemáticas, que á manera de 
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la metafisica son una abstraccion, quizá la no y benemérito de la librería en México. 

abstraccion mas fuerte de la mente humana. El fondo del libro es la parte del Itinerario 

Tal vez provenia eso de la calidad de su de Chateaubriand, que trata de Siria y 

entendimiento, que aunque perspicaz y vi- C<.:gipto; pero interpolada á menudo con 

goroso, necesitaba que la idea se le presen- grandes trozos copiados de Lamartine, Mi

tara reTestida de formas sensibles, para fi. chaud, Poujoulat, Champollion, &c., y 
jarse en ella y pod ~r seguirla en su desar- exornada á tiempo con poesías del mismo 

rollo. Mas en camuio poseía estensos co- Carpio, de su amigo Pesado, y quizá de 
nocimientos en otros ramos: gustábale mu- algun otro. El libro, aunque· hecho de mo

cho la geología, y con la astronomía se es- saico, es sin embargo, de fácil y amena lec

tasiaba. En queriendo uno entretenerlo, no cion, y llena el objeto de dar á conocer al 
había mas que platicarle de las revoluciones comun de lectores aquel interesantísimo 

fisicas del globo, y sobre todo de los astros, país (ó). 
porque respecto de la geoloiría, á pesar de su E ~ n cuanto á la Biblia, fué para Carpio el 
amor, confesaba que es ciencia que está aún 1·b d 1 ro e todos los días, porque á mas de la 
en los verdortis de la juventud, y tal vez no ensefl.anza religiosa, encontraba en ella do-
ha tenido tiempo de recoger todos los datos tes y escelencias incomparables; ninguna 
necPsarios para deducir consecuencias com· 

l 
cosmogonía mas filosófica, ning-una historia 

p etas y seguras. -mejor tegida, y que suba mas alto en los 
La arqueología, la ciencia sagrada, y las orígenes y en las ramificaciones de la fami-

bellas letras, llamaron siempre mucho su 1. h • . . . D'" 'ª umana, mnguna narrac10n mas rntere-
atenc10n. IJP. atras que desde J

0

Óven ha · . . . • sante, rnnguna poesía mas briosa v elevada. 
bia cogi~o afimon á los escritores clásicos En Terdad, aun cuando la Sagrad; Escritu

de ~rec'.a Y H~ma: así es que conocia bien ra no fuese para nosotros la revelacion de 

la h1stor1a Y_ I_iteratura _de am~os pueblos. Dios, seria siempre la mas rica mina de 

~º .. menos aliciente tema para el la alta an - erudicion, el primero en importancia de to-

D
t,gueddad; Nínive, B_abilonia, Siria, Egipto. dos los libros conocidos, y el que con nin-

es e que entre nosotros hubo noticia de . . lo d b • . d C . guno otro se reemplaza. Carp10 la estudió 
s escu nm,entos e hampollion el me- , ,. . . a 1ondo, y bien se echa de ver en sus poe-

nor, proc11r6 estudiarlos, tanto como es po- , "bl Mé . . 
1 

srns sacras, empapadas todas del espíritu 
s1 e en x,co, y segmr os en sus adelan- , . • . 
tos graduale L . 

1 
. 

1 
b1bhco, y en las que casi no se respira otro 

~. o mismo 11zo con o quese bº 1 d 1 . 

h bl
. d b . am iente que e e os escritores inspirados. 

a pu 1ca o so re las rumas de las dos T · bº · • . . . ema tam 1en algun rnaneJo de rnté rpretes 
grandes crndades de Asma y Caldea y con · 

I 
. . ' y expos11ores, entre los cuales estimaba mu-

o que por medio de ellas ha podido ras- h , e l C d · . .. c o a a met. uan o su amigo Galvan 
trearse de esa ant1guedad. Pero sobre todo. a t'ó I d d . . . . come 1 a empresa e ar en español la 
Palestrna era para él tierra de predilecc1on: d"t B'bl' ¡¡ • _ J . . . . eru 1 a 1 1a que aman de Avrgoon ó de 
a 1Jsefo lo babia leido qmza tanto como á 
Hipócrates, y los viajeros de Tierra Santa 

lo ocuparon siempre mucho. Aun se encar

gó de trazar el plan y dirigir la publicacion 

de una obra sobre este argumento, que im

primió su amigo D. Mariano Galvan, <leca-

(5) La Tierra. Santa, ó descripcion exacta do 
Joppe, Nazarcth. Belen, el Monte de los Olivos, 
Jerusalen y otros lugares célebres en el Evangelio: 
n. lo que se :igrcga una. noticia sobre otros sitios 
notables en la historia. del pueblo hebreo. Publi
cada por Mariano Galvan Ri.era. Mé.1:ico 184" 
S vol. 8 ° ' •· 

r 1 

1 

1 

! 
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Vencée, fué él uno de los colaboradores, tenia entre nosotros la poesía, y el carácter 

habiéndole tocado en la reparticion de tra- propio de sus obras. 

bajos la version del tomo en que se contie- Los resabios de la escuela prosaica que 

nen el Deuteronomio y Josué: no sé si tra- dominó en España una buena parte del si

dujo tambien el profeta Jeremías. A pocas glo pasado, y que en México se enseñoreó 

manos tan hábiles podia fiarse aquella labor. de las le1ras hasta bien entrado el presente; 

Pero Carpio, mas que como médico y el ruido de las armas, y la revolucion que 

como erudito, será quizá conocido de la desde 1S10 en adelante ha trabajado la tier

po~teridad por sus versos. Musa vetat mori. ra, y para nada dejaba sosiego; y luego la 
.Aunque desde jóven fué aficionadísimo á invasion de los estudios políticos y econó

las bellas letras, y las cultivó con aplicacion, micos, que se llevaron poderosamente la 

sin embargo, esperó á formarse, á que ma- atencion de muchos, y casi ahogaron la de
durara su talento, y se hubiera enriquecido licada planta de la literatura, creo que has

con un gran caudal de conocimientos, para tan para esplicar por c¡ué la poesía babia lle

empezar á producir. Así es que tenia ya gado entre nosotro s al mise rable punto en 

mas de cuarenta afios, y entraba en la edad que se ha liaba cuando Carpio ern pezó á dH
en que otros se despiden de la poesía, cuan- se á conocer. Si se compara lo que se escri

do vió el público su primera composicion bia hácia el año de 1830, con )o que dos si

original, que fué una Oda á la Vírgen de glos antes habian producido Valbuena, Huiz 

Guadalupe, impresa y repartida el afio de de Alarcon, Sor Juana lnes de la Cruz, la 
1832 en la funcion anual que hace el co- comparacion es notoriamente desventajosa 

mercio de esta ciudad. El autor no la in- para el tiempo posterior, y hay que conve

cluyó luego en )a coleccion de sus obras. nir en que habíamos atrasado en vez de 
Los años siguientes D. Mariano Galvan adelantar. Heredia, mexicano por residen

tomó la costumbre de reemplazar el soneto cía, aunque nacido en Cuba, era quien en
que en los viejos calendarios se ponia á la tonces descollaba entre nosotros; pero sm 

misma Vírgen, con una poesía religiosa, de negar las prendas poéticas que realmente 

mas estension é importancia, la cual encar· tenia, creo que las personas entendidas é 
gó siempre á Carpio. Alguna vez puso imparciales convendrán en que aquel jóveu 

tambien epigramas suyos. Así fueron sa- precoz 110 podia dar nuevo y atinado impul

liendo al público sus composiciones, y der- so á la poesía, ya por falta de originalidad 

ramándose en México, basta que en 1849, en la invencion, ya porque huyendo de un 
su amigo D. José Joaquín Pesado las reu vicio, se orilla á veces al contrario, tocando 

nió en un tomo que dió á luz, con un buen en las exageraciones y arrebatos de Cien

prólo¡;o suyo. Carpio le franqueó para e1,o fuegos; ya en fin por la naturaleza de los 

lo que tenia inédito. "Bl aplauso que luego argumentos que trató. Lastima que en es

alcanzó fué universal, y se ha mantenido, ta parte Heredia se hubiera dejado llevar de 

porque tuvo la fortuna de que lo entendie- la corriente de aquellos días, y sobre todo 

ran y gustaran de él los que reflexionan so- que no hubiera esperado á asentarse mejor 

bre lo que leen, y los que solo leen por es- en los estudios, y á que su talento llegara á 

parc1m1ento. Esto me parece que provino sazon, para concebir y <'jecutar obras clig

de dos causas; el estado que por entonces nas. El mozo á quien el torbellino revolu-

• 

iiii 
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cionario, como dijo él de sí propio, lia lw 

cho recorrer en poco tiempo una ,,:asta carre

ra, y con mas ó menos fortuna Ita sido abo

gado, soldado, viajero, prefesor de lenguas, 
diplomático, periodista, magistrado , histo

riador y poeta á los 'Veinticinco a11os (6), es 
casi seguro que en nada ha de habe r deja
do buenos modelos, y que apenas podrán 
recogerse de él bocetos á medio hacer. El 
espíritu humano no puede con tantas cosas 
á la vez y tan de prisa. Notable prueba 
del talento de Heredia, es que en la balum
ba de tan variados oficios como quiso tentar, 
sus poesías sin embargo sea n lo que son. 
Pero á pesar de todo, ellas no podían res
taurar entre nosotros el arte, que casi babia 
acabado. 

cesos clásicos de la hi.toria, y á los gran
des caractéres que en ella se presentan. Si 

se examina luego el modo con que los des
empeña, en la construccion material de Joc_; 
versos nada hay que reprender, porque tie
nen siempre número y plenitud; tal vez en 
todo su libro no se encuentre uno solo mal 

torneado. El lengunje es correcto y puro, 
y sabe ataviarse con la riqueza y galas del 
castellano. En pocos de los idiomas mo
dernos creo que hubieran podido escribirse 
cuartetos como estos, del poemita de la 
Anunciacion: 

Está sentado sobre el cielo inmenso 
Dios en su trono de oro y de diamantes; 
Miles y miles de ángeles radiantes 
Lo adoran entre el humo del incienso. 

A los piés del Señor, de cuando en cuando 
El relámpago rojo culebrea, 
El rayo reprimido centellea, 
Y el inquieto huracan se está agitando. 

El príncipe Gabriel se halla presente, 
Angel gallardo de gentil decoro, 
Con alas blancas y reflejos de oro, 
Rubios cabellos y apacible frente. 

Necesitábase para e.,;o abrir nuevos ca
minos, tocar asuntos nobles, unir el entu
siasmo y la entonacion con la correccion y 
el gusto, enriquecer la rima, hacer muestra 
de la magnificencia del habla castellana. 
Afortunadamente vinieron á ti e rnpo dos 
hombres capaces de ejecutarlo; Pesado y 
Carpio. Al ejemplo de ambos deben las 

letras el renacimiento de la poesía en Mé
xico; la soc¡edad y la religion les deben el 
que sus hermosos versos hayan servido de 
vehículo para que se propaguen pensamien
tos elevados y afectos puros. E sto segun 
do vale mJs que lo primero. Las compo
siciones de C,irpio tien en todas un perfume 
de religiosidad, de bondad de alma, de al
teza y rectitl?.d de sentimientos, que hacA 
fo rmar la mas ventajosa idea del autor. 
Quien quiera que las lea, ha de quedar per
suadido de que aqne l era un noble carác1er. 

O estotros, que se leen despues que eJ· 
Arcángel ha recibido la órden de bajar á 
hacer á la Vírgen el feliz anuncio: 

La primera murstra del talento de un au
tor, está en la cleccion dfl ~us asuntos, y los 
de Carpio son inmejorables: cuan fo no los 
toma de la esíero. religiosa , ocurre á los su-

(6) Prólogo de la segunda edicion de sus poesfae. 

Habló {ehová, y el príncipe sublime 
Al escuchar la voluntad suprema, 
Se quit::1 de las sienes la diadcnm, 
Y en el pié del Señor el l:tbio imprime. 

Se levanta, y bajando la cabeza 
Ante el t:-ono de Dios, las alas tiende, 
Y el va~to espacio vagaroso hiende, 
Y a las águilas vence en ligereza. 

Baja volando, y en su inmenso vuelo 
Deja atras mil altísimas estrellas, 
Y otras alcanza, y sin parar~e en ellas 
Va pasando de un cielo al otro ciclo. 

11 
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Cuando pasa cercano tí los luceros 
Desaparecen como sombra vaga, 
Y al pasar junto al sol, el sol se apaga 
De Gabriel á los grandes reverberos. 

En todas sus composiciones se encuen
tran ejemplos semejantes. La rima en sus 
manos es fácil, variada y rica; se conoce 
que no le costaba trabajo hacer versos, ni 
redondear sus estrofi,s. Sin andarse buscan

. do de propósito, como otros, consonantes 
dificiles, no los esquiva cuando se le ofre
cen al paso, ni le hacen jamas sacrificar su 

pensamiento. 

Por lo que toca al estilo, es siempre lim
pio y claro; y con tanto empeño buscaba 
esta dote, que el ansia de obtenerla le hizo 
caer en uno de los pocos defectos que en 
sus escritos se notan, y es que á veces des
cieude cas i al tono de la prosa, r por hacer
se parceptible á todos, abandona la elocu
cion y los giros propios del lenguaje poé-' 
tico. No le falta entónces valentía en la 
idea, sino solamente en el instrumento de 
enunc1ac1on. 

En cuanto al fondo de la composicion, 
él se ha bia formado esta teoría del arte; pen
saba que la poesía se encierra toda en imá
genes y afectos, y que el pensamiento pro
piamente dicho pertenece á otro distrito, el 
de la filosofía. Las imágenes poéticas, en 
su sentir, son los objetos ó grandes 6 bellos 
que ofrece el mundo visible, la naturaleza 
material; los efectos son, con preferencia á 
cualesquiHa otros, la compasion y el terror, 
los mismos que constituyen el caudal de la 
tragedia. Componiendo bajo tales reglas, es 
sin duda que sus obras habían de tener su
ma brill antez . Pero dió por desgracia en 
dos escollos; el primero, cierta monotonía 
que reina en sus composiciones, las cuales 
parecen todas como vaciadas en un molde, 
porque en todas juegan unos mismos obje-

tos y unas mismas pa;iones; el segundo, que 
ese corto número de imágenes y afectos 
está derramado profornmente en cada com. 
posi cion; en términos de que hay pocas á 
las que no pudiera cercenarse algo, sin que 
haga falta, porque realmente es exubera nte. 
Este segundo vicio lo echaba de ver él mis
mo, y reconocia sin empacho que pecaba 
del defecto que Ovidio; sobra de ornato. 
Tal vez lo hubiera evimdo todo, si no hu
biera visto ron despego la poedía de pensa
miento, en que tantos recur80S encuentran 
los tal entos superiores; la poesía al modo 
horaciano. Pero, sea genio,· sea sistema, é l 

seguía otro camino. 

El conjunto de sus cualidades, forma un 
carácter propio y peculiar, que lo disting11e 
de cualquier otro poeta, y no permite que 
se le confunda con nadie. Ese carácter, en 
saldo final de cuentas, es bueno y bello en 
el órJen literario; bajo otro aspecto, es decir, 
subiend0 á consideraciones morales, es im
posible no pagarle un tributo de estirnacion 
y aun de respeto. El alma de donde tales 
poesías han rebosado, entonaba sin duda uo 
himno perenne de alabanza, de admiracioo 
y gratitud al Autor de la creacion y la re
dencion, y no abrigaba un solo sentimiento 
que no fuera bueno y elevado. Con tales 
prendas, naturalmente debia llamar la aten
cion; y el público de México, que había ya 
oído y repetía con placer los valientes tro
zos de la Jerusalen de Pesado, no podia de
jar de hacer lo mismo con la Cena de Bal

ta.sar. Ambos e~critores levantaron entre 
nosotros la poesla á la region en que debe 

estar, y de la que fuera una especie de pro
fanacion hacerla descender. (7) 

(7) Al hablar así, rr.e refiero á la poeFfa Hrica, 
pues en cumto ti. l::1 ura nát;ic·1, cuan _lo_ Pc8:ido y 
Carpio cmpcimron ú darse á conocer vn·1an en Mé
xico HorosL1za, igual cuan1lo menos al mejor có
mico es;iaTiol moderno, y Caldcron, que hizo ensa
yos feliccs en el ~énero trágico. 
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Las reglas que Carpio pro fes ab a sobre la que Carpio hubiera nacido, habria sido un 

composicion poética, no solo las ponía en buen ciudadano, aunque no hubiera llevado 

prá1 tica en sus escritos, sino que procuraba este título. Mas le tocó venir al mundo en 

diíundirlas y sostenerlas de palabra. Así lo é poca de agitacion y revueltas, época en la 

hizo constantemente Pn ia :Academia de L e- que todo hombre de algun valer en la socie

tran, reunion de personas dadas á la litern- dad ha tenido alguna vez que ser político, 

turn, que desde el añ o de 1836 hasta e l de é intervenir, de grado ó sin él, en los nego-

1856 acost11mhraron j untarse una vez cada cios públicos. Estó causó las únicas amar

semana en el Colegio de ese nombre, para guras acaso, que tuvo en su vida. Por Oc

leer y examinar mutuamente sus composi- tubre de 1824, despues de liaber servido al

ciones, y discutir los principios del arte. gunos meses la plaza de redactor de actas 

Aquella reu nion , á la que pertenecieron D. de la legisl atura del Estado de México, fué 

Andres Qui ntana Roo, D. José Ma ría Y D . electo diputado al Congreso general por el 

Juan N. Lacunza, D. Joaquí n Pesado, D. mismo Estado para el bienio de 25 y 26. 

Guifüirmo Prieto, D . F r ancisco Ortega, D . Como aquel periodo corri6 tranquilamente, 

Alejandro Arango. y algunos otros de los Carpio no tuvo ocasion de mostrarse al pú

que luego se han distinguido, fué ú til para blico, aunque se hizo buen lugar entre sus 

hacer revivir un estudio que tan aba ndo nado compañeros, los cuales alguna vez lo eleva

yacía. E l papel de Carpio en la Academia ron á la presidencia de la Cámara. En el 

era siempre el de mantenedor de los princ i- bienio siguiente fué miembro de la legisla

pios severos del gusto clásico; en e l tribu- tura de Veracruz, que era el Estado de su 

nal de su juicio no alcanzaba indulgencia nacimiento. Aquel cuerpo quiso oponerse 

lo que no se ajustaba estrictamente á esos con brío al impetuoso y asolador desborda
princi pios . Lo mismo que en la poesía, le miento del bando yorkino , que se babia para 

pasaba en bell as ar tes, de las que tambien entonces organizado en logias masónicas ba

fué aficionado. Ning una pintura, ningun a jo los auspicios del :Ministro de los Estados

estátua le llamó j~más la atenc.ion, si el U nidos, Mr. Poinsett. Pero en el calor de 
asunto no era noble, y si no estaba desem- la lucha sucedia alguna vez que el Congreso 

peña do con grnndiosidad y con pureza de pasaba los límites que debiera respetar, y su 

estilo . Los cuadros que llaman de género 6 oposicion tooo aba el aire de una oposicion 

de costumbres, casi lo estomagaban; y s i hu- parcial Y apasionada. Las medidas que dic

biera sido dueño de Ver,ailles, habria dicho tó, justas alguna~, violentas otras, acordadas 

como Luis x1v cuando vió allí las donosas todas en menos de seis meses, daban mucho 
obritas de Teniers: Retiren esos inamarra- que decir en la contienda que sostenian por 

chas. A la Academ ia de San Cárlos, de la la imprenta los partidos, y servían de tema 

que era Acadé111ico honorario, prestú bue- á juicios y calificaciones encontrados. La 

nos servicios, especialmente en los años de leg islatura creyó necesario defenderse en 

56 y 57 , en que sirvió provisionalmente la un manifiesto, y encargó su formacion á D. 

s ecretaría. Daba tambien en aquella casa Manuel Carpio. La pieza que trabaj ,, y fué 

lecciones de ana tomía á los pintores. adoptada por el cuerpo en 19 de Junio de 

Pero ya es hora de dej ar la poesía y pin- 1827, causó bastallte impresion en el pú~ 

tu ra, para hablar d·e cosas menos ag rada bles. blico; y realmente está escrita con fuerza y 
E n cualqu ier país y en cualquier t iempo en aun con vehemencia. Los que hayan cono-

1 
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ciclo despues á Carpio, apenas creerán que 

aquel papel sea suyo, recordando la sereni
dad de su alma, y la templanza y manse

dumbre de su carácter; pero por ahí forma

rán idea de la sensacion que hacia, aun en 

las personas de su índ0le, la vista de lo que 

por entonces pasaba en la República. 
En fines del mismo año la legislatura y 

el gobierno de Veracruz se complicaron en 

la malaventurada revolucion d~ Tulancingo, 

· que el gobierno general ahogó pronta y vi
gornsamente. Los ánimos estaban en cendi

dos, los rencores enconados, y Carpio que 
babia atraído sobre sí la atencion, sufrió ame• 

nazas, y temió ser blanco de la saña del 

bando vencedor. Exaltada su imaginacio,n 

con estas ideas, y atacado de una afeccion 
nerviosa, que por mas de dos años le trajo 

valetudinario, melancólico, é incapaz de to

mar trabajo alguno, se retir6 al Estado de 

Puebla, y pasó algunos meses en el campo. 

En .Setiembre de 18:JS, acercándose la elec

cion de Presidente de la R epúlilica, volvió 

á Jalapa; y á pesar de cuanto babia pasado, 

y del empefio y los prestigios del general 

Santa-Anna que gobernaba entonces el Es

tado, votó como sus colegas de Congreso 

en favor de D. Manuel Gomez Pedraza y 
con tra el general D. Vicente Guerrero, can· 

didato de los yorkinos . .1\-Ias como éstos por 
medio de la revolucion de la Acordada se 
sobrepusieron al voto público, é hicieron 

triunfar su candidatura en fines del mismo 

ano, Carpio vino á México, y se retiró á la 

vida privada. 
Pocas veces sal ió luego de ella. B ajo la 

constitucion de 37 fu é individ uo de la J un
ta Departamental de México , cuerpo que 

como decia é l mismo con donai re, no tenia 

mas facultad que la de concebir deseos. Ri
giendo las B ases O rgá nicas debió entrar á 

las Cámaras de l i 46; pero antes cayó aque

lla constitucicin por la asonada de S an Luis 

Potosí. Despues de la paz de Guadalupe 

en 48 fué miembro de la Cámara de Dipu
tado~, y en 51 de la del Senado. Finalmente, 

en Enero de 1858 entró al Consejo de Es

tado, como representante de N uevo-Leon; 

mas á mediados del mismo ano renunció el 

cargo, como lo habían hecho varios de sus 

colegas, cuand o se anunció que iba á adop
tarse una política menos templada que la 

que habia seguido el primer ministro del 
plan de Tacubaya. 

Carpio no tenia prendas de orador parla-

mentario, ni su genio le permitía emplear las 

artes que ordinariamente se usan para ad

quirir influencia en los cuerpos deliberantes. 

Ademas, los ·sucesos de los años de 27 y 28 
dejaron tristes recuerdos en su alma. Así 

es que pocas veces tomaba parte en las dis• 

cusiones públicas, y mas bien se daba al 
trabajo de comisiones. En éstas y en el 
acto de votar mostraba siempre imparciali

dad y rectitud. Por principios, por carácter, 

por los hábitos todos de su vida, él no po~ 

dia pertenecer al bando popular: pero tam• 

poco podía avenirse con las destemplanzas 

del poder arbitrario. Patriota sincero, aman
do con pasion el país de su nacimiento, y 
queriendo para él ventura y buen nombre, 

no podia desear sino un gobierno de órden 

y justicia, que respetara el derecho donde 

quiera que estuviese, y que de verdad, sin 

estrépito ni agitacion, promoviera el ade

lantamiimto de la República. Todo el mun

do hacia justicia á sus sentimientos, y todos 

los partidos al fin respetaron su persona y 
estimaron su virtud. 

Esta estimacion no podia negársela quien 

llegara á conocerlo. Carpio era hombre ge

nialmente bueno, incapaz de aborrecer sino 

el vicio en sí mismo. Y o no he conocido 

persona que menos se permitiera juzgar mal 

de nadie, ni manifestar opinion ó sentimien

to contrario á otro. Delante de él la mur• 
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muracion tenia que c~llar, porque con su He ido demor'ando hasta aquí contar lo 
presencia grave y severa le obligaba á guar- que no quisiera. D. l\lanuel Carpio se ca
dar mesura. Lo mismo sucedia con roda só ar.os atras con Dona Guadalupe Ber
chanza descompuesta, con toda liviandad de ruecos, señora llena de prendas y de ama
palabras; los dioc_arreros y lenguarnces ja- bilidad. En el seno de su familia fué espo• 
mas hallaron acogida con él. Y no porque so y padre feliz. Tuvo la desgracia de per
en su conversacion faltara amenidad, juvia- der á su escelente consorte en 1856, y en 
lidad y aun chiste; sus epigramas prueban Enero de 18.59 á su cuñado el Lic D. J. 
bien lo contrario; sino que no sufria que se llafael Berruecos, sugeto estimable, y á 

hiriese á ninguna persona, que se lastimase quien amaba como hermano. Aquellas pér
ninguna reputacion, ni se ajara ninguna cosa didas le hicieron dolorosa y profunda im
de las que deben ser consideradas en el tra- presion. Dos meses despues fué atacado 
to humano. Su bondad sin embar/.[O ;;o era él mismo de un mal cerehral, que de pron
una flaqueza mugeril, que se dejase vencer to se esplicó por una especie de oblivion, y 
inoportunamente de lástima, ó le hiciera por alguu entorpecimieuto de la inteligen
abandonar sus tleberes, por du1 os que fue- cia. Arrastró así una vida dificil cerca de 

· sen. Siempre obraba conforme al dictámen un 3ño; y habiendo repetido el ataque el 11 
de la concien,cia, y practicaba á la letra la de Febrero del presente (1S60), espiró á 
máxima de Leibnitz: La justicia es la cari- las pocas horas, pasando á la eternidad 
dad del saúio. En pocos pechos habrá tenido como si entrara en un sueño tranquilo. Sus 
menos cabida la ira, pasion inmoral, de la funerales fueron un duelo público, y segu
que con razon se dijo que es una \'erdadera rarnente no se hubiera hecho mas con el 
demencia, aunque pasajera: Carpio poseía primer horr,bre de la ciudad. Esas demos
su alma en sosiego, y era siempre sel1or de traciones, espontáneas todas, fueron el úl
sí mismo. Amaba sobremanera la verdad en timo tributo que pagó México á quien ha
todas las cosas, y la mentira era para su co- bia si<lo uno de sus mejores ornamentos. 
razon lo que el sofisma para su entendimiento; Su persona era bi~n compuesta, de me
objeto de una repugnancia instintiva, ante- diana estatura, de rostro seren,,, la frente 
rior á toda reflexion . De la limpieza de sus desembarazada y espaciosa, loa ojos claros, 
costumbres, y de su probidad en todos los el andar (espejo del carácter, segun algu
actos de la vida, es por <lemas hablar. Exe- nos füonomi;,tas) g1·ave y reposado. Los 
lente amigo, lleno de bnndacJ· y de afecto discípulos de la clase de esculcura de la 
para ron las personas que llegaba á distin- Academia de San Cárlos, bajo la direccion 
guir, y con quienes se unía para siempre, de su hábil profesor D. J\lanuel Vilá, sa
no prodigaba sin embargo la amistad, cono caron poco antes de su muerte un busto su
ciendo su precio. Finalmente, su piedad era yo, de tamafio mayor que el natural, y que 
sincera y viva; tenia un profundo respeto á lo representa con bastante exactitud. 
la Divinidad, de la que nunca hal1laba sin En est~ eacrito he yuerido conservar la 
emocion, así corno ~e la re\•elacion cri,tiana, memoria de sus virtudes, y pagar una deuda. 
á la que estuvo siempre entrafiablemente Si dentro del sepulcro pudiera aún escu
apegado. Las disputas religiosas le parecian charse la voz de los vivos, D. l\Ianuel Car
nocivas, y seguia con entera pero razonada pío no desconor.eria la de una amistad de 
fé la creencia de la Iglesia católica. mas de 30 aflos, nunca eclipsada con la 
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niebla de la tibieza, y que yo estimé siem sar de todo esta obrita mostrare en algunas 
pre como un presente del cielo. No por partes la traza de un elogio, la culpa será 
eso me propuse escribir un panegírico, sino de D. Manuel Carpio, no mia. Del talen
decir la vertlad tal como creo haberla co- to y la bondad unidos es imposible hablar 
nocido; que si otra e.osa hubiera intentado, sin algun sabor de alabanza. 
poco ha liria yo aprovechado con el ejemplo México, Octubre de 1860.-Bernardo 
y las lecciones del buen modelo que por Cauto. 
tanto tiempo tuve á !a vista. Mas si á pe• 

SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LA LENGÜISTICA, 
LEIDO POR EL SR. D. FRANCISCO PIMENTEL 

Al tomar asiento por primera. vez en la Sociedad de Gcografia y Estadística 
el 22 de Agosto de 1861. 

SENORES: 

Ap~nas tuvo conocimiento esta Sociedad 
de que me ocupaba en escribir una obra so
bre las lenguas indígenas de .México, cuan
do esto fué bastante para que me conside
rase digno de recibirme en su seno, prueba 
inequívoca del aprecio con que vé toda cla
se de trabajos científirns, y de que quiere 
alentar á sus autores honrándolos por todos 
los medios que están á su alcance. 

Por mi parte, no enruentro mejor medio 
de manifestar mi gratitud á la Sociedad, que 
dedicarle mi referida obra, cuya oferta es
pero aceptará bondadosamente. 

Cuál sea la utilidad que pueda resultar á 

la ciencia dd trabajo que he emprendido, 

no debo esforzarme en demostrarlo á perso
nas tan ilustradas como las que me escu
chan, pues ellas conocen las aplicaciones 
que tiene la lingüística á la filosofia, la his
toria, la geografia, la literatura y aun á la 
zool0gía y la botánica. 

Empero, recordando las palabras del ora
dor romano, ament mcminisse periti, creo que 
me es pern1itido hacer algunas reflexiones 
siquiera sobre el provecho que una de las 
ciencias citadas, la historia, puede sacar de 
la filo -ofia. 

Efectivamente, la historia por sí sola na
da nos descubre acerca del orígen de las 
naciones, muy poco nos ensefla sobre la 
mezcla y confusion de las razas, casi nada 
nos dice de les emigraciones de los pueblos 
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mientras todo esto lo esplica admirablemen

te el análisis y la investigacion .del filólogo. 

ruta que, al dispersarse, turnó una parte de 
la nacion tolteca. . 

Comparando unas lenguas con otras, se 
averigua el parentesco de los pueblos m&s 
distantes, de los mas opuestos en costumbres 
y civilizacion. ¿Quién sino la lingüísrica ha 

demostrado la comunidad de orígen entre 
los ilus~ados habitantes de Europa y los des
graciados hijos de la India oriental? ¿Quién 
sino la filología pudo sospechar que eran 
pueblos hermanos los que hablan idiomas, al 
parecer tan diferentes como el aleman y el 
griego? 

Sin embargo, la aplicacion de la filología 
á la historia, no es tan sencilla como parece 
de lo que he dicho hasta aquí. El lingüista 
puede estraviarse, puede llevar sus deduc
ciones mas allá de lo debido, si no tiene 
presentes dos impol'tantes observaciones. La 
primera, que la diferencia de lenguas lo c¡ue 
indica es que dos pueblos se dividieron pa
ra formar naciones difel'entes, desde una 
época remotísima; mas no desde el primer 
momento de su existencia material. La ~e
gunda, que la igualdad de idiomas prueba, 
conforme al órden natural de las cosas, igual

dad de raza 6 familia; pero que esta regla 
general puede tener algunas escepciones á 

causa de acontecimientos e&traordinarios. 

Por el contrario, á la vez que la lingüís
tica nos descubrll cuáles son las naciones de 
un mismo orígen que hoy se encuentran se
paradas, nos enseña cuáles son los pueblos 
diversos en un principio que despues se han 
reunido. Poi· ejemplo: los Nogais con fac
ciones casi mongólicas hablan la lengua de 
los bellos turcos osmanlis, y los Kirghis que 
parecen de cierta familia asiática, usan un 
dialecto turro que no corresponde á su ñsico. 

Pero no solo esto, como he indicado an
tes, enseña la filología á la historia, sino que 
aun le señala el itinerario qee han seguido 
los pueblos en sus emigraciones. Hagamos 
para convencernos una aplicacion en nues• 
tro propio suelo, en México: una oscura tra
dicion, algunas ruinas desparramadas, nos 
dicen que los antiguos mexicanos vinie
ron del Norte; otra tradicion más confusa 
todavía nos recuerda que los antiguos Tol
tecas perecieron en su mayor parte, y que 
el reeto de la nacion emigró por diversos 
rumbos. Pues bien: el estudio de las len
guas que se hablan al Norte de México, in
dica el camino que trajeron los mexicanos, 
pues ellas están llenas de palabras aztecas; 
y con la misma claridad. el conocimiento de 
los nombres de lugares, aun mas allá de 
Guatemala, nos demuestra que esa fué la 

Pruébase lo primero de dos modos dife
rentes; pero conformes en resultado, segun 
las creencias religiosas del que discurre. 

Para los que creen en la divinidad del 
Génesis, la diferencia de las lenguas es tan 
antigua qne data desde la confusion que hu
bo en Babel donde los hombres, aunque to
dos de una sola raza, se dividieron en na
ciones segun sus lenguas. 

Para los que necesitan como base de sus 
conclusiones algo mas que la fé, debe bas_ 
tar este hecho, á saber: que no obstante la 
diversidad de lenguas en dos pueblos, la fi
siología suele encontrar que son de una mis
ma raza. 

En este caso, y por medios puramente 
científicos, ¿cómo esplicar que unos mismos 
hombres, como por ejemplo, los semitas é 
iodo-europeos, hablen lenguas tan diferen
tes? Solo por medio de hipótesis puede con
testarse esta preg-unta: ó suponemos que dos 
pueblos estuvieron sin lenguaje antes de se
pararse, ó que, aunque tuvieron un mismo 
idioma, era imperfectísimo, estaba en em
brion cuando se dividieron, y hasta despues 
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fué cuando le fijaron de una manera defini• " crito, el griego, las lenguas ~ermánicas, 
tiva, resultando diferencias por circunstan· " &c., por otra, forman dos reuniones irre
cias locales y accidentales. La primera hi- '' <lucibles. La hipó tesis mas natural que 
pótesis, el mutum et turpe pecus de los anti- " se presenta para esplicar tal fenómeno, es 
guos, es hoy inadmisiblP.. Los que toman la " suponer que una raza única, salida de una 
Biblia como base de su opinion, no pueden " misma cuna, se ha dividido en dos ramas 
dudar que el lenguaje dejase de existir des- " antes de poseer un lenguaje definitivo. Lo 
de el momento de creado el hombre, porque " que parece confirm1r esra hipótesis es, 
como dice un historiador moderno: "Si con· " que los dos sistemas de lenguas de que 
" sulto la Sagrada Escritura, me enseña que " hablarnos, aunque absolutamente distinto~, 
·" la palabra existía desde el principio, y que " no dejan de ofrecer cierto aire de familia, 
'' la palabra era Dios: Dios habló al hom- " como dos gemelos que habiendo crecido 
" bre, y por su mandato el hombre puso " á poca distancia uno de otro, se hubieran 
" nombre á todas las cosas. Ademas, ¿no ·• separado despue, absolutamente hácia la 
" crió Dios por ventura al hombre perfecto? " edad Je cuatro ó ci11co años. El lengua• 
" ¡,Y cómo lo hubiera sido careciendo de la "je aparece de este modo como un segun
" palabra, instrumento por el cual es racio- '' do momento en la existencia de la huma
,, nal?" Pero aun los mejores filólogos mo- '' niJ ad, y se ve uno obligado, á su pesar, 
dernos, que pien3an con entera independen- " á admitir un período en que los semitas y 
cia de la Escritura, un Humboldt, un Schle- ,, los Arianos vivian juntos sin leng-uaje re
gel, un Renan y otros, no admiten un perío· "guiar, ó á lo mas con el gérrnen rudimen
do de mudez en el hombre. "La palabra, "tal de lo que ha venido á ser mas tarde el 
'' segun mi entera conviccion, dice el pri- " sistema indo-europeo y el sistema semi
" mero de esos autores, debe considerarse " tico." 
" realmente como inherente al hombre." Sin en,bargo, esta hipótesis parece no 
" Es un delirio, dice Rrnan, imaginar un confirmarse por la hi, toria de las ienguas, 
" primer estado en ~ue el hombre no habló pues lo que ella enseña es, que cada farni
" seguido de otro en que conquistó el uso lia ha seguido un curso constante, que los 
" de la palabra." idiomas tienden á conservarse inalterables, 

No queda, pues, mas que la segunda hi- y no á sufrir trasformat:iones. El chino lle
pótesis para conciliar la aparente contradic- va cuatro mil años de se'r una lengua mo
cion entre la filología y la fisiología, y es la nosilábica y sin flexiones, el sanscrito }' sus 
única admisible. "Vemos á veces, dice Re- sucesores, han sido siempre rt spectivamen
" nan, en el prefacio á su oríg en del len- te sinté ticos; el vascuense, rodeado de len
" guaje, grandes familias humanas hablar guas estrafü!s, es lo mi ,: mo que el primer 
"idiomas ent•namente diferentes, aunque dia; las lenguas semíticas vi\·ieron siempre 
" no se nota entre ellas fisiológicamente rodeadas de otras á las que nunca pudieron 
" ninguna diferencia fundamental. Así la roba r el tiempo presente y las conjunciones, 
" anthropología no hubiera llegado á la dis - que tanta falta les hacen; el othorní, en l\Ié
" tincion de los pueblos indo-europeos y de xico, al lado de lenguas polsintéticas y con 
" los semíticos, si el estudio de las lenguas gramática, nunca ha pasado de monosilábi
" no hubiera demostrado que el hebreo, el co, ni ha podi do establecer bien sus catego
" siriaco y el áraLe, por una parte; el sans- ríab gramaticales; el mexicano, junto al ta-

• Tomo VJII,--47 
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rasco, no ha podiJo pedirle prestado el in
finitivo, tan útil á la oracion. Esto no quie
re decir que las leng1rns no pueden perder 
algo, perfeccionarse 6 corromperse: lo que 
se nota es que en su esencia, en su sistema 
característico, quedan inalterables. Una re
toTur.ion, un trasrorno, una conquista, pue
den modificar una lengua; pero enton::es su
cede una de dos cosas: la menos perfecta 
desaparece, para dejar su lugar á la mejor, 
6 remita una nucrn, lengua, una mezcla que 
participa del génio de sus madres, como el 
e3pañol, francés é italiano, por una parte, y 
el inglés por otra. 

" des distintivas, su principio vital, su alma, 
" si puedo llamarla así, parece formada en_ 

" teramente, y no puede ya variar. Si ocur• 

" re una alteracion es solamente por el na

" cimiento de una nueva lengua, r¡ue sale 
" como el fénix de las cenizas de otra; y 
" aun cuando ocurra esra ¡,ucesion, del ita
" liano al latin, y del inglés al anglo-sajo□, 
'' la cubre un velo misterioso: parece que 
" este dialecto se enrnelve como el gusano 
" de seda para pasar al estado de crisálida, 
" y no le vemos sino cuando sale unas ve

" ces mas, otras menos hermoso; pero siem
" pre completamente organizado y desde 
" luego inimitable. Y aun mirándole de 
" cerca veremos que este primer sé r con te
" nia ya dentro de sí preparadas las partes 
" y los órganos que debian algun dia dar la 
" forma y la vida al estado que habia de 
" suceder." 

Pero aun cuando de esa clase de trastor-
nos resultasen algunas escepciones, no lo 
serian con propiedad, si se considerara que 
la ciencia no puede guiarse sino por acon
tecimientos naturales, que debe distinguir 
entre la fuerza y la libertad. ¿Qué se diria 
del geólogo que, para describir las capas del 
globo, se gui ara por lo que observaba eu un 

terreno trastornado por un acontecimiento 
particular? 11 Yo no respondo de los acon
" tecimientos ocasionados por la fuerza, di
" ce Du Ponceau, yo creo poder asegurar 
'' solamente que las lenguas, abandonadas 
" á sí mismas, tienen una tendencia mani
" fiesta á conservar su estructura y sus for
" mas 01 iginales." 

"Al paso que ver.nos cómo se perfoccio
" nao en la marcha progresiva de 1a socie
" dad todas las arle5, dice Cantú, no han 
" hecho las lenguas □ ingun adelanto desde 
" que nos son conocidas; no existe ni una 
" sola que haya añadido ningun elemento 
" esencial á los que antes poseia." 

El Sr. Wisernan observa que: "En cual
" r¡uiera época que tomemos una lengua, la 

'' hal,lamos completa en sus calidades esen
" ciales y características, puede perfeccio
., narse mas, hacerse mas rica y de una cons· 
" truccion mas variada; pero sus propieda-

¿Cómo conciliar, pues, todo esto, con 1a 
hipótesis que hemos considerado admirable? 
Creo que de esta manera. La historia de 
las lenguas nos es conocida desde hace mu
cho tiempo, es verdad; pero no desde su 
orígen: dn manera que lo único que se pue
de probar es que los idiomas no han varia
do de cierto tiempo acá; pero no orra cosa. 
Esro se puede, pues, conciliar con la hipó
tesis espuesrn, discurriendo: que las lenguas, 
en su orígen, pudieron tener un estado em
brionario; que des pues se fijaron; que fijadas 
son inalterables, y que nosotros las hemos 
conocido ya en su estado de fijeza. 

Solo de esta manera se puede esplicar el 
hecho, de qui'! pueblos de una misma raza 
hablen lenguas diversas, no obsrante la es
tabilidad que se observa en el sistema de 
éstas. 

Ilesulta, pues, de todas m'.inerns, que el 
estuJio de las lenguas nos lleva á una épo
ca anti-histórica, la cual, segun unos, puede 
empezar desde Babel, y, segun otros, des 

1, 

11 

11 
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1 
de que las lenguas fijaron sus sistemas: de¡ Así, pues, aunque lo natural es que la 
uno y otro modo se conviene en una época comunidad de lenguaje pruebe la Je razon, 
remotísima, en que la lingüística alcanza mas para no incurrir en un error histórico, es 
allá de la historia. · mas seguro auxiliar la filología con la cien-

Respecto á que la igualdad de lengua cia d~ Blumenbach , y entónces una y otra, 
prueba la de raza y familia, conforme al ór- ó confirman la igualdad de las naciones, ó 
den natural, y que solo causas estraordina_ descubren cosas inesperadas para la historia, 
rias pueden hacer escepcion á esta regla, es decir, la fusion de razas diferentes, pro
queda dtomostrado por lo dicho sobre la es- bada su diferencia por la fisiología, y su fu
tabilidad que se observa en los idiomas, al sion por la lingüística. 
menos desde que fijan su sistema; y así es El estudio de las lenguas mezcladas tam
claro, que aunque una nacion se divida en bien nos descubre la reunion de los pueblos, 
muchas, todas conservarán la esencia, la pues en ellas queda marcada la señal de las 
sustancia Je su primer lenguaje, y, en efec- diversas madres que les dieron el ser, resul
to, lo vemos verificado, como por ejemplo, tando en resúmen : que la igualJad de len
en los miembros de la gran familia <le len- g-uas, por sí sola, es una gran probabilidad 

guas indo-europeas. 
Sin embargo, puede suceder que una na

cion de cierta roza, conquiste ó. otra que no 
sea de la misma, y le imponga su lengua, en 
cuyo caso la igualdad de idioma no seria un 
principio legítimo para deducirla de orígen. 
Ea estos casos debe tenerse presente la re
gla de Balbi: "Cuando dos idiomas se en_ 
" cuen_tran, el menos cultivado, el menos li-
" terario, se pierde, en parte, ó enteramen~ 
" te, pues no es la conquista ni el dominio 
"lo que introduce y mantiene tal lengua en 
"tal país: casi siempre es la superioridad 
,, relativa del idioma la que acaba por ha
" cerle dominante, sea que pertenezca al 
" vencedor ó al vencido." Esto esplica 
por qué, v. g., el latín dominó en la Galia, 
y por qué en Egipto los hebreos conserva 

ron su idioma, olvidado despues en Babi

lonia. 

de la comunidad de orígen, porque lo natu
ral, la regla general es que cada pueblo con
serve sn lengua; que la igualdad de caracté
res fisicos ademas e e la de idioma, con~rma 
el orí eren comun de las naciones; que la con~ ., 
trariedad entre la fisiologia y la lingüística 
descubre una fusion inesperada; y que la 
mezcla de idiomas nos dá á conocer cuáles 
son precisamente las di versas naciones que 

se juntaron en un mismo lugar. 
Tales son los descubrimientos que pro

mete la lingüística, procediendo de la ma
nera que he esplicado; tales los progresoi:1 
que con su ayuda puede hacer una de las 
ciencias á que es aplicable: con razon dijo 
un célebre gramático ' inglés, languagcs do 
not líe, las len.,.uas no mienten. o . 

México, Agosto 22 de 1861.-Franczs-

co Pimentel. 



372 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

DICTAMEN 
DE L.\ 

COMISION DE POLICJA 
EN QUE DA CUENTA DE LOS TRABAJOS DE LA SOCIEDAD 

PENDIENTES DE PUBLICACION. 

Impuesta la comisiou que suscribe de los mentadas con otras que ministró el Sr sócio 
d~seos del señor minis1ro de Fomento, re - D. Ramon Larrainzar. 

latiros al informe que pide a la Sociedad de Existe tambien una "Noticia circunstan

Geografia y Estad1s1ica sobre los trabajos ciada del contenido de las obras inéditas 

que tenga concluidos y nn publicados, ó so- del teniente coronel D. Diego de Panes," 
bre los que existan pendientes, tiene el ho- que se hallan en el Museo, y el "Juicio crí

nor de presentar en el seno de esta corpo- tico del Sr. 'D. J. Fernando Ramirt-z, ~obre 
rae ion, la noticia de los trabajos científicos la autenticidad del primer tomo de los re

que han concluido algunos de sus miembros, feridos manuscritos.'' 

así como las de los -p lanos, vistas curiosas y Igualmente la "Historia de Tlaxcala," 
manuscritos históricos ó li11guísticos de nues- que cor 1 ,. d D D' J\.f -re con e nomure e • ieuo n u-
tro país, que tiene recogidos para dados á ñ C , ~ ,.d. 
1 

, . oz amargo, y que aun permanece me ita 
uz; por ultimo, de arras obras que están es-! . . . • 
·ºb' J 1 . . d Tarnb1en algunas noticias sobre la funda-

c11 renr o os com1s1ona os por encargo es-¡ . 
pr.cial dti e~ta misma Sociedad. c1on de Querétaro, Acámbaro y algunas 

Desde A"osto de 1S59 existe en nuestro ' otras poblaciones de Michoacan y Nueva 

archivo una" obra r¡ue estracró el Sr. general I Galicia, tomadas de los escritos inéditos de¡ 

D. Rafael Espinosa, de la célebre "Historia P. Fray Pablo de la Concepcion Beaumont. 

general de la Florida,'' y contiene princi- Las observaciones metereológicas que ha 

palmenre los vi~jes y descub rimientos del , remitido el Sr. D. J. Antonio Nieto, de Orí

adelantado D. Pedro l\felendez de Aviléz. zH·a. 

En fin es de ese mismo año pre,entó el 
que suscribe, unHs ••Noticias lii;;tóricas y es 

tad1stica3 de Cliiupa»'' , para com¡>let~r y 
rectificar las ,qne hal1ia publicado el Sr. D , 

Emeterio Pioeda. Estas noticias fuerna au -

El Diccionario geográfico y estadístico 

de la República, cuya publicacion ha co• 

menzado el Sr. sócio D Rafael Durán, y 

que probablemente tendrá que suspender 
por falta de fondos. 
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Un "Prontuario de cronología mexica

na," escrito por el que informa. 

"Cuadro que contiene los fac-sírniles de 

las firmas de todos los vireyes de .Nueva

España," y que presentó á la Sociedad á 

nombre de su autor el Sr. D. José Miguel 

Arroyo. 

de los primeros ya tiene conocimiento el mi. 
nisterio, y las obras de los segundos no po

drán \'er tan pronto la luz pública. 

Los planos topográficos de Verarruz, 

Acapulco y San Blas, levantados el año de 

1764. 

La comision prosigue manifestando, que 

la compl eta interrupcion de comunicaciones 

que ha habido en los tres últimos años, y la 

inquietud y trastornos que han ocasionado 

los disturbios políticos del país, han impe

dido á esta Sopiedad recojer los datos pre

cisos sobre el estado de la poblacion, agri-

Los de los lagos inmediatos á México, y cultura, minería, rentas públicas, valor de 

los de las costas del territorio de Nueva- las propieda<les rústica y urbana, y de los 

España, tanto en el Atlántico como e·n el diversos ramos productores que pueden es
Pací6co. plotarse en la República; pero que no ha 

Dos planos topográficos de Morelia, Leon 

I 
cesado de trabajar para co~se?uirlos, como 

de los Aldamas y de algunas otras ciudades lo demuestran los muchos d1ctamenes de las 

de la República que aun no han sido pu- comisiones respectivas que existen en el ar
blicados. chivo, y las multiplicadas gestiones que ha 

Algunos planos de cortes geológicos de hecho cerca de los gobiernos de los Esta-

varios minerales. dos, con sus juntas auxili nres y aun indil'i-

Otros geográficos de diversos puntos de dualrnente con muchos de sus sócios bono-

la República que existen inéJitoa. rarios y corresponsales, para que le 1ninis-

U na vista fotográfica de las ruinas de Xo

chica\co. 

La gramática, diccionario y manual de 

administracion de Sacramentos, escritos el 

año de LG29 por el P. Fray l\liguel
1

GuP.va

rn, para facilitar el estudio de la lengua l\fa

tlalzinga. 
U na obra que está concluyendo el Sr. só

cio D José Hilarion Romero Gil, sobre la 

civilizacion de los antiguos pobladores de 

N ueva-Galicia, sus idiomas, cosrumbres, 

etc. 

Un cuadro comparativo de catorce idio

mas indígena,: que se hablan en la Repúbli

ca, cuyo trabajo ha ofrecido presentar próxi_ 

mamente á la Sociedad, su autor el Sr. D

Francisco Pimentel. 
Se ab!>tiene la comisioo de mencionar los 

trabajos del Sr. sócio D. Antonio García y 

Cuba~, y de algunos otros señores á quienes 

ha ministrado datos de importancia, porque 

tren las noticias respectivas; y que si no se 
hubieran presentado obstáculos de tanta mag
nitud, ya tendría formados los estados noví

simos sobre cada uno de dichos ramos. 

Por último, la Sociedad ha emprendido 

trabHjos muy impo1tantes para formar un 

cuadro sinóptico que dé á conocer al mun

do los elementos productores en que abunda 

la República, y que puedan atraerle la po

blacion, la industria, y la r iqueza de las na
ciones estranjeras. Con este fin, ha nom

brado varias comisiones de individuos facul

tativos Je su seno para que escriban algunos 

artículos sobre los referidos ramos prod uc
tores, y sobre poblacion, temperatura, co

mercio, hacienda, y <lemas objetos estadís

ticos, que pueden verse en el dictámen apro

bado en la sesion del 23 de Enero de 1860, 
y publicado en los números 4~ y 5? del tomo 

S~ de nuestro boletín. No es culpa de esta 

corporacion, ni tampoco de los señores co-
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. . d l ·1 ' 1 I E J d . 1 m1s1ona os, que no iayan venit o aun as 'ft0 puec e ec1r a sefior ministro de 

noticias pedidas, porque á nadie se ocnltan Fomento la Sociedad, si tuviere á bien apro · 

los obstáculos insuperables que se han pre· bar el pr2sente dictámen. 

sentado, y las muchas concausas c¡ue están l\léxico, Octubre 15 de 1S61.-J. Gua-
cooperando á la paralizacion de estos im- dalupe Romero." 
portantes trabajos. 

Jer«llt":D:"' J.l[CC: J!CAI.. 

DE 

LAS PERSONAS QUE HAN ESCRITO 

6 PUBLICADO .ALGUNAS OBRAS SOBRE 

IDIOAfAS OUE SE HABLAN EN LA REPUBLICA. 

A ce vedo, Fr. Juan. Escribió: segun afir

ma Cogolludo, "Arte de la lengua de los 

yucatecos:" perman_ece ai'rn inédito. 

Acevedo, Fr. Martin. Escribin: ••Autos 

Sacramental,:s en lengua l\Iisteca." 

"Dramas alegóricos en lengua Choc.:ha." 

Acosta, Fr. Francisco. Escribió: "Arte 
de la lengua Pirinda." 

"Varios tomos de sermones er, dicha len

gua." 

Adriano, D. Diego. Segun el P. Betan
court, tradujo del latín al Mexicano muchos 
tratados que los padres misioneros propa

garon entre los neófitos. 

Aguado, Fr. Márcos. Escribió: "Cate· 

cismo en lengua de los indios," ms. 

Agüero, Fr. Cristobal. Escribió: "Misce_ 

lánea espiritual,'' en idioma Zapoteco, im

preso por Bernardo Calderon en 1666. 

"Diccionario de la lengua Zapoteca." 

Los Evangelios Cuadragesimales en len· 
gua Zapoteca,'' mmss. que existían en la 

librería del convento de Santo Domingo de 

Oaxaca. 

Ag11ila, P. Vicente. Escribió: "Varios 

Artes y Vocabularios de diversos idiomas 

de los indios." 

"Sermones en dichas lenguas." 

A!!uilar, Illmo. D. Pedro Sdnchez. Es

e, ibió: "Doctrina Cristiana en lengua de 

Yucatán." 

A:¡;uirre, P. Manuel. Escribió: "Doctri

na Cristiana y Pláticas en lengua Opata,'' 

impreso en México en 1765, en 4<? 
Alburquerque, Illmo. D. Fr. Bernardo. 

Escribió: "Doctrina Cristiana en lengua Za

poteca." 

Alcocer, P. Martín. Escribió: "Tratados 

Doctrinales en lengua .Mexicana," existen 

1: 

1, 

1 
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ms. en 80S fojas en 4<?, en la biblioteca del 

colegio de San Gregario, 
Aldama, D. José Agustin. Escribió: "Ar 

te de la lenuua Mexicana," México, 1765, 5? 
o 

Almaráz, Fr. Francisco. Escribió: ••Ser-

mo!les Mexicanos," ms. que existe en la 
hiblioteca de la Universidad de México. 

Alonso, Fr. Juan. Escribió: •·Varios 

opú,culos doctrinales en lengua Tzendal.'' 

Alva, D. Bartolomé. E5c:·ibió: •·Confo• 

sonario Mayor en lengua Mexicana." 
•·Pláticas en lenrrua M~xicana contra las o 

superstieiones que han q11edado entre los in-

dios:" anibas obras se imprimieron en Mé

xico por Pedro Sale;ado, en 1G34, en 4<?; 
en la biblioteca del colegio de San Grt!;!O

rio, babia ms. 3 comedias traducidas al Me

xicano ror el Sr. Alva. 
Al varaJo, Fr. Francisco. Escribió: "Vo

cabulario del idioma Misteco," impreso por 

Pedro Balli, en J 593, 4<? 
Anaya, D. Cristóbal. Escribió: "Arte 

para aprender el idioma Totonaco." 
Amaro, D. Pablo. "Vocabulario Toto-

naco Castellano.'' 
Antonio, Gasp:ir. Escribió: "Vocabula

rio de la lengua de Yucatán ." 
Anunciacion, Fr. Domingo de la. Escri

bió: "Doctrina Cristiana en lengua Mexica

na," impreso en l\Iéxico en 1545. 
Anunciacion, Fr. Juan de la ..•• Escribió 

11 Doct,ina Cristiana muy copiosa en l\Iexi

cano y castellano para la instruccion de los 

indios y admini:;tracion de los Sacramentos," 

impreso en México por Pedro Belli en 

1575, 4<? 
"Sermones de tém7wrc en lengua Mexi 

cana," impresos en México por Antonio 

Ricardo, en 1577, 4° 
•·Sermones de santos en ídem," impresos 

ídem. 
"Cateci~mo en Mexicano y Espafiol, idem 

ídem." 

11Sermon moral sobre la Bula de la Cru

zada, en ídem," impreso en 1577, en 4? 

Arenas, D. Pedro. Escribió: "Vocabu

lario manual de las lenguas Castellana y Me

xicana," impreso en México, Calderon, S? 

Avendaño, Fr. Andrés. Escribió: "Arte 
y Diccionario de la lengua de Yucatán." 

"Diccionario abreviado de los adverbios 
de tiempo y de lugar en lengua de Yuca

tá n." 
Avila, Fr. Agustin. Escribió: "Esplica

cion de la Doctrina Cristiana en lengua Ki

che." 

Avila, Fr. Francisco. Escribió: "Arte de 

la lengua l\Jexicana con plática:;: sobre los 

Misterios de la Fé, para instrucr.ion de los 

inrlios," impreso en México, Rivera, en 

1G9G, en 4? 

Ayala, D. Gabriel. Escribió: "Apuntes 

históricos de la Nacion Mexicana en lengua 

Nahua!," comenzaban en 1243 y concluian 
en 1562. Lo tenia Botturiui ms. en su l\1u

seo. 
Ayora, Illmo, D. Fr. Juan. Escribió: "Ar-

te y Diccionario de la lengua Mexicana." 
"Arte y Diccionario de la lengua Ta

rasca." 
"Tratado del Santísimo Sacramento e11 

lengua Mexicana." 

B. 

Balta zar, P. Juan. Escribió: "Sermones 
en lenuua Mexicana,'! ms. en la biblioteca 

"' del Colegio de San Gregorio. 
Barreda, D. ricol ás. Escribió: "Arte 

de la lengua Chinanteca." 
"Manual de Sermones y Esplicacion de 

los misterios en idem ." 
B asac, Fr. Arnaldo. Escribió: ••Sermo

nes en lengua Mexicana." 
••Los Evangelios y Epístolas de las mi-

l l\,f . " sas, en engua 1, ex1cana. 
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Basal en que, Fr. Diego. Escribió: "Arte 
de la lengua Tarasca" impreso en Mexico. 

bió, "Arte de la lengua de Yucatán," Im
preso en México. 

"A, te y Vocabulario de la lengua l\Iatlal
zinga," ms. en el l\luseo Nacional. 

••Diccionario Mayo-Hispano, é I-Iispano
Mayo." 

"Sermones en dicha leng11a, i'dem." 
"Catecismo y Manual de adrninistrarion 

c. 

de Sacnmentos, en J~ mi sma idem." Cabrera, D. D. Cayetano. Escribió: 

Bautista, Fr. Gerónimo. Escribió: "Ser- ' ' Arte de las lenguas Hebrea, Griega y Me-
mones en lengua l\Iatlalzinga." xicana." 

Bautista, Fr. Juan. Escribió: "Sennones 
para todo el afio en lengua Mexicana," im
preso en Tlaltelulco, por Dávalos, 1609, 
en 4? 

Carnacho, Fr. Alonso. Escribió: "Tra
tado de los Siete Sacramentos en lengua 

Zapoteca, con un discurso sobre la palabra 
divina," ms. 

Bejarano, Fr. Fernando. Escribió: "Ser 
manes en lengua Mije y en Castellano." 

Beltran de Santa Rosa, Fr, Pedro. Es
cribió, "Gramática, C atecismo, Diccionario 
y Sermone!', en lengua Maya." 

Cancer Fr. Luis. Escribió: "Varias can
ciones en verso Zapoteco sobre los Miste
rios d~ la religion, para uso <le los Neófitos 

de la Vera, Paz,'' ms. 
Cárdenas, B. D. Cárlos. Escribió: 

"Práctica y régimen del Confesonario de 
Indios ea lengua Castellana y Mexicana, 

para uso de los Seminaristas.'' México, 
1761,8. 0 

Berardo, D. Juan. Escribió: "Varias ver

siones del Latin y Castellano al l\Iexicano ." 
Betancourt, Fr. Agustín. Escribió: "Ser

mones e~ lengua l\lexicana." 
"Vidas de San José y San Juan Bautista 

en .Mexicano." 

Betancourt, Fr. Alonso. Escribió: "Arte 
y Vocabulario de la lengua de Guatemala/' 

Betaazos, Fr. Pedro. Escribió: "Arte, 
Vocabulario y Doctrina Criatiana en lengua 
de Guatemala." Impreso en ~léxico. 

Beteta, Illmo. Sr. D. Gregario. Escribió: 
"Doctrina Cristiana en lengua Zapoteca." 

Bonifaz, P. Luis de. Escribió: "Arte de 
la lengua general de Sinaloa." 

Bravo, Fr. Juan. Escribió: "Arte de la 
lengua de l\Iichoacán." 

"Confesonario," "Preparativos para bien 
morir," "Esplicacion del Salmo l\liserere," 
"Esplicacion del Salmo Bcati qui audiunt," 
"Esplicacion de las Letanías," en el mismo 
idioma. 3 libros en 8? Impresos en México, 
por Balli, año de J 574. 

S. Buenaventura, Fi-. Gabriel de. Escri-

Cárdenas, Fr. Pedro. Escribió: "Varios 
libros doctrina les en lengua de los Indios Y 
muchos Sermones y Dramas." 

Carocbi, P. Horacio. Escribió: "Arte de 

la lengua Mexicana." México, Juan Ruiz, 
1845, en 4. 0 

••Vocabulario de Ía lengua l\Iexicana." 
"Gramática de la lengua Otomí." 
"Vocabulario Otomí." 

"Sermones en lengua Mexicana." ms. 
Cam,nza, Fr. Diego. Escribió "Dortrina 

Criatiana, Ejercicios espirituales y Sermo
nes, en lengua C hontál." 

Castillo, Fr. Pedro. Escribió: "Vocabu
lario de lengua Otomi." 

Castro, Fr. Andrés. Escribió: "Arte y 
Diccionario de la lengua l\latlalzinga." 

••Sermones y Catecismo en dicho idioma." 
Castro, P. Juan de Dios. Escribió: "Ar

te de la lengua Otomí." 

"Vocabulario de la lengua Otomí." 

11 

11 
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Chacón, P. Tomás. Escribió: "Arte de 

la lengua Tarasca y _Sermones en la misma'' 
ms. que existia en la librería del Colegio de 

San Gregorio. 

~S. Cipriano, Fr. Salvador de. Escribió: 
"Libro de los ídolos de la provincia de Za

capula, escrito en lengua de aquel país." 
Cisneros, Fr. García. Escribió: "Sermo-

1 M
. ,, 

nes compuestos en engua ex1cana. 

Ciudad--Real, Fr. Antonio. Escribió: 

'•Gran diccionario ó Calepino <le la lengua 
Maya de Yucatan," 6 tomos en folio, ms., 
que costó al autor cuarenta años de trabajo, 

segun afirma Cogolludo. 

"Sermones de Santos en lengua Maya." 
Contreras, Fr. Pedro de. Escribió: ''l\.fa. 

nual para administrar los Santos Sacramea· 

tos á los espafioles y á los indios de Nueva
España, conforme á la Reforma de Paulo 
V., Pontífice Máximo: en latin y en Mexi

cano." México, 1637, en 8. 0 En 1638 

se reimprimió, traducido del latin al caste
llano. 

Córdova, Fr. Juan de. Escribió: "Voca
bulario de la lengua Zapoteca," impreso ea 
México por Ocbarte, 1571, 4. 0 

"Arte de la lengua Zapoteca.'' México, 
Balli, 1578, 8 . 0 

Coronel, Fr. Juan. Escribió: "Arte para 

aprender la lengua l\fay&. Impreso en Mé
xico. 

"Doctrina cristiana." Impresa por Gar
riclo, 1620, 8. 0 

"Discursos predicables y tratados espiri

tuales en lengua Maya." Impreso en Mé-

Cruz, Fr. Juan. Escribió: "Catecismo 

de la doctrina cristiana en lengua I-Iuasteca.'' 
México, 1571: reimprern en 1669, 4. 0 

Cuellar, venerable Fr. Lope. Escribió: 
"Sermones doctrinales en lengua Misteca." 

Cueva, Fr. Pedro. Escribió: "Arte de 
la gramática de la lengua Zapoteca," con

forme al que de ia gramática latín a escribió 
Antonio de Nebrija. Mexico, 1607, 8. 0 

D. 
Dávila Padilla, Fr. Antonio. "Arte para 

aprender la lengua Mexicana." 
Delgado Fr. Damian. "Arte y diccio

na¡Ío de los idiomas Quiche y Kachiquel." 

"Sermones para los dom ingos despues 
de Pentecostés." en los mismos idiomas, 
dos tomos. ms. 

E. 
Escalona, Fr. Alonso. Escribió: ''Ser-

mones en lengua Mexicana." 
"Comentario sobre los diez preceptos del 

Decálogo." 
E,calona, B. D. Juan Francisco. "Arte 

de la lengua otomi." 
Escobar, D. Sebastian. Escribió: "Car-

tas en lengua Otomí á varios sugetos," ms. 

Espinareda, Fr. Pedro. "Arte y voca
bulario del idioma de los Zacatecos.'' 

Espinosa, Illmo. Fr. Juan. Escribió: 

"Arte y vocabulario del idioma Concho." 

F. 

Feria, Illmo. Fr. Pedro de. Escribió: "Vo

cabulario, diccionario y doctrina cristiana en 

xico por Garrido, 1620. lengua Zapoteca." 
Corral, D. Felipe Ruiz. Escribió: "Arte Fernandez, Fr. Benito. "Los Evange-

y vocabulario para los curas de Guatema- lios:y Epístolas de las misas traducidos en 
la." ms. lengua l\li~teca." 

Coto, Fr. Tomás. Escribió: Tesaurus Ferna~dez, Fr. José. Escribió: "Arte y 

vervorum: Frase! y elegancias de la lengua vocabulario de la lengua Tepehuana, gené-
de Guatemala." rica en la Siera Madre." 

11 TomD Vlll-&8, 
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Figueroa, P. Gerónimo. Escribió: "Arte 

y copioso vocabulario en las lenguas Tepe

liuana y Tarahumara." 
11 Catecismo y confesonario en dichas len

guas " ms. en los archivos de las Misiones. 

Flores, Fr. Alonso. Escribió: "Arte 

para aprender el idioma Kachiquel." 
Foche, Fr. Juan. Escribió: "Arte de la 

lengua Mexicana.'' 

.Fonte, Padre Juan. Escribió: "Arte y 
vocabulario de la lengua Tepehuana." 

S. Francisco, Illmo. D. Fr. Juan de, 

Escribió: "Conferencias espirituales en len

g11a Mexicana." 

"Sermones morales y panegíricos en len

gua Mexicana." 
Frence, Fr. Pedro de. Escribió: 11Cate· 

cismo en lengua de los Indios." 
Fuensa!ida, Illmo. D. Fr. Luis. Escri

bió: "Sermones en lengua Mexica11a." 

"Diálogos ó coloquios en dicho idioma, 
entre la Vírgen María y el Arcangel San 
Gabriel.,·, 

Fuente, Br. D. José Antonio Perez de 

la. Escrioió: 11El maestro genuino del elo. 

cuentísimo idioma l'l"ahual." "Cartilla me 
:iricana y castellana." "Comedia de la apa· 
ricion de Nuestra Seflora de Guadalupe, en 
lengua Mexicana." ••Día festivo del alma." 

xicana." Amberes 1528. Reimpreso en 
.México por Juan Pablos en 1553, en 8. 0 

Gaona, Fr. Juan de. Escribió: "Colo

quios de la paz y tranquilidad cristianas, en 
lengua Mexicana." Impresa dos veces en 
México, la segunda por Octubre de 1582, 
en 8. 0 

"Sermones dominicales en l\J exicano." 
Gauna, Fr. Juan de. Escribiií: 11 Trata

do de la Pasion de Nuestro Señor J esu

cristo en Mexicano." 
Gastelú, Br. D. Antonio Vazquez. Es

cribió: "Arte de la lengua Mexicana." 
Gilberti, Fr. Maturino. Escribió: 11Diá

logo de la' Doctrina Cristiana en l,rngua 

Tarasca." Impreso en México, 1555. Esta 

obra se mandó recoger por el consejo de 
Indias. 

"Vocabulario de la lengua Tarasca de 
Michoacan," impreso en México por J. 
Pablos, 1559, en 4? 

ucartilla para los nifios, en lengua Ta

rasca." Impresa en México por Antonio 
Espinosa, 1575, en 8? 

"Tesoro espiritual para los pobres, en 
lengua Tarasca." En México, por Espino
sa, 1575, P.n 8? 

Gilg, P. Adamo. Escribió: '•Vocabu
lario de las lenguas Eudeve, Pina y .Seris,',. 
ms. Estos idiomas se hablan en Californias. 

"Veinte loas en verso mexicano sobre di- Gómez, Fr. Francisco. Escl'ibió: "Va
versos asuntos." Santa Filomena, ó los rios opúsculos sobre la inteligencia del idio
:Misterios del lloaario, en verso Mexirano.''. ma Mexicano." 
11El Arte de Nebrija." 11El Catecismo de "Relacion original de la aparicion de 
Ripaldm'' 11EI Arco-iris de Ulloa," y "Los Nuestra Señora de Guadalupe." Impresa 

oficios del Santisimo Sacramento y del Pa.-- en México despues de muchos ai'los, el de
triarca Sr. San José, en el mismo idioma."· 1648. 

G.-

Galdo, Fr. Diego. Escribió:•" Arte Me
xicano."' . 

Gante, Fr. Pedro de. Escribió: "Cate

cismo de la doctrina cristiana en lengua Me-

Gonzalez, Fr. Antonio. Escribió: "Ca
tecismo de la Doctrina Cristiana, del P., 
Gerónimo Ripalda," traducido al idioma 

Misteco con varios apéndices. Impreso en 
Puebla, 1719, 8?, Ortega. 

Gonzalez, P. Diego Pablo. Escribió: 

1 

I! 
1, 

. 
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"Manual para la administracion de Sacra
mentos en lengua Caita." México, Rivera, 

1740, 4.? 
Gonzalez, Fr. Jacinto. Escribió: ''Ins

tituciones gramaticales para aprender con 
perfeccion y facilidad la lengua Mexicana," 
ms., en el convento de la Merced de l\Ié

xico. 
Gravina, P. Pedro. Escribió: "Dos Ar-

tes y vocabularios de idiomas de los Indios," 
que se conservan ms. en algunas bibliotecas, 

segun afirma el P. Oviedo. 
Grijelmo, Fr. Domingo. Escribió: ••Ser

mones en lengua Zapoteca." 
"Sesenta y siete textos de la Santa Es

critura, esplicados moralmente en lengua 

Zapoteca." 
Guadalajara, P. Tomás. "Arte de dife

.rentes idiomas de los indios bárbaros." 
Guaseo, Fr. Juan. "Sermones varios en 

idioma de los indios de México." 
Guereña, Fr. Márcos. Escribió: "Via

Crucis ó modo de hacer las Estaciones en 

lengua de los indios del Norte." 
Guerra, Fr. Juan. Escribió: "Arte de la 

lengua Mexicana, segun el dialecto de los 
pueblos de Nueva Galicia." México, Lu

percio, 1669, 4? 
Guevara, P. José. Escribió: "Sermones 

Mexicanos." 
Guevara, Fr. Juan. Escribió: 11 Doetrina 

Cristiana en lengua Huasteca," impreso. 
Guev .. ra, Fr. Miguel. Escribió: "Arte, 

vocabulario y manual de la lengua Pirinda," 

ms. autógrafo que posee la Sociedad Mexi
cana de Geografia y Estadística. 

H. 
Haedo, D. Francisco. Escribió: "Gra

mática de la lengua Otomí, y modo para 

confesar á los indios en ella." México, 

1731,8? 
Herrera, Fr. Alfonso. Escribió: "Ser-

mones Dominicales y de Santos, en lengua 

Mexicana," impresos, segun dice Clavijero. 
Hierro, cura D. Diego. Escribió: "Arte 

de la lengua Mexicana," ms. 

l. 
Iragorri, P. Juan. "Vocabulario y diá

logos Mexicanos," ms., en la Biblioteca de 

la Universidad de México. 
Irion.:lo, Fr. José. "Esposicion del Sím

bolo de San Atanasio," en idioma Kachi
quel. 

J. 
San Juan Bautista, Fr. E lías de. Escri

bió: "Diálogos en lengua Mexicana," im
preso, México, 1588, S? 

"Catecismo Mexicano,'' impreso, segun 

Eguiara. 
"Esposicion de la bula de la Cruzada en 

Mexicano," impreso en 1601, segun afirma 

Leon Pinelo. 

L. 
Lara, Illmo. D. Fr. Domingo de. Es

cribió: 11Vocabulario de la lengua de los in

dios de Chiapas." 
Larios, Fr. Gerónimo. "Arte de la len

gua Mame," impreso, México, 1607. 

Lázarn, Fr. Juan. Escribió: 11Cornbina
cion y analogía de los diversos idiomas del 

reino de Guatemala." 

Leon, Fr. MarLin. "Escribi6: 11Camino 
del Cielo," ea la lengua Mexicana, impre• 
so en i\léxico en 1601, en 4? Esta obra 

contiene lo siguiente: "Símbolo de S. Ata

nasio esplicado ," "Prevencion para comul

gar dignamente," 11 Modo de hacer testa

mento," "Arte de bien morir" y un 11Ca

leadario." 
"Sermonario Mexicano, para todo el 

ano," impreso, 1611 en 4? 
"l\J odo de ensenar á los indios la Doc

trina Cristiana,'' 1614, en 8? 
"Manual breve y forma de administrar 
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los sacramentos á los indios," impre;so por 
Il.uiz, 1017, s<.> 

"Vocabulario Mexicano y Español," ms. 

•• El Contemptus Mundi," traducido al 

Mexicano, ms. 

Loaiza, P. Francisco. Escribió: "Dos 
libros de los diferentes idiomas que se usan 

en la proviricia de Sonora." Existían ms. 

en la mision de Y e cosa. 
Lombardo, P. Natal. Escribió: "Arte de 

la lengua Opala." Impreso en l\léxico por 

Rivera, 1702, 49 
"Vocabulario de la misma y pláticas doc

trinales en ella." Id. id. 

ca, y sermones para las Domínicas y fiestas 
del año en dicha lengua.'' 

.Mendoza, Fr. Juan. Escribió: "Doctri-

na cristiana en lengua Mexicana." 

"Flos Sanctorum, en lengua Kachiquel." 
"Pláticas doctrinales en id." 

l\Irrcado, Fr. Nicolás. Escribió: "Arte 
de la lengua l\fexicana, segun el dialecto 

que usan los indios de la costa del Sur de 
Sinaloa." 

lVI-iranda, P. Francisco. Escribió: "Ca
tecismo breve de la Doctrina Cristiana en 
lengua Otomí.'' 

Molina, Fr. Alonso. Escribió: "Diccio-
Lorenzana, lllmo. D. Francisco Antonio. nario Hispano-1\lexicano." Impreso en 

Escribió. "U na pastoral sol,re la necesidad México, 15.55 y reimpr~so en 1571, folio. 

de instruir á los indios en el idioma Caste- ••Confesonario mayor y menor, en len~ 

llano." Impresa en México por Antonio de gua Mexicana," ambos por Espinosa, 1565, 
Hogal en 1770. 4<.> 

Lorrfa Bachio, D. Francisco. Escribió: "Arte de la lengua Mexicana." · Balli, 
''Mai:iual l\Iexit;ano para la administracion 1571. Reimpreso en 1576, 49 
de los Santos Sacramentos, conforme id "Doctrina cristiana en lengua Mexicana.,. 
Manual Toledano." Impreso en México Ocharte, 1578. Sevilla, 1.584, 4<.> 
por Diego Gutierrez, 1633, 4<_> "Vida de San Francisco de Asis." 

''Esplicacion de los efectos de los San- "Preparacion para recibir la Eucaristía." 
tos Sacramentos, en lengua Mexicana." "Los Evangelios traducidos al Mex1-

Luque, cura D. Juan. Escribió: ••Cate- cano." 
cismo de la Doctrina Cristiana en lengua Mora, B. D. Pedro. Escribió: "Diser-

Kicbe." 
1'1. 

Santa María, Fr. Domingo, Escribió. 
"Doctrina cristiana en lengua 1\-listeca." 

"Los Evangelios y Epístolas del año, en 

idem." 
Marroquín, lllmo. D. Francisco. Escri-

bió: "Carecismo y doctrina cristiana en 

idioma Utlateca." Jmpreso en México por 

J. Palilos, en 1556, eu 4<.> 
l\Iartincz, Fr. l\Iárcos. "Arte para apren

der los principales idiomas de Guatemala." 

tacion teológico-crítica sobre la voz Mexi
cana Quatiquia, equivalente de la latina 
Baptizo, para la válida administracion del 
Bautismo en dicha lengua." 

l\Ioreno, Fr. Gerónirno. Escribió: "Ser
mones en lengua Zapoteca.'' 

"Tratado curioso de las raíces y forma
cion de los verbos en lengua Zapoteca." 

Motolinia, Fr. Toribio. Escribió: "Doc-

trina cristiana en lengua Mexicana." 

N. 
·•Arte de la lengua Utlateca." Nájera, B. D. Diego. Escribió: "Manual 
Medina, Fr. Juan. Escribió: "Es plica- para administrar los Sacramentos," en len

cion del Símbolo de la fé en lengua Taras- gua Mazahuatl, impreso en S? 

i\ 
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" Doctrina é instruccion Cristiana, en en lengua Mexicana para todos los dornin

lengua l\lazahuatl, útil y provechosa para gos y festividades del afio." 
los nifios y para los párrocos," impreso en ••Gramá1ica de la lengua Otomí, mas 

l\Iéxico por Juan Huiz, en 1637, en S<.> correcta y aumentada que la de Fr. Pedro 
Netzahual-Coyotl, rey de Tescuco. Es- i_;alacios." Existia hace pocos años en la 

cribió: "Varias canciones heróicas," "Se-¡ biblioteca del convento de San Francisco 
senta himnos al Criador del Cielo," en de México, ms. 
idioma l\Iexicano. 

Neve y l\Iolina, D. Luis de. Escribi6: 
"Reo-las Je Ortourafia.'' "Arte y Dicciona-º o 
·río del idioma Otorní para los principiantes." 
México, 1767, s<.> 

o. 
Olmedo, D. Antonio. Escribió: "Arte 

de la lengua l\lexicana de Vazquez Gastc
lú, corregido y enmendado. Puebla, 1726. 

Olmos, Fr. Andrés. Esc,ibió: "Arte de 

la lengua Mexicana, 1-55,\ en México." 
"Vocabulario Mexicano," "Tratado de los 

pecados capitales," "Idem de los Santos 

Sacramentos," '' Idem de Sacrilegios." 
"Platicas que hacia □ á sus hijos los SS. 

Mexicanos," "Libro de los Siete Sermo
nes," ms. 

"Arte y Vocabulario de la lengua Toto
naca." 

"Arte, vocabulario, catecismo, confesio

nario y sermones Huastecos." 

Ordoñez, Fr. Diego. Escribió: "Doctri
na Dogmática, en lengua de Guatemala," 
ms. 

"Exhortacione'> sobre la penitencia y co-
munion." en idem, ms. 

Orbe, lllmo. D. Fr. Luis. "Sermones 

panegíricos y morales," en ídem. 

••Catecismo en lengua Quichua y en la 
Aimara, impreso en Lima en 1528. 

"Ritual para la administracion de Sacra

mentos en lenguas del Perú." Impreso en 

Ortega, P. José. Escribió: "Doctrina 

Cristiana, Oraciones, Arte y Vocabulario de 

la lengua Cora."-Impreso en 1729 ea 

Guadalajara. , 
Ortiz, Fr. Francisco. Escribió: "Arte y 

Gramática de la lengua 1\Ji,teca.'' Existia 
en la librería d&l convento de San PaLlo de 

l\léxico. 

P. 
Paez, Fr. Bernabé. "Reglas para apren

der con facilidad la lengua Mexicana," ms. 
"Los cuatro Evangelios, puestos y apli

cados en Mexicano." 
"l\Iétodo de la Confesion S::cramental, en 

ide1n." 
"SímLolo de San Atanasio, con notas en 

idem." 
Palma, B. D. Victoriano. Escribió: "In

forme y exámen crítico de todos los cate

cismos publicados en lengua Mexicana," 
ms. 

Pangl>a, P. Diego Diaz. "Arte y Dic-

cionario de la lengua Chichimeca." "Ca

tecismo en la misma.'' 
Paredrs, P. Ignacio. ••Catecismo del P • 

llipalda, puesto en lengua l\hxicana y aña

dido." México, 17 58, 8? 
"Prontuario Manual Mexicano con 6 

sermones y 42 pláticas morales," en lengua 

l\Iex.icana, 1759, 49 
"Compendio del Arte de la lengua Me

xican:i, c¡ue compuso el P. Horacio Caro

che," Mé.\ico, 17 59, 4<.> 

Nápoles-1607, 4<.> 
Oroz. Fr. Pedro. 

Parra, Fr. Francisco. Escribió: "Voca

Escribió: ;¡Sermones bulario trilingüe Guatimalteco de los tres 
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principales idioma· r achique l. Quiche ) Cristiana en lengLJa Mexicana." Esta es la 

Tzutuchil," ms. primera que se escribió en l\léxico, segun 

Pila, Fr. Bedro. Escribió: "Doctrina Beristain. 
Moral y Cristiana, en lengua Tarasca." . "Se, monr.s Dominicales y Diálogos mo-

Pozo, Fr. Antonio. "Arte de la lengua rales," en idem. 

Zapoteca." Ilivero, Illmo. D. Sebastian. Escribió: 
Puente Fr. Francisco. Escribió: Cate- "Vocal.iulario de la lengua Otomí," impre

cismo de la Dortrina Cristiana en lengut> so en ::. 700. · 

de los indios Caimas," impreso en Madrid. ••Diálogos de la Doctrina Cristiana, en 
1703, fo<? lengua Mexicana." 

Pu ron, B. 1). Francisco. ''Arte de la "Tratado de la paz del alma," en ídem. 
lengua de los Otomites con todos sus dife- ms. 
rentes dialectos," ms., en la biblioteca de Rinaldini, P. Benito. Escribió: "Arte 

la Universidad de México. para aprender la lengua Tepehuana," 1m-
• preso en México por Hogal, 1745, en 4? 

R. 
Ramirez, Fr. Antonio. Escribió: "Com

pendio de todo lo que debe saber el cristia
no, en lengua Otomí y Castellar,a, impreso 

en México por Jáuregui, ~ 7S5, en 4? 
Ramirez, Fr. Juan. Escribió: "Sermo

nes en lengua Tarnsca y Vocabulario de 
ella," ms. 

Rangel, Fr. Alfonso. Escribió: "Arte 
de la lengua Mexicana." 

"Sermones Mexicanos para todo el año." 

"Arle y catecis.mo de la leugua Otnmí." 
Reinoso, Fr. Diego. Escribió: "Arte, 

Confescnario, Vocabulario y Manual de 
Sacramentos, en lengua Mame, impreso en 
México por Robledo, 1G44, en 4? 

Rengino, Fr. Luis. Escribió: "Sermo

nes y tratados doctrinales en diversas len

guas de los indios de N. E." 
Reyes, Fr. Antonio. Escribió: "Arte de 

la lengua Misteca," impreso en México por 
P. Balli, 1593, en 8? 

Rivas, Fr. Diego. Escribió: ,:Gramática 
de la lengua de los Lacandones," ms. 

Rivas, D. Fernanrlo. Escribió: "Varios 
tratados en lengua Mexicana," segun el P. 
Betancourt: no dice cuáles sean. 

Rivas, Fr. Juan. Escribió: "Doctrina 

Il.incon, P. Antonio. Escribió: ••Arte de 
la lengua Mexicana," P. Balli, 1595, 8? 

Ilio, Fr. D~go. Escribió. "Diccionario 

copioao y erudito en lengua Misteca." 

"Tratados espirituales y sermones," en 
idem. 

Rus, J .. Joaquín. Escribió: "Arte del 

idioma Mayo." "Manual para administrar 
los Santos Sacramentos, en id. 

"Sermonl¡ls en lengua l\laya," 3 tomos, 
imp. 

Roa, P. Agustin. Escribió: "Arte para 
aprender el idioma de los Taraumares." 

Rodríguez, Fr. Juan. "Arte y Vocabu
lario del idioma Kachi1¡uel." 

Rodríguez, Fr. Luis. Tradujo al Mexi
cano las obras siguientes: 

'·Los proverbios de Saloman." 
"El libro del Eclesiastés." 
"El de la imitacion de Cristo, de Kem

pis." 

Escribió: "Doctrina Cristiana, sermones 
y otros tratados en lengua Mexicana." 

Roma nones, Fr. Juan. Escribió: "Ser

mones y otros tratados espirituales en len
gua Mexicana." 

Romero, cura D. Eugenio. Escribió: 
"Arte de la lengua Totonaca." 

' 
' 
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Romero, Fr. Antonio. Escribió: "Arte 
de las artes de la lengua Mexicana, que se 
han escrito, y en que con nuevo y fácil mo

do se enseña la gramáticD." 

s. 
Sahagun, Fr. Bernardino. "Arte de la 

lengua Mexicana." ms. 

"Diccionario trilingüe, Latino, Español 

Sedelmair, P. José. Escribió: "Vocabu• 
lario de la l~ngua Pina." ms. 

Serna, Fr. Damian. Escribió: •·Varios 
opúsculos, en lengua Mexicana." 

"Serra, Fr. Angel. Escribió: "Manual 
Trilingüe, latino, castellano y Tarasro, para 
administrar á los indios los Santos Sacra
mentos." Rivera, 1697, 4. 0 

"Catecismo del P. Castaño, traducido al 
Tarasco." Impreso. 

y l\fexicano." ms. 
- "Sermones en Mexicano para toJo el "Arte, diccionario y confesonario en di-

cha lengua." ms. año," rns, 
"Esplicacion de los Evangelios y Epísto

las de la 1\1 isa, en idem." rns. 
''Salmodia Cristiana." 
"Catecismo de la Doctrina Cristiana." 

"Tratado de las virtudes teologales." 
"Vida de San Beroardino de Sena," to-

do en lengua mexicana, ms. 

Salazar, D. Manuel. Escribió: "Colo

quio, en lengua Mexicana, de la Invencion 
de la Santa Cruz por Santa Elena, escrito 
el afio de 1714, con u na pequeña pieza d rn· 

mática en la misma lengua," ms. en la bi

blioteca de la Universidad. 

Salcedo, Fr. Francisco. Escribió: "Arte 

y Dici::ionario de la lengua Mexicana." 

"Sermones Trilingües." 
"Doctrinas Cristianas en tres lenguas," 

manuscrito. 
Sandoval, D. Rafael. "Arte de la len

gua Mexicana." Valdes, l 10, 8. 0 

Santoyo, B. D. Antonio. "Escribió: "Ca

tecismo y confesonario en lengua Toto
naca." 

Saravia, Fr. Francisco, " Escribió: 
"Gran Homiliario Chinanteco." 

"Catecismo Chinanteco." Se conserva
ban ms. en la Biblioteca de Santo Domingo 

de Oajaca. 
Saz, Fr. Antonio de. Escribió: "Adi

ciones al Arte de la lengua de Guatemala." 

Solam, Fr. Alonso. Escribió: "Diccio-

nario Mayo y Español." 
"Sermones en lengua l\Iaya.'' ms. 
Soto l\fayor, Fr. Pe<lro. "Arte, vocabu

lario y sermones Guatemaltecos.'' 
Suarez, P. Lorenzo. Escribió: "Sermo 

nes en lengua Mexicana," del año de 1617. 

T. 
Tapia Centeno, D. Cárlos. Escribió: 

"Arte para aprender la lengua Mexicana," 

1753, Hogal. 
"Noticia de la lengua Huasteca, su dic

cionario, manual y catecismo." México. 

1761. 

•rapia, Fr. Diego de. Escribió: "Con

fesonario é instruccion de confesores en len
gua Cumauá." Impreso en Madrid, 1728, 

en 8. 0 , por P. Fernandez. 

Tauste, Fr. Francisco. Escribió: "Arte 
y diccionario de la lengua Cumaná." Im
preso en Madrid por Villadiego, 1680, 

en 4. 0 

"Doctrina cristiana para instruccion de 

los indios Chaimas, Cumanagotes, Cores y 
Parias, en sus respectivos idiomas." 

'recto Fr. Juan. Escribió: "Primeros 
rudimentos de la doctrina cristiana, en len

gua :\1exicana." 
Tovar, Cano y Moctezuma, B. t:,, An-

I 
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tonio. "Elemento~ de la gramática Mexi

cana." 
Toral,· Illmo. D. Fl'. Francisco. Escri-

bió: "Arte y vocabulario de la lengua Toto

naca, y varios opúsculos catequísticos en la 

misma." 

Toro, Fr. Juan. Escribió: "Sermones 
en lengua de los indios Mistecos." 

Torralba, Fr. Francisco. Escribió: "Ser

mones doctrinales en lengua Maya." 

Trujillo, Fr. Alonso de. Escribió: "Ser

mones para todos los domingos y fiestas del 
año; cuatro diferentes para cada día, en len

gua Maya." 

v. 

Velazquez, D. Celedonio. Escribió : 

"Doctrina Cristiana en lengua Mexicana.'' 
Vergara, Fr. Diego. Escribió: c,varios 

opúsculos doctrinales en lengua Zapoteca:" 

"Sermones en ídem." 

Vico, Jllmo. D. Fr. Domingo de. Escri

uió: "Seis artes y vocabularios en diferen
tes idiomas de los indios." 

"Poesías sagradas de la Pasion de Ntro. 

Señor Jesucristo, y de los hechos apostóli
cos, en lengua Kacbiquel.'' 

Victoria, Fr. Tomás. "Escribió: ••Ser

mones doctrinales en lengua de Zacatula." 
Victorino, Fr. José. Escribió: '·'Arte y 

vocabulario completo de la lengua Tarahu

mara, general en toda la custodia del Par-

Vaca, cura D. Diego. Escribió: "Cate- ral." 
cismo de la doctrina cristiana en lengua Me- Vi dales, Fr. Luis. Escribió: ••Dos vo-

:xicana." 

Val, Fr. Miguel. Escribió: "Compara

ciones varias en las dos lenguas Castellana 

y Mexicana." 

Valades, Fr. Diego de. Escribió: "Ca

tecismo, Vergel del alma, y otros opúsculos 

Mexicanos." ms. 
Valeriano, D. Antonio. Escribió: "Ca

ton cristiano en lengua Mexicana." 
''Relacion en idioma Mexicano de la 

apa ricion de la Imágen de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, &c." 

Valladolid, Fr. Bernardino de. Escri
bió: "Dioscórides en lengua de Yucatan, 

con adiciones." 

Vardon, Fr. Juan. Escribió: "Vocabu

lario de cuatro idiomas de los indios." 

Varela, Fr. Francisco. Escribió: "Ca

lepin•l de Varela." Es un diccionario de 

varios idiomas indígenas. 

Vargas, D. Bernabé. "Varios opúsculos 
Mexicanos y Otomites." 

Ve!asco, P. Pedro. "Escribió: "Arte 

de una de las lenguas de Sinaloa_." 

cabularios é historias de la lengua Maya." 
Vilcbes, Fr. Jacinto. Escribió: "l\Iétodo 

de rezar con fru.to el H.osario de la Vírgen 

María, con meditaciones, en verso tZapo

teco." 

"Nuevo Rosario en verso Zapoteco para 

alivio de las Animas del Purgatorio." 

Villacañas, Fr. Benito. Escribió: "Arte 

para aprender la lengua Kachiquel, y Dic

cionario de ella.'' 

Villafañ", P. Fernando. Escribió: "Gra

mática de la lengua Guasave." 

Villa/pando, Fr. Luis. Escribió: ••Arte 
y vocabulario de la lengua de Y ucatan.'' 

Vi!lanueva, Fr. Vicente. Escribió: "Dra

mas de los principales misterios de la fé, en 

verso Za poteco.'' 

"Los misterios del Rosario en ídem." 

X. 
Ximenez, Illmo. D. Fr. Francisco. ''Ar

te, vocabulario v catecismo .l\fexicanos.'' 
Xuarez. D. Pedro. "Merno1ial, en lengua 

Mexicana, de cosas memorables." ms. 

11 
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Yangua!!!, Fr. Manuel. Escribió: "Arte 

de la leng-ua Cumaná.'' Impreso en Ma

drid, 1683. 
"Catecismo y poesías en ídem." 
Yepez, Fr. José. Escribió: «Dicciona

rio del idioma Otomí.'' 
"Catecismo y declaracion de la Doctri

na Cristiana en lengua Otomí," 1816, [\•lé-

xico. 

z. 
Zapata Mendoza, D. Juan. Escribió: 

"Crónica de Tlaxcala en lengua Mexicana.'' 

Zárate, Fr. l\Iiguel. Escribió "0púscn

los doctrinales y morales en lengua Mexi

cana.'' 
"Los coloquios Mexicanos del P. 

Gaona,·• corregidos é impresos en l\Iéxico, 

1582, eras<.> ' 
Zepeda, Fr. Francisco. Escribió: "Arte 

de los idiomas Chiapense, Zoquemie, Cal
dulense y Cinacontlano.'' Impreso, Méxi
co, 1560. Leon Pinelo pone esta edicion 

en 1530. 
Zúniga, Fr. Dionisia. Escribió: "Gra

mática de la lengua Kiche.'' 

"Sermonario en ídem." 
"Tratado de los deberes de la justicia 

parn gobierno de los alcaldes, en idem.'' 
"La vida de la Virgen María, en ídem.'' 

1 ~ La mayor parte de estos escritores 

están mencionados por el Dr. Beristain en 
!!!U Biólwteca hispano-mexicana: son todos 

anteriores á nuestra independencia. 

2'.'- El Illmo. Sr. Lorenzann en una de 

sus Pastorales asegura, que hay en el obis

pado de Oaxaca un idioma que solamente se 

entiende de dia, porque c;¡da palabra vn 

8 

acompai\ada de algunos gestos r¡ue no pue · 
den percibirse cna,1do falta la luz. 

3'.'- Menciono á los escritore3 sobre idio

mas de Guatemala, porgue muchos de eótos 
se hablan tambien en Soconusco, Chi~pas, 

Yucatán y Oaxnca. 
4'.'- Los indios Piritas y Cumanagotes 

que habitan las costas de VeneznPla son los 
que hablan el idioma Cumaná. Yo lo inclu
yo en estas noticias, porr¡,ue algunas perso

nas inteiigentes me aseguran que tiene im

portantes analogías con las lenguas de Gua

temala v Chiapas. 
5'.'- l\Iucbos de nuestros misioneros han 

compuesto gramáticas y formado dicciona
rios de los idiomas que se hablan en las {;:]as 

Filipinas, como el 'l'angalier y l\hngasino. 

Otros han escrito sobre los de los Ch inos, 
y algunos sobre los Orientales, Griego, He

breo y Ca!Jeo, que sin duda eran mas cul
tivados en l\Iéxico en los siglos XVII y 
XVLTI, que en el nuestro. 

6'.'- El Sr. Beristain no da razon de las 

Biblíotecas en que existían muchos de los 

manuscritos que menciono en el catálogo 
anterior; pero es probable que los haya visto 

en las de los Conventos, Colegios y Univer· 

sidades. En la Universidad de G11;itemala 

hay inéditas 28 obras sobre idiomas indíge

nas. Tambien sé que existen otras en los 

archivos de las Misiones, de los que es muy 

conveniente que el gob ierno haga sacar có

pias para evitar Já pérdida de tan importan• 

tes manuscritos. 
7~ Como el Dr. Beristain no copió fiel

mente los títulos de las obras que contiene 

su IJibliotcca, creo que algunos de los ma
nuscritos que menciona han ele tener el mis

mo clefpcto. 
Despues de nm~stra independencia, mny 

pocas per·onas se han dedicarlo al c-t dio 

de nuestros idiom~s indígenas. Yo sola-. 
mente conozco las obras siguientes: 

T•mo vur,___.• 
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NACIONALES. parativo de las lenguas indígenas de Mé
xico." 

Amaro, B. D. Juan T?omualdo. Escribió: Sociedad Mexicana de Geografía y Es-
11Doctrina eotraC'tada de los catecismos l\Ie- ta dística. Coleccion Polidiómica Mexica
xicanos de los PP. Paredes, Carochi y Cas- na, que contiene la Oracion Dominical en 
taño, tradur·ida al castell,:ino para mejor in- cincuenta y dos idiomas iodío-enas de aque-

,. . d 1 . iº " I M' · º te 1genc1a '°' os in , 105 . mpresa en ex1 - ll R 'blº d d' d - Nt S p d-. , a epu 1ca, e t<'a a a 1 ro. mo. a re 
co por A bad1ano , 1840. Opusculo de 80 Pío J X, Pontífice Má:"imo. México, lSGO, 

- Sº pags. en · en folio. 
G1licia, Lic. D. Faustino Chimalpopoca. 

Escribió: "Silabario de idioma Mexicano." 
Impreso en México, 1S59, en 8°, por Ma-
nuel Castro. 

Tellechea, Fr. Miguel. Escribió: ·•Com· 
pendio Gramatical para la inteligencia del 
idioma Taraumaro:" está reimpreso en el to
mo 15? del Boletin de la Sociedad Mexicana 

Nájera, Fr. Manuel de San Juan Cri$ÓS· d_e Geografía y Es1adística. 
tomo. Escrihió: "De O1homi1orum lingua 
dise1tatio." La primera edicion se hizo en 
el torno quinto de la obra titulada: Nueva 
serie rle llls a.etas de la, Sociedad Filosófica 

ES'fRANJEROS. 

Brasseur de Bourbourg, l' Abbé Charles. 
Escribió: "Lettres pour servir d'introduc-

de Filadelfia. La seguntla edicion la hizo · I 1 · · · · · · · • ~ 110n á a 11sto1re prtm111ve des nat1ons c1v1-
su autor en español en i\Iéxiro, el año de lisées de 1' Amérique Sep~entrionale, &c." 
HW3, en la imprenta del Aguila. , H' • d · · ·¡· , d .l\:f · . . . ' istoire es nat1ons c1v1 1sees u exrco 

"Übservat1ons cnuques sur le chapi-tre 13 d l'A • 1 & " . . et e menr¡ne centra , c., tres tomos-
du dern1er volume d- l'Ouvrageintitulée; Es- 80 p . 8 ~ E b . . . en . , al'ls, 1 D8, • n estas o ras consagrn 
JJlornt1on d·u terntozre de l' Orrgon, S¡c., par I 1 - ¡ - 'd' 
,.,, D ,.fl d "J,r, , 11., ,, I l\ e autor a gunos cap1tu os a nuestros 1 10-
1u. uJ.ot e 1r q¡ras, -"Jc. mpreso enrié- . d' mas m 1genas. 
xico en 1845, por García Torres. 

Ornzco y Berra,. L. D. Manuel. ••Mapa 
Etnográfico de la República Mexicana," con 
una noticia ·instructi1:a 

Perez, B. D. Frarrci5co. Escribió: "Ca 
tecismo de la Doctrina Cristiana en idioma 
Otomí." 

Buschman, D. Juan Cárlos. Escribió: 

"De los nombres de los lugares Aztecas,"· 

obra publicada en Aleman por su autor, y 
traduciJa al Espal'lol para el Boletín de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dísrica, por el Sr. D. Oloardo Hassey, ca-
tedrárico del colegio de Minería, 1858. 

"l\lanual de Párrocos, en idem." H nb ldt D G ·¡¡ E 'b'' •D' ur o , . u1 ermo. scn 10: • 1-

"Ortografía de iúem." Impreso l\Iéxico · b l ¡ · ' •~sertac1on so re as en~uas Americanas." 
Valdés, 1S:l4, 4? Los redactores del Mitridates. Escribie• 

Pimentel, D. Francisco. Está actualmen
te escribiendo una obra, en cine analiza y 
compara catorce de nuestros principales idio
mas indígenas; su título es: '•Cuadro com-

ron: "Mitridates oder allgerneine sprachen-
kunde." 

México, Octnbre 31 de 1861.-Dr. Josf 
Guadalupe Romero. 
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soau: LOS INCONVENIENTES 

DE MUDAR LOS NOllBRES GEOGBAFICOS 
DE LAS POBUCIONES DE LA REPUBLICA APROBADO POR LA SOCIEDAD, 

La comision encargada por esa Sociedad apenas tolera el aumento de otro nombre 

de escogi1ar los medios para e\'itar el tras- que coopere á distin2uirlo. 
torno y coufusion r¡ue ocasiona á nuestra Con mucha mas razon deben disfrutar de 
geografia y aun á la ciencia geográfica en esa inmutabilidad y duracion los nombl'es 
general, el cambio de los nombres con que Geográficos de los lugal'es; porciue el hombre 
el mundo civilizado ha c0nocido por mas al fin dura p9cos años, cambia frecuente
de tres siglos á los puelilos r ciudades de mente su situacion y desaparece; pero los 
la República, pasa á manifestar el juicio lugares son permanentes y firmes, están des
que formó sobre este delicado asunto, y los tinados á contener las razas y las generacio
medios que le han ocunido para cortar de nes, y á ser los testigos niu<los de la historia. 
raiz aquellos males. Por tales motivos, l.. conciencia uniforme 

Los nombres propios con que una vez del gP.nel'0 humano, q11e jamas $8 f:ngaña, 
han sido denominados y conocidos los hom reputa corno separados lwst1i del idioma á 

bres se han repu1ado siempre corno inmuta- los nomb:-e.3 Geog1 ñ.fi ,·os de los puehlos de 
bles. Las socie<lades políticas consideran es- una nacion. Mur hos si ;.: los han trascurrido, 
ta inmutabi lidad como el único medio de en que se han agitado los pueblos con tor
iden1ificar las per~onas y di~tioguirlas entre rnentosas revoluciones; y ni el lapso del 
sí. Cuando circunstancias gravísimas y es- tiempo, ni Ías gran<les c1ísis polít icas han 
capcionales Ídcult~o á un indiri<luo para que podido cambiar los nombres de :t\lo-nfis y de 
cambie el no111bre con que fué conocido des- Tebas, de Babilonia y de Ecbatana, <le Je
de sus primeros años, siempre la sociedad rusalen y de Atenas. Pur otl'a parte: s<Jn 
tiene cui<lado de agregar al antiguo el nom• tan graves los inconvenientes que resultm 

bre nuevo, pudiendose ~segu.-ar que nunca I á una nacion por el camhio de unos cuan
auioriza radicalmente tal variacion1 sino que tos nombres Geográficos, que no puede veri-
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ficarse la mutacion sin ql!e inmediatamente esperimentamos ya prácticamente en los 
se confundan y tra . tornen las relaciones do- derroteros, mapas, noticias estadísticas, le-
mésticas é iuternacionales. 

No ha muchos años intentó está Socie
dad trazar en el mapa de la ncp1íblica (<¡ue 
se e5tá actualmente grabando en Lóndres) 
las lrn eas que marcaran con exact itud el der· 
rote ro de Hernan Cortés, desde su desem
barco en nuestras costas ha sta la conquista 
Je México; y el del Sr. lturbide, desde la 
proclamacion de la Independencia en l gua• 
la hasta la capitulacion de esta capital; y 
por mas esfuerzos que se hicieron, despues 
de mucho estudio y esqu isitas inves1igacio
neo, !]Uedaron al fin dudosos dos lugares 
del derrotero que siguió el conquistadores
pariol, porq11e no se pudo averiguar de una 
manera incuestionaule, cómo se llaman hoy 
las poblaciones ó lugares 11ue antes de la 
con quista llevabBn 01rofl nombres. 

yes y di sposiciones gubernativas. 
El reméd,io es toda\·ía en este momento 

muy fácil y sencillo: á la vez que racional 
y conforme al sistema de gobierno. Repug· 
na á éste que los ciudadanos y las localida
des estén sometidas á dos diversos mandos 

de un mismo género y cal idad: repugna al 
sistema federal que puedan legislar soure una 
misma cosa los poderes de la federacion y 

los de los Estados, porque resultaría una le
gislacion complicaJa, tal vez contradiC'toria 
y peligrosa en su ejecucion . Para prevenir 
y evitar tamaños males, los pub-lic.: is1as reco
nocen en los p rimeros la facultad esclusiva 

de dar leyes sobre todo lo que pueda afectar 
á las relaciones generales. ¿ Y quién duda 
que son de esta clase las leyes que fijan in
variablemente los nombres Geográficos de 

Las naciones cil'ilizadas han sido en este una nacion? 

punto tan circun ·pectas, 11ue en Francia, Conforme á estas ideas, la Sociedad de
en todo el ca lor ele la revolucion, so lamen- be ped irle al Legislador que de clare /ia
te se cambió el nombre Je la capital del ber 71ertenccido y pertenecer á los poderes 

J? e~artamento de V : 11 d~~: Y est~ única ~a- generales de la nacion la facultad de cambiar 
nacion ha dado_ongen ª. cue:tJOnes odio- los nombres Geográficos de las poblaciones y 
sas en los cambios de d111asl1a. demas lugares de La República. Con esta 

Hay todavía otra razon de grande impar- providencia se evitará en lo futuro que los 
tanc ia para la historia de las naciones. "Los Estados hagan por sí solos semejantes inno
nombres Geograficos por su fijeza y dura· l'acwne;; . 

cion, <lice el Sr. Buschmann, se pueden Respecto de los nombres nuevamente 
considerar como monuinentos preciosos de .rnesros á distintas localidades desde la in
los ti Pmpos romotos, que hablan muchas dependencia hasta nuestrns dias, el Gobierno 
veces con letras y escritura, cuando la his 
toria no pueJe apoya rse en monumentos es-

critos." 

A j11icio de la comision, estas razones 
son pPrPn torias é in co11te~tables; y ellas so
las deuen decidir al Legislador á rlictar la, 
provid encias de su resor te que impidan en 
lo futuro semej antes variaciones, á la ve l 
que remedien la confusion y tra¿torno que 

supremo exnminará los que convenga con· 
servar para las glorias de la patria; y única• 
mente se le pedirá por la Sociedad que cuan· 
do estime conveniente, por razones muy po• 

derosas, inmutar el nombre geográfico de 
alguna poblacion 6 lugar, lo verifique agre~ 

gando al nombre antiguo un segundo que 
,;ontenga el recuerdo que se pretenda fijar 
en la posteridad. 
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R esp ec to de las proposiciones del S r. Lierno con el presente <lictámeu, para que 
Gage rn, que se mandaron en la se- ion ante- las tenga presentes al acordar rnbre este ne

rior pasará la comi,ion que suscribe, e,las gorio . 
son atendibles y purden, si lo ti ene á bien l\Iéxico, Abril 25 de 1861.-Dr. Jusi 

la Sociedad, acompañarse al Supremo Go-
1 
Guadul11pc Romero." 

CONTINUACION 
DE LA 

ESTADISTICA DE S()NORA. 
-----00---

CAPITULO Vl I. 

Presidios en lo general y panicular. 

Los presidios se componen de nueve com
p~f!las. Seis <le rollas que son : Tucson, 

Fronteras, Bavi~pe, Santa Cruz, Bacuachi 
y Tuba c, cubren la línea de la frontera de 
los bárbaros apache~, y la del Altar que es 
la 8étima, la de los Yurnas J e! rio Colorado 

y Pápagos, situados en treinta y tantas ran
cherías por la parte occidental de este De. 
partamento, inclusos los Gileños al Norte. 
Los otros dos, que son San Cárlos de Bue 
navi~ta y el l'itic, con la denominacion <le 
compañías de Horca~itas; la primera para 
contener la frontera del Yaqui y Mayo, y la 
segunda para la de los Cens. E,;ta última 
compaflía ha desaparecido da hecho, á con 
secuencia de que conveJtido lioy en ciudad 

lo que antes se llamo presidio, por haberlo 
llamado á ese grado su comercio y su po
blacion, aquella se disolvió por tal motivo, 

á la vez que por resuhado del abandono f)"~ 

todHs han padecido, ~olo existian unos cna11· 
tos ~oldados qu e al fin se licenciaron. Los 
edific ios que servian de cuarteles y babita
cion se destl'llyeron, y por último, los so!a
res se vendieron de cuenta de la junta di. 
rectiva de la arnortizacion de moneda de 

cobre, el Afio pasado d~ 1542. 
El de Buenavi,ta á la fecha está casi 

despoblado á causa de la entrada que hicie_ 
ron á ese punto los faccioso3 Yaquis, desde 
cuya foeha no se ha podido res tablecer la 

corta fuerza que tP,nia . 
Los siete restante5 aun existen en un es-

tado lamentable de pobreza y de in ercia, por 
no tenP.r sino unos cua ntos soldados tan mal 
e ¡uipados como mal pagados. Solo Frou. 
teras y el Tucson conse rvan una fuerza re
:1ular, aunque no el todo de su dotacion: por 
,nanna que de las 82J plazas que segun el 
reglamento de p, esidios deben tener todos, 
se asegura que hauia la mitad, y eótos desor
grnizados, sin pagas corriente~, sin equipos. 

y mucbas veces sin raciones, 
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surtido el éxito que se de;;ea, como se de• 
ducirá de lo que vamos á esponer. 

"En tres años se han mandado á Sonora 
cuatro comandantes generales inspectores. 
A todos los suponemos animado., de las me

jores ideas para hacer el bien de unos pue
blos dignos de atencion por muchos títulos; 
pero pregu11temos ¿qué !Jan hecho en favor 
de la organizacion de aquellas compaflías 
para que éstas correspondan al ohjeto de su 
ins1itucion? Los mismos señores coman
dantes generales podrán dar la contestacion 
que nosotros vamos á esponer. 

Los representantes por Sonora al Con
greso general en los años de J 835 y 1S36, 
hicieron una esposicion al supremo gobiel'-
110, dibujando enérgicamente el triste cua

drn que en t-sa época guardaban las com
pafl.ías presi<liales, por el abandono que pa· 
decian; la despoblacion que su frian las fron
teras por las continuas depredaciones de los 
apaches, proponiendo la,; únicas medrdas que 
podian ponel' término á tan acerbos y terri
bles males; y como en dicha representdcion 
se comprendían no solo los fundamentos en 
que apoyaron sus asertos, sino muchos pun
tos concerniente.s á la po,;ici on topográfica 
de la frontera, así como de los bienes <le 
que es susceptible bajo los auspicios Je una 
administracion justa y patemal, y como por 
lo espuesto, y los conocimieutos que minis
tra al tratar de una de las partes mas inte · 
resantes de Sonora, sea compatible con el 
611 y esencia de estas apuntaciones estadís
ticas, nos ha parecido conveniente Ílli!ertar 
á la letra dicho documento, el cual es el si_ 

"La falta de auxilios oportunos y seguros 
ha eludido y trastornado las mejores provi
dencias del gobierno, reducido á nulidad á 

las comandancias generales, y pue5tO de· 
peor coadicion aquellos presidios: hé aquí 
la causa principal de ese mal, de que se han 
seguido necesariamente otrns secundarios; 
y li é aquí tAmuien todo el secreto de ese 
gran misterio que en tantos años ha provo
cado diseusiones, representaciones á cente
nares d.13 los com irnri os generales, nombra
mientos repetidos de geíes rniliiares, ayes 
de los infelices soldados, animosidades con
tra algunos de aquellos gefes, competencias 
escandalosas con los empleados de las adua
uas; y lo c¡ue es mas seusib/e, el sacrifieio 
de millares de cruentas vfofmas sacrificadas 
por los apaches, y en las sublevaciones de 
los indígt nas de lo interior, prevalidos de la 
debilidad dL• la fuerza armada que por mas 
ele cuarenra años los babia contenido en los 
límites de la paz. 

guiente: 

"ExMo. SR.-Ofenderiamos la rnbiduría 
del gobieno, si rn esta esposicion franca y 

sencilla, c¡u e con· la precision posible nos 
proponemos manifestar lo que conviene á So 
nora para el arreglo de su milicia, hi,·iésemo8 
un prolijo análisis de los principios ó cau
sas que produjeron la inercia en que se ha
lla; así es que no_s contraerémos á lo mas 
esencial, guiados de la esperiencia y de los 
conocimientos de aquel país. 

"Muchas han &ido las opiniones venidas ·' Los representantes de aquel Estado al 
con relacion á las compañías presidiales de Congreso general desde el año de 822, uní
Sonora por respetables militarns y político,; sooo 5 en sus respectirns épocas, han clama
pero lo cierto es, que aunque el gc.bierno do por el rem·edio de esos males. Véanse 
guiado en parte de aquellas, haya tomado las Memorias de los Sres. D. Manuel Terán, 
en diferentes épocas ó cuando se lo han per- D. L\Ianuel Jimenez de Bahilo, D. Antonio 
mitido las continuas revoluciones de la Re- lriarte, D. Juan l\liguel Hiesgo, D. Tomás 
publica, algunas provideucia.s, ellas no han Escalan te y D. Sirnon E lías Gonzalez1 y i;@ 
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acreditará nuestro aserto. Entre otras cosas 
espusieron, con toda la fucrza del e"píritu 
que los animó, r¡ue no fué otro sino PI de 
la paz de aquella parte inte¡rrante de la Re
pública, se espresarnn tratnndo del ramo 
militar del modo siguiente: 

"Si estas tropas han de tener el principal 
destino de contener á las tribus indias, es in
dispensable que estén repartidas por com
pañías en las fronteras, y que permanezcan 
bajo su actual constitucion. Las fronteras 
son d" suma estension, c:omo hemos ma· 
nifestado, y los indios ejecutan sus entradas 
y correrías con tal violencia, que si las trn
pas no se hallan repartidas y en situaciones 
oportuna¡:, se burlarían sin duda de nuestrDS 
operaciones militares, y destruirían casi im
punP.mente aquellas provincias, segun ha 
demostrado una sério no interrumpida de 
sucesos. A este primern y fundamental ob
jeto se agregaron en el establecimiento de 
presidios otras miras políticas, dirigidas al 
fomento de la poblacion de aquellas fronte· 
ras desiertas, como de facto se ha ido veri
ficando á consecuen-:ia del permiso que se 
di6 á oficia les y tropa para que pudieran 
casarse. Ahora treinta aííos estaban los pre
sidios re<lucidos casi á sus respectivas 
guarniciones, y en el dia ya son poblacio
nes de bastante considPracion , formadas con 
los hijos de las tropas y vecinos que se han 
establecido á su abrigo. La imp8rtancia de 
estos pueblos militares es tamo mas digna 
de consideracion, cuanto que con el tiempo 
serán por sí solos, y sin gastos del erario, 
antemural <le todos los te, ritorios interiores 
dt> las provincia•; pero si ahora por desgra
cia se variase la posicion de aquellas tropas, 
6 si continúan en el estado de abandono en 
que han existido por e3pacio de algunos 
afio;¡, no dudamos que el Estado va á tener 
en la destruccion de aquellos establecimien
tos, uoa pérdida que cnn mucha dificultad 

se repararia en el discurso de mucho~tiem
po. En el primer caso no existirán sin du
da por sí mismos, porque los indios estable

cidos de paz en ellos, se conver1irian sin 
dnda contra unos puP.hlos 11ue todavía no 
es dable que puedan defenderse; y en el 
segundo, á ~aber, no pagándose los situa
dos <le !ns compañías, no pueden los vecin
darios .hacP.r sus siembras y progresar en la 
cria de ganados, á causa <le que la tropa es 

la única consumidora de los frutos de esta 
agricultura. 

"Las miserias que hao padecido y pade
cen en la actu01liJad aquellas recomendables 
tropas y vecindarios, no podernos esplicar
las con proporcion á su gravedad. Los ve
cindarios se han prirndo por mantener al 
soldado, de sn propia subsistencia, y se les 
está debiendo ei fruto de sus afanes. ¿Qué 
decimos, solo el fruto de sus afanes? Lo 
que indispensablemente necesitan para que' 
ellos y sus familias infelices no perezcan al 
rigor de la miseria. Las tropas, rn3 mujeres 
y sus hijos, se hallan desnudos; pero ¿en 
qué grado de desnudez? ¡Ah! desnudos 
hasta el pun:o que hay muchas madres é 

hijas que no asisten al Santo Sacrificio de 
la Misa porque no pueden concurrir á la 
Iglesia sin ofender al pudor, y desnudos 
hasta el punto que. ateridos del frio ert 
aquellos climas rigurosos, no tienen en mu
chas partes nna grosera frazada con que 
ahri:rarse. Todo esto es mucho; pero toJa. 
vía es mas, que apenas se les da una esca-
a racion de maiz por únieo alimento: en 

esta situacion miserable están comprendí. 
dos los oficiales: hay algunos á 1Juiencs se 
les deben cinco y seis mil pesos de sn, 

sueldos, y lrny soldados q11e t ienen créditos 
basta de mil quinientos pesos, lo cual prue
ba hasta la evidencia las miserias indecible:1 
que por t<•pacio Je mucho tiempo han pa-
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decido." 
ce 1822. 

· d I Id. . D fi - t d 1 . Ha~ta nqní los d1puta<los e año iario. esa amos a o o e que quiera, 
ce nos desmienta: presénteEe en Sonora, y 
aunque posea un rorazon de NerLn, asegu
ramos c¡ue se enterneceria al presenciar 

muchos testimonios de esa verdad. 
"l'i"orntros, que e!>tamos muy di,tantes de 

la exaltacion y de la injusticia, poniéudonos 
de parte del gobierno, contestamos: que las 
repetidas revuellas pPlíticas de la Ilepúbli
ca que han agorado el erario; la enorme 
di~tancia de seiscientas y pico de leguas, 
en que l:1 naturaleza situó á esos desgra• 
ciados pueblos, y la falta de conocimientos 
exactos de su ,ituacion local y política, han 

embarazado al ejecutivo á poner término á 

unos padecirnientos cuya existencia no es 
dada por tan larga série ,,n la filantropía Y 
luces del siglo; pero se nos dirá en este lu
gar, que por la contestaciou se deduce una 
consecuencia, y es: que Jn. curacion de esos 

male5 será como efímera 6 momentánea, 

"La inserta narracion es un documento 
tan j11stificado, tanto cuanto quP- ya se han 
palpado las predicciones que contiene. Los 
apaches que haliia de paz en númern cre

cido, se sulilevaron y se unieron con los 
bá1 baros ó comunmente llamados broncos, 
razon por que la guerra que nos hacen es 
mas temible que en años anteriores: los pue
blos de !a f1 ontera han quedado reducidos 
á la miseria por los robos r¡ue les han he
cho, y porque los vecindarios no pueden 
dedicarse á la labranza y dernas industrias 
de r¡ue rnbsis1en, y por consiguiente la po
blacion va en diminucion en unos puntos, 
que por diferentes consi<lnaciones de jus· 
ticia, de política y de conveniencia, debie
ran proteger-e para su progreso: omi•imos 
pintar el cuadro l(igubre de los infelices 
militares que yacen en la indigencia mas 
lastimosa, con alcances contra el erario de 
mil, dos mil, tres mil y ha,ta cu~tro mil pe· 
sos·, porque es demasiado público y porque 
se manifes·ó con bastante energía por los 
antedichos representantes; y éstos ¿r¡ué con
siguieron? Una que otra medida á medias, 

y alguna q11e puso acaso de peor condicion 
el mal. Es1e ha exi,tido y existe, á prsar 
de que hay un gobiErno sábio, j11s10, libera¡ 
y previsor, que teniendo el carácter de pro
tector segun nueslras leyes, su influencia 
debe ser igual á todos sus súbditos, sean 
cu_ales fueren las distancias á que estén. 
¿Por qué, pues, no se acude al mal? A,í 
disrurren lo~ pensadore,; así aunque sin 
exactitud, la multitud de afligidos, entre 
ellos la inft"liz viuda, que habiendo perdido 
en la campaña á su buen esposo, no :iene 
un_pan que comer, contando con alcanc'es 
de consideracion; así el retirado, que por 
igual causa anda envt·cl!o en una tosca fra
u.cla, descalzo y mendigando el sustento 

porr¡ue mientras 110 ce-sen las revoluciones, 
no habrá auxilios para las ~,enciones mili
tares de Soncra; pero no es exacta por cier

ro, porque man cuales fueren las circuns• 
tancia~ de la íl.-epública en lo s11cesirn, ase
gmauo el gobierno de un meuio que llene 
el objt'to por r¡ue tanto se ha suspirado, 
::u·allará las queja~, y quedará desahogado 
por esa parte de mul1itu,1 dP, contestaciones 
y prnvidencias dispendiosas, que sin fruto 
alguno se han impendido por las anteriores 
adrninistraciolles en ese ramo de compafllas 
presidialts de las frontera<; de los bárbarcs. 

"Ciento noventa y tantos mil pesos ven
ren las compañías presidiales anualmente, 

seg11n su dot?.cion de 821 plazas que deben 
componer, Pe conformidad de la ley de l\Iar
zo Je 1826, que manda se observe el regla
mento de aquellas en todo lo que no se 
oponga :i dicha ley. Destínense, pues, es
clusivamente para el pago de esa cantidad, 
los ingresos de la aduana de Guayma¡¡: su-
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minislrense los situados por semestres con 
anticipacion, estréchese á la comandancia 
teneral y al ayudante inspector para que de 
acuerdo con el comisario general, se ocu
pen precisamente de prefornncia á restable
cer las habilitaciones bajo el arreglo econó
mico que guardaban, y que al efecto visiten 
personalme11te c?da uno de los presidios, 
hagan estos sus acopios oportunamente de 
semillas, cabalgaduras, monturas, &c., y en 
·suma, procúrese seguir la práctica que tan

to en lo económico como en lo gubernativo 
por mas de cuarenta años produjo efectos 
admirables en obsequi-o de la hacienda, de 
la seguridad y de la paz que constantemen

te se disfrutó, y desde ahora aseguramos bajo 
las protestas mas solemnes, de que las com
pañías presidiales voh•erán á la disciplina y 
á la importante situa'Cion que tenian antes. 
Lo dicho es el único remedio radical que 
admire el mal que nos ocupa, y al que haEta 
hoy se le ha querido remover con remedios, 
unos efimeros, otros equivocados, y los mas 

inaplicables. 
"Por lo espuesto queda suficientemente 

probado que nada importa mandar los me
jores gefes militares de comandantes gene· 
rales, investidos de facultades amplias, dar
les instrucciones, ni que ellos vayan anima
dos de los mejores deseos, si les faltan los 
fondos necesarios, y como ha sucedido las 
mas veces, no por escasez de ingresos en 
realidad en las aduanas á quienes se les ha 
da<lo órden para que pongan á la disposi
cion de la comisaría general sus fondo·, det• 
pues ha dispuesto de ellos por medio de li
branzas, mandando que se paguen de pre
ferencia. 

"Para que se nos entienda mejor lo que 

asentarnos, en :azon de que la falta de au
xilio oportunos y seguros ha sido la causa 
principal del abandono y total desarreglo de 
las compatlías presidiales, bastaria entre 

9 

muchísimos datos que podriamos referir, la 
enorme suma de mas de un millon de pesos 
que se debe á los infelices militares que, 

<lespues de aburridos de servir algunos años 
sin recibir muchas veces ni la racion, se li..: 
cencíaron, y otros se retiraron; pero como 
has1a aquí hemos hablado en lo general de 
las casad, para dar á V. E. una idea de la 
causa principal de la desorganización de 
aquellas tropas, résranos decir algo con re.: 
lacion á las secundarias, que siempre son 
consiguienles en tales circunstancias. En 
estP ser.tido deherá entendérsenos, porque 
estamos muy distantes de personalizar nues
tros raciocinios, ni de ofender la opinion y 
la fama. 

No faltará quien diga, Exmo. Sr., que no 
ha sido tanta la falta de situados, para que 
se alegue como la causa primaria de aquel 
mal, y á esto contestamos: que aunque en 
efecto algun señor comandante general no 
careciese de ellos, sin proponernos su ma
nejo bueno 6 malo, jamas se probará que 
fuesen oportunos, ni los suficientes á las ne
cesidades de aquellas milicias, que desde el 
año de 1817 no han mejorado de condicioo: 
pr r otra parte, demasiado sabido es por el 
gobierno, que no hay cosa que desmoralice 
mas á la tropa que los atrasos de sus pagas, 
la falta de e,¡uipo y <lemas auxilios que ver
daderamente la comprometen en el deber de 
su institucion; así es que, cuando se han re
cibido auxilios de alguna consideracion, por 
algunos de los comandantes generales, ha 
si<lo despues que el mal se ha causado, han 
soc,)rrido las necesidades del momento, de
jando descubierta una parte considerable de 
las pasadas, y retardando Je nuevo los si
tu:.dos, necesariamente al paso que las ne· 
cesidades se han aumentado; sucesivamen• 

te 1 as campañas han seguido la misma mar· 
cha de retrorrradacion, hasta reducirse á 

0 

nulidad: p~r consiguiente, un desórden por• 

.. omo VUJ-llO• 
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pos, semillas y efectos con demasia<la co
mo<lidad, y muchas veces hasta con un 20 
por ciento menos del precio corriente de 

duce otro, y esto es lo que puntualmente 
ha sucedido, porque perdido el arreglo 
económico de aquellos presidios, que no 
dejaba nbsolutamente ca1r.po al monopolio, 
éste no l1a dejado de tener lugar en los que 
hayan querido aprovecharse de esas cir
cunstancias; pero estos abusos, y otros de 
que pueda hacerse algun mérito por perso
nas que aun no les es dado discurrir con 

la plaza; y lo segundo, que siendo esas 
t'ompras por mano del mismo habilitado, 
ajustadas públicamente y con intervencion 
del ayudante inspector, no era fácil mono
polizar en la suplantacion de efectos y 
de precios. No suceJe así desde que han 
faltado los situados anticipados; la necesidad 
de socorrer las urgencias ejecutivas del dia, 
que no dan espera, ha abierto las put>rtas al 
desórden y los abusos: ¡qué de ocasiones 
ha sucedido, Exmo. Sr., que un negociante 
aprovechándose de estas ocasiones, ha fia
do, por ejemplo, el brin con el recargo de 
un diez ó doce po1' ciento mas de lo que 
vale en el mercado, el hacendado un peso 
ó dos mas del precio corriente en cada fa

nega de semillas, la caballada á ocho pe
sos, en I ugar de seis y siete; y á este estilo 
cuanto facilitan por medio de apuntes con 
la comandancia general, que por las razo-

conocimientos exactos de aquel país, la sa
biduría del gobierno conocerá muy bien 
que no deben presentarse con otro carácter 
que el de unas causas accesorias ó secunda• 
rías, que necesariamente desaparecían re• 
movida la principal. 

nes dichas no han podido sujetarse al siste
ma de habilitaciones que ya hemos indica
do! necesariamente ese estraorJinario ma
nejo impelido de la necesidad, ha descu
bierto muchos flancos desfavorables. 

"Nosotros, que en esta vez solo nos he· 
mos propuesto hacer una manifestacion sen
cilla y verdadera de las cosas, sin tocar ~ 
las personas, omitimos todo lo que tienda á 
particularidad, que ademas de que no son 
de esencia al objeto que nos ocupa, serviría 

de recordar especies desagradables y odio
sas en la justiticad,1 y prudente considera
cion del gobierno; por lo tanto, nuestro jui
cio en esta parte lo contraemos á discurrir 
de este modo: mientras subsistió aquel sis
tema de que el cpmandante de un presidio 
no podía disponer de un medio real sin co
nocimiento del habilitado, y que éste nada 
podía hacer en perjuicio del soldado, por
que con mil requisitos se le hacia cargo de 
sus haberes, á precios que no podia ni tenia 
arbitrio de alterar, y mucho menos de mo
nopolizar los dineros de la caj.a, porque és 

"V. E~ se servirá permirirnos digamos 
algo acerca de la situacion topográfica de 
aquellos presidios, y de lo que son suscep
tililes en obsequio de los intereses genera
les de la República. Está tan bien situada 

la línea que guardan las siete compañías de 
Altar, Santa Cruz, Bacuachi, Fronteras, 
Bavispe, Tubac y Tucson, que con propie
dad puede decirse que son como otras tan
tas centinelas apostadas en las precisas en-
1radas de los bárbaros; de manera que, 
cuando estaban organizadas, apenas se pre-
5entaba cualquiera partid a de aquellos 
cuando la recha;:aban escarmentada, y si 
por casualidad se introducía alguna á lo in• 

ta existía con tres llaves, que se depositaban 
entre el comandante, el habilitado y el ca
pellan, y por este órden puestas en ac()ion 
todas las precauciones económicas, era 
moralmente imposible tuviese lugar la mala 
fé. Pero no es esto solo; como los acopios 
se hacian con oportunidad y paga al conta
do, sucedian dos cosas demasiado favora 
bles, la primera, que se conseguían los equi-

I! 
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terior, infaliblemente la sorprendian al re
greso, quitándole los robos y c?stigándoln: 
llegaron á introducirse los apaches y los ci
marrones (así se llamaron los pimas y ceris, 
que unidos á los primeros formaron un al

zamiento general) hasta el mineral de Va
royera, es decir, cerca de la guarda-raya 
del Estado de Sinaloa; pero lo mismo fué 
verificarse el establecimiento de los citados 

mos dicho en e! párrafo antecedente, obser
rnrá V. E. r¡ue hay dos presidios fuera de 
la línea fronteriza de los bárbaros, uno es 
el Pitic, bajo su denominacion antigua de 
Horcasitas, y el otro el de Buen avista. Es
te está en una situacion sumamente intere
sante á su objeto, por']ue cuida de los pue
blos de indígenas mas numerosos de aquel 
Estado, llamados Y aq uis y l\la yos, situados 

presidios, que contener esas incursiones de en los rios de sus mismos nombres, de ma

b.árbaros, consiguiéndose una paz que, sin nera que Buenavista debe ser aumentado 
interrupcion, duró hasta el año de 1S20 en en sus plazas, y el de Horcasitas trasladado 
que se sublevaron los ó patas, prevalidos de al puerto de Guaymas, por no ser ya nece
la inercia en que yacen nuestras compañías . sario en la ciudad de Hermosillo. Esta sen
Esta,, bajo el arreglo que tenian, no solo cilla innovacion, que poco gasto ocasionará 
dieron los resultados de la paz, sino tamb;en á la hacienda, proporcionará á ésta gran
la poblacion de desiertos an:es habitados por <les ventajas, no solo con respecto á la 
el enemigo y Jas fieras; por consiguiente, fuerza militar que constantemente debe ha
la industria y la agricultura hasta entonces ber en a<]uel puerto, y cuya falta ha produ
casi desconocidas, se pusieron en un pié cido no pocas veces 5Ucesos pe1judiciales y 

admirnble, estendiénd ose su influencia al desagradables, sino que tambien en caso de 
comercio y á la minería: ¡,y cuál es la posi- alguna intentona de yaquis y mayos, reu
cion que todos esos ramos guardan en el nidas ambas compañías con la falicidad 
dia en los pueblo~ fronte, izos de la infortu que les proporciona su situacion, ocurrirán 
nada Sonora? No quisiéramos ni indicarlo, con velocidad á contener ó apaga1· en su 
Exmo. Sr., por1¡ue la enorme distancia en cuna cualquiera revolucion. 

que reside el cuadro de los testimonios de "Es de este lugar tocar, aunque de paso, 
nuestras desgracias, las harán concebir la opinion de algunos que puede haber per
acas() corno exajeradas: ¡pero no es as!! cibido el gobierno, en razon de que conven

Protestamos ante Dio3 y la gran nacion me- dría uniformar el sistema militar de Sonora 

xicana, que no nos separamos un ápice de al del ejército. 

la verdad. Las haciend as, las misiones y "Nosotros, que no somos militares, no 
los pueblos situados en la línea de presi- podemos manifc' star á V. E. con un racio
dios, han quedado casi sin una calhagadura cinio adornado de principios, la equivoca
de que disponer, los minerales desplobados, cion que se padece en esa parte; pero la 
los ca111inos obstruidos y las poblaciones esperieucia constante de cuarenta á cin
menos1·abadas por las víctimas que sucesi- cuenta aflos, de que el si stema de compa

vamente les han hecho, y porque parte del nías presidiales dió los resultados de la paz 
veciod ario se ha trasladddo á lo interior del y del progreso de aqu ellos pu eblos, los ma
Est~do, y muchos lo han hecho á la Alta- les de éstos y la ine, cia de aquellos, que 
California, abandonando sus casas y tierras puntualmente data desde que empezaron á 
de labor de que subsif> tian. Por lo que he· ser abandonados como hemos dicho en su 
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lugar, son dos hechos r¡ne no pue<len des- tualmente existentes mas á lo interior, por
rnentirse ni obj etarse victoriosam en te; pero que lo primero demanda gastos que en las 

hay mas. En los archi1•os del gobierno de- circunstancias no puede soportar el erario, 
ben existir varios anteceden tes de los co- y lo segundo, por no concebirlo <le absolu

ta necesidad, porqu1J estamos ciertos, y á 

mas aseguramos c:on cuantas protestas se 
nos exijan, que vueltos á su antigua situa
cion aquellos presidios, nada mas se ha 
menester para la seguridad y comtante paz 
de la Ilepública en esa frontera: consegui
do esto, la naturaleza misma de las cosas 

auxiliada con una buena ley de colonizacion 
para los feraces y cuantiosos rios del Gila 
y Colorado, estenderá la poblacion, y con
siguientemente la prosperidad nacional. 

mandantes generales anteriores al año de 
30, r¡ue prueban la importancia de ese sis

tema de compañías en las fronteras de los 
bárbaros, y especialmente el que dió el ge
neral de brigada D. José Figueroa el año 

de 1829: en igual sentido han represen tado 
los gobernadores y legislaturas periódic:as 
Je ar¡uel Estado: lo mismo han dicho sus 

representantes al congreso general desde el 
año de 2:J, y en suma, asegurarnos á V. E . 

que en aquellos desgraciados países no hay 
uno que no esté persuadido de esa verdad; 
así es que, cualesquiera que sean las opi

niones contrarias, son fundadas en teorías 
y preceptos r¡ue parten de do ctrinas y prin
cipios inaplicables á la situacion topográfi
ca, á las costumbres, á la temperatura, y 

á otra porcion de circunstancias de aquellos 
pueblos y desiertos inmemos, en que se ha
ce la guerra con una táctica diferente á la 
del ejército. Podriamos citar centena re<; de 
hechos que acreditan hasta la evidencia 
nuestro aserto; .pero lo omi1imos por no 
cansar mas la atencion del gobierno, r por
que lo espuesto nos parece mas que sufi 
ciente para que tenga el convencimiento de 
que en las fronteras es de aurnluta necesi
dad continúe el sistema militar de comp,1-
flias presidiales; y si por una fatalidad ¡lo 
que Dios no ptr111ita! se varía como algu
nos opinan, desde ahora predecimos con 
dolor, que aquel Estado será la cruenta 
víctima de los bárbaros. 

''Si ocurrimos, Exmo. Sr., á los antece
dentes primitivos de la fundacion de aque
llos puntos militares, se verá que no solo tu
vieron por objeto la contencion de las na
ciones de indios bárbaros, sino tambien el 
de estender por esa parte septen rrional la 
poblacion mexicana, para prec.aver toda ten
tativa de cualquiera nacion estrangera, es
pecialmente la del ~orte y la Rusia, cuyos 
establecimientos se estendian ya en esa fe
cha por las costas de la Alta California. Es
ta asercion es tanto mas fundada, cuanro 
que en la Memoria presenrada en las córtes 
de Cádiz por el diputado de Nuevo-Méxi
co, consta que el año de 1 SOü l1abia hecho 
el oficial 'Paike, con algunos rn ldados, un 
fuerte sobre el ria Gallinas, del que fupron 
desalojados y conducidos á la com?.ndancia 
general de Chihuahua; y en la r1·lacio11 del 
viaje hecho por las goletas Sutil y l\lexica
na el año de 1792, se ve que uno de su.s 
principales fines fué imponer5e de la situa
cion que guardaban los estalilecimientos ru

sos, y con cuyo motivo se mandó por la 

corte española se protegiesen y se estendie
sen todas los poi.ilaciones de 8011ora, Sina
loa y ambas Californias, ampliando d corto 

"Omitimos por ahora emitir al gobierno 
puestra opinion sobre la convenienci-l. r¡ue 
resultará á la llepública del estal.ilecimien
to de dos ó tres presidios mas, ó si conven· 
drá 6 no la traslacion de alguno de los ac-

l 
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situado que éstas te,1ian. Si sobre lo es
puP.sto ob8ervarnos que, á proporcion del 
abandono que han paJeciJo aquellas fronte

ras, la illfluencia ó polírica estrangera va te
niendo un lugar que ante5 se des .:onocia; que 
por o~ra parte, de pocos años acá, las hor
das de los salvages que nos hacen la guer
ra han ú¡nrecido armad as con fusiles y ri
fl es, de ma nera que en una par1ida de cien
to ó doscientos 110 se vé ni una cua1 ta parte 
de ellos con carcax, única arma que cono
cian, y que ademas transitnn enrre ellos con 
toda sPguridaJ, formando su camino desde 
los Estados-U11idos has1a l\Iontercy, por 
tocio se deJucirá la neces}dad que hay de 
que nuestro sabio gobierno dedir¡11e su aten 
cion á esa interesante region de la Ilepú
blica. ¿Y qué otro medio mt'jor puede 
adoptar que estender su poblacion, prote
giendo los pre,idios y pneulos í,onterizos, 
si11 mas gasto q11e lo, situados de los prime 
ros, pagndos re!iginsamentt? Los que so
mos te,tigos de lo que foeron esos pueblos 
en sn infancia, y lo que de~pues progresa 
ron ó. merced de los estalilecimienlos r11ili
tares en pocos año!>, estamos desenga11ar;os 
de que, rnh iendo á su antigua po,icion, 
eso solo bastará par,1 r¡ue la poblacion se 

estienda con la r;; pidez del rnyo, y de qu" 
resultará no solo la ~eguriúad de la integri
dacl del te1ritorio mexicano, !:ino su en,;r~n
deci11,iento, prir lo murbo que del.Je esperar 
de unos terrenos forices y ricos, que e.•tán 
convidando la mano laliorio,a del hom 1ire 
E 11 esta línea podr iamos decir m uclio á 
V. E.; pern solo nos limitamos á indicar, 

que por la tradicion y por varios ('oc1i1os 
anti~uo5, está probado r¡ue en el pan1ge lla 
mado Arizona, en el dia dominado por los 

apaches, hubo el año ele 1762 un <le,;cubri
miento de planchas de plata vir 1en, de r¡nc 
se sacó un:1 r¡ue pe3ó ciento cuarenta arro 
has: véase la obra de los apostólicos afanes 

rle la C1,mpafiia de Jesus, ct1yos religiosos 
Í11eron lo~ ']lle establecieron lao misi,rnes de 
la Pimería Alta, y la ~fo111ori,1 del sr.creta
rio de goLierno del añ<> de 1829, del Esta
do de Orcidenre, y se hallará aut:•n1icacla 
esta verdad. El río Gila, el Colorado y 
otros, son susr.eptibles de ctJantos fru1os y 
gra rios se conocen en la Ilepública, y po
seen la cría de la apreciable nutria, el ca,
tor y escelentes maderas; en suma, Exmo. 

tir., nos haremos violencia para emitir estas 
sucintas noticias, porque teme1nos se nos 
i11.::ulr¡uen de exageradas ó animadas de pro
vincialismo. Estamos muy dislantes de esto, 
y con frente serena invitamos á todo el 
r¡ue lo dude á que se nos desmienta. Aña
dimos que llegará tiempo para la Repúbli
ca me:1.icana, si se dedica su políLic:1 y aten
cion por esa parle, de que esos desiertos 
inmensos sean ocupados por sus hijos, for
mando pueblos hasta mas allá del Colorado, 
desaparl'ciendu ento11ces e:;e aiolamie11to en 
que está. la deliciosa California. ¡ Permi

tiera el cielo r¡ue nuestra lánguida voz se 
hiciese esr.uclia r, para que nuestros benefi
cos senii,uicntus á todo lo que ti ende al 
bien y prosperidad de la generosa y mag
nánima nacion á r¡ne tenemos el honor de 
pPrtenecer, se vieran realizados en un pro
yec10 que, tenien<lo todos los si¡;rios de la 
po,ibilidad, no ha menesLer mas sino la pro
teccion del goliierno! Nosotros entendernos 
que é~te abunda en conoci111ientos de todas 
l..is materias que hemos tocado, por los in
formes que le halirán emitido los señores 

co111ancla11tes generales, que aunque ningu
no <le los r¡ue han mandado en a1uel E;tado 
de cuatro años á esta parte ha tenido lugar 
de hacer una vi-;ita general á todos lo~ pre· 

sidios, ni de i!nponerse por menor de las 
costu,11bresy circunstancias loca 1esde ar¡11e
llos pueb!os fronterizos, de que solo han 
conocido á la capital y de paso al presidio 

. 
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de Fron1eras, al Pi1ic y Duenavi,ta, si1ua

dos en lo i11terior, y alguno sin lialier parn· 

do d,! Culiacan, capit~I de Sinaloa, do8cien· 

tas 8etenta y cinco legua¡:; mas acá de las 

fronteras, no dudamos que :,U celo por el 
serl'icio, los halirá dedirnJo en el poco tiem
po que han permaner·ido en aquella coman

dancia generai, á adquirir noticias q11e ha
yan trasrni1ido con la integridad que los ca
racte1·iza, Elogiando, pues, esta conducta, 

hija del honor y del delier, aseguramos á 

V. E. que en unos pueblos diseminados á 
largas dist1,ncias, que no carneen de algu
nas lwliitudes heterogéneas, y separaJos de 
las poblaciones donde se encuentra el trato 

y la sociedad, no es posible qne en un año 
ni dos se adquieran conocimic,ntos exactos 

de ellos, ni .de lo que les c:on viene, si no e,; 

en una que 01ra cosa muy general ó 11ota
ble; por lo mismo V. E. nos perm;tirá usar 
de la libertad de decir, que la esperieucia 

que tenemos en un pab de que somo; hijos 
' sin habernos sPparado jamas de él, auxilia-

vgcion de que, en la carnidad de ciento no

vP.nta y tantos· 11111 pesos que vencen las 

compañías presiJiales, no es1án cnrnpren

Jidos lns gastos milit~res del E~tado de Si

naloa ni de las ofi ,; inas federales de ambos 
Estados, razon por la que ('Onvendrá que 

los productos de la aduana de l\Iazatlan se 
destinen para la comisaría de Sinaloa con 
ese fin, y el de cubrir el défici1 que pueda 
tener la de Sonora; de este modo se ocur

rirá á todos los gastos del servicio de aque
llos Estados de una manera segura y n~gu
larizada , economizándose contestaciones 

aglomeradas, quejas, ayes, desórdenes, y lo 
que es mas sensible, la sangre de los mexi

canos sacrificados á la ferocidad de los bár
baros. 

••Por último, Exmo. Sr., la justa y fun

dada confianza r¡ue tenemos de la actual ad
mini,stracion, deducida de sus muchos tes

timonio~ de j11stificacion y filantropía, y por 

lo que verdaderamente merece el 1ítulo de 
paternal, nos ha estimulado á difundirnos 
mas de lo que debiéramos; así es que, se

guro de que nos impartirá V. E. su indul

gencia en es1a parte, al mismo tiempo nos 

füonjearnos de que llegó el dia en que aque
llos pueblos, á cnyo nombre hemos dirigido 
la palabra al gobierno, sean e:<cucliados y 
atendidos, y en cuyo concept0 terminamos 
cou rnrios artículos, que servirán como de 
parte espositiva de nuestra respetuosa eEpo

sicion. 

da <le la única idea de procurar su pnz y fe
licidad, en consonancia de los interese;; uni

versales de la República <le que es una por

cion i11tegra11te, nos. dá por lo menos el de• 
recho de pres11ncion hácia la ,·erosimilitud 
de cuanto hemos sinceramente rnanife,tado, 
y probariamos hasta la evidencia, si fuese 

necesario, con millares de documentos exis 
tentes en aquella comandancia general y 
gobierno, con la opinion general y constan
te de aquel Estado, y lo r¡ue ea mas r¡ue 

todo, cnn la práctica de los mu"11os :n1os 
trascurridos: en con~ecuenc:ia, no dudamos 
que razones tan inconte,tablt>s inclinarán la 

sabiduría del gobierno á persuadirse de que 
nuPstra esposicion es hij1 de la verda<l, de 
los conocimientos radicales y exactos que 
poseemos de Sonora. 

"Art. I O Que las compañías presid:a
lts de la frontera se arreglen bajo el pié r¡ue 

antes dd año 10, conforme al reglau1ento de 
ellae, mandado observar por la ley Je 29 de 
,\larzo de 1826. Que la compaliía de Hor-

"Antes de concluir, nos ha ocurrido po
drá ser com-eniente hacer á V. E. la obser-

casitas, simada en el Pitic, se traslade al 

puertc1 de Guaymas ó al rancho de San Jo-
sé del rnismo nc.,rnbre. 

An. 2 ? Que para la reorganizacion de 
las citadas compañías se faculte á la comao• 
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dancia y comi!,aría general de ac¡uel Estado, 
para que ambos gdes puedan remover cuan
tos obstáculos se presenten e11 el obje10 r¡uP 
contiene el artículo anterior. Que preci3a
rnente deben comisionar uno ó dos oficiale

de los retirados, y uno de los que estén en 
actual servir.io , para que procedan personal
mente al arreglo de Lis citadas compafiías· 
Verificado el arreglo de cada una de éstas, 
en que se incluirá necesariamente cubrirla 

de las plazas que le falten, darán cuenta á 
la comandancia general. 

Art, 3? El comandante y comisario ge
neral, tan luego como arreglen las compa 
ñías, harán una visita geni-,ral de ellas, to
mando los informes y conocimientos que 
tanto conducen al mejor desempeño de sus 

deberes. 

Art. 1 ? El comandante genera I inspec

tor no tendrá mas intervencion en los situa • 

dos que se remiten á la comisaría general, 
que la que le prescribe el reglamento de 
presidios, en todo lo que no se oponga á 
las atribuciones demarcadas por las leyes á 
las comisarías generales. 

Art. 5? Que los situados SP. adelanten, 

como estuvo establecido antes por mas de 
cuarenta años. Que al efecto concurran 
cada semestre todos los habilitados á la ciu

dad de Hermosillo, como las de mayor po
b\acion y de mas recursos de aquel Estado: 

allí se situará por la aduana de Guaymas lo 
que corresponda al semestre, y para su re
parto bajarán á dicho Hermosillo los habi

litados de las compañías, a!í como lo ha
cian antes á Arizpe. El comandante ge
neral, el ayudante inspector y comisario ge

neral, concurrirán igualmente al citado pun

to á verificar el reparto de los situados de 

las compañías. 

Art. G ? Para que jamas se dé el caso 

de que falle el situado, el goLierno podrá 

adoptar la re6la ·de r¡ue el primero. corres

pondiente ni primer feme~tre, se dé por la 
aduana de Guaymas, fac11ltando á ésta pura 
que en el caso d.i que al tiempo de entre

~ar'o le falte alg11na cantidad, la pueda pe
dir prestada á los mercncJeres, en clase de 

reintegro de los primeros fondos, garanti
zando dir.ho préstamo con los primeros in
gresos. El seg11ndo situado se dará por la 

aduana de Mazatlan, facultándola, lo mismo 
que á la primera, para el caso de no tener 
á tiempo fondos completos para aqnel. 

Art. 7 ? Si se die, e el caso, como su
cederá las mas veces, de que solo la adua
na de Guaymas pueda dar los dos situados, 
al gob;erno le res11ltará un ahorro dn consi
der.acion en la ,·oncluccion cle los caudales, 
damoras y riesgos r¡ue correrían. Este ca

so debe preveerlo el comisario general, con 
los estados mensales qne se le remiren, y 
oportunamente podrá tomar las providen
cias convenientes para evitar esa remision, 

avisando al gobierno. 
Arr. 8? Que para asegurar de una ma

nera firme los fituados, los que suscriben 
aseguran al gobierno, que en las circunstan
cias no hay otros medios mas seguros y 
enérgicos que los espresados en los prece
dentes artículos; en el concepto de que no 

podrá disponerse de cantidad alguna por 
medio de letras ó de cualquiera otra forma, 

si no es en el sobrante despues de cubier
tos los situados. 

Art. 9 ? Que el comisario esté faculta

do para que en cualquiera cosa que no dé 
tiemt10 á consultar ó recabar alguna provi

dencia del alto gobierno, relativa á llenar 
los objetos <le su enea rgo, sobre la sítuacion 

de situados á su tiempo y de mas cosas rela

tivas, las tome por sí, dando despues cuen

ta á S. E . el presidente. Que de la misma 
manera se faculte á la comandancia general, 

con relacioo á sus atribuciones militares. 
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Art. 10. Que precisamente el coman- no pone un dique de salvacion de ellos, So
d,1nte general inspertor deberá. por lo rne- nora se precipitará á su ruina y desamparo; 
nos, hacer cada afio una visita á todas las ó si la Providencia Divina no le inspira uno 
compañías presiJiales. cJe aquellos esfuerzos estraordinarios, r¡ue 

Art. 11. Que cada mes se dé al público suelen sal vará los Estados!!! La capital de 
por medio de la prensa, un enado de lo~ Arizpe, que en otro tiempo fué el pueblo de 
ingrPsos y egresos de la comi5aría. Oue en opulencia Je la5 fronteras, no solo p0r exis
-ésta con anticipacion se hag;in los ajustes tiren él el gobierno, sino por su comercio 
de e1¡ 11 ipos, cabalgaduras y semillas por me y poulacion, ho_v yace casi despoblado, sin 
dio de postores, para sacar las ventajas que sauer que lrncerse tres ó cua11·0 ,•ecinos que 
son consecuentes á este método. por no abandonar sus fincas no han emigra-

Art. 12. Que la cornisa,ía general se en- do á lo interior. Bacuachi, que es el pn·si
cargue de rev·1sar y liquidar ddinirivarnente dio mas inmediato c¡11e tiene, y asimismo las 
Jo que se debe ?, las tropas hasta L1 [,;cha haciendas de campo en que doce años atras 
-en que se dé principio á la reorganizacion se lierralrnn ba~ta diez n1il becerrns cada año, 
de aquellos presidios. Que al efecto el co- y se contaban sesenta y ochenta mil reses, 
mandante general le facilitará uno ó dos <lesa parecieron. Los minerales de oro Y pla
militares Je los r¡ue hay instruidos en ese ta, r¡ue esplotaban considerables porciones 
ramo en aquella front<'ra. de esos pre1·iosos metales, se despoblaron; 

A,t 13. Que á los retirados é inválidos en suma, los apachP5 que antes no pasaban 
ª"re,r;,dos á las com¡1af1ías, se les atienda de la línea fronteriza, e1,tie11den sus corre-º ::, . 
en sus haberes con la misma putualidad que rías lrnsta .i\Iarnpc y Sag,rnrípa, por el Sur 
al soldado, para que en los casos urgentes de la frontera, y por el Oeste ha~!a Bacua
que repetidamente se presentan, puedan chi, cerca de l,1 ciudad de Hermosillo. Las 
prestar con gusto el servicio que deben ha- víctimas que sacrifica su feroci<lad cada año, 
cer en las guardias de los presidios y custo-1 pasan de mil personas, sin tener esperanza 
dia de sus situac.los de caballada. ' de escarmentarlos. Y si en tales circunstan-

Art. 14. Que se establezca en la capital cías hay algun génio malvado, que llegue á 

una academia militar, de la manera que l:i unirá esas bordas con las tribus reducidas 
había en la comandancia general de Chihua- como el Ya qui y el Pápago, ¡lo que Dios no 
hua, en los tiempos que estuviernn arregla- permita! ¿cómo podremos defendernos y 
dos aquellos presidios." salvarnos? No puede continuarse pintura tan 

No se pudo ciertamente hablar con mas tétrica sin escitar la sensibilidad: por lo mis
exactitud, ni con mas prevision, en la espo- mo, refiriéndome en esta parte á todas las 
sicion que antecede. La historia de diez años aserciones, raciocinios y solicitudes de los 
que han trascurrido desde 3 de l\Jarzo de I representantes de Sonora el a_ñ~ de 1835 Y 
1835, ha probado evidentemente todos los j 3G, paso á tratar de cada preEidJO en lo par
puntos, sucesos y consecuencias á que sus ticular, con relacion á los puntos que con
autores se refieren. Solo hay de nuevo que cierne1, á la. estadí~tica, 
los males se han agravado mas; que ya to-
can á la desesperacion, y que si el gobierno 
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NOTICIA DE LAS OBRAS MANUSCRITAS 

D. DIEGO DE PANES. 

El teniente córond D. Diego de Pa
nes escribió, por 6ncargo del gobierno espa
nol, una obra curiosísima, que tituló: Tea
tro de Nueva-Espaffa en su Gent-ilismo y 
Conquistas, compuesta de seis f°olúrneries de 
texto y multitud de estampas iluminadas, 
que representan geroglíficos, plantas y ani
males de nuestro país. El autor no llegó 
á puulicar sus importantes trabajos, que 
permanecieron ignorados, hasta que el año 
de 1827 los regaló el Sr. Ministro de Ha
ciemla D. Ignacio Esteva, al Congreso Ge
neral <le la Nacion: po,teriormenU los pasó 
el Gobierno al l\luseo Nacional, donde ac
tualmente se encuentran. 

Como esta obra es tan poco conocida y 
muchos escritores desearán consultarla, la 
Sociedad de Geografía y Estadística trató 
de informarse por medio de una comision 
de i;u seno, de las noticias que contenía, 
para darlas publicidad: con este fin, se pi
dieron al señor conservador de dicho Mu
seo, quien las ha remitido en los documentos 

1iguiente1. 
9 

"Museo nacional de México.-No co·n• 
testé luego la apreciable nota de vd., fecha 
17 del corriente, porque atenciones urgen
tes me impedian hacer las investigaciones 
que demanda su contenido. Ahora y des
pues <le examinados, detenidamente, los 

papeles y manuscritos del Museo, diré á 

vd. que no posee de los ele D. Diego Pa
nes, mas que la obra intitulada·-Teatro de 
Nueva-España en su Gentilismo y Conquis

tas, ~•c., compuesta de seis volúmenes de 
texto y cinco carpetas con estampas; los 
primeros numerados del 2 al 7, y las se

gundas del 3 al 7. Por las constancias que 

ministra el libro núm. 1 de corresponden
cia de este establecimiento, que comenzó 
en 29 de Noviembre de 1825, y concluye 
en 31 de Diciembre de 1828, aparece que 
aquellos manuscritos se entregar_on, por el 
Ministerio de Relaciones, en J u110 de 1827, 
en el estado que actualmente se encuen
tran; es decir, faltando el tomo l. 0 del 
texto y las carpetas ! y 2 de las estampa,. 

t'omo VIII -&1 
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Obsequiando sus deseos, le acompaño co- no hay duda que todas las anteriores se es
pia certificada del inventario que entonces traviaron desde antes del año de 18:;7 en 

se formó, sacado del mismo libro. el Congreso, 6 en el ministerio. En la car.-

La falta del tomo l. 0 del texto, se con- peta núm. 5 falran igualmente las estampas 
jetura únicamente de la notacion numeral núms. 121, 122, 123 y 124. 

puesta en la portada de uno de ellos, desig- Como, segun entier,do, nuestra Sociedad 
uado como el tomo '2. 0

; pues no se puede ha tenido presente, para recabar estas noti
deducir claramente del precitadó inventa- cías, las que le comunicó el Sr. Dr. D. Ba
rio con r¡ue el Ministerio de Helaciones en- silio Arrillag:i, sacadas de un snplt>mento 
tregó la obra; el moti,,o de dudar lo forma inédito á la Biblioteca de Be,istain, escuso 
otro volG men de idéntico carácter, con que dar la descri p cion de toda la obra, porqpe 
parece se suplió el l. 0 -Su asunto es la aquellas son exactas. l\fas advertiré á vd., 
Noticia de los primeros pobladores del con- para evitar equivocaciones, que las 120 es
tinente americano, y su título y paginacion tampas que dice el autor, componi~n en su 
los mismos con que se anota en el mencio- tiempo la carpeta núm. 6, y representabim 
nado inventario. Sin embargo, habiendo suce,os de la conquista, pasaron al l\Iuseo 
yo examinado hace mucho tiempo y muy bajo otro órden, segun lo que puede conje
detenidamente, este vo!úrnen, advertí que turarse de su inventario; conviene á saber;, 
es el primer tomo de la historia antigua de 75 en la carpeta núm. 6; y las 49 restantes 
.México por D. l\Iariano Veytia, aunque sin en el legajo núm. 13 del inventario adjun

aombre de su ~utor. Resulta de esto, que to. De ellas solamente encontré al tiem-
6 Panes lo adoptó corno introduccion y to - po de· encargarme del establecimiento, 27; 
mo primero de su obra, ó que ya se babia las 22, delineadas y 5 iluminadas; éstas fi
estraviado cuando del Congreso pasó al l\Ii- gurativas de los señores de Tlaxcala, fal
nisterio y de é3te al l\Iuseo, sup'iénfose tando, en consecuencia, las 28 restantes, 
con él la falta <le! otro. El Sr. D. Isidro hasta el completo de las 33 que men{!iona 
R. Góndra, mi antecesor en este estableci- el adicionador de Beristain, con la deno
miento, dió una noticia de aquella obra en rninacion de 1\1.onarcas gentiles. En la car
la esplicacion de la lámina XXV, con que peta núrn. 7, r¡ue contenia la galería de los 
D. Ignacio Cumplido adornó su edicion de vireyes, faltaban tambien algunos retratos, 
la Historia de la conquista por Prescolt.- que tm'e la fortuna de recobrar, por el favor 
Allí pueden verse algunas débiles muestras de un amigo ilustrado que los cedió al Mu
de los dibujos de Panes, y tamuicn la noti- seo. 
cia de las pérdidas que había ya sufrido el Con este volúmen7. 0 concluye la obra 

manuscrito. de Panes. Los núms. 14 y siguientes del 
Las carpetas núms. 1 y 2, y las 49 pri- inventar1o, son de otros años. Se incluyen 

meras estampas de la 3. P>, faltaban ya cuan- en él, por no truncarlo y porque formaban· 
do pasaron al l\Iuseo en 1827, segun lo ad- parte de la donacion que· el Sr. Esteva hizo 
vertirá vd. por la descripcion que en los al congreso. 

números 4 y 5 del adjunto inventario se\ Creo haber satisfecho, con lo espuesto, 
1rnce del que llama Legajo núm. 3. Esta los deseos de nuestra Sociedad, y si aun 
carpeta comienza hoy con la estampa núm. necetitare otras noticias, no tiene mas que 
50 y concluye con la l73; de manera que comunicarme sus 6rdeaes. 
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Dios y Libertad. México, Octubre 25 

de 1859.-José F. Ramirez.-Sr. Lic. D. 
Basilio José Arrillaga." 

Inventario de las antigii 0 dades y objetos en
treuados de órden de la Cámara de repre
~e,~antt-s del Soberano Congreso por con
ducto del .Ministro de Relaciones, donde 
g:1eda et correspondiente recibo y es como 
s1gue: 

1 Indice de las estampas y manuscritos 
que regaló al Soberano Congreso General 
Mexicano, el teniente enrone! D. Manuel 
Panes. Libro l. 0 , 1 tomo manuscrito que 
conti , ne 153 páginas y trata del orígen de 
las gentes que poblaron la América, noticia 
de las primeras que se establecieron en la 
Nueva E -paña, y cJe la p!imera monarquía 

que en el 'a floreció de la nacion Tolteca. 
2. Libro 2. 0 y 3. 0 en un volúmen. 

El 2. 0 consta de 13-5 fojas y trata de la 
venida de la nacion Chichimeca y fonda
cion de su imperio, y de las demas naciones 
que ea este tiempo vinieron á establecerse 
y fondaron las otras monarquías que flore
cieron en la tierra de Anáhuar. 

3. El libro 3. 0 tiene 41 fojas y trata 
de los famosos hechos del insigne empera
dor 1"ezahualco)otzi11, sus guerras y con 
qui5tas, sus gefes y gobierno. De los gran
des pro;resos de la nacion mexicana, sus 
leyes, reyes, costumbres y religion, y de los 
sucesos coetáneos en la· ilustre República 
de Tlaxcab y otras provincias. Su índice 
en 8 fojas. 

4. Un legajo marcado con el núm. 3, 
que contiene 124 cstam11as iluminadas, en 
medio;; pliegos de papel de marca, que re
pre,entan la historia Chichimeca, desde su 
emperador Quinaotrint, Insta el imperio del 

tirano Maxtla. 

5. La esplicacion de dichas estampas 
se hallan en un tomo manuscrito marcado 
tambien con el núm. 3 y constante de 173 
fojas, y aunque otro tanto era el número de 
estampas, no hay mas que las 124 que se 
espresan arriba, y falta;i 4!J. 

6. Otro legajo con el núm 4 contíene 
172 estampas que representan la histori:i 
antigua desde el imperio del tirano Maxtla 
hasta l\foctczuma Ilhicuamina. De ellas 
32 iluminadas y las demas sin acabar. 

7. La esplicacion de ellas se halla en 
un tomo manuscrito, con el número 4, cons
tante de 172 fojas ú1iles_ á mas de la cará
tula y argumento. 

8. Otro legajo con el núm. 5, que con
tiene 176 estampas, ocho en bosquejo y las 
demas solo en diseño. Representan los su
cesos de la conqnista desde que Hernan 
Cortés la emprendiñ hasta el levantamiento 
de 1\Jéxico contra los españoles. La es
plicacion de estas estampas se halla en un 
torno manuscrito marcado con el núm. 5, Y 
contiene 186 fojas útiles. 

9. Otro legajo con el núm. G que con
tiene 75 estampas, todas solo en diseño, y 
representan los sucP!>OS memorables, trajes, 
ceremonias, sacrificios y <lemas noticias cu
riosas de la nacion indiana, desde los pri
meros pobladores conocidos, y sucesos de 
la conquista basta que se conquistó México. 

10. La e~plicacion de ellas se halla en 
un tomo manuscrito sin encuadernar, pues 
solo se compone de cuadernillos de á cin

co pliegos cada uno que llega al _número de 
or.bo. En la misma manera siguen otros 
diez y ocho cuadernillos en que se contie
ne una advertencia del autor: una tabla al
fabética de los nombres, patria y empleos, 
acciones y demas <le los conqui~;,ªdores que 
vinieron ron D. Fernando Cortes de Mon
roy á la conquista de esta Nueva España. 
_Comprende tambien á los que vinieron con 

--------
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Pánfilo de Narvaez y otros: noticias de los 

monarcas tultecas del cerro Texcaltipac, 

orígen de la guerra de los Tlaxcahecas y 

mexicanos, con otras particularidades del 

tiempo de los indios, relativas al orígen de 
los señoríos, su estension, leyes y gobierno, 

pensiones y cómo se imponían, y otras no · 
ticias de los Tlaxcaltecos. 

1.1. Otro legajo marcado con el núm. 7 

que contiene 49 retratos de los vireyes que 

han gobernado esta Nueva España; y de

biendo ser 51 los retratos, faltan para com

pletar este número los de los Sres. Raro y 
,Revillagigedo el mozo. 

12. Su esplicacion, una sumaria relacion 

<le vari3s noticias y sucesos acaecidos des

pues de la conquista, época en que gober

naron los vireyes, y lo que se acuñaba cada 

año en la Casa de ~Ioneda, se halla en 13 
cuadernillos de á cin,co pliegos cada uno, y 
ademas un pljego en que el contador de la 
Casa de l\Ioneda D, Antonio del Campo 

Marin ministró noticias á D. Diego· Panes. 

Todo forma el tomo 7. 0 

13. Otro legajo con 20 estampas ilumi

nadas y 29 bosquejadas. Están sin núme

ro, de diferentes tamaños y sin esplicacion. 

mecas, y despues venida de los españoles: 

otra de la histo1ia general desde el orígen 

del mundo hasta la era en que se escribió, 

colegida y sacada de las historias, pinturas 

y caracteres de los naturales, y de los can

tos antiguos con que lo observaron: un exá
men jurídico de la conducta de Nuño de 

Guzman, presidente de la primera audien

cia de México: una cédula sobre un pleito 

que siguieron los descendientes de Doña 
Isabel Moctezuma, hija del emperador de 

este nombre, en cuanto á sus tribu los; y unu 

relacion de la cspedicion del virey D. An

tonio Velasco á Jalisco. Todo en 196 fojas. 

15. Otro tomo manuscrito con esta ca

rátula: Libro 2~ de la fundacion é !tistoria 

de la ciudad de la Puebla, y tiene 296 
fojas. 

16. Otro tomo marcado con el núm. 2 

contiene la historia Tulteca desde sus pri

meros estal,l<'cimientos y monarquía y par
te de la Chichimeca, sucesos desde e·I año 

de 607 de la era crisciana hasta el de 1327. 
(Dos estampas á que se refiere no las hay.) 

17. Un plano del valle de México, sus 

lagunas y ríos. 

1 S. Un lienzo grande con muchas figu

ras, y represenlan la historia de TJaxcali. 14. Un tom·o manuscrito marcado con 
el núm. 1, que contiene una sumaria rela

cion de todas las rosas que sucedieron en 

Nueva Espafla y de muchas cosas que los 

'l'ultecas alcanzaron y supieron desde la 

rreacion del mundo hasta su destruccion, 

venida de 101 terceros pobladores Chichi-

Es copia fiel del inventario asentado en 

el libro núm. 1 de este establecimiento, in
titulado:-"Documentos oficiales pertene

cientes al Museo Nacional, &c., en las fu
jas 110, 111 y 112."-l\Iéxico, Octubn, 

25 de 1859.-Jose F. Ramirez. 
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SOBRE EL ORIGEN 

DE LA 

PA.LABRA MEXICO. 

Escritos sueltos del Sr. D. Jos~ María Ca
brera.-Disertacion que presrntó á la So
ciedad el ~fr. socio Lic. D. Faustino C!ti
mrdpopoca GaLicia,.- Escrito suelto del 
mismo en contestacion á uno de los del 8r. 
C,1brera.-D;ctúmen aprobado por la So
ciedad sobre e,te asun/.o, que presentó la 
comision nombrada al efecto. 

ETIMOLOGÍA Y MOTIVO DEL NOMBRE 

DE MEXICO. 

moda de in ventar, llamando dioses á los hom
bres y las cosas, sean reyes, gefes 6 sacer

dotes, para fundar pueblos, y razas para dar 

á és tas un nombre, sus leyes y costumbres, 
corno medio tan cómodo para salir del ahogo, 

cuanuo es preciso escribir una historia y no 

se sabe el orígen de las cosas, y se entra por 

la oscuridad de la mitología y de los sím

bolos. Mas aquí hablamos de solo Mexi. 

Creo poder convencer satisfactoriamente= 

Hostigados de ver repetido en estritos que el nombre de México no viene de Mexi, 
modernos á Mexi que es un génio de los porque no hay necesiuad de este invento 

espacios imaginarios: ya es un gefe ó con- nada histórico. Si ocurrimos á los buenos 
ductor de la tribu de Huitzilopochtli, ya un nahua-tlahtos ó naturalistas del idioma me

dios, erigido porque se ha querido por los xicano, les oimos pronunciar Mexco en vez 

intérp1etes que les hombres hagan dioses en de México: y si oc:urrimos al sentido grama
vez de que Dios ha hecho los hombres: se tical, es un absurdo formarse el nombre de 

nos recuerda el ridículo de una anécdota un pueblo ó lugar sin la significacion clara 

acontecida en cierto colegio, donde hubo un y consiguiente, precisamente en esta lengua 
mal estudiante y peor latino, el que tuvo que que es muy delicada en su formac.:ion, pues 
sustentar el acto de teología, ase11tando por por cualquiera trastorno en ésta se dispara
conclusion que Dios es uno: el réplica un ta. Supongamos que hubo de cierto un ente 

poco jocoso, enfadado de oírle repetir Dcus llamado l\Iexi, el lugar donde él hubiera 
,est-tunus, Deus est tunus est tunus esclamó: existido, dándole su nombre, se diria A-Iex

¡Ob! ¿Quién es ese Dios tuno porque no lo titlan, lo que probarémos al que arguya lo 

<:ooozco? Igual estrañeza nos parece del contrario y le demostraríamos en el caso que 

<líos Mexi, porque no encontramos funda- la sílaba final co indica venir de otra y oo 

mento de au existencia; solo si el de haber lugar de un solo individuo, 
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Por esto decimos que es m1l modo de 
analizar separando en la palabra que trata
mos m t;O sin la x, para que quedase el l\Ie
xi buscado, pues el modo €S cor•ar el me de 
xico que viene de ixco y ambas cosas signi
fican una idea cada una, pronunciando el 
vocablo primitivo Meixco que es por el qut 
varios dicen Jv.fexco siendo indígena que ha
bla el idioma genuino: mas una mala pro 
nunciacion ó el oido ha sancionado el tras· 
trueque de la letra i Jiciéndose México por 
l\Ieixco, y los que dicen Mexco eliminando 
la misma letra i hablan bien por úncopa ó 

sinalefa como dicen los gramáticos; figuras 
muy frecuentes en este idioma tan eleganie 

y poético. 

se hallan sentados derramando L1grimas de 
aflicl'ion, por sus trabajos: entre algunas ma
tas de maguey, cubiertos con miserables ves

tidos de grosera palma y ayate, hay tambien 
otras figuras de gefes que se distinguen por 
una planta de maguey puesta sobre la cabe
za, y estos rnn significados de los mexica
nos. 

La ortografía del término México es otra 

dificultad en ese, irores modernos, cuya er¡ui
vocacion se debiera remediar, pues escriben 
unas veces Mégico y otras Méjico con las le
tras g y j, siendo en el caso mas análogo es
cribir con z al modo de los europeos que 
ponen l\Iés,ico ó i\lécsico; porque la x aquí 
es semejante á la s y no á las otras letras g 
y j. l\las para quitar Judas es mejor conser
var la propia letra x de los españoles que 
escribieron 1\léxico, 

Dirémos algo sobre el antiguo nombre ó 

pronombre Tcnoclttitlan. Este fué el primi
tivo del lugar donde se fundó la ciudad de 
México, por las circunstancias del país, y 
significa, lugar donde se liallii una tuna,; esto 
es un tunal, que pertenece á la piedra ó es 
de las piedra,; porque r.ste nombre, comen

z:rndo el análisis por el final tlan, significa 
sitio ó lugar: ti es significado de singular 
cuando se habla de un individuo, nocl1t!i tu-

Todavía convence mas la etimolugfa y el 
motivo de la formacion del nombre, pues 
siendo el verdadero .JJleixco, significa enfren
te ó frontera del maguey al ...... No se e~tra
ñe la definicion porque vamos á dar las prue

bas. Primera porque l\Iet! es el maguey é 
ixco la frontera; debiéndose advertir que en 
composicion del nombre, el atributo sean
tr.pone al sugeto, y aquí el mague_y se atriuu
ye en la frente. Segunda, porque hay un 
hecho histórico sobre la fundacion de la 

ciudad, cuyos pobladores vivieron primero 
en l\Icxicalzingo: allí fué el primer l\Iéxico, 

y por haberlo abandonado entonces y haber 
quedado pequeno pueblo le dieron el nuevo 
nombre formándolo á su génio con el agre· 
gado de la partícula tzin que da á entender 
carii'lo ó cosa chica de edad, y dijeron l\Ie
xicallzincú. Así fué c0mo el verdadero y 

primer Tulan, se lhmó despues Tulantzin
co, y Texcoco antiguo Texcotzinco, luga
res que dieron motivoá estos nombres. Com 
prueba nue~iro aserto la mi:;ma escritura ge
roglífica de les nahuatlacas, principalmente 
con la que se llama: "El mapa del vinje de 
los aztecas." Allí se vé que en Acolco la 

orilla tortuosa de la. loguna, los,mexicanos 

mi, y tctl piedra, Esto seria porgue la mata 
de nopal babia nacido en piedras de un islo
te ó ern de raza que se cria en pedregales. 
El modo de titular fué sin duda así: Mexi-

co-Tenochtiilan, lo mismo que se tituló 
Cholula antiguamente Tullan-Cholullam, 

significando que el lugar donde se fundó 
:\1 éxico fué primero Tenochtitlan. 

Este concepto lo verifica la historia. Ella 
fué que una tribu, la última de los r¡ue emi
graron del Nor-Oeste de raza teochichime-
ca, no encontrando donde establecerse am
plia1nente, porque tanto el valle como los 
contornos estaban ocupados ya por las otras 
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tribus emigradas, esta se fijó en Acolco, lu
gar estrecho donde funiló á l\Iexicaltzinco, 
y padecia aquí penurias por la pobreza y es
clavitud. Su carácter magnánimo i1izo que 
despues la respetasen los mismos opresores: 
crecia este pueblo, y no cabiendo y:t, uus
caba otro lugar donde estenderse; pero po
bla<l<,s los que habia i11cluso Tlastilulco, 

tierra gruesa.; por ser algo levantáda mure 
el oi\·el del lago, se decidieron los mexica. 

. nos á poblar sobre el mismo lago donde ha
?ia unas isletas, que habia11 quedado despre 

ciadas por inútiles é incómodas. 
l\hs estos neo-venecianos, como la in

dustria es bija de la necesidad, con un co
razon resuelto, valiente y asombroso, se 

<lecidiernn á poblar y cultivar plantas sobre 
las aguris; decimos cultivar por las cbinam
pas, huertos flotantes que merecen un elogio 

aparte. ¡Estos fueron los mexicanos! los 
mismos que dominaron sucesivamente en el 
valle, en los países, vecinos y en todo el 
Anáhuac, y han motivado el nombre gené
rico de la nacion mexicana. 

Por otra parte; la historia, que habla de 
augurios y de prestigios acerca de la funda
cion de .México, es una mala traduccion de 

la escritura en geroglíficos que se cita, fun
dándose en cierta ignorar.cía y ambiguas es

plicaciooes ó ciencia oscura que qued& por 

tra,liciou de los naturales. Es pN Jo mismo 
indigna de un filósofo y de LlU ilustrado cris
tiano: ,lebemos de;;impresionarnos de e'la y 

solicitar el verdadero sentido.-José María 

Cabrera. 

pi~tzin como debe spr, se ven escriros, pero 
el orígen es acamapixqui, el q11e titne caña 

en la mano, y por carino y reverencia le lla
maban Acamapixtzin y otros suavizando de
cían Acamapitzin, qu@ es lo mas exacto. 

El Diccionario universal en el artículo 
relativo de Acamapitzin, primer rey de Mé
xiro, clice que en el ¡!"eroglífico c~ya copia 
se tomó del Código Vaticano, está un rey 
sentado dentro de una laguna y al lado una 
chinampa de color verde, pues manifiesta 
ser culti1,ada con un hombre que tiene un 
remo: tambien ha y una culebra, dos figuras 
que parecen ser de aves y otra. 

Por fortuna nos vuelve del estrangero lo 
que es de este país, donde se quiso apagar 
la luz de su bi,toria. Vemos indicados en 

este geroglífico el 11ombre de México y sus 
circunstancias. El nombre de México por
que Acamapitzin tiene una planta de ma
guey sobre la cabeza y esto es meixco pre
cisamente: la circunstancia de su fundacion 
porque tiene por signo tambien, una mano 
que agarra un manojo de cañas, lo que es
prern así el nombre del genio como la in
vencion de la chinampa, El análisis de su 

nombre es Acatl carrizo, maiil mano, y pix
qui el que tiene 6 guarda. Este nombre de
bió de, darse des pues al rey si lo hubo, des
de entónces, ó al gefe así pintado en la es
critura, que siendo uo solo hombreó una 
reunion in~·entaron los admirables huertos 
flotantes, las chinampas: industria sin igual 
de los mexicanos que no teniendo tierras en 
que sembrar y obligados á. pagar tributos al 
rey de Colhuacan, como lo demuestra el 
gerogl1fico en general, pues todas las figu

EI primer rey ,te lUéxico Acamapiitzin ras miran hácia aquel I ey, cuyo simulacro 
y la cl1ioa1111•a. 

está presente, tuvieron la necesidad de cul-

D e tres ó cuatro modos escriben los cro-1 tivar legumbres sobre el agua y hacer pro
nistas el nombre de este personaje, por lalductiva hasta en esto la laguna. Cortaron 
ignorancia de la lengua. Acamapic, Aca- carrizos, única madera de que allí dispo-

1napich, Acamapitz y por último Acama nian, formaron bastidores y enrejados, y 
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completando la obra con cañas de rastrojo 
del maiz, pusieron encima tierra y abonos 
para sembrar· Llamaron á sus huertos, 

Chinampan, que espresa lugar sobre los 
Chinamite; porque chinamitl son los tron• 
cos de las ci t'.las del ma iz tomadas de los 

ale ma n 6 italiano, menos con el mexicano 6 

N ahuactl, afirman que dichos nombres se 

derivan de Mexítli , llamado así, segun unos, 
el dios Huitzilopochtli, y segun otros, el ge
fe que condujo h asta estos países á los az

tecas. C onside rado así, no puede haber 
tal oríge n. Porque Mexíca es nombre plu-rastrojos despues de la cosecha. 

Allá Noé fornió de órden de Dios un a 

arca para incluir en ella á todo el gé rmen 
vivientt>, porque no quedaria un palmo de 
tierra á los hombres y á los animal es en el 
diluvio: aquí Acamapixtli ilustrado de la in
dustria por la necesidad, pone estímulos á 

su ingenio y no hal.iiendo tierra, puebl a de 
hombres y de plantas un estenso la go. Lla
rnarémos con razon á esta, obra de la Pro-
videncia Divina, que dá luz y acierto á sus 
criaturas. Mas nosotros no hemos acabado 
de comprenderla: retrocedamos á lo pasado, 
y en todos los siglos hallaré mos lecciones 

útiles y necesarias. Por esto interesa no 

menospreciará los aztecas y sus hijos, que 

tantas pruebas nos dejan de su sabiduría.

José María Cabrera. 

Apuntes sob1·e el origen de las pala• 
brns "lllex íca" y ••r.Iex íco." 

ral que sign ifica, hoy , mexicanos, y el plu"

ral de Mexítli es Mexitin, por cuanto á que 
por regla del idi oma Naltuatl, los nombres 
acabados en tli , l i , in,, &c. , perdiendo es
tas terminaciones , to ma n la partícula tin, 

para su plu ral, luego Méxica no p uede de
rivarse de lUexítli . T ampoco de este pue
de resultar Mexíco, po rque aunque es ver
dad que paru convertirse en nombres de lu
gar los en tli , li. in, omitiendo estas mismas 

terminaciones, y adoptan en su lugar la par• 

tícula co: pero esto se hace con los nombres· 

signifiga ti vos, y Mexitli nada significa. 
Insistiendo algunos en que il1exíco se de

riva de Mexitli , por cuanto á que éste toma· 
su orígen de la paia bra Metl, maguey, y de 
Xictli , ombl igo, debo decir, que los indios 

mexicanos al poner en ot ro tiempo nombre 

á las person as, cosas, lugares y tiempo, lo 
hacían con tanta propiedad, que al pronun• 
ciarlo inmediatamen te se comprendía por 

los inteligen tes el signifi cado. Pero supo· 
niendo que esto sea así, en tonces el com

puesto debia ser lYl exicco , como resultado 
de Me, derivado de 1'lfetl, de xic , de xictli, 

y de la par tícul a co, distintivo de los nom
bres de lugar; y la t>sperien cia y observacion 

han patentizado que nunca se han escrito ni 

pro nunciado, ni aun por los mismos iodimr 
Mexícca,, 6 Mexícco, sino M exíca y 1l·f exíco, 

con el acento llamado saltillo en la vocal i. 

Senores: No tengo la presuncion de 
creer que las observacionea que h@y me 

honro en presenta r á esta respetable Socie
dad, sean bastantes para r esolver una cues

tion que han tratado ya diversas y dis tingui. 
das personas; animado, siu em bargo, de un 
vivo deseo á fayor del esclarecimiento de 
ella, me he resuelto, aunque con timidez, á 
escribir estos apuntes que voy á leer, su
plicando á la Sociedad se digne conceder· 

me su atencion. 
Mucho se ha hablado de las palabras 

Mexíca y M exíco. Los que han viajado, 

autorizados con los idiomas, francés, inglés, 

Ademas, ¿qu é fi gura 6 forma de ombl igo 
de maguey tiene la ciu dad de México? Nin

guna á la verdad. Se dirá, que actualmen
te po tiene ta l forma, pero en su principio 

quizá sí. Entonces mucho menos, porque 

1 

' 

1 

: 

' 

1: 

1, 
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no haliia m~s que tu lare~; y si se puede de

cir, los Azter·as ni aun idea de magney te 
nial', fuera de q11e mucho an tes de que lle
g:na n ~l hermorn valle de Tcnoc!ttitlan, ya 
se nombraban ill1xíca. 

Otros de los que han leido mucho, a~e
guran que lllexíca. ó llhxico, ~e deriva de 
.Mecítli ~i::nifit·: ndo Liebr e 6 Vieja ; mas es
te nserro en mi concepto no merr ce ningu

na consideracion por exigido esí su anéli· 
~is. Alguno~, r¡11e de ftlt•ssico ó de M esíos. 

Los m~xrcanos al arrihar á los tulares de 

T enochtitlon, no conocian mas que á los 
Tu ltecas, Clrícl ,ím ~cas, Terpan~cas, Cuí 

tlnh11acas, Xochimil cas, y Coll.uas y no á 
los italianos de r¡niPn es huhieran aprendido 
el nombre M essíco. Los demas, lle\·ados no 
se si solo de la curio~idad , han prrg 11 ntado 

por los p11rblos cercanos á e!: ta capital, cuál 
es la) erb:. que le llaman ...lfexítli. Los in
d·o, de ·pngañados unos, de que por nada á 

su favor se IP,3 exnmiha de vez en cuando, 
h ,n conte•tado que el Atzatamullí, espec;e 
de batata que Sfl dá dentro del ag11a, es el 
c¡ne se llama ltlexitli , y otros dirigidos por 
su iunorancia , han a,;etrun1do 'lue el .Mexi-º <> 
xin, l\Jastuerzo, es el Af exitli . 

Examinando yo una relacion anónim a de 

la peregrinacion de los Aztecas, veo asegu 
rarse en ella, que habiendo salido en ca
unas del lngar llamado Aztlnn que se :ia
llaba rn medio del mar, ó agua, cu;itro bar· 

ríos o t1ib11s "Co anPpantfa, ompo h 11olehua

r¡ue, 11auh Calpultin ," lle~aron á Q11ínelt1w 
yan oztotl (cueva.) A s11 arribo se presrn 

taron á e 'los ocho barrios, llamados el 19 

f-Iue:r:otzi11ca, el 29 Cha/ca, el 39 Xochímíl

cn, el 49 C11ítla!turwi, el 59 Aiali11alca, P.I 
G'! Cliícl1ímeca, el 7: Tecpa11ecas, y el 8~ 
1'11allutzinca, diciPndo: ••Señores nue trm, 

1,osotro· estamo:1 resuelles á acompanaros, 
á cualquiera lugar que va) ais." Totecuio-

• 

!mané can an m~huica; ma lamech lohuiqui

lican? 
Los Aztecas pregunta ron, ¿adó nde os 

podemos llevar? Los ocho ba rr ios dij eron: 
" No hay remedio, señores nuestrM, os 
" acompafiarémos adonde r¡ 11 era is. Los Az

" tecas accediendo dijero n: "es•á bien , 0 9 

'' lle\'arémos á Co1lw,1can "ca cuo lli , mata• 

" mcch tolwiguilican in Collmacnn." ~s tan
do los Aztecas en Qui nelnrnya n oztr,tl, en 

compañía de una señora lla macla C!timal
man que la traian taml:iien de Azt.fan, se hi• 
cie1on del dios Huitzilopochtlí, á quien co
menzaro n á adorar, y á poco tie mpo se 

trasladaron á Collwacan . 
En el af!.o ce t~!_:JIOll salieron de Colhuncan, 

los cuatro barrios cuyos gefes fueron Cu·1uh

coatl, Azwnecatl, Te:::cacoatl y Chimnl• 
man: Ag uila- culehra: Il,indera en el ~.gua: 

Espejo-culebra y llod,fo- rnano, en nnion 
de lo~ otros oC'ho barrios, cargando á Hnit 
zilnzJfJclttli, )' llegaron Ú Cualwitl-it:::i11 tl1l (al 
pié de un árbol), en donde construyeron 
provisionolrnente un a1tar 1- n que colocaron 
a su falsa deidad. Estando comien do un 

dia junto al altar, repentinamente se quebró 
el corpulento arl-iol, y del su~to se abstuvie~ 
ron aun <le tocar ya el manjar E nton ces el 
dios les habló de eHa manera : "Xic cor¡ui 

cnn in Amazteca; Xiquina lwatican in ame

cltltuica in c!ticuec11l¡JUltin , X iquimil/mican 
. ,, 

cámo tiazque zun mean t1to~uepazque . 

"Üid, A21ecas, p, evenid á los ocho barrios 

que 03 a1•ompafian, diciénd oles· no po de
mos ya ir adelante,. de aquí \·amos a I etro· 

ceder." 
Los ocho barrios entristecidos con fH n 

rrpentina noticia 6 pre\•enci on , co11tPsta ron: 
¿Adónde podemos ir nosotro , ahora? lndu
d ablemente os ht-111os de acornpat'lar. De 
ninguna ·manera, di jeron los Aztecas; id Pn 
hora buena a donde q11erais ; mas con nos

otros no." En tal vi rtud, los ocho barrio• 

Tomo TIIl;-P 

- ·----------~ ·- .____. -·- --------



410 BOLETIN DE LA SOClEDAD MEXICANA 

siguieron adelantP, d"jando en Cualtuitl it 
zint/a, ú 111s A zrera~. 

n .,~pues de nmc·ho tiempo SI! pusieron en 
m~, C'lia é~to~, y lleg;iron al l'ié cJe 1111 Jlliz
r¡11itl (.-\c:aci ;i ) f'n ,1oncle et:f alJan 1irnclo3 en 
el s11.,l11, Xiulmelt::in, /11,'mit::in y su her 

nrnna mayor, es decir de l.1 trilJu .lfimixcoa., 
y j11nto á eHos PSlal.rnn pan,<l JS una olla 
l!r;1nde, y á lns la,'o s dos c·hi('as En este 
l11gHr lrnliló ll11itzil11p1 chtli, diciendo: '' Xi 
r¡11imo11.1nm can i11 lwei cor11itl i,útlan cate JI 
dw1111ti1t !Jll cachto tcr¡11irizquc." •·To,na<l la 
ol la grnn<lt! de las que fSUÍn con ellos . en 
seüal de r¡ue se,án los prirne,os ,1 11e ~i,v;in.'' 
Y para di~1i11guirl, s con in~ignias car;1cte

rí~ticas, hacerlos noble~, ó arrn;1rlos caba lle
ros, !Ps rnudó el nombr,· di('ién<lole~: In ax 

c.1n aocm.o amotoca in Am11ztcca !JC Amexíca. 
"Desde hoy en ad ,.. Ja11te 110 tendreis ya el 
no,11ure A::teca, sino E.1:íco:" y les rn<leó la 

f'abeza de plu11rns, de c!onde rPsultó la pa la
bra ~Icxíca, entre~ñndoles en seguida la 
sada, el arro y la rodela ó PScodo; "anean 
or¡uin 11oca::¡¡1¡/oni i 11 ic oqui cuir¡ue inin toca. 

in' illrxica., il11tfl71 anean or¡zÚ¡¿ macac mitl 
tlalrnitolti, iliuan Chimal{i." 

adonde pasar la ?C1 ion del l'e1ho, y son !os 

,: iguientes: Ni, yo: Ti, tú, las terC'eras per

s,1110s tanto en ~ing11lar corno e11 plural, las 

suple In raiz ele! vPrlio: Ti, no;:otrm~, An, vo
~o,ro,:, c·on la ach·enen,:ia dr c¡ue Ai, y Ti, 
pi¡,rJ en HI \ ocal, si, .¡ rerLo, nombreú adl'er
lrio á r¡uiene:'l se prefijan. <·o,11iPnzn11 con ,·o
cal. Los nombres sus·:intivos nacionales, ó 

de posP~io11 acab ., Jos en tl , se vueh en plura-

IP8 l'Ori s lo emitir la tl, v.g.: il!cxica1t. me• 
xica110 , ó de Méx'co, con dicha .. misiuu se 
c·onvier e en J.111:.1·írn, me,<ic-anos. 

Lus nombres $11stn111i1·0s se con\·ierten en 
11dje1ivoi', nacionalc.•, r> de pnsesi c n, r·onvir
tiP11 do su terminacion en 1'11/L ó tccatl . v.g.: 
Tlrdli, tierra: Talcatl terrPnal, () ele tie rra: 
Taxcolli, pan ó tortilla, y T!11xcatecatl, in

dil'iduo q11e tiene la calidad de pan, ó natu
ral de T!axcallan: Oxitl ó cxitl corno di
cen or,os: un¡rüento beeho de rrernen1im1: pe
gamento ó fluido per;ijoso, y Eúcatl, el r¡11e 
tiene tLJI pPgame1110, o corno rn Jice en cas

tPllano, Encolodo. B ~jo este 1-upuesto, for
maremos o rac ione:; roo los referidos pro-
110111ure;;, de la manera siguiente: 

SI.XGULAR, 

Yo soy tierr:i. 
l'arn resolver la g1 an I uestion sobre el 

origen de la pal~bra 1\fexb,, es ne,·e;:ar;o 
rspl icar en lo que cnn,;isiiú el plumaje, é 

ind1sper1s;iuler11ente asentar rnns antes alcru-

Y o soy de tierra f) terrenal 
Tií e, e:; 1 ierra • 

.Ni Tlalli. 

Ni TIHbtl. 

'I'i Tlalli. 

Ti TlalcatJ. 
Tlalli. 
TlalcaLI. 

º nas re61as del iJiorna nahuurl ó mexica110, 
para p;it 11tizar la varincio11 ó cor11posicion 
c¡11e f111mó el pronnm 1,,e An C'011 el nomlJrp 
Exitl y rn adje1iro ó de pusesion E.ticat.l. 

E, id idioma mexicano liay unas partíru

Tú eres Je rierra ó terrenal. 
Aquel es tierra • 
Ac¡utl es Je tierra 6 terrl'Jlal. 

PLURAL, 

las !la macias s1°mi prono11,ures de !os verhog Nosotros somo~ tierra. 

c¡11c ~i,1·en para di,1inguir las personas. Liá- Noso •1os somos de ti rra 6 

manse así porro pod"r nunca Pftar srilos e11 terr, na les •• 

la orncion, sino CJUe neces3riamen1e van an - \" <les. son 1ierra. 
tepue,1as y j11111as con el Yerba. De estos Vdes. son terrenales ó de 
!:H mipronornbrt>s unos rn ll aman ne·utros 6 tierra 
in1ransi,ivos d~ los veruos neutrns, por no Aqutdlos son tierra. 

teoer d~spues de sí paciente ó acuilativo Aquellos son terrun:iles. 

Ti tTalli. 

Ti Tia/ca. 
An Tlalli. 

An T!alca. 
Tlalli. 

'.l'lalca. 

1 r 

, 

11 
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SlXGl'LAR. 

Soy pegamento , 

Soy dd pegarnPnto. 

Tú eres peg,1mento. 

Tú eres de pegam Pnto 
Ar¡uel es pegamento .• 

Aquel es de pegamento 

PLUUAL, 

8omos peg;ame'lto. 

Eo,nos del pegamento 

Vde.:;. rnn pegamento. 
V des . son <le\ pegamento . 

Ar¡ue\103 son peg~mento • 

A ·¡ue llo., son dd pegamento. 

Ni exitl. 

Ni exicatl. 

T1 exi1I. 

Ti exicatl, 

Exitl. 

Exicutl. 

Exic,1 , es decir, convi ene r¡ae seais ll'stin

"ui<los ó comr. se <lice en latin, in signiti, 
~ . 

por una insignia que rodee vue,tra cabeza 

y dernue::tre lo noble y cab3llero." Que el 
Ji¡,tintivo liuuiera consi:;ti,lo en unas hermo
sas pl11ma,, se ma1,ifiesta, pri,nern, pnrr¡ue 

así significa f'l 1·erbo compue,to Nac11z110-

toriia, y así hizo el <l:o, con los Azteca,, se

"Lln dice la relacion hablando de pretérito, 
07ui1Lna.ca.::110toni. los bizrnó, ernpl11m1, u 

les puso el 1wgame11to con p!uma•, Y se

Ti Exitl. !!Und,1, pori¡ue parece r¡ue aun la 111is11rn na• 
Ti cxira, ó t,uraleza ha dil'tado ,iempn', r¡11e las pl11mas 

Texica. liermnsas sean seüal de gra11Jeza Y <le 
1 

.An Ex itl. triunfo. 

An Exi cH, 
6 Arn éxica. 

Exitl. 
Exica. 

Ademas, en el mexicano hay verbos r¡u ?. 
no solarnf'nte si ~niúcan tal ó C'U al nccion, 
si110 tambien la rnanera , materi:i, y lns cir 
cun,tancias r¡11~ co ncnrren, presentando en 
in<lividuo la simultaneida~ de ella•, v. ¡r., el 
ve1 bo />otonia. si::tuifica, 7wner cí. uno bí.::ma, 
con 7J/uma. menuda sobre el 71cgc.mento, ó em· 

pluniar ú otro . Hay ig11a lmunte en el mis· 

mo id io111_a \'erb'.is r¡ue n~ solame11te i~d_i<'a}' 
todo lo d1clio, s1110 tamb1en el l11g~ r y ue/i· 
ro de t d 11ecio11 , v. g : Naca::pot,mia em

pl nmar t!d modo referido; pero no en toda 
la r·al,eza, si o al lado ó red edor de ella. p,1 -
sando 1,, faj I del pl'gamen10 por entre la s 
or, j ,s. Así lo indica el componente i\'acr,.::, 

de1i1,ado de1Vocazt!i nornltre su-tanti\O que 

E stan 'lo, 6 suponiendo estar ya emplu
ma<l ns, drg'11noslo u~í, rernltó <le la espre
_¡011 ó de la im ¡io,ici rn JP.I plurnajn 1· 11 la 

cabeza la palabra A ·ncxíca, er¡uivulente á 

An cxica, del pronombre an, se;:unda per
rnna de plural i:os, Ecg11n se ha vista arrilta, 

y del adj etivo cxic11tl encolado, ó del pe,.;a· 
rnent,i, ,·os e!'tais ya con el pe¡;a rnen10, y en 
sentido metafó!·1co, vos ,·ah il llero;: , \'OS dis

tincrni,l os, \'03 insignes, siendo el print:ipal 
ncr~nte nue sin·e de difc:rencia última el 
r O \ , 'I • 

Exitl, por ser el regacnento r¡11e deuene de 

11 n mudo nncii.o todo lo dt:111as accesor10 

en la corn po•il'i ,,n de la in.;ig11ia. De don.Je 

resulló, !'eg11n la clii:l1a relacion, c¡11e si an
tes caminaren loa A.::tccr..s con uas1a11le s1·n-

1·i!lez, desp11es conrí11 11aro11 su viaj", hacien• 

dn gran papel el p1umaj e. p·ll' la;_ra_z,,~e; an· 
te ll1ch ai' y porc¡ 11P. as1 si: r é la d1st1<1 1 11111 ,!el 

o-ran S.1c1 r,lote r.11 los sacrifi ,·ios y la de l,15 

; ersonas notaules <le lo, gla1\iadure,, etc. 

sig11ifi ,·a, lado, or<>ja, esquina, etc. En mexi rano la 11 rle la sPg11n1b persona 

Cc111tinurnt!o la relacion, digo, que ha- ele plural de los scmipronnrnl,res nent,o, SG' 

bienclo ll c~ado, ó e -tan.Jo junto al Mi=qnitl conviprte e11 m, <'liando el no 11 hrP, ó ve,bl 

los azteras, Jps hal,16 sn dios cli1·ie11tlo, ~e r¡ne lt: si~11r y cnn 1 1 se com,i~ne c·on,i ,•nta 
· ·r '' l sd !te>)' en ·t<l t: lanle cor, 1·0,·al o· c·.on m,· v corno la ¡ir:mera letra ele g1111 es 1He!ie arr wa: 1 ,. e , , 

ya no teodreis ol nombre de Azteca, sino Exí.tl es vocal, por e3to se <lice Ane.úca, 
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México, Dicit>mbre 8 de lSGl.-Fausti
no C!iimalpopoca Galicia." 

O!s·a vez el nombre de México, 

\'Os caballeros, y como en el mismo idioma 
abunda tambien la sirnplifiracion en obse
c¡uio de la su~vidad, elegancia y dulzura en 

la pronuncigcion de las palabras, dejando 

siPmpre en la composicion, aunque sea una 
letra del nomure radical para lo q1;e se quie

re dar á entender, por esto tamliien, omi
tiendo la a del prnnornbre mn y agregando 

la m al a<ljetiro sin!!ular E.cicatl, resulta el 

nombre 111fxicatl, que tanto quiere decir co
mo \'OS caballero, y en el plural ilfcxíca, vos 
caballero:i, 

Aunque de muy secundaria importancia 

para la historia y la ~ tad í~tir a geogrñfi<.:a 
el nombre de las ciudades y lu¡ra1 es, es siem
p,e necesario á l,1 perft>cla inte ligen<·ia de 
su orígen, pues sirrn para el dest->11lace de 
al¡;1111a, dificulrnd es. Por e-o en Noviem
bre último escfil,í un artículo, sobre la "Eti
mología y motivo del nornbr" Méxir.o," in• 
St>rto en el núrn<·ro ;JO:? dtl Siglo XLX: mas 
en el 404 de e$le mismo ilu,trado ptriódi

c:o, en Febrero tambien úlrill'o, aparrce en 
una acra dr? la SociedaJ i\Je .,icana de Geo
grafía y Estadí,tina, el discurso del socio 
Sr. Chimalpopnca Galicia, s(¡bre el origen 
de l<ls palabras Mc.cíca y Mexfro. No ha

ri amos esta especit• de im¡w¡:nacion al cita
do Ji3cu rso, si no fuera porque al publicar
se parece que por di~posicion de la Soc:e

dad, é,;ta lle 1 a el oliJeto de la p1·1ulic a y 
amplia <liscu,1on. y por haber de llegar á 

Formado de esta manna el nombre JIJc.r:i
catl, naturalmente debe tener su Fustant1vo 
abstracto principalmente el noml,re, 6 corn 
ponente Exitl, el cual abstracto pueJe ter 
minar en oli, li, liztli, otl, yotl, ~c., c,,mo 
aztli, la_ cualidad de agua, 6 n~turnleza de 
ella: Cliiltuulli, Chilwalz2.tlt, accion 6 hace

dura, para mayor e 0 plicacion: Cu:illotl di
minucion, ó comedura: cuu.lyotl bo11dnd. De 
donde se colig-e, que el nombre Me:.citl, vos 

pegamento, da por reeultado el absrracto 
JUexitl, vos pegadura, rns signatura, y ]1,f,,xi

cayotl la cualid ad 6 lo relativo á vos caba
Jlf'ros. 

En mexicano por último, los nombrPsaca- manos Je toda cla~e Je literatos, ~foctos á 

bados en tli, li, in; etc., se vue!l'en nombres la lingüí,tica y á la elol'lleneia. 
de l11gar, convirtieudo estas terminaciones En decto, el Sr. Cliimalpopoca Ga 1icia 

en la pariícula co, como Je 111cxitli, J.lfexico, ~e propuso una cuestion <¡UP ha <li-j ,1do sin 
lugar 6 residencia de 1•0s magnates, vos no- reoolver, por lo int, incado de sus pruebas, 
bles, res insignes, 1'03 caballeros, etc., en el pnra las que no:i lr &bla Je reglas gramarica
que se re la aimpliíicacion del pron,,rnbre les, al.isolt1tarnt'n !e nuevas para no,otro:;: nos 
An representada por m, y de cxico luiar <Je rrae un rrozo de historia anonir11a y de c5-

tal cosa. c1iwra pe~ima en el 111t>,~icano , purque dá 

Acaso habré incurrido en desarie1tos y trd1ajo conocer la combi11acio11 de las sí 'a• 
errores; mas, si por furtt,n~, algnnas de las bas, y eli111inar let,a que aca:;o adult ... raron 
e~pecies que contiene e,ta relacion fu esen los co1 ,istas, pero que 8in embargo el 8r. 
útiles para que los ingenios de los hombres Galkia ha ttni,Jo la gracia de traJw·i: á su 
que no faltan entre no,-otro.;, saq,,en de ella inttnto. A esto rn agre¡rn uu/i 'o~Í:;rno in

a. lgun fi uto en la derno,tracion del verda<IPro I conducente para <l ~ei rnos 1¡u,i JlP-.EÍCll viene 
1 1í:.ren de las palalirns 1\J1xica y l'dcxico, me de umexíca y de amr-xitl. y e,le Últi1110 de 

1.;oosid111 aré suficreuti:n .. eote recompeniaJo • eiml, pegadura ó cola, que por acaso ha sa-

I! 
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cado de OJ.itl egi1e, que así llaman la aguar· eindad ;le !\léxico, como C!iol1dterntl, Tlax
rás los indí~enas, ósea el estracto lí1¡uido ca.lttcatl, á los vecinos de aquello5 lugare5, 
de la resina d1!1 ocot,•. c0mo si dij éramos, seg11n la analo~ia <le 

Perrnitarne el autor á quien i·espetn, en Tlteca, gri~~o, rn11eble d" la Clwluta Y 
r-lase de discusion nna pan1dia d~ este siln- Tlaxrala. L~ palaltra Nac11::-zwtoni, no 
gismo SIi) o. llfexícn, dit'e, es de ame:ríc11 puede traducir,;e l,izma de la caheza, p0rque 
i:oY caba'la,s, porque se compone de n,11 pnloni. en todo, los \(>cah11larins es Vt'lbo, 
vo ~. y d ,, e.rica, una, p!11mas que rodean I;, r¡11e sig11ifica heder. y 11acrz::tli es la oreja. 
cabeza pe;;aclas con cola, sign fi ,·ada é,ta Así, pueF, el significado de es, palabra his
por cxitl. Es parPcido, si no igual. á est,· tórica, ,e puede ronjeturar q11e es de al~una 
otro silogi,mo: cal1allero \'Íene de caliallo , }erba ó esprr:ífico 'lile tenga hedor, como 

Y_ de la rarrfrula ro, que PS nota de pose \ el de!ª~ orPjP.s. ra,g:'das de ~:ri lla. Por 
s·on, r a!'í caballero es 1-l q113 po,~e caba- e-ta, irc,:n,tanna sa 1,110s taml.i1v11 mal, en 
l:o: t'I cahallo del eaballero ti ene allrnnla,!1 0 de io~igni ,1s de p!t1n1a-;, con que se ha

freno y otros ¡1rneses que le rodea11; l11eg11 rian una li~1a en los car,illos lo:s antiguos 
al ~aballero podríamos decir con ll11itz ilo - (q,ie se quierP llamar) caballerns. Esta in
pocliili ya no o; !!amaré s fulano. sino vos. si~nia ó 1113 rc•a n•1 era propiedacl de ~olos 
silla.frcnn, etc., de donde res,dra que la al 10·, mPxicanos, ,ino co'.lln!l á los ver,lade1os 
barda si.!niliea, con ta l tiempo y por es,·e TPorhichimeras . E~ rier10. se;.-un la s re

lenc-i-1 u11 c-alialle ro. l\lé~ico, á s11 vez. por lar ione, y 11:11 t, 11 as gero~lríicaR, que e;tos 

esta lógic-:i, sig11iíicaria el ojite, y por ant11 • n•aron de di,tintivo de la lin Pa colorada, 

11011rn,ia la luz t¡ 11e e51e e,pecífico puede era f' I b:lllliFmo na('ional; "" de r·ir, CHÍI< ter 

prodncir. de r·i erra civiliza<'io11, que su,ti111yó á la an-
Es lo qne fi mi modo de r-ntendrr Faro ,igna l,aiharie de l:1s t,ili11s salvaj<'S, que 

<'n lim 1 io. á no sn q11i> no r1,rnnre11rla el acosrnn,l,n,ban d, lin.:!arse ó mnn·arse el 
e:;:tilo cie,tamP,nte o,niro di-l autor, ni HI=' ,·nerpo con colores 111ine1ale,, de rrjo, az11l 
reµlas en gramát ca, r¡ne nnrwa ta 1e, he en- y nPgro; cos111mbre qne han perpetuado los 
ro~1trarlo en lo5 libros de in-i¡!n "s nahuat\i!. des<·en 1irn1es de ;,q11ellos bárbaros en el 

to•: a11nq11e es vcrdP-d q11e liay al~11n'os po 
co,;, q,1,., d..,genn,11Hlo del verdadero idio 

ma, ron el laudable ohj¡,to rle gPnernliza, lo , 

han l,e1·h, inr p!'i111ir en ;.i1s llarnado5 A1tPS 

del mPxic:rno, sendo deFpropñ-iros 

P11PS sefior 01in: Jl/riíca e5 u,ia palabra 

nn rahal, y corta la dt' mf'.ricariocutl, e• mo 
si rli_,ér;imos 111d//111tl11mtl, horn!,re d · i lío• 
ma y na, ion rn ... xir·ana:) lo nwxicanos en 

pl111 al se di<'e11 T/lr:r:iwtlocn. I Je, ir mc.r:Íc//tl 
y mr·xicn, es ~olP-i:;11 o en f'•t1 len~na, a11n 
q11e admitirlo por al~11110~ malos gra111átiros . 
La te1111i1rnc-ion t,catl, mio ,irl'e ¡nra .icr-

11ifiuir un veCÍi,O (, 11acio11al de 1al lugar. ) 
así podrt1L03 decir mexicatecutl, al de la 

l\'orre. 
Los Azrecas, es decir, los civili;·ad •res, 

biciNon adoprnr á a1111tl 1:1s u·ibus la refe, ida 
in,ignia de pl_u111as p"gad,1~ en lt1s carri lo,, 
por la q 11e 110 se 11ece,i r,, b, he, ir punrnndo 

el ('Uerpo para las marcas 'lile se incusrra

uan en el c-ú1i 0 , ,ino que ron un pPgnnte, 
qne era t>l h11le et ,,Gte, ú oto, se forruaha 
1111a linea rnbre los cariillos del oído á la 
l, .,ca, r·o11 pl,1111as fi11as de ,·olor encarnHdo; 
y por e:'to se lP.s llamó Teochi ch l111erarl, 

,¡u~ ~i_:.!nilica línea ó cordtl divino y col< ra

do, otros usa,on sol1, una l,~ ta ter)ida en 

hule, y á ést03 se IP.S lla111ó OLueca;; Je 01-

n,ccall, cor<lel de ole, que f ué uacion que 

--- _--- - -
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hal,iró los luga,es or entales <ld Anitlrnac, l Sre;; editnr"s <lt!I s;g/o XIX -C. de 

dis1 nta por e,ta 111arca <le la:i naciones uel ¡vdes., l\Inrzo 23 de 1Sü2.-\luy sefiored 
NorlP. J\Jas ernn otra co~n los v, r,laderos ·111io~:--:S,1pi c11 á vJ es. se d gnen dar un 
Aztecas, que se lla111arn11 Tolte<'ai', por re l11gan·ito en su apreciab 'e pe,iúdi, ·o, á la 
nn s11 ca¡,it,,I en 'l'ulnn: no usnron de la cont da ,· ion que acompañ 11 , á otra t'f!Z el 

lín ,· a, y lo, no1i/.,s SP po11ian pie~as de 010 11omúrc rle illéxico, que p111Jlicaron vdes. ~n 

y pit'd,a, pre io~as p1·ndie11t¡-S de la ,, ~, ii SllS 1·arit!dades del dia 2G J,·I ,·orriente, fa. 
y a1111 de J, ,s 11l,i.,,, sPg rrn c·o,,sra de la liis vor •¡•1e les agradecerá 11111cho su se1 vidor 

toria. De esta m,;11era e,an los mexicanos Q. SS. M.\L H.-Fa.ustino Cltimalpopoca 
· C J Galicia. r¡11e ('OílOClt'f'llll orté3 )' os Sll)'OS, ~11 ('11-

yas rtlaci11nes se halda Je tsia panicnlari- G11an.lo presPn ré á la Socied 1d rnexic:ina 
dad y 110 ele las plumas pueotas sob~e el car de G rograf1a y 1'::;tucfí31ica los :i¡rnntes so
rilln en forma de línea. hre d oríg ... n tle l:is pal.ilna3 iHexíca !J J/c-

l'nr lo "~p,1e~to Fe vé q11e no hay fnnda úco, 11unca lievé la presunt:io11 de haber 

mento para inf, ·rir que la pHlahra 111/.cirn at:e,¡ado, 111udw rn ... nos cuando 111e encuen

tr;,Íga s11 et imología de O .,ill (no rxitl que trn Pn me<lio de t:rntas Crl'ent:ins ú opi11io
no p11edH Sl'r. puPs vien " <lt! of'otl, cla•e d'l n,·s l'O:ire las mismas palal,ra,: pues 11110s di
pino b.cs•a11 1e ro110, ido). Q 11 edariarno•, t't'n r¡11e /lle.ríen se der iva de Jl/et::1li, l1111a, 
pues, en la os<'n1 id:id •lel as 11 nt,1 si no fu,,,e pm co11si¡;11ie111e JelH! deeir~", 1llttzco: ou·, s, 

mas l'Lra y :,J,11i,il,le la ic!Pa que lie pre- de 1lfetl, m~g11ey y de :Úc!li, 011,L,l ·go, <le 

sentado en mi a11t ... 1•:or aníc·11L ,, Fohre ,¡c1e nl ií ,lle.r1cco; -unos ele 11!,:!L . magu,·y y de 
Mé.c cu I ien~i de 111eix,·n, Jrontrra del 1nf/- cltli, li, lire, viPja, de allí Mecico. Otros de 
gurv11I, c11ya c11111po ;i,·io11 es Je imtl, el Me,sias, de ~11i 111,:ssico , :ihora clH ílletl, ma-

111agu ... y, y de ixco, adverliio r¡ ,,e signifini g,wy y Je ixco, frpnt", de ali, JI,·ixco . lron
e11frente , como el circce y ante de los latí- t -ra del 111agu •ya 1: o¡,i11io11 la IIH~ clara Y 
nos. A~í se a1rnliza ta,11bie11 ti nombre de :idmisible, segun el Sr. D. Jooé l\Idría Ca-

Texroco, pues Texl'otrini:o, <¡ 1e fué el lu
gar primitivo de la ('iudatl, viene de tell é 
ixC'o Ji·entc al pdias,:o. y si se h ,lla en este 

no111lire 1efletida IH silalia ca, es purq11e 11na 
es de i.,co, el a,lverb:o, y la 01ra pa,a ele 
signar r¡11e aquel lugar ed;,ba prf1xirno :i la 

f,e1,te de la pPñ:.: f'0mo el no111l,re Tepe

yalwalco ~ignifica en lugar 7mii:imn á 1111 

cerro rNl.undo. Seguir 111as es•c nPgocio. 
seria l'erder el tit-mpo en l'OSa tan cLm1: so

lo añadiré, r¡ue no tollos los q11e halJl:in el 
icl;oma 11ali11all 1·0111p1e11den su estructuca, 
corno ni c11alquie1 a de los españoles porlria,_1 
darnos la rnz11n de los 11omlires de i\ladrid, 

Tulosn, As1u1ia 0 • etc., de Sil país, pnrr¡11t 
para Psto se 11et:esira un e~tuJio panit:ular. 
José Muria Cubrera. 

brera. 

Tampoco dije r¡11e ib'.l á resolver la cues-
1ion que, a,-rgura • J Sr. Cabrera, 111e propu

st-; m111:l,o 111Pnos, !'liando para a11ali1.ar una 
palabra rnexicaua, 11e1·esi10 tt'ner pre , entes' 
alir1111as reorlas del idion,a. S0]11 11,e <li,i

0
.rí 

o o 

ñ la SccciecL,d de Geo~rafia, pidié11<lole se 

sirvie,;e e3c11char mis olisncacio11es, á fin de 
,¡11e ,i f11era11 ú1ires, porl1a11 lo; ;11ge11ios, c¡ue 

hay muchos , sacar Je ellas alJ1111 fruto. 
l\fa, para que 110 s.: ,ne te11;;a por i11ven

to,· de regla,, <l ➔ <lr t· cionarios ó de pa/a l,ra3 
,w xicana,, de 11·nc..lu.::tor arbitrario, y ¡cara 

,,o reperir lo q,,e ya he dit:hn, a1111·¡11e con 

o,cu, ida J. y para 110 volver á r.hi,tar, co
piaré al 1.ié de la letra la !'arle f'l!la1iva de 
la bi;;toria anónima sobre Ja peregriuacio.a 

'" 

11 
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de los Azte<'a5, á fin de :-i11e los inteli¡re111r 
l1agan la verdadna trnducc·i11n, y f'0n el an:'l 
];sis de las palubrns pnd,á desr·ul,rir"e e 

Mí gen de los nombres, ralrs r·P1110 fe hn , 
prono1nciaJo y pron11ncian illrx·ca !J /ll,xi 
co. De e-ta manera ,·reo r¡11e contriliu,, 
5iempre p;i ra 1111 deFc11l,,rin,ie11to y no p:rn 

a5eg11n,r que he a('ertnrfo. Dic·e la hi,w,ia: 
'·l A,i/1 (f/l/ ;m11nr,11cr111 oq11i11c11e¡1illi ~nin lo 
"ca, y1111::teca or¡//im;/1,ui l11a.1can ,1,r,cmoa1110-

1•tuca ~numoz te. cu, ye am me.J'Íco. 011ca1, 
' 'oq1ú111wc11zpo10,4Í'Jue v11icn911icuir¡llr yni11 111-
' en yme.ác11 :1r1m oncan oqu;nvna. cae yn mi!l 
"ymn tlf//111i10//i, !Jrn dtiwtli yn1/,·yn neo 
"y11uh lwelc¡11imi,,a y mea.ica. 011171a qnir;aco 
'n cuextecatl y doca yan y ui,. yncolwatl yca 

'mue yp111n ynom<calli." Que para 11,i in
teligencia la pongo, aunque artiirrariamente 

del 11,odo que Eigue: 

Auh zau níman oncan or¡uin cuepilli inin 
toca in azteca or¡11inr11ilh11i, ' 'ín axcanaoc.mo 
an motocain a11 :,zteca ye an exica." O,1-

c:in oq11in nacaz poto11i, iuic 01p1i c11i ,¡11e 
i11in toca in me.,ica, ihuan onrao oq11in ma 

cac in miil, ihuan 1lai111i1olli, ih11an chit;it ' i 
in tlein acn) auh huel c¡11 iminn y1\11'xica. Om

pa <¡l'i1.aco in C11e~tP.c·atl id1ocayan, ihuan 

in coatl icomac ipan in orne calli. 

••En el periódico tiru!Hdo el Siglo XIX, 
apart>ció una erimol11gía ele la pa 1abra l\Ié
xico, forr.~ada por el Sr. D. José (\J:11ín Ca 
brera, sobre la cual lla11,aba la atencion de 
la Sor·ie<lad de Geogra11a y E-:a lbtica, por 

<"U)'O moti I o 1100 de sus miembro~, el Sr. 
E~pinm;a, p~opu,o que se no111l,J1asn una ro
mi ion para e.\ aminarla. Cdsi al misrro 

tiempo se leyó an1e la espl'ernda corpora 
cion, otl a etimología <le la mi,ma 1·oz, po, 

el r. Lic. Galicia, pitliendo que la Sucie
dad diese su opini-,o sobre ella, y en coa-

-ecuenria r'e esto, se nombró una comi"ion 
¡ne examinara á la vrz las Jo, etir110 1

0!.!ÍaS, 

La co111ision ha crf' ido r¡ne el oh;e10 Je 
- 11 Pncnrg11 es l1as1nn1,· claro á sah~r: que 
,liga si esas ftimo'ogías le p:11eee11 l111Pnas ó 
mala~, Pxacras ó err(H1Paf; si r-rPe r¡ue la 
:3o"i"dad ddie ndmi1i, las ó rPp10IJa1 J;,e. 

Bajo e-te s11¡,t.e>lo, la co111i~ion Ira hecl,o 
tnd;is las inveHigacion;,,s r¡11e han P,tado á 

w alcanrP, y ha refl~xionad J atent:rn1 ... nte 

,ohre el particular. El resnltaclo de sus trn
hajos ha siJn conrencerse de que el asun
to de r¡ue se trata , es uno de aquel lm riue 
se ¡,1eae11tan á rnenuJn en tot!as la, cie11-
ciAs, 11110 de aquellos puntr>S fondado en ra
zones, mas ó menos buenas, en argumen!os 

masó menos sólidos; pno r¡ue mio produ
cen opiniones prolial.ile~, no una ctl'1eza 
completa. C, mo solo en es1e último carn, 
pnede u, a sociedacl ti entífit:a prestar su 
apoyo á la asen·ion <le m1 ind1viJuo, la co
mi~ion ha creido que la Socie ,'ad no debe 

apoyar ni i111p11gnar ning11na Je las <los eti
rntd ,>gia~, sino dt-jarlas co1110 opiniones Je 
sus autoreb, las cuales m<::re ·• en, !'Ín e11Jbar

go, 11n justo aprecio por la conocida inteli

gencia é ilu:;tracion de ]ds per.sonas que las 
han prtSPntado. 

En pocas palabras, trarará la comision 

de esponer las razones que ha tenido para 
pensar de ern manera. 

La pal:,bra "l\léxico," en ciertos cas.os, 
puede consid erarse como homón :ma, es de
e ir, que Lajo una mi,ma forma tiene va,ios 

~ig11ificadoe, como sucede cuando se dir:e 
por algonos etirnologistHS que mcxit.li (sin 
perder ui cambiar niuguna letra) es el nom

bre del dio~ de la guerra, ó ti de uu caudi
llp, ó el de una ) e, ba •1ue se cría en los al
re<ledores de la rap :tal. En estos casos, 
para atinar con el rn, dad ero sign ificado de 

una palabra, es preciso apelar á compara

ciones relativas, al aspecto füico de los- lu 

- ---
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~n,es, á rns C'ircunstiincia~ locales, á la l1is

tJria del puelilo de ~,,e rn trata; pe,o en to
do eHo no ltay ~ino confusion y variedad, 
no principio., fi~os J<:n la hi :; tor ia de un 
pu, 1.J'o, no, xiste solo un he<·ho nOIHOIH r¡uo· 
le ha) a oldiJado á 1111•e11tar 1111 11omiJ1ej rn 

las circurs1ancias !orales y f,~ir·as de un 
l11gar, l1ay 1:lllltit11d de co,-as r¡ne p11ede11 
lrnuer llnmado 1~ atenei, n de rns f11ndado · 

tes•a la 1·011,i, ion, q11e tal cosa no se puede 
hacer sino en las lenguas escritas, porque 
en esta <'lasP. de 1 ... nguas por mas carnliios 

•¡ne ha_, a sufrido una palabra, es po,ilile por 
11rndio del rx:imPn de los lil,ros formar su 

liiotoriil, l'onsi¡:nar las alteraciones materia
/es ó eufónicns que ha rnfrido durante su 
uso; pPm don.fe I;, esn:111r,1 no exisl(•, ¿có· 

1110 adivin:,r la fo,ma primi1iva de una vm.? 
re,. A,í es qui' !\léxico, como dicen al- así, pnes, nadit> p11erfe a51•g11rar hoy sin lige
gunm:, pnede 1ener su 01ígen en l I ahur,- reza -u•na, que la palahra ¡\léxico, .tal cual 
dancia del 111:igue~·, ml'tl, •¡11e al.Ju11<la en sud la conol'emos, es la m ~ma que u;:a ron los 
cercanía,; pu rd e ~ignifiear fueute ó rna11a11 - ;1z1ecas c11a11do la inv, ntaron . ;Si éstos cuan
tía), corno quieren O11O~, en a1en,·ion á los do crearon la palal.Jra l\léxico, huliit>ran te

lagos rnbre que f11é f11ndado, y asi puedt: nido u11a e,r,itura, no haLia cosa mas fácil 
tenPr ot1as 11:uclia• in1erpretaciones . sino ocurrirá 1os esc,itos de a~1wlla época, 

Si la pa 1aurn México no rn considera } s·,ber la verdadera forma de la voz, como• 
corno ho1 11 ó11i111a, bino q11e s11s n1ios ~i;.:ni- 1se liat'e con· ot,os idiomas. 
ficados penden de las altr·rnci nnPS que sufra r 'l'rnt:indose de r. ¡ilic,fr á los C i mbios de 
la pala!,ra, c1111for111e á l~s reg la~ dt! la de- ,. la palabra .iUtJ.ic&, IHs n·glas ~enernles de 
ri\'ar·iun en 111Pxi<'ano, entoni;-es puPde con- 1 la e1i11wlogía, !Jay la misma d1fi rultad, que 
sultarse la g1 amática de es1e idioma, es cier- no con oc, mos su forma pri,1111iv~; ¡iero ade
to, pero no por 1·sto tenerno -; un p1m1O fijo ma~ exi~te otra. f3e ha obse, vado que los 
de óo;1de ¡rnrt_ir, por ue para conocer el¡ 1dio111as ca111hian letras por otras afine:; co
verdadno sent1Jo de una paL,bra, es nece- mo b por 71; k por g, &c.; pero esta re~la 
sario conocer su or1ografía primítirn., y no· tiene sus escepciunes; hay casos en l]Ue se 
sotros no la conoc.emos respecto á la voz/ verifican cambios de letras que no tienen 
México, lo eual se prueba suficientemente analogía. Por ejemplo, en espa!1,,] tenPmos 
con la variedncl que hay sobre Psto entre los la/ convertida en !t, como dPfiiia, hr,ja; de 
autons. Por e_jemp lu: unos dicen que 1\Ié- f11to, hado; la l mudada enj rnmo de allio, 
xico dtbia escribir,e mecicatl; porque se I ajo; de cunimlo, conejo; de splculo, ebpejo. 
deriva de metl, maguey y citli liehre; ot, os i E~1os ejt>mplo~, y otros rnuC'bos, han per
dicen que es mexitli porq11e se compone <le mitido 1111e tos autores Je al.iras mure eti
mctl, mag11ey, y xillí, oml.iligo; O1ros , ue no molo6ía, lnyan establecido ciertas reglHs 
es ~ino messicn, porque significa el l\lesías. ranicnlares pa1a ciertos idiomas, que gene
Ernp ro, no foliará pe1so11a que puPda oh- ralrnente ha11 siJu los indo-europeo,; pno 
servar á la comi~ion que el q11e haya vane- lo que pasa con estos, 6.,e, á una regla pa
dad de o

1
1iniones sobre una materia, no ra los id'iumas mexicano~? r;aJie puede 

prueba que toclas sean erióneas sino que al- cree, lo . 
guna pueda ser exaeta, y que en conseenen En fin, si no se consider.t f]Ue sea nece~a
cia, á la romision le toca examinar c11ál de rio tomar por punto de partida, en l>t aná!i
las diferentes ortograftas de la palabra J'lléx:- ~is de una palabra, su forma primera; si no 
co es la buena, es la primitiva. A esto con- i,e han de seguir reglas para averiguar su 

! 

" ! 

Ir 
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alteracion, entonces la falta de principios es medio, que de conocerle todo lo supliria, y 
mas c_ompleta, menos puede esperarse que es el de comparar las varias etimologías que 
nos fi~émos en una base sólida, porque co- hay de la palabra México con el signo ge• 
mo dice :l vulgo y dice muy bien, "quitan- roglífico de esta ciudad, pues es claro que 

~o Y pomendo letras todas las palabras son la etimología que se conforma ra con el ge-
1guales." La ~omision podria presentar roglífico, seria la verdadera. Desgraciada
mucb_os res~1ltados ridículos, sacados por mente ese medio J e comprobacion nos fal
los _et~molog1stas que han caminado á su ta, porque hasta hoy no se conoce el signo 
arb1tr10; pero se contentará con recordar la de la capital del imperio azteca. 
conocida etimología de menaje que hizo d es- Por lo tanto, el dictámen de la comision 

. .cender á ~lfana de equu,. se reduce á lo que ha dicho desde el prin-
. Resum~end~ todo lo dicho, resulta, que cipio: "que la Sociedad no debe apoyar ni 

m en la h1stor1a de México, ni en las cir- impugnar ninguna de las dos etimologías 
cunstaocias físicas y locales de la ciudad, que se le han presentado; sino que debe de
ni en la observacion ó desprecio de las re- jarla como opinion de sus autores, tribu
glas etimológicas, hay un dato cierto que tándoles, sí, el justo aprecio que merecen 
pueda guiar á la Sociedad para aprobar ó sus trabajos." 

r~probar las etimologías que nos ocupan, y México, Febrero de 1862.-José Guada. 
ni aun tenemos á nuestra disposicion otro lupe Romero.-Francis,;o P imentel." 

1l 

. 

' 
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LA Sociedad, á solicitud del Dr. Duran, individuo de ella, acordó se puólícase- en eJ 
boletín la té sis que sobre el senecio canicida, llamado vulgarmente yerba de la Puebla, pre
, entó D. Maximi~o Río de la Loza á la Escuela de Medicina, cuando se opuso á la 
plaza de adjunto de la cátedra de química. 

Tuvo por objeto el Sr. Duran, en primer lugar, que se diese á conocer dentro y fuera. 
t: e la República una planea indígena, de propiedades tóxicas especiales, y que merece. 
estudiarse, para decidir cuáles sean las fisiológicas y terapéuticas que ella tiene: en se
:;undo, las combinaciones químicas que resultan de la misma; y finalmente, que los 

médicos estuviesen al tanto de poderla emplear, y observar los resultados coo especia• 
Ji dad en In epilepsía; enfermedad sumamente penosa, y por mas de un título. fatal á la es
pecie humana. 

El interes que en virtud de estas razones tiene el escrito del Sr. Río de la Loza, 

y su originalidad, ha impulsado á 1a comision para a-presu.rarse á publicarlo acompa,,. 
11 ado ue una litografía que da á conocer la planta en flor. 

YERBA DE LA PUEBLA 
Senecio canicida de la Flora 
Mejicana Inédita . 

.I:studios químic0-médic0s sobre dz'cha planta.-Tesis del Sr. Río de la Loza, .D. 
Maximino, leida ante el Jitrado de la Escuela de medicina de México en la opo
sicion á que concurri6 el autor para optar á la plaza de p1·ofesor ad/unto á la 
cátedra de química, el 30 de Diciembre de 1861. 

RESPETABLE JURADO. 

Comprometido por algunos de mis apre-
1< ::i.bles catedráticos á inscribirme en el con

' :1 rso abierto en esta Escuela, para la plaza 
, cJ adjunto á la clase de química, por falle

' imiento de mi buen amigo, el Sr. D. Mo-

desto Jimenez, me ví en la necesidad de 
fijar un punto para el escrito que debe pre
sentarse á la calificacion del jurado, con
forme á lo dispuesto en el artículo 123 del 
reglamento. 

Una ciencia tan vasta como la química, 

,')ENE CID CANIC1DA 
¡:,.,~Y~.~-
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<:uya marcha rápi.da ofrece diversos puntos, 
dignos de ocupar la atencion de los hombres 
1nstrnidos; una ciencia que se enlaza tan ín· 

timamente con las médicas y aun pudiera 
-decirse que es su mas firme cimiento, me 
ofrecia sin duda materias variadas para for
mar una memoria, que seria mas amena, tal 
vez mas útil, pero ciertamente menos traba· 
josa, que la que tengo el honor de presentar. 
No obstante esa conviccion, creo, que por 
imperfectos que fueran mis estudios, limita
<los al de una _planta usual en nuestro país, 
podrían dar principio á otras investigaciones 
,hechas por personas verdaderamente peritas 
y colocadas en condiciones mas favorables 
que aquellas en que yo me he visto. 

En efecto, si el tiempo qne concede el re . 

glamento hubiera podido emplearlo en el 
trabajo, cuyo resúmen paso á da~, seria este 
menos defectuoso, pues siempre habria que 
notar en é1 los vacíos consiguientes á la cla
,si'ficacion botánica, confirmada por la propia 

-observacion, y tambien á la accion fisiológi
ea y á 1a terapéutica.! 

Para lo primero no es favorable la esta
don actual, y en cuanto á las propiedades 
médicas, es bien sabido cuanto tiempo y de
<licacion se ner.esita para fijar con toda exac
titud las que dan de sí los hechos que deben 
ser repetidamente observados. Así es que 
yo solo fio en la indulgencia del jurado y 
,espero, que siguiendo los trabajos comenza
dos, puedan ser mas adelante, de alguna uti
lidad práctica. 

1 Ilallúndosc á la. fecha. en inflorescencia. (18 de 
Abril) la planta. que he cultivado y habiéndola re
mitido ií. mis apreciables compañeros y amigos D 
Gabino Barreda. y D. Lauro Jimenez; han confir
mado la idea. que he dado antes, de no estar descri
ta en los autores la especie de qne me ocupo. Esta 
razon me determina ií. conservarle el nombre cani
idea, que con justicia le dió la F. M. I. 

PRIMERO. 

PARTE HISTÓRICA, 

La planta conocida en México con el 
nombre de yerba de la Puebla, es silvestr L, 
en la hacienda de Tlascol_pan y otros lug~. 
res inmediatos al Estado de Puebla, del cm 1 
ha tomado el nombre. La que se consum e, 
tanto en la capital de la República como en 

tierra adentro y otros lugares, procede d-· 
dicho Estado: fué conocida de los indios y 
muy usada por algunas de sus propiedad e ; 
medicinales: el nombre mexicano cuyo sig
nifica.do voy á dar, indica los usos princi

pales que hacían del vegetal. 

La palabra itzcuinpatli, es compuesta d,-· 
las voces itz-cuin-tli perro sarnoso, y d,, 
pa-bli medicina que, segun el Dr. Rema n-· 
dez, tambien e9uivale á veneno, pues ase· 
gura que entre los mexicar:os tiene la rnisn;,, 
significacion que el pltarmncum de los gri E- • 
gos, cuya voz se aplicaba unas veces como 
equivalente de remedio, y otras de venen !I. 
De aquí puede infcrirs~, ,¡ue variando lo~ 
mexicanos las dósis de la planta, se ser'lian 
de ella como antipsórica, es decir, "medici

na contra la sarna," y que aumentada la 
cantidad la usaban como "veneno para, motar 

perros," y aun acaso otros animales; e5to >' 

confirma con la práctica vulgar, que aun s,, 
tiene en varios pueblos, segun el informe qu e: 
me ha dado un vecino del Estado de Pun · 

bla y tambien lo que el Dr. Hernandez ase

gura en los capítulos 81, 82 y 83 de su obn,, 

edicion de 1790. 
Los indios de Cholula y otros pueblo s-. 

dice mi corresponsal, emplean la yerba con

tra las hidropesías, la sarna, y en gener;il 
contra la mayor parte de 111s enfermedade,; 

de la piel. Es rnuy comun el uso que hace n 
de ella como suJorífica, tomando hasta de -
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dracmas puesta en pulque. De este modo la 

emplean igualmente, aun los que no son in

dios, para combatir las ulceraciones de la 

garganta y otras muchas, procurando por 
cuantos medios pueden, favorecer la accion 
sudorífica del remedio." 

Por mi parte no tengo conocimiento de 

que en el distrito federal y sus inmediacio
nes, en tierra adentro y demas puntos de la 
República adonde no hay duda de que se 
consume la yerba de que me ocupo, se use 

como agente farmacológico; creo que única
mente se emplea, y con buen éxito, como 
veneno eficaz para m-Jtar á todos los anima

les de la raza canina, que como los lobos, 
hacen tantos datíos á los ganados. 

No obstante, este uso no parece ser es

clusivo; la farmacopea mexicana la coloca 

entre los tónicos; el cuaderno titulado: "En
sayo para la materia médica mexicana, pu., 
blicado por la academia médico-quirúrgica 

de Puebla," dice: i;¡ue puede usarse una in
fusion hecha con dos dracmas de yerba en 
una libra de agua caliente, tomada, tres 

ocasiones al dia, para promover la transpira

cion, como lo lu;in ob~ervado algunos facul

tativos. 
Por último, el Dr. Heroandez describe 

cuatro especies de itzcuinpatli, y al hablar 

de la primera, se espresa así: "He oído de· 

cir que tomando seis óbolos1 de esta yerba, 
por espacio de nueve días y guardando re
poso en la casa, sanan los leprosos." Al 
hablar de la segunda especie, dice: 

''Los del Pánuco le llaman chohoyotl y 
dicen que cura la sarna, la tití¡i, la comezon 

de la piel y el sarpullido." 
Se ve por lo espuesto, que aun no se han 

especificado con la exactitu.<.\ que seria de 

1 El óbolo equivale á medio escr.¡ípulo 6 sea do
c~ g:anos, así es que administrabqp una dracma 
d11n1a. 

desear, las enfermedades y los casos en los 

cuales estuviera indicada la administracion 

de este vegetal; pero sí convienen todos en 
que es sudorífico y en que cura varias de I a 
enfermedades cutáneas¡ no siendo estraño~ 
por lo mismo, qve obre qe una manera bené· 

fica en las hidropesías, pues produciendo 
una transpiracion abundante, puede, cuando 

menos, disminuir un síntoma molesto. 

SEGUNDO. 

PARTE BOTAN!CA, 

He indicado que la estacion presente no 

es favorable para proporcionarse el vegetal 

en buen estado, y asegurarse no tanto &L 
género por el cual es conocido, como de la 
especie puesta en la F. M. I., y adoptada: 
en otras obras. Por los caractéres quP se 
han podido co,nocer, parece que en efecto es 

un senecio: se sabe que el Dr. Hernandez 
no clasifica las plantas de que trata en su 
obra. Decandolle habla de un número con

siderable de senecios, de los cuales, algunos. 

se parecen á estei pero se encuentran dife
rencias, que me hacen presumir no estar 
clasificada por él, la especie llamada canici

da. La farmacopea ~exicana adopta esta 
clasificacion, así como "el ensayo para la 
materia médica mexicana" pero como yo no, 

la he encontrado en los a,utores que he teni

po á la vista, debo creer que los de la Flo

ra la consideraron como, especie nueva, y 
que por la circunstancia de watar los perros, 
le llamaron canicida: le conservaré este nom
bre mientras no haya datos para decidir con 
seguridad. Es probable por otra parte que, 
si no todos los senecios, acaso el mayor nú

mero sean venenosos, como este qe que me 
ocupo, 
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-TERCERO 

l'AJ;l:l'E QUÍMICA, 

El ,princ1p10 venenoso de la yerba de la 

Puebla, parece ser un á~ido orgánico, al 
que pudiera llamarse ácido senécieo; pues 

aunque se daria á conocer su propiedad ca
nicida, llamándole ácido canicídico, hoy no 
.se tienen datos seguros con relacion á la 

,especie, y ademas ,no será dificil que otros 

senecios .contengaR el mismo prineipio, en 
cuyo caso ,resultari.i impropio el nombre 

.canicídico. 
Me foodo entre otras razones, para creer 

.que el veneno es un principio ácido, .en que, 
-destilada la yerba 6 su estracto, con agua 

simple, el producto no tiene accion sobre 
los reactivos color.idos, y los perros lo to • 

man sin dar indicio alguno de padedmientoi 
mientras que, si se destila la planta con al

gun ácido fijo, como el tártrico, el cítrico 
&c., entonces el producto da reaccion ácida 
<:on t:l tornasol, es venenoso y forma sales 
igualmente venenosas. Ademas, tratada., 
estas sales por el fuego, dan entre otros pro
.duetos, una cantidad de carbon, lo que in. 

,dica ser una sustancia orgánica, 

PROPIEDADES, 

En el estado de dilucion en que he obteni
,do el ácido, es líquido sin color ni olor; de sa

bor francamente ácido, es soluble en el agua 
y en el alcohol; enrojece la tintura de tor
.nasol y la infusion de violeta, se combina 
con los álcalis y con algunas tierras alcali· 

Das, f0rmando sales solubles y aun deliqües· 

-centes. Los senecatos de potasa y de 
i.lmonia<:o son blancos, el primero cristaliza 

en peq.uetíos prismas de cuatro caras, y los 
dos soa venenosos, desde la dósis de un 
¡rano. 

Tratado el ácido libre 6 combinado, por 

las sales de cal, de mercurio (proto), de co
bre, platino, amoniaco, magnesia y de fierro, 
no da precipitado, lo que indica que forma 
sales solubles con estas bases. 

PREPARACION. 

Dos métodos he seguido para obtener el 
ácido. El primero consi8te en hacer dos 
cocimientos con la misma yerba, para es
traer todas las partes solubles, y tratar des
pues el líquido por el sub~acetato de plomo 
tribtisico, hasta que no forme precipitado: 
por este medio, que da un licor diáfano y 
sin color, que se trata por el ácido sulfúrico 

diluido, con objeto de precipitar el plomo 
en esceso, y al estado de sulfato; despues 
se filtra el licor, el cual contiene ácido acé

tico libre: se satura el producto con la po
tasa y SE' evapora á baflo de maria, hasta la 
consistencia de jarabe: pasados alguaos 
dias, se encuentran cri~tales algo deliqüescen. 

tas y venenosos, los que tratados por el ácido 

sulfúrico concentrado, desprenden ácido 
acético; esta circunsiancia y la de ser vene
noso el compuesto, me hace creer que es 
formado por una sal doble, constituyendo 
un aceto-1enecato de potasa. 

Para obtener el ácido aislado y mas puro 
que el anterior, he procedido del modo si

guiente. Evaporado el cocimiento de la 

yerba, hasta la consistencia de estracto, se 
trata éste por el alcohol á 40°, se decanta 

y se hacen cuatro 6 cinco lavaciones suce
sivas: para agotar la parte soluble se reu
nen los licores y se destilan en retorta de 
vidrio, ca11i hasta la sequedad; estando fria 

la retorta, se pone ácido sulfúrico diluido 
en su peso de agua y se destila á bano de 
ascua. El producto destilado, contiene 

ademas del ácido aenécico, un P"co de 
ácido clorohídrico, provenido de algunos 

cloruros, qu&-probablemente existen en la 
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planta; se trata el líquido por el sulfato de hacia atras; abre la boca, como lo hacen 

plata, con el cual forma un precipitado blan- para bostezar y queda rígido, sin respiracion, 

co de cloruro de plata, dejando en el licor con la lengua morada, la pupila muy dila

el ácido su1'urico, que se separa por la so' tada, arroja espuma por la boca; los miem

lucion de barita. El producto que ahora bros y la cabeza son las partes mas ataca

presento lo obtuve por este método. das de movimientos convulsivos, aun á pe-

Saturando el ácido con la potarn y eva.- sar de la rigidez. Este estado dura de 

porando el líquido, se obtiene una sal cris- c·uarenta á cincuenta segundos, siguiendo 

talizada, qu~ igualmente presento al Jurado. á él una inspiracion profunda, un suspiro, 

La concentracion del ácido debe hacerse al Gue· suceden otros maa fuertes y jadean

en la máquina pneumática, porque es vol_á· tes: mas tarde, la pupila comienza á con

til á una temperatura menor que la del agua traerse, vienen movimientos convulsivos de 
otro g nero, que presentan el carácter par-hirviendo. é 

CUARTO. 

SINTOMAS DEL ENVENENAMIENTO. 

El tiempo que tarda el veneno en produ

cir sus efectos en los perros, es, término 

medio, cinco horas, dando de uno á dos 

granos de la sal, ó dos dracmas de la yerba; 
pero cuando el animal es de coita talla 

. ' 
ó el veneno en cantidad un poco mayor, 

puede comenzar á obrar á la hora y 
media y morir una hora despues: unas ve

ces, el perro que toma el veneno, es ata

cado violentamente, comenzando á cor-

rer; pero en otras, se anuncia el efecto por 

ligeros ahullidos, convulsiones poco activas 

especialmente en el labio superior: despues 

se advierte el ojo brillante, la mirada fija, 

las orejas dirigidás hacia atras: parece el 

animal como asustado, grita y corre, atro

pellando cuanto encuentra á su paso, y pro

cura penetrar en los agujeros, por pequeflos 

é incómodos que sean: muchas veces suce

de, que no encontrando hueco alguno, 

quiere atravesar la pared, corre hácia todas 

partes, se pára levantando las manos y estira 

el pescuezo, como si buscara aire que res

pirar, hasta que al fin, en una de las carre• 

ral!, cae, atacado de convulsiones; estiende 

las cuatro estremidades y dirije la cabeza 

ticular de efectuarse de la misma manera 
que cuando corren estos animales, pare

ciendo que sueñan en este ejercicio. Des

pues de uno 6 dos minutos disminuyen las 

convulsiones, hasta de3aparecer completa

mente; entonces, el animal vuelve en sí, se 

pára, anda, pero con una parálisis pasagera 

de uno ó de . los dos miembros posteriores 

ó queda atacado de una emiplegia que !e 

obliga á permanecer de un solo lado; repen

tinamente grita, corre y vuelve á caer, con 

otro acceso igual al primero; estos se repi

ten de dos á ocho veces y en uno de ellos 
queda sin respiracion, disminuyendo lenta

mente los latidos del corazon, hasta que· al 

fin muere. 
Cuando el animal no llega á morir, le 

queda una páralisis de las estremidades 

posteriores, que dura generalmente cua

renta y ocho horas, poco masó menos, que

dando despues enteramente sano. 

Es de notar, que al morir, las inspira

ciones se hacen con una lentitud tan grande, 

que podria uno engañarse, creyendo muer
to al animal, si no fuera por los movimientos 
del corazon, que duran hasta que realmente 

muere. 

La muerte ¿será producida por la accion 

tóxica especial del veneno, 6 por la pará
lisis de los múscuh>s, que concurren á la. 
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respiracion? &,a lo que fuere, el hecho es, 
que hay d-0s períodos en los ataques: el 

primero, marcado por las ~onvulsioqes tó

nicas, es d-ecir, movimientos de los miem

bros, con rig-idez y contraccion, como se 

observa en la epilepsía; y el segundo, por 

convulsiones atónicas, sefialadas por movi

mientos francos, ·conflexion y e.tension de 

los mismos, como' se observa en la enfer-

_ medad dicha, presentándose solo como 

escepcion en estos animales, el carácter par• 
ticular de los movimientos, que se produ

cen como en la accion de correr. 

QUINTO. 

·ANATOl\IlA PATOLOGICA. 

fué menos marcado en los de la regi-on to

ráxica y ·casi nula en la pelviana, parece 

q~e la sensibilidad decrece de la parte pos

terior á la anterior. ·En algunos animales 

se conservaba la contraccion tetánica des

pues de la muerte: mas no en todos. 

SESTO. 

RESUMEN. 

Diré para conclui1•, que ni las observa"" 
ciones fisiológicas ni las clínicas, de las que 
han tenido la bondad de encargarse algunos 

de los señores profesores de esta Escuela, 

, ofrecen hasta ahora, dato alguno para juz-

1 gar; advertiré que he notado en dos perros 

atacados fuertemente del envenenamiento, 

Loa caractéres anatómicos son pocos y que las afusiones frias sobre la espina sus

variables; los mas constantes se encuentran pendieron las convulsiones y retardaron la 

en los intestinos, consistiendo en el reblan- muerte. Ademas si se atiende á que el 

decimiento de la mucosa y en la presencia vegetal del cual me he ocupado, contiene 

de placas rojas, algunas veces circulares, un principio activo, con efectos marcados 

pero mas frecuentemente alargadas en el sobre los animales: á que la esperiencia de 

sentido 'de la longitud del intestino, inva- algunos siglos, tanto científica como vul

diendo toda su pared, menos el peritoneo. gar, le atribuye propiedades medicinales 

En el estómago se encuentran, algunas oca- notables; y en fin, si se considera, que el 

siones, placas rojas; otras veces no hay le- principio activo forma combinaciones defi

sion apr-eciable. El hígado, bazo y pulmo- nidas, que facilitan la designacion de las 

nes, se hallan un poco congestionados; pero dósis y su cómoda administracion, es de 
no siempre. El corazon está mas grande esperar, que acaso no sean perdidos los 

que en el estado normal y contiene algunas trabajos comenzados y que continuándolos, 

veces serosidad, en el pericardio; en otras tal vez encuentre la terapéutica un buen 

están sus cavidades llenas de sangre. Los medio para combatir algunas de las enfer• 

centros nerviosos no manifiestan caractéres medades que afiijen á la especie humana, 

muy marcados: en el cerebro hay algunas entre otras, la epilepsía, con la cual tiene 
veces punteamiento rojo, y con mas fre- mucha semejanza la forma que prelientan 

cuencia, enrojecimiento notable, así como en los accesos en los animales envenenados, y 
la médula espinal, especialmente en la par- cuya enfermedad podría tal vez ser curada 

te inferior. Habieudo descubierto en un apoyándose esta presuncion en el axioma 

perro los músculos y aplicando los polos antiguo úmilia cum similibus curantur. En

de una máquina electro-magnética, se notó tretanto los hechos vienen en apoyo de 

claramente la contraccion de los faciales, e_¡¡te juicio, 6 queda contrariado por ellos, 
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creo poder terminar estos apuntes con las 

siguientes conclusiones: 

12!' La yerba conocida y usada con el 
nombre de la Puebla, es un Senecio, cuya 
especie debe fijarse, adoptando ó no el 

nombre canacida que le ha dado la F. 

M.I. 
21!- Este Senecio contiene un principio 

activo, ácido, que obJia como veneno tetá
nico en los animales de la raza canina. 

3~ Siendo la planta y probablemente su· 
principio activo, un buen sudorífico, pu
diera aplicarse ventajosamente en los casoS' 
en que están indicados los mediramentoit 
de esta clase. 

México, Diciembre· 30 de 1861. 

APUNTES MUY INTERESANTE~ 
PARJ. S&l\VIR 

A LA ESTADISTICA DE TABASCO 
POR EL SOCIO HONOJIARIO 

LICENCIADO EN MEDICINA D. JUAN 1, LEON 

Et Sr. D. Juan José Leorr, residente en 
Tabasco, envió á la Sociedad un estracto 
de su diario, para q~e pudiera escogerse de 
él lo que se creyera interesa5e lí algunos de 
los socios comisionados para escribir fas 
memorias de estadística que han de sertir 
á la íormacion del cuadro sinóptico de los 
elementos productores de la República me
xicana.-Envió tambien directamente algu
nos otros importantes trabajos á varios de 
los iqdividuos de esta sociedad( con el fin 
de que haciendo de ellos las apreciaciones· 

que mereciesen, pudieran utilizarlas en sus 

respectivas comisiones. 
La de publicacion del boletin ha creído 

que, así para que los socios á quienes cor
responda, puedan aprovechar de las noti
cias del Sr. Leoo, haciendo por este medio 
efectivos 101 plausibles déleos del autor, 

como porque la importancia de sui trabajoir 
los hace dignos de que se publiqt1en en el 
boletín, obtuvo el acuerdo· de la Sociedad 
para darles Jugar en éste y los subsecuentes
números; y hoy tiene el gusto de comenzar 
á insertarlos, haciéndolo por los siguientes
apun1es. (1)' 

(1) Omite la comision lo relativo á descubri
mientos en este escrito, porquo lo reduce solo eF 
a~tor á esforzarse en probar que el insecto cono
c!do en Tabas~o con el nombre de ''Botijon," ni 
tiene _las prop1ed'ades que le atribuye el Dr. Rosa
do, m es abu11.dante en aquel Estado, antes bien 
escasea mucho.-Esta parte del escrito del Sr. 
Leon, es bastante luminosa y acaso muy fundada; 
pero estando pendiente en la Escuela de Medicina 
d~ esta capital, el informe que acerca de las pro
piedades de dicho insectO' le ha pedido el gobierno, 
cree la comision que debo esperarse aqnel trabajo 
para formar juicio y publicar todo lo que resulte 
con las observaciones que ocurran á la misma co-
misio•. ' · 
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Villa ele San Antonio de Cárdenas (Ta

basco), Enero 23 de 1S62. 

mas cotijeflos han venido, en que la cose
cha foé mejor, y en que el precio del cacao 

guardó un término medio. 

Día 15 de Junio de 1861. 

Ya se fueron todos los cotijeños. Este 

año entraron ochocien tas noventa mulas: 

la cosctcha fué poca. 

TABACO. 

En Huimanguillo recogí los siguien(es 

Comercio interior.- Tabaco. - Geografi.a. 
histórica, lenguas, &c. - Enfermedades 
dominantes.-lmprenta. - Aguas terma
malcs. -Ma.iz.-Arroz.-Frijol. - Ca
ca.o .- úafé. - Pimienta. - Ganados. -
Educacion primaria.-Eleme~tos _para La 
marina. - E sC'1tltura y arquitectura. -
B ellas letras y música.-Precios ~e manos 
de obra y jornales .-Arrenda!nie~to de 
ca.~as, tierras y aguas. - Pot1lacion.
T errenos baldíos y eriazos.-Lagunas .
Puentes.-Calzadas, caminos y otras vías 
de comunicacion.-Minas.-Caza y pie- datos, el dia de hoy [23 de Mayo de 1861]: 
les.-Arcillas para construcciones .-Acli- 1 Hay tres clases de tabaco: el de corral, el 
matacion de la canela, almendras dulces' de sabana ó monte, y el de terrenos bajos 
Sfc. y arenosos que llaman tambien "del pue-

COMERCIO INTERIOR. 

Dia 26 de Junio de J 860. 

Desde mediados de Febrero hasta hoy, 

han estado entrando y saliendo de este pue
blo, los cotijef\os que vienen á comprar ca
cao. U na parte de su capital lo traen de 
jabon de Puebla y Zapothm, zara pes, rebo
zos de seda é hilo, dP. todas clases y colo
res, sombreros de fieltro y otros productos 

de la industria mexicana. 

Han entrado mil y quinientas mulas; y 
rebajando de ese número trescientas veinti
cinco que regresan sin cacao, empleadas 
en arrieros, equipajes, &c., han salido mil 
doscientas setenta y cinco, cargadas con 
ocho mil trescientas setenta y cinco cargas 
de cacao (cada mula lleva cinco cargas de 

á sesenta libras), que compradas á veinte 
pesos (precio mínimun de este año), deja
ron un valor <l e ciento setenta y cinco mil 

y quinientos pesos fuertes. 
l~ste afio ha sido uno de aquellos en que 

9 

blo." El primero es el mas apreciado, y 

1iU cultivo y beneficio es tamhien el mas 
costoso. Se siembra el tabaco de corral en 
terrenos que se abonan con estiércol de ga
nado vacuno: cinco mil matas <le tabaco de 
corral, producen cuatrocientos manojos de 
á cien hojas. El tabaco de sabana, como 
lo indica su nombre, se siembra en las sa
banas, ó simplemente en el monte; pero en 
tenenos altos en que hay tierra vegetal 
mezclada con poca arena, y sin abono de 
ninguna especie: cinco mil matas de este 
tabaco, producen trescientos manojos de á 

cien hojas. El tabaco de terrenos bajos 
arenosos es el que, sin abonar el suelo, se 
siembra en las inmediaciones del pueblo de 
Huimanguillo: es enteramente igual al de 

sabana, pero no tan apreciado como él. To
das estas clases de tabaco, como aquí les 
llaman, producen cuatro categorías, que son: 
grande, mediano, chico y bajagua buena, 

pues la bajera ó bajagua rastrera no mere

ce considerarse, por su inferiori<la<l, y aun 
deberia desecharse, porque la ambician de 

algunos labradores que la mezclan con el 

buen tabaco, es lo que hoy está rebajando 

Tomo VIIl,•-af. 
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el mérito de esta planta en Huimanguillo y sus rapiñas en las costas de Yucatan y Ta

f u era de él. basco, época que corresponde á los aflos 

La siembra, cultivo y beneficio del taba- de 1680 a 1685, existian entre las barras 

co de corral, cuesta al labrador [5.000 ma- de Santa Ana y la de Tonalá, cuatro pue

tas ], de ochenta á noventa pesos; y de c•ia - blos de indios situados en la costa, y que se 

renta á cincuenta pesos cuesta la siembra, nomliraban colectivamente los "Agualul

cultivo y beneficio de 5,000 matas de taba- cos," formando los límites de la entonces 

co de sabana y terrenos bajos. En los años Provincia de Tabasco. Estos cuatro pue

de buena cosecha, el manojo de tabaco de blos se llamaban individualmente, los Cozo

corral, se vende e11 Huim,mguillo, á un pe- liacaque$, los Tecominuacanes, los Meca

so ó á diez reales el grande; á cinco 6 á tepeqnes y los Huimanguillos. Acosados 

seis reales el mediano, y á tres ó á cuatro estos indios por Lorencillo, abandonaron 

reales el chico y la bajagua buena: el de sa- sus pueblos, se dividieron y fueron á esta

bana se vende á tres 6 cuatro reales el gran- blecerse en los lugares y formas siguientes: 

de; á dos 6 dos y medio reales el mediano, los Cozoliacaques se trasladaron á Acayu

á uno y medio real el chico, y á medio real can, en donde hoy existen conservando el 

la bajagua buena. El del pueblo se vende nombre de su pueblo, y en estos últimos 

á tres ó tres y medio reales el grande; á días, una porcion de estos indios ha vuelto 

dos 6 dos y medio reales el mediano, á u¿ á habitar el lugar del antiguo Cozoliacaque; 

real el chico y á medio real la bajagua bue- los Ter<rn1inuacanes se dividieron en dos 

na, La bajera 6 bajagua rastrera se vende fracciones, de las cuales una fundó el pue

á dos pesos la arroba. blo de Bor¡uiapa que hoy figura en ef par-

Se labran ó elaboran muchos puros en tido de Cunduacan, y la otra se estableció 

Huimanguillo, y el millar cuesta [ su fábri- con el mismo nombre de 'fecominuacan, 

ca ú obra de m~nos] tres pesos. El dere- siete leguas al N. O. de Huimanguillo en 

cho de esportacion del pueblo, es un real donde hoy existe; los l\Iecatrpeques fueron 
el millar. á asentarse entre Tecominuacan y Ocua-

El cultivo de tabaco en Huimanguillo, pan, y allí se ve hoy un pueblecillo en com

es el mismo que en la isla de Cuba, con la pleta decadencia; los Huimanguillos se di

diferencia que no siempre se abonan los vidieron en tres porciones, de las cuales 

terrenos, y que antes de florecer la planta, una se fijó en el partido de Cunduacan, fon

ejecutan la capadura, quitándole los boton- danpo el actual Huimango; otra, mezclán
cillos. dose con la raza blanca, se estableció en 

Se siembra el tabaco en el mes de No- Ocuapam, y la tercera fundó el actuai Hui-

~iembre, y se empieza á cosecha1· en Enero. 

GEOGRAFIA HISTORICA, LEN

GUAs, &c. 

1l:Iayo 20 de 1860. 

Allá en la época en que el célebre fili

bustero Lorencillo [Laurent Graff] ejercia 

manguillo. 

Los antiguos Agualulcos y los pueblos 

del tiempo presente que tomaron orígen de 

aquellos, hablaban y hablan el azteca, á pe

sar de que algunos, como el de Boquiapa 

y Huimango viven entre indios que hablan 
el chontal. Es notable el cuidado con q•ie 

han prncurado conservar la pureza de su 

idioma. Solamente el traje es igual al da 

li 
li 

l i 

" 

11 
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los indios de Chiapas, y consiste, en el\ los miasmas palúdicos cuyo· desarrollo es 
hombre, en calzoncillos y camisa parecidos fa\·orecido por una temperatura caliente y 
á los nuestros, y en sombrero de paja; y en húmeda. A hora bien, en Tabasco nunca 

las mujeres, en un retazo de manta azul, por se secan completamente las lagunas, porque 

lo general, con que se faj:1,11 desde la cintura á llueve tanto en el país, que eso basta para 

la rodilla, y una especie de camisa de lienzo tenerlas siempre con agua. Por otra parte, 

blanco, escotada· para dar paso á la cabeza es evidente que en las inmediaciones de los 

y cuello, que llega á la cintura, pero siu pantanos pe~manentes [pluviales], las fie

ma ngas: esta camisa es prenda de lujo, por- bres intermitentes si no desaparecen del to

·q ue en los dias ordinarios van con la parte do, como lo he dicho, dejan de ser ende

superior del cuerpo descubierta. mo-epidémicas. Parece, pues, que aquí 
las fiebres intermitentes solo son produci

das por los efluvios miasmáticos proceden

ENFERMEDADES DOMINA0TES. 

Dia 4 de Febrero de 1S61. 

C1eo que ya puedo asentar mis observa

-ciones sobre las fiebre intermitentes. 

1:t Desde el mes de St:tiembre comien -

tes de los pantanos formados por los der

rames de los ríos. Agréguese á esto, que 

en los meses de lluvias mas abundantes [Ju

nio, Julio y Agosto], el calor es malar y 
con mucho, que en los que las fiebres 

intermitentt s se hacen epi démicas; y si M. 
Jacquot oLjeta que esto se esplica por "que 

el agua superab undante que cubre los pan

tanos, se opone á la @xbalacion de los mias

mas,'' le di1é que en Tabasco llueve tanto 

y algunas veces mas en los meses de Se

tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, 

que en los otros. 

zan á aumentar los caso~, hasta Diciembre, 

y desde este último mes van disminuyendo 

hasta Febrero, Marzo y Abril: en los cuatro 

siguientes, si no desaparecen del todo, es 
raro el caso que se presenta. Por consi

guiente la enfermedad endémica se hace 

epidémica, des pues riel desborde de lo1c1 ríos, 

que comienza en Setiembre ú Octubre, y 

deja de serlo cuando las aguas de lluvias 

reemplazan en los pantanos á las que pro

ceden del desborde de los rios. :Es muy 

2f:l Generalmente hablando, no es en 
los lugares mas pantanosos de Tabasco, en 

donde mas abundan las fiebres intermiten-

tes; y he observado r¡ue la exposicion al 
1 -. O., es decir, la libre circulacion del aire 

digna de notarse esta circunsta ocia, porque por ese rumbo que e;; en el qwe e~tán las 
es una de las diferencias que dá la obser- costas marítimas, es la circunstancia que 

vacion en este país, de las hechas en Af1 i- mas fiebres produce. Sucet!e á cada paso 

ca y Roma, por el doctor Félix Jacquot, el encontrar dos haciendas de campo situa

quien asienta que las fiebres intermitentes das sc,bre una misma rjbera y en un camino 

rPinan epidémicamente en los terrenos pan- que corre de N. á S., y de las que, una tie

tanosos, durante los grandes calores del es- ne su arboleda rle cacao, sembrada al E. 

tío y lós primeros dias del Otoño. Este de las habitaciones, y la otra tiene la suya 

médico, siguiPndo á otros muchos, sostiene al N., al O. , ó :il N. O.; y como estas arbo

que las condicione:o meteorológicas é bigroJ ledas form an nn alto, dilatado y tupido va
termométricas no producen por sí solas las !lado delante de las casas, en la primera no 

fiebres intermitentes, y d:ce que proceden c1J impide la llegarla de los miasmas proceden-
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tes de la mezcla de las águas de mar con 
las de las lagunas y pantanos; pero en la 
segunda se oponen á esa llegada. En la 
primera hacienda no queda un solo indivi
duo sin padecer la fiebre intermitente, y en 
la segunda son pocos los que la sufren, se 
entienda, en una misma época. Para cor
roborar esta asercioo, no hay mas que leer 
en este diario el aumento de casos de fie
bres intermitentes que tiene lugar des

pues de los días en que sopla el riento 
del N. y durante ellos. Sin embargo, esto 
110 quiere decir que las fiebres intermitentes 
no procedan dl:l los efluvios palúdicos y 
pantanosos, pues considerando el país en 

sus cuatro divisiones, la de la Sierra que 
no es pantanoEa ó lo es menos, está mas li
bre de las fit!bres, pero tambien es la que 
está mas distante del mar; y la Chontalpa 
que no es la mas pantanosa, pero sí la mas 
inmediata al mar, es la que mas sufre las 

fiebres inttrmitentes. 

Las fiebres intermitentes son comun-

mente de buen carácter en Tabasco, y su 
tipo mas ordinario es el terciano. Hay, sin 
embargo, ciertos anos en que son muy fre
cuentes las perniciosas cerebrales, y esto 
sucede en los que menos b::t llovido durante 
los meses Junio, Julio y Agosto. Esta cir
cunstancia coinciJe con las crecientes 6 

cerrado por un ramal de la cordillera y por· 
otros cerros algo elevados. Está cruzado 
por muchos rios que nacen en el vecino Es
tado de Chiapas y en Guatemala, y que 
desembocan en sus costas; á éstos se agre
ga un número mas consideral,le de arroyos 
procedentP.s de vertientes que tiene en su 
seno y que contribuyen á aumentar el cau . 
dal de los ríos y riachuelos. Estas corrien
tes de agua forman muchas y vastas lagu
nas, principalmente á inmediaciones del 
mar. Puede asegurarse que ningun Esta
do de la República tiene su superficie mas 

cubierta de aguas corrientes, que Tabasco. 
Los desbordes de los rios son periódicos, 
pern infalibles año con año, y en algunos, 
los grandes rios salen de su cauce hasta 
tres veces, volviendo muy lentamente á su 
caja. Llueve en Tabasco casi todo el afio, 
pues desde Setiembre hasta Febrero reina 
el viento del N. que nunca viene sin lluvia, 
y desde Junio hasta Setiembre, las lluvias 
orientales son abundaatísimas; de manera 
que wlo desde Febrero husta 1\layo deja 
de llover, es dt?cir, que llue\'e menos, pues 
en esos meses, qne llaman "de seca," la 
evaporacion <le los rios, lagunas y panta
nos, produce un rocío que, sin exageraciony 
puede tenerse como lluvia fina. La prueua 
de esta al,undancia de lluvia~, es la ex hube-
rancia de la vegetacion que produce pin-

plenamares mas con,iderable~, es decir, •· 'd ¡ · gues y repeu as cosec 1as en un nnsmo 
con el mayor avance de las aguas saladas ño de ,na·i f ·· ¡ & L . . _ a , :t, cacao, l"IJO , re. a tem-
en el rntenor del pa1s, y por cous1gu1ente, at d 'f b • t·d 1 · . per ura e a asco es ca ! a por su au-
con su mas abundante me;.r.la coa las lagu- t d 1 · 1 • d ¡ u y a n10gu11a e evac1on e su sue o, y 
nas y pantanos casi desecados. Aquí es húme la 1 b d · d 1 . . , . 1 por a supera un ancia e agua: 
preciso aseotar algunas particuiaridades del los cambios de temperatura son cuotidianos 

país, relativas á este punto. y bruscos, en términos que despues de ha-

Tabasco es la parte de la República me- ber estado sudando todo el dia, en la noche 
xicana en que por escelencia se padecen es preciso cul,rirse para librarse del fresco: 
las fiebres intermitentes. Está abierto por en Diciembre hay días calorosísimos con 
el N. y N. O. en que tiene sus costas ma- noches y madrugadas frias; y en Marzo ó 

rítimas, y su fondo hácia el S. y S. E. está Abril suele haber dias frios con noches so-

li 
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focantes. En otra parte he hablado del in- de ellas, el u,o moderado de licores espiri

menso número de insectos que pueblan el tuosos. 
país, y del espantoso cúmulo de despojos 71; La mayor parte de los habit::ntes de 
orgánicos que cubren la tierra y el fondo de Tabasco tienen un color amarillento, lo que 
los pantanos. nace de que, como nunca 6 casi nunca lla-

Es muy general la opinion de que la man al médico para curarse sus calenturas 

mortalidad ha disminuido en la capital del intermitente~, éstas cesan poco ó poco, con 
los eflu I ios miasmáticos, 6 Lien, se elimi-

E stado, de algunos años á esta parte, prin
cipalmente con relacion á las fiebres inter
mitentes, atribuyéndolo á la mejor policía 
6 limpieza de las calles; pero, como veo 
que ni se han desecado los pantanos que 
rodean la ciudad, ni se ha evitado el des
borde de los rius, ni se han construido es
clusas que eviten la mezcla de las aguas 
marinas con las de las lagunas, y m han 
variado.las condiciones metP.orológicas, creo 
eso depende de que hoy se conoce y sabe 
aplicar mejor la quinina, y tambien de que 
las costumbres se han mejorado con los pro

gresos de la civilizacion. 

41; Entre los naturales y los aclimata-

nan los miasmas, con sudoríficos y purgan

te,, no drásticos, repetidos, dejando siem

pre una les ion en el hígado y vias d igesti
vas, que trastornan la nutricion, y por 
consiguiente la ematosis, facilitando el paso 
de la bílis al torrente circulatorio. Hay 
quizá otras causas de ese mal color; pero 
ya hablé de ellas eu otra parte. 

ª Los habitantes de Tabasco distin
guen por el nombre, las fidu es intermiten
tes que son precedidds de frío y seguidas 
de sudor, de las que consisten simplemente 

en calenturas que entran en un dia y hora 
fijos, sin que las anuncie el frío ni las siga 
el sudor. A las primeras llaman ''Frios de 

dos en el ,país, l@s indios son los que menos calenturas;" y á las segundas "Calenturas." 
padecen las fiebres intermitentes, Y sobre Esta distincion me ha parecido importante, 
roda, los que con mas facilidad se las ~u- porque he observado que la diferencia no 
ran. La última pane de esta observac1on . · · d. 'd 1 · • proviene de c1rcunstanc1as in 1v1 ua es, s1-
no ~s nue'.'ª para mí, porque ya desde y L'.- no que es un carácter de la endemia, es 
ca.tan habra yo notado que el ~ulfato de qut· \ decir, de la const it11cion médica; de mane· 

nina qu ~ en algunos casos 65 imp~ten_te ad- ra que en cieitos años, en cie,tos meses, en 
ministrado á la raza blan ca, en la 1n<lia go- · ·t º ~emanas y en ciertos lurrar1•s todas . . .

6 
c1e1 a., - o • 

ll.a de una seguridad de e'.ª?'º• que J0st'. ca las fieures intermitentes 5e presentan prece-
en grado supremo la bero1r.1dad Jel medica· didas de frío y seguidas de sudor, y cuando 

mento. varían las circun,,tancias desconocidas. to-

51; El infarto del bazo e. menos nota das se presentan sin los tres estadios, Dije 

do, a11n por los médico!:>, que los síntomas que la distincion me parece importante, 
<le lesiones del híga¿o que ~on casi g<'nera- porque, aunque no se ha arrancado :'i. la na
les, de manera que, entre cien casos de fie• tu raleza el secreto de las con,: tituciones mé
bres intermitentes, no,•tmta va11 acompaña- dicas, \as aplicaciones terapéuticas varían en 

dos de irritacion gas1ro-hepática, con infarto ambos casos: a$Í es que la quinina está 
de la glándula bi liaria. perfectamente uien indicada <l<'sde el prin-

GI; Nadie se libra de las intermitentes, cipio de laE fiebres intermitentes que se pre

Y solo parece contribuir alzo á preservarse sentan con el período álgido y con diaforn-
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sis; y no en las otras, que exigen obrar mas años enteros, cediendo solo al sulfato de 
bien en el sentido de remedi.Jr las lesion<'s quinina acompañado del medio ternpéutico 

orgánirns predominantes, sin empeñarse en mas indicado. Creo que si los Sres. Pior

evitar la vuelta de los accesos. ry y Bousquet con sus sectarios, hubiesen 

9?- Cuando he leiJo las prolongadas y visto ó leido lo que pasa en Tabasco, ha

sábias discusiones á que han dado lug:u es- brian rectificado sus opiniones respecto de 

tas fiebre~, en el ~eno de las sociedades las intermiteutes, en general, ya que solo 

científicas de mas nombre; cuando leo, por han hablado de las pirexias periódicas de 

ejemplo, que M. Piorry defiende la lesion Europa. 

del bazo, como necesaria y constante en es- 10~ Si no hubiera en Tabasco el temor 

ta enfermedad, y que M. Bousquet sostiene que naturalmente causan á sus habitantes, 

lo contrario; cuando he visto que, para re- las fiebres perniciosas, ninguno de ellos re

solver sobre la utilidad del sulfato de cinco• clamaría los auxilios del arte, y por consi

nina en esta afeccion, se han admitido co- guiente, ninguno tomaría quinina, sin dejar 

mo verdaderas las proposiciones siguientes: por eso de curarse la mayor parte de sus 

"Las fiebres intermitentes no se curan por caienturas. La generalidad tiene miedo á 

sí solas, mientras el enfermo permanece su- la quinina, sin que yo haya podido espli

mido en el foco de infeccion mia;;,mática," carme la causa de este temor, aunque en 

y "las fiebres intermitentes las mas veces otra parte he dicho que esta preocu pacion 

se curan por sí mismas, si el enfermo deja por los remedios todos "de botica," como 

de inspirar los miasmas palúdicos;" cuanJo los llaman, es comunísimo en este paÍ5, 

veo esto, digo, no puedo menos que deplo- La medicacion mas ordinaria del pueblo 

rar el que tan eminentes celebridades médi- consiste en tisanas laxantes y en naranjadas 

cas no hayan poseído datos mas exactos tibias; otros usan baños tibios y aun frios, 

para fundar sus juicios y discusiones. Ya y en fin, algunos usan los especí.ficos que 

he dicho lo que hay acerca del bazo, y abo- el país produce. En el curso del año pr6xi

ra debo agregar que á pesar de no haber mo pasado, y especialmente en los últimos 

usado el ple~írnetrn de 1\1. Piorry, he hecho cu~tro rneses, recogí. mil y quinientos casos 

la autópsia de mas de treinta cadáveres de in- de fiebres intermitentes curadas de este 

dividuos rnuntos de otros accidentes dii- modo. 
tintos de las fiebres intermireote~ que esta- 11:'- Entre los específicos del país, he 
ban padeciendo desde muchos meses antes, usado repetidísimas veces, y sin éxito, la 

sin encontrnr alteracioo alguna en el bazo. Adansonia digitata (Ceiba), la Pontiana pul

Por lo demas, es muy frecuente ver fiebres c!ierrima (Espuela de caballero, Flor de 

intermitentes curadas radicalmente por sí camaron, Cabellos de ángel, &c., de Ta
solas (y sin salir el enfermo del foco de in- basca, Y Chansincin de Yucatan), el Ribes 

feccion miasmática), y durante una ende- grossularsa (Groselleso) y el Pbisalis angu

mo epidemia de las mas considerables; y lata ó Alt¡uequcnjí (Tomatillo de Tabasco 

por el contrario, otras, y en muy crecido y tomate de culebra de Yucatan), &c., &c. 

número, continuar, (aunque el enfermo sal- 'fambien he usado de la Cuasia, el arséni

ga del foco y :i,un cuando ha llegado una co, el azul de Prusia y otra infinidad de 

<le esas raras épocas en que parece que des- sustancias aconsejadas en los libros, y pue• 

apareció la ,nferrnedad), por meses y por do asegurar que jamas he conseguido un 
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resultado satisfactoriamente constante. Es E,tas observaciones y otras que omito, 

necesario conservar á la quina, no su supe- me han servido para escribir un lar:;o trata

rioridad, sino una heroicidaj esclusiva con- do sobre las fiebres intermitentes, que con-

tra esta afeccion. servo inédito. 

12?- Tambien he obtenido muy buenos 

resultados con la pocion 6 con los bolos de 

M. Charner de la Vendée. IMPRENTA. 

Tal vez si no existiera la nr,tabilí- Diciembre de 1S6J. 
sima circunstancia de la coincidencia de 
las gastro-hepatitis, con las fiebres intermi- Hay tres imprentas; pero solo dos perió

tentes de este país, el uso de la sal marina dicos se publican comunmente, de los cua

hubiera correspondido á la preconizac1on les uno es oficial, siendo propiedad del go

que de ella hizo el Dr. Seelle 1\fontdezert, bierno del Estado la imprenta en que sale 

y que con tanto entusiasmo apoyó en lt-50 á luz: las otras dos imprentas son de parti

:M. Piorry; pero aquí no tiene lugar de culares, y todas tres están en la capital del 

obrar este agente, sino como vomitivo: con Estado. 
perdon de esos dos médicos, la sal de cocí- El gobierno del Estado compró hace mas 

na que en Tabasco es de un uso comun, \r de un año, una prensa litográfica; pero, ya 

abundante y aun exager~do, no sirve,_ c~mo sea por falta ~e operarios inteligentes, ó ya 

se ve por lo espuesto, m como profilact1co. 1 por otros mouvos que no alcanzo, des pues 

Con respecto á la propiedad que se le atri- de algunos ensayos, ha quedado paralizada. 

huye de disminuir el volúmen del bazo, mi (Enero de 1862.) 

esperiencia personal nada me ha enseñado. 

14~ El sulfato de quinina en alta dósis, 

asociado con el protocloruro hidrargí.rico 

(véase la fórmula de la pá_gina 185 de este 

diario), (1) es el recurso infalible contra esta 

dolencia. Ceden las fiebres de todos los 

tipos y antigüedad, y aun las perniciosas 

son vencidas, si este remedio ~e administra 

antes del segundo acceso. 

151!- Sin embargo, hay ciertos años en 

que parece que este medicamento pierde 

mucho de su virtud; y en todos, hay ciertas 

fiebres perniciosas que arrebatan sus vícti
mas, aun cuando se administre á tiempo la 

inestimable sal, y aun cuando se llenen to

das las indicaciones de su administracion. 

En tales casos, parece que el uso de la cor

teza de quina es preferible. 

(1) En el estracto que remitió el autor á la 
Socie<le.d, no alcanza esta foliatura. 

AGUAS TERMALES. 

En el Partido de la Sierra y á dos leguas 

de Teapa, hay dos fuentes termales de · 

agua sulfurosa. El Sr. Lic. D. Tomás 

Aznar Barbachano publicó en sus "l\Jt-joras 

materiales" (1859), un artículo que lt" re

mití, sobre estas fuentes. (Enci·o de 1862.) 

MAIZ. 

Se bacen dos cosechas anuales de este 

grano. Para lograr la primera que es en 

Setiemb1 e ú Octubre, la semilla fué sem

brada en Abril y Mayo, y la otra en No

viembre ó Diciembre, para cosecharse en 

.Marzo y Abril. Esto es lo que se hace; pe

ro el mafa se produce en !oda época, y po-
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dría cosecharse cuatro vece$. En una es- y Febrero, se cosecha en Abril y Mayo. 

tension de tierra de 60,940 varas cuadradas, Produce el veinticinco por uno, y es lo 
6 sea la <lécima partn de caballería, (un mismo que el arroz reepecto al terreno que 

zontle), caben de cinco ó. cinco y media ocupa. Su precio en tiempo de cosecha 
arrobas de semilla, que es un zontle com- es de cuatro á cinr,o reales la arroba. Se 
puesto de 400 mazorcas, para cogerse en estrae .l,!?'un tanto para Yucatan, otros pun
cosecha regular, 120 zontles, 6 lo que es lo tog de la República, y aun para el estrange
mismo, seis giquipiles. No se estrae el maíz ro. A los tres meses de cosechado se pica, 
de Tabasco, y por eso no se siembra mas si no se le asolea y guarda en garrafones ó 

que el que se consume. Vale en cosecha, entre ceniza ó arena. ( Enero de 1860.) 

de cuatro reales á un peso el zontle; y diez 
y seis hombres en un dia bastan para sem-

brarlo: estos hombres ganan tres reales ca- CACAO. 
da uno manteniéndose por sí. El maíz dura 

en Tabasco, un año, á lo mas, sin picarse; 

y eso, que se guarda con su joloch. ( Ene
ro de ] 860). 

ARROZ. 

De este importantísimo grano, acerca deJ 

cual tanto se ha escrito, solo diré aquello 
que sea esclusivo de Tabasco, pues creo 
que el Sr. Larrainzar está en aptitud de 

desempeñar bien su comision, aunque haya 

hecho sus observaciones en Chiapas.-La 

diferencia que existe entre el cacao de So-

Solo se siembra en Tabasco, el arroz conusco y el de Tabasco, consiste en el 
que en él se consume. La siembra se ha- beneficio que se les dá, pues et segundo me 
ce en Abril y Mayo, para cortarse en Se- parece que es en realidad superior al pri
tiembre y Octubre: con solo limpiar la se- mero y al de todo el mundo. Secan el ca

mentera, produce otra cosecha ¡¡unque me- cao de Soconusco con todo el jugo de su 

nos abundante. En la décima parte de una fruto, de donde resulta que no pierde tanta 
caballería caben cuatro arrobas de semilla manteca como el de Tabasco, que se priva 
que producen trecientas veinte arrobas. No de su jugo lavándolo antes de secarlo.
hay máquinas para descascarar lo y lo hacen Hay en Tabasco, poco masó menos, diez 
con el mazo. Una arroba de arroz con y nueve rnillone$, ciento setenta y cuatro 
cáscara vale cuatro reales en tiempo de c0 • mil, cuatrocientos árboles fruteros de cacao;. 
secha; y de cinco á ocho cuando ya está y como se calcula con mucha aproxima
limpio. (Enero de 1860.) cion, que mil árbole3 producen en el ai'io, 

FRTJ()L. 

Cinco 6 $eÍs "clases de frijol" hay en 

Tabnsco; pero solo hablaré del negro. Dos 
cosechas hay en el afio: el que se siembra 
en Julio y Agosto, se recoje en Noviembre 
y Diciembre, y el que se siembra en E~ero 

diez cargas de cacao de á sesenta libras ca
da una, ::esulta que la cosecha anual es de 
ciento noventa y un mil, setecientas cua
renta y cuatro cargas de cacao, que vendi
das al precio medio de quince pesos cada 
una, dejan un producto de dos millones~ 
ochocientos setenta y seis mil, ciento se-

!:lenta pesos. 
Creo que dentro de pocos años, Tabasco 

1 
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será suficiente para abastecerá la Repúbli
ca de 'este fruto. ( Enero de 1860.) 

CAFE. 

La falta de brazos y la dedicacion casi 
esclusiva al cultivo del cacao, hacen que no 
~e vea en Tabasco una siembra formal Je 
este grano: mas bien por curiosidad, se po-
1~e Pn las orillas de las haciendas de cacao, 
una ú otra hilera de árboles de café, para 
r~sguardar al cacao, de los fuertes vientos 
que Jo perjudican.-Sesenta mil árboles de 
café caben en una caballería de tierra. No 

puede saberse á punto fijo, cuánto produce, 
porque van cortando el fruto segun va ma
durando; y como, segun dicen, jamas ma
dura á un mismo tiempo, cortan, secan y 
consumen 6 venden pequeñas cantidades. 

Sin embargo, se dá con esceso, se consume 
poco y se estrae algo para í ucatan y otros 
puntos; pero es muy comun el que se pier

da la cosecha por falta de tiempo para cor
tarlo. Su precio comun es el de doce reales 

la arroba. (Enero de 1860.) 

PIMIENTA. 

Ni se cultiva, ni se ha tenido cuidado de 

propagar este árbol que entre no:1;otros es 
silvestre, destruyéndolo en nuestras monta

ñas para sembrar cacao. En Agosto y Se-
. tiembre se corta la pimienta; pero no se 

puede calcular su cosecha. Un peso vale 
regularmente la arroba y se estrae para las 

Antillas. 

VA1Nll.LA. 

Es silvestre la única que hay en Tabasco. 
En 1 63 se hizo una tentativa de su cultivo 
en Teapa, y el .éxito fué escelente: la que 
se recogió, íué de la mejor calidad. ( Ene

ro de 1 60.) 
9 

GANADOS. 

El ser tan bajos los terrenos <lel Estado 
y las inundaciones periódicas, hacen que en 
Tabasco haya muy pocas haciendas de ga

nado vacuno, de suerte <¡ue, las pocas que 
hay, no contribuyen ni con una tercera par
te para formar el número de doce mil reses 

que se consumen anualmente. Su precio es 

el de catorce pesos novillo mas 6 menos, 

se " un su estado.-Los cueros valen ocho Ó 
" diez reales cada uno, y se estraen para el 

estranrrero.-La enfermedad llamada Loba-
º do, destruye mucho ganado anualmente, no 

solo el del país, sinael que se trae de Chia
pas para repastar. El caballar nada ofrece 
de particular, y lo mismo puede decirse del 
de cerda.-No hay ganado lanar. (Enero 

ele 1860.) 

EDUCACION PRIMARIA. 

Con fecha 28 <le Enero <le l 86l, la le

gislatura de Tabasco espidió un decreto 
estableciendo veinticinco escuelas de niños 
r siete de niñas, en veinticinco de los prin
~ipales µueblos del Estado; una escuela noc
turna de adultos en la capital, y otra en la 

misma capital, de enseñ anza superior 6 se
cundaria, pues las treinta y tres primeras 

son de enseñanza primaria mútua por el 

sistema de Lancaster. Todas son gratui
tas y se destinan un mil ciento cincuenta pe

sos mensuales para sucldo5 de los precep

tores: estos sueldos y todos los <lemas gas
tos salen de un fondo de instruccion públi
ca que existe hace muchos años en el Es
tado. Tambien se ha pensado en fundar 
en la capital un instituto de alta enseñanza, 
y aun el Supremo Gobierno de la Nacion 

cedió para ese objeto cincuenta mil pesos 
de la redencion de capitales de manos muer

tas. 
·rou,.o VIII,- 55 

,. 
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La mayor parte de las escuelas de niño, ceptúa la abundancia en sus bosques, de 

están ya en ejercicio, así como tambien lo muy buena caoba y otras maderas de cons
está la nocturna de adultos de la capital; truccion, en cuyo corte para el estrangero 
pero no lo está la de ensei1anza secundaria, está empleada, en estos momentos, una gran 
ni mucho menos el Instituto de alta ense- parte de la gente trabajadora del campo. 

fianza. Se enseña en las escuelas de ni- (Enero de 1862.) 
ños, lectura, escritura, elementos de gra
mátira castellana, elementos de geografia 
fisica y política, de aritmética, las cuatro pri
meras reglas, quebrados y decimales, debe
res sociales del hombre, compendio de His

toria sagrada y doctrina cristiana. En las 
escuelas de nifias se enseña lectura, escri
tura, aritmética hasta quebrados, economía 
doméstica, elementos de gramática castella

na, compendio de Historia sagrada, doctrina 
cristiana y costura e:1 blanco y bordado. En 

la escuela de adultos se ensefia lectura, es
critura, aritmética hasta decimales, y dibu
jo lineal. 

A pesar -del cuidado que el decreto reco
mienda á las municipalidades, y de las pe

nas que impone á los padres de familia que 
no envíen á sus hijos á las escuelas, la asis

ESCULTURA Y AUQUI'I'ECTURA. 

No existe la escultura en Tabasco. 

La arquitectura consiste puramente en la 
construccion de casas de ladrillos y tejas de 
greda roja, unidos con mezcla de cal y are
na de los rios. La figura de las casas es un 

cuadrilongo formado por cuatro paredes de 

ladrillos, cuya elevacion no pasa de seis va

ras , y su ancho (de cada pared) es de me

dia vara, sobre el cual (wadrilongo) se apo

ya un enjaulado piramidal de madera, en 

que se colocan las tejas. No hay edificio 
alguno notable. (Junio de 1860.) 

BELLAS LETRAS Y MUSICA. 

tencia es escasa y tan irregular, que no se La falta de educaC' ion secundai ia, hace 

puede decir cuántos nifios asisten á ellas; que, en rigor, no existan en Tabasco las be
bien que se nota que no sucede lo mismo llas letras. Con todo, entre Jos infinitos poe
en las otras escuelas particulares que por lo tastros y seudo-literatos que, principalmen

regular hay en los pueblos, lo que parece te en estos últimos tres años, se han empe
depender de que los preceptores de las gra- nado en fastidiarnos, se nota uno ú otro jó
tuitas no son de lo mejor que puede haber, ven con escelentes disposiciones y aplica-
6 del defecto ó atraso de pagos de sus suel- cion al estudio, que hacen honor al país, ya 

dos. redactando algun p_eriódico, 6 ya publican-
En general puede decin,e que la ense- do algunas poesías dignas de atencion. 

ñanza primaria está muy descuidada en el No falta disposicion para la músira y hay 

Estado, Y que es escasa Y sobre todo muy muchos líricos; pero no existe ni ha existi
fltrasada. En fin, no exi~te ensefianza se- do jamas escuela filarmónica. (Enero de 
r,rndaria. (Diciembre de 1861.) 1862.) 

ELEMENTOS PARA LA MARINA. DESCUBRIMIENTOS. 

Propiamente h9.blando, no hay en Tabas- No puedo hablar mas que de los descu-
co elemento alguno para la marina, si se es- brimiení.os cientíGcos, y eso con harta po-

1 
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1

' 
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breza, porque el único digno de mencion 
que ha llegado á mi noticia, es el análisis 

de la bellísima sustan~ia amarilla, estraida 
de nuestra sinanterea llamada Dunzerilia 
I-I1tmboldtil, practicada por nuestro célebre 
químico D. Leopoldo Rio de la Loza. Es
ta hermosa materia tintorea consiste en unas 
pajillas amarillas muy parecidas al ioduro 

de p.lomo cristalizado. 

PRECIOS DE MANOS DE OBRA Y 

JORNALES. 

en todo aquello que se le ordena por el amo, 
ya de dia ó de noche, por tierra 6 por agua, 

á pié 6 á caballo, sin carga 6 con cinco ar
robas de ella, eu poco ó en mucho camino, 
en fin, no puede escusarse porque la ley no 
se lo permite. Un mozo casado gana dos 

pesos cuatro reales mensuales, que recibe 
en carne de vaca, sal, cal, maiz, frijoles y 
arroz, tres pesos que se le aboqan por su 
trabajo, y un peso que ganan su muger é 
hijos pequeños. El soltero recibe dos pe

sos en alimentos, y tres que se le abonan 
por su trabajo. Las mugeres de ios mozos 
tienen rigorosa obligacion de hacer cuanto 
se les manda, sirviendo de cocineras, la
vanderas, costureras, nodrizas, beneficiado
ras del cacao, recolectoras del café y su be-

En general, los precios da manos de 
obras son mas crecidos en Tabasco que en 
Yucatán; pero menos que en Veracruz y 

en Méxiro. Un oficial de carpintero, za
patero, albaiiil. &c., gana de uno á dos pe- neficio, para hacer almidon de yuca, estrac-
sos de jornal: un sirviente jornalero del cam- tar el achiote, hilar el algodon, &c., &c. 
po, en faenas domésticas, &c.· gana tres Todo lo que el mozo, su muger é hijos ne

reales diarios. Pero hay otra clase de sir- cesitan, piden y se les dá, se le carga al 
vientes, de que es preciso hablar, porque la mozo en cuenta: esta cuenta va siempre ea 

servidumbre que cunstituye es para mí una aumento, pues de cada mil, uno es el mozo 

monstruosidad mora l de la época, que llega á pagar con su trabajo y quedar 

A los sirvientes ade udados, llaman "mo- libre. Hasta 250 pesos se pagan: el que 
zos colonizados," pa a cuyo nombre, con llega á deber mas, está condenado á sufrir 
sus desgracias inherentes, es necesario que las injusticias de sus amos, porque la ley no 
presente un" papel" concebido precisamen- le proteje, ni á su familia. Si el mozo mue
te en los términos siguientes: "Ajustada re, su muger é hijos siguen sirviendo para 
Ja cuenta de mi mozo sirviente N. N. y re- pagar la deuda del difunto. Son infinitos y 

bajado su trabajo, me resulta debiendo la muy repugnantes los abusos que se come
cantidad de-_ •• peso~. La persona que ten con la infeliz clase trabajadora de Ta

guste aprovecharse de su servicio, lu puede baseo, y aunq,1e es cierto que la abyeccion 
hac •r, poniendo antes en mi poder la es- en que viven desde tiempo inmemorial, les 

presada cantidad (fecha y firma del amo.) hace ser ingratos, flojos, rateros Y mal in
Lleva tres dias de plazo." La existencia tencionados, es un hecho escandaloso en 
de este "papel" faculta al amo para que en México y en el siglo XIX, esa esclavitud 
el caso de que el mozo no encuentre quien autorizada, esclavitud mas atroz é ignomi
pague por él, lo ponga preso y pueda ven- niosa que la de los africanos en Cuba Y en 

derlo á quien le agrade, como se vende un los Estados-U nidos. 
animal. Pagada la cantidad y puesto el re- En los momentos en que estos renglo_nes 

cibo al pié del ''papel" que no tiene requi- escribo, la mayor parte de mozos "colo01za

sito alguno judicial, entra el mozo á servir\ do:," que servían en las haciendas de cacao, 
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se están pasando :i. servir á las "monterías" 

ó cortes de maderas preciosas, en lJ ue ga

nan ocho y hasta doce pesos mensuales. 

( Octubre de 1861.) 

ARRENDAMIENTO DE CASAS, 

T!ERIUS Y AGUAS. 

Varía mucho en las distintas poblaciones 

del Estado, el arrendamiento <le casas. En 
la cApital y en Teapa es bastante caro ese 
arrendamiento: una casa habitable por una 
fa111ilia acomo<l::ida, de diez personas, gana 

en esas ciudades, de 1 G á 25 pesos al mes; 

y una pieza para un hombre solo no baja de 

tres pesos mensuales. En San Antonio de 

Cárdenas, Tacotalpa, Cunduacan, Huiman

guillo, &c., el arrendamiento de casas baja 

á la mitad del e;.presado. 
No se arriendan en Tabasco las aguas, 

pern sí las tierras, pudiendo graduarse en 

cien pesos anuales, el de una caballería de 

tierra cultivable. El arrendarni,¡nto de ter

renos baldíos es nulo en Tabasco, pues el 

r¡ue quiere los trabaja, sin que nadie recla

me. No hay en el país ejemplo notable de 

terrenos balclíos, mas que el privilegio para 

el corte de mader3s preciosa~, concedido 

por el Gobierno, á la casa de Necsh y 

Ali en. ( Diciembre _de 1S60.) 

POBLACION. 

LAGUNAS. 

Omito su enumeracion, pero no quiero 

dejar de decir que ocupan un espacio la 

mitad mayor de terreno habitable. (Enero 

de 1860.) 

PUENTES, CALZADAS, CAMINOS 
y OTRAS VIAS DE COMUNICACION. 

Un solo puente de material hay en Ta

basco, en su capital. Los pequeños rios, 

los arroyos, &c., se pasan en puentes de 

madera, estrechos y mal construidos. No 

hay calzadas ni camino aiguno carretero: 
los que sirven son malos y cerrados, y es

ceptuando la navegacion de los ríos, por 

canoas pequeñas sin velas, no hay otras 

vías de comunicacion. (Enero de 1861.) 

MINAS. 

En Tapijulapa hay una de asfalto; en 

Teapa hay otra de azufre (una azu:frera) 
y otra de sal comun. No se esplotan. (Ene

ro de 1860.) 

CAZA Y PIELES. 

En Tabasco no se caza por via de in

dustria. Las pieles, al pelo, de los toros que 
se consumen, son las únicas que se espen
den en el estrangero. 

CAL Y ARCILLAS PARA CONS
No ha habido motivo de aurnento ni di-

minucion de la sef!alada en el cuadro si
nóptico de D. Miguel Lerdo de Tejada, 

hecho en 1856. (Enero de 1S62.) 

TERRENOS BALDIOS Y ERIAZOS. 

Mucho es lo que podría yo decir sobre 

este particular; pero no hay tiempo ni e$pa 
cío, y por eso me limito á asegurar r¡ue e,os 
terrenos son triple tle lo poblado y cultivado. 

(Julio de 1860.) 

TRUCCIONES. 

No hay cal en Tabasco. El barro colo

rado que forma su suelo, ef' el único que se 

aprovecha para ladrillos, tejas y menaje de 
cocina. (Agosto de 1861.) 

ACLV.IATACION DE LA CANELA, 
ALMENDRAS DULCES, &c. 

D. José Julian Dueñas es el único que 
se ha dedicado y conseguido hacer crecer 

1 
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en su hacienda, el Canelero de Ceylan y 

otros árboles de Asia y Ellropa; pero des· 
tituido de conocimientos de Botá11ica-agrí
oola, nada ha escrito sobre su aclimatacion 

Y,.cultura. (Enero de 1862.) 
Supongo que D Agustín Vilaseca, agen

te del Ministerio de Fomento en este Esta

do, habrá remitido un precioso trabajo so

bre idiomas del país, lugares donde se ha

blan, &c., que, dos años hace, me enseñó 

casi completo. 

Ya creo que he dicho, en alguna 'parte, 

(JU e toda la sal de cocina que se consume 

en Tabasco, viene de Y ucatán, porque no 

hay ~alinas en el primero. En las hacien
das limítrofes entre Chiapas y Teapa, se sa
ca sal para el consumo, evaporando las 

Cuv; Cavia Paca, de Gnil; Pag, de Azara; 

Pak, ó Urana, de Barere, &c.;) en fin, si 
pensare r¡ue mi aplicacion al estudio de la 

naturaleza, aunque sin talentos, puede ayu

dar en algo sus interesantes tralrnjos, estoy 

y me ofrezco á su entera disposicion. 

La Sociedad l\Iexicana de Geografia y 

Estadística. pnede, si los cree dignos, pu
blicar los trabajos que ahora le remito, ó 

parte de ellos; pero le ruego que tenga pre

sente y lo baga notar, que no me anima nin· 

guna presuncion ridícula, sino el ardiente 

deseo de ser de algun provecho á mi país, 

ya como médico, ó ya como simple obser

vador. 
San Ant'lnio de Cárdenas, Marzo 4 de 

1862.-Juan J. Leon . 

aguas ~e una fuente salina que hay en su 

1

, 
cercania. NOTAS. 

Por su feracidad, todo el país es propio! 1 ?- Las fechas que van entre un parénte· 

?ara la colonizacion; pero por su insalubri- sis al fin de muchos artículos en estracto, 

dad no lo creo muy á propósito. indican que fueron las en que asenté en mi 

En Tabasco no hay fábricas propiamen • diario general el artículo inextenso de que 

te hablando; ni criaderos de ninguna clase hago el estracto; pero cualquiera que sea su 
marítimos y acuáticos; ni canteras, granitos, antigüedad relativa, hoy están sus concep-

jaspes ni mármoles. / tos en completo vigor. 

Esto es, señor secretario, todo cuanto en' 2~ En la página 105 de mi "Ensayo de 

tan poco esp1 cio de tiempo como he tenido Botánica méciica yucatP.co-tabasquef!a" 

para escribir estos estractos; he tenido, di- que remito al Sr. Dr. Rio de la Loza, hay 

go, desde que ví la circular de esa Socie- un quid pró quo muy chocante. Se da el 

dad, y he podido dirigiros, robando algunos ,nombre técnico latino del Té de México; 

momentos á mis ocupaciones profesionales. se da en seguida el de Apazote Y Epazotl 
Si esa sábia corporacion me creyere útil con que tnarnos ciertas plantas; despues, se 

en adelante, 6 quisiere disponer de mis diu- dice que el botánico español es Té de l\Ié· 

1·ios r¡ue sigo y otros trabajos que tengo, con- xico; y en fin se habla en todo el artícul,> 

cluidos unos, y ernprenJidos otros; si, en- del Apazote. Uonfio en que el Sr. Dr.:cor

tre otras cosas, quisiere saber una particu- regirá el error, y otro.s muchos que es pro

laridad anatómica que no be visto asentada bable existan en la obrita.-Leon. 

en ninguna zoología de la:; que tratan del 
animal tan comun y conocido en r,uestro 

país cOll el nombre de "Tepescuintle" ( Pa-

ca castm'!.o; Crelogenus sub-niger, de F. 
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DICT AlVIEN 
PRESENTADO 

A LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTAIHSrrICA 

Por la. comision especial que suscribe 

con objeto de pedir al Supremo Gobierno que declare propiedad nacional los monomcntos 

al'qneol6gicos de la Rc11ública.. 

Los monumentos arqueológicos relativos servar por cuenta del Estado las ruinas de 

á las antigüedades históricas, se han decla- los monumentos griegos de remota antigüe

rado en todos los países del mundo como pro- dad, que aun existen en sus dominios. 
piedad de la nacion á que pertenecen; aun- El sultan del imperio Otomano, de hecho 

que en todas se ha .considerado de alguna se reputa como señor de los abundantes y 

manera á los dueños de los fundos en que curiosos monumentos antiguos que existen 
se encuentran. en sus posesiones de Europa, Asia y Africa; 

Los Sumos Pontífices han dado severas coa el carácter de propietario ha regalado 

disposiciones para mantener en el Estado la últimamente á Inglaterra y Francia las pirá

propiedad de las antiaüedades romanas in- mides, estatuas y columnas arrancadas de las 

muebles; y el S. Pio VII el afio de 1818 es- ruinas de Alejandría y Luxor; y tal carácter 

tendió dicha propiedad á las muebles que se parece haber sido reconocido en el Sultan 

encontrasen en lo futuro en las escavaciones por casi todas las principales putencias de Eu

que mandó practicar en terrenos de los par 
I 
ropa que han acudido á él, ó al vire y de Egip

ticuiares, á quienes concedió los derechos y to para descubrir y adquirir las antigüedades 

recompensas de los descubridores. de los sepulcros de los Faraones, así como 

El rey de Nápoles ha declarado propiedad llls de los Egipcios, Griegos y demas pueulos 

del a nacion todas las anligüedades conteni- que habitaron aquellos territorios. 

das en el area de las ciudades de Pompeya El afio de 1815 que las pctencias aliadas 

y Herculanum, así como todas las demas que obligaron á la Francia á devolver los moa u

se encue11t1en en sus Estados. mentos arqueológicos de otras nacio,nes que 

El rey de Grecia, Oton I, ha mandado con- Napo leon en sus conquistas babia traido á la 
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capital del imperio, se invocaron estos prin- En España, despues de nuestra indepen-
ci pios. dencia, se han espedido otrns disposicion e,; 

En Espaila Cárlos IV espidió, á peticion relativas á la manen• con que la nacion de

de la Sociedad de Historia, el afio de 1800 be conservar y adquirir los monumentos ar

la ley 3~, tít. 20, lib. 8? de la Novísima Re queológicos de la Península, como pueden 

copilacion que provee sábiamente á la con- verse en el tomo 3? p:igiua 35 de la Enci

servacion de las-antigüedades espaflolas; y da clopedia de Jurisprudencia artículo Anti

las reglas que se han de observar para r!asi- güedades. 
ficar dichas antigüedades, descubrirlas, con- Los decretos referidos y la5 razones y ejem

servarlas y adquirirlas para la nacion. Es plos espuestos, pueden servir de apoyo al Le_ 

muy probable que esta ley no se haya pub\i- gislador Mexicano para declarar propiedad 

cado entre nosotros, por haberse considerado nacional todos los restos de las ciudarles an

como no 1;stensiva á las antigiledade~ 11meri- tiguas del Palenque, Ocogcingo, Uxmal, 
canas. Mitla -y demas descubiertas ó que se descu-

En nuestro foro sostienen autores muy res- hran en lo futuro, las que se encuentran in

petables como Solórzano de J,uliarurnjure, humadas en terrenos comunes y las que exis

Molina dejustitia etjure, Antune¡,; y algunos tan en él de particulares, previa la indemni

otros, que el Soberano es el propietario de zacion de los dailos y perjuicios que se les 

todas las cosas que existen debajo de la tier- ocasionen con el descubrimiento, estraccion 

ra, como alhajas de los antiguos indios, cl'ia - ó conservacion de los l'eferidos monumentos. 

cleros de minas, placeres de oro, tesoros de La razon, la justicia y el derecho pal'ecen 

propiedad desconocida, &c. estar conformes con estos principios; porque 

"Por casi universal costumbre de todos los no es de presumil'se que el Soberano, al do

reinos, dice el Sr. Gamboa ea sus comenta- nar ó vender los primitivos terrenos, haya 

rios á las Ordenanzas de .Minas, y por esta- querido despren derse enteramente de los de

tutos y leyes particulares de cada uno, todas rechos que tenia, como gefe de la nacion, pa

las venas y metales preciosos se declararon ra cuidar de la conservacion de los monu

por regalía y patrimonio de los reyes y prín- mentos de arquitectura, pintura, grabados, 

cipes soberanos; como del Imperio, sus E lec- medallas, blasones, ta~icería, &c., que es

torado9, de Francia, Aragon y Catalufia, clarecen los hechos históricos, la civilizacion 

testifican sus establecimientos y la relacion Y adelanto de los antiguos pueblos que ha
de varios autoras." bitaron el territorio de la República, y fijan 

La ley 8:'-, tít. 1 ?, lib. IV, del Ordena- las incertidumbres de nuestra geografía. 

miento Real, la 4:'-, tít. 13 lib. VI de la Los monumentos de nuestras antigüedades 

Recopilacion de Ca~tilla y algunas otras de mexicanas, que antes presentaban un campo 

la de Indias incorporaron en la corona tan vasto á las investigaciones, hoy yacen 

todas las minas de cualesquiera partes truncos y mutilados por la ignorancia de los 

y lugares ya fuesen públicos 6 priva• duefi.os de los terrenos donde existen, por el 
dos. abandono de las autoridades y por la codicia 

Todos nuestros aranceles de aduanas ma- ó ' ¡ · · d J amor a a e1enc1a e mue 10s estranjeros 

rítimas prohiben, bajo la pena de comiso, la que han emiquecido con nuestros despojos 

estraccion fuera de la República, de toda los museos de las naciones europeas. ~Ié
clase de antigüedades Mexicanas. xico, tan rico en monumentos arqueológico~, 
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ha sufrido una <levastacion tan espantosa, IV, fi. instar.cias de la Academia de la Histo

que carece ya de innumerables objetos de ria de Madrid, prevee todos los casos, facilita 

importancia decisiva para ei<cla recer los he- todos los medios y remueve todos los obstá

chos, las costumbres y tradiciones. culos para descubrir y conservar los monu-

La Sociedad .Mexicana de Geografia }' Es- mentos arqueofógicos: que da reglas juiciosas 

tadística, que ha comprendido cuán Ji a<lo sobre la propiedad de dichas antigüedades, 

está el amor á las e, iencias y á las artesg con conciliando prudentemente los derechos del 

el amor de la patria, y que ha consagrado soberano con los de los propietarios, y satis

sus mas asiduos trabajos al estudio de nues· Cace á todas las exigencias de las circunstan

tras antigüedades nacionales, no debe ser cias actuales: que pnr lo mismo esta ley, ta] 

indiferente á la horrible devastacion de tan- como está redactada, con algunas ligeras 
tas ruinas y recuerdos corno yacen olvida- modificaciones que aseguren mas los dere

dos, incógn itos ó sepultados en la vasta es- chos de la na:ciorr y estimulen las descubri

tensioo de nuestro territorio. La ciencia de rnientos, puede adoptarse entre nosotros. 

nuestras an tigüedades ha abierto ya al mundo En conse_cuencia, ~fre:e á la delib~r~cion 

a 
· r d d · d ºd de esta Sociedad la siguiente propos1c10 n: 

un mrna 1ecun a e nquezas esconoc1 as 
· d d • • La Sociedad Mexicana de Geografía y 

ó ignora as, que erm1estran la alta rntehgen- , . . , . 
· y lt ¡ t d · bl d 

I 
A M Estad1st1ca suplicara al suprem o gob ierno 

c,a e a en o a mira e e os ztecas e-
xicanos, cuyos monumentos observados su- que, si lo ti:ene á bien, se digne adoptar ó 

Perfi(
·ialmente sellab· t d • declarar vig-ente en Ta Repúb lica la lev 3:1 : , , ian repu a o como meo- , . J _ • . ; • 

herentes y de mal gusto por algunos críticos. t1_t. 20, hb. VII~ de la Nov1sima !1ecop1la . 

La admiracion tardía y since ra de los sábios c10~ -~obre propie.d ad y conservac10n .de las 

del mundo entero, que comerrzó á manifes- anugue~ades nac101~ales, con !ª~ reformas 

tarse en el siglo pasado, fué debida á los que. estime conven1entes.-Mex1~0, 24 de 

descubrimientos y trabajos literarios de Bo- Setiembre de ~859. -Dr. J. Guadalupe 

turini, Clavijero y otros que hicieron nobles Romero. 
esfuerzos por la conservacion de los objetos No habiendo resuelto definitivamente el 

arqueológicos del país. A proporcion que se supremo gobierno cosa alguna sobre el con
aumente el interes de la culta Europa por tenido del anterior dictámen, su autor volvió 

el estudio y posesion de esas obras maestras á promover en sesion de 3 del pr6ximo pa· 

de los antiguos pueblos, peligran mas las po- sado que se suplicase aJ señor Minist, o de 

cas que nos quedan existentes. Es por lo Justicia, fornen lo é instruccion públi ca e l 

mismo de urgente necesid~d acudir al Le- pronto despacho de este negocio; y en apo

gislador, haciéndole presentes las razones es- yo de la idea mrnifestó el Sr. Romero Gil 

puestas, para que tome las medidas que dicta lo que sigue: 

la razon y demanda la civilizacion. •·Tomo la palabra, no para combatir la 

Por todo lo espuesto, el que s uscribe, co· propn,,icion del Sr. Dr. Romero, sino para 

misionado especial para aurir dictámen sobre apoyarla, esponicndo dos hechos que prueban 

los medios de descubrir y conservar los mo- la necesidad que hay de que cua nto antes se .. 

numen tos arqueológicos del país, tiene €'1 ho- consiga la publicacion de la ley sobre decla 

nor de manifestar á la f:lociedad: que á su rar de propiedad nacional los monumentos 

juicio la ley recopilada que publicó Cárlos arqueológicos, y su vigilancia por las muni-

1, 

i 

1 

Ir 
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cipalidades donde se hallen, pues que si es

ta ley hubiera existido desde que se verificó 

la independencia, se hubieran conservado en 

el país monumentos que hoy se encuentran 

en museos estrangeros públicos ó de parti 

culares, y en nuestro suelo se hallarían otros 

que han desa¡:¡arecido de la vista de los hom

bres y que no podrán jamas repararse. Ta
les son los de la clase á que yo me refiero• 

diamantinos y en tan fiel paralelo y en tal 

proporcion y equilibrio, que tocada la pie

dra con un dedo se movía, y aplicada la po

tencia de tres caballos permanecía inmoble, 

no escluyendo esta potencia la de diez ó mas. 

"El Cronista de Nueva Galicia la juzga 

ser una piedra célebre en este continente, y 
aun peregrina en todo el orbe, pues solo en 

el Asia tiene semejante, segun refiere Pli

nio." 
Este fenómeno tan curioso y que la natu-

raleza en su:; ricas y variadas manifestacio• 

nes babia colocado allí para hacer pensar al 
naturalista, recrear al anticuario, divertir al 

vulgo y maravillar al rústico, fué destruido 

en el año de 853 por el propietario que ad

quirió el terreno contiguo al pueblo, con el 

obj eto de evitar el tránsito á los muchos cu~ 

r1osos que visitaban tal monumento. Para 

hacerlo desaparecer fué necesario emplear 

el elemento de la pólvora como en las mi

nas, dand o varios cohetes para derribarlo y 
vencer el aplomo, que le hizo resistir á la 

guerra de los siglos. 
Al producir su efecto el último cohete, 

Al verificarse la conquista de la Nueva 

G a licia, una de las cosas que llamó la aten

cion dé los conquistaderes fué una gran pie

ora movediza, fenómeno natural de los mas 

curiosos y que <lió lugar al nombre del pue

blo donde existia aquella. El pueblo se lla 

maba Tetlan cuya etimología la mas probable, 

era formada de la diccion Tet que significa 

piedra y de Tlan lugar, como si se dijese lu

gar de la piedra. Otra dice que quería decir 

Dios de piedra por la mismo peña que babi~ 
allí, aunque esto rne parece inverosímil; ase

gurando el escritor que la trae que los ha

bitantes de Tetlan representaban á su Dios 

-con una piedra en la mano y que por esto 

los indios del lugar tenian como de principal reduciéndolo á sus últ imos pedazos, desapa

arma la honda y la piedra, Cualquiera que reció tambien para siempre la historia ú ob

s~a la etimolouía que se tome de las dos, jeto del nombre del pueblo, y para lo suce
s1empre resulta que el pue~lo tornó su nom- sivo el nombre no tendrá ya la realidad y 

bre del fenómeno que la rica naturaleza de solo se conservará en los vocabularios. 

~uestr~ su.elo presentaba allí y que así losan- El otro hecho es, el que pasa en las fa

t1guos md1os como los que hoy sepan el me- mosas ruinas de Tuitlan, mansion de losan

xicano, al oír _el nombre del pu.eblo se re pre- tiguos Aztecas y que· parece fu6 su metró

sentaban la idea que conten1a, como otra poli. Las ruinas mas gra ndes que existen 

multitud de nombres de lugares puestos por entre nosotros des pues de las del Palenque 

los antiguos mexicanos, cuya exactitud ideo- son estas; y al examinarlas se ve, que fue-
lógica sorprende al que piensa en las pala · ¡ r d • •¡ · · d ron e ,ruto e una c1v1 1zac1on mas a e-
bras por ver que tienen una realidad. 1 d 1 , 1 p , anta a que a que se encontro en e eru 

A la orilla del pueblo en la parte oriental 

por donde pasa el arroyo, existia un grande 

y grueso peñasco de cerca de tres varas de ele

vacioo y dos y media do diámetro, sob re 

otros de menos mole, apoyado sobre puntos 

11 

en tiempo de !os Incas y en México en la 

época de ~Ioctezuma. Estas ru_inas, gran

des por su ~stension , notables por la fiso

nomía partic ular do su arquitectura, ra

ras en la historia de los Aztecas y visita-

Tomo VIII - 56 
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das por nacionales y estranj eros, están Por lo espuesto, concluyo con las siguien-

destruyé ndose por los p ropietarios inme- tes proposiciones: 

diatos , segun me han infonna do algunos 1:1' Pido á la Sociedad que se sirva apro

litcratos de Zacatecas, en cuyo suelo es · bar la proposi.cion del Sr. Dr. Romero, y 

t~n; y esto po_r el interes de emplear la / ag itar la espedicion de la ley, sobre declarar 

piedra que contienen para hacer los cerca- de propiedad nacional los monumentos ar

do en sus heredades: tal vez en esas cercas . queológicos y su vigilancia por las munici
se encuentran las piedras donde están los ge- pal idades donde existen. 

roglí fi cos que representan la historia de la 2~ Pido que el nombre del pueblo de Te

primera colonia que apostó allí, su creci- tlan y la historia que sirvió de fundamento 

miento, y los nombres de los rey es que fon- para aquel, se consigne en el Boletín á . fio 
daron esa gran ciudad y que por su magni- de que se conserve. 

ficencia 6 vanidad quisieron hacer inlllortales México, Abril 3 de 1861.-<-Romero Gil". 
sus nombres y que la mano del tiempo ha E t • · ¡ d" , 

borrado sin dejar ni la interipcion de sus se- la d r b d · 

1 

s as propos1c10nes con e 1ctamen que 

:,i prece en 1ueron apro a as por unan.1 . 
pulcros. mida d. 

DISCURSO 
Dl!L 

SR LIC. D. HILARION- ROMERO GIL 
.f,..L INGRESAR COMO MIEMBRO HONOR.ARIO .A. ESTA SOCIEDAD 

EN 22 DE .AGOSTO Dli 1861. 

SE:lllOREs: / y en que rada uno vie,ne á derramar en !ir. 
comunidad los tesoros que ha recogido en 

Al presentarme hoy por vez primera an- sus estudios particulares, formándose una 

te una Sociedad creada por el esfuerzo de especie de círculo brillante en que muchos 

hombres, que animados de un espíritu rec- pensamientos como otros tantos raxos de 

to, conocian la utilidad que al país trae- luz, viniendo á unirse en un punto, reflejan, 

ria, y que exenta de toda manifestacion es des pues sobre_ el público: al coosiderar to

trepitosa, como son las que se dirigen á las do esto, no puedo menos que manifestar, á 
e1peculaciones científicas, de bería dar feli- la Sociedad de Geografía y Estadistica, mi 

ces resultados, que bajo las regla de una gratitud por la honra que me ha dispensador 

agradable compafií a se hace un comercio al nombrarme y recibirme como su sócio• 

de ideas en que cada uno pone al go de su honorario, haciéndole presente que si yo
fondo y se aprovecha del de los otros, puedo sacar provecho de sus trabajos; 
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ella sacará muy poco de los mios, por que escitan nuestro entusiasmo, no han sido 

haber ocupado la mayor parte de mis sino el efecto de una política aplicada con 

ai'los en el estudio de mi profesion y los á inteligencia y perseverancia á los verdade

ella relativos, y meditando la historia de¡ ros intereses de la socieda d, pues que la 
país bajo sus relaciones po líticas y morales, inteligencia y perseverancia unidas, hacen 

conociéndola muy poco en los puntos filo- de una pierl ra tosca, una medida del tiempo, 

lógicos y arqueológi cos. unen por medio de la canal izacion las pro-

S i con franqueza y con el sacrificio d e l vincias mas di sta ntes, hacen por medios 
amor propio hago esta co nfe sion, con la mezquinos como la azada y la pa la g ran des 

_misma franqu eza y para corresponder á la constru cciones, animan un desierto, hacen 

bondad que se me ha dispensado, mani fiesto un mu ndo de una selva , y vencen las ma

que me ocuparé en hacer algunos estudios yores d ificu ltades, allanando las montai'l as 

de )os que se d~tallan en el R eglamento. ¿ Y y estrech ando los lím ites al O céano . 

qué mexicano no te ndrá gusto y aun entu- Cuando los gobiernos y hombres de Es

.siasmo al diri gir la vi sta sobre el estado fí- tado , en la nacion en que la Providencia los 

-sico de s u país, y resol ver unos proble- ha colocado para c0ns1it11irla 6 regirla, han 

mas trascendental es al mej or estad o moral? obrado de la manera espuesta proporc ionan 

¿Qui é n que conozca nuestra histo ria y que el bienestar de sus nacionales y dándole res

palpe su mal estado social, no deseará pre- petabilidad á su patr ia con las potenc ias ri

sentar sus trabajos á una S ociedad de sá • vales ó amigas , estos ho mbres adqu iere n 

bios, cuyas resoluciones se apoyan en la una g lo ria mas du radera, que la de aquellos 

ciencia y no en la opinion, interés 6 fu erza cuyo nombre brilla por la mai'lana, para su

de las armas? mergirse á la tarde en e l olvido con los in-

Es una felicidad para los bue nos mexica- merecidos elogios que se les prodigaban. 

nos que la Sociedad en su R eglamen to ha- Bajo de este re:1p ecto, tal vez e l q1,1e exa
y a fijado como materia para sus trabaj og , la 111 in e nue~tra his toria en sus relaciones po

bistoria del país, la historia natural, y la in- líticas y morales , no pueda percibir en ellas 

vestigacion de idiomas y dialectos de sus un c uadro demasiado alhagüeño, ¡de,gracia 

aborígenas y acopio de escritos e n la ma- ta n lamentable como inmerecida, si atende

t eria. rn os á los dones que la benéfica mano de 
Señores. S i en el períudo que hemos la Providencia ha derramado sobre los me

corrido desde nuestra independencia, hubié- xicanos! 

se1:uos organizado un gobierno 11 poyado e n En efecto , comenzamos po r tene r un 

los intereses sociales, que es lo que presc ri- cielo hermoso po r s u color, bello por su 

ben las 'Tlejores instituciones políticas , que plácida luz, sereno por sn uniformidad, 

cuando se aplican con inte ligencia á las per y magnífico por todo su conjunto. ¿E n 
s011as, y á las cosas produce n el bienes tar in- qué país <le los que alumbra d sol, puede 

dividu a! y e l prog~eso en l~ comunidad, bo~, 1 presentarse el lucero de la mai'lana arras-
1:l l hombre reflexivo tendna gusto en escn- trando tras <l r! si a la aurora con ma · belle

bir la his toria del país presentando á sus za y sirviendo de segura guía á nuestros 

contem porá neos e l p rogreso obtenido por I pastores y caminante~? ¿En dónde puerlP

aquellas; po rque los ade lantos que contem- 1 pro ongarse el dia, conteniendo las tiniebla~ 

p iamos con admiracioa eo otras naciones Y. , Je lu. noche como entre nosotros con la C'S1 
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trella vespertina ó de la oracion? ¿En qué 

lugar del mundo puede el astrónomo con
templar con mayor entusiasmo las brillantes 

Pléyadas, Orion, el Arturo, r los navegan

tes la cruz de los marineros del Sur? ¿En 

dónde todas las constelaciones se ven con 

un centelleo mas vivo que en nuestro hori

zonte?; el hombre se olvida de la tierra y 

juzga que ya no pertenece al espacio y al 

tiempo, y que habita uno de esos brillantes 
globos. 

de países frios con los de las tierras calien
tes? En el reino animal, qué variedad tan 

asombrosa no tenemos, solamente eón la 

clase de las aves; ¿quién es capaz de contaJ!' 

las que pasan por su vista en las- costas det 

Pacífico y describir sus bellos y vistosoit 

plumajes? 

U na naturaleza tan rica, tan, varía da en 
sus producciones, solo podia ser estudill.~ 

da por una inteligencia superior como la de' 

Alej ~odro Humbodlt, quien ha trazado ef ca-· 

mino p~ra el estudio de la historia natural 

del país y para La perfeccion de los estudios 
estadísticos . 

Seflores: yo creo que el complemento de 

esta clase de estudios, no. consiste en reunir
el mayor número de noticias, sobre fos ha

bitantes q.ue tiene la poblacion, ni el número. 

de leguas y de varas que contiene su terri
torio, su clase y el valor de sus riquezas, ya 

Si bajando la vista la dirije á la tierra, 

¿qué ve? Vé una zona ceñida por los ma · 

res, erizada de montañas que corriendo en 

diversas direcciones y formando en sus vuel
tas y revueltas esp&ciosos valles que algun 

dia serán el asiento de grandes ciudades, 

aeleitan siempre la vista presentándole nue· 

vos y variados espectáculos, ya por sus for
mas gigantescas, ya por su diversa conati1u

cion, ya por sus distintas producciones; en 

unos lugares ofreciendo en su seno riquísi

mos tesoros de oro y plata, en otros los me

ta les mas úti!Ps para los trabajos de la vida 

corno el fierro y el cobre, y fuera de su seno 

presentándoles á _sus habitadores una gran 

\.'ariedad de árboles y plantas , que llega has

ta dudarse que todas puedan ser conocidas 
def naturalista; no faltando en nuestras cor 

dille ras desde el mas robusto rol,le hasta el 

mas aromático cedro, y al desaparecer en 

nuestra-s costas presentando la elegante y 

solitaria palma al lado del mas ramoso arra

yan. ¿Err dónde faltan los esbeltos y som

bríos fresnos que adornan nuestros bosques, 
los elevados pinos que coronan nuestras 

sierras, los sabinos y álamos que embelle

cen las riberas de los rios y los naranjos que 

embalsaman nuestros jardines? ¡Qué varie 
dad de frutos no se ven en nuestros valles! 

¿Qué semillas de fas que alimentan al hom

bre faltan en nuestro suelo, causando admi
l'acion i·er en m1estros mexcados, los frutos 

agrícola, industrial, minera y comercial, si

no en la resolucion de ciertos problemas que 
el mismo ilustre Baron dejó iniciados: tales 

son, el aumento de estas riquezas al mas 

alto grado por los medios mas económicos 
y científicos, y el fomento de la industria 
nacional, dando ocupacion al mayor núme

ro de personas para proporcionarles así su 

bienestar, porque un país sin industria es 

siempre pobre y dependiente del que la re• 

cibe, pues que está averiguado por la cien· 

cía económica, que cuando una nacion que 

carece de industria, tiene que comprar con 

el prnducto de su agricultura 6 minas, al es-, 

tranjero, los efecto; industriales, no tiena 

sobrantes con que pueda formarse su capi
tal. ¡Ah! si desde los primeros dias de nues

tra independencia los hombres mas ilustra

dos se hubieran dedicado á ~sfa clase de 

estudios y no hubieran dado en J¡¡ maní-a de 

ser políticos, como por desgracia Jo es en 

los mexicanos, que han tomado la polí

tica como una ocupacion preferente y ordi. 
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naria, esperando que por medio de la mas 

cumplida libertad política, aunque no haya 

libertad civil, se consiga el arreglo y pros

peridad del país, hoy habria mas moralidad 

1:n la sociedad, habria trabajo, industria, y 
'COn esto bienestar en la clase pobre é indi

gente y riqueza en la oacion. 

Vosotros, los que formais esta Sociedad, 

y que dais á la política la parte que debe te

ner en una nacion, sois los que estais llama

-dos para resolver estos problemas de esta

e' ~'. podrá ser siempre para los sábios una 

duda, la unidad de la raza humana, y pa

ra la ccriosidad de los demas hombres, un 

tema de perpétuo estudio, así como la cien

cia histórica jamás se conforma sin averiguar 

bien el camino que trajeron estos habitan

tes, y qué revoluciones, ocasionaron es
tas emigraciones, porque una exhuberan-

cía de poblacion, en un país t~n vasto, 

fértil, rico y sano que solo seria compara- · 

ble al Asiático, no puede admi1irse, y mas 

cuando en la historia que conocemos, no 
-<lística y económicos, sobre el bien indivi - l - -

hay memoria ni de estas revo uc10nes, m 
dual y prosperidad nacional: sois bastal!te de e5te esceso de poblacion. Sobre el 
'entendidos para conocer, que hasta ahora . . . 

tiempo en quti estas em1grac1ones tuv1e-
lo bueno ¡,ue tenemo8 es _debido á la ma- d .. 1• • 

·• ron lugar, sobre el grado e c1v1 1zac1on 
no de la Providencia, y poco á la mano 1 que trajeron, es otro de os temas que 
del hombre, y que éste será responsable á en vano el anticuario querrá resolver, lo 

;Dios y á la posteridad, en no haber pue5to mismo que si esos habitantes vinieron á 

poner en lo suce~ivo en arn_io1,ja n ues~ro 

I 
ocupar estos países inmediatamente despues 

.estado moral y social, con la nqueza, vane- de la dispersion de ]as tribus en las Ha-
dad, órde.o y hermosura de nuestra patria . d I S I' nuras e ena . 
No es posible concebir que los h ~bitantes Vosotros, lo mismo que yo, habei,1 leida 

-d~ un su~lo tan. fecundo y hermoso )'. que lo ue nuestros historiadores han congetu-
v1ve1;1 baJO un cielo tan sereno y hemgno, q h 

, . . . rado sobre estos puntos; pero sospe<' o 
estén condenados a v1v1r como los salvaJes, d 1 . 
-devorándose, ó á sufrir la al1ernativa de una 

oligarquía miliu,.r ó de un,a turbulenta demo-

cracia. 

La historia de los aborígenas, S'I.I idioma 
y dialectos, así como sus antigüedades, pre

-sentan uo interés muy vivo no solo al anti 

cuario y al filólogo, sino al filósofo, por te-

ner un índmo enlace la solucion de estos 

problemas con las mas altas cuestiones de 

la humanidad: efectivamente, si lo que llama-

mos dialectos no reconocen una lengua madre 

cada una de estas porciones de individuos 

que )o,s hablan, no forman una familia, sino 

que hubo diversas emigraciones de distintas 

naciones; y si la fisonomía de estos habitan

tes su religion, leyes y costumbres, no tienen 

alguna semejanza con los del viejo mua-

que vuestra menie que e o mismo que 

la mia sumergida en un.a duda. ¡ Plu

guiera al cielo, señores, que en mis días 

apareciese el hombre que leyese esa histo

ria que en geroglíficos permanece muda en 
nuestro museo; esto disiparía nuestras dudas 

y nos causaría una impresion mas grata. que 

el descubrimie11to del nuevo mundo á su:J 

contemporáneo!'! . 
Mas alejando por ahora la soluc1on de 

estos problemas, si es un hecho, que el im

perio Azteca tenia una civifü;acion, y que 

en la vasta estension de lo que se llamó vi

reinato de Nueva-Espafla, con escepcion 

del reino de l\Iiohoacan y Tlaxcala, todos 

los ouos cacicazgos á pesar de los nombres 

que les dieron los conquistadores, no eran 

sino una agregacion de salvajes y cuya de-
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países forman su riqueza, como ·el tabaco , 

azúcar, al godon y café, que en el Sur de 

los Estados-U nidos y e n la H abana, produ

cen al gobierno mas que á nosotros el oro 
y plata, y la renta de las alcabalas y las con

tribuciones directas, y en fin, pensar en 

facil itar medios de comunicacion entre 
las poblaciones centrales ó productoras con 
las estremas ó consumidoras, ó de espor
tacion. E stos trabajos pacíficos, por ser 
agenos á los intereses del momento y á las 

pasiones de la política , son los que deben 
traer el bienestar moral y material e n la so• 

cied it d, y realizar el verdadero progl'f•so, 

hermanándo'se esto con la libertad civil que 

hasta ahora no se ha conocido en México; 

y vosotros, señores, sois los que estais·mas 
comprometidos á emprender estos trabajo2 
que ·no dudo serán bien desempeflados, 

teniéndome yo por muy feliz en cooperar á 

ello, y ofreciendo desde ahora presentar á 

esta Sociedad, cuando pueda regresar á 
Guadalaja:ra, la . historia de la conquista de 

Nueva Galicia, como pre nda de mi amor á 
un país en que ví la primera luz, y como 

testimonio de mi gratitud por el honor que< 
me han dispensado. 

México, Agosto 8 de 1861.----H ilariow 
Romero Gil. 

SOBRE LA NECESIDAD 

DE CONSE RVAR IXMUT.ABLl:ll' 

LOS NOMBRES GEOGRAFICOS 
DE L.AS POBL.A OIONES Y DEM.AS LUGARES DE L.A RE P UBLIG.A. 

En el número anteríor se Ínsert6 éÍ clic-' Íos señorés G obernadores de los E"stados, y 
támen estendido por una comision especial que como,resultado definitivo de este asunto, 
de esta Sociedad sobre la necesidad de con• va al calce del oficio referido. 
servar inmutables los nombres geográficos 

de las poblaciones y demas lugare's de la Re
pública, dictámen que fué aprobado y remi

tido al Supremo Gobierno con el oficio que 
ahora insertamos, el cual ció orígen á la 
circular que el Sr. Ministro de Justicia, Fo

mento é Instruccion pública, ha dirigido á 

11Ministério de Justicia, Fomento é i,ns
truccion ptíblica.-Seccien dEJ fomento .
Circular núm. 160.-Ciudadano goberna
dor.-Desde 14 de Junio del afio próximo 

pasado dirigió á esta secretaría_ el vice-pre-
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sidente de la "Sociedad de Geografía y Es- poracion, para llenar uno de sus mas impor

tadística," un oficio en que á nombre de tantes deberes, escogitar medios prudentes 
aquella corporacion le manifestaba los in- y sencillos que corten de raíz y eviten en lo 
convenientes que se stJguian á la ciencia y futuro los gravísimos y fecundos males que 

á la historia del cambio de los nombres con ocasiona ria á la ciencia geográfica, á nues
que eran conocidos desde la mas remota an- tras relaciones domésticas é internacionales, 
tigüedad las ciudades, villas, y pueblos de y aun al honor de la República, el cambio 
la República, y le pedia que dictase las me- de los nombres geográficos con que el mun
didas mas á propósito para evitar aquellos do civilizado ha conocido por mas de tres 
cambios. siglos, nuestras ciudades y pueblos; nom-

Aunque el Supremo Gobierno está con- bres que las naciones cultas reputan como 
vencido, lo mismo que dicha Sociedad, de separados hasta del idioma para garantizar

los inconvenientes que ocasiona la frecuente les con esto una completa y perpetua inmu
mutacion de los nombres con que son co- tabilidad, pasó el negocio á una comision 
nocidos los lugares todos de la República, de su seno que estendió el dictámen que 
ba creido que no era necesario hacer á las tengo el honor de acompaflar á V. E. en 
autoridades de los Estados prevencion al- copia autorizada. Discutido aquel con la 
guna sobre el particular, y que bastaria po- detencion que demanda su importancia fué 
ner en su conocimiento los fundamentos en aprobado en sesion de 6 del presente. 
que se apoyaba la solicitud de la espresada y habiéndose acordado por esta Socie

Sociedad. En consecuencia, acompaño á dad, que se dirija al Exmo. Sr. Presidente 
vd. un tanto del oficio y dictámen de aq11e- de la República por el respetable conducto 
Ila corporacion, recomendándole de órden de v. E., cumplo con esta disposicion, su
del C. Presidente de la República, que se plicando á V. E. se digne imponerlo de la 
sirva tomar en consideracion las razones que urgencia y brevedad del asunto, á fin de que 

en ellas se esponen, para que en el caso de si S. E. encuentra fundadas las razones ea 
que las estime fundadas, dicte las providen- qae se apoya la Sociedad, recabe del legis
cias que crea convenientes, á fin de impedir Jador las providencias indicadas, ó las que 

que continúen haciéndose en el Estado de estime mas convenientes para remediar el 
su digno mando los cambios de que se mal. 
trata. 

Al hacer á vd., de órden suprema, la pre
sente escitativa, me es grato reiterarle las 
protestas de mi consideraciou y aprecio. 

Dios y Libertad. México, Mayo 13 de 
1862.-Teran.-Ciudadano •••• " 

Oficio y dictámen que se menciona en la cir
cular anterior. 

Sociedad Mexicana de Geografía y Es
tadística.-Exmo. Sr.-Debiendo esta coi·-

t 

Protesto á V. E . con este motivo, m1 

consideracion y respeto. 

Dios y Libertad. México, Junio 14 de 

1861.-Leopo.ldo Rio de la Loza-Exmo. 
Sr. Ministro de Justicia, Fomento é ins

truccion pública, 

Tomo V 111,-67 
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APUNTES BIOGRAFICOS 
DEL 

SR. CORONRL DON JOAOUIN FUERO, 
Escritos por una comision 

de la Sociedad de Geografia y Estadística en cumplimiento de su acuerdo de 10 de Mayo de 1861 
y mandados publicar por el de 6 de Junio del mismo. 

Es muy delicada la mision de escribir la dalupe, el 21 de Agosto de 1814: fue
vida de nuestros contemporáneos, porqtie ron sus padres los Sr~s. D. J oaquin Fue-· 

aunque el biógrafo debe limitarse á seguir ro, teniente coronel de los ejércitos del 
los pasos del individuo de que se ocupa, rey de Espafía, caball ero comendador de la 

refiriendo los hechos ciertos y dignos de órden de Isabel la Católica; y la Sra. D!
memoria, sin convertirse e·n censor ó apolo- Isabel Palao: ambos eran naturales de la 

gista, no por eso debe olvidar que el carác- Península, y el Sr. Fuer (padre) desem
ter, las ideas, las doctrinas, las virtudes y peñaba el cargo de com'ln dante militar de 
aun los vici~s d_el personaje que · describe, la villa de Guadalupe, en la época del ,.a

ban dejad,.. huellas profundas en la sociedad cimiento de nuestro consocio. Fué su pa
en que vivió, y por lo mismo debe condu- drino de bautismo el Sr. Dr. D. Juan José 

cirse con suma discrecion al trasmitir á la Gamboa, dignidad maestre escuelas de es
posteridad los rasgo's que lo caracterizaron ta Santa Iglesia Metropolitana. 

No obstante esta dificultad, nos esforza- El nifio recibió en México su primera 
rémos en obsequiar el acuerdo de la Socie- educacion; pero el afio de 1821 tuvo que 
dad Mexicana de Geografía y Estadística salir del territorio mexicano en union de su 

de 10 del próximo pasado, en que nos en- familia, porque el sefior su padre fué uno 

carga recojer y ordenar las noticias biográ- de los gefes que capitularon en esta capital 
ficas de nuestro finado consocio, el Sr. co- el 24 de Setiembre, y marchó á Espafla con 

ronel D. Joaquin María de Jesus Fuero. las tropas espedicionarias que rehusaron ad-
Nació este señor en la villa de Gu<>• J..~rirse lí lli ;nrl<>n,.nrl 0 P";" 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 451 

En la Península fué colocado el jóven 
Fuero en el colPgio militar de Segovia don
de concluyó su educacion científica. Pasó 
del colegio á la guardia nacional en la que 
ascendió á la clase de teniente, en que per

maneció hasta el año de 1836. 
En esta época hizo la campaña en la co

lumna de operaciones de Navarra, se en
contró sucesivamente en seis acciones de 
guerra, y se distinguió de tal manera en la 
última, que fué particularmente recomenda

do al gobierno P' r el general en gefe y en 
consecuencia agr ciado con el grado inme

diato. 

Deseando perfeccionar su instruccion 
viajó en este tiem r o por Francia, visitando 

los establecimientc, militares mas notables 
de e ta nacion, se relac ionó con muchos li

teratos y gefes super iores del ejército y volvió 
á la Península en l& j , despues de haberse 

perfeccionado en el ic1inma francés y adqui

rido los importantes te uocimientos que re

cojeo los viajeros observadores y estudio-
os. 

su regreso á Espafla fué el senor su pa

clre de tinado a guarnecer la Isla de Cuba 
en donde falleció. 

rolina Eguia. Los gastos de su nuevo esta
do, el trato espléndido que dió á su esposa 

y sobre todo el mal éxito que tuvieron las 

especulaciones que emprendió, en las que 

fué víctima de algunos consocios que abusa
ron de su candor, franqueza y confianza, lo 
redujeron á una mediana posicion social. 

Sujeto solo al sueldo de su empleo y 
desprendiéndose de una tercera parte de él 
cada mes para acabar de satisfacer á los 
acrt)edores que no habían quedado cubier

tos con sus bienes, el Sr. Fuero dió enton· 

ces á conocer toda la integridad de su ca

rácter y cuanto estimaba su buen nombre. 
Colocado por aquella época en el colegio 

militar, prestó á la juventud servicios de 
mucha importancia en la clase de capitan, 

gefe de instruccion en ambas armas. De

sempeñó algun tiempo la cátedra de primer 

curso de matemáticas, dió la de la gran tác

tica, los ejercicios prácticos de línea y lige
ra y el dibujo militar topográfico. El fué el 
primer profesor que ensenó á sus alumnos 

un curso complet() de estos últimos trabajos. 

El gobierno supremo premió su consagra
cion á tan útiles tareas con haberle espedi
do el nombramiento de segundo gefe del es-

En erruida nuestro consocio determinó tablecimien to . 

volver á su patria, con el doble objeto de Aquí e tiempo de manifestar que los dis
ofrecerla sus servicios y recojer la herencia cí pu los del Sr. Fuero han figurado posterior
de su tio el r. D . Juan N. de Fuero, ca· mente en primera lín ea ya como profeso
nónigo de axaca que le babia dejado en res científicos, ya en la carrera militar y ya 
te lamento algunas fincas urbana ubicadas en la política. E tos resultados prácticos 
en aquella y en esta ciudades. son los nias honro os títulos que acreditan 

Luego que volvió á pisar el territorio me- la capacidad, el saber y las virtudes de los 

xicano, entró al servicio de la República, que dirigen y forman la juventud estudiosa. 

colocándose en el ejército en la clase de Bien conocía el upremo Gobierno el 
capitan y consagrándose con entu iasmo al méri10 científico del r. Fuero. Así es, que 
de empeflo de sus deberes militares. cuando D. Juan . Al monte siendo mi-

Tal era su posision en fines del año c!e nistro de la guerra creó la comí ion militar 

1 40, cuando contrajo matrimonio con la de Geografía y Estadística en 1 .39, dis
rta. D~ Carlota U nda, hija del r. coronel tin"'uió al r. Fuero con el nomLramiento 

D. Pablo Victor Unda y de la Sra. D:1 Ca •. de uno de los sócio:1 auxiliares de aquel 



452 BOLETI.N DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

instituto que fué el plantel ó fundamento de 

la actual Sociedad. Reformada des pues esta 

corporac.i.on conforme á los nuevos regla

mentos que ampliaron sus trabajos, el Sr. 
Fuero quedó como uno de los sócios de nú

mero mas antiguos, y con este carácter, 

presidió muchas veces nuestras sesiones, 

siendo siempre de los mas asistentes. 

Los trabajos científicos del Sr. Fuero ha

cían realzar su valor y genio militar. Son 
muy honrosos para nuestro digno consoci0 
los recuerdos ·de los hechos de armas á que 

concurrió en la República. 

Americanas: concurrió á la batalla de la An

gostura y las demas que dió aquel ejército 

hasta que fué destruido en la desgraciada 
accion de Padierna. 

En ella desplegó el Sr. Fuero un arrojo 
estraordinario. Despues de haber acudido 

como mayor de órdenes á los puntos de mas 

peligro, se replegó, al perderse la accion• 

con una pequeña fuerza, disputó el terreno 

al enemigo palmo á palmo, y no sucumbió 

hasta que fué gravemente herido en el cue
llo de una bala de rifle que le afectó el 

cerebro, que pmás pudo ser estraida y que 

con el trascurso del tiempo le ocasionó la 
muerte. 

Debilitado de esta herida, fué hecho pri

El 15 de Julio de 1840 en que el genera¡ 

Urrea se puso al frente de una sedicion con
tra el supremo gobierno, el Sr. Fuero mar

chó á la Ciudadela á la cabeza <le los alum- sionero, y el general Norte-Americano, des
nos del colegio: batió á los sublevados con pues de haber admirado su bizar;ía, mandó 

valor Y buen éxito, Y cooperó activamente á dispensarle aquellas consideraciones que aun 
hacer respetar las leyes y sostener las auto- los mismos enemigos se ven precisados á 

ridades constitucionales. En la misma jor- otorgar al valor desgraciado. 

nada marchó en la columna de ataque á ha- Concluida la campaña el Sr. Fuero que

tir los puntos de J esus, San Agustín y portal dó inútil para el servicio activo y tuvo que 

de Agustinos. Rechazado el enemigo, el Sr. retirarse obteniendo todo el sueldo de su 
Fuero foé recomendado por los gefes al su- empleo. 
premo gobierno, y éste lo condecoró con la Esto, no obstante, el Sr. Fuero prestó á 

cruz de honor decret~da por el Congreso en\ ~u patria servicios_ de otra ~!ase n_o _me:ios 
19 de Agosto del mismo año, correspon- importantes. Tema una pas1on dec1d1da por 

diéndole la clase que espresa la primera par- la instruccion sólida y religiosa de la juven

te del a1t. 4'? del reglamento del indicado tud, y cediendo á estas nobles propensiones, 

decreto. abrió un colegio de educacion primaria y 

Separado despues del colegio militar, se secundaria, previa la autorizacion corres
recibi6 del mando del regimiento de caba- pondiente. 

llería Ligera de México, y algunos meses Los resultados del establecimiento fue

despues pasó á mandar el d.e Lanceros de ron muy satisfactorios en sus primeros años. 

Jalisco. México vió con complacencia los adelantos 
En el ejército de operaciones sobre Tam· de lus alumnos manifestados en 'los exáme

pico fué encargado del levantamiento de pla- nes públicos que presidió el Exmo. Sr. Mi
nos, y fungió cle mayor de órdenes de la nistro de Justicia é instruccion pública~ 

division. á nombre del primer magistrado de la Repú-
En el ejército del Norte mandado por blica. Habiendo en los aflos siguientes de

el general Santa-Anna el año de 1848 hizo caido en alto grado la salud del Sr. Fuero 

toda la campafla contra las fuerzas Norte- á consecuencia de la herida, se vió precisa-
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do á cerrar . su casa de e1.:tudios y consa

grarse esclusivamente á la curacion de sus 

males. 
Estos acrecieron de dia en dia, se reagra

varon al fin por la pérdida total de sus inte

reses y crueles pesadumbres que le afligie
ron y ocasionaron un reblandecimiento ce
rebral c¡ue fné destruyendo su robusta natu

raleza y facultades intelectuales. 
Al fin el día 21 de Abril del presente año 

fué acometido de un nuevo ataque de con
gestion cerebral que terminó ron su existen
cia el 29 del mismo á los 46 afios meses 

días de su edail. 
Su cadáver está inhumado en el Panteon 

de Santa Paula en el nicho núm. 155. 
Fué el Sr. Fuero un hombre verdadera

mente recomendable ·por sus talentos, sólida 

instruccion, nobles sentimientos religiosos y 
políticos, amor á las ciencias, y servicios 

que prestó á la patria. Modelo de virtudes 

públicas y privadas se di tinguió principal-

mente por su modestia, franqueza y genial 
bondad, cualidades que tal VPZ el espíritu 

del siglo desdeña, pero que siempre hacen 
acreedor al que las posee al homenaje de 

gratitud de sus compatriotas. 
Nuestro finado consocio escribió el año 

de 1842 una obra con el título siguiente: 
"Manual del Militar 6 Tratado completo de 
instruccion en la ordenanza: obra necesaria 
á todos los individuos del ejército mexica

no, compilada y afiadida por Joaquin Fue

ro, 2 tomos en 8'? 

Ademas en 1844 publicó una edicion me. 

xicana de la obra titulada: Tratado elemen

tal y didáctÍ<'O de Táctica sublime por el 

Brigadier Makenna" obra que tradujo al 
castellano y dedicó á los alumnos del cole

gio militar. 

México, Junio 6 de 1 61.-Fortunato 

Soto. 

CONTI UAOION 

ESTADISTICA DE SONORA. 

J>rf>!tidio del Altar, hoy Villa fle 
Guadalupe. 

Este presidio es el mas poblado de los 
iete de la línea fronteriza: u poblacion el 

ano de 1 :?2 era de 2,645 personas: pero 

hoy debe estar dupl icada con motivo de lo 

de cubrimientos de miua:,. ?osee, aunque 

en peque no, su agricultura de semillas, y 

especialmente el de huertas de frutas, como 

granadas, hio10 , uva, &c. Lo bana el río 

que nace de la Agua-caliente y el Suric, y 
en tiempo de secas se escasea tanto, que no 

alcanza al riego de !ad tienas. Di ta de la 

metrópoli 700 leguas, calculadas por el ca-
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mino de la costa. Es cabecera de partido, 

cor11prendiendo en su dernarcacion los pue

blos siguientes: · 
El Altar, qua es la cabecera, llamado en 

su primitivo establecimiento Santa Gertru 

dis del Altar, y con cuya denominacion se 

conoce el presidio. 

El pueblo de pi mas llamado Oquitoa, con 

su visita el Ati, que el año de 1828 tenia 

como GOO almas. 

Tnbutama, otro pueblo de pimas, con su 

visita Santa Teresa, que tenia cerca de 500 
almas. 

Caborca, pueblo de la misma raza, con 

sus dos visitas San Diego del Pitic (se co

noce por el Pitic chiquito, para diferenciar

lo de Pitic, hoy ciudad de Hermosillo) y el 

Bisani: estP. pueblo está despoblado por es

casez de agua, pero aun existen por tem

poradas algunas familias: ambas visitas c~n
taban el año de 28 citado 600 personas. 

El antiguo mineral de la Cieneguilla, á 

lG leguas hácia el Sur, con unas cuantas fa
milias, y algunos indios yaquis y el cura, 

que no pasarán de cuatrocientas personas. 

El mineral de Zoñi, hácia el Norte, á 

distancia de 20 á 25 leguas. 

El de Quitovac, á cuarenta y tantas al 

Noroeste, camino para la Alta California, 

en cuyos dos puntos no puede calcularse el 

número de personas por lo diseminadas que 

están; pero vulgarmente se dice que no pue

den pasar de mil almas. 

Hay otros minerales pertenecientes al Al

tar que son la Basura, San Perfecto, el 

Alamo Muerto; pero en el dia están casi 

despoblados, por haberse reconcentrado al 

Zoni. 

La inmediacion en que se hallan los pla

ceres y minas de oro y plata desde el año 

de 1S35, en toda la estension de terreno que 

abraza la Papaguería al Oeste, hasta confi

nar con el rio Colorado, de que se hablará 

mas adelante, han dado impulso á dicha vi

lla, que el año de 1821 permanecia estacio

naria, sin mas recursos que los de la com

pañía del presidio; así es que. en el día de

be tener una poblacion de 4 á ó,000 almas. 

Tiene algunas tiendas de comercio al me

nudeo de efectos estrangeros y del país, cu

yos dueños dependen del mercado de Her

mosillo, de donde se h:ibilitan comprando 

parte al contado y parte al crédito .. En el 

corriente año D. Dionisio Gonzalez y D. 

Feliciano Arvizu, trajeron veintitantos mil 

pesos en oro pasta, acopiados en poco me

nos de seis meses. 

El ramo principal de dicha villa es de 

cría de ganado y caballada á que se dedi

caron desde su establecimiento. Son muy 

señalados los vecincs que no tengan algu

nas vacas 6 caballos, aunque espuestos á la 
ferocidad de los apaches, que los persiguen 

con tenacidad, lo que les ha impedido pro

gresar en esa industria de que son muy sus

ceptibles esos terrenos, que poseen hácia el 

Norte, sitios ferarísimos y abundantes de 

aguas en aguajes propios para ranchos. 

Los ranchos que tiene en su circunferen

cia, á distancias mas 6 menos largas, son el 
Ocuca, el Carrizal, el Agua Caliente, el 
Ojo de Agua, el Alamo, San Juan, San Ra
fael, la Arituava, &c. Todos son perse

guido., por los apaches, y en algunos han 

asesinado á las familias, como sucedió con 

el Carrizal el año de 1832, que acabaron 

con la d<ll dueño del rancho, compuesta de 

once personas, entre niños, hombres y mu

geres, de cuyas I esultas se despobló. Otro 

tanto ha sucedido el año próximo pasado 

en otro de los citados ranchos, y así son tan 

frecuentes las incursiones de ese bárbaro 

enemigo, que no les dá ti~mpo ni para ver 

sus intereses, y las mas veces los dejan 

abandonados á la ferocidad de esos caribes. 

La villa está situada en una llanura, sus 
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calles son 1nformes, sus casas de adobe y anualmente las fiebres intermitentes á la sa

sin arquitectura de costo. Hay solo una !ida de las calores y entrada del invierno. 

pequeña iglesia, que es la capilla Castrense 

del presidio, escasa de paramentos eclesiás-

ticos, y algunos aflos ha estado sin capellan Pa·esidio de Santa Cruz. 

6 cura. 
En las orillas de la poblacion viven por Es uno de los presidios mas septentrio-

temporadas algunos pápagos en rancherías, nales de Sonora en la Pimería Alta. Está 

y se dedican á trabajar en lo que los ocu- situado en un hermosísimo valle que todo 
• 1 f' b · el año se mantiene verde, siendo su situa-pen los ,ecinos, y especia mente en a rica 

de trastos de barro, llamados ollas, cajetes, cion á los 32 ° Y 15' latitud Norte. Su 

cazuelitas, jarros, platos, &c., que sirven de compañía adolece de las propias penurias 

mucho para el servicio de las cocinas, y que las demas,. por el abandono en que 

otros u os que les dan las familias. De esta yacen hace tantos años establecimientos tan 

industria y de la de hacer con las hojas de interesantes, no solo á la Sonora, sino á la 

la mora y sangre de Drago (dos arbustos de nacion entera. Hace algunos años está sin 

ba tantP. consistencia) á la manera de los capellan 6 cura: se ha mantenido au ti!iado 

canastos de tierra afuera, y auo mas grandes, en lo espiritual por el ministro de San Ig

buscan para mantenerse. En tiempos de nacio, cuando lo hay. 

pitayas hacen una miel deliciosa de esa fru- Lo riega el rio que nace de un ojo de 

ta sil ve tre. agua que está arriba del valle de dicho pre-

Al partido de dicha villa de Guadalupe y si dio hácia el Norte. Sus tierras son pro

presidio del Altar, pertenecen las poblacio- pías para la cria de ganado y caballada, Y 
nes de lo~ de cubrimientos de oro y piara para toda clase de semillas, esperialmente 

de la Papaguería, de que se hablará al tra el trigo, que se produce de superior calidad, 

tar e de la minería del Departamento. así como el chile, generalmente calificado 

En la su odicba vllla hay dos jueces de por el mejor de onora, por su poco pican

paz. La companía e tá tan dPcaida que no te y escelente g to. Los cueros se fabri

cuenta hoy una docena de soldados, y hace can grandes y cll mucha estimacion. 

mas de dos anos que exi tia bajo el mando A este presidio corresponden el pueblo 

de un coronel de auxiliares. Tiene su pre- rle Cocospera, en que estuvo la mi i<rn 

fecto y juez de primera instancía. rica de e e nomb1e, de que ya c:e habló en 

u temperamento es estremoso: mucho u lugar; ..,J rancho de an Lázaro, arruina, 

calor en el e tío y frio en el invierno. do por lo apache , así como otros cuatro to-

embargo no es mal sano, y e prueba con talmente de. poblados por lo mismo. 

lo muchos viejos que ha tenido y tiene. n Dicho pre idio es uno de los que en to· 

tal Contreras vivió 114: ai'los; un arela do tiempos ba sido mas molestado por lo 

10C1 y mas, y por e2te tenor hay muchos que apache , por er una de su entradas para 

podrian citar e, siendo la vida en lo gene- lo interior, y por su proximidad á lo· ter

ral de aquellos habitantes de 60 á O anos. renos de lo aborígenas indepPncliente . 

Las enfermedades epidémicas casi ni seco- Di ra e te presidio de la villa de Guada-

nocen, 6 con mas claridad, muy rara vez !upe cuarenta legua , por la línea de lo 

llegan á dichos pueblo • Estos padecen puntos siguiente : el Ocuca, anta na, 
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Santa .Marta, San Lorenzo, Santa M:a2:da -

lena, San Ignacio, Terrenate, Imuris y San 

Lázaro. 

ñol en las guerras contra los apaches. Tan

to en estas como en las sublevaciones de las 

tribus interiores del Yaqui, ha acreditado de 
Su temperatura es poco saludable, y el 

invierno es rigorosísimo, notándose que nun

ca se siente el calor, pue_s cuando los de
mas pueblos del Departamento en los meses 

de Junio, Julio y Agosto, están bajo la efer

vescencia de un calor estremado é insopor
table, en Santa Cruz es necesario abdgarse 

bien luego que el sol se pone. 

Su poblacion en el dia no pasa de qui

nientas personas, incluyendo á los soldados. 

Tal es el estado de miseria á que está re

ducido. Por consiguiente las casas y la 

muralla están casi demolidas. 

La enfermedad crónica de dicho presidio 

son las calenturas, por las muchas ciénegas 

que tiene á su alrededor. 

Su rio tiene una corriente de mucha'> 
vueltas, pues de su nacimiento corre prime
ro al Sur hasta San Lázaro; de aquí se di

rige al Norte, pasando por el presidio de 
Tubac, continuando hasta San Javier del 

Bac y presidio de Tucson, de donde sigue 
hasta la sierra de Santa Catarina. 

P1·esidio de Bacuachi, 

Este presidio sigue á Santa Cruz, á dis

tancia de 27 leguas, camino para Arizpe. 

Dista de México 612 leguas calculadas por 
la via de Chihuahua, por el camino antiguo 
de Carretas, J anos, &c. Su compañía se 

compone de ópatas, y debe constar del nú
mero de plazas que espresa el estado que de 

todas ellas establece el reglamento de pre

sidios; pero en el dia existe muy rebajada 
por las miserias y causas de abandono y es
caseces de sus haberes. Dicha compafiía 
es de infantería, y una de las que mas se 
distinguieron en tiempo del gobierno espa-

nuevo su valor y subordinacion á los gefes 

que la· mandan, de manera que es digno de 

lamentar que tan buenos soldados se vean 

reducidos casi á nulidad. 

El vecindario que diez años atras era de 

consideracion, pues llegó á contar 2,000 

personas sin- la compañía, se ha reducido á 
una cuarta parte 6 quizá menos, porque to
Jas las familias mas pudientes emigraron 

p~ra lo interior del Departamento: unas se 

han establecido en el río de Sonora, otr-as 
en U res, y muchas en H ermosillo; porq_ue 

ya ao les fué poúble sufrir por mas tiempo 
las continuas hostilid ades de los bárbaros. 

Sus producciones, que consisten en gana

do vacuno, lanar y caballada, habian au

mentado á un grado estraordinario; pero to

do se lo ha-n robado los indios, hasta llegar 

el caso de que algunos vecinos quP. dilata

ron su salida del presidio, porque no pudie

ron coa la prontitud que deseaban, arreglar 
sus negocios, se quedaron sin una bestia pro

pia en que poder hacer la marcha, por ba

bér!!elas llevado los apaches. No_ sol_o esti

muló esto- la emigracion de ese pu-nto, sino 
tambien los diarios asesinatos que á la vjsta 
del presidio hacían de Jos vecinos que salian 
á las orillas á sus labores, á recoger sus ga

nados, y á otras diligencias, de manera que 
los aterrorizaron. 

Nueve 6 diez ranchos de ganado y caba
llada que antes babia en la demarcacion de 

dicho presidio, todos están hace días des
poblados, porque despues que dichos bárba
ros mataron á los vaqueros, de los que has
ta las armas se llevaron, se robaron las ca

balladas, y sucesivamente han concluido 
con el ganado. 

(Continuará.) 
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MEMORIA 

EN LA SESION DE 2 DE ENERO DE 1862 

SOBRE LOS 

TRABAJOS CIENTIFICOS DE LA SOCIEDAD 
CORRESPONDIENTE AL ANO ANTERIOR DE 1861. 

"Para cumplir con lo prevenido en la 

seccion 3::'-, art. 27 de nuestro reglamento, 

tengo el honor de pre entar á esta respeta
ble ociedad la noticia histórica de su tra

bajos científicos en el aflo que acaba de pa
sar. 

En medio del furor de las pasiones polL 

tica , prnducido por las tormentosas revolu

ciones que han agitado al país, esta corpo· 
racion no ha su pendido uno solo de sus 

importantes trabajos. Lo primero que cuidó 

fué de reorganizar us juntas auxiliares po
ni' adose al efecto de acuerdo con los se flo

res gobernadores de los Estados. Quedan 

ya reinstaladas las de Zacateca , Ciudad 
Victoria y Iorelia; y dentro de poco tiem

po lo estarán las re tante , segun avisan los 

miamos s flores gobernadores. 

La ociedad ha tenido con la mayor re

gularidad sus sesiones ordinarias, que han 

10 

estado mas concurridas en este aflo que en 

los anteriores. Se ocupó desde luego de 
promover la publicacion del Boletín, del que 

únicamente han visto la luz pública tres nú
meros, porque las notorias escaseces del 
erario han impedido al gobierno ministrarle 

los fondos que le asigna la ley. Existe, sin 
embargo, un material escogido que podrá 

llenar diez ó doce números. 

Promovió en seguida la reforma de su 

reglamento con el objeto de ampliar y re

gularizar mas sus trabajos; y habiéndose ya 

aprobado las reformas se pasarán al gobier
no para su final aprobacion. 

Ha incorporado en su seno varios socios 

con el carácter de honorarios y con el de 
corre3pon ·ales. 

Conociendo la Sociedad la importancia 
de recoger datos cintos sobre el número de 

idiomas que se bnb]a n en la República so

Toano Vlll.-ú 
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bre los lugares en que se usan, sobre los rias como las que hemos recibido, sin embar
autores que han escrito gramáticas, diccio- go, si esta Sociedad pide á cada uno de sus 

narios y otras obras en ellos y principal- miembros un ejemplar de sus publicacionP,s, 

mente sobre la organizacion gramatical de reunirá algunas de indisputable mérito con 

todas las lenguas del país, no ha cesado de que corresponder la generosidad de aquella 

recomendar á sus socios la dedicacion á tan ilustrada corporacion. 

importantes objetos. No han sido vanos sus Me es muy satisfactorio informar á la So

esfuerzos: el Sr. Lic. D. Manuel Orozco y ciedad que su bil,lioteca ha hecho en este año 

Berra tiene concluido un mapa etnográfico adquisiciones de importancia, y que el go
en grande escala, y una memoria esplicativa bierno ha manifestado muy buena disposi

del mismo que muy breve verán la luz pú- cioo para darle un local mas amplio, en don

blica: el Sr. D. Francisco Pimeotel ha co- de puedan colocarse cómodamente los li

menzado á publicar un cuadro comparativo bros y mapas. Estos se han clasificado de 

de catorce idiomas indígenas de la llepú- una manera científica, y quedan ya arregla-
blica, y el que habla, presentó ya su noticia dos en sus cómoda~ respectivas. · 

sobre todos los escritores de los referid os Hace mucho tiempo deseaba esta corpo

idiomas, que fué publicada en la acta de 31 racion publicar un Cuadro Sinóptico que 

<le Octubre próximo pasado. No se debe diera á conocer al mun do civilizado los ele

omitir la última memoria que el Sr. Lic. meatos productores de la República, y sus 

D. Faustino Ch. Galicia presentó á esta cor- adelantos de todo género, en medio de las 

poracion, en la que es pone los fundamentos terribles conmociones políticas en que hemos 

de una nueva etimología de las palabras vivido ha mas de cincuenta años. Apenas 
Mexica y Mexico. se puede creer que haya aumentado nues-

N uestras relaciones con !as Sociedad es tra poblacion: que se hayan sacado grandes 
científicas de Europa y América se han riquezas de nuE>stras minas: que se hayan 
mantenido con amigable reciprocidad. La hecho importantes descubrimientos en las ' 
Rettl Academia de las ciencias de Madrid,, ciencias y en las artes: que se hayan in tro-

la sociedad de Zoología y Aclimatacion de <lucido nuevos géneros de industria y mejo

Francia y la de Geografía de Lóndres, nos rado los antiguos: y en fin; que se hayan 

han remitido sus publicaciones mensuales. impulsado la agricultura y las ciencias, cuan

La institucion Smithsoniana de vVashing- do no hemos tenido un solo año de paz y 
ton, ha estendido á mas su bondad, porque de tranquilidad. Las naciones. estranjeras 

nos ha enviado por conducto de nuestro rn- que nos observan, han llegado á afirmar que 

cio el Sr. D. Francisco Diaz Co1•arrubias, la República mexic~na está volviendo á 

dos cajas de libros, mapas y estampas, rela- gran prisa al estado de barbárie. Era nece
tivos todos á la geografía y estadís:ica de sario para desmentir un concepto tan des
los Estados--Unidos. Estas publicaciones ventajoso, dar á conocer el verdadero esta
hacen mucho honor á aquella corporacion, do que guardan nuestros ramos productores~ 

porque la mayor parte de estas obras han á la vez que presentar en estados compara
sido escritas por los mismo, socios que com- ti vos el cuadro de nuestros adelantos para 
ponen aquella Acad1!mia. s\.unque no-otros que así se calcule lo que será l\féxico el di.a 

no pot.lernos remitirle en cambio tanto nú- que disfrute alguno" anos de paz y de veu

mero de producciones ci L! nlíficas y litera tura. Para realizar este patriótico pens:i-

1 

1 

1 
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miento, la Sociedad ha encar!!ado á cada continuacion debe promover la Sociedad 
uno de sus socios de núm 0 ro y honorarios por todos los medios de su resorte. 

y algunos de sus corr1,,; po11 , ale,, la rNlac- 1\lucho mas hubiera podido hacer P.st:i 

ci_on de Memorias estadísticas_sobre nuestros corporacion, si !as comunicaciones con el 

principales elementos de produccion, para interior hubieran estado espeditas; pero en 

formar con las noticias oficiales que ellas nueve meses de este año se puede decir que 

ministren, un Cuadro exacto de todos nues- ¡ México ha estado en un completo aislamien
tros I ecursos fisicos, intelectuales y morales. 1 to de los Estados mas importantes de la lle

Al hablar de esta mBteria, no debo pasar en I pública. Esta situacion ha impedido á las 

silencio la noble cooperacion que tanto_. el comisiones y á muchos de los señores socios, 
sei'!or Presidente de la República como los continuar sus trabajos geográficos y estadís

se.1ores gobernadores de los Estados han ticos que no pueden avanzar sin las noticia,:¡ 

impartido á este proyecto, mandando a sus , de los pueblos rlistantes de la capital. 
respectivas oficinas de hacienda, adminis-1 Concluyo esí.e informe, lamentando la 
tracion y guerra, al archivo general, á las sensible muerte de nu Pstros sócios de nú

secretarías de los colegios y á todas las cor- mero los Sres. D. José Joaquín Pesado, D. 

poraciones que dependen de su autoridad, Miguel Lerdo de 'l'ejada y D. J oaquin de 

que ministren los datos que les pidan nues- Fuero. Esta corporacioa ha cumplido con 
tros socios para la formacion de sus Memo- el deber de mandar escribir sus biografías 

rías. Tampoco debo omitir la buena dispo- para tributar este último homenaje á su me

sicion que todos han tenido para encargarse moría. 
Quiera la Providencia Divina conceder

de tan importantes trabajo , ni dejar de ha-
rer una mcncion honro a del Dircio11ario nos días de paz en el presente afio en que 

deb mos continuar ]03 importantes trabajos 
eografico, Histórico y E tadí tico de la 

que tenemos comenzados. 
República, que ha comenr.ado á publicar ~1 , . • ..,. . ,, d - 86'> T , G 

i, extco, [',ne,o ~ e.. ...-Josa ua-
nuestro socio el Sr. D. Rafael Durán, cuya idalupe Romero." 



460 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

DISCURSO 
PRONUNCIADO 

POR EL SR. 'LIC. D. TOMAS AZNAR BARBACHANO 
AL CONCURRIR POR PRIMERA VEZ 

COMO MIEMBRO HONORARIO, A LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD. 

"Sefiores:-Distinguido por vuestra be

nevolencia con el nombramiento de socio 

honorario, tengo la honra de presentarme 
por primera vez en esta respetable socie
dad, para cumplir con el artículo S0 de su 

reglamento. 

La mejor manera de satisfacer esta obli-
• gacion, es sin duda manifestaros cómo en 

tiendo la mision impo_rtantísima de esta So 

ciedad, cuyos dos objetos capitales, la geo
grafía y la estadística, son el mas sólido 

fundamento de buen gobierno para las na
ciones, y deben serlo especialmente para 

la nuestra. 
Vulgarmente se considera á !a geografía 

como una ciencia de mero adorno, de puro 
pasatiempo, 6 tan insignificante, que solo 

es propia de la niñez y la edad juvenil, mas 
no de la edad madura. De la estadística 
tiene la generalidad tan triste idea, que se 

la figura no ya como una ciencia, sino como 
un trabajo fastidioso é inútil, que consi~te 

en amontonar números producidos al acaso, 

y recogidos con uná paciencia heróica• 

¡Cuán caros se pagan esos errores! 

Si ellos son funestos en los países cuya 

vasta estension tiene el mismo clima, pro

ducciones semejantes, un solo idioma, una 
poblacion homogénea, iguales costumbres, 
necesidades parecidas, y en fin, un tiempo 
uniforme 6 ligeramente variado, así en la 
naturaleza como en la sociedad, ¿que diré
mos de un país como el nuestro, que cuen
ta todos los climas, desde el abrasador de 
los trópicos hasta el de la region de las 
nieves perpétuas; las principales y mas ri

cas producciones del globo, desde los me

tales preciosos, el algodoa, la caña de azú
car, el cacao, la grana, el jenequen, y ma

deras de tinte y construccion hasta el olivo, 

la vid, la lana, la seda y el lino; un número 

tal de idiomas diferentes, que pasan ya de 

cuarenta y dos los conocidos, una poblacion 
heterogénea, costumbres tan varias y nece
sidades tan diversas? 

Si tal situacion exige á. los gobiernos de 
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nuestros Estados el conocimiento de su dioso, difícil y odiado; en una palabra, se 
geografia y estadística para regirlos bien, correrá el riesgo de gravar al pueblo con 

¿qué dirémos del gobierno nacional? Su una contribucion imuficiente para el erario, 
tarea es mucho mas dificil y complicada, onerosa é injusta para el contribuyente. 

porque necesita tener presente la geografía ¿Se trata, por ejemplo, del al:.1a de prohi

y la estadística de todos los Estados juntos, bicio11es y baja de aranceles? Pues fácil es 

de la República entera. demostrar su conveniencia por los estados 
Las cuestionPs de aranceles, de aleaba- de productos de las aduanas marítimas bajo 

las, de establecimientos de contribuciones, los diversos aranceles que han regido; fácil 
.de recaudacion y distribucion de las rentas es demostrar que si alguna vez no han cor
federales, de apertura de puertos para el respondido los datos númericos á este prin

comercio, de carreteras generale11, de ferro- cipio económico, ha provenido de la paz 

carriles, de correos, de contingente militar, habida en tiempos de aranceles elevados y 
de defensa de la nacion, de proteccion á la de los trastornos y la revolucion en tiem
marina y la industria, de terrenos baldíos, pos de aranceles bajos; facil es demostrar 

de division territorial, de forma de gobii::rno; que derechos protectores moderados, ó el 
todas las de administracion, de legislacion simple aumento de valor en muchos artícu

y aun de justicia; todas las sociales, políti- los ocasionado por los subidos fletes que 

cas y económicas, no pueden resolverse ·cuesta su trasporte del lugar de importa
acertadamente entre nosotros sin consultar cion al de consumo, son bastantes pata que 
la geograf1a y la esradí. tica de la nacion. la inJu, tria nacional tenga una concurren-

y así , desda los problemas mas difíciles cia que solo la e timule 6. mejorar y no la 

de ;{Obierno, hasta los mas sencillo3 actos arruin e; fácil es probar por la situacion geo
<le la a<lmini tracion, todo se roza con e tas gráfica do lo E stados fronterizos ó estre
do ciencias, mas 6 menos directamente. mos, que e impo ·ible mantener en ellos 

¿ e trata de imponer una contribucion? las mi mas prohibiciones y los mismos de
Pue e prel'i~o tener un catastro i es terri- rechos de arancel que en los Estados cen

torial, un censo de poblacion si es de cupi - trales. 
1acion, una noticia del número de inclivi- ¿ e trata de las instituciones pol11icas? 
duos que tien ~n mi profesion, tal industria, La geografía y la estad1stica nos demues

tal giro, si e tos objetos han de ser los gra- tran r¡ue E tados tan desemejantes uajo mil 
vados, y en fin, un tanto de las cantidades aspectos como los que forman nuestra Re

producidas 6 con umidas si ha de recaer pública, no pueden vivir unidos sino bajo 

sobre la produccion ó el con umo. E pre- la forma federativa; que aun bajo de esta for

ciso saber la situacion de los lugares, su ri- ma las leyes generales necesitan de cierta 
queza relativa, sus peculiares producciones, ela ticidad por decir así, cierta generaliza
las di tancias, lo:i ob táculos 6 facilidade cion, cierta vaguedad si cabe para poder 
para la romunicacion, ha ta el carácter do- acomodarse en alguAa manera á países que 

minante del pueblo; y sin estos datos geo- aunque reunidos bajo un solo nombre na
gráfico. , y sin aquello estadi ·ticos, ni po- cional, cada uno tiene en sus elementos na
drá fij ar::e la tasa de la ro r. tribuc ,on, ni e, tuniles ~ociales y político:i un estaJo bien 
c:>ger~e la m;,tcria m1s fa ' ln,ente imponibl , ,1istinto del de los demás. 

ni el i tema de recaudaciou meno:1 di pen • ¿Se trata, por último, de cualquier cues-
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tion social, de una buena ley agraria por los gastos que hace?-Decís de él que no 
ejemplo? Para darla seria preciso conside- puede arreglar ni gobernar bien su casa. ¿Y 
rar que si hay Estados en la República por qué? Nad~ mas que porque ignora la 
donde la propiedad territorial está en po- Geografía y la Estadística de ella. Con
cas manos y en estensiones casi inmen-sas .. vertid á ese hombre en gobern3nte, la casa 
hay otros donde la subdivision de esta pro- en Estado y la familia en nacion, y com
piedad existe, y donde por consiguiente, la prend¡-,réis al momento, si alguna duda os 
cuestion social de multiplicar el número de quedaba todavía, la necesidad de los cono
propietarios sacando de la miseria á una cimientos geográficos y estadísticos de un 

gran parte del pueblo, no puede resolverse país para poderlo gobernar bien. "La au
de la misma inanera. sencia de este medio ele gobierno ha dicho 

Otro tanto di riamos si se tratase de curar Moreau de J onnés de la Estadística, carac
de raíz esa plaga social del robo que pare- teriza la ignorancia y la barbárie de una 
ce una lepra hereditaria en ciertos de nues- época, de un país ó de una administ:-acion." 
tros pueblos. ¿Emplearíamos el mismo me- La contraprueba de esto son Inglaterra, 
dio respecto de los que habitan las regio- Bélgica, Francia, Prusia y los Estados
nes elevadas del territorio nacional, que Unidos, naciones donde existe ya una ver
respecto de los que viven en las regiones <ladera Estadística y que son las mejor go
bajas y en las costas? Si tal hiciésemos, bernadas ó administradas del mundo. 
procederíamos como el empírico qua aplica Largo seria demostrar aquí los importan
á un mal crónico, inveterado y grave, el tísimos serTicios que la Geografia y la Es
mismo medicamento que á un mal de la tadística han prestado y prestan á todas las 
misma especie, pero desnudo de estos ca- fuentes de riquez~, y á las ciencias que ne
ractéres. cesitan de sus datos para su aplicacion. 

Se vé por tales ejemplos, que cualquier ¿Qué seria de la agricultura y la industria 
cues1ion de importancia, y lo mismo puede sin la economía política y de la economía 
decirse de las secundarias, necesita de la política sin la Estadística? ¿Qué seria del 
Geografía y la Estadística para ser resuelta comercio sin la navegacion y de la navega-
con probabilidades de acierto. cion sin la Geografía? 

Un paralelo sencillo, que se me ocurre Pudiera ser que la aridez de estos traba-
ahora, nos acabará de persuadir de que na- jos científicos retrajese á muchos de con. 
da hay mas natural é indispensable. ¿Qué sagrarse á ellos. Que haya con!:ltancia y 
decís del padre de familia que al instalarse me1füacion, y esa aridez aparente desapare
en su casa no examina, sus departamentos, cerá. Nada convida á formarse ideas mas 
no les dá á cada uno el destino mas ade- elevadas del Universo entero que la Esta
cuado, no les prepara convenientemente, y dística. La primera impresion al exami
en fin, no se forma de todo el edificio un nar las cifras con que se cuentan los hechos · 
juicio exacto en cuanto á su situacion, sm, naturales ó sociales, nos conduciría tal vez 
linderos, su temperatura, sus comodidades, á la duda, á la fatalidad, al ateisrno, al caos· 
etc? ¿Qué decís de este padre si no sabe Tenemos delante dos matrimonios: ¡, por 
el número de per~onas que forma su fami_ qué el uno tiene hijos y el otro no los tiene? 
lia, el sexo de ellas, su edad, el oficio de Nace un niño: ¿por qué es var.on y no harn
eada una, las rentas con que él cuenta y bra? De varios nifios unos mueren, otros 
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viven: ¿por qué no han vivido todos? si no allí encontramos p0r donde quiera leyes sá
habian de vivir, para qué nacieron? bias que se cumplen, y el camino del hom-

Mil preguntas semejantes pudiéramos ha- bre desda la cuna de la especie humana 
cernos sobre los mil hechos que presencia- hasta los últimos descubrimientos geográ
mos en la naturaleza, y difícilmente nos ficos. Allí vemos que los animales y las 
contestaríamos sin la Estadistica. Sin ella plantas no nacen al acaso bajo de cualquier 
la palabra casualidad asomará á nuestros clima: que nuestros globo no gira sobre su 
lábios en cada respuesta; todo será un eje y al tededor del sol sin objeto; y en fin, 
enigma indescifrable. Pern consultemos á encontramos por todas parte!\ á la Pro
la Estadística y allí ver~mos que esos he- videncia sembrando la variedad, pero guar· 
cbos en apariencia aislados, inconexos, for- dando la armonía que nace de un conjunto 
tuitos, son resultado de leyes preexistentes, bien ordenado. 
indefectibles en todas las sociedades huma- Todas estas breves consideraciones, que 
nas donde causas estranas no perturban su uada tienen de nuevas y que sin duda mil 
desarrollo regular. Allí verémos que en un veces se habráa presentado á vuestro espí
gran número <le individuos, formando una ritu, prueban lo útil, lo necesaria que es la 
sociedad bien organizada, por cada cinco Sociedad de Geografía y Estadística. Esta 
se cuenta una familia; esto es, un matrimo- Sociedad no ha podido todavía emprender 
nio y tres hijos: que aun que nacen mas va- trabajos sistemados en grande escala que 
rones, sin duda porque ~u género de vida dén por fruto el monumento mas grandioso 
)os es pone mas á la muerte, pronto se equi- que puede levantar á nuestra patria: una 
libra y tal vez se iguala u número con el Geografía y 1ma Estadística exactas y com
de las hembras; y por último, que si tal t-s pletas d,e toda la Répubfüa. La Sociedad 
la ley general de la familia y la de relacion ha hecho bastante con vivir. Los trastornos 
entre ambos sexos, es evidente que debe de las revoluciones suelen entorpecer 6 de
haber y hay otra ley para la mortalidad, tener los trabajos tran6¡uilos de la ciencia; 
complementaria de la dos primeras. pero despue , allanada la senda, en poco 

tiempo se recobra lo perdido, y la marcha 
Cuando se llerra á este punto apénas se , . 

. "' 1 . . es mas segura y mas rap1da. Confiemos en dan los pnmeros pasos en e m1ster10s0 . . 

d • • 'é · t que el supremo gobierno, que la proteje se-campo e e ta c1enc1a, ¿ qui n no se sien e . . . . 

d .d bl' ? gua lo pemuteo las c1rcunstanc1as, la aux1-
arrebataclo á un género e I eas su imes ¡ 

L 1 1 d b 11 1 liará pasada la tormenta presence, de una ¿ o se ve rotar a uz y e em ro ar e 
., t I d , manera maa eficaz para que cumpla el ob-caos. ¿ o en a as e esos nurr.ero , que 

· . jeto á que e tá llamada. Yo me tendré por parecen tan materiales, nos remontamos 
h I L · ¡ d d 1 U · o muy dichoso si puedo colocar una pequet!a asta e uprerno eg1s a or e nrver or 
¿ 'u estro e píritu no se r.onfiesa abi rnado piedra en ese gran monumento, siquiera por 
ante la sabiduría infinita? iy todavía ignora corre ponder á la honorífica distincion que 
el hombre las mas de las leyes de esta me habeis dispensado.-T. A. B." 
ciencia! 

i salimos de la E tadística y entramos 

en el dominio de la Geografía, ¿hay un es
tudio mas variado ni mas bello? 'f ambieo 

México, Enero de 1862.'' 
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DISCURSO 

PllOMOlfCIADO 

POR EL SR. LIC. D. BENIGNO UGARTE 
Al concurrir por primera vez, 

como Socio corresponsal de Michoacan, á las sesiones de la Sociedad: 

Puedo decir, sefiores, sin temor de exa-

Llamado por vuestra eleccion á ocupar gerar, que carecemos actualmente de una 

un lugar en esta distinguida Sociedad, al verdadera Geografía de Michoacan; pues si 
presentarme por primera vez en su seno, bien es cierto que tenemos la de Lejarza y 
qué podré decir que sea digno de cautivar los apuntes estadísticos del Sr. Piquero, la 

vuestra atencion, y al mismo tiempo á pro- primera es una obra antigua, escrita en 1822, 
pósito para comenzar desde este momento época en que terminada apenas la desastro
á cumplir con el honroso cargo que me ha- sa y sangrienta revolucion de independen
beis conferido en el Estado de Michoacan? cia, Michoacan era un país talado, sus po
Puesto en caso tan grave, he creido conve- blaciones un monton de ruinas, y sus habi

niente escoger para tema de mi discurso un tantes bien pocos, pues Morelia, entonces 
asunto que, si no es de gran importqncia en Valladolid, apenas tenia 3,0('0: la division 
sí mismo, sí lo es con relacion al Estado en política era tambien entonces distinta de la 

que soy vuestro socio corresponsal. Quiero de hoy. Cómo, pues, podrá satisfacer esa 
hablaros, no de los adelantos de la Geogra- obra las exigencias actuales de nuestra so

fía y Estadística en Michoacan; por desgra- ciedad? Los apuntes estadísticos del Sr. 

cia es bien poco lo que tendria que decir Piquero, como su mismo nombre lo dice, no 

sobre este punto: quiero hablaros, repito, de pasan de meros apuntes, mas que todo so
lo que es preciso hacer, de los pasos que es hre los productos rentísticos del Estado. 

ya indispensable dar, para llenar ese vacío 1\Iichoacan, señores, en consecuencia, per
que se nota al tratar de la Geografía y Esta- manece oculto á mi estro» ojos: ignoramos 
dística de uno de los Estados mas ricos, mas tanto lo que es, como lo que ha sido y pue
poderosos é importantes de la República. de ser en el porvenir. 
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No seré yo quien venga á convenceros de bitantes de Michoacan hoy puede ,;er cono
cuán necesari9 es llenar este vacío: vosotros cido: con el objeto de plantear la ley de ha
lo sabeis antes que yo; y grandes deben ha- cienda, espedida por el gobierno de a:quel 
ber sido los obstáculos con que habeis tro- Estado, se hizo últimamente un censd que 
pezado al no haber realizado hasta hoy el es de esperarse sea el menos inexacto de 
pensamiento que en este momerrto me anima. los practicados hasta hoy. 

La Geografía para que sea útil y prove- Michoacao, señores, es un país fértil y 
chosa, no debe limitarse á contener una sé• demasiado rico ea elementos de todos géoe
rie de nombres, 6 contentarse con determi- ros: esto lo dice muy alto la importancia 

nar la posicion de los lugares, sino que debe que ha tenido en la larga ~érie de nuestras 

ailadir conocimientos geológicos, artístie'os, revoluciones, y, especialmente, el papel que 

agrarios y estadísticos; de lo contrario es ha deseü1peñado e'n la última guerra. Ese 
fútil y pueril. país tan favorecido por la naturaleza, posee 

Tal es la Geogratia de Michoacan que yo dos grandes elementos de riqueza, que le 

deseo. aseguran un porvenir próspero y feliz: la 
El primer paso, señores, que debe darse agricultura y la minería. Como agricultor, 

para conseguir un objeto de tan alta impor- recoge auundaotes cosechas, especialme11te 
tancia, es situar astronómicamente las po- de maíz, trigo, cbile, cebada, frijol, arroz, 
blacionss. Ciertamente que es la mayor afiil, e:c., siendo este último ur.o de los p-ro

prueba que puede darse del atraso de la duetos qne se esportan para el estranjero. 
Geografía de Michoacan el no conocer has- El ganado mayor y menor constituye tam
ta hoy de una manera cierta la posicion de bien uno de sus primeros ramos de riqueza. 

los lugares; pero por desgracia es así, pues Este y los dulces son los principales pro

á escepccion de Morelia y de al~un otro duetos de la feraz tierracaliente. 
punto, en todo , al buscar su situacion as- Como minero, esplota actualmente los mi
tron6mica, se ha procedido por cálculos de oerales de Angangueo, tzumatlán, Santa 

cuya exactitud no puede menos de dudar e. Clara y otro de meno1· importancia. Sin 

Importa, pues, que se procure al menos ave- embargo, el espíritu minero no se ha desa r
riiruar la po icion de aquellas poblaciones, rollado allí, lo que ha dado por resultado, 

que por su riqueza agrícola 6 minera, por que viendo con desprecio los estudios mi

su antigüedades, etc., etc., llamen mas neralógicos, se han abandonado al~unos mi

nuestra atencioo. nerales, que quizá no hao dado los buenos 
De pues de e to, debemos fijar nuestras resultados que e esperaban, por no haber 

miradas en la poblacioa. ¿Cuál e la po- sido esplotados conforme á las prPscripcio
blacion de lichoacaa? Las diver a razas aes de la ciencia: tampoco se han practica
de que e compone, ¿en qué pruporcion se do reconocimiento , á efecto de de cubrir 
encuentran entre sí? ¿Cómo se baila dis- nuevas vetas eu aquel va lo territorio. 
tribuida la riqueza entre ella-? ¿Eu qué pro- :Pero bien, ¿cuál e t-1 monto de todos y 

porcion está la poblacion con los elemento cada uno de lo producto· de que acabo de 
de sub i ·tencia? Todas estas cuestione - hablar? ¿Qué convendría hac1•r para dismi
e tán planteada ·, pero no resuelta , y nadie ouir lo mort1fcro de alcrunos climas, (talco

i nora cuánta s su importancia en la legis- mo el de Urecho), en donde una naturaleza 

lacion y en la política. El uúmero de ha- hermosa por la variedaJ de lo paisages y 

10 Tomo VIIl·-óll 
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la fertilidad del suelo, rica por la diversidad Finalmente, Michoacan tiene regulares 
de sus productos, convida al hombre á una salinas en Araron y algunos puntos del Sur, 
mentida felicidad, en pos de la cual encuen- se presta estraordinariamente para la fabri
tra solo una muerte cierta? ¿Qué debe ha- cacion del vidrio, y por sus abundantes mo

cerse para abrir nuevos mercados, en donde reras, para el beneficio de la seda. Tiempo 
espender el escedent~ de los productos, pa- hace que con este objeto se estableció am 
ra dar así un estímulo al labrador, que pro- una empresa, pero fundada sobre bases po
curará entonces mejorar la calidad y canti- co sólidas, y sin los recursos precisos para 
dad de sus frutos? los cuantiosos é innecesarios gastos que hu-

En el Sur de Michoacan, set'iores, ade- bieron de erogarse, al darla un desarrollo,. 
mas de las riquísimas y abundantes made- que estaba muy lejos de convenir á nna em

ras, hay plantas que producen efectos pro- presa naciente, tropezó con obstáculos que 

digiosos en el hombre, por lo que se las la mataron en su cuna. ¿Cuáles medios 

cree con juiticia medicinales. Convendría convendría adoptar para aprovechar estos 
analizarlas, y la medicina haría en ello un ricos e1ementos de industria? 
útil descubrimiento. Ei dia, señores, que hayamos podido re-

Michoacan, ademas, encierra en su terri- solver acertadl¡.mente estas importantes cues

torio grandes lagos; el de Pátzcuaro, Cuit- tiones, se habrá dado un gran paso á la for
zeo y parte del de Chapala~ los rios de las macisn de la Geografía y Estadística de 
Balzas, Lerma, Coyuca y otros de menor Michoacan. Entretanto, vuelvo á decirlo, 
importancia le atraviesan. Hasta ahora no esta importante porcion del territorio mexi<
han sido en todo reco11ocidos: quizá serán cano, permanece oculta á nuestros ojos, 
navegables, de lo que sacaria grandes ven- ignoramos tanto lo que es, como lo que ha 
tajas el abatido comercio del Estado. sido y puede ser en el porvenir. 

Tal vez, sefiores, no hay entre nosotros Pero los estudios geográficos y estadís-
otro país que posea aguas termales en ma- ticos, señores, tienen un objeto noble y ele
yor abundancia y de mas raros efectos que vado: ellos, entre otras de sus aplicaciones, 
l\Iichoacan. Allí se tiene á Guincho, San preparan el camino de la historia. Nadie 
Juan Jararameo, Arúmbaro, Chucándiro, puede desconocer hoy la relacion tan estre
la Bartolilla, Araron, Puruándiro, etc., etc. cha que hay entre ésta y la Geografía: para 

Los efectos de algunas de 6 JJas son verda- conocerla, bastaría solo reflexionar, en que 
deramente prodigiosos: introduciendo ma- los acontecimientos históricos no pueden 
<leras por algunos meses en las aguas cali- ser distintamente conocidos, mientras no se· 
zas de J ungapeo, se convierten en putrefac- les asignen los lugares y tiempos que les son 
ciones calcáreas: en los baños de Ixtlan, los propios. Por eso Bacon llama á la Geogra
sifilíticos recobran la salud, y por el contra- fía y á la Cronología, los ojos de la Histo
rio, las aguas de Chucándiro, les dan la ria. Todavía mas: para escribir la historia, 
muerte. Todas ellas dieta la esperiencia, el hist0riador busca la riqueza del pueulo, 
ljUe son buenas para curar ciertas dolencias; no en los palacios, sino en los talleres y en 
pero la ciencia, señores, no se ha ocupado]¡ los campos: su felicidad, no en las Jeyes es
todavía de su análisis, no obstante los admi- critas, iino en su aplicacion y en la parte 
rabies efectos que diariamente están produ- de bienestar que corresponde á cada uno de 
ciendo. sus miembros: examina la condicion priva-
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da, la educacion, las artes, el grado á que que esta Sociedad haga esfuerzos por poseer 

llega la seguridad pública, la facilidad ma· algunos ejemplares de estas inestimables 
yor ó menor de las comunicaciones, la mas obras, nadie puede desconocerlo; necesidad 
ó menos influencia de los climas en las cos-
tu robres. Solo así, señores, se puede ver 
esa relacion misteriosa que hay entre los 
hechos, que si no resultan inmediatamente 
de los que los preceden, están modificados 

por ellos, por la naturaleza de los hombre~, 
de las costumbres y de los climas. 

Supuesto, pues, ese papel tan importante 
que la Geografia y la Estadística hacen en 
la historia, debemos considerar nuestros es
tudios geográficos como preparatorios para 
escribir algun dia con acierto la Historia 
General de la República: es decir, la del 

desarrollo y progreso de nuestra Sociedad, 
en la · ciencias, en las artes, la industria la 

legislacion &c., vasto conjunto que se ha 
creido, con razon, que debe abrazar la bis-

que se hace mas imperiosa si se considera, 
que, en el estado de revolucion en que des
graciadamente se encuentra el pais, pueden 
desaparecer los pocos ejemplares que aun 
quedan. Convendría tambien sacar copias 
de las actas de fundaciou de las nue vas po
blaciones de Michoacan. Todos estos do
cumentos servirán, sin duda, en mejores días 
para formar la historia antigua de Michoa-
can, 

Podria, señores, decir mas sobre un pun
to de tan alta importancia, respecto del que, 
estoy cierto, teneis las mismas conviccione11 

que yo: no quiero por lo mismo molestar 
mas vuestra atencion. Lo dicho basta para 
manifestar el ardiente deseo que me anima 

por los progresos de Michoacan. 

toria. Mas no debo concluir sin daros las gra· 
Respecto de la de Michoacan, antigua- cias antes, por el honor que me babeis he

mente se escribió algo: allí están los escri- cho asociándome á vuestras nobles tareas. 
tos de los cronistas Basalenque Y Larrea, Sentiré que ]a escasez de mis conocimien
los manuscritos del Cronista Banmont Y del tos no me permita corresponder digna
historiador Hijar. Propiamente hablando, mente á la confianza que en mí poneis; pero 

no merecerán en rigor el nombre de Hislo• profundamente convencido de la importan
ria; pero nadie negará que son un depósito cia de la mision de esta Sociedad, estad 

precioso de hecho , que hoy nos seria im- seguros, haré cuantos esfuerzos me sean 
posible, 6 al menos, muy difícil, conocer posibles para contribuir con mis pequeflos 
sin el au. i lío de esos apreciables escritos; conocimientos á los progresos de la Geogra
una fuente fecunda donde es preciso que y Estadística de la República. 
beba quien se proponga penetrar el intrin
cado laberinto de la historia antigua del 
país. Cuán necesario es, en consecuencia, 

México, Febrero 20 de 1862.-Benigna 
Ugarte. 
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NOTICIA 
DE 

LOS TERREMOTOS 
QUE SE IIAN SE~TIDO EN L.\. REPUBLIC,\. MEXICANA, 

DESDE LA CONQUISTA HASTA NUESTROS DIAS. 

En l. 0 de Abril de 1552, á las ocho de 

la noche sintieron lo;¡ españoles residentes 
en Veracruz, el primer terremoto. 

El 2. 0 , que describe el padre Niza y de 

que hablan tambien nuestros historiadores, 

9. 0 En 9 de Octubre de 1636, hubo 
otra erupcion del Hecla, que produjo un 
terremoto fuerte, en todas nuestrits costas 
orientales. 

10. 0 El 13 de Abril de 1640, á las diez 

fué el 24 de l\Iayo de 1539. 
El 3. 0 se sintió en México, el 

Marzo Je 1542. 

de la mañana se !!intió un espantoso terre-

17 de 'moto en Méxíco. En Malinalco hizo hor
rorosos efectos. 

El 4. 0 fué prodncido 

del Hecln, en Islandia, y 
xieo en Abril de 1558. 

11. 0 Entre nueve y diez de la noche 
por la erupcíon del 17 de Enero de 1653. Se estendió por 
se sintió en Mé- toda la costa de Guatemala, hasta Nueva~ 

5. 0 Se sintió en toda Nueva Es pafia, 
el 11 de Octubre de 1583. 

6. 0 En :México, el 20 de Agosto de 
1611. 

7. 0 Varios escritores describen el fuer
te tenemoto sentido el 13 de Febrero de 

Orleans, de Sur á Norte. 

12. 0 Se sintió en México, en el mo

mento de dar las doce del dia un terremoto 

fuerte, el 25 de Noviembre de 1655. 
13. 0 Desde 5 de Febrero de 1663 has-

ta 17 de Julio del mismo año, se sintieron 

muy frecuentes movimientos de tierra, tanto 
1619. Se estendió á mas <le 500 leguas de en 1\Iéxicocomo en toda la costa delEcua
Sul' á Norte. 

dor hasta el Canadá. Así. lo refiere Huet en 
8. 0 En 7 de Noviembre de 1630, se su manual de geografia. 

sintió en toda la Nuevá-l<:spaña, principal- 14. o En la noche del 30 de Abril de 
mente en V eracruz. 16S7. 
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15. 0 D esde México hasta California el 
19 de Febrero Je lGG á las tres de la 
tarde. 

lG. 0 El 8 de Junio 1G92 á las dos de 

la mañana en punto. 

17. 0 El 5 de Mayo de 1714 á las doce 
de la noche, fué terrible en la villa de Cór

doba. 

vento de San Francisco de aquella ciudad. 

En México fué muy ligero. Repitió en solo 
Oajaca el Viérnes de Dolores, 30 de Marzo 
y el Mártes Santo, 3 de Abril á las nueve 
de la mañana. 

26. 0 En 2 de Marzo de 1792, muy 
fuerte en V eracruz y ligero en México. 

27, 0 El año de 1,800 el dia 8 de Mar-

1 . o El 6 de Febrero de 1716 en la zo, se sintió el horrible temblor llamado de 

costa de la Baja California. 

19. 0 De pues de habe r soplado terri
bles vientos todo el d ia 2:3 de Marzo de 
174 , poco tiempo despues de haber cesa
do el huracán tembló la tierra con mucha 
fuerza á las doce y media de la noche, al 
comenzar el <lia 23. 

20. 0 1 amanecer del 19 de Octubre de 

175 l. La víc;pera se babia sentido en la 
Lla ele anto Domingo. 

21. 0 En 20de eriembrc de 1759. Erup

cion e•panto~a <lel Volean de J orullo. Ter

• ible conmocione de tieJ"ra y aparicion de 

11na columna ,le humo tre vece ma) or que 
la ran pirámide <le Cccrops en Egipto: re

pitió el temblor lo. clia 2 y 2'.:I dd mismo. 
22. 0 En 1776 hubo en el ano mas de 

eint temblor segun refi ren la gaceta. · 
a.i todos se sintieron en léxico y Vera-

cruz. 
23. ° Con mQtivo de la erupcion espan

tooa del Recia que se verificó el año de 
17 3, e inticron en • Iéxico varios temhlo-
re n el me. d Abril. 

2 . 0 En 2 d illarzo de 17 7 se reti
ró el mar en Acapulco y r trocedió con vio
lencia entrando muchas vara adentro de 

tierra. Hubo grandes terremoto todo el 
tiempo que duraron la a17ua~ agitadas ha ta 

que volvieron á entrar en u caja. 
2-. 0 El 2 de Marzo de 17 7 muy cer-

r. de la doce del dia, se sintió un horrible 
t ·rr moto en ajaca: c,e de plomaron mu

díficio entr ello la torres del con-

San J uan de Dios. 
28. 0 En 5 de Octubre de 1801, se sin

tió en Oajaca uno de los mas fuertes ~m
blores que ha sufrido aquella ciudad. Se 
desplomaron muchos sólidl)s edificios y se 
cuarteó todo el convento de la Concepcion, 
antigua casa de los religiosos jesuitas. 

29. 0 El conocido en México con el 

nombre de la Encarnacion: fu é terrible y se 
verificó en la tarde el 25 de Marzo de 

1806 (1). 
30. 0 El Viérnes Santo á las cinco de la 

tarde el año del 17. 
31. 0 La noche del 30 de Mayo de 1818: 

á las tres de la maflana del 31 repitió en 

Guadalajara y Colima con mucha mas 
fuerza. 

31. 0 El llamado de Santa l\Iónica se 

intió muy fuerte en México el 4 de .Mayo 
de 1820, antes de concluirse la plegaria de 

las doce. 
32. 0 El llamado de Santa Cecilia, el 

22 de oviembre de 1637, muy cerca de 

las once de fa noche. 
33. 0 El 30 de Setiembre de 1839, á las 

cuatro y media de la tarde. Se sintió en Mé
xico y Guadalajara. Repitió el día l. 0 de 
Octubre, y el dia 3 fué muy fuerte en toda 
la Alta-California: es notable esta circuns

tancia, porque es muy raro el temblor que 
se !!Íente en las Califormias. 

(1) Este tembl_or se sintió ta.n fuerte e~ Gu~
dal&jara que derribó las dos torres de la. 1gles1a. 
catedral; estas s reedificaron, y volvieron a des
plomarse por 1 terremoto do SI de Mnyo de 1848. 
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35. o El 23 de Junio de 1843, á las tres 42. 0 El 8 de Abril á las cuatro de la 
y media de la tarde: muy ligero en México, mafiana repiti6 en Mexico, y el 10 del mis
muy fuerte en San Francisco de California. mo al sonar las diez de la mai'iana en esta 

36. 0 El segundo terremoto del dia de la capital, se sintió en toda la República. Re
Enrarnacion, sentido en México á las ocho pitió seis minutos despues. 
y tres cuartos de la noche del día 25 de 43. 0 En 5 de Noviembre de 1851, á las 
Marzo de 1844: las oscilaciones fueron de siete de la noche: repitió el día siguiente á 
N. á S. las ocho de la mañana. 

37. 0 El 25 de Abril del mismo año, á 44. 0 En 5 de Mayo de 1854, á las 

la una de la tarde en Guadalajara. nueve de la mañana. 
45. 0 En l. 0 de Febrero de 1856 38. 0 En México el 9 de Setiembre del 

mi~mo afio, á las once y media de la noche. 
39. 0 En 3 de Marzo de 1845 á las tres 

en 
México, á las once y cuarto de la noche: 
repitió tres veces el dia 28 del mismo, en

y media de la tarde. Repitió el 8 del mis- tre ocho y doce de la noche. 
roo á las once y media de la noche, y el 9 46. 0 El Sábado 19 de Junio de 185S, 
á ]a una de la tarde. á las nueve y media de la mafiana, se sin-

40. o El 2 de Abtil del mismo afio de tió un terremoto de los mas fuertes que ha 

845, á las doce menos tres 
mañana. 

minutos de )a sufrido México.-Se estendió á todo el ter
ritorio de la nacion de N. á Sur (2). 

41. 0 El 7 de Abril del mismo año, el 
mas fuerte quizá que se ha sentido en Mé 
xico.-A las cuatro menos diez minutos de 
la tarde. Se desplomó la cúpula de la ca
pilla del Sr. de Santa Teresa (1). 

47. 0 A las cinco y media de la tarde 
del miércoles 8 de Mayo del presente ano, 
hemos sentido el último, que fué muy li
gero. 

México, Noviembre 27 de 1861.-Dr. 
Jose Guadalttpe Romero. 

(1) Los pueblos de Poncitlan y Ocotlan, en el (2) El Sr. Dr. D. José Ignacio Durán cree que 
Estado de Jalisco, fueron destruidos por esto hor- el temblor de esto dia fué mas fuerte que el de 7 
rible terremoto: yo pasé por ellos pocQS días des- de Abril de 1845, y se apoya en que aquel dejó in
pues del temblor, y ví las iglesias desplomadas, los tacto el edificio de la lnquisicion, y éste cuarteó 
edificios arruinados y la general consternaeion de sus bóvedas, lastimó mayor numero de templos y 
sus habitantes. casas, y ocasionó mayores desgracias. 
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ALGUNAS O:BSERV ACIONES 

SOBRt L S ALABAS HAYO Y MAYA 

11Hay dos idiomas muy diferentes en la I idiomas; que de nada sirve el esfuerzo de 
República mexicana por su si tema grama- algunos lingüistas para desterrar una voz 

tical, por su diccionario y ha ta por la po i- •1ue un pueblo entero se empefla en adop
cion geo ráfica de los pueblos que los ha- tar; que es perder el tiempo empeñarse en 
blan; pero muy semejantes por los nombre cuestiones de esta clase, cuando as palabras 
que llevan, pues uno se llama Mayo y 01ro son signos convencionales y no necesarios 

Maya. • a emejanza llega ha ta la igual- de nuestras ideas. 
dad mi ma 011 cierto casos, pues 1e~un se Toto esto parece muy exacto; pero tiene 
a egura, en ucatán llaman Mayo al Maya conte taciones fáciles y concluyentes. El 
cuando se aplica á al un u. tantivo ma - uso es, en efecto, el juez supremo de los 
cu lino; aeí e que, por ejemplo, se dice el idiomas; pero no el uso caprichoso y vulgar, 
indio Moyo, y la india laya; el idioma ino el uso fundado en la razon, en la con
Mnyo, y la lengua laya. veniencia, 6 por lo menos, en el gusto, co-

enaojante costumbre se nota desde lue- mo cuando se quiere contribuir á la belleza, 
go que tiene u orí gen en el idioma castella- á la eufonía de una lengua. Por esto es 
no;. e ve que á la radical May se le adap- que, un di1tinguido gramático espanol, ha 
tan la tnminaciones, a, o, que en nuestra definido muy exactamente la gramática cas
lengua irven generalmente para marcar el tellana, diciendo, que "es el conjunto orde
género masculino 6 femenino. nado de las reglas del lenguaje que vemos 

Véamo , pue , i e!'e u o autoriza eme- obsenada& en los escritos ó conversaciones de 
jan te modo de hablar; •,éamo si la palabra la& personas DOCTAS." 

laya, u ada con nombres masculinos, debe Esto supuesto, busquemos qué nombre 
cambiar en ca tellano, considerada no ya aplican á la lengua que nos ocupa loa es
como palabra de lengua e trafla, sino como critos que han tratado 6 hablado de ella; es 
hija adoptiva de nuestro idioma. decir, las personas doctas en la materia, y 

obre el primer punto, ocurre desde encontruémos que nacionales y estranjero!I 
lue o que el uso es el juez <=upremo de lo le dan el nombre de Jllayn, pudiéndome 
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servir de apoyo los nombres de Herrera, 
Clavijero, Fr. Gabriel de San Buenaventu
ra, Pedro Beltrán de Santa Rosa, Fr. J oa
quin Ruz, Beristain, ·Stephens, Vater y 
Guillermo Humboldt. Algunos de éstos ú 
otros autores, no solo usan el nombre Maya 

con lengua, es decir, con un nombre feme
nino, sino tambien con la palabra idioma, 

que es masculino. Vemos, en efecto, que 
el padre Beltrán de Santa Rosa, titula su 
gramática, "Arte del idioma Maya," vemos 
tambien que el Br. Felipe Santiago de la 

mas, dos pueblos en nuestro país diferentes 
en todo, ¿por qué no asignarles á cada uno
liU nombre propio y decirle á aquel .Mayo 
y á este Maya, y no á los dos del primer 
modo, causando mil dudas y anfiuologías? 

No creo que ninguna persona de b-uen 
sentido pueda impugnar sériamente estos 
argumentos, de manera que no queda en 

pté mas- que la resistencia que un oído casJ 

tellano esperimenta al usar la terminacion 
a con un nombre masculino. 
tratar este último punto. 

Voy, pues, á 

Madera dice· "Arte y semilex. d l ºd · , • icon e i io- La rea-la general en castellano corn'o an-M ,, . "' , 
ma aya, Y vemos igualmente que adop- tes he indicado, es que los adjetivos mascu-
ta este modo de hablar, D. Fr. Mateo, linos terminen en o, y los femeninos en a, 
obispo de Yucatán. [l] El padre Ruz en , · 1 . . • y as1 es r¡ue decimos nombre alto y muger 
su Silabano Yucateco, dict: tambien Idioma alta: pero no obstante esto, vemos adjeti
Maya. vos que con solo la terrninacion a se usan· 

Establecida la forma de una voz p'or los 1 para: os dos géneros, como idioma persa, y 
eseritores, nada importa que el pueblo la 1 • . engua persa: \J•omhre moscovita y muger 
estropee porque en pruner lucrar el hombre · · · . ' o ' moscovita·; caballo escita y yegua escita. No· 
ilustrado domina con el tiempo y hace en- • tt p· d I é · d ¡ "d' se apa a, ues, e g nJO e 1 1oma espa-
trar en razon al que nada sabe; y en segun- ñol el decir indio JJ,Iaya é india Jrfaya: len
do lugar, el que un ignorante cometa un gua Maya é idioma 111 ,.ya, consiguiéndose· 
error, no es razon para que le imite un en- á la vez dar claridad y precision itl lenguaje• 

tendido. Aun por razones menos poderosas que la 
Pero aun suponiendo que Ios mas doctos claridad del discurso, y sin mas objeto que' 

autores se hubieran empellado en usar la la eufonía, vemos nombres de terminacion 

palabra Mayo, en v'ez de ltlaya, no por esto femenina usados como masculinos, comO' 
estaria, bi'en, porque si bien el docto debe cuando decimos, el alma y el águita, en 
guiar al ignol"ante, así tambien la razon de- lugar de la alma y la águila. 

be guiar al docto. Creo, pues, que todo buen esc
1
ritor debe 

En el caso que: nos ocupa preguntaré, usar ef nombre Afaya para designar el id'oma' 
¿cuál es el objeto del lenguaje? ¿qué es lo que se habTa en Yucatan, y Mayo el de 
que le hace mas prdpio? El objeto def len- Sonora, tanto mas, cuanto que esos norrr
guaje es dar á conocer nuestras ideas, y así bres tienen una razon en sí mismo;;, y es que 
será mas propio un idioma cuando sea mas Maya es palabra propia del idioma yucateco, 
claro, cuanto mas abunde en signos perspí- y Mayo se dice porque el pueblo que ha-bla 
cuos que respondan á cada uno de nues- ese idioma, vive ~ las orillas del rio Jlayo, 
tras pensamientos. Si, pues, hay dos idio. 

México, Enero 22 de 1S62.-Francisco 

[l] Uno y otro en la "censura" á la Gramática Pimentel." 
de Beltrán. 
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LENGUA 

PANTOMIMICA DE OAXACA. 
EN SESION DEL 19 DE DICIEl\lBRE DE 1861, 

LEY6 EL SR. SOCIO D. FRANCISCO PIMENTEL LA SIGUIENTE 

PROPOSICION. 

11El !limo. r. Lorenzana, en una nota teresante el ltcclto de un idioma que al menos, 
-do su 5~ pa toral, dice que en Oaxaca se en parte, confirmara la hipótesis del lengua
hablaba un idioma que solo de dia podía je pantomímico. 
comprenders bien, porque para haularle era El que suscribe propone, pues, á la Socie
prcci o ayudarse con ge tos, tis decir, que dad, que dirija una comunicacion á su corres
era un idioma en parte oral y en parte pan- pon sal de Oaxaca, á fin de que comunique 
tomímico. todas las noticias qne le sea posible acer

El que su cribe cree que es del mayor 
ínter(! , no solo para la lingüística, sino tam
bicn para la fiJología, saber si en efecto exis
tió 6 existe e e idioma: varios autores que 
bao tratado la cuestion del orígen de nues
tras ide~s, de nuestros conocimientos, han 
creído que el hombre fué mudo al principio 
de su exi tencia, que despues se dió á en
tender por medio de gestos, y que al fin ha
bló. E ta teoría ha sido completamente 
desechada con razones que parecen incon
testables; pero por lo mismo, seria muy in-

JO 

ca del idioma referido, remitiendo además 
á la ociedad en original ó en copia, las 
obras que se hubieren escrito sobre él. 

México, Diciembre 4 de 1861.-Fran-

cisco Pimentel.'' 

Oida con agrado se acordó que se diri
giese la correspondiente comunicacion al 
sefíor gobernador de Oaxaca, para que se 
dignase di. poner que se bagan sobre dicho 
idioma las correspondientes averiguaciones 
y se remitan los documentos que hubiere 
escritos sobre él. 

Toino VIIl,-60 

, 
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MEMORIA 
Sobre los descubrimientos que los españoles hicieron en el siglo XVI en Ja region occiden

tal de este continente, en la parte á que se le dió el nombre de Nueva Galicia, Reinos y 
Caci~azgos que contenia, su poblaeion, religion, gobierno, lenguas, costumbres y orígen. 

ESClllTJl 

POR EL LIC. D, HILA.KION ROMERO GIL, 

PAR.A. L.A. SOCIEDAD MEXICANA. DE OEOGRAFI.A. Y ESTADÍSTICA, Y LEIDA EN L.A. SESION 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1861. 

~ 

conquista ejecutada en ese mismo siglo P,Ol' 

AI manifestar la Sociedad de Geografia y D. Nuño Beltran de Guzman, pareciéndo

Estadística su deseo de adquirir de los se• me que los datos impresos é inéditos qull yo 
flores gobernadores y socios corresponsales, poseia y que me habían servido para escri

noticias sobre el número de indios que ac- bir esta historia, eran suficientes para c:alcu

tualmente tienen sus respectivos Estados, y lar con probabilidades de acierto el número 

si fuera posible averiguar el que babia antes de indios que habitaban aquellos países 

de la conquista, para resolver con estos da- cuando se descubrieron, siendo mas fácil 

tos el problema sobre si su bienestar se au- computar su número en los posteriores anos. 

mentó con la civilizacion que trajo aquella, No existen datos seguros, como pudieran 

6 si antes de ésta gozaban de mejores con- haberse conseguido, por no haber cumplido 

diciones para conseguir los recursos nece- las autoridades políticas subalternas con !as 

sarios á su subsistencia y multipticaGion; órdenes de la autoridad suprema del Estado 

desde luego , me propuse presentar á esta dirigidas á este fin. Recuerdo que en el go

Sociedad una memoria sobre la poblacion bierno del Sr. Angulo y del Sr. Lopez Por
que tenia en el siglo XVI la tierra que cae tillo, en el que fuí consejero, yo mismo for

al Occidente de México y á la que se dió el mulé el sistema bajo el cual podian conse

nombre de Nueva Galicia despues de su guirse tales noticias para obtener una Esta-

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 475 

dística lo mas aproximada á la realidad, 1521, difícilmente podian permanecer las 

comprendiendo su poblacion dividida en cla- demas naciones que habitaban estos países 

ses, sus riquezas mineral, agrícola é indus- y que no estaban sujetas á aquel monarca, en 

tria!, y el movimiento de éstas; mas á pesar el sosiego y barbarie en que por tantos afios 

del esfuerzo de esto¡, •sef'iores y sus instan- babian permanecido. La hora de su ruina 

cias con las autoridades de los cantones y babia sonado, y el sacudimiento debia de ser 

dt>partamentos en que estaba dividido el Es- gene ral. D. Fernando Cortés era bastante 

tado para su administracion, muy pocas re- grande para quedar contento con la gloria 

mitieron sus noticias, sin que pueda culpar- adquirida: su inteligencia corria pan~jas con 

se al gobierno que no dejaba de exigirl&s de su valor, y su actividad ern tan vigorosa co
las autoridades morosas. mo su imaginacion, presentándole ésta vas-

Mas aquella administracion acabó con la tos países, mas fértiles y ricos en el resto de 

vuelta del general Santa-Anna, que intro- esta nueva tierra que los que babia ganado 

dujo el gobierno militar que paralizó el pro- con valeroso esfuerzo, y aquella le brindaba 

greso material y moral que gozaba aquel brillantes ocasiones para acreditar lo que 
Estado, é interrumpió todo trabajo útil, no puede el genio y el sentimiento del deber 

habiendo sido bastantes los intervalos di paz por la grandeza de su patria: las proezas 

que ba habido despues para reparar los ma- que elevan á tales hombres, son las que les 

les que aquella admini traeion cau::;6 en to- dan lustre y honor. Cortés consideraba, 

das las obras de utilidad pública que autori- pues, la toma de l\Iéxico como un paso para 

dade hijas de su suelo habian proyectado y ulteriores descubrimientos, principalmente 

e taban ejecutando. Pre cindiendo por abo- por la mar del ur, pues en una de sus car-

d t t d em ta escritas á Cárlos V, dice que esperaba ro. e e a cen ura que no muy ar e - . . . 
prenderé y que solo he e pue 10 para dar á hallar muchas islas, neas de oro, perl~s, p1e-

C0[10Cer las causas por qué 110 tenemos en dras preciosas y especería, y ¿esculmr otros 

Jali co una estadística completa y por qué muchos secret~s y cosas admirables. Ocu

no se sabe á punto fijo el número de in- pado con e:,ta idea, y ha!l~ndose en C~yoa

dio que habitan en la actualidad, pre ento can or_denando la _repos1c1on de la c1_udad 

hoy á e ta Sociedad el resultado de mis in- destruid~ y orga01zando el nuevo gobierno 

dagaciones, prometiéndome que algunos que debia suceder ~] derrocado, apenas ge 

ai anos, al ver este trabajo, emprenderán le presenta la embajada del Señor de Me-
p Id á t 

6 
1. • choacan ea que se ofrece á sus órdenes y se 

otros que sa r n mas corree os, u1en que . 

1 
•d d 

1 
. , pone bajo su obediencia, cuando se rnforma 

as auton a es en o suce wo tomaran mas . 
· d.d fi ele los límites de este sefiorío y s1 hay paso 
rnteres y me I as mas e caces para con e-

1 
S b • d · 

. . . . por él para la mar de ur: o tem as meJO· 
gmr con toda exactitud uaa noL1c1a sobre la . 

1 
d d hó 

. . , . res not1c1as por sus e p ora ores, espac 
poblac10n 10d1gena de un Estado tan 1mpor- y·¡¡ f , z 1 , J y 1 á I a uerte a acatu a y a uan e az-
taate. quez el Chico (1) á Colima. Estos emisarios 

(1) Los cronistas de la !>rucva Galicia, dan el 
oombrc de Juan Alvare1. Uhico, al primer capitao 

Derrocado el imperio de Ioctezuma que e ·pañol que l,cvó la espl icioo n Colima; pero juz-
• 1 d go quo es una cq•1ivocaci, ,n en el nombre, ignoran-

II. 

tanto sonaba eo este contmente, Y ª 0 ª ª do el motivo que tuvo d pudre Tello, que fue el 
la gran ciudad de Teooxtitlan en Agosto de primero que usó del apel.1do de Alvarez al desig-
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tomaban posesion de las tierras que descu
brían á nombre del rey de Castilla, y sus in
formes contribuyeron á confirmar á Cortés 
en su plan de nuevas espediciones por el 
mar del Sur; á lo que se debió desp1,1es el 
descubrimiento del golfo de Californias, ha
ciéndole los hombres de su época la justicia 
de darle el nombre de mar de Cortés. Las 
espediciones á Zacatula y á Colima junto 
con los informes del rey de Mechoacan, le 
dieron á conocer las muchas naciones que 
babia cerca de la del Señor de Colima y la 

trando por la parte Norte y todo lo mas que 
pudiese á lo largo de la costa por el rumbo, 
de Occidente. Velazquez Chico cumplió 
con sus órdenes, saliendo de Mechoacan 
para Colima tomando el camino del Ponien-. 
te y tocando por Xiquilpan, Mazamitla, Ta
mazula, Tuxpan hasta entrar en Zapotlan. 
En el ejército iba .como segundo de Chico, 
el (·apitan Alonso de Av:;tlos, y dividiendo 
la tropa en dos secciones, quedó una al man

do de éste y la otra al de Alvarez, que se 
dirigió con la suya á Colima y fué desbara
tado á orillas de este lugar. Avalos, mas. 
afortunad@, reconoció los límites del reino. 
de Colima por el Norte, formados por Zau
lan, hoy Sayula, y Cocúlan; forzó ll\S fron · 
teras de varios cacicazgos, como el de Za

coalco, sujeto al señorío de Tonalán,y otros 
independientes por el Esre, cerca del gran 
lago de Chapalac, ocupó á Jacotepec y á 
Axixic, descubrió una estension de tiena de 
cosa de cuarenta leguas desde la mar hasta 

Zacoalco. y mas aún de Oriente á Puni ente. 

Este fu é el primer descubrimiento verifica
do por órden de Corté s en 15:27. 

P osteriormente á la segunda ocupacion 
de Colima hecha por Cristóbal de O lid y 
cuando ya se babia fundado en este lugar 

nar á aquel , pues entre los primeros gefes que vi- una v,illa, D. Francisco Cortés, sobrino 
nicron con Cortés y que le acompañttron en sus 
campañas hasta la toma de México, ninguno tenia del ca pitan D. Fernando, reconoció la tier-

grande estension de la tierra hácia el Norte 
y Occidente, así como que eran mas pobla
das que las ya descubiertas y de gente mas 
belicosa que la de Tlaxeala y .México, no
ticia que los tarascos podian dar con tanto 
mas fundamento, cuanto que habian peleado 
con el ejército de l\foctezuma defendiendo 
la independencia de su Nacion, y con los 
caciques de las fronteras de Ton alan, ~;uit · 
zeo y Chapalac sin que estos pudieran ob
tener favorables resultados. Cortés ordenó 
pues á Juan Velazquez Chico que organi
zando un cuerpo de trnpas de castellanos y 
de in dios tarascos, se di rigiese á Colima , 
conquistase la tierra que perten ecia á este 
señorío y reconociese las inmed iatas, en-

tal nombre y sí veninn dosVtlazquez, con un mis- ra á mas de sesenta ]eguas para el Norte y 
mo nombre, el que pereció en 1a Noche Triste, . . 
íi la salida de los espa·ñoles de la capital que á mas de cien para el Occidente: su esped1-. 
era pariente de Diego de Velazquez, el gobPrna- • ¡ d' , 1· d d C 1· 
dor de la Isla de Cuba, nofablc nor sn fidelidad y c1on a empren JO sa ien o e o irna con 
Juan Velazquez el Uhico, al que tal vez se le <lió direccion á Autlan, poblacion sujeta á aque-
este ,;;obrenombre para di~tinguirlo del primero, y I • d A l , ¡ d d A ¡ 
al qqe despachó D. Fernando á Colima. El Sr. la. e ut an tomo e errotero e yut a 
Alaman en sus disertaciones históricas sobre la y Ameca, hasta tocar con Etzatlan, que es 
Conquista de México, al hablar de los comisiona- ¡ d' 1 N . d 11 
dos que Cortés despachó para reconocer el país e punto mas 1stante a 01 te e ar¡ue a 
despues de la toma de la capital, dice que Gonzalo villa. Hallándose en este lugar, dividió sus 
de Sandoval fué á Tuxtepeque, donde debia de fon- , , 
dar la villa de Medellin y pasar hasta Goatzaeoalco, fu erzas, ordenando a Juan de Escarcen a 
Cristobal de Olid á Mechoacan, Francisco de Oros• que atravesara Jas barrancas de Mochitiltic, 
co á Oajococa, Pedro de Alvarado á Guatemala, . . . 
Juan Velazquez el Chico á Colima, Villafuerte ll s1gmera el rumbo del Pomente y le espe ra-
Zacatula y otros á diversas partes y en especial al raen Jxtlan· y Cortés retrocediendo á Ame-
río de Pánuco, para prevenir , las prete:isiones de . . .' . 
Franci¡,co de Garay, ca, se dmg1ó al mismo rumbo, aunque por 
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cam inos muy distantes del que Escá rce na L ic D. Nuño Beltrnn de Guzman. que de 
babia tomado; tocó en este viaje en Huau· gobernador de Pánuco, pasó á desempefla r 
chinango, l\I ixtlan, Tepau tl a, C uautlan, hoy el cargo de presidente de la audi~ncia de 
C uautla, Mascota, y atravesó la escabrosí- México, casi al mismo tiempo qu e se man._ 
sima serranía de Hostotipac, hasta unirse en dó por la corte de Castilla instru ir el juicio 
Ixtlan con Escárcena. Ya reu nidos , siguif-- de re.~idtncia al vencedor de .Moctezuma. 
ron el derrotero de l\Iexpa, Z oatlan, Agua- Oportunidad mas favorab le para sa ciar su 

catlan y T etitlan , hasta tocar con el caci- envidia y ejecutar un a inj usticia con tra el 
cazgo de Xalisco, situado en la costa. El hombre á quien este pigmeo j uzgaba su ri
nombre de este lugar se ha hecho esten;ivo val , no podia presentá rsele jamas, y no pa
en nu estros tiempos á todo el territorio que rece sino que los enemigos de Cortés , que 
en 1 24 se declaró Estado. Cortés retro- los tenia en gran número en la ciudad con
cedió de este punto á Colima yendo por la qu istada, fue ron los que agenciaron tal nom
Costa, descubriendo en su vuelta el fértil bramiento en la corte, pues es propio del 
pero en fermizo valle de Banderas, simado gran méri to tener envidiosos y al eves ene• 
cerca de l mar, entre el Cabo de Corrientes migos. 
y el puerto de Chacala; el Valle de los f'o En el juicio de residencia e11 que por su 
ronados, hoy Tuito, Tomatlan, y el e ten o naturaleza debió el juez interrogar á los ca
y rico valle de Espuchimilco, donde comen- pitanes de todas las e,ped iciones de Cortés, 
zaba por el Occidente la jurisdiccion del re• IU\O aquel noticia de los descubrimientos 
yezuelo de o:ima. E t~ importante descu· que por el Sur se habian hecho, de las rnu
brimiento, verificado en los ano. de 1-27 á chas 1ierras que quedaban por conqu istar y 
1530, y que en u c·sten ion era mas de una d las grandes poblaciones que había en 
octava parte d l:t tic,·ra que comprendió la ella y en contacto inmediato con las ya 
'ueva a\icia, fué In base de los ulteriore de ·cubierta, : con estas relaciones ya solo 

de cubrimientos que por el Occidente y el procuró hallar en el proceso cargos para dar-
orte se verificaron en po ·teriore a110·. le pena á Cortés, y los agravó d.i tal mane

¡ jala que la e pedirione ciue emprendió ra, que la corte al verlos no pudiese dejar 
D. 1'uno de Guzrnan hubie,,en sido tan pa- de impedide para siempre su vue lta al Nue
cífica y humanitarias como la de D. Fran vo Mundo, si es qüe no coD·eguia que se le 
cisco Corté , que fué una de la· muy por·as privase de la vida en un patíbulo. Así que
que _0 verificaron sin derramar una lágrinia daba libre D. i ·ufio para aprovecli::r en me
de parte de los vencido·, y sin verter la san- jor oca ion la coDquista hecba por órdeD de 
gre de los conquistadores ni de los conquis- Corté· en el ur y emprender la de las tier-
tados! ras de que hablaban lo referidos capitanes, 

III e perando conseguir con esto una fama mas 
grande que la de su víctima y alcanzar un 

Entre los hombres que babian venido de d ·cubrimiento de mas importancia que el 
E pafia á 1,uscar fortuna, se encon raba el de México. Pero se equivocó en sus cál
gobernador de Pánuco hombre de talento, culo3, pues no siempre las circun·tancias 
verboso, a tuto, rle corazon cruel y domina- ouedecen á los deseos ni p iP.r\en er domi
da u alma de una ne·,ra envidia contra el nada· por la prudencia ó a cia rna3 fin1 y 

famo o capitan Corté : este hombre era el delicada. u actos, de los cuale~ muchoa 
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adolecian de crueldad y de avaricia, y otros 

eran robos manifiestos con el agregado de su 

desgobierno, llegaron á los oídos, primero 

de los Padres Gerónimos de la Isla de San-

conquistador; así como el gobierno de aque

lla época le debió á su vez, por sus inteli

gentes y sábias medidas, que se conservara 
lo conquistado por Guzman y el descubri

miento de la mayor parte de los minerales 

hecho en la Nueva Galicia y en la parle de la 
tierra de Zacatecas y Durango. 

to Domingo y· despues de la corte, por lo 

que fulminó ésta una órden tronante que le 

separaba de la presidencia de la audiencia y 

le mandaba salir de este lugar, teutro de sus 

crímenes, para Espafia. 

Organizado el ejército se dirigió para .Me-
1:hoacan donde esperaba engrosar sus filas 

con los súbditos tarascos y sacar del Sr. 

Ca ltzonzi crecidos tesoros para su grande 

espedicio11. La generosidad de este Rey, 

a1uigo de Cortés, fué grande á favor de 

Guzman, pues le facilitó cinco mil indios 

tarascos y le dió cuanta plata y oro babia 

en su reino. Estos servicios y la lealtad 
hácia los espafioles, no pudieron favorecer

le para librarle de la ejecucion sangrienta. 

de que fueron víctimas él y los principales 

de su gobierno: parece que Guzman, es:e

hombre cruel, tenia por principio no transi

tar por lugar alguno, sin dejar su huella 
manchada con sangre. 

Este golpe no abatió su alma, ni le hizo 

desistir de su proyecto. Mientras que solo 

, él con muy pocos lo sabian en México, con 

una actividad asombrosa, un empeño tenaz 

y un entusiasmo ageno á su edai.l y carác

ter, publicó la convocatoria de espedicion 

para conquistdr el país de las Amazonas, que 

nadie antes que él le habia dado tal nom
bre. Hizo una larga descripcion de lo es
tenso, fértil y rico de este país, no ya en 
plata y oro, sino en perlas y piedras precio

sas. Los invitados á la espedicion, lejos de 
tener por un suefio las maravillas de que ha
blaba D. Nufio de Guzman, se persuadieron 

de tal manera de que eran realidades, que 
cada uno de ellos esperaba hacerse de tan 

grandes tes0ros, que los de .l\foctezuma les 

parecian poca cosa respecto de los que se 
imaginaban conseguir. Bajo la impresion de 

tal entusiasmo, se alistaron mas de setecien
tos españoles de lo mas notable y selecto 

que babia en la ciudai.l, ya por las familias 
de donde procedian, ya por ,sus tí11,ilos, por 

sus profesiones, y sobre tocio por el conocido 

valor de lo~ mas, como lo acreditaron en 

muchas de sus acciones. 

Entre los alistados para esta conquista se 

hallaba el audaz y turbulento Chirinos de 

que tan triste memoria tiene la historia de 

México; tambien iba con ellos el prudente 

cuanto esforzado y humanitario capitan D. 

Cristobal de Oñate, á quien debieron su 

salvacion de los guerreros de Jalisco los es

pafioles é indios que formaban el ejército 

De este lugar cuando salió, tomó el ca-
mino, cuyo descubrimiento se le debe tal 

vez, y que es conocido hoy por el de las 

HaciC11das, que¡pasa por Pén-jamo, Guana

juato, Huascato y de aquí por lajurisdiccion. 

de la Barca, tocando en Cuitzeo y Ponti

tlan, fronteras de los cacicazgos de los To
naltecos y límites postreros del Reyno de 

l\fechoacan. En Cuitzeo y antes de pasar 

el rio Grande cuyo orígeo está en las sierras 

de Toluca, dispuso, para descub.rir la tierra 

que queda al Oriente de Tonalá, que el ca

pitan Chirinos con una fuerza que le desig

nó, marchase por el Oriente hasta donde 

pudiera y que despues retrocediese por el 
Norte declinando al Occidente, hasta tocar 
cou las costas del Sur. Este espitan entró 

por Colimilla y Matatlan, reconoció á J ua
nacatlan, Tecualtitlan , Azcatlan, Temaca

pulin, Tepatitlan y Jalostotitlan, Mitic y la 
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cañada en donde hoy existe Lagos, hasta 

la cordillera de Comanja; de -aquí se dirigió 

al Norte entrando á Zacatecas y á la tierra 

de los Huachichiles. A la salida de este 

lugar, descubrió en su tránsito el valle don

de se formó la Villa de Jerez; de aquí pasó 
á Tlaltenango, punto del cual declinó para 

el Occidente, pasando por Jora, el mineral 
de Aualco, metiéndose en la Sierra del Na
yarit y saliendo por Guaynamota, entró á 
Tepic y salió á Zentispac, costa ya del mar 

del Sur. Quien conoce en la actualidad ese 

grupo de montanas tan incómodas y esca

brosas que corren en todas direcciones de 
Tlaltenango al mineral de Aualco y esta 

sierra intransitable del Nayarit, que dec;pues 

de trescientos años los caminos que en vez 

de tales, son veredas, y la mucha poblacion 

que babia en las tierras que descubrió, no 
puede menos de tener esta espedicion por 

muy atrevida y bien ejecutada. 

Guzman, al ocupar el territorio de Tona

lán, combinó otra espedicion con el objeto 

de de cubrir mejor la tierra y las naciones 
que babia al orte de e te cacicazgo. E ta 

e pedicion debía pasar el Rio Grande por 

la profunda barranca que ervia de frontera 

al cacicazgo de Tonalán, á cuyo efecto or

denó al capitan D. Cristobal de Üflate que 

con cincuenta espal'loles y un trozo de tropa 

de 600 á 600 indio3, entrase hasta los lími

tes que hubiese andado Cbirinos, corriese ó 
reconociese la tierra hácia el orte, parale
lamente al Río Verde con direccion al O. y 

siguiendo su curso hasta su confluenria con 

el Río Grande; en cuyo punto continuaría 

por la línea que traza dicho río á salir en 

direccion de Etzatlan, en donde se le in

corporaría: este lugar se hallaba ocupado 
por una fuerza de Cortés. 

Onate, de Tonalán se dirigió por Hueuti

tlan, Copala, é Iscatlan, punto por donde 

bajó la dificil barranca, pasando en balsas el 

rio que corre en su fondo, entró al Valle de 

Tlacotlan y Cuacuala, pasó por Teponaguas, 

Nochistlan, l\Iesticacan, Cuquio, Tepona

guasco, Tacotlan, 1 Istlahuacan, Ocotiqurj 

Zuchitlan, Coutla, Magonalisco, Y ahualica, 

Teocaltiche y por el lugar donde está situa · 

do Aguascalientes. De Teocaltiche retro

cedió por Nochistlan, y de este lugar siguió 

á Xalpa, Xuchipila y Tlaltenango; de aquí 

tomó el rumbo del Poniente, entró á Huet

z ila, Jora y Mineral de Aualco. Bajando de 

esta serranía atravesó el Rio Grande, des

pues tocó en Tecuila, hoy Tequila, y pues

to ya en la loma, se encaminó á A matitan 

y de aquí á Teuchitlan, llegando á Etza

tlan. 
Incorporado Üñate á las fuerzas de Guz-

man, partieron juntos para Tepic, donde se 

hallaba ya Chirin{)S, El camino 1¡ue toma
ron fué el de Huauchinango y Mascota. 

Solo el ánimo de tales hombres para arros

trar con todas las difirultades que debía de 

tener ese camino en aquella época, pudo 

hacer que se atrevieran á pasarlo á caballo 

por las cumbres de Atenguillo y Hostotipac 

hoy Real Alto, cuando en el día es tan di

ficil hacerlo, despues de tresr.ientos años de 

ser transitado y cuando para abrir tal camino 
ha sido nece ario una circunstancia tan apre

miante, como la de tener que bajar de las 

alturas á los planos, los ricos metales de la 

deshecha bonanza de la mina llamada del 

Tajo, nombre que se le dió por haberla tra

bajado á tajo abierto, sorprendiendo hoy la 

grandiosidad de la obra. De los desechos 
de esta mina, ó sean metales que dejaron, 

e han formado vario3 capitales, no habiendo 
podido a otarse esos desechos eo el trascur
so de un siglo. 

D. uflo tomó el camino por Xuchitepec, 

hoy fagdalena, pasando por las barrancas 

de Iochitiltic y Abuacatlan hasta Tapie, 

punto ya de cubierto y reconocido por D. 
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Fr¡¡ncisco Cortés lo mismo, que el cacicaz- la Florida en la triste iornada de Pánfilo de 

go de Jalisco y Compostela. 

Un vasto campo se presenta para nuevas 

empresas ydescubrirnientos, y es el que hay 

de Tepic ha$ta el rio de Charnetla, com

prendiendo la tierra que sujeta la cordill era 

del Nayarit y el mar del Sur, ·de una longi

tud de mas de cien leguas de E. á O. y de 

Narvaez, se escaparon milagrosamente, y an-' 

duvicron errantes cuatro años, sin brújula y 
sin norte, por esos desiertos estensos de la 

Luisiana, Texas, (Nuevo-México y ~ono

ra, y al llegar al rio Yaquimi ó Yaqui se en

contraron con Cebreros. [2] 

una laritud de veinte leguas en su mayor (:2) En la representacion qne D. Nuño de Guz-
, anchura y de seis en su parte mas estrecha, man diri ,,-ió desde Jalisco ú la Corte pidiendo al 

Emperad~r Cárlos V que concediese tí las pro
de N. á P. Toda esta tierra estaba pobla· vincias conquistadas por él, el títul~ de la Nueva 
dísima por cuatro naciones di8tintas de q ue Castilla de la i\Iayor Espaüa, con las libertades, fue

. ros y privilegios que tenia y gozaba la de Espa r. a, 
despues hablaré. D. Nuño, en su espedt· aseguraba que los países descubiertos por él y 
cion á la parte mas occidental, fué el que la ~us _capitanes y qu_e había ~uje_tado, t~nian á su 

. , Juicio mas de dos millones de md10s, haciendo men-
descubrio, tocando en Atzatlao, Acapo neta cion de los lugares donde existían y eran, Guana-
y atravesando los rios de las C afias y de juato, Coynan, ronalán, ~acatecas, Tepec, Juchi

p1la, Tlaltenango, 'reocaltJche, las Barrancas, (que 
C hametla. eran todas pobladísi rnas), Etzatlan, Tacotlan, 

De aquí ordenó que Almendes Chirinos, Ahuacatlan, Xala, Tequcpespa, Tepic, Valle de Ban
•leras, Acaponeta, Zenti ~pac, Chometla, Culiacan, 

cou un trozo de ejército, se dirigiese por Petatlan, Sinaloa, Yaquimí, Thopía y Pánuco. El 
la costa hasta donde Je fuera posible llegar; juicio de este conquistador es equívoco si lo tuvo 

de buena fé, pues es bien sabido que las poblacio
que el ca pitan Cristobal de Oñate, con nes salvajes poco progres:m, y las que tienen pocos 

d 1 • medios 6 artes para multiplicar !ns semillas necc-
otra parte e a tropa, se rnternase por el sarias para sus alimento~ casi permaneceu estacio-
N., y que D. José de Angulo reconociese narias indefinidamente, y en el curso de e.ta i\Jcmo-

. ria se ha visto que la mayor parte de los recursos 
el centro. Todos desempeñaron iiu com1- que tenian para vivir, eran los que espontánea-
sion de una manera asombrosa: Chirinos 

descubrió á Mazatlao, el rio de Petatlan y 

toda la costa hasta el rio Yaquimi, hoy Ya

qui y término divisorio de Sinaloa con So

nora: Oñate atravesó la sierra d el Nayarit, 

mente producia la naturalez:t, prefiriendo hasta la. 
insalubridad del clima donde los frutos naturales 
eran abundantes y donde los que entrasen en bus
ca de ellos debian ser mas que quintados por la. 
muerte. Yo creo que la noticia que <lió de la esce
siva poblacion haciéndola subir á mas de dos mi
llones, lo hizo sin ten er la conciencia de que no exis
tía ni la mitad, inpulsado tal vez por el odio que 

las provincias de Topia y Pánuco, entran- tenia ú Cortés, pretendiendo sobreponérsele en la. 
do muchas leguas en Jo que hoy ocupa el Corte, con una noticia de tantas provincias con-: 

. quistadas y con tan numerosos habitantes, así 
Estado de Durango; y _Angulo descubrió el como conseguir las que en ese territorio babia 

d S . ¡ h d ¡ descubierto por cuenta de D • . Fernando, Chico, 
centro e ma ~a, asta cerca e.,º que 0lid, .Avalos y Don Francisco Cortés, sobrino del 
hoy se llama Villa de Alamas; pud1endose primero. y tambien para conseguir los muchos 

· t d I incia de Si- puntos que su pretension tenia, sabiendo como Jo 
asegurar que casi O a a prov sabia muy bien que era fácil sorprenderá la Corte 
naloa fué descubierta y reconocida por es- en aquella época á los que se hallaban en el Nuevo-

. . mundo por no estar aún completamente organizado 
tos tres atrevidos capitanes, con la estensa el sistema de comunicaciones que despues hubo 
parte que Oñate descubrió de Topia ó Gua- entre la Metrópoli y sus colonias. Un hombre de-

. . . . masiado astuto y mañ oso como Guzman y que te-
dia na. En esta esped1c10n se verificó el nia su valimiento con D. Juan Suarez de Figueroa, 
descubrimiento por el capitan Cebreros su cuLado, que fué su corresponsal en la Corte anJ 

'. . ' tes de pasará Génova de Embajador, le importaba 
de los desgraciados Dorantes, Castillo , poco que despues de conseguir la }{cal Cédula de 
Mal donado Cabeza de Vaca y el negro concesiones se d~scubrier:i, su embuste, pues como 

, ' . . . abogado dogmático y caviloso eomp~end,a que esta 
Esteva meo, que vencidos por los md10s de I cuestion tenia que lle,11rse fí los tribunales y que-
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JV. 

En la relacion del v,aJe que hicieron 

D orantes y Cabeza de Vaca, hab laban de 

haber visto hácia el N. una gran ciudad, de 

una considerable estension, con casas de 

azotea, blanqueadas por fuera y de varios 

pisos , amurallada, con puertas y torreones 

en sus entradas, que era capital de otras sie

te ciudades d e un rei1 o llamado la Gran 

Quivira. Esta relacion fué apoyada despues 

por el re~petable religioso Fr. 1lárcos de 

Niza, q uien la obtuvo de otro compañero 

llamado J uan dr Olmedo (3), que fue en la 

espedicion de 1·uño de Guzman y se ínter 

nó, con el auxilio de algunos indios, en los 

paí,es ma al centro del N. Tal noticia 

en esto antes lo mi moque ahora, para un aboga
do com~ él fecundo en artificio y eva~ivas, cubier
to con las ;omLras de una euemist:Ld política. pri
Illt'ro acal,un lo~ mn"'I tra<los y actores que el 

,., . t. <l ¡,rocc,o él quo <le.-puc · de siglos _vienen ª. e e_n-
tcrr rlo de lo archivos los Vron1stas ó U1stona
dorc . 

( ) 1:1 padre ,Juan de Olmedo p~s6 ~ Cnliacan, 
ouora. provincia de lo~ I mire y Yaqms )'. se_ vol

vi6 ú , lé. i o ú d~r e nt,L tlu cst:L provmc1as ú 
~11 pr~lado el padre Fr., I!'lrcos <le izo, quien f~é 
en persona ú de enguñ r. c. .f.ste padre pa 6 pn
mero tí fa ,·illa de ·au tigucl que 11, man de Cu
liacan de aquí á Petat' n, y siguiendo la costa 
d ·cubrio muchas prov ncias, y pn.-ando S00 lc-
ua ma.s adelante de lo 1 11e descubrieron los esp~ 

uole tuvo noticia do la~ iete ciudades de la Qm
viru. ~ de Ja.,; tres pro,·iu ·ias ile farata, Aeuz y 
Tont •rit las cuales están nucb:is leguas adelanto 
de lo. Tzíbolas. landó á Estevanico el negro que 
filé di persaclo an la trist y desgracia~a espedi
cion de Pánfilo de. 'arvaez,.: encontrado Junto con 
Doran tes y \.a tillo por el r ni tan Ccbreros en So
nora con otro-; indios de '.I í iola y los habit:mtes 
<le c.,ta provincia los matan El par:lre se dirigió 

las provincia de Maratn cuz y ronteat y les 
¡iu. o el nomi.Jre de San Fran I o que conserva has
ta nhora. Antes de retirar , aquel país, e tarnlo 
á la vista de '.[z[bola, vi6 de. e un cerro la. ciudad 

llenó de entusiasmo á todos los castellanos 

y mas á las autoridades d e la época. Nadie 

puso en duda la relacion , y cada cual que

ria hacer por su cuenta este importante des

cubrimiento, y un¡i conquista que daria á su 

autor mas renombre que la de Tenustitlan. 

Se suscitó una cuestion entre D. F e rnando 

Cortés, que ya era Almirante, y D Antonio 

de Mendoza, virey y go.lJernador de la Nue

va Espafia, sobre la preferencia de sus fa
cultades p:.ra hacer la con quista, determi

nándo la al fin el Sr. Mendoza por haberse 

ido á Espafla Cortés. 

El gobernador de Nueva Galicia, D . 
Francisco Vazquez Coronado, que residia 

en Compostela, fué el nombrado por el 

Virey para esta e traordinaria espedicion . 

Con la gente que allí se babia avecindad o, 

indios del lugar y uo auxilio de castellanos 

que salió de [éxico, formó su rjército y 

emprendió su marcha por el año de 1540, 
iguiendo hasta in aloa el den otero que 

trazaron Guzman y sus capitanes . De Cu

liacan anduvieron cien leguas al N. hasta 

el Val le de los Corazones, doce leguas 

antes de la Provincia de onora, encontrán

dose en el tránsito una ca•a colorada que 

estaba deshabitada . De aquí, subiendo 

siempre al N., á una distancia de cuarenta 

leguas, encontraron la Provincia de 'l'zíbola, 

en la que babia un pueblo dividido en dos 

barrios que estaban cercados de manera que 

bacian el pueblo redondo. Las casas, de 

tres y cuatro altos, e taban unidas; sus puer

tas caian á una plaza, dejando como puertas 

falsas una ó do que corre pondian con 

otras de los muro del pueblo para entrar Y 
ituada en un llano, con ca a ~ azoteas _de _cal y sal ir. En medio de la plaza babia una puerta 

canto ,, mn vor que la de 1éx1c ; de aquí s1gm6 su d b • b á una sala 
camino bas"ta donde terminnn" rematan las sicr- pequefla por don e se ªJª a 
ra que , estienden por much - leguas hácia clJ subterránea, cuya techumbre era de gran-
, te; no se atrevió á cntr:irpor la 1,oca que forman] . <l • ¡ u lo babia un fo-
or t mor de loq bárbaro•, aunque vió desde aquc- des vigas e pmo, en 8 s e 

fia r~ nta 6 iíad:i. ·ietc pohlaci1m. razonables gon, ]as paredes e taban escalada . En 
itu d en un valle y supo que hah1a mucho oro. • JI 1 1:,· ¡ 

Cr6xúcai edit <l Jp~dre 'r.M nucldela \ e • _us 1•a as tcn1an aque os ,a llaates gran e;; 

10 'romo VIIl,-61 
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provisiones de maiz, frijol y calabazas. Ha- No habiendo encontrado vestigios de oro, 
hiendo reconocido los espedicionarios las y plata, que era el objeto principal á que se 

comarcas ínmediatas, se encontraron otros dirigian tan atrevidas, difíciles y penosas 

seis pueblos semejantes, dando tal vez esto empresas, volvió de su espedicion. 

orígen á la Nacion fabulosa de las siete ciu- Coronado despues de seguir guiado por 
dades. Los indios de esta comarca infor- uu indio, desde Tigües, un derrotero de O. 
ruaron á Coronado que mas al N. á ocho á S. por varios dias , andando una distancia 

soles de distancia, Locho jornadas], babia que no puede calcu larse, se dirigió del O. 
una Provincia muy poblada, llamada Tigües, al N., en cuyo camino atravesó una profun

y mas adelante ur.as grandes llanurns donde da barranca despues de haber recorrido 
había ganado. Fué Coronado en busca de una tierra pareja, sin quebradura alguna. 
esta Provincia, distante de la anterior cin- 0n mes siguió este derrotero y encontró el 
cuenta ó sesenta leguas mas al N., la cual reino de la Quivira, que no era sino una 
queda en el territorio de lo que fué Nuevo poblacion de cien casas, y continuando mas 

México. En ella encontraron varios [}lle- al N. creen los cronistas de su época que 
blo;, con per;;;onas menos rústicas y de cuer- llegó hasta los límites de ]a Luisiana. 

pos hien formados. Toma el nombre la Tres años duró esta espedicion y en ella 
Provincia de un rio conside:-able que corre fué descubierta la mayor parte de Sonora, 
por aquella comarca. De aquí hicieron un Durango y Nuevo-México, y parte de 

reconocimiento de cuare?ta á sesenta le· Texas. Triste es para el mexicano que 
guas á la redonda, Y encontraron efectiva- contempla estos descubrimientos y dirige 

mente las grandes llanuras con las manadas ur;a mirada al mapa que comprende los paí
·de cíbolos que allí abundaban. Despues ses conquistados por los españoles, ver la 
se dirigieron por el rumbo S. E. en busca grande estension de territorio que le han 
de la famosa laguna de Copala, Y llegaron quitado! Entonces no puede menos que 
á- los límites de lo que hoy se llama Estado despreciar á los gobiernos que no supieron 

de Durango. conservar estas adquisiciones, y censurar á 
En esta espedicion ocurrió un notable los ministros que, destituidos dP valor, de 

descubrimiento, cual fué la sa1ida por tierra ·carácter y de prevision, cedieron tan fácil

al Golfo de Cortés, hecha por el capitan mente un terreno 1¡ue no conocian. 
Melchor Diaz del ejército de Coronado.- Gobernando la Audiencia de Nueva-Ga

Hallábase este capitan en la Provincia de licia, dispuso esta otra espedicion por el 

Tzíbola cuando recibió la órden del gefe de N. para asegurar ~a conquista que D . Nuño 

pasar á descubrii:- las Provin.cias situadas en habia hecho por ese rumbo, y que consistía, 

el mar del Sur. Pespues de haber andado como hemos visto, en Zacatecas, Tlalte• 

mas de 200 leguas, se encontró con un nango y otras tierras al N. hasta la sierra 

caudaloso rio, y si1;1uiendo su curso, llegó del Nayarit. Nombró al efecto de p;efe de la 
hasta su d'esembocadura, en el mar de Cor- espedicion á Ginés Vazquez de l\fercado, 
tés. Pareciéndole poco lo que babia an- á quien <lió el füulo de capitar. general; y 
dado, emprendió pasar el rio, que es el esplotando, para determinarlo, su vanidad 

Gila; lo hizo en balsas; siguió su derrotero y esfuerzo, ofreció á su codicia las grandes 
por el N., creyendo equivocados los cronis- riquezas que, segun aseguraban, babia en 

tas de su época, que tocó con las Floridas. aquellas comarcas; Mercado pasó primero 
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al pueblo de Tocotlan que queda entre 
• Compostela y Guadalajara. Allí le presenta

ron una rica mina, que es la que hoy está en 

el Mineral de Hostotipaquillo; pero lepa
reció muy poca cosa para apropiársela. De 
esta sierra bajó al rio Grande que pasó por 
el punto <le Tequila para dirigirse al N.; 
llegó á Valparaiso, donde un indio le dió 
noticia de que mas adelante, en Guadiana, 
babia un cerro de purll plata. Estimulado 
con tan risueña esperan za, se dirigió al 

Valle de los Ranchos, donde hoy se levan
tan la Villa de Yerena, San M artin y Som
brerete, donde le enseñaron las vetas que 
en estos puntos había; pero hizo de ellas 

tan poco caso, como de la de Tocotlan, y 

lo mis1no sucedió con la de Chalchihuites 
y Alvil"1a. Reconoció el Frernillo, Sombre
rete, ieres, y anduvo por los ricos mine
rale que eu nños posteriores tanta plata 

han dado á Zacatl!ca y á Durango; pero 

e te copilan, preoc11pad1.1 con la noticia que 
le d. •ron en Val nrai·o, creía que 1o<lo me

tal 6 mina que lo produjera, que requiriera 
algun trabajo para l, neficiarlo y sacar la 

plata, no era una ririu •za tan. grande como 
la que e prometia hallar en el cerro de 
que le haliian hablado, c¡ue era de pura pla

to. El cerro lo llegó á encontrar; pero no 

era ni ele oro, ni de plata. Ocupó n Gua

diana donde estaba; 1 indio que le guiaba 
ge fogú, y la montniia no tenia veta alguna 
,fo metal, quedándole desde aquella fecha 

el nombre <le cerro de , Iercado. 

El territorio de la Nueva Galicia se ha• 
llaba comprendido dentro de los siguient"s 
límites. Partiendo del O., tírese una línea 
que, comenzando en el punto llamado Mo
tines, en la Costa del mar del Sur, se es• 
tienden de S. á N., abrazando la Sierra del 

Tigre que empieza á elevarse á diez legua• 
de distancia del mar y se prolonga hasta 
muy cerca del lago de Cbapala; continúa 
esa dicha línea divisoria hasta tocar la costa 
meridional del mencionado lago, entre los 

pueblos de Santa-Anna y Jucumatlan; di~ 
ríjase despues hácia la desembocadura del 
Rio de Lerma, continuando por el mismo 

río, basta el pueblo de Huascato; de aquí 
sígase la línea por la hacienda de Trias, 
hasta el mineral de Pinos; atraviésese con 

ella la sierra de Comanja, y prolónguese 
por Charcas hasta Matehuala. Por el N. 
sirruiendo la misma línea, de E. á O., com-

t:> 

prendia á J\Iazapil, Nieves y Sombrerete; 

despues inclinándose hácia el S., se dirigía 

por Chalchihuites, Teul ó. Nueva Tlaxcala, 
pasando por la Sierra de Nayarit, y continua

ba por último, en la direccion del cur;;o del 

rio de las Caflas, ha ta su desembocadura 

en el mar. Por el O. y el S., la costa del 

mar Pacífico eran los límites de la Nuna 
Galicia. 

Esta grande estension de tierra se dismi

nuyó por el e tablecimiento de la Intenden

cias, debido al farqués de Sonora, y pos

teriormente en la organizacion política que 

se dió á la República en 1 24, se le cerce-

nó ma~ terreno para los Estados que se for-

A pesar de estos grandes descubrimientos maron entonces, como suc~di~ con todo el 

bechos en los primero anos de la conquista de Zacatecas, que pertenecia a Nueva-?a

por los capitanes que quedan referidos, no licia , lo mi mo que con el de Aguascalien

á toda esta tierra se le dió el nombre de te , que se formó despues; con mucho de lo 

ueva Galicia, ni toda fué gobernada por que comprende el Estado de San Luis, de¡ 

los Pre identes de la Audiencia y capitane que le pertenecía á ueva Galicia la parte 

generales que en ella hubo. Occidental desde Charcas hasta Matehuala; 
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con gran parte de lo que forma el Estado das y" reconocen un orí gen comun; se le

de Durango, pues Nieves, Sombrerete y vantan en Jicotlan, á veinte leguas al E. del 

Nombre de Dios, famosos minerales, foé Pico helado, donde se dividen en dos bra

t-odo conquistado y poblado por los gobier- zos, de los cuales el uno torna la direccion 
nos y con auxilios de la Nueva Galicia, que del N., desapareciendo á distancia de trein

tambien comprendia el territorio de Colima• ta y cinco leguas al frente del lago de Cha-

Hoy el l<~stado de Jalisco reconoce por pala, y el otro, q ue corre sesenta leguas en 

límite, al E. la falda occidental de la alta lla- direccioo al S., cierra la parte llana por 

nura de las cordilleras de Anáhuac, lindan- Ameca y Abualulco, terminando al frente 

do el Distrito de Lagos con Guanajuato, La de la del Nayarit, donde las divide el trán

Barca con Morelia, y siendo tarnbitrn punto sito del rio Grande. De esta misma sierra, 

fronterizo Zapotlan el Grande, y Jicotlan en su parte mas occidental, sale otro brazo 

hasta el mar, al N., los Estados de Zacate- conocido por el cerro de Ameca, que divide 

cas y Aguascalientes, quedando por esta el Valle de esta poblac 1on del de Ahualulco. 

linea las poblaciones de Teocaltiche y las En los primeros anos de la conquista se 

que comprende el Cantan de Colotlan, y descubrieron en este curo unos placeres de 

Durango en su estremidad occidental hácia oro. , En su parte occidental, al tomar la di
la tierra del Nayarit. Al comenzar su lí· reccion mas recta al ~-, forma la vista de 

mite por el Occidente, linda con el Estado esta serranía un muro, y toma una anchura 

de Sinaloa que comprende el Distrito de tan considerable y con una superficie tan 

Acaponeta, limitado por el rio de las Cañas; irregular, tan quebradiza y tan áspera, que es 

y por el Sur, desde la desembocadura de el obstáculo mas grande que se presenta Pª
este rio en el mar, tiene por límite Ja costa ra establecer los caminos carreterros para el 
hasta el Puerto de la Navidad en el Distrito P. de Jalisco; hallándose en esta parte las 

de Autlan; y desde aquí linda con el Terri- barrancas de Mochitiltic, el camino para 

torio de Colima hasta Jicotlan, quedando Sinaloa y Sonora, la cumbre llamada del 

dentro de la área de Jalisco el Pico nevado Ojo del Obispo, el camino para la poblacion 

y el Volean del fuego. de Mascota, la costa de Tomatlan y además 

En toda la estension que queda descrita, otras muchas poblaciones y minerales de 

puede calcularse que cerca de dos terceras importanc ia en aquel Estado. Las mayores 
partes de la tierra es montañosa y la otra elevaciones que tiene esta sierra, rnn el Pi

plana, siendo esta la parte central que co- co helado ó Volean de nieve en el Distrito 

mienza desde sus límites con Guanajuato, de Zapotlan el Grande, que segun el cál. 

hasta los Valles de Ahualulco y Ameca, y culo de .l\fr. Beechy, capit1n de la Fragata 

comprende el cantan de Lagos, el de Gua- Británica "Blossem," tiene una altura sobre 

dalajara y la mayor parte del de Ahualulco. el nivel del mar de 4378 varas. Mr. Harcort, 
Las llanuras son mas estensas en la parte que lo observó en 1834 por comision del 

oriental que en la occidental, por ser esta gobierno de Jalisco, le daba una altura so

mas estrecha. bre el nivel del mar de 4510 varas, y al vol-
Las sierras de mas elevacion y esten~ion can de fuego la de 4260 varas castellanas, 

son las del Sur, que se conocen con los Despues de estas dos alturas, sigue la de 

nombres del Tigre y de Tapalpa, y las de Quila, en la misma Sierra, en el Distrito de 
Nayarit. Estas sierras están muy ramifica- Tecolotlan, por donde pasa el camino para 
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el Valle de Ayutla y •\ utlan y otras muchas 

haciendas de gran riqueza agrícola. La úl

tima elevacion es la conocida con el nom

bre de Ojo del Obispo. 

para formar ese puño do montafias que 
consti uyen un)aberinto por Huachinango, 
Mascota, Hostotipac y Ahuacatlan. 

Por el N. del Estado, la serranía de mas 

consideracion es la que forma el ramal oc

cidental de la Sierra Madre, que pasa por 
Colot!an, Bolafios, Mineral de la Ye~ca, 

hasta cerca del Rio Grande. La mayor par

te de estos terrenos se forman en lo gf'neral 
de montes y 5erranías que proporcionan 

maderas de varias clases. Los montes que 

se hallan en las cercanías de la c:i.becera, 

están cubierto<" de malezas inútiles, y en las 
mas retiradas abunJan los robl es, encinos, 

álamos, mezquite, huizaches y varios arbus
tos. El mineral de mas nombre es el de Bo

laños, que tiene diversas minas de plata, 

eobre y plomo. De aqui para el E. de 

Chimaltitan, se halla una sierra con al6 unas 

minas de plata, y en las inmediaciones de 

San Andrés del Teul se encuentran otras 

del mismo metal y de magistral. 
Al terminar cerca del Rio Grande e~ta 

El monte que cubre esta ~ierra es de ár

boles corpulentos, cuyas principales espe

cies se conocen con los nombres de pinos, 

encinos, fresnos, robles, madroños blancos 

y encarnados, rnoraletes, enebros y tepehua

jes. l!:n otros de sus ramales y en las bar
rancas que forma, se encuentran cedros, co· 

banos, arrayanes, guayacanes, palmas rea
les, palmillas, fresnos y nogales silvestres. 

En muchos puntos de su interior, es muy 

vistosa y pintllresca. Los risc:03 elevados, 
los peñascos enormes, los bosques oscuros 
é impenetrables, con variedad de árboles 

que producen yesca y donde se crian col 
menare"; las colinas dec;cubicrtas revestidas 

de verde:i y abur.dances pa~tnras, y la mu! 

titud de arroyo' r¡ue ri e~Pn con >1us aguas 
ariuello'l i:itio y recrean con su~ murmullos 
al riue lo . visirn. forman el ma bello con
j into. Lo~ minerales que allí se encurntran serranía, si.,ue la del 1 ayarit, á la márgen 
c)p oro, plata, robre y fierro, i-on el F avor, derecha <lt:l mismo rio que sigue su falda 

el ocorio, el Liman, Tapalpa, Hn ,chinan• por veinticinco leguas, dejándola al tomar 

go, Palmarejo y Ho totipa•iuillo. su di1 eccion lrácia el mar. Continúa la sier-
Tras de et-ta sierra se presenta la de Ca- ra por n,as de cuarenta leguas hasta Acapo

cnma, que naf'Íendo cerca de Autlan, á vein- ne1a, estableciendo el límite de Jalisco, y 

ticinco le roas distante del mar, corre por el sigue su carrera por Si na loa hasta perderse 

'. treinta leguas basta desaparecer en el pn Sonora. Esta sierra del 1 ayarit puede 

Valle ele Bandrras, próximo al mar. u consid ... rarse como una ramiíicacion de la 

elerncion e ia-u I á la otra y sus montes de ierra Madre, y abunda como ella en mine

la mi ma naturaleza. Lo'! minerale. de ..:,an- rales. Su terreno es quel,rado é inaccesible 

ta Rosa lía y Parna!'1o tienen una elevacion por sus barrancas, á escepcion de dos pla

igual ó mayor que la del volean de fuego y nos que forma en sus cimas. Cou1iene moa

la de Quila. En e ta cordillera se hallan las tes estenso de mucha fertilidad con ruade

antigua minas del Parnaso, Arrastrados, 1 ras esquisitas y plantas medicinales. k-1 cli

Desrnoronado, ranjuez, Cuale y Tajo. rna es vario, conforme á su elevacion, ha
Hay en ella tamhien minas de cobre y fier- bien do una graduacion desde el frio mas in

ro muy rica·. De esta ierra salen otra teoso, hasta el calor de la costa. us pro· 

mucha ramificaciones, de las cu'lle unas clucciones corresponden á la varicdaJ de su 

se van á unir con las del 10 del Obi~po, clima, pues hay desde el pino que e <lá en 
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]as montañas mas frias, hasta el plátano que 
se produce en los países mas calientes. La 
mesa del Tanati, que es la mayor pór tener 
de die,: á doce leguas de longitud, está si
tuada en el centro de la sierra y á distancia 
de cincuenta leguas de Tepic: se llarr.a Ta
nati por bañarla el sol desde su nacimiento 
hasta su ocas,), que es lo que significa su 

nombre en lengua del país. 
Esta sierra ha sido funesta para el ejérci-

to mexicano, pues mas de cinco mil hom
bres han perecido en ella de 1857 á la fe
cha. Ya desde antes era célebre en nues
tra historia, por la suulevacion en 1801 de 
los pueblos que contenía, capi1aneados por 
el indio cone>cido con el nombre de Másca

ra de Oro, quien habia combinado una in
surrecr·ion general con los indios de Sina 
loa, Sonora y Huicholes. Esta insurrec
cion puede tal vez haber sido el primer en

i1ayo para la independencia. Máscara de 
Oro, al sufrir en México la muerte de g:n
rote, no descubrió á sus cómplices, los qu11 
se suponían ser algunos vecinos de Tepic. 

pino, el salate, el mezquite, el huarnuchil, 

el roble, el juanacastle, el arrayan, el aguá· 

lamo, el guayabo, el ciruelo, el tapincerán. 
el vazareno, el cuat,e, el arrangacillo, el co
pa!, el copalillo, el sabino, el cocob@l, el 
palillo, el cuapinol, el brasil, el moralete, el 
tule, el avo, el pochote, la guásima, el ca
pomo, · el fresno, el hasta, el corta pico, el 

juanperez, el cacahuananchi, el camichin, 
el sauz y toda clase de espinos. Ademas 
de esto hay diversas especies de palmas que 
producen desde el coco grnnde, hasta un 
coq·1ito mas pequBño que una nuez, y que 
tienen dPsde una elevacion de tres hasta 
veint1c1nco varas. Tambien hay varios ár
boles y arbustos que prod11cen frutas silves
tres de un aroma muy delicado y de un gus
to a,~radaule como sucede con una especie 

" ' de anonas conocidas con el nombre de ca-
bezas de negro, y con una especie de za
pote llamado limoncillo, que de todas las 
frutas que produren los pníses frios y ca
lientes, puede asegurarse que es la mas de

licada. 
Si el terreno en que se fundó la Nueva 

Galiria es tan fértil, feraz y variado por sus 
Si estas son las sierras principales y las 

que forman el esqueleto de Jalisco, hay 
otras muchas, sobre todo por la costa, en cordilleras y montañas, no es menos rico 
donde forman como una cadena que parece por sus aguas. En él existe el depósito de 
servir de muro al mar, ya acercándose, ya ellaa mas grande que se conoce en la Re
retirá.ndose de la playa, desde cinco á quin- pública, el gran lago de Chapala, que se 
ce y hasta veiní.icinco leguas; siendo todas halla entre E. y S. de la ciudad de Guada
riquísimas en corpulentos árboles y en ma- !ajara, á distancia de catorce leguas. Su 
<leras de las mas finas y esquisitas, lns cua- mayor longitud es de veinte leguas y media 
les se encuentran principalmente en las de E. á O., y su mayor anchura de cinco 
montañas que se estienclen desde el Valle leguas y media, de S. á N. Tiene en el 
de Banderas hasta la costa de San Bias. Se centro la isla llamada de Mescala, cuya Ion
conocen, segun el juicio de personas de crí- gitud es de dos mil varas y su anchura de 
tica y observacion, como el capitan guarda- novecientas, con un grande edificio cuadri
costa D. Diego I3etancourt, mas de cien longo que sirve de presidio. Las aguas de 
especies, siendo las mas comunes el cedro, este lago son dulces y la abundancia de sus 
el arnapa, la palma, la caoba, el fresno, el peces copiosa, conocié ·1dose diez clases ele 
tepehuacate, el tepezapote, el tepehuaje, el ellos, entre los ,que figuran como mas nu
encino, el naranjo, el mangle, la higuera, el. merosos el bagre y el pescado blanco. Por 
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este lago atraviesa el Rio Grande, y se de
ja ('Onocer en muchas leguas la diferencia 
de sus aguas en tiempo de las lluvias, por 
que corren las del río turbias, sei'lalando su 
curso, mientras que las del lago están quie
tas, claras y serenas. A la salida de este 
río y despues de haber corrido seis leguas, 
á su paso por Juanacatlan, de S. á.N., forma 
uua bellísima cascada, siendo su anchura en 
este punto de 178 varas y la altura perpen
dicular de veinte varas y media. Las aguas 
del rio ames ele aproximarse á ella, parecen 
quietas é inmobles; se cree ver una laguna 
ó una agua estancada; pero á poca distan
cia de su borde toman un movimiento rápi
do, y divididas en multitud de trozo!! por 
un banco de pei'las que ocupa toda su es
tension, se precipitan en torrentes, ya espu
mosos y blancos como copos de nieve, ya 
trasparentes y brillantes como fragmentos 
de cristal. Al golpe de su caída se levan
ta un velo de vapores, en que aparecen va
rios iris adornados con todos los matices de 
su variadas zonas, y que apoyando sus es
tremos al pié de la cascada, se elevan sobre 
ella, circundan y coronan el paso de la 
aguas, formando así la decoracion mas pro
pia del magnífico espectáculo que presenta 
en e te itio la naturaleza. 

De e te salto corre una legua basta el 

puente de Tolotlan por una superficie casi 
plana; mas aquí comienza una barranca que 
se une con otra, que viene desde !escala, 
por donde corre el Rio Verde. En la con
fluencia de estos dos ríos la barranca es 
profundísima, de una vista horrorosa, ob er
vada desde la altura, pues toda parece una 
roca abierta cuyo enlace de peñas no se di -
tingue, y cortada perpendicularmente, sin 
encontrarse en sus flanco!! árboles ni arbus• 
tos, ni vegetacion de ninguna clase. Segun 

el juicio de algunos naturalistas, parece que 
fué formada á consecuencia de un cataclis-

mo. Gomienza desde Mescala, distante ca

torce leguas del punto donde se reune al 
Rio Grande, y se estiende de E. á O., for~ 
mando una línea por el N. de cincuenta le
guas hasta desaparPcer en Santiago, en cu
yo plano el rio toma una anchura de media 
legua. En €1 plano del rio y en algunos pun 
tos, aunque pocos, en que se despei'lan •al
gunos riachuelo$, hay varios ranchos y ha

ciendas pequeñas, CU} os terrenos están cu
biertos en la mayor parte de nnranjos, li
mas, limoneros, platanares, plantíos <le caña 
y otras producciont:s propias de la tierra ca
liente. La urraca, el perico, la guacamaya y 
variedad de pájaros apreciables por sus co
lores ó su cauto, vuelan por entre ar¡uellos 
árboles, cuy~s ramas cubiertas de hojas y de 
frutos tocan hasta la tierra, eo tanto que el 
cuervo, el zopilote y varias especies de ga
vilanes remontan su vuelo sobre los preci pi
cios ó se posan en uno que otro arbusto, 
que, pendiente de sus raíces, cuelga de los 
frontones elevadísimos que en algunas par
tes forma la barranca. Como el tempera
mento de ésta es caliE::nte, los habitantes de 
Guadalajara, con solo hacer un viaje de tres 
horas, pueden pasar á u □ clima donde no 
se conoce el invierno. 

Ademas del lago de Cbapala, en el cen
tro, tenemos la laguna de la Magdalena, for
mada por una manga de agua, despues de 
la conquista, en el pueblo de J uchicepec, 
que desapareció lo mi mo que otros; esta 
laguna tiene cinco leguas de longitud y tres 
de anchura, y dista de la capital veinte le
guas. Hay ademas otras de poca importan
cia, como la de Cogititlan, Zacoalco y Sa

yula. 
En la costa abundan grandes depósitos 

de agua por los esteros, entre los que figu• 
ra como el mas notable el lla'!lado Laguna 
ele Mescaltitan, en el distrito de TPpic, cu

ya e tension á lo largo de la co ·ta, es de 
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diez y siete leguas y un te:rcio, y su anchura 

de dos leguas y media. Esta laguna seco

munica con el mar por sus dos estremos. 

Despues se presenta el estero de Mismalo

ya, en el distrito de Tomadan, que tiene 

nueve leguas de longitud de N. á 8., y dos 

leguas de anchura de E. á O., y comunica 

con el mar por el estremo del Sur. Hay otros 

muchos en toda la cosra, cerno el de Ma
tanchen, Tomates, Paraman, J ayoas, pero 

son de menos importancia. Los ríos que 

corren por toda la tierra de Nueva Galicia, 

son mas de cien. No hay pueblo que no 

tenga su rio ó riachuelo, ni cordillera de 

donde no brote alguno. El mayor que pasa 

por Jalisco, es el Rio Gra:ide ó de Lerma, 

que entra por el Oriente, toma el N. y sigue 

por el Occidente donde desemboca en el 

mar, atravesando ciento diez y siete leguas 

por ese territorio. Sigue el de Tula, que 

tiene su orígen en el Norte, y corre sesenta 

leguas por el Estado, hasta unirse con el 
Río G1 ande, des pues de su salida de Cha

pala. Mas caudaloso, aunque corre menos, 

pues de su orígen á su término no anda si

no veinticinco leguas, es el Rio de San Pe• 

dro, en el distrito de Tepic. Tambien de

ben contarse entre los caudalosos el Rio de 

Ameca, el de Atenguillo, que desembora 

en la ensenada del Valle de Banderas; el 

de Ayutla y Tamazula que desagua en la 
costa de Colima y qu~ en sus crecientes há

cia la Armería, toma una anchura de mas de 

una le¡rua; y el de Pavelo de la Hacienda 

del Alcignar, que tiene su orígen en la sier· 

ra de Cacoma, y cuya precipitada carrera 

se estiende á treinta leguas, hasta el estero 

de San Nicolás en el Pozo de Cbametla. 
Torlas las a¡!!'uas que dimanan de las po-

blaciones del Norte, se unen al Rio Grande 

en diversos puntos de su tránsito, lo mismo 

que los escasos riachuelos del distrito de 

Guedalajara, de Amatitan y Tequila, y ]as 

que tienen su orígen en el centro 6 en otros 

puntos, toman distintas direcciones, corrien

do solas hasta el mar, sin pa¡?;ar tributo á 
nadie. Así sucede con los ríos de Ameca 

y Atenguillo que por Tolapa se acercan á 

tres leguas el uno del otro, y siguen corrien

do paralelamente hasta su entrada al mar, 

observándose tambieu otro fenómeno curio

so en la sierra de Pinos, y es que las aguas 

que se vierten por el lado del Sur, forman 

el rio de Aguascalientes, que corre por 

Teocaltiche, y al que, al acercarse á Gua

dalajara, se le dá el nombre de Río Verde, 

derramando sus aguas con las del Rio Gran

de en el mar del Sur; al paso que las qua 

salen á una legua de distancia, corren por 

los pueblos del N. hasta el Golfo de l\Ié
x1co. 

VI. 

Se ha vist,l ya la estension que compren

dió la Nueva Galicia; ahora hablaré de su 
poblacion: mas para que se puedan conocer 

bien los puntos en donde estaban los caci

cazgos, me ha parecido conveniente clasi

ficarlos segun los vientos á que quedan ron 

respecto á Guadalaja1a, sirviéndome para 

esto el Rio Grande y el lago de Chapala 

que establece un muro al E. de dicha ciu

dad. 
Los cacicazgos principales que babia en 

la bl'.nda orienta l y mas inmediatos al lago, 

entre el rio Grande y el rio de Zula que 

pasando por San Juan toca en J alo:;toti

tlan y Zula, y que se une al rio Grande 

despues de la salida de este del lago, eran: 

Coynan , con ocho mil habitantes. 

Zula, con dos mil. 
Ponzitlan , que comprendía los siguientes: 

Zapotlan, Aguatlaa, 
Tototlan, Ocotlan, 

Otatan, Ayo, 
Jamay, Atotooilco el Alto, 

11 
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y que contenían juntos un número ele quin

ce mil indios mas que menos,' espresion de 

que usa para hacer esta calificacion el 

cronista de Nueva Galicia, que está con

forme con la crónica inédita de los francis

canos y con el manuscrito del padre Fr. 

Manuel Gonzalez Dávila. 

Despues de estos, á la derecha del rio 

de Zula y siempre al E. de Guadalajara, 

seguían los cacicazgos de: 

J uanacatlan, Teocualtitan, 

Zapotlanejo, Azcatlan, 

Matatlan, l Colimilla, 

Acatic, Tepatitlan 

y Temasr,apulin, 

con una poblacion de orho mil habitantes. 

En contacto con éstos y mas para el E. 

segman: 

J alostotitlan, Tecualtitlan, 

Alitiqui y Mesquiqui, 

á los que dejó sin fijarles el número de ha· 

bitan tes que tenia el cronista J H!isciense; 

pero Gonzalez Dávila les asigna 2,300, 
i11clusos los indios chichimecas que seguían 

de la jurisdiccion de J alos para el E., P.n el 

punto clonde hoy están Lagos y Comanja

Desde Larros hasta Zacatecas, ni uno ni 

otro croni . a calrnlaron el número de habi

tantes que habia, ni les de,ignaron pueblos, 

pues solo nos dicen que eran muy rú ticos, 

que vivían sin tener república y sin rey ni 

1 .. y; de donde se puede deducir, conside

rando t11mbien la falta de frutos naturales, 

como los de la caza y pesca que se ad

vierte Pn esos puntos, así como la de los 

frutos silvestrt•s, que esa poblacion dPbia de 

ser mas corla que la que atribuía Dávila á 

10 cacicaz os anteriores. T~l vez en el 

terri o io de que hablamoa, con Comanja y 

Zacatecas, no había dos mil habitantes, 

10 

comprendiendo los ranchos inmediatos en 

una área de cuarenta leguas. 

En el centro de esta sierra, en la parte 

que al E, qur.da limitada por el lago de 
Cha pala y el rio Grande; al N., por la pro
funda barranca cuyo fondo sirve de lecho á 

este rio,. hasta el punto paralelo al pueblo de 

Ahuacatlan; al S., con la raya del Sefiorío 

de Colima, y al Occidente con la serranía 

que de Ahuacatlan forma una cadena de 

montañas hasta el Valle de Banderas, cerca 

del mar y del cabo de Corrientes, se encon

traban los cacicazgos que siguen:-el que 

aparecía en primer término por estar mas 

al E. como lo indica el nombre y por su 

número y poblaciones subalternadas que 

tenia, era el de Tonalan, que tenia de pobla

cion particular cuatro mil habitantes, com

prendia los pueblos que siguen: 

Tololotlan. Tlaquepaque, hoy S. Pedro, 

Coyula, Zalatitlan, 

Tetlan, Atemajac, 

Analco, :tl,[esquitan, 

Coyutlan, J ateposco, 

Toluquilla, Tlajomulco, 

y Qüescamotitlan 

con la poblacion de diez y seis mil habi

tantes, segun las noticias de la crónica de 

Mechoacan, Jalisco y Nueva Galicia que 

corre bajo el nombre de Fr. Manuel de la 
Vega, y que está conforme con las noticias 

de Mota Padilla, quien las tomó del religio-

o franciscano y elegante escritor Fr. An

tonio Tel10. 
Despues de Tonalan seguía el de Zapo• 

pan, que comprendía: 

Zoquipa, 

Ocotan, 

Tacotlan, 

Huentitlan, 
y Copala, 

Izcatan, 

Tepetitlan, 

Tesistan, 

Ne .. tipac 

Tomo TJT1 --fl7'. 
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cuya poblacion puede calcularse, en la é po

ca de su descubrimiento, en 3,500 habitan

tes, po r dos datos que nos conservaron los 

cronistas, pues nos dir.en que H uentitlan te

nia 600 habitantes, y que en el paso de la 
Barranca, en el que s(unieron para im pe

dírselo á los ínvasores, perecieron 300 in

dios. De este hecho suponian que debiendo 

haber sido su resistencia vigorosa, y se con

sidera tal cuando el ejército es diei:mado, 

como todos aquellos indios eran guerreros 

y todos salían á la guerra, es probable que 

el número de habitantes que se calcula fue

ra el que dejamos mencionado. 

Al Occidente y al S. del lago de Chapa
la, se encontraban los cacicazgos siguientes 

con los pueblos que i'es e staban subordina

dos: 

Mezcala, 
Tlachichilco, 

Atotonilco el bajo, 

Tocotepec, 

Cajititlan, 

Zapotitlan, 

Cosalá, 

Eczican, 
lxtla:macan, 

Chapala, 

Axixia, 

Tizapan, 

Oyastan, 

Tlayacapan. 

D espues seguia el cacicazgo de T ala, 

que comprendía á Ahuisculco y Huastla, 

que hoy es hacienda, y le asignaban dos mil 

habitantes. 

está la Magdalena, que tenia como subor

dinados otros capitancillos que hahitaban en 

los siguien tes p ueblos: 

Oco tic, 

A huacatitlan, 

Tuitl an, hoy Tuitan. 
Analco, hoy S an P e dro 

de An alco. 

Hostotipaquillo, Huajimic, 

Apozolco, 

con una poblacion de 6,000 habitantes, se

gun las noticias recogidas por el P. Vega, 
del cronista Tel10. 

En la circunferencia, en los límites de es

tos pueblos por el N. y O., se hallaban otro& 

cacicazgos que no reconocian centro algu

no, y eran, 

Camotlan, 

Alemanica, 

Amatlan, 

Amatlan de Jora. 

En la sie!'ra que se halla hácia el S. de 

Etzatlan y Ahuacatlan, al E. de Ameca, se

ñorío de Colima, hasta el Valle de Bande

ras, existian estos cacicazgos que eran inde

pendientes: 

Huachinango, con Mistlan 
y Atenguillo. 

Mascota, con Talpa, Hostotipac y 
Jalapa, 

Ayutla, 

Tepantla, 

Tepospitaloya, 

Tenamastlan, 

Cua utla, 

Soayatlan. 

A los confines, para el Occidente, se ha

llaba el de Teuchitlan, con 500 habitantes, 

y para el N., el de Amatitlan, al que se le 

designaban 400. 
A siete leguas al O. de Teuchitlan esta 

ha el cacicazgo de Etzatlan, que tenia su

bordinados á los pueblos siguientes que á 

sus inmediaciones se hallaban: 

Por el Occidente seguian otros lugares 
que parece que eran independientes y que 

estaban algo poblados, como 

Yahualulco, Ocoaahua, 

Amatlan de Caflas. 

A los confines de este cacicazgo, para el 
N., se hallaba el de Juchitepec, donde hoy 

Ahuacatlan, Tetitl;n, 
lstlan, Jala, 
Soatlan, Camorlan, 
Mexpan, Cacalutan, 

Jomulco, Tequepespan 

y Acuitapilco. 
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Al Occidente de éstos es taba el señorío sierra del Nayarit, siendo sus principales 

de la cacica de Jalisco con las poblacio- poblaciones 

n~s de 

Tepic, 

Hu itchichila, 
Talcocotlan, 

Guaynamota, 

Pochotitlan, 
.Mecatan, 

Guaristemba. 

Zentispac, 

Atzatlan, 
Iscuintla, 

Acatlan, 

Acaponeta, 

Otlipan, 
Tuxpan, 

Mescaltitlan, 

Atoealisco, Guaxicori 

y otro Etzatlan. 

A estas naciones estfo conformes los.ero-

D e éstas seguian por la cost a, en la tier

ra que med ia entre esta y la sie rra del Na
yari t co rtada por el R io Grande en la parte 
orien tal, los cacicazgos de cuatro naciones , nis tas_ l;l~ ª:ignarles con nú mero de doscien
pues los cronistas nos refieren que todo es- tos mil md1os , y se sabe que babia mas de 

te es1e1,so y fértil valle estaba poblado por ochen ta puebl os cuyos nombres n~ nos con

la nacion Totorames, T epe huames, Z aya- servaron. El P . Tello solo nos dice que el 
hutco y los C oras (4) que ocupaban la va lle de Acaponeta y Z entispac era lo mas 

poblado que te nia la N ueva G alicia, que ha-

( 4) Los primeros cronistas uc la Nueva Gali
citL hablan de las naciones que estas contenian y á 
mas de las principales que eran las de Tondlan 
Volima y Jalisco, refieren las de los Cnscancs Chi~ 
chimecos, Tecueje , Tlo.jomultccos, Tcscoquines, 
Apo o.necos •· orns, Tepehuanes y Zayahuecos. En 
~ ~eprcsen~aciun qu? el_cabi_ldo de Guadalajnru di
ng1ó á la Uorte de ensullo. a no ubre de la ciudad 
su lecha de ~.nero do 15-1.,, pidiendo varias wer~ 
ccd,· á favor de Jo. nueva. poblacion, so dice entre 
otra. cu. ns, que confinaban con Gunualajnra y su 
comnrc.'\, i11d1o!I chichimeco corredores, que eran 
zacatcros, tccucjcs, gojoles, tcjoquincs y apocnne
co~, ni teman pueblo·, ni gembrahan ni se vestían 
. d b ' ' i;ino que an a an como salvajes en la sicrru~ y no 
olo 110 querían ser cristianos, sino que ·ujerian y 

convocaban ti los reducidos á que. e alza. en. E ta 
equfrocacion dimana de considerar como naciones 
{¡ ci<?rtos cacicazgo, independientes de los tres rei
no,; mas con,i<lerables que hnbia como era, Colima 
'l'onalan y Jali co, y cierta· rancher ías 6 partido~ 
mns pequcilos que habitaban los países mas monta
i,o.·os y la barrancas y eran por e~to mas rústicos 
y salvajes que los d1:mas, sin reconocer por esto di 
verso orígco ni hablar dinrso idioma. Los teco
quines se Je~ llamaban lo.· indio que dependían del 
cacique Iluacicar, que lo era ele Juchictepcc y ha
bitaban en lo que hoy es la ~b0 dalena, Ilostoti
pnquillo, Analco y las bar.meas de ~1ochitiltic. Lo, 
•recuejes eran los que habitaban alguno· puntos de 
la harrancn. ele Rio Verde, la grande, como Colirni
lla, v qne d,spues qe redujeron ú vivir en la poLl,
cion do Zapotlancjo Los Casc.'lnes eran lt's mü.
mo~ de Zacatecas y so les daba t:i.l nombre por ser 
lo~ n,a rústices y sal·rnjes y l hichimecos tambicn 
por e tnr en ,·ontacto con los Otomit , qne comen
zaban rl le h ~iern rfo GnnnRj11Mo, continuabrn 

1 n·• ro • e tenr1i II hasta el • • ortc <k 
~lé i o _\" q 1c ai'acaJan muy frncuentcmcnte :i.l 
reíno de leclioacan. Los Coras, Tcpohuanes, y 

t,ia en todo él mas de cien pueblos y muchí

simas rancherías, que sus habitante& podian 

pasar de doscientos mi l, habiendo en él in

dios de varias nac iones . 
Los cacicazgos que formab an la parte del 

S. de la Nueva Galicia, eran los de l reino 

de Colima, d ividido en cuatro capitanfas , y 
éstas en otras poblaciones que les eran de-

pendientes, como sigue: 

Colima dividid o en 

Xicotlan y Autlan, Zapotlan y Z oulan , y 

éstas r omprendian á 

Xiqu ilpan, 
Tuxpan, 

Tecbaluta, 

Tuzcueca, 

Usmajac. 

Cu yaca pan, 

Acatlan , 

Tapalpa, 

Atareo, 

Juanac:l"lan, 

P izictlan , 
Tamazu la, 

A macuecan. 

Tuscacuesco, 

Atoyac, 

T eocuitatlán, 

Atemajac , 

Tepec, 

Jalpa , 

Chiquili~tlan, 

Z:iyahuccos. halJitab:in en la sierra del Nnyarit y 
\"nl!c de eaponcta, ig1wrft11do ·e en realidad el orí

·n de dónde tomaron tnlcs nombres. Los Gojo-
1c:, y .\ p conecas l!a:t:i ahora no se n verigua J 
puntos donde l!abitoban. 
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A ango. Tonaya, 

Zapotitlan, To liman, 

Teutlan, Teta pan, 

Mazatlan, Ayotitlan, 

Toxic, Copala, 

Cocula, A meca, 

Tecolotlan, Tenamastlan, 
Espuchimilco, Tomatlan, 
Chamitla, J ocotlan, 

Jirosto, Zocapala, 

Amilpa, Coautitlan, 

Chacala, Cusalapa. 
Ayotitlan, Ejutla, 

Macoxutitlan, Tecomatlan, 

Tuito y Valle de Banderas, cacicaz-

gos independientes. 

El número de habitantes que contenían 

estas poblaciones, sin incluir á Autlan con 

el valle de Espuchimilco y Tuito, era de cua

renta mil, número que está conforme coa las 

noticias de los conquistadores y las relacio

nes de los misioneros, referentes á las per

!onas que bautizaban; resultando de la Cró

nica del P. Fr. Manuel Gonzalez Dr.vila, 

que en estos pueblos fueron bautizados mas 
de treinta y cinco mil indios. En Autlan, 

Las poblaciones que existian del otro ]a. 

do del Rio Grande para el N. y q11e se es

tendían hasta Durango, comprendiendo to

do el Estado de Zacatécas. y el de Aguas

calientes, eran numerosas y figuraban como 

formando los cacicazgos mas importantes, 

tales son: 

Teul, Tlaltenango, 

Teooaltiche, Xuchipila 

y otros de menos importancia, como 

Tenancingo, Xalpa, 
Mecatabasco, J a yagua, 

Apotzol, Metzquituta, 
Moyagua, Cuixpalan, 
Nochistlan, J\,l¡,sticacan, 

Yahualica, Tlacotlan, 

Teocualtitlan, 
Cuacuala. 

Teponahualco, 
Juchitlan, 

Mañalisco, 

Huejotitlan, 
Teocalii1anejo, 
Teocaltrtao, 

Huejucar, 
Nostic, 

Iztlahuacan, 
Ocotic, 

Coutla, 
Huisquilco, 

Tepec, 

Mechoacanejo> 
Acasico, 

T lahusae;ua, 

Mexquitic, 
Tenzompa. 

con sus dependencias, nos refiere Tello que Los cronistas no hacen mencion ni de 

babia mas de cien mil indios, y tanto por las Colotlan ni de Cuquio. Acaso serian po
ruiaas que aun existen de muchos pueblos blaciones fundadas despues de la conquista, 

en el valle de Pavelo, dependiente del de como Santiago TJaltelolco y Nueva Tlax• 
Espuchimilco, ruinas -que ha examinado el cala, que se formaron en seguida de la cam

autor de este escrito, pürque pertenecen á paña del Mixton con los indios que de estos 

la hacienda del Alciguar, heredad de su puntos fueron auxiliando al ejército espai'iol 
casa, como por la tradicion que se conser- cuando lo dirigió el seilor virey .Mendoza. 

va en Jirosto y Jocotlan de que antes babia El número de habitantes que cootenian to

muchos pueblos que destruyó una epidtmia das estas poblaciones, ha sido calculado 

muy fuerte, como por la abundancia de re- en cincuenta mil indios, número '}Ue se jus

cursos naturales para subsistir, es muy pro- tifica con la brillante resistencia que hirie
bahle que hubiera mayor número de babi- ron en el Mixton de Notchistlan; pues todas 

tantes en este distrito que en to do lo que las relaciones que nor,, dejaron los contem

contenia Colima con sus <lemas dependen- poráneos nos aseguran que se reunieron to

cias, dos los guerreros de la poblacion del Norie, 

li 
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y que habia en la cima de la montaña mas 

de 20,000 indios; y suponiendo el c1so mas 
probable de que hubiera 11n número igual 

de mugerns y una tercera pa1 te de ancianos 
y nii'ios que no pudieron concunir á la de

fensa, resnlw. el número calculado, sin aten-

der á que en las indias las mugeres se crian 

en mayor número que los hombres. 

De lo espuesto resulta que la poblacion 

de la banJa oriental era de 35,000 habi-

De la fecha citada al presente hay varias 

causas para creer, que si ha habido algun 

aumenlO, apenas potlrá llegar al número an
terior. Y o creo que la secularizacion de 1011 

curatos fué muy perjudicial al bienestar mo
ral y material de los indio3, pues los cléri
gos no tuvieron por ellos aquel interes que 
los frailes tenian por su educacion, estímulo, 

hábito, y por ]a;; severas reglas que habian 

seg uido por mas de dos sigloa. Los cléri
gos no porl ian tener por los indios sino el 

tan tes. 
Que la de la zona 

39,300. 

del centro era de mismo cuidado y empeño que por sus otros 
f,;ligreses que no eran indios, cuando los 

frailes se co11sideraban obligado:1 á civilizar

los y doctrinarlos por los encargos especia• 
les de los Sumos Pontífices y las repetidas 
órdenes de los Soberanos; así es que estaba 

Que los cacicazgos del Norte, fuera 

del Rio Grande, contenían un número 

de 50,000 indios. 

Que la banda del Sur, hasta el cabo de . . interesado el espí ritu de cuerpo en procu-
Comeutes, contema 140,000, los que agre- r:ir 9 es ta dPsgra<"iada raza todas las venta

gados_ a los habitantes del valle de Bande- j a~ po ilil es , eguu lds circunstan ia •. Los 

ras, ;;1tuado entre e te cabo y Chacala, qu e indios se r¡uejaban á los frailes por los ma

eran 20,000, hacian la surua de 160,000 lo trato · de s us gobernadores, pol' la falta 

que ~bedecian al seiíorío de Colima y del 

I 
de rac·iones de los fondos comunrs ó de jus

refwdo Valle. ti cia en su clistriburion, y tambien se que-

La pob 1acion del O ccid ente, que era la jaba I de los encomenderos, siendo frecuen
mas numero~a, dividiJ a entre cuatro grand es te r¡ue la voz de un desvalido fraile, que 

cacicazgos y cinco pequeños, todos inde- había identificado su interes con el de lo:i 
pendientes, era de 20,, ,000 indios. indígenas, fuera escuchada cuando ped ía 

Todos juntos formaban, pues, la suma de ju ticia para reparar los abusos de r¡ue eran 

449,000 habitantes. víctimas. Las quejas se elevaban de los cu-

El número de indios que hay en la ac- ras a los provinciales, y como é tos gozaban 

tualidad, por favorable que se suponga á la de valimiento en las capitales, por su em

poblacion, no puede llegará 200,000. Hay peño se conseguían las medidas favorables 

do datos que lo comprueban. El uno es de á esta cla e. El cura regular enseñaba con 

la mitad del -iglo pasado, del que solo apa- afecto sus deberes religiosos y morales á los 

rece que habia 115,G00; el otro es del afio indios, que veían como su casa paterna su 

7 de esle s 'glo, en el que calculado el nú- convento; vigilaba !!US hospitales fundados 

mero por los que pagahan la contribucion por sus cuidados y desvelos, y en estos es

conocida con el nombre del trib1tto, aumen- tablecimieatos el indio tenia un lugar de asi

lando cuatro per onas mas á los tributarios, hl en sus enfermedades y un consuelo t1n 
re ultaba q ue babia 130,000, habié ndo e us postrimeros dias, sin esperimentar las 

a11ment11do en solo 15,000 el número de !03 angustias de las necesidades de familia, pues 

habitantes en el trascurso de 57 anos. sabia que tenia el pan a egurado. 
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La supresion de los hospitales y la des- dios que los yerbajos que ellos mismos se 

amortizacitm de los bienes de comunidad de recetan en bebidas 6 en aplicaciones ester

indígfmas, fueron funestas para éstos, por· nas, habiendo visto el que esto escribe, en 

que acostumbrados á no administrar por sí un pueblo curar la fiebre envolviendo al des

sus fundos, sino bajo la direccion de otros, dichado paciente en unas hojas de colomo, 

al recibir cada uno su propiedad raiz, ni po- y prepararle sus deudos una comida mas 

dia trabajarla, ni tampoco conocer su valor, abundante en su enfermedad que en el esta
ni el precio de ser propietario, resultando do de salud. 

de aquí que estas grandes propiedades fue- Al ve r unas comarcas tan pobladas en 

ran enagenadas por un valor ,mezquinísimo, otro tiempo y hoy desiertas, como sucede 

que en sus manos desapareció bien pronto en el valle de Espuchimilco de Pavelo, 

sin provecho aiguno de las personas á quie- dunde apenas se rue11tan mil indios . en el 

nes se quiso beneficiar; así es, que el indio de Banderas que no tiene 300, y en Zen

se desaeostumliró al trabajo, se quedó sin I tispac y Acaponeta, en esa tierra feraz y ri

propiedad, y en el dia, en sus pueblos, no s ue ña que se estiende por cien le~uas y en 
tiene albergue alguno donde pasar sus do• 11a que no hay 8,000, el lector se siente ie

lencias y curárselas, notándo!e c~m~ se les I clinado á pensar que jamas existió esa nu

ve en la mayor parte de la ~~epuhlica, re- ¡ merosa poblacion, y mas cuando tiene la 

· <lucidos i un estado mas misera Lle r¡ue el : creencia de que en Espuchimilco y en el 
que tenian antes de la independencia. 1 valle de Banderas, á consecuencia de su in-

Verdad es que hoy gozan de torios los ¡ salubridad, es imposible que la poblacion 

dererhos que tienen los <lemas ciudadanos pro~rese. "Bn esos lugares, si bien es cier

de la República; mas éstos no sustituyen to que no hay vómito, abur.dan las fiebres y 
los medios que antes tenian para civilizarse; calenturas intermitentes que son tanto 6 mas 

de manera que á la falta de educacion reli- funestas que el vómito, y que atacan á los 

gíosa, que hoy no les dan, se sigui6 la de la que allí entran, bastándoles pocas horas de 

educacion civil que el gobierno estaba obli- 1 permanencia parn contraerlas, sin que hasta 
gado á darles, y privados de una y otra, I ahora se haya encontrado un específico para 
vemos que no snlo ignoran el valor de los : curarlas. 

derechos que les han concedido, i.i □o tam- / El Lic. D. Bartolomé de las Casas que 

bieu el de Ja vacuna que es el preservativo . dice que la N. Galicia estaba poblada como 

mas eficaz para evitar Ja viruela, esa en fer-/ una colmena, tal vez interrogaría á estos de

medad que tanto dalio causa en su clase, 
1 
siertos, diciendo: ¿qué se hicieron, ¡oh de

llegando la ceguedad del indio á tal grado / l!ciosos valle~! I_os ha~itaot~s ~ue en otro 
que rehuse vacunarse, porque no cree que ¡ tiempo albergabais y alimentabais con vues

se precava con ern la enfermedad. Grande · tros frutos? ¿Dime, ¡oh caudaloso río de 

empeflo han tomado los propietarios que en Excuitlan! con tus riberas siempre verdes y 
sus fincas tienen indios, ó que son vecinos risueñas que servian de recreo y júuilo á 

de sus pueblos, para hacerlos partícipes de ¡ los habitantes que formaban la nacion To

este beneficio; pero todos sus esfuerzos han torame, dónde están estos que hoy no se ve 
sido inútiles. Los ind ,os pasan todas las ninguno? ¿Acas(} en una de tus grandes 

enfermedades, ya las propias de los climas, avenidas y en noche ten ebrosa te los llevas

ya las epidémicas, sin hacerse otros reme- te para sepultarlos en los abismos del mar? 
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Dime ¡oh valle de Pavelo! ¿qué pueblo- sobre la poblacion que existía antes, y tene

fueron esos que te habitaron, cuáles fueron mos datos para asegurar que en las desola

sus nombres, que ya hasta sus nombres se doras pestes de 1,541 y 1,562, acabaron la 

olvidaron quedando solo sus ruinas, qué rnayor parte de las poblaciones del Sur, no 

trágico sureso acabó con ellos, cuando tn tanto por las viruelas que desde el principio 

clima es el de una primavera eterna, tu tierra comenzaron á hacer grandes estragos, sino 

riquísima y tus vista de las mas bellas? ¿Por por una fiebre epidémica que en tres dias á 
ventura tus a ,tantes te a an onar n, h b. b d o 1·0 lo mas tarde acababa con los pacientes, fie-
~ratos, para ir en busca de una tierra que bre que se cebó en los indios y que poco 

dificilmente podrá sacarte ventaja? 11.tacó á los europeos, aunque la mayor par-

El Sr. obispo de Chiapa, hombre de co• te de los religiosos que en los pueblos ser
razon sensible, de imaginacion ardiente y vian las doctrinas de indios perecieron; y ea 

dominado su juicio del espíritu de sistema, bien sabido que con una sola peste basta para 
contesta estas preguntas diciendo: "La acabar con poblaciones mas vastas; causa 

crueldad de Nuoo de Guzman, la avaricia que esplica mas racionalmente su ruina que 

de los encomenderos y los duros trabajos otras que, aunque hubiesen existido, no po

de las minas, convirtieron en un vasto e~- dian haber ocasionado tanta desolacion. 

menterio esas pobladas comarcas, sin haber Es de advertir que en Espuchimilco, , en 

conservado sobre las cortezas de árboles se- el Valle de Banderas y en las costas de 

culares ó sobre las penas rodadas en las lla- Zentispac, lo insalubre no comprende toda 

ouras, una inscripcion de SU!! nombres. Un la estension del territorio, sino una parte 

corazon duro y una mano bárbara é impía relativamente mín ima, y que no era en los 

acabó con esta desgraciada raza, con tal fu- puntos mortíferos, como donde hoy está si

ria como las lavas de un volean, que no de• tuada la villa de la Purificacion r¡ue fundó 

jan en pos de sí sino la ruina y la desola- F ernandez de Hijar, lo mismo que el pue

cion!" Y Tello y Gonzalez Dávila le repli- blo del Valle é Hipala, donde los indios te

can:-" o es cierto que la poblaci6ln haya nian sus poblaciones, sino en las lomas ó 

acabado por las causas que fijas, pMque d t> colinas que circund aban los vall es donde 

la N. Gal icia, ufio de Guzman solo herró hacian sus !:>iembras. La villa y toda las 

alg unos caciques y sacó para Pánuco ó,000 fincas de campo que está n en los puntos 

indios; pero despues, ninguno los maltrató , mas bajos de l Valle de E spuchimilco y á 

y nosotros los fran ciscanos fuimos los abo- las orillas del rio, son malsanas; las fincas 

gados de esta clase subyugada. Desde el que están ya distantP.s una le¡:ua para el 

generoso y humanitario Cri tóbal de Ü ílate, orte y dos para el Poniente, no lo son 

embotamos la espada del conqui tador que tanto, porque en ellas rara vez atacan las 
no volvió á herirá los indios. o~otros, des fiebres 6 las calen turas propias de los pun

de que la corte de Castilla los declaró súb- tos de esta costa que son tan enfermizos; Y 
ditos como á los hijos de su suelo, los hi á una distancia de tres leguas, comenzando 

• 0 ; hermanos de los estraogeros'y con• á tornar la altura y á retirarse de los panta-
c1m . bl 1 , 
vertimos á los gobernantes en sus protecto- nos, ya todo es habita e como os pa1ses 

res y amigos." ]centrales. . . 
t O honor como historiadores estti e~un las relaciones que nos dt>Jaron los 

• ue r . bl d 
interesado en justificar lo que hemos dicho misioneros, las uerras mas po a as eran 



496 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

las del Sur y Poniente, cerca de las costas, gurar que la poblacion sig11ió no el órden 

las que hoy están mas deshabitadas. Solo 'de lugares mas sanos, mas cómodos, de 

en ellas existian las tres cuartas partes de vistas mas hermosas, ó de mayor proxi

la poblacion que con tenia la Nueva Galicia, midad á otras poblaciones; sino el de la 

derramada ·por el centro, Oriente y Norte la fertilidad de la tierra y abundancia de pes

otra cuarta riarte, cuando ese territo~io con- ca y caza. En este último ramo, en la caza 

tiene en la actual_idad el mayor número de y en la pesca, á pesar de que ya el indio no 

habitantes, guardando ahora un órden in- usa flecha, se distingue sin embargo por una 

verso. De esta circunstancia nace el pro- estraordiearia habilidad para cazar con tram• 
blema de saber por qué los primitivos morn- ¡:-as, no solo las fieras, sino las aves y otros 

dores habitaron tierras calientes, insalubres animales salvajes, y por el esclusivo co

y rnor.tuosas, prefiriéndolas á las frias, de mercio de la pesca, así en las costas como 

clima agradable y despejadas como las de en las lagunas y en los rios. 

las llanuras. En cuanto á su cultura, no nos dejaron 

Yo creo que unos hombres reducidos á ninguna escritura geroglífica, ninguna ins-

JllUY poca cultura, r¡ue desronocian el be· cripcion, ni monumento, para poder juzg-ar 

nefi cio de las artes y que en lo general eran si en algun tiempo anterior fueron mas civi

cazadore.;;, se acomodaron en donde la tier- !izados, 6 si estaban en el camino de la ci

ra producía mas frutos, donde hahia mas vilizacion; solo si podemos decir, que los 

caza y doode habia pesca y abundancia de habitantes menos rústicos y que tenían algu

aquellas frutas que se producen sin cultivo; nas artes, eran los que habitaban el Sur, e} 

y como todo é&to se encontraba en las cos- centro y la parte oriental. Los del Norte y 
tas de un modo tan rico, tao espléndido\ los que habitaban las sierras eran los mas 

tan variado, como si Dios hubiera derrama- salvajes, siendo notable que los que estaban 

do sobre ellas sus bendiciones, allí debieron mas cerca de las famosas rui11as de Tiutlan, 

fijar su residencia, porque allí tenían todos hoy hacienda de la Quemada, andaban des

los medios necesarios para Eu subsistencia. nudos y no te~ian ni chozas estables. 

En todas estas tierras un grano de maíz no En Jalisco existia un templo ó adoratorio·, 

produce ciento, sino ochocientos; un grano cuya descripcion nos conservaron los ero

de frijol, que era semilla que fambien culti_ nistas. Estaba en el centro del pueblo, era 

vabHn los indígenas, se produce con la mis- de figura cuadrilonga, en cuyas cuatro es

ma ab11ndancia; así es, que con poco tra· quinas se formaban cuatro braceros, que for

bajo ni el hambre, ni la miseria podian to- maban cuatro elevadas pirámides, que des

ear los umbrales de la casa del indio. fogaban por un ceñido respiradero, con ta J 

Des pues de las costas, en el centro y en arte, que el humo de los inciensos se eleva .. 

la banda Oriental y en la del Norte, vemos ba formando una densa nube, que cubría a1 

que los puntos mas poblados eran aquellos Qüe ó templo de ídolos. El Qüe se hermo

que estaban á las orillas del lago de Chapa- seaba ron bruñidos repechos ó pretiles con 
la, porque allí la ' tierra es fértil y hay abun· sus almenas ó pirámides, y era tal su altura, 

dancia de pesca. Tambien lo estaban las que tenia sesenta gradas; al remate de ellas 

barrancas donde habia caza y tierra buena, había algunos sacerdotes destinados al culto; 

y las llanuras que tenian riego y que produ- y lo que admiró mas á los primeros espano. 

cían maíz, frijol y calabaza,;pudiéndose ase- les que lo observaron, fué que sobre dicho 
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Que estaba un papagayo hermoso que des 

cendió á ponerse en el hombro de la reina, 

quien le tenia domesticado. 

En el Norte, en el gran Teul, como le 

llamaban por estar allí el templo grande de 

los ídolo3 ó casa de adoracion á donde to

dos orurrian á cumplir sus votos, prestar ju

ramentos y adorar á sus falsos dioses, se 

hallaba aquel en la mesa que forma una pe 

fíe tajada en la circunferencia, con solo una 

entrada á la que s0 subía por unos escalones 

grandes; y en medio de la mesa, en una pla

za bien capaz, manaba una fuente de agua 

dulce, la que se recogia en una alberca fa
bricada de pulidas piedras. En derredor del 

templo y de la plaza e¡.taban las casas de 

sus habitantes. 

E tu son los edificios mas notables que 

se encontraron. Las casas de liabitacion 

eran formadas de adobe, techadas de made

ra y sobre ésta adobe; eran bajas y muy 

irregulares, componiéndo~e de tres ó cuarro 

piezas aisladall y separadas; lo que deberá 

ntender e olo de la poblaciones de ma 

ultura, como J ali co, Colima, la del lago 

,le Chapala, Tooalan, y al!!unas otra , por

r¡ue en las otras, las casas se componian de 

una sola pieza, techada con ramas ó zacate-
' y en las de las costas y I ugares montal'iosos, 

eran de madera ó de p:ija, siendo mas liien 

unas chozas, como sucedía en las mas de 

las poblaciones de Zenti;;pac y Acaponeta 

y en las de la Barranca. 

En cuanto li reli gion, la<. i<!P:J'- c¡ue teni:i n 
eran muy grosera ; todo ' , erluria á un 

culto esterno, ma infa 11 e que el que Jo

romanos y griegos tributaban_ á Ceres y á 

Juno: había realmente uua anarquía sobre 

sus Jioses. 1 • u tenia n una deidad tutelar y 
reconocida en todos lo pueblos que habla

ban una mi ma lengua, y parece que los pue

blo dt-1 centro, admit1an de preferencia uno 

genios tutdares Je ello ó de la familias, 

10 

como los dioses lares de los romanos, por

que los ídolos que se han encontrado en 

esos pueblos, no tienen una misma fisono

mía, para poder deducir que el culto fuera 

uniforme. Los ídolos encontrados en los 

contornos de Chapala, en lo general simbo

lizan un genio que cuida del lago, pues re

presentan una figura de tanta fealdad como 

la que tenían los de los aztecas y se conser

van e'l el Museo, y de su base se estiende á 

su frente una concha representando el la3"0: 

otros como los de los pueb!os de las monta

fias, una figura elevada sobre una peña ó 
cerro; otros pisando unas culebras y unas 

fierns, luchando con éstas, y asi babia una 

multitud. Casi todos los pueblos de la zo

na central tenian sus adoratarios" y allí se 

reunian en ciertas fiestas á embriagarse, bai

lar y cometer actos infames. Los sacrifi

cios humanos solo se hacían en los pueblos 
del Norte, en el templo del Teul. Allí 

ofrecian el corazou de los pri5ion eros y la 

sangre de los niño!;, y parece prohahle qne 

adora han al sangriento Huitzilupnstli. A 1 

vi. itnr Oflate el templo, se encontró con el 

fúnebre y cruel adorno de las calave ras, lo 

mismo que en el templo m~yor de México. 
Se ha dicho que en el pueblo de Axixic, en 
el Sur, cada ai'!o se sacrificaban diez niños; 

y que la preparacion de este abomina1le .. a. 

crificio era darles muerte meti~ndolos en 

una vertiente de agua termal, y ya cocido , 

se los comían los sacerdotes y lo3 asistentes 

al Qüe; pero esrc hecho no está bien a veri

guado y sí el contrario, de que en todo el 

re to de los dese ubrimientos en la ueva 

Galicia, no tenían sus habitantes la co tum

bre de comer carne humana, ni aun la de 

los prisioneros. En ZentÍ'ipac y Acaponeta, 

adoraban en unos ]uaares á los astros y ofre

cian al sol, la luna y á la estrellas, las n1as 

bermosas flores que en aquellos bosques y 
praderas ~ encontraban y los mejores fruto 

'!' o nr.- e 
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ni mas gusto, m mas imaginacion ni cul
tura. 

El uso del fi erro en las artes no le cono
cían, y sus siem bras de maíz, frijol, calaba

za, chile y algodon, que estaban generali

zadas en aquellas comarcas, las hacían con 
estacas, formando un hoyo en la tierra y cu
briéndolo con la que levantaban: sus armas 
se reducían á las fl echas, de madera muy 
dura, como el tepehüaje y la ma<'ana, sin 
tener la costumbre de envenenarlas. Sus 
vestidos se reducían á un calzon de manta 
corro, de la cintura hasta la rodil la, y á una 

camisa corta, que les cubria desde el cuello 
hasta la ci ntura y parte -del antebrazo; las 
mugeres usaba'.l una en agua corta y ur.a ca
misa llamada ltUipile , ll evando en la caheza 

una toalla blanca. Los hombres tarnbien 
solian usar des pues del calzon blanco, un 
delantal de pieles y una manga de algodon. 
Esto sucedía con la mayor par te de los ha
bitan tes de este ru W?bo; porque lo!j que vi
vía n en la tierra mas al Norte, and ahan casi 
tod os desnudos y cuando mu cho r·ubiertos 
de pieles: parece qu e éstos no sabian teger 
el algodon. ni fabri car el barro; eran los mas 
rústicos y no reconocian gefe ni ley y pa
saban una vida nómade. 

y-espigas. Este culto por.su sencillez yapa
cibilidad, forma un todo poético: efectiva
mente, en las obras materiales de la creacion, 
nada hay mas vivificante que ese astro lu
minoso que dá ser al día, ni nada mas bello 
que la luz pálida de la luna, que á los bos
r¡ ues y mon'tatlas dá ese color argenti no que 

escita á la reflexion y mueve á la melan
colía; ni nada mas refulgente que esas es
trellas cnga::lí.adas en esa grandiosa bóveda 
de azul tan puro, que parecen otros tantds 
fanales que quieren quitará In noche su lú 
gubre aspecto. En otros lugares adoraban 
á Piltzienteutli, que quiere decir, di , s de los 
niños, y lo representaban en forma de niño, 
encontrándose una infi nidad de idolillos en 
los lugares donde lo reconocían: tenia sus 
sacerdotes, y su culto era pa cífico, se red u
cía á ofrecerle fru tas y legumbres. En Co
lima parece que eran ateos, pues no se 
descubrió ningun templo, ni se encontró 
ningun ídolo. D e su rey se dice que ei-a de 
buenas costumbres y que observaba la ley 
natural. La poligamia estaba estendida en 
todas las poblaciones, y esta costumbre fué 
un o de los grandes obstáculos con que tu
vieron que luchar los misioneros para con
vertir al cristianismo á los caciques y demas 
moradores, por la dificultad que tenían para 
persuadidos á que abandonasen sus muchas 
mugeres y se contentasen con una sola. 

El maíz cocido lo molían los indioa 
hasta convertirlo en harina con la qu e hacían 
una bebida llamada atole, y tortillas que ser

vían de pan en la comida; tambien hacían 
una pasta de esta harina mezclada con sal 
que llamaban tamales, con el maíz to~tado, 
molido con la miel de colmPna, hacían un 
polvo muy apreciable er,tre ellos que llama
ban pinole. Con el maíz hacian además 
otras preparaciones, como la de darle un 
fermento fuerte para sacar una behida que 
les servia para embriagarse, teniendo tam
bien otra bebida que estraiao de un maguey 
silvestre y de la que despues sacaron el vino 
rnescal. El frijol lo comian cocido con sal 

Sus artes se reducian á muy poca coaa; 
unos pequeños telares en que hacían las 
mantas de que se vestían, adobar las pieles, 
trabajar los metates de la piedra del tezontle, 
y la loza, haciendo ídolos, cazuelas y otros 
trastos, como cántaros y jarros. Todo esto 
lo hacían de un modo igual al de los azte
cas, pues comparando las figuras que allí se 
conservan con las que hay en México y se 
guardan en el Museo, se observa que son 
de una misma escuela y que sus ejecutores 
tenian igual adelanto y arte, sin manifestar 
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y sazonado con chile. Las carnes de ve~a
do, armadillo y de las aves, no las comian 
crudas, sino guisadas con semilla de calaba

za y chile, llamando á ésta salsa pepian. Ta
les eran sus principales comidas y las mas 
regaladas, siendo aun en el dia las mas co
munes y frecuen tes de los indios, sin mas 
mezc la que la de la manteca en algunos 
dias. En Colima tenian una bebida mucho 
mas de iicacla y envidiada hoy de los euro
peo~ y de las personas de otros países que 
la han cornado , cu al es la que se estrae de 
la palma, cuan do el coco está ti erño y que 
se llama tuua, bebida sum amente ag ra<labl t: 
y que es incomparable por su gusto á cual
quiera otra: la re<'e ta para sacarla en t~da _su 
sazon le ha quedddo esclusivamente al rn d10. 

des, ó una sucesion hereditaria, 6 una re
gencia cuando el príncipe heredero por 
causa de su edad ó impotencia no lo pueda 
desempeñar, es una institucion que pertene
ce á la region mas alta de la civilizacion; 
por eso ~s que entre los bárbaros y los pue
blos incultos de todos los paises y tiempos, 
los gefes duran en el poder tanto cuanto 
dura su vida, sin que su voluntad sea obe
decida un palmo fuera de su tumba, confi
riendo á su muerte toda la autoridad los ca
pi tanes que habían sido sus compañeros, al 
mas valiente de entre ellos, cuando ,no ba
bia quien se alzara con el mando, conside
rándose con brazo mas robusto para suje• 
tar á los <l emas. 

L o que mas ll amr. la ate nc1o n del obser
vad or de aq uel los pueblos, son los gobiernos 
que exis,i. n en J al1sco, Co lima y Tonalá. 
Se sabe que la cacica del primer punto era 
una rt•ina viuda, que gobernaba como tutriz 
de un lujo que e hallaba en la edad infan
ti l y que rnnia una servidurubre numerosa 
en .. u casa. La cacic, de To11alan tambien 
era viuda, habiendo hcre<lado el reino de su 
m .1 1 ido que fue un guern,ro, que acrecentó 
h"sta Z acualco :;u peq ueño reino, y que te
rna •Hro capitanes que cJepen<liencJo de él, 
gobernaban otro pueblos á su nombre. E l 
seño r ele Colima 1en1a un vasco territorio, di
\·id1do en cu.itro provincias y ésta en otro 
pueblos dependí n1es de la principa les , 
halii, nuo una gerarqu1a de órdcn y subor
dinacion e □ la ad,ninistracion civil y militar. 
Los otros cacicazgos que estaban en con
tat.:tO con e~tos facsímiles de monarquías, 
carecian de gerarc¡uía, y el mando no pa a

ba de u pueblo ó de las rancherías inmedia
tas, suced iendo al cacique el capitan mas 
atrevido, romo sucede con l.>s gefes de tri
bus bárbaras, Un poder trasmisible, con 
una gradacion en el órden de sus aulori<la-

Al ver estas pobl aciones tan vastas, con 
diversas lenguas, pues se hablaban tres que 

no tenían semej anza un as con otras, nHce 

naturalmente el deseo de sabe r su orígen y 
su historia; (~) mas este oríge n y esta histo-

(5) Lns lenguas que se hablaban como diversas 
en totla la. J\u.,v:L (.;alicia, crnn el L,ora y el Muxic:t
nn, pue:; el que hablaban lo~ l'otorumes, se 1gnorn. 
El 'r. Pimcntd D. Francisco que hace alg_unos 
a 0 - que se ha dedicado con empeño _al estudio d<; 
la lenguas irnlígenas y que ha re~ogido no tables e 
importnutcs documuut_os do vanos yuntoi'l de lit 
Kepública sobre eHt?. Jnzga que a~ tiempo cn _q'.ie 
se verificó la conquista, ya en Jahsc_o, no cx1~t1,111 
comn idiomas dibtintos sino el Mcx1cano 'y <.:ora. 
El Sr. Urozco y Berra., en su cuadr~ etnogrúfi_co, 
que ya cité !lD el curso de esta .Memoria, con ocas1on 
de 1:1 tribu de las Uuicholcs que creo que ~ué la. que 
IJamnron al principio de la conquista los h1 ·tor indo
res IJ ua<"hichiles, coloca como lengua qu~ se habla
ba.en la ., ueva (Jalicia el Tejucjc y 'l'layi~ u ltecc>. 

obre estos iJiomns, ó si se les con~Hlcrn dialecto&, 
·uzo-o que no c::i~ticron, pues ~ahem s que tanto 
~a. ~otlan;J.,, que ha ta hoy se le llama Zapotla,~ de 
lo 

1 
Tecucje • y 'l'lajomulco, eran puclilo dependi~, -

te·· del cacicazgo de Tonah.n, funda.dos Pº: colom~s 
uc hablJJ.ban el mi:xici.no, y cuyos ha~it:rntcs so 

~ tendieron á !: primer a. palabra con los md10~ inc
~~canos q11c llevó en el ~jército D. Nuño de_ Guz-

L 
t· mbien c1ue lo~ padres que los catequizaron 

man, a • ,._ b J () e /Í 
00 ha lali:ui sino el mexicano . . ._o i:e e 3:s on • 
Z t eº no err o que hubiera sido ru aun d1alccto nen e , 

1 
- · ¡ 

del mexicano,. ino que era e n,1, mo mexicano ia-
blado por uno rúslico~, 9-uc estropeaban las pal~ 
bra v que les (::iban d1stmto ace~to. como suced111. 
on IÓ 'fexoqu es, y tal ,ez u. nrllln de algunas pa- · 

labr.l<J eslr ña a l idioma tomadas de los hotom1tcs 
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ria vienen á Eer un problema mas oscuro y frias, un dia, sin saberse cuál, les habló en 

mas difícil de resolver, que el de los pue- un lengua ge sentencioso y profético, dicié n

blos antiguos. Sin monumentos, sin existen- doles, que á la gente mas noble de la raza 

c ia geroglífica, que no se encontró allí, no azteca le tenia preparada una tierra fértil, 

que<lan sino unas con_ieturas tan inciertas , rica y risueña; mas, que antes de llegará 

como las que se fundan en fas tradiciones ella debian ocupar otras mejores que las que 

de unos caciques, principalmente en la del tenían, y para que los plebeyos y gente gro

de Acaponeta, llamado Pantecalt y cuya re· sera no gozara e e este beneficio, debían de 

lacion nos conservó el padre Tel10. Según mandarlos á ocupar las tierras jnmediatas, 

ésta, los primitivos pobladores vinieron de que tomarían por la fuerza, que á tal indica

un lugar llamado Astatlan, que queda mas cion, se <lispusieran á ejecutarla, y para dar

allá de las regiones del Norte, que se !la- le debido cumplimiento, mandaron veinti

maban culúas, y pasaron á establecer¡¡e pri- cinco mil plebeyos, que fueron á hacer 

mero en Sonora y Sinaloa, despues en Aca- guerra á los Chichimecas y Tecuejes que 

poueta y Zentispac, de ahí á Jalisco y de se hallaban establecidos en Tlaltenango, 

aquí á Etzatlan, Ameca y Tonalan, fijan Jo Noelchistlan, Teocaltiche, Teul y las po

un número de años muy considerable á es- blaciones del Norte de Tonalan. Vencedo

tas peregrinaciones. Tambien refería que res los plebe} os aztecas, los vencidos se 

ya establecidos los culúas, hubo una emi- fueron á habitar las barrancas del Rio Grao-

gracion del Norte, de so lo Aztecas, que re

siditron muchos años en el Valle de Tui

tlan, cerca de Zacateca5, y que compade

cido su dios de una peregrinacion tan larga 

y de tenerlos en unas tierras tan ásperas y 

,·on f1uíenes estnban en contncto, lo que es mns pro
baule cu:.into que su rusticid:.id era proverbiai aun 
entre los indios del Norte, y su Yida era nómade, y 
tambien porque se sabe quo los indios de Juchipila 
que no hablaban sino el mexicano mal, eran los que 
scn-Í!ln á' los conquist¡idoTCs para entenderso con 
eilos . Los franciscanos de la provincia de Santia
go d~ Jalisco, que fueron los que desde el principio 
catequizaron á los puebl~ do la Nueva Galicia, y 
que precisa.monte tenían sus curatos en los pueblos 
tlondc se coloca á los cascanes, tlajomultocos, Te
enejes v Texoquines, no tuvieron enseiíanza de len
guas iÜdígcn[ts, sino del mexicano y cora, y el dia
lecto que lrn.hbu lo~ huich oles que tiene su orí
gen del mexicano. Los agustinos que se estable
cieron muchos aiíos dcspues qne los primeros y que 
tiimbieu tuYieron algunas doctrinas, no tcnian otrn 
cnseiífmza de idiomas para entenderse con los in
dios qne el mexicano, no teniendo necesidad de 
aprender el cara _I' el dinlecto Huichol, como le lla
man los misioneros, por no haber tenido doctrin[l,s 
on estos punt-0s, sino que las de los coras las con
servaron los franciscanos hasta sn estincion, y los 
Huicholes eran catequizados por los religiosos del 
convento de Guadalupe de Zacat('•·ns y por los del 
convento do Zapopan do Guad:tlajnra, conocidos 
~en~ralmente por los p:vlrcs del h!i l.Jito clrn.rno. 

de, que hacia ciento ochenta años que ocu

paban, cuando entraron los españoles. La 

gente noble se vino por Guanajuato á ocu·• 

par á Jfechoacan, donde despues de residir 

un gran número de años, les volvió á hablat· 

su dios para que los que quisieran abando 

naran aquella comarca y se vinieran á la 

tierra prometida, que era la de Tenoxtitlan. 

U nos obedecieron y otros se quedaron en 

Mechoacan; de éstos algunos se fueron para 

el Occidente y poblaron á Colima y la costa 
hana el Valle de Ba11deras; y de Colima, 

pasarnn á poblar las orillas del lago de Cha

pala, hablando todos una misma lengua. 

Esta relacion, que no está conforme co,1 

la historia general de los mexicanos , pre

senta muchas dificultades para ser c reí da, 

dificultades que crecen si se admiten las 

tradiciones religiosas y las profecías que con

tiene, en cuyo caso la ruzon la condena. 

Por todo lo espuesto, creo que hubo dos 

corrientes de pobladores; unos que vinieron 

por el Poniente, que fueron los culúas pri

mero, que se ei.tendieroa por toda la costa, 

• 
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basta Zacatula y que poblada ésta, se derrn· 

111aron por el centro; así se esplica por qué 

al rey de Colima se le obedecía por el lito

ral del mar del Sur en una estension de cier, 

leguas y por pueblos centrales muy dist~n 

t es, y por qué los gobiernos de J ~lisco y 
Tonalan tenían unas institucio nes sernejan

te5, y sus moradores hablaban igual idioma. 

A esta emigracion suc.;edió la de los coras, 

que habitaron el Valle de Acaponeta hasta 

Zentupac; despues de un largo período vi

nieron los Totorames, que entraron en lu

cha con los antiguos habitantes, lo s que 

vencidos ó empujados, se fueron á ocupar 

la sierra del Nayarit, conservando hasta 

ahora su idioma, 

~o rprenden al r¡ue las examina; r¡ue despui,s 

vino otra ewigracion de la mism~ raza, que 

erigió el templo del Teul, menos adelantado 
e n la arquitectura y arte de labrar la piedra 

r¡ue la primera, y que á éstas sucedieron 

otras meno3 cultas que acabaron con las 

primeras y que no se aprovecharon de las 

pocas artes que cultivaban, pudiendo tal ve2', 

haber ocurrido al~unas revoluciones que aca

baran con los indios mas civilizados que ba

bia, quedando así reducidos al estado sal · 

vaje en que se encontraron. Hoy la lengua 

azteca la perdieron los indios en Nueva Ga

licia, pues todos hablan el castellano, y en 

las poblaciones del Sur, solo en el pueblo de 

Tuxpan hablan SllS moradort'S el tarasco. E:l 

Totorarne se perdió, y solo el Cora subsiste, 

que es el r¡ne hablan los Nayaritas. En las 

poblaciones df l orte, los HuiC"boles que 

hobiran en el conton de C,ilolotlán, hablan 

Por el Norte hubo tambien varias emigra

cion es; todas de una misma nacion, pues no 

se conoce mas r¡11e la lengua azteca; nunr¡ue 

exi3te en la actualidad, al pié de la si,-rrn 
del 1 ·J}'arit. la tribu de los Huicholes. En un di alec to que Ee deriva de la lengua az -

e te lugar coloca el r. Orozco y Berra, en teca. 
u bi1-n trabajado Japa etnográfico á los A I d ar fin ú. esta Memoria. sei'iore~, debo 

Ca cane qu'! hablan un dialecto derivado rnanift>star que he que rido pre -e ntar todas 

df'l mexicano. Yo pre umo que los 'a-ra- 1 la~ noticias r¡uP lie podido reco,.:e r en un 

nr.s no exi ·tieton y r¡ue se daba tal nnmhre I tiem 110 largo de exP rn !-' n para que fuer a 

á lo. diichimecas ma~ bárbaros, por_que los \ di~ .ia d11 la a11•nc-ion de uno~ hombres il ~s 

cron1 tas hablan con mucha osc· urrdad de trados y r¡ue tanto empeño tienen en l,1s m 

el e> , y si se les considera com na<:ion se- daO'ac1ooes históricas obre 108 pri111itivo 

parada, resul1an grave- contradiccion e- en 

• las relaciones de importantes hechos. Los 

Huic:holes que hoy conocemos, creo que 

son los Huachichde que los historiarlore 

colocan cerca de los indios zacatecas, lo r¡ue 

parece tanto mas probable cuanto que en d 
dia guardan la mi~ma posicion de proximi

dad, y que de la e.xi tencia de los Huicholes 

no dicen una palabra. 

De e tas emigraciones parece que la pri · 

mera fué la mas civilizada, que habitó mu

cho ano el Valle de Tuidan, donde fundó 

e3a grao ciudad, cuyas grandiosas ruinas 

habitan te,; d · e~~H suP-lo. 6Lo habré <'On 1 -

!!'lli Jo? Lo i6nnro; pero me ,·abe la ,a,isfHc -

cion de haber forrnu'ado cierro problemas 

obre la hi roria an,i~ua de ueva Galicia, 

que podrán servirá otros de t1-ma para nue

vo exámen y tal vez para aclaraciones im

portantes. Con esto creo que mi trabajo no 

será del todo inútil, quedando por mi parte 

a 0'1 a decido á los miembros de esta Socie-
º <laJ, que con tanta benevolencia me han 

pre:,tado eu atencion. 

' 
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SEGUN indicamos en el número anterior. el SI'. J. Leon, de Tabasco, 
envió á algunos de los individuos de la S?ciedad ~<: geografía Y 
estadística diversos escritos para que pudieran ut1hzarlo::, en las 
respectivas comisiones á que han sid~ ~ombrados ~on el fin de o~·
denar los elementos que deben servu· a ]a formac10n del cuad1_0 
sinóptico estadístico de la República mexicana.-Entre esos escri
tos vino el estracto de una memoria que sobre la enfermedad en
démica ce Tabasco Chiapas y el Sur de México conocida con el 
nombre vulgar de "tiña" en esos puntos, y en otros con el de ~'P.into," 
trabajó el Sr. Leon y la remitió á la academia de med1cma de 
Paris. 

El estracto, aunque de mas vivo interes para los que profesan la 
medicina, no lo es menos para la Estadística, especia~mente en 
el ramo de "salubridad y enfermedades reinantes en ]os diversos Es
tados de la República:" contiene noticias tan útiles como curiosas, 
y es de grande importancia humanitaria y soci~l. . . 

Cree, pues, la comision encargada de la pubhcac10n del Boletm, 
que se leerá con gusto este escri_to, y Je dá el lugar q~e, _segun lo 
ha indicado ya, le acordó la Sociedad en una de sus ultimas se
s1oues. 
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""' LATINA 

ENDE.MICA DE TABASCO, CIIIAP AS Y EL SUR DE MEXICO. 

MElfORU. QUE liA ESCRITO Y DIRIGIDO A LA ACADE:'.IUA 

UIPERIAL DE :MEDICINA DE PARIS EL LICE ·crADO EN MEDICINA y CIRUGÍA, POR LA UNIVEJlSID.AD 

DE YUCATAN1 

D. JUAN J. LEON 
1 Estracto por el autor.] 

Hay endémica en el ¡:.;ur de 'f6xico, 
Chiapa y Taba co, una enfermPdad de fa 
piel, que en lo do últimos lugare tiene el 
impropio nombre de Tiña. 

En los d1ver os lugares de la Repiiblica 

en que se padece esta horrible enfermedad, 

tiene distinto nombres que en u mayor 

parte son indios; y basta la puhlicac,on en 

1 5 , de la undécima edicion del "Diccio· 

narin de Medicina, Cirugía, &c., &c., de 

P. H. y~ten, revi ado, aumentado y corre

gido por E. Liuré y Ch. Robin," no había 

yo visto ni sabido que fuera conocida en 

Europa, ni que tuviera un nombre en la 

ciencia. ::,in embariro, hé aquí en seguida, 

traducido, lo único que se lee en la obra 

citada: "Carate ou Caratée,s.f enfermednd 
,, cutánea particular de la Nueva Granada,y 

" observada principalmente en Santa Fé. No 

" se poseen observaciones s1!ficientes para e,-

" taó1ecer los siunos distintivos Je esra afee• o 
" cion. C,,n.,iste en mancltns, unas reces de 
' color de café, otras de un rojo carmesí y 
'' otras en fin, de un azul lívido. Se dice que 

" los mercuriales se !tan empleado con buen 
' ' éxito contra ella." 

En verrtad que causa estrañrza no en

contrar ni una simple desrrip1·ion de e ta 
enfermedad que ranto debió llamar la iiten

cion en los autores estrangeros que han vi

sitado y esrri10 acerca de México: el baron 

de Humboldt cuyo talento singular, sagaz 

observacion y brillante pluma prestaron tan 

grandes servicios á la estad! tica mex~cana, 
nada dice de ella en su " Ensayo sobre la 

ueva España." Los que han escrito la his

toria de léxico, guardan el mismo silencio. 

Los mexicanos que se han ocupado algo de 

su paí!!, indican de paso la existencia de los 

"pintos;" pero no sé que hasta el presente 
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haya habido quien se propusiera describir sion en las ideas relativas á la morfea, y 
el fenómeno científicamente. hasta en sus nombres y divisiones. 

En cuanto al orígen histórico de la afee- Muchos autores, aun modernos, hacen 
cion, se pierde en la noche de los tiempos, sinónimas !Hs palabras vitíligo y morfea. 
como se pierde la procedencia de las pobla- La simple definicion que del vitíligo dá 
ciones de América. Solamente Hernandez M. de Cazenave, podria hac:erlo confundir 
nos dice [De Historia Plantarum Nova:, con nuestra tiña, porque dice que aquel es 
Hispanice, Francisco Hernando, ~Medico "una der.oloracion de la piel;" pero cesa la 
atr¡_uc Historicu Philippi JI. Hís71an. et In- confusion, desde que, al establecer su divi
di11r. Regis, et Totius N01:i Orúis Medico sion en congénito y accidental, dice que los 
Primario, Autorc. liber X. Ga11ut XIX, negros píos son el tipo del primero, Y loca
png 374. Edicion de Madrid en 1790,) que liza el ~egundo en el esrroto de los lilan
Ja planta Ixtenextie servia entre los indios cos .-La tiña de l\Iéxico no es el albinis

mexicanos para curar ••una especie de lepra mo de los negros, ni se localiza cuando 
de varios colúres que padecian y que llama- afecta á los blancos, mestizos y mulatos. 

bao Tza.izaya11alistli." BatPman dió el nombre de vitílig", á una 
Guiado del axioma que dice: "Naturam afeccion cutánea caracterizada por tubér

morborum curationes ustendunt;" de su ca- culos bla neos, lisos y relurientes que se 
rácter fisi<'o mas ostensible, y de su asiento. pre!'enton en la piel del rededor de las ore
propongo, siguiendo el sistema de nomPn- jas, cuello, cara, y á veces de rodo el cuer
cl8tura ne 1\1. Piorry. dará la enfermedad po, y r¡ue casi siempre están mezclados coo 
d11 que me voy á orupar, el nombre de Sy- pápulas tambien relucientes, &c.-.t'uede 
7Jliyspyloria thélodermica, 6 bien el de asegurarse que la tiña no es ni rernotamen
Dermoryphylia spilorica americana. (De te una euferrnedad tuberc1do,-a de la piel; 
aiq,'A.o, sífilis; an,M, mancha; 017'>-.7¡ papila; Y porque aunque se suele obEervar una 1·spe
Mp¡.,a., la piel: es decir, de Sy¡1hys sífilis; cie de tiña en que hay á la vez elevacion 
spilos máncha; Thelos, papila; y Denna, la de la piel en las partes manchadas, e,;to es 
piel.) mio al principio; esa elevacion no es tuber-

Sin emhargo, conservaré en este estracto, culosa ni aun papulosa, sino una complica
como lo hice en la Memoria, el nombre im- cion de la tiña con otra dermatoria, y en fin, 
propio de Tiña, á la afeccion de que fué el esa forma es tan rara, que no puede consi• · 
objeto. derarse sino como una escepcion. 

Consiste en un cambio parcial del color La morfea es una aíeccion cutánea mal 
de la piel, ofreciendo las variedades blanca, determinada, que parece consistir en una 
rosada, azul, violada ó morada y negra, mancha en forma de corimbo ó compuesta 

A primera vista, parece que esta enfer- de muchas manchitas agrupadas y muy 
medad es la morpliea de los antiguos, ó el aproximadas entre sí.-La tiña consiste en 
vitlligo de los modernos. grandes manchas irregulares, de formas muy 

Mas adelante veremos que no es así; pero variadas que llegan á unirse é invaden to
aunque lo fuera, Jourdan (Dic. de cien. talmente estensas regiones del cuerpo, y á 

med. t. 34.) y todos los autores l'Onvienen veces su superficie entera. 
en que estas afecciones no están bien de- El sistemático Avicena decía que la mor
terminadas, y en que reina mucha confu- fea estaba caracterizada por manchas cy-

1, 

1, 

1 

1 

1 
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cloideas ó redondas; y la dividió en blanca 
r morena.-Y a dije que las manchas dP. la 
tiiia no tienen forma determinada, ni es tan 
limitada en su variedad de colores. 

Eutre los autore, r¡ue han escrito de la 
morfea, Gersdorf es el que mejor la descri
be; hé aquí cómo la pinta: "La morfea 
bla nea no se observa mas que diseminada 
en la superficie de la piel, en donde ofrece 
el aspecto de gotitas separadas: tiene un 
color blanro sucio, un po~o parecido al de 
la leche. La piel vecina á las manchas es
tá mas blanca que el resto." Avicena a&ien
ta que los pelos que crecen en las manchas 
de la morfea blanca, no cambian de color; 
y Gradi asegura que los enfermos no sufren 
prurito. Es evidente que estos autores han 
descrito la afeccion que vu l,.,.armente en Yu

catán y Tabasco se llama ''pano, ó melan• 
colía. "-Las tiflas blanca y rosada no tie
nPn jamas el aspecto de gotitas, ni el color 
de la primera e blanro sucio, sino mas bien 
un amarillo blanquecino; los pelos que cre
cen en su mancha cambian iempre de 
color, cuando no se caen para no volver á 

salir: y n fin, los tinosos ufren siempre un 
fuerte pr11rito, especiall'llente en la tifla ro
sada. 

La insensibilidad de los puntos afectadus, 
es otro de los caracteres di,tintivos de lo 
morfea blanca, segun Giloert y Gersdorf, y 
Jo mismo parece que escribieron Teodori
co, Lanfranc, y con el los todos los autores 
de la e la.d media.- • o hay insen~ibilidad 
en la tina, cualquiera que sea la variedad ó 
período en que SP. la considere: lejos de pre
sentar la anestesia, la piel de lo tiflosos es
tá muy sen iule, especialmente en la varie
dad rosada. 

Desde que la morfea contaba un afio de 
<luracion, e la llamaba vieja ó inveterada, y 

entónces c·ambiaba de nombre, tornando el 
de albaras, término que es bastante comun, 

JO 

sin embargo de hallarse confundido con ol 
de morfea: así es que Constantino el Afri
cano reunió el albaras leuca. con la morfea 
a1fos; y lo mismo hicieron Gordcrn y Juan 
de Vigo.-La tifla, no cambiando su ca
rácter dominante, no dá lugar á cambio de 
nombres. 

Los autores que pudieron hacer distin
cion entre la leuca ó a:fos (lepra blanca), }a 
albaras (lepra tuberculosn), y la morfea , de
cian que la última terminaba casi !iiempre 
por una de las primeras, y que muchas ve
ces degeneraba en lepra crustácea.-La ti

na jamas degenera: llega á un período de 
descamacion y en él permanece mucho 
tiempo estacionaria, hasta que se cura é, s,1 
ulcera, á causa de las dislasceraciones que 
se hacen lus enfermos por el prurito. 

Con respecto :í la morfea morena, nin-. 
gun autor de la edad media la diferenciab:1. 

de la blanca mas que en el colnr, y f'n ~er 
me110· frecuente que és ,a; pero, como di 
ce1 qne la una degenera en lepra bl anca, y 
la otra en lepra negra, esta indicacion C:'i 

sufici1·nte pHa inducirnos á datos mas prC'
ci, os. En efecto, todos los autore.; árabe¡; 
ante1iores á Avicena, como Serapion, Hba
zes, Alí-Abbas y Albucacis, asientan que 
Albarns es sin6nimo de lepra de los griegos 
y esta es su significacion actual en el Orien
te; pero A vi cena, con su propia autoridad, 
estendi6 esta significarion á Ja lepra cru , tá
cea, es decir, á l'na afeccion caracterizada 
por costras mas 6 menos gruesas que se 
presentan de preferencia en las piernas, y 

tomaba el nombre de Mdl Muerto, ó l\fal de 
Muertos, cu&ndo llegaba á su último grado. 
Ahora bien, la morfea morena era e I prin
cipio de esta enfermedad, y por lo demas, 
sus caracteres eran los mismos que los d" la 
blanca, con la sola diferencia que caus~ba 
mas prurito aqudla que ésta.-La tina, 
como y;i lo dijP., ron tituyo por~¡ ~ola nn. 

Ton>n VIU - & 
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afeccion bien determinada, y no degenera 

en otra enfermedad. 

En fin, parece que la morfea es suscepti

ble de curacion espontánea.-La tiña nun

ca ha presentado esa ventaja. 

El carácter endémico de nuestra tiña, 

seria por sí solo suficiente para hacer de 

ella una enfermedad aparte, porque ni los 

árabes, ni los escritores de la edad media , 

ni nuestros contemporáneos han dicho que 

el vitíligo y la morfea fuesen propios de lu

gares determinados. 

Resulta, pues, de lo dicho, <¡ue hay mu

chos puntos de discordancia entre ese labe

rinto de nombres (vitíligo, alfas, leuca, Je

fas, albaras, alfos-melas, &c.) que se han 

dado á la morfea, y entre la morfea misma 

y la tiña: aquella en nada se parece á ésta, 

cuando está limitada á ser una decdloracion 

deramente horroroso el aspecto de un hom

bre de color bronceado natural (indio) por 

ejemplo, con sus piés y manos tan blancos 

como los de un europeo, y sus carrillos y 

frente tan negros como los de un africano; 

es chocantísimo ver á ese indio con sus 

piés y manos azules, oste ntar al rededor de 
sus ojos y labios, dos fajas blancas de piel 

finí sima; es muy tri ste contemplar la piel 

blanca del pecho, brazos y rostro de una 

linda j6ven, ofreciendo los pril"!cipales ca

ractéres de un eritema, interrumpido por 

espacios de color natural, á veces azules ó 

negros; y en fin, es repugnante la vista de 

un hombre cuyo rostro todo azul ó aploma
do, parece ur,tado de ungüento napolitano, 

ó <¡ue ha recibido á quema-ropa un dispa

ro de arma de fuego cargada con pólvora 

solamente. y conservando la impresioo de 

de la piel, es decir, en su principio, y ésta sus ~ranos. 

jamas termina como aquella, en afecciones Un tiñoso cuya enfermedad ha llegado á 

subrlermóideas. '>U período de dPscamacion, y mucho mas 

Por último, el albinismo es, como todo al de ulceracion, exhala un olor repugnan

el ·mundo sabe, una simple anomalía que te parecido al que arrojan los perros sarno 

co nsiste en la falta ó pérdida del color de sos, olor que depende del pus lír¡uido é im

Ja piel, y la tiña es una enfermedad consti- perceptibte que se forma debajo de las es

wida por el cambio de ese colot'; una enfer- camitas ó ulceraciones. 

medad que, como veremos á su tiempo, tie- El enfermo no ofrece alteracion alguna de 

ne sus períodos ·de invasion, desarrollo, es- forma ni color en las otras partes de su 

tacion, descamacim1 y ulceracion, bien fijos cuerpo, fuera de la piel: las mucosas no se 

y determinado;,. Entre los indios que vi- alti.ran de ningun modo; sus ojos, uñéls y 
veo en los lugares e.n que la tiña es endé- cabellos conservan su aspecto natural; suda 
mica, hay albinos que hacen resaltar la in- y traspira como los demas, y si se esceptúa 

mensa diferencia que existe entre la a noma- el prurito, no esperimenta incomodidad al
lía y la enfermedad. guna en el conjunto de sus funciones fisio-

Ensayemos ahora una descripcion de la lógicas. 

tiña. Vista con un lente la piel de un tiñoso, 
En el Sur ele México, Chiapas y Tabas- ofrece el aspecto granugiento de la corteza 

co llaman "Pintos" y "Tiñosos" á los de una naranja bien madura, y cierta exa
hombres que padecen la enfermeda d que voy geracion en sus arrugas naturales. 

á describir; porque, en efecto, deede el pri- Las tiñas blanca y rosada son las <¡ ue rle
mer golpe de vista se distinguen dos colores preferencia afectan á los hombres blancos y 
en su piel, muy bien marcados. Es rerda- á los mestizos de blanco é indio; pero esta 
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regla sufre mil escepciones, y no es raro ver 

individuos de estos colores, que ofrezcan 

todas las variedades de tiñ.a reunidas. 
Los indios muy rara vez padecen la tiña 

ros&da. 

Cualquiera <¡Ue sea la variedad de la tiña, 

la piel está reluci ente y arrugada, 6 esfolia 

dn, ó ulcerada, segtrn el pedodo de la en 

fermedad; pero nunca con abolladuras 6 tu

bérc ulos. 

Los blancos son en general poco propen

rns á la tiiia. Los indios de un <'olor broo-

basta saber que en México llaman "Pintos" 

á todos los sureños, porque es muy raro el 

individuo que no lleva en su cuerpo alguna 
mancha; que en Chiapas hay una poblacion 

considerable en que los habitantes ven con 

cierto desprecio y como perteneciendo á 

otra raza, al que no sea tiñoso; en el año de 
lSóS bajó á T~basco un cuerpo de tropas 

chiapanecas, c0mpuesto ae 500 soldados, y 
en él había 296 tiñosos; y en fin, ~ue en 

Tabasco (63 ,580 habitantes) hay de cuatro 

á seis tiflosos por ciento en los hijos del 

ceado puro, lo son menos que los mestizos país. 
y mulatos. En resúmen, piel áspera, lu5trosa y man-

En los negros es sumamente rara la tiña; chada de varios colores, pero sin abolladu

pem pueden padecerla de todas 1 ~s varie- ras ó tubérculos; descamacion fusfurácea y 
dad e . ulceracioo, olor repugnante y pru1 ito en es-

To me ha sido posible reunir datos esta- tos dos últimos períodos; limitacion de la 

di_,ticos sobre el número de tiño ns que hay enfermedad en la piel; integridad de todas 

en i\féxico y su vecin rlarl; pern puedo de- la <lemas funcione fi iológicas; y en fi~, la 

cir, fundado en cálculos proxirnado que endémia y la abundancia en ciertos Estados 

he formado en vi,-ta de lo· hechos y com de ~léxico, son los caractéres fisicos pro

parado con los de o ras personas compe- píos ele la tii'!a. 

tentes. o hay, á primera vi. ta, una línea fija de 

11? Que las tribu· de inrlios bárliaro <JU dernarcacioo que limite ó se11ale por todo~ 

viv nen el Tortc de .léxico, no padecen l lados los lugares de la endémia; no hay una 

la tifla; circunstancia geográfica, topográfica, me-

2º Que la enf rmedacl es Je~conocida en I teorologica, &c., <¡u , sea propia de los I u-

los E. tados-Unidos dPI l ro rte-Am erica; gare · en <¡ue se observa: se encuantra en 

3º Q 11 e en la repúbli ca de Guatemala las eo·tas del océano P ací fico y en las del 

hay tina, p ro menos que en l\léxico; golfo de déxico; de éste y del otro lado de 

4'? Que en la América dt:I Sur, la 1ii'la la cordillera, en las alturas y en los llanos; 

es ma· nra que en l\léxico; en los terreno pedregosos y en los gredo• 

óC! Que en , léxico solo es endémica en _o , arcillosos, &c., en los que se bel,en 

Oajaca y otros Estado~ del ur, en Chi.i- aguas de río de lagunas y pozos de todas 
pas y en Taba co; compos1c1one químicas, y en los que 68 

6~ Que en los Estados limítrofes á lo, usan aguas de lluvi1, deshielos, &c. 
referido ' hay tina, e·ceptuando al de Yu- ··in embargo, e digno de notar que la 

catán; 
7C! Que en Oajaca y en los otro- E ado 

del Sur e muy abundante: en Chiapa l i 

es menos, y todavía meno en Tab~:-co. 

Para ten r una idea de e a &bund:rnci , 

ahunrlanr·ia de la tiña coincide con la esce• 

siva fertilidad del uelo, es decir, con la 

ve,,.eta, ion exbuherante, por lo menos en 

~léxico y hablando en general, pues que 

e~ ob ervacion no p ede alir victorio"' 
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de un e:xámen comparativo de las diversas rno desarrollo; pero estos casos no son los 

lot~lidades entre sí. mas frecuentes: lo mas comuo es que de los 

AsIENTo.-La tiña puede ocupar todas cuatro á los seis años empiecen á notarse 

las regiones del cuerpo, escepto las mucosas las prirneras señales de la invasion del mal. 

y el cuero cabelludo: las palmas de las ma- Por consiguiente, de cuatro á seis años 

nos y las plantas de los piés suelen afectar- es la edad en que por lo oomun comienza 

se, aunque con suma rareza. Se observa de la tiña hereditaria. La adquirida no reco.. , 

preferencia en las manos, piés y rostro, y noce una época Qja de la vida para manifos

hé aquí en seguida el órden en que se la tarse: la edad adulta es la mas espuesta, y 
observa: manos, piés, rostro, piernas, bra- sin embargo no es raro que la contraigan los 

zos, cuello, pecho, muslos, dorso, vientre, hombres maduros, los viejos y aun los de-
nalgas y pudendas. crépitos. 

Repetidas observaciones microscópicas Ya dije que las razas mPzcladas de blan 

me ban demostrado que, aunque á primera co é indio (mestizos) yde ésta y negro (mu· 

\'ista parece que la afeccion reside en la ca- latos), son las mas espuestas á la tiña; que 

pa de célula, epitélicas que se apoya inme- j despues siguen en el órden de predisposi

diatamente sobre las papilas del dermis~ es ¡ cion los indios muy cobrizos (zambos); lue

decir, en la que se llamaba pigmentum ó ca- 1 go los bronceados claros; en seguida los 

pa colorada de la piel, su verdadero asiento I blancos, y en fin, los negros. Esta obser

está ,m las papilas del dermis; porque estas / vacion parece indicar que la tiña tiene cier

se prPsentan alteradas primitivamente, y ta relacion con las razas ~ castas¡ pero de 

<"ualquiera que sea el período de la afeccion. ninguna manera 110s dá una idea (como lo 

Parece que á consecuencia de una altera- oí decir á un médico) de los temperamen

cion de la sangre, se trastorna la nutricion tos propensos á la afección. En los pue

de la piel, y el cambio de estructura dé las blos en que la tit'la es endémica, se encuen

papilas, que sirven de nucleo ó corno de trnn todas las variedades de temperamentos 

molde álas células epitélicas, produee tam que tienen los demas hombres; aunque si 

bien un trastorno en la secrecion del pig- fo era lícito el generalizar la idea de los tem

meotum. Cu ando hable yo <le los carac.:1é- peramentos, por el color de Ja piel, se di

res anatómico-patológicos de la afeccio!l, ria que el predominante en estos pueblo 3 e3 

aclararé este asunto. el bilioso. La tifla afecta á todos los tem-
C.A UsAs.-La tiña . ataca á los dos sexos peramentos, sin que haya yo podido notar 

indiferentemente, aunque he notado que P.n que renga predileccion por alguno: personas 

Chiapas hay algunos· pueblos en qne ofrece flacas ;y endebles por naturaleza, y las fuer

cierta predileccion por el femenino. tes y robustas por complexinn, están igual-

La tiña se observa comunmente en la mente tiñosas: lo están del mismo modo los 

gente pobre. nerviosos que los linfáticos, y los que µarti-
No me queda duda en que la tíñ ,1 es he- cipan de varios de estos temperamentos. 

reditaria, manifestándose unas veces la en- No tienen relacion alguna lss estaciones 

fermedad en la plenitud de su <lesarro!lo, con la produccion de la tiña: en todas ellas 

desde que el niño sale á luz, y ofreciendo puede comenzar á manifestarse, y tampooo 

otras los signos mas evidentes úe predispo- influyen en su estado, salrn qne en la de 

!Írion que faci!.tan el pron6Hico de un próxi- calores el prurito se aumenta considerable• 
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mentP, y en la de frios la descamac1on fur

furáce~ es ma;; perceptible; pero es claro 

que esta!'l modificaciones son independien

tes de la dolencia, porque son circunstan
cias accidentales, ó sirnples exagera!'iones 

de la sensihjlidad, que emanan del ambien

te, y ']Ue se ohservan en otras afecciones. 

Cuatro son las principales opiniones que 

sobre la causa de la tiña hay en Tabasco. 
Voy á examinarlas sucesivan1ente, 

Dicen que un insecto que aquí se llama 

"Gengen," por la irritacion que produ ren 

sus picaduras y por un veneno que inocula, 

es la causa de la tiria. No queda duda de 

que el gengPn (espec ie del género Empis 

del grupo de los Empitos, tribu de los Asi

lidos, familia de los Asilios, scccion de los 

Bracoceros, y óden de los Dipteros) irrita 

mucho la piel con sus multipli cadas y crue
les picaduras; pero tambieu es cierto que 
esa 1rr1tacion upedicial y pasajera, no pue

de con iderc1r e como la causa de la tilia, 

11,0 le es aplicable el argumPnto anterior 
contra la irrita ,· ion, poco ó nada deberia de

cirse de él; pero Jo volveré á tocar cuando 

se trate del contagio, 

Se cree tambien que las aguas potables 

producen la tiña, Las ag11as potables de 

Cliiapas y Tabasco son generalmente stde

nitosas, porque corren sobre terre nos cal 

cá reos: tienen algunas nriedades notables 

Je compo·s\cion; pero ninguna propiedad 

particular que pueda hacer sospechar que 

sea n capaces de producir la tiña, Por 01ra 

pane, se ven pueblos separados por la in
sio-nificante anchura de un rio cuyas agua~ 

beben los habitantes de ambos, y en los que 

la tiña no existe de un modo igual, es de

cir, que en el uno la afeccion es en e$tremo 

abundante, mientras que en el otro es hasta 

escasa. En un mismo país (Tabasco, por 

ejemplo) la composicion de las aguas es 

idéntica, y con todo, es muy notable la di

ferencia en el núm ero de tiñosos que hay 

porque e re rpismo insecto e encuentra en en sus diversas pobla.ciones. 

comarcas en que la tit'la PS desconocida. En La zarzaparrilla (smilax sacsaparrilla) 

la Laguna (I la del Cármen) por ejemplo, crtco en Tabasco en las orillas é inmerlia
es abundanth,imo el gengen, y sin embargo, ciones de los rios y de los arroyos, y el vul

no se ve allí un liño o; el género Empis go cree que el agua cargada de los prinr.i

exi te en E u ropa, en donde atormenta prin- píos de esta planta, revuelve lFJs lwmore1 
cipalmente á los lapones; abunda en ,ia, (esa es la espresion vulgar,) y produce de 

en las Jslas de América, en el orte, y en ese modo la tiña. Pero aun cuando el agua 

fin, en toda la República Mexicana, espe- corriente de un rio 6 arroyo ¡pudiese adqui

cialm3nte en las co :as, y sin embar.!{o, la rír alguna virtl'id capaz de ejercer una ac_ 

irritacion de sus picaduras, por muy ex:J1Ye- cion fisiológi<'a ó pa1ológica por su contacto 

rada v so-tenida ']Ue sea, no hace tit'io,os á con e a planta sudor:fica, esa 11ccion no se 

lor lapones, a iáticos, isleflos dti América, ria, en manera alguna , la de producir la tifla, 

ni á todos los mexicanos. En Tabasco hay pne;;to que jamás se ha observado en el país 

algunos lugares en qne ec:a plaga es insu ni fuera de él que la e milácea intluya di

frible durante todo el año, y á pesar de e~o, recta ni indirectamente en la culoracion de 

muchos de los que han habitado en eHos la piel de los que la toman, como remedio 

por larguísimo tiempo, con:ervan su piel de la afecciones sifilítica . El Dr. D. Jor -

limpia. Por lo (jUe hace á la ponzofia quelge Gaidan publicó el alio J,.. 1857, en un 

rm•renden que el gengen inocula, la ob-er- periódico de Tabasco, uu upúsculo sobre 

v e ou microscópica nada demue~tra; y co la tina, at ibuyéndole por causa el uso -
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elusivo que del maíz hacen los indios co- preciso es confesarlo, es un ramo muy des

mo alim•·oto. Dus ideas envuelve esta opi• cuidado. 

nion, porque á pesal' del buen juicio é ins- Et Dr. Gaidan olvidó, sin duda, que los 

truccion del comprofesor francés, no dice blancos padecen tamhieu la tiña, aur.que no 

con claridad si cree que ese esclusivismo usan el maíz con esclusion de otros alimen

obre por la mala calidad del grano, ó porla tos, como pretende que lo hacen los indios. 

insustancial ó insuficiente nutricion que pro 

porcione. 

Antes de todo: ese uso del maíz que el 
Dr. Gaidan llama esclusivo en los indios 

de Tabasco, no lo es tanto como él dice, 

porque ademas de que es muy raro que un 

indio sirviente (casi todos lo son en el país) 

pase un solo dia sin comer arroz, frijoles ó 

cualquiera otro vegetal, es una costumbre 

muy generalizada en las haciendas de cam

po, el comer carne de va,·a ó de cerdo, ca

da ocho d1as . De •nan r~ra que, es cierto que 

el alimento ma:o comun de los indios y no 

indios sirvientes y ' gente pobre, es ei maíz. 

pero no creo que haya razon para calificarlo 

de esclusivo. El Dr. Gaidan no conoció, 

seguramente, las costumbres de los indios 

del vecino Estado de Yucatan en donde la 

tiña es absolutamente desconocida, porque, 

á conoce :· las, habria snbido que allí es mas 

cornun y mas esclusivo el uso del maíz: allí 

hay pueblos compuestos úni <! amente de in 

dios, y tan apartados de las poblaciones eo 

que viven blancos, que el dia en que comen 

carne de vaca ó de cerdo, .forma época en 

los anales de sus pueblos. 

Aunque es cierto que los habicantes de 

Tabasco no se dedican á la caza, iodos ellos 

cazan cuando pueden hacerlo, y gustan mu 

cho alimentarse de ella, así como de galli. 

nas y pavos que crian con esmero. 

Tabasco es un país en que son innume

rables los rios y arrnyos que lo cruzan, y 

sus aguas alimentan muchos peces. Los 
habitantes pobres comen con gusto, siempre 

que pueden, el producto de la pesca que, 

Los indios, mestizos, mulatos y blancos 

de los países en que la tiña es endémica, no 

~on hombres pequeños y débiles: lo;; oaxa

queños, cbiapanecos y tabasqueños tienen 

una estatura regular, y, fuera del color ama

rillento que eu los últimos se nota, poi· cau

sa de las fiebres intermitentes que en Ta

basco son generales y casi constantes, su 
color es bueno y son regularmente robustos. 

No se ve en ellos si~no alguno de nutricion 

insuúciente: los indi()s chiapanecos mas ti 

ñosos son los que hacen las veces de acé• 

milas, en lo:, quebradísimos caminos que 
conducen a Tabasco, y andan, en ocho días, 

noventa á cien le0 ua~, cargados con cinco 

arrobas de peso, cada uno. 

Queda, pu es, en mi concepto, comliatid:i 
la op;nion del Dr. Gaidan. 

No he encontrado diferencia esencial en

tre el maí:.1 yucateco y el tabasqueño; pero 

es preciao decir algo, sobre este cereal, an

tes de esµoner mi opinion soore el papel que 

desempeña como causa de la tiña. 
1 

Eu mi MHmo1·ia sobre el bocio endémico 

de Tabasco, apunté la abundancia con que 

se produce el maíz en este suelo, para pro

bar su fertilidad. En efecto, este grano no 

puede cosecharse cuatro veces en cada año, 

y sembrada una mazorca, produce ocho

cientas, cuando menos; fenómP.no que, ob

servado por el Baron de Humboldt [aunque 

en menos escala,] desde San Juan del Rio, 

hasta Querétaro, y en Toluca, fué califica

do por él, como un prodigio de fecundidad. 
En Tabasco se dan todas las variedades 

de la especie del maíz (zea maís)que se co-
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nocen en el resto de ~léxico, y que tam- enteramente por las espórulas del Ustilago 
bien son conocidas en Europa. Garbo de Tulesne, que es el Reticularia 

En los otros Estados de la República me- Ustilugo de Lineo, el Ustilago Srgetum de 
xicana, en que no se recoje mas de una Diffmar,, el Ustilago Segetum de Perssoon, 

cosecha de este grano; en los r¡ue la ternpe- y el Sporisorium maisi de otros autores. 

ratura no es tan notahle ni tan constante- E<:ste hongo parásito, pulverulento, eompues

mente húmeda y caliente, como lo es es- to de espó rulas morenas, li5as, esféricas y 
cepcionalmente en Tabasco, en los que no de un diámetro de seis á siete milésimos de 

llueve tamo como en él; y en fin, en los que milím~tro por término medio, se mezcla pre 

no hay una tan exhorbitante cantidad de in-l cisamPnte con la harina del maíz, cuando se 

sectos, el maíz se desgrana (1) y a~í des- muele el grano. 

granado se guarda para el consumo del resto El hon~o del maíz de Tabasco se dife

dcl año; pero en Tabasco no puede hacer,e rencía del que acabo de describir, tanto en 

eso mi mo, porque la humedad y el calor qne es menos pulverulento, coino en su co

de la atmósfera y los insectos, lo desrnm - lor que es mas bien ne¡i;ro, que verde oscu

pondrian y arabarian con él, como lo ha en- roso: es decir, que es el verdadero Uredo 
sañado la esperiencia. Por eso el maíz se Garbo. 
guarda en Tabasco, sin despojar!<> de ~u No sé á punto fijo, si el hongo es mas 

cubiert'l, ni procural' limpiarlo de los intiec- comun en el Sur de Méxiro, Ch1ap~s y Ta

tos y parásitos que pueda contener. basco, que en el resto de la República, pero 

Entre las enfermedades que el maíz pue- puedo asegurar que en el último Estado, 

de padecer, hay una que re ideen el grano. no pasa un solo año sin qne se encuentren 

Lo franceses la llaman Charbon, y el mexi las sementeras con multitud de plantas en

cano D. Luí,- de la Rosa (Tratado e~pecial fermas. 
publicado en 1 56.) la dPnomina Hon110: en En toda la Rcpúlilica mexicana s-e em

algunos puntos de la República la nombran plea todavía el método de los primeros po

Cuervos; pero en Tabasco no ha recibido bladores, para hacer el pan de maíz ó torti

nombre alguno que indique, ni siquiera, que 11 ~: cuecen el maíz en agua de cal para pri-

1:'S una enfermedad del grano; pues segun vario de su pf'lícula, y en srguida lo tritu

er,tiendo, cuando la noraa, dicen simple ran para formar una pasta delgada que vuel-

mente que la mazorca tiene moho ó mojo. ven á cocer. 

Esia enfermedad es á la que los italianos í,a c ircunstancia de no gu ardarse el mníz 

llaman Verderame, y lo labradores fraace- desgranado de pue5 de aporreado, es tan 

ses, Verdet. M. Bo c, fué el primero que ge11P,ra} eo Tabasco y en los puntos en que 

la sefialó, y luego, Co ·tallat, Bagneres-de- la ' tina e· endémica, que me llamó muy par

Bigorre y Robin ban hecho escelentes ob- ticularmente la atencion...... Iinuciosas 

·ervaciones acerca de ella. Consiste en el observaciones comparativas en d:stintas épo

d esarrollo debajo de la pdícula de lo· grH- cas del año, ber:has en grano guardados 

no , de un polvo verde 03curo con tituido de pues de separados de las mazorcas por 

(1) Arrancar lo ranos de lo alveolo;; del ejtl 
central en que están implantado : 11 este ej1: central 
qu11 los franceses llaman !<afie, dan (n el país la 
nombre de llaca! . 

medio del a porreo, y en grano:1 proce lentes 

de mazor,·as conservadas enteras es decir, 

en maiz con erv:ido ron su cubierta 6 invo

lucro (boloch 6 joloch), me demo traron 
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que los segunrlos sufrieron algunas modifi

caciones en w consistencia y cólor de la 
parte que vulgarmente se llama el corazon, 

(el embrion y el hilo) y que contenían mas 
vestigios del Uredo Garbo, que los prime
ros, lo que no estrañé, sabiendo la facilidad 

con q:rn se disipa aquella parásita, por la 
criba y otras operaciones que sirven para 

aventar la paja de los cerea les, y que el 

aporreo es mas útil y poderoso que todas 

ellas para producir aquel saludable efecto. 
Ahora, creo hecesario decir algo de la 

pelagra qua se observa en ciertas comarcas 

de Italia, y princip~ !mente en Milan y en el 

Piamonta, porque es una enfermedad que 

se considera producida por la del maíz, que 
han llamado Hongo. La naturaleza de esta 
afeccion es poco conocida, y se manifiesta 

desde luego por síntomas que se notan en 
la piel, seguidos de alteraciones ~raves de 

la mucosa digestiva y ie sus funciones; des 

pues se trastorna el sisrnma nervioso central, 
de un modo análogo á lo que sucede en la 

siemrre, y la salud es buena. En la pri 
mavera si~uiente la afeccion cutánea se 

exaspera, la salud principia á deteriorarse, 

hay dolores de cabeza y delirio, con mucho 

desaliento. En el invierno, (el enfermo se 

alivia, pero en la tercera primavera, ó poco 

mas tarde, los síntomas cere:1brales se hacen 

mas manifiestos; hay vértigos, melancolía y 
delirio violento, con emaciacion, y se agre
ga la bulimia ó la completa anoreixa, tor

peza y fuertes convulsiones. Pueden pa

sarse diez años antes que se manifiesten los 

últimos síntomas. En la autopia se en

cuentran diversas lesiones de la mucosa di

gestiva y en las cubiertas rerebro-raqui<lia
nas, con rebland,wimiento de la sustancia 

blanca de la médula (Billod.) 

Por esta sucinta esposicion se ve que la 
enfermedad del maí;,; llamada Hongo, pro

duce una afeccion de la piel que tiene mu
cha analogía con nuestra tiña, pero que no 

es la misma, como se comprenderá por lo 

que falta de este estracto. 

parálisis general. Comienza por una infla. Así, pues, fundado en la aiialogía de la 

macion crónica exantemática ó escamosa, pelagra con la tiña; en la causa de la prime

que se reproduce ó se agrava en cada pri- ra, y en las observaciones que he hecho en 

mavera, Y limitada á las partes espuestas á el maíz de este país, á f~lta de otras luces, 
los rayos del sol. Muchas veces es seguida pienso que la tiña de Tabasco, Chiapas y 
ó acompanada de trastornos graves de las 1~1 Sur de México reconoce por causa el 
funciones digestivas y cerebrales. La pela uso que como alimento se liace de un maíz 
gra es comun en los individuos cuya coas- viciado por una enfermedad que, si no es 
titucion está deteriorada por Ja miseria ó absolutamente la mi;ma que produce la pP.

las enfermedades. En Marzo ó Abril apa- !agra, es, como se ha visto, una variedad 
rece una mancha roja en el dorso de la ma- suya. 

no, ó en cnalquiera otra parte del cuerpo: Llamo, pues, la atencion sobre los pun-
esta mancha es brillante y muy parecida á tos siguientes: 

la erisipela ordinaria; pero sin picazon ni 1 ? La enfermedad del maíz, llamada 

dolor. Se observan en la piel, muchos y Hongo, aunque se observa en wda la Re. 

pequeños tuliérculns dr. diferentes. colores· pública, mexicana, es mas comun, y por de
La piel se pone sera, se hiende y termina cirio así, eudémica en el ~ur de México, 
por deMprenderse formando es<·amas furfu Chiapas y Tabasco, en los que tambieo la 
ráceas; pero la mancha encarnada persiste tiña ts endémica. 
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2? En esos Estados y principalmente en 

el último, el maíz sra guarda para el uso, sin 

despojarlo de su cubierta y sin sujetarlo al 
desgrane, al aporreo, ni á otra operacion 

que pudiera limpiarlo de la planta parásita 
ó su polvo que es de por sí tan fácil de 
dispersar cuando está viva y antes de ger

minar, per.:i que despues, y á causa de la 

temperatura cálida y húmeda del país, se 
adhiere y se éombina con él tan íntimamen_ 

te, que la cal no es bastante pnra separarlos, 

y al sujetarlo á la coecion, le comunica sus 

propiedades déletéreas, porque la cal no 

obra mas que en la película ó episperma, y 
el hongo se adhiere y combina con el albu
men, modificando, quizá, á la zeina: tal vez, 

la azotiza algun tanto; 
3? Que hay rr:ucha analogía entre la 

pelagra y la tiña; 

4, ? La ignorancia de estos hechos y la 

pebreza impiden que los habitantes de estos 

países desechen este maíz enfermo y dai'loso. 

CONTAGIO. 

Hechos frecu entes y repetidos constante
mente, y pruebas incontestables de toda es

pecie, me han convencido de que la tiñ11 no 
es trasmisible por el simple contacto media

to ó inmediato. 
Un tiñoso colocado fuera de las condi-

ble practicar inoculaciones de ese pus, ni 

de la sangre, porque en el país se carece de 
hospitales apropiados, y porque es dificil en

contrar hombres sanos que quieran sujetarse 
á la prueba, teniendo como tienen la per
suasion de la inoculabilidad dr. la afeccion. 

Pero hay un hecho capital y que no ad
mite duda, y es el contagio de la tifía. 

Lugares en que, desde su fundacion, no 
ha existido jamás la tiña, se ven cotwertidos 
en una poblacion de tiñosos, poco tiempo 
despues de la llegada del primer enfermo. 

Ya hablé del insecto llamado en Tabasco 

Gengen (Empis.) Este es, segun la opi

nion del pueblo entero, el agente inocula
dor de la tiña. Veamos los hechos. 

Si un tiñoso va á vivir en una poblacion 
en que hay mucho gengen, y en el que la 
tiña no se haya conocido, la enfermedad se 

rropagará á los demas. 
Si uno ó muchos tiñosos van á vivir en 

un pueblo en que no hay gengen ni tiña, la 
enfermedad no se trasmite á sus habitantes. 

Hay otro hecho tambien de primer 6rden 

y que es producto ele mis repetidas ob

servaciones; hélo aquí: nunca es conta

giosa la tilla antes de sus períodos de des
camacion y ulceracion, es deór, antes de la 
existencia del pus líquido é imperceptihlo 
dehajo de las escamitas y en las ulceracio-

aes. 
ciones que despues espondré, no trasmite su Siempre que he oído hablar á algunos 
tifla á ninguna de las personas con qnienes hace:1dados, de haber encontrado un argu

vive por largos años: no la comunica á su mento oontra el contagio de la tina, fundado 

esposa, ni la contraen sus hijos con quienes en la existencia de un tinoso en sus hacien
duerme y á quienes mauosea todos los dias. das, durante muchos anos y sin haberse pro-

Tampoco tengo prueba alguna de que la pagado, á pesar de la abundancia del gengen, 

afeccion se comunic¡ue por el contacto, ya he reconocido que esa tiña era una de las 
sea de los humores naturales, 6 ya del muchas que permanecen estacionarias en 

pus liquido y ténue que hay debajo de las su segundo período, por larguísimo tiempo. 
e camita y ulceraciones de la tina, aunque R c· entemente me ha e crito uno de esos 

e e contacto se verifique con superficie des- hacendados, que la tilla comenzó á propa
nuda de epidermis. 1 ' o me ha sido po·i- gars en su hacienda, un mes despues que 

10 Tomo Vlll,- 6:í 
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principió á 'descamarse '. la del único tii'loso ellas, ya no es del mismo color que la que 

que en ella había vivido doce años inofen- cubre el resto de su cuerpo, aunr¡ue le sea 

sivamente. difícil señalar el que va tomando, porque 

Nada be podido averiguar de la naturaleza parece que el nuevo color es un blanco pá

del pus de la tifla. Sus caractéres fisicos y !ido ó amarillento casi indefinible. Si no 

químicos en nada se diferencían de los del sabe que puede contraer la tii'la, 6 si se ha 

pus ordinario: solamente su trasmisibilidad lisonjeado con que nunca la contraeria, se 

nos demuestra que es la sustancia orgánica figura que sus manos se han manchado con 

~e un ?umor que h~ sufr_ido, por catalesis líquidos fuertes, y no cesa de lavárselas y 
1som~1:1ca, una ~od1ficac10n po'. _ la que ha preservarse de los rayos del sol.. .... ; pero 

adqumdo la propiedad de trasmitir esa mo- en vano: la mancha se hace mas distinta 

dificacion á las otras sustancias orgánicas, cada día, y va circunscribiéndose en los lí

con quien es se pone en contacto, en ciertas mites que ha de conservar. 

condiciones: es decir, que ese pus es un En el indio, negro, mestizo y mulato que-

virus. ha de padecer la tiña blanca, la piel se poRe~ 
Nada puedo decir de la iocubacion de ese al principio, mas ó menos gris por la p~ r.

virus, porque es imposible, en el estado ac- dida de su color natural. 

tual de mis observaciones, fijar la época de 

la inoculacion. S in embargo, he visto los 

primeros síntomas de la invasion, un mes 

des pues de haber pasado un hombre, por un 

pueblo en que babia tiña y gengen. 

Es claro que el gengen no tiene en sí 

mismo un ven eno ó ponzoña que, introdu· 

ciclo en la piel , produzca la tii'la. Su agui

j on se impregna d el virus en los tejidos en

fe rmos, y lo inocula en los sanos. Pero no 

ha sido posible adquirir con el microscopio, 
ni de otro modo, una prueba directa de este 

hecho. 

SINTOMAS, CURSO, DURACION, 
TERMINACION Y PRONÓSTICO. 

Esta afeccion ofrece cuatro períodos: el 

de invasion, el de de.;rnrrollo, el de desca

macion y el de ulceracion. 

INVASION.-TINA BLANCA. 

TIÑA ROSADA. 

A ésta llaman en el país, colorada, es d'e

cir, roja. En el hombre blanco no se mar

ca bien, ó .no existe el primer período cuan

do va á ser atacado de esta variedad de ti

ña. La afeccion empieza por ponerse la 
piel rosada, ó por exagerarse ese color cuan
do existe naturalmente. Cunocí á una jóven 

señorita que por mucho tiempo creyó ella mis

ma que'el hermosísimo color de su rostro era 

natural; pero es.e color se fué propagando 

uniformemente al pecho, brazo &c., y su 

piel se fué poniendo reluciente, arrugada y 
adquiriendo, en fin, el aspecto que la dió el 
triste convenoimiento de estar tiñosa. 

El negro,. indio, mestizo y mulato ven de

colorarse su piel, lo mismo que cuando van 

á padecer la tiña blanca. 

TIÑA AZUL. 

Sin motivo alguno apreciable, y sin nin-l Comprenderé en esta variedad, á la ne

gun prodromo, la piel comienza á perder su gra y aun á la morada, tanto porque co

color natural; el hombre blanco nota que la mienzan de un mismo modo, y no ofrecen 

piel de sus manos y en la parte dorsal J e• otras diferencias que las del color, como 
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porque parece que no son mas que diferen

tes g rados ó exageraciones de una misma. 
En los blancos la invasion de esta tiña, 

es igual á la de la hl:inca. La piel que cu· 
bre las articulaciones de los dedos de la ma

nu, pierde en los 'indios, negros y mulatos, 

su color normal, de un modo muy manifies

to, y antes que la de los otros puntos. La 

deco!oracion se 1·a estend iendo p0r los de

dos, á las manos y brazos, y en seguida e1 

rostro participa de aq uel estado, comenzan
do encima de los pómulos y fr ente, es de

cir, por la piel que cubre superfic ies promi

nentes. Esa decolo racion es mas bien un 

cambio d i'! color; pero no en el que ha de 

tomar la piel definitivamente : así es que el 

indio se pone amarillento; el neg ro, gris; 

!os mestizos, bronceados unas veces, y otras 

eetrinos , y los mulatos, de un color indefi

DESARROLLO.-TIÑA BLANCA. 

Despues de un tiempo indefinido, pero 

siempre muy dilatado, que dura el primer 

período, el color de la piel afectada de un 
blanco se hace manifiestamente distinto del 

de las partes contiguas: no queda duda en 
que las manos está n de un blanco sucio, y 
como muy ligeramente am arillentas, pero 
li sas y tersas, aunque no re lucientes. Suele 

suceder que la enfer med ad no progrese y qu e 
el enfermo viva así la rgos años. Pero lo mas 

comun es, que la mancha se estien de á los 

brazos, dejando siempre anchos intervalos 

sanos: aparecen nuevas manchas idé nticas 

en el rostro, piés , piern as, &c.; la piel se 

pone lus trosa, gra nugienta , como untada de 
ma nteca y arrugada, E l enfermo siente pru

rito. 
En los hombres de color, no hay otra di-

nible. 
E n ni ngu na de las variedades siente el fercnc ia, que la mayor blancura de '.las man

e a fermo, durante e l período de invasion, chas, pero esto consiste mas bien en el con

prurito, ni C1 lra incomodidad en Ja piel, ni traste de ellas, con el color natural de los 
en )os demas aparatos funcionales . negros, indios, &c., que en su verdadero 

J amás la tiña queda e~tacionaria en su tiRte r¡ue es el mismo que en los blancos. 

primer período , es decir, que nunca puede Lo que dije de la duracion del primer 
consistir en una simple pérdida del color período, es aplicable enteramente ó. este 

natural de la piel: siempre pasa á su segun- segu ndo. 
do periodo que consiste en un cambio posi- Y a sea que la tiria se detenga en el se-
tivo de ese color. gundo período, ó ya que progrese, las mu-

La duracio n de l primer período de la ti- cosas, el ojo, los cabellos, el cuero cabellu

fl a es i limitado , y no se lia podido descubrir do, las uñas y muchas veces las palmas de 

c ircu nstancia de ninguna especie á que pueda las manos y plantas de los piés no se alteran 
estar subordinada. en su color ni testura, pero el vello de los 

Hay una variedad, ó mejor, una especie brazos, piernas, ax ilas y pubis encanece Y 
-0e tiña que comienza por una verdadera se adelgaza. 
d ermitis ; pero no bago mas que ind icarla, L as manchas de la tiña, cualquie ra que 

porque puede decirse que es una ,en ferme- sea su variedad, antigüedad , &o. , no desa 

dad distinta que desaparece, preientáodose parecen cuando se comprimen, pa ra reapa• 

,despues la tifia. recer, como sucede coa la de la e risipela. 

Tl • llü"ADA. 

Ya dije que esta variedad de tina no ofrece 
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en el hombre blanco, los períodos de inva

sion y desarrollo, sino que principia aparen

temente por el segundo. 

Es igual el mecanismo del desarrollo de 

esta variedad, en todas las razas y castas. 
Tambien son los mismos los cambios en 

los pelos, y la integridad de los tejidos re
feridos. 

El indio, hegro, mestizo y mulato advier
ten que su piel decolorada al principio, va 

adquiriendo un color blanco rosado muy pa

recido á una quemadura de primer grado 

en un hombre blanco: luego se pone lustro

sa, granugienta y arrugada. 

DESCAMACION.-TIÑA BLANCA. 

El aumento de prurito marca el principio 
del período de descamacion, cualquiera que 
sea la raza y casta del enfermo. El prurito 
obliga al er,fermo á rascarse, y entonces ad

vierte que su piel se ·desprende en polvo fino 

que son escamitas furfuráceas; pero, aun 
cuando no se rasque ni frote, la descama

cion se verifica siempre. Entonces el enfer

mo enflaquece, y por consiguiente se arruga 

mas su piel; mas por mucho que dure la 
afeccion en el estado de descamacion, por 

mucho que se generalice la enfermedad y 
por mucho que progrese, ese enflaqueci
miento no es proporcional á la dolencia: no 

Esta tiña tiene la particularidad de pro. 
ducir un prurito mas intenso y continuo, 

porque es tambien la que se propaga mas 

pronto y mas estensamente. 

En cuanto á la duracion del período de 

desarrollo de la tiña rosada, hay que notar 
que es muy corto, porque parece q1Je es la 

que tiene mas tendencia á descarnarse. 

El tejido piloso sufre las mismas altera
ciones en ésta, que en la blanca, y se obser
va la mi~ma integridad de color y testura 

de las mucosas, ojo, &e-. 

TIÑA AZUL. 

El período de desarrollo comienza por 
unos puntos azules que se presentan en me
dio de las placas decoloradas. Esos puntos 
se van reuniendo entre sí, y forman grupos 

muy parecidos á ·las manchas que dejan los 

granos de pólwra, cuando se recibe un dis

paro á quema-ropa. Llegan, por fin, á con
fluir los grupos, y entpnces sustituyen á las 
placas descoloridas. Ya puede decirse que 
se ha completado el desarrollo del mal, 

porque muchas veces queda estacionario en 
aquel estado; pero sucede tamb1en que esas 
placas ya azules; so ponen lustrosas, y en

tonces parece que el enfermo está barnizado 
ligeramente con ungüento mercuriaL 

La duracion del período de desarrollo 
de esta variedad de tiña, es mas larga, que 

en las otras variedades, pero siempre inde

finida. 

pierde el apetito ni sufren trastorno las de
mas funciones. Cuando este tercer período 
ha durado algun tiempo, no quedan en la 
piel sino rr.uy pocos pelos blancos y finísi

mos. Debajo de las escamitas epidérmicas 
que se desprenden, reaparece siempre el co

lor anormal de la piel: no queda duda en que 

la secrecio'n pigmentosa está viciada, y que 

la que forma la nueva capa cornea participa 
de ese vicio: á esa secrecion patológica que 
viene á sustituir al epidermis, es á lo que he 

llamado (cuando está fresco), "pus líquido 
irnpercertible," y á él es debido el repug
nante olor que los enfermos comienzan á ex

halar en el período de descamacion. 
Vistas con el microscopio las escamitas 

furfuráceas, no ofrecen particularidad algu

na digna de notarse: son iguale11 á las que 
proceden de cualquiera otra descamacion 

del epidermis, en el sarampion, &c. 
He dicho que los tiñosos no sufren tras

torno alguno de consideracion, en el resto de 
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sus funciones fisiológicas: y esto es cierto de 
un modo general; pero cuando la afeccion 

invade todo el cuerpo, y cuando, por consi

guiente, el prurito es escesivo y constante, 

el enfermo pierde el sueño, ó no duerme lo 

suficiente, y de allí nacen otros trastornos: 

enflaqaece entonces mucho, pierde sus fuer_ 

zas y queda postrado en la cama. Estas son 

consecuencias indirectas de la afeccion, y 
por otra parte, son sumamente raras. 

Hay, sin embargo, una circunstancia no
tabilísima que no debo dejar pasar desaper· 
cibida. Desde que la tiña ha invadido una 

estensa porcion del cuerpo, y desde que co

mienza el tercer período, el snfermo se aper· 
cibe de un ligero cansancio de los miembros 
y principalmente por las noches. Ese can_ 

sancio se va aumentando con el tiempo, y 

llega por fin á constituir verdaderos dolores 

osteocopos que se juntan al prurito, para 
']Uitar el sueño á los tifiosos. 

Cuando la tifia pasa rápidamente del pri. 

mero al tercer período y se estaciona en él, 

la llaman simplemente, "cascajosa;" esta es 

la mas pestífera. 

El curso del tercer período es muy lento, 

y su duracion indefinida y siempre muy di_ 

!atada. 

TI- A ROSADA. 

Parece que en esta variedad, el epider

mis se produce con mas prontitud, pori¡ue 

la descamacion lils mas abundante; pero, en 
cambio, dura menos tiempo, pues los tiflosos 

rosa<los se ulceran muy pronto. En esta va. 
riedad es en la que se pierden mas pronto 

los vellos de las partes afectadas, es decir 

' 101 de los brazos y piernas. 

TI- A AZUL. 

Tambien en t>sta variedad es muy abun

dante la descamacion, Se ve al enfermo cu-

bierto de un polvo blancuzco sobre el fondo 

azul, negro ó morado de la piel, y ese polvo 

es mas perceptible en los brazos y piernas, 

Dura un tiempo indefinido el período de 
descamacion en esta variedad, aunque siem

pre es muy dilatado. 

Por lo demas, lo dicho de la tiña blanca, 
le es aplicable. 

ULCERACION. 

Los tifiosos blancos, quiero decir, los ti
ñosos de tiña blanca, nunca se ulceran, cual

quiera que sea su raza y casta. La afeccion 
queda estacionaria en el período de desea· 

macion, basta la muerte del enfermo. 

En la tiña azul no siempre se observa la 
ulceracion, y cuando se observa, es en las 

pie, nas y brazos en donde se nota. 
Pero en la tiña rosada la ulceracion es 

constante y considerable, sobre todo, en los 

brazos y el pecho. 
En este período desaparecen todos los pe

los de las piernas y brazos, para no salir ja
mas: los del pubis y axilas se pon~n blanco!, 

(1 rojos y muy finos. 
El enflaquecimiento es mayor á propor

cion del prurito y falta de sueño. 
La peste á perros sarnosos que el enfer

mo arroja, es escesiva: sucede que ella es la 
que enferma el estómago de algunos pacien
tes, por el mucho asco que á sí mismos se 

tienen. 

E I período de ulceracion puede decirse 
que no es, en rigor, propio de la enferme
dad, porque es el resultado del frote, vién 

dose que las ulceritas cicatrizan completa

mente en las partes que el enfermo deja de 

rascarse, y que no se forman en las que no 

se rasca. 
Cuando el prurito f'S muy considerable, 

el enfermo se quita las co·tritas, se hace 

nuevas dislasceracioncs que se van uniendo 
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y forman de ese modo grandes superficies 

ulcerosas. 

Lo mas raro, sobre todo es, que los tino
sos poquísimas veces den señales de angi

broma, y cuando sucede que se enferman 

del tubo digestivo, no se observan los sig• 

nos simpáticos que nacen de la relacion que 

hay entre estos dos aparatos. 

Cu ando se caen las costras de las ulcera 

ciones espontáneamente, se ve la piel con 

un color rosado como el resto de la piel en

ferma, y vuelve á presentarse la misma su
cesion de feuómenos. 

Este es el cuadro de síntomas de la tiña 

en todas sus variedades y en las diferentes 
razas y castas, á lo menos en Tabasco y 

Chiapas. 
Ya se ha visto que el curso de cada uno 

de los cuatro perlodós es lento, de donde se 
infiere que lo es tambien en el de toda la 

enfermedad; pero, aunque esto es lo mas 

comun, sucede á veces que suelt:n verse ti

nas que recorren sus períodos con rapidez 
y quedan estacionarias en el último; ó que 
pasan de uno á otro con prontitud, perma

neciendo muy largo tiempo sin salir de ese 

otro. En una palabra, nada hay de fijo en 

el curso de esta afeccion: es el que carac
teriza á las enfermedades crónicas. 

Por consiguiente, tampoco hay nada de 

fijo en la duracion de la tiña, ya sea hablan
do de cada uno de sus períodos, ó de la 
afeccion entera. Puede decirse que la tiña 
es una enfermedad de toda la vida, porque 
no mata al enfermo, ni se cura espontánea

mente. 

COMPLICACIONES. 

No hay enfermedad alguna que exista ne
cesariamente con la tiña¡ pero todas pueden 

exi~tir con ella, no como complicaciones su

yas, sino como simples acompañantes, sin 

que por consiguient~ modifiquen á, la prime

ra, ni sean por ella modificadas. 

Tampoco la tiña se opone á la existencia 
de otra enfermedad, si se esceptúan las de 
la misma piel, pues se ha observado que los 

tiñosos no contraen la sarna, ni están pro

pensos á las <lemas dermopatias. 

Sin temor de errar asiento que la tifía no 

es una panorgania. 
Los dolores esteocopos, que no son mas 

que un síntoma, llaman mucho la atencion, 
tanto porque son el único accidente morbo

so que acompaña con mas constancia á la 
tiña, cuanto porque son un síntoma quepa

rece contribuir á establecer la analogía d6 
esta afeccion con la sífilis. 

CARACTERES ANATOMICO.3'. 

La falta de hospitalE:,s en 'el país en que 

he hecho mis observaciones, me impidió en

sanchar el círculo de investigaciones anató

mico-patológicas; sin embargo, treinta y seis 

autópsias de cadáveres de tiñosos, hechas en 

las condiciones mas apropiadas, me permi
ten asentar que no hay una s;ola lesion or
gánica que sea característica de la tiña, es

ceptuando las de la piel. 
El epidermis presenta algunas alteracio

nes; pero no deben fijar la ateneion, porque 
dependen de las de las partes subyacentes, 
y por otra parte, estas alteraciones no son 

de testura. 
Las células epitélicas que constituyen la 

capa pigmentosa ó eolorada de la piel, pier
den su figura poliédrica regular, viéndose 
como hinchadas y casi confundidas con la 

capa siguiente que forma el enrejado ó cuer
po de Malpigio. Estos cambios de figura y 
de testura de las células epitélicas, no son 
primitivos, porque dependen de otros aná
logos en las papilas del dérmis. En estas 
últimas sí que es primitiva la hipertrofia, por

que ella precede á la alteracion de las célu

las epitélicas, y aun basta por sí sola pan 

. 
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producir el trastorno en las funciones de se. 

crecion del pigmentum. En el estado fisio
lógico, la hilera de células poliédricas con 

ángulos mas ó menos redondeados que se 
ve contigua á las papilas del dérmis, está 
llena de granulaciones pigmentosas, y el tin· 
te va disminuyendo de intensidad á medida 
que se acerca á la capa córnea. Pues bien, 
en la tiña, como ya dije, las papilas y las 

células pierden su figura, y el tinte, en vez 

de disminuirse al acercarse á la capa córnea, 

aumenta de intPnsidad, de manera que la 

mcJalina está allí en estado de granulacio
nes pigmentosas, ea vez del de simple im

bibiciou. 
Entiéndase que el desórden anatómico de 

que acabo de hablar, existe completo y muy 
distintamente cuando la afeccion se encuen

tra en su segundo y tercer período, pues 
desde que ha pasado el cuarto, 6 cuando ha 

durado mucho tiempo el tercero, se nota 
que el desórden se estiende á todo el espe· 

sor del dérmis, y a ua á los bulbos de los 

pelos, &c. 
Los dolores estcocopos me prometian en-

contrar en los huesos ó en sus anexos, algu

nas alteraciones; pero mis esperanzas salie
ron siempre fallidas: ninguna alteracion mor
bosa encontré en lostejidoa huesoso, fibroso, 

siado exageradas las nuevas doctrinas de los 
micrógrafos, la tiña no me ha ofrecido mo
tivo para calificarla de enfermedad parasi
taria. 

TRATAMIENTO. 

Es muy poco pero muy interesante lo que 

tengo que decir del tratamiento de la tiña. 
Desgraciadamente ese interes no es relativo 
á los enfermos del país, ii. lo menos, en la 

actualidad, porque la indolencia llevada al 
último grado, les hace ser indiferentes y vi
vir contentos con una horrible fealdad, sin 
buscar su remedio ni procurar evitarla. 

Ese interes es relativo á la ciencia, por

que suministra un poderoso argumento para 
establecer analogías, deducir de ellas impor

tantísimas conclusiones, y que, tal vez, su

gerirán á las inteligencias superiores, datos 
que ilustren la historia de la sífilis, de la pe

lagra, dti la enfermedad bronceada (Bron

ze-d-sKin) de Addison, y en general de 

las enfermedades maculosas rle la piel. 
Nadie duda en• Tabasco que la titla sea 

curable, porque todos los dias se ven casos 
de curaciones prontas, completas y perma

nentes, y no hay ejemplo de que la tiña se 
reproduzca cuando ha sido bien curada. 

La curacion de la tiíia está en Tabasco 
ni cartilaginoso. en manos de las viejas y curanderos. Hay 

En general, me ha parecido que los tiilo· otras personas que, aunque profanas, no me
sos ofrecen los signos de cloro-anemia, es- recen el nombre de charlatanes, y sin em

pecialmente en los indios puros de color bargo '·saben curar la tiña," porque apren
broncf'ado claro; pero solamente cuando la j dieron de la esperiencia, ó quizá de algun 

enfermedad ha durado mucho tiempo esta· médico que nada dejó escrito. De manera 

cionada en su período de desarrollo. que la curacion de la tiña es verdaderamen-
Finalmente, no me ha sido dado descu- te popular, y por consiguiente, ciega é irre

brir el mas mínimo vestigio de ser pará ito flexiva, de donde resultan precisamente fa
alguno animal 6 vegetal, en la piel de los tales consecuenciaz, 6 por lo menos, que 

tino os. Ya sea por mi poca destreza en el algunas veces quede sin efecto. 
uso del microscopio, ya por la poca poten- La zarzaparrilla, el mercurio y el iodo 

cia del instrumento de que pude disponer, son las sustancias que se emplean con buen 
ya, en fin, porque sean en realidad dema- éxito contra la tina. 
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Administran interiormente la zarzaparrilla, mercurio; pero los enfermos lo rechazan por 

acompaf'lando siempre el mercurio al este- los terribles resultados que le han visto pro
rior, porque dicen que ambos medicamen~ ducir, consecuencia necesaria de la ignoran

tos son impotentes, si se propinan aislada - cía de los propinadores . He visto á mas de 

mente. un tiñoso sufriendo la caquésia mercurial, 

Pocas veces t1san el mercurio metálico por el uso inconsiderado del sublimado, Y 
solo, pues siempre lo mezclan con azufre en me fué imposible salvar de la muerte á 1.m 

polvo, por med:o de manteca de cerdo ó se- infeliz tiñoso en Teapa: era sirviente de una 
bo: con esta pomada frotan las partes afee- sefl.ora vieja curandera, y por cuyo consejo, 

tadas, mientras el enfermo bebe algunos va- habiendo tomado una enorme dósis (en mu
sos de cocimiento de raíz de zarzaparrilla, cho tiempo) del deutocloruro hidrargírico, 
y segun otros, el polvo de su corteza con se limpió la piel, pero contrajo una anasarca 

mejor resultado. que lo precipitó al sepulcro. 
Aconsejan al enfermo el preservarse de De dos á tres meses, por término medio, 

enfriamientos, y le prohiben el uso de vian- dura la curacion de la tina, con los métodos 

das escitantes, saladas, y de los ácidos. populares. 
Con esta medicacion, raras veces deja de Yo he curado á muy pocos tit'losos, por-

curarse la tiña, aunque se produzca la sali- que, como ya dije, los enfermos no solicitan 

ncion mercurial, pero parece que no sin los cuidados del médico. 
que tenga lugar una abundante diaforesis. Siempre que he encontrado un enfermo 

La tiña blanca es la única que se resiste que haya querido sujetarse á mis prescrip
á este método y á los medicamentos referi- ciones, he empleado con un éxito tan cons
dos; pero dicen que se consigue ''matarla," tante como brillante, el régimea antisifilítico 

es decir, evitar &us progresos y reducirla al franco. 
estado de simple decoloracion. Jamas he usado la zarzaparrilla ni el mer-

Muy pocas veces usan el ungüento napo- curio al esterior. 
litano solo o incorporado con el azufre, por- He propinado el licor de Van-Swieten, 

que aseguran que su accion es mas débil. las 11íldoras de Dupuytren, y en fin, todas 

Rara vez emplean los calomelanos al in- las preparaciones mercuriales sotable3, sin 

terior, á pesar de que están persuadidos de esceptuar los bai'!~s _de s~b!'.°:ado ?ue se han 
su eficacia; tal vez por el tialismo que con usado contra la sifil1s pr1m1t1va: siempre he 
tanta frecuencia les ocasiona. obtenido prontos y satisfactorios resultados. 

Algunos han usado la zarzaparrilla sola . Tambien me ?ª probado constan~emente 
y con buen éxito. ~1en,_ el u_so d~I 1~do y_ sus preparac10nes al 

De poco tiempo á esta parte se usa popu- mterior, a d6s1s r1cordianas. 
larmente el iodo y sus preparaciones tanto A los curanderos les he enseriado á ha
interior como esteriormente, y con escelen- cer una pomada del modo siguiente: ama
tes efectos: creo haber sido yo quien popu- san cuatro onzas de sebo de buey purificado, 
lii.ricé el uso de esta sustancia, valié ndome con la cantidad de aceite esencial de tre
de uno de los curadores de tina, pero su va- mentina (agua ras) que baste para darle una 
lor subido, es un obstáculo para su genera- consistencia de ungüento bien líquido; se 
lizacion. disuelve aparte, una dracma de ioduro de 

Tambien usan algunos el deutocloruro de potasio, en tres cucharadas de agua; se mez-
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cla esta disolucion con el sP-bo, y se agrega cuando me parece que está estacionaria en 

media onza de tintura de iodo. Con esta alguno de sus períodos, y principalmente en 
pomada se frotan las partes afectadas, des- el de descamacion. 

pues de bien jabonadas y enjutas. A los seis ú ocho dias de comenzada la 
En fin, las combinaciones del mercurio curacion, cesa el prusito; si la piel está ul

con el iodo, y de este con el azufre, me han cerada, se cubre de una costra firlile y seca 
prestado buenos servicios. que se desprende á los tres 6 cuatro días 

Des pues de mil ensayos que me son pro- siguientes, dejando ver que el color de la 

píos y de muchos que pertenecen á otros, piel es distinto del de la tiña, aunque no 
me he convencido de que solo los dc_>s anti- del natural. Si el mal está en su perío
sifilíticos por escelencia, el mercurio y el do de descamacion, ésta cesa con el pru
iodo. son poderosos contra esta afeccion. rito, y la piel pierde el color de la tiña, 

De 48 casos de tina que he tratado, en pero sin adquirir el natural, 1iasta despues 
uno no conseguí alivio alguno, en dos hubo de nn tiempo variable en que adquiere su 
notable mej~ría, y los restantes se _curaron I color normal. A medida que esto se verifi
pronta y radicalmente, Es muy digno de ca, van desapareciendo el lustre y las arru
notar que en los tres casos en que no se lo- gas de la piel. Ea fin, cuando la enferme
gró la curacion, se presentó únicamente el dad está en su segundo período, la curacion 
tiali mo. es mas pronta. 

La tiña blanca no se cura jamas comple- Es preciso continuar por algun tiempo, 
tamente; pero se detienen para siempre sus I despues de recobrado el color natural de la 
pro..,.resos, y queda reducida al estado de piel, el uso del medicamento que proporcio
simple decolora cion. j na la curacion, porque suele suceder que 

La curacion de estos 4ó casos se verificó persistan los dolores osteocopos que dP.s

desde uno ha ta cuatro meses de tratamien- aparecen de ese modo. 
to, sin recidiva, ni malos resultados. 

iempre que la enfermedad me parecía 
e tn en actitud de continuar su marcha, he 

adm ini!trado el mercurio, y doy el iodo, 

JO 

Villa de San Antonio de Cárdenas, en 
Tabasco, á :.lO de Enero de 1862.-Lic. 
Juan J. Leon. 

OnlO VfÍl•-06 
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CONTINUACION 

DE LJ. 

ESTADISTICA DE SONORA. 

Su temperamento es frío, aunque algo tadores que ocurren á dichos placeres coo 
destemplado en sus estaciones; es sano, por- sus mercancías. 

que se desconocen las enfermedades epidé- La iglesia, las casas y los cuarteles de dj.... 

micas, y entre sus habitantes hay muchos cho presidio, están en ruina; por coosiguien

de 70, 80 y 90 años. te si no se reparan, lo que podrá ser, 6 se 
Produce ademas de ganado y caballada, les prestan auxilios de consideracion por el 

buen trigo, y de las <lemas semillas siem- gobierno, dentro de poco se reducirá todo 
bran poco, porque las heladas se anticipan á escombros. Hace tiempo que carece esa 
mas que en los -pueblos interiores, y por lo compañía de capellan, y se aux ilia en Jo es• 
comun las pierden. Hay varias frutas sil- piritual, del curato de Arizpe, que dista 12 
vestres, que sirven de alimento á los muy leguas hácia el Sur de Bacuachi. 

infelices, y entre ell_as se cuenta la belJota En cuanto á su gobierno político solo tie

que dá el encino, de un gusto entre dulce y ne dos jueces de paz, sujetos á la subpre

amargo, pero muy agradable. fectura de Arizpe, á cuya cabecera perte-
En sus inmediaciones hay placeres de neceo. 

oro, en los que antes del levan tamiento de Abunda en pavos y varias aves, sei'!alán

los apaches que allí hubo establecidos de dose entre todas, las ágwilas, por ser el pri• 
paz, se esplotó mucha cantidad de ese pre- mer punto en q,ue se empiezan á ver en So
cioso metal, en su clase de los mejores de nora. 

Sonora por su ley, pues vale hasta 22 qui- L o baña el río que nace de un ojo de 
lates y granos: doce años airas he visto par- agua, contiguo al mismo presidio, y sigue 
tidas de treinta, cuarenta y mas marcos, aco- su curso para A rizpe. 
piados en po<:os di a.s por uno de los resca• 

1 

1 

1 

1 

¡ 
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Presidio de F1·onteras. sola calle en una mesa, y abajo de ésta pasa 
un arroyo cuyas aguas ba!'lan sus tierras. Su 

E stá situado este presidio sobre los 31 nacimiento se forma del conjunto de aguas 
grados latitud Noroeste. El año anterior al de los arroyos de Cuquiárachi y Turicachi, 
de la sublevacion de los apaches, que allí que 88 reunen al de Fronteras, el cual por 

estaban establecidos de paz, contaba con sí solo seria insignificante. Así es que, for• 
dos mil habitantes en su comprehension; mando bastante caudal de aguas, corre al 
pero desde esa fecha , á proporcion Y con- Norte, dando vuelta en el parage ll amado 
secuencia de las miserias que ha padecido Santa Rosa, de donde camina al Oriente, y 

por el abandono Y las demas ca usas que ya de aquí vuelve á retroceder para reunirse 
se han dicho an tes, fu é decayendo su pobla- con el arroyo de C uchuvérachi y B atepito, 

cion, que en el día no pasa rá de quinientos que es un rancho por el que se introduce a1 
habitantes. La compañía guarda la misma Río Grand e hácia e l S ur. 

posicion que las otras, Y á no ~er por el Di cho Fronteras dista de .Bacuachi cua
amor que el coronel de auxili ares D. A nto- renta leguas, por un camir.o la mayor parte 
nio a, vona tiene á ese país, Y por cuya boscoso, y algunos pedazos de tierras for
conse rvacion se ha des vi vido, ti empo baria man puntos muy peligrosos, porque los ca
q ue hahrian desapa t·t!cido Fronteras Y los de- minan tes pueden ser sorprendidos por los 
mas puntos que han quedado con algunas apaches, como por ejemplo el puerto de Ba
ge ntes , las cuales viven entre el sobresallo, babi , en donde mataron á D. L eonardo E s
la zozo bra y la desesperacion, por no aban• ca lante y al padre Robles que lo acompa

donar los pocos bienes que les quedan. ñaba, el año pasado dfl 1834. P or esta ra-

L os ranchos Culantrillo, Sa nta Rosa, San zon los viajeros que tienen la neces idad de 

B ernardino, Cuchuverach i, Batepito, Pila- an dar ese camino, lo hacen por la noche, es
res , T eras, an icolás , T u1icachi y Cu- condiéndose en el dia en algun bosque ó 

chuta pertenecen á dicho F ron teras; pe ro bar ranco donde el enemigo no los pueda 
en el dia son los mas despoblaúos, porque ve r. Son muchas las muertes que ha perpe

no fué posible que re i~tiesen sus poseedo. trado en ese tránsito, asegurando los que lo 

res por mas tiempo las de predacioned de han pasado, que es necesario ir con las ar

los apaches; así es que, los pocos habitantes mas en la ma no, y con mucha vigilancia pa

que han quedado , están reducidos al presi- ra no ser sorprendidos. 
dio y pequeño pueb lo de Cuquíarachí que D esde el año de 32 al presente, se cuen

le pert enece, y 'le forma de indios úpa tas tan asesinadas por los apaches de solo el 
que no cuenta sino unas cuantas fam ilias es- pre idio de F ronteras, doscientas personas. 
puestas á ser víctima de aquellos bárbaros. S u temperamento es fríg ido, pero saluda-

Su auricultura consiste en el esceler,te ble. Abuuda en mad erae úti les, en la caza 
trigo qu; se dá en tierras que tiene á la vi ~- de aves y animales cuadrúpedos, y ~us cer

ta del presidio, el maíz, ch ile y fr ijol. De canías son llanuras feraces, susceptibles de 

fr utas, produce el du razno mas delicioso que todo género <le cu ltivo, porque abunda u en 

se conoce en Sonora y quizá en toda la re- aguas . 
públi(',a , la manzana, (a pera bPrgamota y la u policía con~iste en dos j ueces de paz 

h. h y nada mas. En los tiempos que loaró de e mc e. v 

Fronteras está situado formando casi una! paz, se aumen tó la cría de ganado estraor. 
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dinariamente en todos los ranchos que hoy 
están despoblados, pues sus terreno& son á 
propósito p¡¡ra ese ramo. 

· Presidio de Tubac. 

Este presidio dista de Sa.nta Cruz diez y 
ocho leguas; su compañía, denominada de 
Pirnas de Tubac, constará en el dia de 
treinta hombres. 

Le pertenece el pueblo de San J o8é de 
Tumacacori, mision que fué de ese nombre, 

muy rica de bienes de campo en tiempo del 

gobierno español, y dista del presidio una 
legua. 

Su posicion topográfiea es una loma baja 
de corta estension, con un espacioso valle 
de tierras de pan llevar, susceptibles de to
do género de frutos. 

Posee buenos pastos y aguajes para el 
establecimiento de hac~endas de ganado ma
yor. 

Su temper~meato es superior en todas las 
estaciones del año, y su agua escelentísima. 

Su vecindario no pasa en el dia de cua 
trocientas almas. 

En su distrito hubo uu rancho llamado las 

Su compañía es de caballería y constará en 

el día de sesenta hombres, debiendo tener, 

segun su dotacion, ciento seis plazas. Su 
vecindario, que antes fué de consideracion, 

ha disminuido, así como en los <lemas pun
tos militares, por las mismas causas que se 

han manifestado. No llegarán á mil hombres 

incluyendo la tropa, los que contenga ese 

establecimiento militar, que siendo real y 

verdaderamente el que existe en mas inmi
nente peligro, por lo separado que está de 

los otros, siempre amagado de las muchas. 
tribus bárbaras del Norte, debiera haberse 

procurado que por lo menos no le faltase s~ 

dotadon de trop.a y su correspondiente ha~ 
ber; pero por desgracia ha padecido y aun 

padece todos los males consiguientes á la 
indolencia con que se han visto esos esta
blecim,ientos. 

Mas de una vez ha estado el Tucson si
tiado por los enemigos que en masas nume

rosas de mil y dos mil han tratado de aca

bar con é1; pero á pesar de sus esfuerzos, 
hasta P.! grado de acercarse á las puertas de 
la muralla, han sido rechazados por un pu
ilado dP. valientes que guarneceu aquella 
plaza. 

Calabazas, donde está una mina de oro, rica, Su temperamento es cálido, no obstante 

abandonada así . como el rancho, por temor estar tan internado al Norte, á los 11 gra-

a, los ap h El · 1 b ñ ¡ . dos de latitud, sin que se conozcan mas en-ac es. no que o a a es e mis 
m,. de Santa Cr z · 0 tº d - fermedades reinantes ó crónicas, que calen-,:, u , c n ierrall que pro ucen , . 
t d é d .11 turas a la entrada de las estac10nes. o o g nero e &em1 as . 

Lo riega el mismo rio de Santa Cruz, y 
tiene tierras tan cuantiosas como capaces de 

Presidio de Tncson. cultivar, treinta leguas, pues por ambos li
torales del rio forman un valle espacioslsi-

Este presidio es de los mas septentriona- mo. Se riegan con la mayor facilidad, ha
les de la frontera: sigue á Tubac hácia el ciéndole una sangría al rio, y á un ojo de. 

Norte, distando ~iez y ocho leguas, advir- agua muy abundante que corre entre el pue
tiéndose que del Tucson para adelante ya blito y el presidio, distando aquel de éste. 
no haypoblacion ninguna de blancos, 6 rnas un cuarto de legua, y el pueblo de San Ja

claro, que es la última de las poblaciones) vier del Bac que fué mision, cuatro y me-
civilizadas del d~partamepto. dia leguas para el Sur. 
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En las pocas tierras que se cultivan se nados, conejos, burros, el jabalí y otros de 

reproducen toda especie de granos, esto es, esta especie. 
el trigo, frijol, garbanzo, lentejas y maíz, to- El rio es caudaloso y se junta con el Co
do de escelente calidad y con mucha abun· !orado hácia el Suroeste; pero es tan fácil de 

dancia, Asimismo hay sus huertas con mu- facilitar sus aguas para el cultivo de l:\S tier· 

cho membrillo, duraznos, pera, manzana, ras que tiene, y son inmensas, que con una 

chavacanos y bastantes viñas. · estaca se le 'hace una 21angría y se llevan por 

Este presidio por los elementos que po- doóde se quiere. 

see es susceptible bajo los auspicios de una Existe en el Gila de tiempo inmemorial 
buena administracion, de formar no solo 6 sin saber su orígen, una casa blanca, aun-· 
una poblacion de mucha consideracion, si· que ya <lerrocada por el trascurso del tiem
no otras muchas en un país tan feraz y tan po; pedazos de una gran toma de agua que 

pingüe en toda clase de producciones agrí- corre mucha distancia, conociéndose que la 

coias. Esto supuesto, ¿no es claro que esos conducían para alguna poblacion, y á mas 

pueblos protegidos r11cíprocame11te, forma- se han hallado varios pedazos de loza fina, 
rian una barrera inespugnable para los bár- que indican que en tiempos muy remotos 

baros? hubo algun pueblo de alguna cultura en ese 

Del susodicho Tucson al río Gila, que país. 

llS hasta donde alcanza la línea del territo- Los gilas han sido de un carácter pací

rio de onora, segun se ve en todas las car- fico, amigos de los blancos á quienes hacen 
ras, hay cuarenta leguas ele camino llano y mucho cariño cuando van á su tierra, y los 

sin piedra, ni cerros ningunos, hasta entrar auxilian, cuidándoles las bestias y suminis
á la5 márgenes de aquel rio. trándoles de sus alimentos; desde l"l gobier-

Los indios de Gila se conocen por Pi- no español han sido enemigos acérrimos de 
mas Gileflos. Hay otra tribu hácia el Oeste los apaches, con quienes están en continuas 
del mismo río, camino para Monterey, !la- carnpafias, La presa que les hacen la traen 

mados los Cocomaricopas del Tesotal: am- á los pueblos del Departamento, Y la ceden 

bas tribus tienen idioma diferente y son por algun re"alo que les hacen, 6 por lo que 

numerosas. Viven en chozas de zacate, reu- les dan en dinero 6 ropa. 

nidos en muchas rancherías por ambos lito- En estos últimos anos han venido con 

rales del rio. Se mantienen sembrando maíz, frecuencia en partidas de quince, veinte Y 
frijol, sandías, melon, y calabazas, que se cuarenta hasta Guaymas, á presentarse al 

dan de un tamano tan estraordinario, que gobierno, ofreciéndole sus servicios, coman

algunas veces dos calabazas han compuesto dacios de capitancillos que por lo regular 
un tercio de carga, 6 lo que es lo mismo, saben hablar muy bien nuestra lengua. Sus 

ban pesado seis arrobas, con la circun tan- armas son el carcax y uno que otro fusil. 

cia de ser dulces y ele un gusto esquisito. Son corpulentos: en lo general de una es-

Siembran tambien el algodon, del cual tatura regular, de color bronceado, de mu

hacen las sábanas pimas, que por su mu- cha melena, la que cuidan, procurándose 

cha duracion y tejido son muy apreciables. cuanto ma larrra pueden conservársela. u 

e ayudan tambien con la caza de las aves, vestido en la multitud con iste en una ga-

de que abunda aqut:I país, así como los ve- muza con que se cubren sus partes puden-
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das: uno que otro usa zapatos, que llaman 
teguas, formadas de la misma gamuzll, y 
otros nada. Sombreros de palma, muy po
cos, y los mas andan con la cabeza des

tapada. 

Los capitancillos 6 mandarines son los 

únicos que usan calzones á la antigua: an
dan calzados y con sombreros de palma, dis
tinguiendo su clase con plumas de aves que 
cargan en los sombreros. El gobierno les 
ha dado algunos uniformes á los capitanci
llos, y á los <lemas los ha obsequiado con al
gunas varas de manta y pañitos, con lo que 
se han vuelto á su país muy contentos. 

P1·es~dio de Babispe. 

Este presidio está situado al Nordeste del 
Departamento, camino para la Vizcaya. Su 
compañía es de setenta y dos hombres de 
ópatas de Babispe, la cual eu el día consta 
de treinta hombres en lugar de su dotacion 

de tropa. Su acl ual posicion es tan deca
dente como las <lemas, por las mismas cau
sas referidas. 

la fábrica de escalente jabon, y la curtiduría 
de vaquetas. 

En Guachinera hay una mina rica de pla

ta, á distancia de dos leguas al Oriente, que 

se despobl6 por la persecacifJn de aquellos. 
Su vecindario no pasará de seiscientas 

almas, comprendiendo las familias de la tro
pa. Lo mas de los tiempos trascurridos des
de que data la decadencia de los presidios, 
ha carecido de capellan, siendo auxiliado en 

lo espiritual por alguno de los padrPs de los 
pueblos de ó patas. 

Los in<lios ópatas de dicha compa11ía son 
dignos de la historia de Sonora por su va

lor estraordinario y su intrepidez en la guer
ra. En esta línea es necesario hacerles la 
justicia de que merecen el primer lugar en 

su clase. En todas las campañas contra los 
apaches se distinguieron sobre todos, y en 

nuestras guerr'ls civiles han'.hecho otro tan
to, defendiendo siempre la causa del go

bierno. 
Solo el año de 1820 se sublevaron á re

sultas de no sé qué resentimientos, 6 mas 

bien por su ignorancia. Lo cierto es, que 
habiéndose amotinado con las armas en la 

mano en su presidio, pusieron en apuros al 
comandante y al oficial habilitado de la com-

En su comprension se encuentran los 
pueblos de G uachinera y Baserac, y las ha
ciendas llamadas Santa Ana y Loreto. 

Habia tambien porcion de ranchos en es- pañía, quienes con los vecinos tuvieron que 
hacerse fuertes en la comandancia. Se dió tado opulento; pero en el dia los mas están . . . 

despoblados por los apaches. parte al gefe de armas que e:ustla en Anz-
Babispe tiene esceientes terrenos, con pe, y éste con tropas voló á reducirlos al 

abundancia de agua para la cria de ganados, órden; Y en efecto pudo sorprenderlos; pe
y lo baña el Rio Grande, vulgarmente lla- ro á pesar de esto los indios se mantenian 
mado así en el departamento, el cual nace firmes, sin querer deponer las armas, hasta 
de Ja Sierra, y e~ el mismo que pasa por el que se les pudo persuadir. Se aprehendie
presidio de Buenavista y el Yaqui, hasta ron solamente los cabecillas, que fueron 
meterse al mar. treinta, y éstos con una escolta se despa-

Por el Este y Sur están los pueblos de charon á Chihuahua. De aquí los dirigie
ópatas llamados Opotu, Guasa vas, Bacade- ron á Durango, y en el camino, en el Cerro 
guachi, N arori, y Mochopa, que fué destrui• Gordo, poco antes de llegar, sorprendieron 
do por los apaches. á las centinelas matándolas; hicieron lo mis-

La industria de ese presidio consiste en ·mo con tres soldados mas, haciéndose de 
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todo el banco de armas, y con lo que la tro
pa que los conducia tuvo que huir, quedan

do los presos dueños de su libertad: de allí 
se volvieron para Sonora por la Sierra, y re
sultaron en el pueblo de Onavas, comanda
dos por dos de sus compañeros, llamados el 
uno N. Espíritu y el otro N. Dorame. A 
pocas horas se les reunieron muchos de su 
tribu, y en pocos dias formaron una seccion 
de trescientos hombres. Con ésta se bajaron 
á San Antonio de la Huerta, y recorrieron 
todos aquellos pueblos matando á los que 
com1ideraban por sus enemigos. En Toni
chi destrozaron á la partida de mil y pico 
de hombres con que les presentó accioo el 
coronel D. N. Lomban; habiendo antes des
trozado la del capitan D. Guillermo Limon, 
á quien pusieron preso. Despues de estos 
sucesos y otros por este tenor, se dirigieron 
para Arivechi, en donde se encontraron con 
otra partida de tropa que venia de Chihua
hua, al mando del capitan N. Moreno; cons
taba de sesenta hombres, los que á pesar de 
haberse favorecido dentro de las casas cu
rales de donde se defendían, los mataron á 
todos. Al salir de dicho Arivechi los sor
prendieron dos divisiones de tropas, la una 
de Chihuahua al mando de D. . Falco, y la 
otra al del Sr. coronel D. Antonio Narvona, 
que reunidas junta mente con muchos veci
nos, componian una fuerza de mas de dos 

mil hombres. Los ópatas salieron á encon

trarlos al arroyo; presentándoles la batalla 
con sereuidad y firmeza; combatieron por 
mas de cuatro horas á campo raso, pero no 
pudiendo resistir trescientos hombres á una 
fuerza tan superior á la suya, en retirada 
bien ordenada se replegaron hasta la iglesia 
de Arivechi, en donde se encerraron á de
fenderse, como lo verificaron hasta que se 
les acabó el último cartucho, de manera que 
dos días y una noche duró esta guerra de 

que no hay ejemplar en Sonora. 

De Babispe á la guarda-raya del depar
tamento de Chihuahua hay seis leguas, has

ta el rancho llamado de Carretas; de Arizpe 

á dicho presidio cuarenta; del Tucson trein
ta, y de Tubac cuarenta y ocho. · 

P1·esidio de San Cál'los de Buena• 
vista. 

"Bste presidio está al Sur del departa
mento, camino real para la ciudad de Ala
mos; dista de Arizpe poco mas de cien le
guas por Hermosillo, pero tomando el ca
mino de Matape que es mas directo á salir 
al pueblo de Tecoripa, habrá ochenta y cin

co y leguas. 
Su situacion local es una )omita pequeña 

de puro peñasco; lo que hace que las calo
res en el estío sean allí intolerables_; y á no 
ser porque el Rio Grande que pasa bañando 
á la !omita por el Oriente, y con cuyo auxi
lio tan inmediato las gentes se están bafian

do con frecuencia, ese punto seria inhabitd
ble en el calor. Ha corrido la misma suerte 
que los <lemas en cuanto á las escaseces y 
miserias, á pesar de que siendo uno de los 
establecimientos militares mas interesantes 

desde su creacion, por ser la barrera que 
contenia á las tribus yaquis y mayos, de
biera á toda costa haberse sostenido, ha su

cedido todo Jo contrario. 
Su compañía desde el ai'lo de 1817 que 

empezaron á decaer los presidios, se fué mi
norando basta quedar reducida á unos cuan
tos soldados que no llegaban á una cuarta 
parte de su dotacion, mal equipados y sin 
pagas. El general Urrea babia medio arre
gládola eu los ai'los pr6ximos pasados de 
1843 y 44, pero habiendo atacado ese punto 
los Gandaristas, lo destruyeron en su totali

dad, matando á su comandante el teniente 

Moraga y á dos oficiales. De resultas de 
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esto se despobló en lo absoluto, hasta qur. 

ingresado al departamento el general D. F. 
Ponce de Leon, que restableció el órden• 

puso allí un destacamento que es el que aun 

subsiste. Los vecinos emigra dos á diferen

tes pueblos aun no regresan á sus hogares 

todos, y solo lo han hecho unos cuantos. 

terrenos y de los puntos por donde debia 
formarse aquella, resultando ser realizable 
con feliz éxito. Variada la forma de gobier

no y por consiguiente disuelto el coag_reso 

que tenia empeño en la empresa, el negocio 

no se llevó adelante y ha quedado en silen
cio hasta la fecha. 

Buenavista no solo debe ser considerado Lo mas del año, especialmente cuando 

por lo que contribuiria, bien organizado, á las lluvias son copiosas en la temporada de 

mantener siempre la paz entre los yaquis y Equipatas, dicho rio es navegable, lo que 

mayos por la ventajosa posicion que guarda, proporcionaria trasportes al puerto de Guay

sino tambien por ser susceptible de inmen- mas de maderas, semillas y demas produc

sos progresos en todos los ramo.;; de la pros- ciones del país, siguiéndose de la actividad 

peridad com un. Para la agricultura tiene dit ese tráfico, que la poblacion anmentaria, 
tierras por ambos litorales del rio para toda lo que bastaría para constituir una poblacion 

claso de frutos, si se le sacase la toma de respetable para contener á los yaquis y 
agua que por algunos inteligentes está ca!- mayos. 

culada eu treinta á cuarenta mil pesos, y á 

cuyo efecto en tiempo del gobierno federal (Continuará.) 
se promovió un espediente con vista de los 

ERRATAS ESENCIALES DEL NUMERO ANTERIOR 

PAGINAS COLUUNA.S. LINEAS, DICE, LEASE, 

419 21 1861 1862 
419 l;d 42 canicidea canicida. 
419 2:" 17 pa-bli pa-tli. 
420 2~ 4 la enfermedad las enfermedades. 
421 2 ;d 13 que da queda 
421 2:" 94 sucesivas: para ago- ? lavaciones sucesivas> 

tar la parte etc. 5 para etc. 
421 .2 :" 39 asna arena. 
423 1~ 7 atónicas clonicas. 
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DISCUUSO PRONUNCIADO 

POR EL 

SR. D. JOSE RAMON IBARROLA Y BERRUECOS 
AL CONCURRIR POR PRIMERA. VEZ A LAS SESIONES 

DE LA SOCIEDAD. 

Al tomar asiento en medio de vosotros, 
cumplo con un deber dándoos las mas es

presivas gracias por la honra con que me 

habeis distinguido, nombrándome miembro 

honorario de la Sociitdad Mexicana de Geo
grafía y Esullí tica; cuenta ésta entre sus 

miembros algunas personas cuyos nombres 

ocupan un lugar distinguido en el mundo 

científico, y entre éstas descuellan en primer 
Jugar el venerable baron de Humboldt y el 

no menos ilustre Francisco Arago: la muer 

te ha borrado estas dos existencias, mas la 
memoria de ellas será imperecedera; el es

plendor de sus nombres brilla en todas par

te , por sí solo: bastarian para honrar cual
quiera sociedad y elevar á aquellos que 

11 

fuesen miembros de r.lla; yo, por e.;n, soy 
tan sensible al nombramiento que en mí ha 

recaido: conozco las obligaciones que me 

impone, son grandes, y temo no poder cum
plirlas en toda su plenitud. 

Una Sociedad cuyo objeto es procurar el 

adelanto de la Geografía y Je la Estadística, 

es un instituto cuyo fin no puede ser ni mas 

gr;inde ni mas laudable, puesto que tiende 

á procurar el bienestar y el engrandecimien

to de la patria. La Geografía y la Esta

dí tica son ciencias eminentemente prácti
cas, y su utilidad es conocida en todos los 
paí e; culto ; prescindiendo de generalida
des, permítase me con ·iderar la gran influen

cia que deben Pjercer en nuestra patria. Ba

!lada por dos océanoq, disfrutando de va-

Tomo - VIII G2' 
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riados climas, la República mexicana posee cunen á la defensa de los países; mas para 
eri su suelo los productos mas ricos de la realirnr tantos fiues deben estar bien conce
creacion. Su inmenso territorio, en gran bidos y trazados. La cuestion del trazo de 
parte desconocido, necesita para pro.spe- un camino de fierro es una de las mas inte
rar de la ayuda del hombre; hay un medio resantes que existen, y exige en los inge
de cubrir de habitantes en corto· tiempo nieros un gran acopio de conocimientos y 
una estension determinada; es la coloniza- de datos, una penetracion muy profunda y 
cion; mas, ¿sobre qué bases puede estable- un gran estudio de las localidades; debeu 
cerse cuando no se conoce el territorio? La tener en cuenta la situacion topográfica, el 

Geografía tiene que determinarlo, y así rlá némero de habitantes, la industria de las 
un impulso á la prosperidad pública. No distintas poblaciones; tienen que considerar 
puede haber cálculo alguno apwxirnado de el porvenir, y á veces lanzando un c¡¡mino 
la riqueza nacional mientras no se conocen, á través de poblaciones menos productivas 
además de la estension territorial, la clase que otras ya existentes, darán á las prime
de productos de los distintos suelos, el ma- ras una nueva vida, á su industria un gran 
yor ó menor consumo de ellos, si son con- impulso, y la proporcionarán la riqueza y 
sumidos en los mismos centros de produc- el bienestar. Esta cuestíon para resolverse 
cion, 6 bien si son espartados; todos estos necesita la aplicacion inmediata de princi
datos son importantísimos, y solo puede pios que solo puede suministrar la Esta
suministrarlos la Estadística. Esta ciencia dística. En nuestra patria, donde todo está 
y la Geografia son indispensables para la por crear, la determinacion del trazo de los 
buena déterminacion de las vías de comu- caminos de fierro debe presentar un gran 
nicacion, sin las cuales ni la agricultura ni carácter de originalidad, causado por las 
la industria pueden . progresar. circunstanr·ias del todo escepcionales en 

Si algo ha cambiado la faz de las nacio- que nos hallamos. Aquí, mas que en otra 
nes ha sido indudablemente el establecí- parte, son útiles, necesarios los conocimien
miento de los caminos de fierro; para algu- tos estadísticos. 
nas personas la utilidad de ellos se reduce Creo, señores, haber hecho una ligerísi
á una economía de tiempo en los viajes, á ma resei!a de la utilidad qne debe resultar 
un ahorro de las molestias de un camino. á nuestro país del progreso de las cieneias 
Mas n9 es bajo punto de vista tan mezquino que forman el objeto de esta Sociedad. Bien 
bajo el cual debe considerarse tan elevada penetrado de este principio, me consideraré 
cuestion. No; los caminos de fieno tienen feliz si haciendo que mis trabajos sean pro
una infl1.encia colosal en la suerte de las vechosos á la tiena que me vió nacer, lo

naciones, y obran al mismo tiempo moral y gro merecer la honra que me dispensais, 
físicamente. Reuniendo las distintas po· admitiéndome en el sen o de este ilustre ins
blaciones, ponen en contacto los intereses, tituto.-He dicho. 

hacen desaparecer las preocupaciones locf;-

les, facilitan. fa accion admin:strativ~ y con- Enero 9 de 1862.-Ramon de Jbarrola. 
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NOTICIAS 
PAaA FOllMAll 

LA ESTADISTICA DEL OBISPADO DE MICHOACAN 
POR EL 

Pr. ro. José <5ua'b-alupc tllomer.o 

CANOmGO DOCTORAL DE AQUELLA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

(1860) 

0B1 PADO DE MICHOACAN. 
La primera division ecle iástica que se 

verificó en 'ueva B. pafia ~e hiw de acuer
do cou la Santa Sede y con arreglo á la 
real cédula del emperador Cádos V, fe. 
chada en 20 de Febrero de 1534. Se 
mandaba en ella distribuir el territorio con

quistado en cuatro provinci~s y Obispados: 
la di vis ion la designó y ejecutó la Audiencia 
de México en 30 de Julio de 1535, partien
do el suelo en cuatro secciones correspon
dientes á los Obi pados de México, li
cboacan, Oaxaca y Goazacoa\co3. 

Los linderos que los oidorei asignaron á 

Micboacan son 103 siiruientes: 
"El primermojon de e· te dicho Obispado 

de la r.iudad de 0chichila (Tzintz1Jntzan), 6 

1ea provincia de Mechoacan dijeron, que 

habia de ser 6 sea en Tajimaroa que es ló 

leguas de la ciudad de Uchichila. 
El 2? mojon en Amarbatio, que es asimis

mo otras 15 leguas de dicha ciudad. 
El 3? mojon en Oririapundaro, 12 le

guas de dicha ciudad. 

El 4~ mojon en Apurnandaro, á 8 le-

guas. 
El 5? mojon en Aranzán, á S leguas. 
El 6? mojon en Atazazalca, 5- 10 leguai. 
El 7? mojon en Xacona que es 15 le-

gu as de dicha ciudad. 
El ? mojon en Apiritivan, 15 leguas de 

la dir ha ciudad. 
~I D? mojon Pn Ataricaro, que es 16 le• 

gu as da dicha ciudad. 
El 10? mojon en Aguacana, que es ló 

legua!!, 
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El 11? mojoo dijeron que hab ía de ser potlan, Zayula, Ayo, Ocotlan, la Barca y 
en Atusantla, que es 18 leguas de la dicha otros de menos importancia que reclamaba 

ciudad, que sus términos confinan con el la Iglesia de Guadalajara: por último en 

primer mojon que es Tajimaroa." 1855 se recortó mas el territorio por la 

Aparece por este documento, que no se ereccion del nuevo Obispado de San Luis 
comprendia en la area del Obispado el ter- Potosí. 
ritorio entero de los Clticliimecas que des - La area que posee en la actualidad tiene 

pues se le asignó; sino únicamente el de la en su mayor longitud 134 leguas castella

. comprension de Y uririapundaro que era nas, desde la punta de Petatlán que es la 

muy vasto y se estendia hasta San Luis de que avanza mas en el mar Pacífico hasta 

la Paz. Parece que el objeto de la Audien- la hacienda del Jaral; y 94 desde las costas 

cia fué asignar al Obispado los mismos lí- de Coaguallana hasta lru confines del cu• 

mites que tenia el antiguo reino de .Michoa- .ato de Huetamo. Linda por el Poniente 

can: lindaba este por el Oriente con el im- con la diácesis de Guadalajara de la que lo 

peri.o de Moctezuma en las llanuras de Jx- dividen el rio de Lerma y la laguna de Cha
tlahuaca, por donde confinaba tambien con pala; sigue lil,}dando por el mismo rumbo 

la república Matlalzinga: por el N. termina- con la propia diócesis, pasando la línea di
ha en Xichú y lindaba con los terrenos de visoria por la hacienda de Frias en terrenos 

los CIJichimecas: por el Sur y Poniente con del curato de Piedra Gorda: por el Norte 

el Oceano Pacífico. con el Obispado de San Luis Potosí, te-

El país '.le los C!,ichimeca.s, que es donde · niendo por linderos los mismos que hoy 
hoy están fundadas las ciudades y pueblos tíenen los E stados de Guanaxuato y San 

mas fl orecientes de los Estados de Gua na- L uis: por el Sur, con el mar Pacífico; y 
xuato y Potosí, fu é agregado el año siguien- por el Oriente con el Arzob ispado. 

te de 1538. Con motivo de este aumento L lamose M iclwacan porq,ue fu é erigid~ 
de territorio se suscitó un litigio muy reñí- co mo he dicho, en el antiguo reino de este 

do entre las Iglesias de México y l\Iicboa- nombre: éste se llamó así, porque tal era 

can sobre linderos por el lado de los Chi- el nombre de su capi1al Túntzuntzan que

cliimec11,1 que terminó eu 1581 por 1nedio de está fundad a en las orill as de un pintoresco 

una transaccion, en la r¡ue se convino: que lago dqnde se coje con abundancia gran 
la ciudad de Querétaro con el territorio de cantidad de pescado blanco, motivo porque 

Casas Viejas, que ante\! dependían de este los mexicanos le llamaron en su lengua Mi
Obispado, se adjudicaran á la diócesis de clzoacan; que quiere dec-ir lugar de pescado~ 
México. (l) La nacion Tarasca que ocupó y pobló este 

En fines del siglo pasado tenia el Obis- reino fu é una de las tribus errantes que vi

pado de Oriente á Poniente 250 leguas de nieron del Norte con los Aztecas: el último 

largo desde Colima, hasta el Valle del l\Iaíz: de sus monarcas, despues de haber rendido 

y de Sur á Norte 134. En esa época per- homenaje voluntariamente al rey de Espa
di6 la diócesis los curatos de Colima, Za- ña, fué sacrificado á la codicia de Nuño de 

(1) Consta. por una informacion fecha 22 de 
Agosto do 1586 levantada ante Pedro de F~uero-i 
que on este año se verificó la separacion de Que~ 
rétaro. 

Guzman. 

Posee el Obispado toda clase de climas~ 
la parte que se estiende por las costas del 

Sur es muy caliente: la de las sierras d& 
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Micboacan y Guanaxuato es muy fria; y la 
restante es de dulce y benigno ternperamen · 

to, donde se goza una perfecta igual dad de 
esta ciones en todo el año. 

Los mayores lagos de la R epública cx is 

ten en su territorio¡ corno son C hapala, 

Páztcuaro, Sirahuen, Zacapu, Y uririapun

<laro, Cuitzéo y algu nos otros mas peque • 

nos. En los cinco primeros se nian los 

m rjores peces. 
Lo riegan ríos ca udadosos de los cuales 

cinco desembocan en e l mar del Su r. Los 

que pueden hacerse na\· egablesson el Gran

de que nace en L e rma, el de las B alzas, el 

del Marqu éz y quizá el Tu rbio, que pasa 

inmediato á Piedra Gorda. 

Abunda en ag uas te rmalts de di feren tes 

clases y temperaturas, que se usa n como me

dicinales para cu rar e l mal venereo, las 

reum as, la go ta y las enfe rmedades de la 
pie l. L as therm as mas conocidas y reco

m endadas de los sabios son las de San Bar
tolomé á cuatro leguas de Apasén, ll\s de 

C oman/!i! la y J\guas buenas cerca de Silao, 
las el e l x tlan, C hucÁndiro, (1) 'l'araraméo, 
Pu ruá ndiro, Araron , Huandacaréo, Sim
bá mbaro, la B artoiilla , Ucaréo, Coi,:cho &c. 
L as aguas calcáreas de P urúa cerca ele J un

gapéo tienen la virtud de petrificar en po

co tiempo J;i.s maderas que caen dentro de 

el 1as . 
Se hablan en el Obispado dife rentes idio

mas indígenas: el Tarasco en Micboacan, 

el Mexicano en la. costas de l Sur, e l Oto
mí e n los pueblos de !03 antiguo Chichime

cas, el Pirincla, r¡ue es el de la nacion Ia
ll alz inga, en Charo, Santa laría y Etúcua

r o, el C ui tlateca c¡ue hoy tiene poco uso, el 

P ame en San L uis de la Paz y el Mazahua 

que es semeja nte al O tomí. El idioma Ta

rasco e a emPja al Griego en la copia, ar-

( 1) El padre Alegre a cgura quclos gálicos que 
loro n tac; n"'uas se enferman de muorto. 

monía y frecuente composicion de unas vo

ces con otras: el Otomí es una lengua Lár
bara, casi gutural, que apenas cede al estu

dio y á la mas asidua dedicacion; la lengua 

C!ticliimeca , q ue srgun el padre Alegre pa

rece haber sido el idioma comun de toda la 

Nueva E spafl a, se confunde frecuentemente 

con la que hoy hablan los pueblos ubicados 

en territorio de los antiguos Chichimecas. 

En el dia l:i mayor parte de la raza indí

gena va comprendien<l o el castellano. Los 
idiomas de Mi choacan todos están reduci

dos á reglas gramaticales; sin embargo, 

ni ngu no se ensefla en el Seminario. S olo 

los ec les iás ti cos indígenas pueden adminis

trar los sacramentos en los pueblos de in
dios. 

L os in di vi duos de las órde ues regu lare¡¡ 

fu eron los pa triarcas y los primeros legisla

dores <le las poblaciones del Obispado: ellos 
devastaro n los montes , abrie ron los cami

nos, poblaro n lo desiertos, culti varon las 
letras, ensenaron las artes, c rea ron escuelas 

y colegios, fundaron hospitales y form aron 

mas número de establ ecimientos útiles, que 

proyectos han inventado los legisladores : y 
so lo ellos podrá n qu izá ci vi li zar á los indios 

bárbaros y llena r los vaclos que ha dej ado 

en la educacion de nues tra juve ntud el ge

nio de h discordia. 

C uenta e l O bispado con 10 ciudades , que 

son Vallado lid (hoy l\Iore'ia); P áz tcuaro, 

T zintz untzan; Guanaxuato, C elaya, Salva

tiera , Leon , San l igue! All en,de, Z amora , 

y ilao: doce villas, que son San Felipe, 

Zitácua ro , Charo, D olores , Salaman ca, P in
zándaro, Irapuato, Yuririapundaro , Pé nxa

mo, Cocupao, l\faravatío y S an L uis de la 

Paz : 361 P ueblos, 19 l\Iinerales, 121 Ayu n
tamientos 1,265 haciendas de campo y l:l ,213 
ranchos independientes. 

T iene hoy 116 curatos, 4 R ectorías y 116 
Juzgados ecle iásticos, porq ue cada párroco 
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del clero secular es por lo eomun el Juez 

eclesiástico de su territorio, con escepcion 
del de la capital, donde lo es el Provisor; y 

de los curas religiosos en cuyas par1 oquias 

se nombra ordinariam~nte un clérigo que 

desempef'ie aquellas funciones. 

La mayor parte de los párrocos tienen te

nientes ó vicarios para administrar c:ómoda

mente los santos Sacramentos, 

Antes de la independencia llegó á haber 

en el obispado mas de mil eclesiásticos se
culares, y hasta 500 de las órdenes regula
res. En el dia, los primeros no esceden d1 

600 y los segundos apenas llegan á 146. 
La poblacion <le! Obispado se divide en 

tres razas principales, la blanca, la cobriza y 
mixta: la primera es la de los descendientes 

de europeos; la segunda la de los indios 
puros; la l~rcera la que ha resultado de los 

enlaces de indios, espaíloles y africanos. 

En el Estado de Michoacan la raza indíge

forma g de la poblacion, en el de Guana

:irnato apenas llega á :: y en erde Guerre

ro asciende á ¼ parte. 

Segun los datos que he tenido á la vista, 

he formado el siguiente cálculo sobre la pro

porcion en que se e □·cuentran estas razas en 

todo el Obispado: 

Raza blanca ••••••. 
Indígena •••.•. __ .. 

Mixta ••••• ·• _ ••••• 

22~ 
44 

33~ 

100 

l\1ichoacan es el Obispado que posee los 
curatos mas importantes y poblados de toda 

la República, tanto por la cultura de los in

dios tarascos que formaban, aun antes de la 

conquista, ricas ciudades y pueblos, como 
porque habiéndose sometido el reino volun
tariamente al monarca español no tuvo que 

fmfrir el saqueo y devastacior. que padecie-

ron las provincias conquistadas por las ar

mas. El curato solo de Leon llegó á tener 

mas de cien mil habitantes: los de Guana

xuato, Pénxamo y San Felipe subieron al

guna vez, hasta 50,000 cada uno. 

La poblacion ·total del Obispado segun 

los últimos padrones es la siguiente: 

La del Estado de .Michoacan •• 

La del Estado de Guanaxuato 

esceptuándose la de Casas Vie

jas y Xichú 'lue pertenecen a I 
Arzobisdado, y J al pa que per
tenece á Guadalajara ••• __ • 

La de los pueblos del Estado de 

Guerrero que administra Mi-
choaran .••..••• __ .. . __ •.. 

La del curato de Comanja, CllJO 

territorio en lo político perte-
nece á Guadalajara •• ___ •.• 

604,500 

695,124 

75,629 

6,500 

1.881,753 

.El Sr. Orozco y Berra, en la Memoria 

del Ministerio de Fomento de 1857, daba á 

este Obispado 1.249,8S8 haLitantes; pero 

las noticias que me han venido de Michoacan 

en estos últimos afios, demuestran que su 

pob!acion es mucho mayor, que la que sirvió 

de base par:.. el cálculo de aquel instruido y 
laborioso estadista. 

En la tierra caliente se dao con abundan

cia la caria de azúcar, el arroz, el an.il, el 
algodon, el cascalote, y frutas deliciosas y 

exhuberantes de todas clases: se producen 

el café, el cacao, la vainilla, la pimienta y 
muchas clases de maderas finas. En las tier

ras templadas se siembran cereales de to

da espt:cie; y los terrenos son tan producti

vo~ en algunos puntos, que en el curato de 

Pénjarno ha llegado á producir el maíz hasta 

600 granos por uno; en los de lrapuato, 

Celaya y ¡salvatierra el trigo ha dado ba!ta 
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( 

45 cargas por una. Se cultivan tambien con xico, de Tampico y Potosí, de Mazatlan, 

buen éxito el chile, frijol, garbanzo, lenteja Guadalajara, Colima y Acapulco. 

camote, patata y todo género de hortalizas. Las minas mas ricas y afamadas de oro, 
En las cercanías de Zamora Y de Xiquil- plata y cobre se encuentran en su territorio. 

pan se han cosechado melones Y sandías En él existen los criaderos de Guanaxuato, 

del tamaño de dos piés de largo y cerca de la Luz, Comanja, Tlalpujagua, Angangueo, 
uno de diámetro. En Dolores, San Luis de Ozumatlan y Guadalupe donde se esplotan 
la Paz, Salvatierra y Silao se cultiva la ,·i- los dos primeros metales; y Jas de Yugua
fla; en Salamanca, Salvatierra, Yuririapun- rán y Churumuco donde se saca el tercero. 

daro y Celaya el olivo. Existen tambien en los curatos de San Fe-

Existen en el Obispado dos fábricas de li r e, San Luis de la Páz, Irimbo y Axuchi

hilados de algodon, y una de los de lana: tlan, gran número de criaderos de azogue: 

las primeras en Salamanca y Salvatierra, en otros puntos se hallan minas de fierro, 
la segunda en Celaya: una fábrica de por- plomo, estaño, azufre, caparrosa, &c. A la 

celana en Salamanca y gran número de te- riqueza de estos minerales ie debió la fon

lares de rebozos, pafietes y jorongos en dacio □ d~ muchas ciudades y villas, princi• 

San Miguel rle Allende, Gunrachita, Acám- palmente despues de publicada la rédula 

baro y Dolores. real que se conoce con el nombre de cedula 

Subsisten todavía muchas de las artes de congregaciones á la qne debieron su exis• 

que introdujo entre los indios el venerable tencia lrapuato, Dolores y algunas otras. 

Sr. D. Va co de Quiroga. En al1runos El año de 1790 tenia el Obispado los 

puntos de la Sierra se han construido má- llú curatos siguientes: 

quinas para aserrar maderas, y fábricas de 

vidrios. 

En Páztcuaro se trabajan con primor la 

madera fina y sobre todo las bellísimas pin

turas adornadas ron plumas de colibrí que 

parecen unos verdaderos mosaicos. 

Las pastas de guayaba, membrillo, pe

ron, pina, chirimolla y calabaza, llamadas 

comunmente /!uayabates, membrillates &c. 

proporcionan la subsistencia á grao número 

de familias en forelia, Zamora, Zinapé

cuaro y Salvatierra. 

La cría de ganados y lit trajinería con 
mulas y carros producen enormes sumas á 

los eepeculadores. El comercio de e tos 
ramos se ha calculado en mas de un millon 

de pesos. En general el comercio interior 

de Guanaxuato,. Iorelia, Leou y <lemas pue

blos del Obispado es el mas activo de toda la 

nacion. El pafs se surte de V€racruz y lé-

A cámbaro. Coalcoman. 

Amatlan. Cobres. (Santa Clara.) 

anta-Ana. Copándaro. 

Angamacutiro. Cuitzéo, 

Apaceo. Cutzamala. 

Apatzingan. Dolores. 

Armadillo. Erongarícuaro. 

Atoyac. Etúcuaro. 

Axuchidán. Santa Fé de la La-
Capácuaro. guna. 

Capula. Santa Fé del Rio. 

Carácuaro Sao Felipe, 

Cerro de San Pedro. San Francisco. (Va-
Chamacuero. lle de) 

Charapa. Guadalcázar. 

Cbaro 6 Matlatziogo, Guanaxuato. 

Chilcbota. Huango. 

Chucándiro. Huaniquéo, 

Coaguayana. lluetamo. 
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Indaparapéo. Salamanca. 
Irapuato. Salvatierra. 
Irimbo. Santiago. (Valle de) 

Ixtlan. San Sebastian. 
San Juan de la Vega. Silao. 

Leon. Sirahuen. 
San Luis de la Paz. Tacámbaro. 

San Luis Potosí. 

Maquilí, 

Maravatío. 
Marfil. 
Santa María de la 

Tamácuaro, 6 Agua

cana. 
Tancítaro. 
Tarecuato. 
Tarétan, 

Asuncion. Tarímbaro. 

Santa María del Rio Taximaroa. 
de arriba. Tecpan. 

l\Iexquitic. Tepalcatepéc, 
San Miguel el Grande. Teremendo. 

Nahuatzen. 
Parácho. 

Parangaricutiro. 

Patambam. 
Páztcuaro. 
Pénxamo. 
Periban. 
Petatlan. 
Pichátaro. 
Piedad. 
Piedra Gorda. 
Pintzándaro. 

Tingambato. 
Tingüindin. 

Tiríndaro, ó Coenéo. 

Tiripitio. 

Tlalpuxagua. 
Tlatzazalca. 
Tlascalilla. 
Turicato. 
Tuxpam. 
Tuzantla. 
Undaméo, 
Urecho. 

Pomaro. Uruapan. 
Pozos, 6 Palmar de Xacona. 

Uega. •Xiquilpan. 
Pozos(S. Fernando de) Yuririapundaro. 
Pungarabato. Zacapu. 

Puruándiro. Zamora. 
Puruochécuaro. Zelaya·, 

Purunguéo. 

Los Reyes. 
Rincon de Leon. 
Rioverde. 

Sagrario. 
Sahuayo. 

Zinapécuaro. 

Z intzuntzan. 
Ziránda.ro. 
Zirizícuaro. 

Zirosto. 
Zitácuar0. 

Los curatos de Guanaxuato, Bilao é Ira
puato tenian dos curas: los de Santa Fé de 
la Laguna y Santa Fé del Rio, no son be
neficios; sino encomiendas que se dan cada 

tres años y su pro.vi sion pertenece al Vene

rable cabildo eclesiástico en virtud de la 

última voluntad del Illmo. Sr. Quiroga que 

fundó esos pueblos y dotó sus Iglesias. Los 
curatos de Acámbaro y San Juan de la 

Veg·t están servidos por los religiosos Fran
ciscanos: los de í uriria y Cuitzéo por los 
Agustinos. :i,a Provincia de Franciscanos 
Je Zacatecas administraba el de TJascalilla, 
y la de G uadalajara á Zacapu y á Tuxpan. 
El vasto curato de Rio Verde y sus vica
rías las administraba la provincia de San 
Pedro y San Pablo de Franciscanos. Ya 
he indicado que á fines del siglo pasado 
perdió Michoacan los curatos de Colima, 
la Barca, Atotonilco, Ocotlan, Cajititlan, 

Ayo, Almoloya, Zapotlan é Istlahuacan que 

ganó Guadalajara. Tambien dije que en 
1855 cedió á San Luis Potosí algunos cu
ratos; estos fueron Jos siguientes: Potosí, 
Valle de San Francisco, Rio Verde, Santa 

María del Rio, San Sebastian, Armadillo, S. 
Fernando de los Pozos, Tlascalilla, Cer
ro de San Pedro, Guadalcázar y Mesquitic. 

A consecuencia de estas diminuciones de 
territorio, quedó 1\-fichoacan con 20 cura

tos menos; pero habiéndose erigido nueva
mente los de San Diego del Bizcocho, 
Acuitsio, Huiramba, Cuitzéo de los Naran~ 

jos, Comanja, Cotija, el Jara!, TangaIJQÍ· 

cuaro, Cocupao y otros, tiene hoy 1~6 
curatos; las dos reclorías de Santa Fé, y 
las de Y xtla y Tz-itzio nuevamente erigidas. 

Aunque las nóminas son muy fastidiosas, 
necesito repetv la de los curatos actuales 

por las muchas é importantes variaciones 
que se han verificado en los últimos 70 
aflos; dicha nórpina es la siguiente: 
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Cztratos del Estado de Michoacan. En 32 de estos curatos hay erigidos ca-

Aguililla, Angamacutiro, Apatzingan, nónicamente otros tantos beneficios que se 
Ario, Acuitóo, Copándaro, Capula, Cará- llaman Sacristías mayores. S,, □ éstas una 
cuaro, Capácuaro, Coalcoman, Cocupao, especie de beneficios mixtos que se dan por 
Cuitzéo de Ja Laguna, Charo, Charapan, oposicion; pero que no tienen anexa la cura 
Chilchota, Coaguayaoa, Chucándiro, C.:ie- de almas: las obligaciones de los padres 
néo, Erongarícuaro, Etúcuaro, Huaniquéo, sacristanes son cuidar del aseo de la iglesia 
Huiramba, Huetamo, Huaca na, Huango, parroquial, confesar y auxiliar al cura en los 

Istlan, Indaparapéo, Irimbo, Maravatío, Ma- trabajos de su ministerio. No se les exige la 
quilí, Nahuatzen, Paracbo, Patamban, p 3 • residencia personal, pero deben encargar á 

rangaricutiro, Páztcuaro, Periban, Pichata- otro eclesi,ásti~o el de_sempeño tlc. a_quellos 
ro, La Piedad, Pomaro, Pungarabato, Pu- deberes. fuv1eron origen las Sacnsuas ma

runchecuaro, Ptirépero, Purúandiro, Sa. yores poco tiempo despues de la ereccion de 
huayo, Sagrario (Morelia), Santa Ana Ama- la Iglesia catedr~~• y fuer~n confirmadas por 
tlan, Santiago Undaméo, Santa Clara, San- el tercer Conc1ho Mexicano: el lllmo. Sr. 
ta Fé de la Laguna, Santa Fé del Ria, San- Obispo D. Juan José de Escalona y Cala ta~ 
ta María de Ja Asuncion, Sirahuen, Sirosto, yud las estabcleió difinitivamente y formo 

Tancítaro, Tacámbaro, Taximaroa, Tan
gancícuaro, Tarímbaro, Tarétan, Tepalca
tepec, Tarecuato, Teremendo, Tingüindin, 
Tiripitío, Tlatzatzalca, Tlalpuxahua, Turi
cato, Tingambato, Tuxpan, Tusantla, Uca
réo, Urecho, Uruapan, Xacona, Xiquilpan, 
Zacapu, Zamora, Zinapécuaro, Zirándaro, 
Zintzuntzan, Ziritzicuaro, y Zitácuaro. 

Cw·atos del Estado de Guerrero. 

Atoyac, Axuchitlan, Coaguayutla, Coyu
c~, Cutzamala, Petatlán y Tecpan. 

Curatos del Estado de Guanaxuato. 

el arancel de ellas en 1733. 

Los wratos que tienen Sacristan mayor son 

los siguientes: 

l\Iorelia, G uanaxuato, Cela ya, Páztcuaro, 
Silao, Salamanca, Salvt1.tierra, Zamora, Xa
cona, Tlalpuxahua, Irapuato, San Felipe, 
Maravatío, Taximaroa, Zitácuaro, Valle de 
Santiago, l'énxamo, Dolores, ludaparapéo, 
Leon, La Piedad, Rincon de Leon, Tlat• 

zatzalca, Purúandiro, Angamacutiro, Marfil, 

San Miguel AllsnJe, Chamacuero, Piedra 
Gorda, Apaséo, Santa-Ana, Guanaxuato 

Acámbaro, Apas6o, Celaya, Chamacue- Y Tiripitio. 
ro, Cuitzéo de los aranjos, Dolores Hidal- Fué erigido el Obispado el ano de 
go, Guanaxuato, Irapuato, Jaral, Leon, La 1536 por bula del Sumo Pontífice Pnulo 
Luz, l\larfil, Pénxamo, Piedra Gorda, Rin- ITI, que comienza l llius Julciti prcesidio: 
con de Leon, Salamanca, San Diego del por su antiguedarl es el 49 de la .Metrópoli. 
Bizcocho, Salvátierra, San Juan de la Vega, Su primer titular fué San Francisro de A sís, 
San Pedro de los Pozos, San Luis de la y despues por bula del Papa Julio ITI sa 

P~z, San Miguel de Allende, San Felipe, consagró la Iglesia al Salvador del mundo, 
Silao, Valle de Santiarro y y uririapundaro• asignándose por fiesta titular la de la Tras-

jiguracion del Sefior. 
· Curatos del Estado de Xalísco. El motivo de e te cambio fué la trasla-

Comanja. 
11 

cion que ~e hizo de la Iglesia Catedral de 

Tu• o•- \ ' 111 C 
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Zintzuntzan á Páztcuaro, de cuya Parroquia 

era titular el Salvador. 
La Iglesia matriz y su Cabildo la erigió 

solemnemente el Illmo. Sr. D. Vasco de 

Quiroga primer Obispo de la Diosesis, el año 

de 1554. Sé le dá comunmente á este va-

ron apostólil'o el nombre de primer Prelado, 

porr¡ue aunque antes de él babia sido e lecto 

el venerable Franciscano Fr. Luis de Fuen· 

salida, no aceptó la mit ra, y el S r. Quiro

ga fué por tal motivo consagrado O bispo 

de ella. 

Michaacan ha S\do regido por 36 pasto

res cuyo catálogo por órden cronológico, 

incluyendo el de los electos que han renun• 

ciado, es el siguiente: 

cualidades que decidieron al Emperador 

Cárlos V á escog~rlo por sí mismo para 
miem h ro de la primera Audiencia que man

dó á Nueva E spaña, 

Llegó á México en principios del año de 

1531. Acababa Nuño de Guzman de des

tru ir la obra de los primeros misioneros que 

trajo á Michoacan el rey Calzonzín man

dando quemar á este desg raciado príncipe 
y difundi endo entre los indios el terror, y 
con él, el odio á los predicadores del Evange. 

lio, cua ndo el S r. Quiroga tomó posesion 

del honrorn puesto de presidento de la Au

diencia. Lo primero que hizo fué cortar 
las disco rdias de los conquistadores, suavi-

zar la d ura condicion de los indios fundando 
un ho~p ital en S anta Fé p:ua alivio de sus 

1~ Illmo. Sr. D. Fr. Luis de Fuensalida. necesiilades, convertirse él mismo en cate-

u quista ele rnas de treinta mil neófitos, y re-
no de los doce primeros ap6stoles F ran -. presenta r al mon arca en favor del pueblo 

c1scanos que vinieron á la conr¡uista espiri-

1 d 
. N E conquistado, denunciándole la conducta bár-

tua e la ueva ,spaña con el venerabl e b . d G ara e uz man. 
Fr. Martin d P. la V alenr· ia: fo é el primero T¡" t t t l "·I' h • . e·, n re an o 0 3 tr rc oacanos se babian 
de aquellos que ap ren dió P.! id iom a l\Iexi- d •ch· J b' t b 1· ¡ b' • D . t.: u a o en a w r a re e ro n, y ia ,an PS-
cano. espues de haber trabajado con celo I d , 1 · · 1 • . . . . . pu sa o a os m1s10neros vo viendo á la ido-
rnfat1gable en la converc1on de los rnd10s , latría N b d l S Q · • 
f b d 

. , om ra o e r. uiroga para v1-
ué nom ra o guardian del convento de sita el , ¡ , d l · 

Texcoco: Cárlos V lo presentó el afio de h r pa1s, ~gro c_on ~u u zura y candad 
1 "'36 . Ob' d "•I' h acer volver a los rnd,os de las montañas 

v para primer !Spo e n 1c oacan; d d b b" • • 
. r. d h 'Id d . on e se a ian refugiado, y disponerlos de 

pe10 con proJUn a um1 a renunció el . . . 

E 
• d . 

6 1 
. . . d nuevo en favor del cnstiamsrno: esto pasaba 

p1scopa o, y contmu en e eJerc1c10 e 

1 
. . . en 1533, cuando se pensó erigir un nuevo 

as m!Slones hasta su muerte, verificada al Ob' d • . • 1spa o en el remo da M1cboacan 
vorver de España el afio de 1545, en la isla . . Y se 

d S G d d dó 
. h d nombraba para pnmer Obispo al venerable 

e an erman, on e que rn uma o su F 1• 

d 
_ uensa ida. 

ca aver. 

2? Illmo Sr. D. Vasco de Quiroga. 

Nació en la Vill a de Madrigal en Castilla 

la Vieja el año de 1470. Dedicado á la 

carrera def foro, despues de unos estudios 

brillantes abrazó la profesion de abogado en 

cuyo ejercicio se disti nguió en la P enínsula 

por su talento, instruc c..: 011 y rara prudencia, 

Prendado Cárlos V de las virtudes que 

el presidente de la Audiencia había desple

gado en el desempeño de su encargo, y 
principalmente del tino, prudencia y desin

terés con que acababa de pacificará Michoa

can, conoció lo que este grande hombre po
dría hacer en favor de la religion; y él mis

mo lo designó para la mitra que renunciaba 

el primer nom brado, 
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Recibió el Sr. Quiroga desde la primera nunciar porque una tempestad obligó al bu

tonsura';hasta el Episcopado de manos del que en que iba, á volver al puerto: así mar

Illmo. Sr. Zumárraga en 1538. La dió- chó tambien al primer Concilio mexicano en 

cesis de Michoacan era entonces sumamcn- 1553: así en fin, emprendió de nuevo un se

te vasta porque comprendia tambien todas gundo viaje á Veracruz para volverá la Pe
las conquistas que babia he.cho N uno de nínsula en 1547, con el fin de arreglar los 
Guzman en la Nueva Galicia. El Sr. Qui- gravísimos asuntos de su Iglesia; á la vez 

roga fijó en Tzintzuntzan la ca¡;ital del obis- que pa ra ir. fluir en que se mejor::ise la condi

pado: lo recorrió todo predicando, confir- cion de los indios á quienes se pretendia re
mando, levantando iglesias, erigiendo cura- <lucir á la mas vergonzosa esclavitud. Al vol

tos que encomendaba á los Agustinos y Fran- verse á su Obispado trajo consigo de Espaf!a 
ciscanos que tomaron parte en sus apostó- quince sacerdotes del clero secular, distin
licas fatigas, y leva ntan do hospit ales donde gu idos por su virtud y letras , á quienes en

recojia los e nfermos y esp6sitoR, á la vez cargó lod nuevos curato~ que ib a erigiPndo: 

que hacia se enseñase en ellos á los neófi- tambien cond ujo los ~rimeros cinco piés 
tos la doctrina de J. C. de plátanos que hi zo plan tar en Z iri c icuaro, 

El afio de 1540 fundó la ciudad de P átz- muchas semillas , anima les y plantas que lo

cuaro y trasladó á ella la silla ep iscopal gró acl irnatnr en Nueva España, y gran nú

con la Iglesia matriz: p lanteó desde lue- mero de instrumentos y herramientas para 

go un colegio para educacion de las ni ñas, las artes y ofic ios que habia asig nado á los 

un hospital dedicado á .::santa ~l arta y el I pueblo;; <le :M,clioacan. 
Seminario de San Nicolás Obispo, an te;; 

1 
11 or último, erigió su I glesia C atedral, 

del mandamiento del C oncilio de T re nto: ¡ fo rmó sus famosos Cánones penitenciales que 

hizo construir la im ágen de nuestra ra . de adoptó des pues el primer Concilio mexicano, 

la Salud, fundó tambien los pueb los de San - 1 dejó establecido su C abi ldo, promovió la 

ta F 6 de la Lagun a y de Santa FJ del Rio, 
1 
di\·ision de su vasta diúcP.sis, haciendo que 

dando á los indios poblado res terrenos pa ra 
I 
se e1 igicra un OLi padu Ln Gua<la laxa ra, 

siembias y reglamentos pa1a su· gobierno é 
I 
corrigió muclw:o abu:;o, , Jt::fend1ú siem¡,re 

ins truccion , reglas que aun obse rva_n ri g;u- ; s~s <lerccl.io:o con cristiana firmeza, y _cono

rooam~nte aquellos natura_Jes : redujo a los I ciendo que se a~ercalrn_ su m1:ertt' , hizo s u 
mas ba rbaras, que se babiao re111ontad u á testamento y quiso monr en el desempeño 

las montafias, á pol., laciones , é hizo que de su penow minisce, :o. A la edad de 96 

aprend iesen los ofici os particu lares que los I años salió á visitar por segunda vez á sus 

enlazaban á todos con los e trechos víncu- ovtjas, y acabando ca,i de llegar al pueb lo 

los de la neceoidad y del comercio. de U r..1apan , fallecio en la t.i rJ e de l miér-

Dotado de firmeza heróica recorrió e.;te coles 14 Je Marzo de 1565. 
a nci ano venerab le un territorio de mas de Su cadáv1.r se tra :;ladó á Páztcuaro y fué 
650 leguas en la visi ta de su ouispado, ca- ¡inLumaJo en la Iglesia Catedr,d que era 
balgando en una mula sin mas acompaña- entone s el templo que ocuparon despues 

miento que su secretario y un paje: asf ca- los pa<lrt>s Jeusit:,~ . E n el Po ntificado de l 

miaó , y :i octogenario ha ta Veracru~. con ¡Illmo. 2r. D. F r. J l'lll de l\Ie<lioa Rin
á nimo de co~currir ~I Concilio Ecuménico ¡ con, p,eteuclií, l'l Cab'!<l o Edi:siástico tra:.

de Trento , n cuya idea le fué preci.,o re· !ad .i r á Valladolid las n liqui, s del Sr. Qui-
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roga; pero el pueblo se amotinó y fué nece

sario desistir de esta empresa. 

amerjcanas, segun la calificacion del padre 

Francisco X. Alegre. 

3? Ilbno. Sr. D. Antonio de Jtlorales. 
Existen todavía los huesos, envueltos en 

bolsas de seda, en una alacena que está en 
el lado del Evangelio del templo de la Com-
pañía de P~ztcuaro. Existe en la sala de ~ombrado e_n !566 para Succe~er a~ Sr. 
Cabildo de Morelia el báculo con que, se- Qmr~ga,_ entro a gobernar la diócesis el 
gun la tradicion, hirió la peña que pro- año s1gmente. Era natural de Córdova en 
duce el agua potable de aquella Ciudad: en España, caballeto del órdeJJ de Santiago 

ésta ta¡nbien se conserva ,iÍ sombrero, moja- Y Chantre de la Catedral de su patria. 
do con el sudor de tan apostólico varon. Era sobrino del célebre cronista Ambro-

El 17 de Agosto de 1831, el cura de sio de Morales; á pesar de las prevenciones 

Pá,,;tcuaro D. Francisco X . .Orosco reco- que babia entonces contra los indios, ordenó 

noció las reliquias del Sr. Quiroga, que se 
conservan en el nicho referido y encontró 
el cráneo con 52 piezas de la osamenta: el 

acta de este último reconocimiento se con
servaba en la secretaría del gobierno dio-

cesano. 

de presbítero á D. Pablo Calzonzin hijo 

del último rey de .Michoacan, primer in

dio que recibió en México las órdenes 

sagradas. 
Residió en Páztcuaro todo el tiempo de 

su pontificado hasta el año de 1572 en que 

E I h
. d 1 bl C b'ld . fué trasladado á Puebla: durante su gobier-

ne are 1vo e venera e a 1 o ex1s-
no trató de mudará Valladolid la Iglesia 

tian el testamento, y una parte del proceso 
de residencia de! Sr. Quiroga, con motivo 

de la visita que hizo para pacificar á l\Ii
choacan. 

Catedral, entre otros motivos, por el siguien

te: acostumbraban los Españoles pasear el 

pendon real por las calles de la ciudad el 
dia de San Pedro, aniversario de la con-

En el pueblo de Uruapau, en Páztcuaro, quista de esta Provincia: concluido el pa

en las tres Iglesias de Santa Fé y en la sala seo se llevaba el pendon á la Iglesia donde 

de la Haceduría del venerable Cabildo, se cantaba un Te-Deum: uno de los regido
se ven todavía los retratos de tan insig- res intentó colocar el estandarte en el mis

ne Pastor: existe tambien uno en el co- mo altar donde estaba manifiesto el Santísi
legio de San Nicolás. Era de color mo- mo Sacramento: el prelado que se hallaba 
reno y de estatura mns elevada de lo regu- presente se opuso á semejante atentado: el 
lar: Michoacan no debería contentarse con cabildo secular quizo sostener al reo-idor: el 
multiplicar los retratos de este venerable pueblo se conmovió estraordinaria:ente é 

Prelado; sino promover que la Santa Sede iba á haber un gran tumulto; el Sr. Mora

inscribiese su nombre en las dípticas de los les temiendo en lo sucesivo esos desmanes, 

Santos. El Dr. D. Juan José Mornno, ca- tan frecuentes en las poblaciones cortas, y 
nónigo de la Iglesia Catedral de Guadala- viendo el incremento que tomaba la ciudad 
xara, naturnl de Yuririapundaro y antiguo de Valladolid, impetró del Papa y del Rey 
rector del colegio de San Nicolás, escribió la licencia para la traslacion. 

la vida del Sr. D. Vasco, con una exacta El Sr. Morales creó catorce beneficios 
cronología, con unajuiciosa cr-ítiw y con curados durante su gobierno. Murió eq 
U114 peifecta instruccion en las antigüedades Puebla en 1576. 
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4? lltmo. Sr. D. Fr. Alonso d~ la 
Verac:ntz. 

Religioso sapientísimo del órden de San 
Agustín: fué muy estimado del Sr. D. Vas
co, de quien mereció la confianza de que le 
encargara, en su viaje para España, el go
bierno de la diócesis; fué el fundador de la 

Universidad de Tiripitio, cuatro veces Pro
vincial de su árdea y fundador de la Uni

versidad de México; Felipe lI lo presentó 

en 1572 para este obispado; pero el padre 
Veracruz renunci6 y propuso en su lugar 
al venerable Fr. Diego de Chaves. Muri6 
en México el mes de Julio de 1584. El 
padre Basalenque afirma que el reverendí . 
simo Veracruz no llegó á ser nombrado 
Obispo de Michoacan, sino que únicamente 

se le propuso la mitra privadameute por el 

rey, y entonces rehusó esta dignidad. 

5? Illmo. Sr. D. Fr. Diego de Cliavcs. 

atura! de Badajóz: era sobrino del ca
pitan D. Pedro de Alvarado: tomó el hábi
to de San Agustin en 1535· lleno de celo 

por la salvacion de las almas pasó á ueva 
Espat1a, mision6 muchos años en la tierra 
caliente de l\Iichoacan, fué sumamente ins

truido en la lengua Tarasca, lenntó gran
eles edificios en Tiripitio y pasó á Yuriria
pundaro donde construyó la magnífica Igle

sia de su convento que hoy admirarnos; ha

biéndolo recomendado el padre Veracruz 

para Obispo de Micboacan, lo presentó el 
monarca á la Saeta e<le; y cuando pasaba 
ya á consagrarse falleció en Charo el 14 
de Febrero de 1573. Su cadáver se tras

ladó á Tiripitio donde está sepultado. 

xico, D. Antonio de Med;na: nació en Se

govia el año de 1530 y vino muy jóven á 

Nueva España; tomó el hábito de San Agus
tín en el convento de México: aprendió per
fectamente los idiomas mexicano, tarasco y 
otomí, predicó á los indios en las misiones, 

fué nombrado Prior del convento de Mé

xico, y algunos años despues Provincial de 
su órden. Era tan escrupuloso en el cum
plimiento de las reglas monásticas, que te
miendo que los religiosos abandonaran la 

observancia por encargarse de la adminis
tracion, los obligó á que entregaran al ordi-. 

nario los mejores curatos. Estaba retirado 
en el convento de Acatlan, cuando fué pre

sentado por Felipe II para esta mitra, que 
no admitió sino compelido por censuras de 

sus prelados regulares. 

El arzobispo D. Pedio Moya de Contre

ras lo consagró el año de 1574. Luego que 
llegó á Pát:lcuaro, tomó empeño por mudar 
la Iglesia Catedral: tuvo que sufrir terrible 
oposicion de su cauil<lo, de loiJ indios y de 
los propietarios <le la antigua cabecera; pero 
todo lo venció hasta verificar la traslacion 
en 1780. Hizo la visita <le la Diócesis, 

erigió trece curatos, asistió al tercer Con
cilio mexicano en 17155: fué observaatísimo 
de la disciplina eclesiástica, y sumamente 

caritativo con los pobres. Falleció en 1588. 

Escribió la vida del V. Religioso Agusti

no Fr. Juan Bautista, apóstol de la tierra ca

liente de 1ichoacan, al que habia conocido 

y tratado por mas de cuarenta aflm,: publicó 

algunos escritos místicos y las vicias de los 

varones ilustres de su órden. 

7'? fllnw. Sr. D. Fr. Alonso Guerra. 

6? Illmo. Sr. D. Fr. Juan de Medina 
Rincon. 

atura! de la antigua España: vino muy 

jóven á la mérica del Sur; tomó el lu,bito 
de domínico en el convento de Lima. Era 

Era hijo del fiscal de la Audiencia de :Mé- obispo del Paraguay, cuando fué pre entado 

I 
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• 
para Michoacan en 17 de Marzo de 1591: El Sr. Ulloa foé muy amante delas letras 

antes de salir de México para Valladolid, y de la instruccion pública: favoreció cuan

consagró la Iglesia de Saµto Domingo de, to pudo los colégios de San Nicolás y !a 
México. Deseoso de estc.blecer su órden en' Compañía: fundó varias escuelas, visitó su 

el obispado fundó en Valladolid, en el local obispado, y sintiénJose próximo á morir 

que hoy ocupa el colegio de Santa Rosa, un <lió á los Padres Jesuitas tres mil pesos, úni

convento de Domínicas bajo la regla de San- cos que le quedaban para su colegio, encar

ta Catalina de Sen11. Hizo venir las fun cl a- gando que su cadáver fuera inhumado en la 
doras del de E'anta María de Gracia de Gua- Iglesia de la Compañía: así se verificó. 
dalajara. El Sr. Ulloa gobernó cuatro años, y falle-

Visitó todo el obispado, di6 muchas Ji- ció en 1601. 

mosnas álos hospitales, y promovió algunos 
recursos para la fábrica de la Iglesia Ca 
tedral. 

En su tiempo fundó en VaJladolid el con
vento del Cármen el V. Fr. Pedro' de San 

Hilarion, y el Sr. Guerra lo bendijo el 21 
de Octubre ele 1793. Falleció en 1597. 

Durante el tiempo en que estuvo vacante 
la silla Episcopal, fundó el mismo P. Fr. 

Pedro de San Hilarion el convento del Cár
men de Celaya. 

8? lllmo. Sr. D. Fr. Domingo de Ulloa. 

9? lllmo. Sr. D. Fr. Andrés de Ubilla. 

Natural de la Provincia de Guipúzcoa: 
religioso Dominico,· que tomó el hábito en 

el convento de México de cuya casa fué 

Prior, y despues Provincial de su órden. Fué 
comisionado para pasar á ~spafla á acusar 
al virey Marquez de Villamanrique por al

gunos actos de su gobierno: dicha acusacion 
produjo la visita que hizo al gobierno de es

te virey el Illmo. Sr. Romano, obispo de 

Puebla. 

Aun prrmanecia el Sr. Ubilla en España 

Era descendiente de la noble familia de cuando el rey lo presentó para la Iglesia de 

los marqueses de Mota en la Península. 'fo• Chiapas en 159?; de ahí fué promovido á 

mó el hábito de Santo Domingo en el con- Michoacan en 1602, sin llegar á tomar po

vento francés de Nuestra Señora de la Pefla, sesion por haber fallecido. 
cerca de Salamanca. Fué vicario general 

de su órden en la Provincia de Castilla: Fe- 10? Illmo. Sr. D. Juan Fernandez Rosillo 
lipe II lo presentó para el obispado de Ni
caragua: de ahí fué promovido á Yucatan 
en 1596: de esta silla pasó á .Michoacan en 

1698. 
Cuando entró á la capital de su obispado 

se le hizo un magnífico recibimiento, con 
cuyo motivo se tuvo el primer certámen li

terario qne hubo en Valladolid. Este lo 

promovieron los Padres Jesuitas que esta

ban construyendo entonces su colegio: duró 

tres dias y se presentaron gran número de 
composiciones en prosa y verso. 

Fué el primer prelado americano que go

bernó esta ctiócesis. Era natural de la Amé
rica del Sur: siendo Dean de la Iglesia de 

Cartagena lo nombró el rey para el obispado 

de Vera Paz, de donde fué promovido á 

Michoacan el 29 de Abril de 1605. Su go
bierno fué corto y nada notable porque es
tuvo muy enfermo el año y meses que rigió , 

esta I glesia. Falleció en 1606, Dejó funda

dos en la Iglflsia Catedral dos aoiver6arios. 
muy pobres. 
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119 lllmo. Sr. D.Fr. Baltazarde Covar
rubias. 

1:J? Illmo. Sr. D. Fr. Francisco llivera. 

Nació en México el año de 1560: sus pa- Nació en Alcalá de Henares el año de 
dres fueron D. Antonio Covarrubias y D'.'- 1561: profesó en la órden de la Merced en 

Catarina Muñoz. Ent1ó al convento de San el convento de Madrid el año de 1689. 
Agustin sumamente jóven: tomó el hábito Cuando el Reverendísimo Fr. Alonso de 

del órden y debió á sus talentos, instruccion Monroy natural de Qu~rétaro fué general 
y singular prudencia que el rey lo prcse n- de la órd en, escogió para visitar los con

tara para el obispado de la Asuncion en el ventos de Nueva EspRfia, su patria, al Sr. 
Rio de la Plata, el año de 1601. De esta Rivera, Y lo mandó á .México con ese ca

Iglesia fué trasladado á la de Cáseres .in rácter el l!ño de ll-i05. 

Filipinas, de la que fué promovido á ~li- Desempeñaba todavía eE.te honroso car• 
choacan, y conúrmado por el Sumo Pontí- go, cuando Felipe Ill lo presentó para la 
fice en 4 <le Febrero de 1608. mitra de Guadalaxara. Consagrado por el 

Era este prela<lo <le un carácter manso y Illmo. Sr. Serna el año de 1G18, pasó á 

afdble: fué muy amado de su grey: dos ve- aquel obispa<lo donde hizo gran número de 

ces visitó su obispado: trabajó con mucho fundaciones piadmrns: las mas notables son 

empei'lo en que se comenzase la fábrica de el magnífico convento de su órden, algunas 
la Iglesia Cate<lral. escuelas y la rcparacion completa del con• 

Durante su pontificado se fundarnn los vento de Santa 1\Iaría de Gracia con la do
conventos de Agusti11os en Celaya y Sala- tacion de capitales para el culto. 

manca, los de Franciscanos de San Miguel Promovido á Michoacan en 162'3, con

el Grande y de Tlalpuxahua, y algunas con- tinuó en este obispado los beneficios que 

gregaciones nuevas de indios y españoles: derramaba en el anterior. Fundó en la Ca
todo por su mediacion é influjo. tedral el aniversario de la octava de Corpus, 

E1igió cinco curatos, fué muy limosnero adelantó mucho la construccion de la fá
y vivió coa la modestia y humildad de un hrica material de aquel templo, di6 gruesas 

religioso hasta su muerte, verificada en 27 limosnas á los hospitales, visitó su obispado 
de Julio de 1622, á los catorce años de y lo gobernó con tino y prudencia. Falleció 

pontificado. en 6 de Setiembre de 1637 á los nueve ai'los 
de pontificado. 

12? Illmo Sr. D. Fr. Alonso Henriquez de 
Almendarcs. 

ació eu Sevilla: tomó allí el hábito de 

Nuestra Seflora de la ferced, y vino al Pe
rú con el carácter de visitador general de 

dU órden. 'ombrado obispo de la Habana, 
comenzó á edificar allí la Iglesia Catedral. 
Promovido á Michoacan, gobernó con gran 

prudencia y caridad hasta el 5 de Diciem

bre de 162 que falleció ea el pueblo de 

I rimbo, haciendo la visita de la dióce:;i!l. 

14? ltlmo. Sr. D. Fr. Márcos Ramirez 
del Prado. 

Este prelado fué de grandes talentos y de 
carrera muy distinguida. Nacido en la pe
nínsula, é hijo del insigne jurisconsulto D. 
Antonio Ramirez del P1 ado, oidor de Sevi
lla, el Sr. D. 11árcos recibió una educacion 
esmerada: tomó en Salamanca el hábito de 
Bao Francisco, logrando en la Universidad 

de t'sta ciu<lad y en su proviucia los bono-
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res debidos á su virtud y brillante carrera 

literaria. 
Renunció las mitras de Yucatan y de Ca

racas; pero Felipe IV lo comprometió á 
aceptar la de Chiapas en 4 de Setiembre de 
1634. Hizo grandes donaciones á esta Igle
sia, reformó las costumbres, visitó todo el 
obispado y se preparaba á levantar un bo5-
pital, cuando fué promovido á Michoacan. 

Tomó posesion de su obispado en 17 de 
Marzo de 1640, y entró á gobernar perso • 
nalmentc el 19 de Noviembre del mismo 

afio. 
El Sr. Ramirez es uno de los obispos mas 

insignes que ha tenido esta Iglesia. Reedi
ficó el conver.to de religiosas Catarinas, 
dió á éstas constituciones nuevas, fundó las 
capellanías y dotó el culto de e~te templo. 

En 6 de Enero de 1642 celebró un Síno
do Diocesano que contiene veintisiete cons
tituciones: en ellas se dan á conocer su alta 
capa,cidad, su celo y su amor á la disciplina: 

los indios, su color, tragey tratamientos &c." 
En estas aflictivas circunstancias desplegó 
el prelado toda la fuerza de su genio y todos 
los recursos de su caridad. Improvisó bos-

1 

pitales, multiplicó los lazaretos, derramó con 
profusion sus limosnas, y administró perso
nalmente los Sacramentos á los contagiados. 
Semejante á San Cárlos Borromeo se puso 
al frente de su clero, y socorrió á los apes

tados con tanto amor y constancia, que s~s 
trabajos me parecen muy superiores á ]03 

de Belzunce; porque é~te redujo sus servi
cios á solo Marsella, cuando eI Sr. Rami
rez estendió su caridad á un mi!Ion de feli

greses, diseminados en una area de mas áe 

seis mil leguas cuadradas. 

En 1644. celebró su segundo Sínodo Dio- ' 

cesano: este mismo año construyó en la 

Iglesia Catedral dos capillas, la de Nuestra 
Señora de la Alegría, cuya imágen colocó 

en una de ella~; y la de la Presentacion de 
Nuestra Señora en recuerdo de haber entra-

fueron impresas ese mismo afio. 
El siguiente de 43 una peste horrible, la do ese día por primera vez á su Iglesia. 

mas destructora que ha tenido el país desde· Dejó dotados dos pequeños aniversarios en . 

1 
• estas capillas. 

a conquista hasta la época actual, tuvo lu-
gar en toda la clase indígena de Nueva Es- El monarca español lo distinguió escri-
pafia y principalmente en Micboacan. Fue- biéndole tres cartas autógrafas sumamente 

ron tales sus estragos, que la ciudad de honrosas, en que le dá las gracias por los 
Tziatzuntzan que tenia veinte mil indios que servicios que babia prestado á los pueblos 
dó reducida á doscientos. El P. Larrea testi- de sus dos obispados: lo nombró en 1648 
go ocular de esta devastacion dice: "De seis visitador del Tribunal de la Cruzada, y por 
partes de indios murieron las cinco en esta último premió sus méritos promoviéndolo 

provincia, reduciéndose su multitud á tan en 1666 á la Iglesia Metropolitana de Mé
poca gente, que á cada paso se ven las rui- xico, donde falleció el afio siguiente antes 
nas y cimientos de poblaciones muy gran- de -recibir el Palio, á la edad de setenta y 

des que fueron ayer, y h'ly no son •••• las cinco afios. 
paredes están caidas, las calles solas y las Admira ciertamente cómo pudo gastar el 
ciudades asolft.das •••• , apenas hay indios Sr. Ramirez mas de un mil Ion de pesos en 
que aren los campos, cultiven las semente- limosnas y fundaciones piadosas, en una 
ras y guarden los ganados •••• si suceden época en que la renta de su obispado no 

otras dos ó tres pestes como cualquiera de escedia de veinte mil pesos anuales. 

las pasadas, hemos de preguntar cómo eran 
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15? lllmo. Sr. D. Fr. Payo Enriquez de 

Rivem. 

Natural <le Sevilla, y religioso del órden 
de San Agustín. Nombrado por el rey para 
el obispado de Micboacan, cuando estaba 
sirviendo el de Guatemala, al venir á tomar 
posesion de aquella Mitra, recibió la noticia 
de su promocion al arzopispado de México 
en principios de Junio de 1668. El Sr. En
riquez fué uno de los prelados mas insignes 
que ha tenido la Iglesia Metropolitana: fué 
Virey de Nueva España, y murió en la pe
nínsula con fama de santidad, el 8 de Abril 
de 16S4. 

16~ lllmo. Sr. D. Fr. Francisco Sarmiento 
y Luna. 

Espafiol, religioso del órden de San Agus
tín, en la IJUe obtuvo los cargos mas hono
ríficos: en 1669 tomó posesion del obispado 
<le Michoacan: gobernó la diócesis cinco 
ailos con mucha paz y quietud; la visitó to
da predicando el Evangelio, y haciendo 
construir á sus espensas alcrunas parroquias 
pobres: fué ascendido al obispado de Alme
ría en la Penfosula. 

l'i~ Illmo. Sr. D. Francisco Verdin de 
Molina. 

Nacido en la Península y nombrado obis-

sia de Santiago cuando fué nombrado obis
po de Michoacan. Gobernó esta Jo-lesia 

" hasta 1682 en que fué promovido á la Me-
tropolitana de México. Venerable por su 
pureza, por su caridad, por su celo apostó
lico y por su penitencia, mereció despues 

de su muerte verificada el 14 de Agosto de 
1698, que los obispos y cabildos eclesiásti
cos de las diócesis de México y l\Iicboa
can, solicitasen de la Silla Apostólica su 
beatificacion. Se comenzó el proceso, y las 
informaciones que se levantaron con aquel 

objeto se hallaban encerradas en una arca 
en el arrbivo del Arzobispado. 
I\J? lllmo. Sr. D. Fr, Antonio de Jfonrey. 

Nació en la ciudad de Querétaro: tomó el 
hábito de Santo Domingo, y profesó en el 
convento de México el 27 de Julio de 1654· 

' despues de haber servido los puestos ma!> 

elevados de su órden, pasó á Roma á nego

cios de su Provincia: en estas circunstancias 
vacó el generalato de su órden, y el Papa 
Inocencio XI lo confirió al Sr. 1\-Ionroy, cu
ras virtudes y talentos conocía. El año de 
1681 fué preseotado para la .Mitra de Mi
cboacan que renunció. Admitió despues el 
Arzobispado de Santiago de Galicia que ri
gió ¡:or el espacio de treinta años, hasta el 
de 1715 en que falleció. 

20? fllmo. Sr. D. Juan Ortega Montañez. 

po de Guadalajara, fué promovido de esta Nació el 3 de Julio de 1627 en el pueblo 
Diócesis á la de .Michoacan de la que tomó de Siles del reino de Murcia: vino de in

posesion en 1674. Gobernó solo once me- quisidor á México en 1670. Fué nombrado 

s-es ~-uy enfermo, y _cuando pensaba salir álsuccesivamente para los obispados de Du
la VlSlta lo sorprendió la muerte el afio de rango, Guatemala y Michoacan. Tomó po-
1675. sesion de esta Mitra en 1682: visitó dos 

ocasiones esta vasta diócesis: fué muy ce-
18~ Illmo. Sr. D. Francisco de Aguiar y loso de la disciplina eclesiástica; en 1685 

Seijas. publicó las Ordenanzas para los curas y 
. jueces eclesiáHicos de este obispado: regaló 

Natural de la v1lla de Betanzos en Gali- á la Catedral rl trono de plata donde seco
cia. Era canónigo penitenciario de la Igle- loca el uant1 i11,o Sac, amento, edificó el Pa-

11 'l"omo•-VIII 00 
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lacio Episcopal, dió á su Iglesia muy bue- general de Cortes. Sus méritos y claros 
nos ornamentos y reformó notablemente la11 talentos lo elevaro,n al obispado de Michoa

coSJtumbres del clero: en 1696 fué nombrado can en 1711: visitó toda la diócesis, erigió 

virey de México, y en. 1701 promovido ·al tres nuevos .curatos, fué muy amante de la 

Arzobispado des pu es de gobernar con acier- instruccion pública, y falleció el año de 

to la Iglesia de Michoacan por el espacio 1720. 
de die11 y nueve años: falleció en 170'3. 

21! lllmo. Sr. D. García de Legaspi. 

Nació en la Península, vino jóven á Nue
va España, se domicilió en Michoacan y 
sirvió algunos anos el curato de San Luis 

Potosí. Siendo canónigo de la Catedral de 
México, fué presentado para obispo de Du

rango, cuya diócesis gobernó con acierto 

hasta 1701 en que fué promovido á la Mitra 
de Michoacan. Comenzaba á visitar su obis

pado cuando el rey lo presentó para el de 
Puebla en 1704. 

22? lllmo. Sr. D. Manuel Escal,ante 
Colambres. 

Era originario del Perú, de donde vino 

muy jóven á México con su padre que ba
bia sido nombrado fis(:al de esta Real Au
diencia. Sus esclarecidas virtudes lo eleva

ron al obispado de Durango el año de 1703, 
de donde fué promovido á Michoacan en 
1706. Aunque su gobierno fué muy corto, 

11e hizo amar y respetar de todos por la ca
ridad sin límites que · lo distinguió hasta el 
estremo de haber empeñado su pastoral pa• 
ra socorrer á los pobres. Falleció el año 
de 1708 en la ciudad de Salvatierra hacien

do la visita de aquella parroquia. 

23? Rlmo. Sr. D. Felipe Trujillo Guerrero. 

24? lllmo. Sr. D. Fr. Francisco de la 
Cuesta. 

Era español y religioso del órden de San 
Gerónimo. Vivia muy retirado en el Es

corial, cuando el rey Cárlos II lo pre5entó 
para el arzobispado de Manila, que gobernó 
diez y ocho años, desempeñando al mismo 

tiempo en distintos períodos los cargos de 

presidente y capitan general. Fu~ promo
vido á Michoacan, pero los trabajos de la 

navegacion le ocasio~aron una cruel enfer
medad que lo detuvo algunos meses en 

Acapulco. Conducido á Valladolid en una 
camilla, falleció á los cuarenta y tres días de 
haber tomado posesion de la Mitra el afio 
de 17.24. 

25? lllmo. Sr. D. Fr. Angel Maldonado. 

Nació en Ocaña y profesó en la órden de 
San Basilio. Siendo obispo de Oaxaca, fué 
promovido á Michoacan, cuya .Mitra re
nunció. 

26? lllmo. Sr. JJ. Francisco Garcerón. 

Era inquisidor de México y visitador ge

neral del reino, cuando fué nombrado obis
po de Michoacan por !'enuncia de su ante
cesor: no llegó á consagrarse por haber 
fallecido antes de que le llegaran las bulasw 

Nació en Cádiz: fué catedrático de la 27º fllmo. Sr. D. Juan José de Escalona Y 
Calatayud. Universidad de Salamanca, abad de Santa 

María de Terrana en Nápoles, y diputado 

por el rein'o de Sici!ia para el Parlamento 
Era hijo de la casa solariega de su ape

llido en la vilta de Quer: fué canónigo peni-

1 

1 

1 
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tenciario de Calahorra. Prendado el rey 
de su modestia, virtudes y grandes talentos, 
lo nombró obispo ~e Caracas donde estu
vo poco tiempo. Promovido á Michoacan 
en 1729, comenzó desde luego la visita de 
la diócesis mision'ando en todos los pue

blos y socorriendo generosamente las nece
sidades de los pobres: Hacia comprar mu
chos tercios de ropa ea las forias de Aca
pulco y Jalapa, y personalmente la repartia 
entre los necesitados, á quienes visitaba con 
frecuencia. Habiéndose quebrado una pier-

na en los viajes que hizo en la visita, tuvo 
que permanecer sus últimos atlos en Valla

dolid, donde predicaba y administraba los 
Sacramentos. Vivia con tanta pobreza que 

alguna vez le fué necesario ponerse cami
sa prestada, mientras le lavaban In que lle

vaba puesta. Toda su renta la consumió 
en limosnas y obras pías. A sus espensas 

se concluyó el nuevo convento de Santa Ca
tarina de Valladolid y el Palacio Episcopal, 
así como las Iglesias de Inúaparapéo, 'l'a
rímbaro y Otzumatlan: hizo la b,dlísima cal
zada y la hospedería del Santuario ele Gua
dalupe: cooperó para la fábrica de h Jirle
sia de Nuestra Senara de los U rdiale;, y 
con,;truyó la calzada que conducia á ella: fun

dó una cas de recoleccion para muge· 
res extraviadas, y acabó la primera capilla 
de , eñor San José : estableció y doló el 
Beaterio de Nazarenas de Celaya: donó á 
su Catedral unas hermosas alfombras y muy 

ricos ornamentos: dejó dotados en ella dos 

aniversarios en las festividades de Nuestra 
Senara de los Dolores, y aumP.ntó el nu
mero de las prebendas: pidió recursos al rey 
y los obtuvo para la construccion de las tor
res y fachadas de la referidd Iglesia Cate

dral, Próximo á morir, se despidió de sus 

ovejas en una tiernísima pastoral que tituló: 

ln&truccion para una cida perfecta. Ataca• 

<lo de diarrea, pa•6 á mudar temperamento 

á la hacienda del Rincon, donde murió el 

25 de Mayo de 1737, estendiendo sus bra
zos en forma de cruz y fijando los ojos en 

un crucifijo. Su cadáver fué embalsamado 

en la misma hacienda y se trajo :\ sepultar 
cerca del altar dedicado á Nuestra Señora 

de Guadalupe donde se conservaba incor
rupto hasta hace pocos anos. 

No debo pa!.ar en silencio que siete años 
despues de su muerte se encontraron sus en'": 
trañas frescas é incorruptas con la sangre 

líquida, y en estado perfectamente natural : 

esto obligó al provisor á levantar una infor
macion judicial y solemne, que se publitc6 

el año de 1746 en México por el padre 
agustino Fr. Matías de Escobar. He visto 

original el espediente en que constan las de
claraciones de ·los tres médicos que embal
samaron el cadá,er: en ellas testifican qu 
no embalsamaron las entranas; y que en sn 1 
concepto es milagrosa la incorrupcion de 
éstas y la conservacion de la sangre líquida 

que reconocieron y probaron: declaran ade• 
mas doce tustigos, de los mas caracterizados 

ele la ciudad, y tres notarios, haber visto de
tenidamente todo lo antedicho en los dos 

dias que estuvieron espuestas al público es
tas reliquias del venerable obispo. 

28? Itlmo. Sr. D. Francisco .ftfatoJ 
Coronado. 

Natural de las Islas Canarias. Despucs 
de haber becbo una rarrera brillante en las 

UoiYersidades de Stn:illa y Salamanca, fué 

electo obispo de Yucatan de donde pasó á 

la Iglesia Michoacana: visitó una parte de 
la diócesis: dejó fundado ua aniversario en 

la Catedral: fué manso, afable y carita1ivo, 

cu liJades ']lle le gr~ngearon el amor del 

pueblo. IIabiéndo e enfermado gravemente 

pasó á curnrse á • Ié.·ir.o donde murió en 
1714. 
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29<.> Illmo. Sr. D. Martin de Elizacochéa. 

Nació en Aspilcueta en el reino de Na-

31 <.> Illmo. Sr. D. Fernando de Hoyos 
y Mier. 

varra, fué Dean de la Catedral de México Nació en España: fué nombrado obispo 
y cancelario de la Universidad. Nombrado de esta Santa Iglesia el año de 1772, lago

obispo de Durango, pasó de allí á Michoa- bernó cuatro años con mansedumbre y ca
can en 1746. Visitó todo el obispado, pro- ridad: hizo parte de la visita y falleció en 
yectó la construccion del colegio Seminario 1777. 
y dejó fondos para ella, levantó el hermoso 

colegio de Santa Rosa María en el antiguo 
local que tuvieron las monjas Catarinas, y 
construyó las cárceles eclesiásticas. Dirigió 

32<.> Illmo. Sr. D. Juan lgnacio de la 
Rocha. 

á sus oveja• una Carta pastoral el año de Nació en el puerto de Santa María, y vi-
1748 con motivo de la visita; socorrió mu- no á México de familiar del Sr. arzobispo 

chas Iglesias pobres y promovió la funda- Bizarron: hizo toda su carrera en el Semi
cion de varias escuelas, :Falleció en 19 de nario Tridentino Metropolitano, de cuyo 

Noviembre de 1756 á la edad de setenta y colegio foé rector así como del de San 11-
tsiete aflos. defonso: siendoDean de la Catedral de Mé-

x ico, asistió al cuarto Concilio en donde 
30<.> lllmo. Sr. D. Pedro Anselmo Sancliez dió á conocer sus talentos é insrruccion. En 

de Tagle. 

Nació on Santillana en el obispado de 
Santander: vino á México con el empleo de 

fiscal de la lnquisicion: fué nombrado obispo 
de Duraago de donde pasó á la Mitra de 
Michoacan en 1757. Desde luego empren

dió la visita del obispado, y tomó mucho 

empeño por la reforma de las costumbres. 

En 23 de Enero de 1760 bendijo y puso la 

primera piedra de la bellísima fábrica del 

colegio Seminario: ~ los diez años exac
tos abri6. el establecimiento y puso la pti
mera beca sobre los hombros de los alum

nos que comen,zaban los cursos. Por este 
sefialado beneficio, por las muchas obras de 
misericordia que practicó, y por la-suavidad 
y dulzura de su carácter, es grata su me

moria á todos los amigos de la Yirtud y de 

las letras. Falleció en Valladolid el año de 

1772. Publicó durante su vida un a C arta 

pastoral y las Constituciones que d ió al co

legio Seminario .• 

1777 fué nombrado obispo de Michoacan, 

cuya Igleaia gobernó hasta su muerte veri
ficada en 1783. Es muy sabida Ja cuestion 

que tu vo este sel'lor obispo con los padres 
Felipenses de San Miguel el Grande, con 

motivo de ld visita que quiso hacer á la 
casa y c~legio del Oratorio. El P. Dr. Ga
marra, apoderado de sus hermanos los Feli

penses pasó á Roma á ventilar esta cues

rion que fué fallada en contra del Prela
do: éste babia permanecido en el territorio 

de aquel curato, durante el curso del nego

cio, y á pocos días de saber la resolucion 
murió de pesadumbre en la hacienda de 

Puerto de N ieto. L os Felipenses imprimie
ron un opúsculo sobre este asunto que tanto 

ocupó en su tiempo la atencion pública. 

33? Illmo. Sr. D. Fr. Antonio de San 
M iguel. 

Nac ió en R evill a de Camargo, diócesis 
de Santander, e l 16 de Agosto de 1724: á 

J 

DE GEOGR AFIA Y E STADISTICA. 549 

los quin ce años en tró á la órden de San le ocasionó una cruel enfermedad, falleció 

Gerónimo, en la que subió gradualmente to- el 16 de Junio de 1804. 

da la escala de los empleos hasta general de 
ella. Cárloi III Jo presemó para obispo de 

Comayagua, de donde fué trasladado á Mi
choacan el 15 de Diciembre de 1783. Pa
rece que la bondad Divina lo dep utó espe

cialmente para suavizar el terrible azote del 

hambre de 1786. En esta época desplegó 
el prelado todos los recu rsos de su celo y 
bondad de corazon: l1i zo grandes acopios 
de S8willas , repartiendo diariamente mas de 
cien mil raciones á los miserables, se privó 
del uso del coche, em peñó sus reatas, em

prendió las g randiosas ob ras del acueducto 

y lis calzadas pua facilita r trabajo á los po 

bres, ocupar los brazo~ ociosos y embellecer 
la ciudad. P uentes, empedrad os, terraple
nes en los camin os, va rios edi fi cios y las 
fu entes pú blicas, todo esto debió Valladolid 

á la caridad y munificoncia de su pastor. 
Las viruelas atacaron despues á los pue

blos y el Sr. Obispo renovó los prodigios 
de su caridad , al mismo tiempo que hizo 

pro pagar pri mero la inoculacion y des pues la 
vacuna que salvaron innumerables víctimas. 

A pesar de su edad avanzada fuó uno de los 
p ocos Prelados que visitaro n todo el terri
to rio del Obispado, sin hacerse gravoso á 
los pá rrocos 

Traj o consigo de t ierra rafiente cincuen

ta niños, cuyos estudios costeó en el Semi
nario para fo rmar sacerdote,; aclimatados 
en aquellos mortHeros tempera mento . Pu

blicó en l\fichoacan tres cartas pastoral~s; 
la primera , con motivo de su entrada, la se

gunda escitando la caridad pública hácia 
lo:; pobres el afio de 86, y la tercera para 
promover la vacuna ea tiempo de las virue• 
las. Este Sr. Obispo, fué generalmente 
amado y re petado por ,;u dulzura y acen
drada caridad, 

Despues de muchos meses de cama qu 

34<.> lllmo. Sr. D. Marcos Mariana y'. Za
fr illa. 

Era natural de la ciudad de Cuenca 
en Espafia, Despues de haber hecho bri

llante ca rr era y prestado eminentes servi

cios á la I glesia y á su patria, fué nombrado 
Obispo de Michoacan á cuya capital entró 
el 10 de F ebrero de 1809 lleno de salud y 

for ta leza; pero su grey no tuvo el consuelo 
de verlo ejercer en público las funciones de 

su ministerio episcopal; porque enfermó 
gravemente el Jueves santo del mismo año, 
al ir á celeb rar la misa pontifical de la con

sagracion de los Sa ntos Oleos. Los médi
cos le aconsej aron que tomara los bai'los de 
C hucá ndiro; y al volver de este pueblo, con 

algu n aparente alivio, para celebrar su pri
mera misa pont ifi ca l el dia de la Transfigu
racion del Sel'lor, fa lleció violentamente en 
la hacienda del C alvario el 27 de J ulio de 
1 09, á los ci nco meses siete d ías de su 
gobierno. Su entie rro y honras fu eron qui

:i.á los mas ~"lemnes que se han visto en es ta 

Iglesia. 
E l S r. Moriana era un lit&rato: en España 

había dej ado bien sentada su reputacion 
como tal: era dulce, accesible, afab le, ca ri

tativo y espléndido. L as alhajas y ponti fi 

cales que heredó la Iglesia en sus espol ios 

son ricos y de esquis1 to gus to. Por muerte 

del S r. l\foriana , fu é presentado el S1. Ca
nónigo penitenciario de esta Iglesia D r. D. 

Manuel Abad y Q ueipo, c uya eleccion no 

aprobó la San ta Sede: por tal motivo no 

lo cuento entre los O bispos d e esta Iglesia. 

35? Illmo . Sr. D. Juan Cayetano 
Portugal. 

Nació en 1:I Pueblo de San Pe<l ro Piedra-
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Gorda, del Estado de Guanaxuato ~l 7 de Gobernador del Estado D. J ostl Trinidad 

Julio de 1783: hizo brillantísimos estudios Salgado. 

en el Seminario de Guadalaxara, cuyas cá

tedras desempel'íó con general aplauso. Or
denado de sacerdote, 'sus talentos oratorios 
le grangearon la reputacion de sabio y lite

rato. En las honras que celebró la U niver
sidad á la memoria de su fundador el lllmo, 
Sr. D. José María Gómez, nombró el Sr. 
Cabafias al Sr. Portugal para que pro-

Consagrarlo en México por el Sr. ODispo 

Vazquez el afio de 1831, su primer cuida

do fué informar al Gobierno general y á la 

Saeta Sede, sobre la necesidad .que había 

de dividir su diócesis. 

Veintitres años hacia que ésta se encon
traba vacante: inmensas eran por lo mismo 
sus necesidades, no solo por aquella causa, 

nunciase la oracion fúnebre del Prelado di- • 1 d - d h b' · d smo por e esor en que a 1a ocas10na o 
funto. El claustro acordó por aclamacion en todos los ramos eclesiásticos la revolu

recompensar aquella pieza oratoria con la cion de 1810. Desde luego emprendió su 
borla de Dr. en Teología. · • 1 1 b d I s· 

E 
v1s1ta pastora por e rum o e a 1erra con 

1 año de 1815 fué nombrado Cura de · · · d t d 'd · , un equipaje mo es o y re uc1 o sm gra-
Zapopan en donde eierció un verdadero 

J var en lo mas mínimo á los párrocos ni á 
apostolado con sus feligreses. las ovejas. Permanecía uno ó dos meses en 

Amante de la independencia de su patria, cada Parroquia para predicar, confirmar y 
vió con placer nuestra emancipacion políti- atender al despacho de la multitud de ne

ca el año de 1821. Desde luego fué lla- gocios que se le presentaban: así pasó hasta 
mado por el voto de sus conciudadanos al el ano del1833 en que regresó á Morelia, 
desempefio de los mas delicados puestos 

porque el Gobernador del Estado quiso en
de confianza pública: sirvió sucesivamente 

tenderse directamente con el Sr. Obispo, en 
los empleos de miembro de la Diputacion 
P 

. . d J . los asuntos sobre reformas que proyectaban 
rovmcial e ahsco y Consejero de Esta· 

las cámaras. 
do; de representante por Guanaxuato á tres 
legislaturas del Congreso de la U nion, y el Ya desde los primeros dias de su gobier
de Senador por el Estado de Jalisco. En no babia visitado Y atendido de preferencia 

desempefio <le estos cargos el Sr. Portugal al Colegio Seminario cuyo plan de estudios 
combatió elocuentemente la funesta ley dé tuvo que rehacer para poner el estableci
espulsion de los espanoles hizo modificar las miento bajo mejor pié de moralidad, y al 
instrucciones del enviado á Homa, y en fa nivel de los progresos de las ciencias. Tu_ 
guerra de la Acordada fue un modelo de vo tino particular para escojer las perso

firmeza y rectitud. La Cámara de Diputa- nas de confianza á que se asoció para 
dos lo eligió tres veces su presidente, y que le ayudasen en esta difícil y delicada 
tres sociedades literarias lo incorporaron empresa: el primero de todos fué el Sr. Lic. 
en su seno. D. Mariano Rivas, á quien tanto debió el 

Cuando llegó la época de proveer las Seminario, no solo en lo administrativo sino 
mitras vacantes, los Cabildos Eclesiásticos en la parte moral, científica y literaria. 
de Michoacan y Monterey lo propusieron Dos acontecimientos notables dieron á 

entre. lo¡¡ nueve eclesiásticos que cada <lió- conocer en esta época el carácter del Sr. 

cesis presentó al Gobierno. Este por fin lo Portugal: la ley que quitó la coaccion civil 
escogió para la de l\fichoacan á solicitud del para el pago de los diezmos, y el destierro 
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que se le impuso por haberse negado á cum

plir el decreto sobre provision de curatos y 

sacristías vacantes. 
Por la primera quedaron los Obispos es

peditos para reglamentar esta renta, y el Sr. 
Portugal por su decreto de 19 de Diciem

bre del mismo año de 33, le dió la organi
zacion que hoy tiene y la hizo repartir en
tre el obispo, el cabildo, los párrocos, la 

fábrica de la Iglesia Catedral, la de la~ 

Iglesias parroquiales, el Seminario, los hos

pitales y los pobres de cada Parroquia. L~ 
distribucion de esta renta será un monu 

mento eterno de la sabiduría y caridad de 
su autor. 

Silao, la de las Hijas de la Caridad, en Pázt

cuaro decretó la ereccion del Seminario 

de Coyúca para ilustrar la tierra Caliente y 

formar sacerdotes indígenas que pudiesen 

administrar los Sacramentos á sus compa
triotas: en todos los pueblos hizo reparar 
las Iglesias, y se establecieron bajo sus 
auspicios algunas casas de retiro para ejer
cicios espirituales: en fin, su vida fué 
siempre la de un apóstol y su muerte la 
de un justo. 

Visitando el pueblo de San Luis de la 
Paz, contrajo ahí la penosísima enferme
dad de orina que lo condujo al sepulcro el 
día 4 de Abril.de 18501 á las dos y media 
de la mañana. 

Este prelado bizo qu¡,¡ se repartiese á los 

pobres, autes de su muerte, hasta el último 

Por el segundo manifestó toda la energía 

de su carácter, á la vez que su rara pruden
cia y circunspeccion. Salió al destierro 
sin mas equipaje que su breviario y con tal centavo de su renta, socorriendo con es-
reserva que ni su misma familia advirtió el tas limosnas gran número de pobres en la 
momento de su separacion. cruel epidemia del cólera '}Ue comenzaba 

entonces á desarrollar: mandó tambien que 
Cambiada la faz de la República por el su cadáver no fuese embalsamado, y que 

nuevo órden de cosas que estableció el ge- no se sepultase en el Panteon de sus ante

neral Saata-Anna, el Sr. Portugal fué lla- ceso res. Fué colocado cerca del altar de los 
mado al 1inisterio de Justicia y negocios Reyes donde lo cubre una modesta lápida. 
e~lesiásticos que desempenó sin remunera- Pocos dias despues de su fallecimiento, 

c1on .ªl_guna, y q~e al . fin renunció por no llegó al gobierno diocesano una nota oficial 
trans1g1r con exigencias qua repugnaba su del cardenal Antoneli, ep qu.e comunicaba 
conciencia. 

En esta época dió á luz su célebre Pas
toral de Michoacan, en que defendió la in
dependencia de la Iglesia y por la que mere
ció que el Sumo Pontífice le escribiera una 

carta tierna y afectuosa que hace honor á 

su conducta. 
Volvió á su Obispado en 1835 y continuó 

con empeñ.o la visita que babia dejado co

menzada. No hubo una sola de las Parro

quías de la diócesis en que no hubiera 

dejado grandes recuerdos de su piedad y 
beneficencia. En Leoa, favoreció la fuu

dacion del Seminario de aquella ciudad; en 

al ilustre Prelado la resolucion que tenia el 
Sumo Pontífice de elevarlo á la dignidad 
cardenalicia. Esta carta autógrafa se con
serva en la Sala capitular del venerable ca
bildo Eclesiástico al pié del retrato del Sr. 

Portugal. La severidad de costumbres, la 

bondad de corazoa, la prudente indulgen
cia, el mas noble desinteres y una caridad 
in límites fueron las virtudes que sobresa

lieron ea este varon insigne. Sus manaras 
tenían esa grandeza y afabilidad natural que 
revelan un corazon bien formado y el há

bito de una elevada posicion social: sus pa

labras, pronunciadas siempre con voz so-
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nora tenían una elegancia de forma que ha · 

cia resaltar notablemente la profundidad de 

sus reflexione_s. 

36? ltlmo. Sr. D. Clemente de Jesus 

Munguia. 

vió la Presidencia del Consejo del gobierno 
el atlo de 1854, y volvió despues á e11car

garse del cuidado y visita de la diócesis. 

Las parroquias pobres, los Seminarios, las 

empresas de piedad y beneficencia, la_ car
rera de multitud de jóvenes desvalidos, 

el socorro de gran número de familias y 
Nació en el pueblo de los Reyes el la propagacion de lib ros útiles han consu-

22 de Noviembre de- 1810 de una familia mido sus rentas. 

oriunda de San Pedro Piedra Gorda : Su genio, su ciencia y su virtud lo han_co
desde sus primeros años dió á conocer sus locada á la cabeza de la religion en .México. 

preúoces talentos y su pasion por las letras: Me limito á referir estos ,pocos hechos 

hizo una carrera rapidísima y lucida en el del Illmo. Sr. Munguía, porque son no

Seminario de Morelia, en el que enseñó la torios y no podrán exirnr en su contra 

Gramática Castellana, la bella literatura Y los tiros de la pasion ó de la envidia. Yo no 

el Derecho. Recibido de abogado, entró puedo ser imparcial al hablar de un prelado 

al estado ·eclesiástico en 1840. Muy luego que ha hecho conmigo los oficios de padre: 

brilló en los puestos de Promotor, Provi- sigo el consejo de nuestros libros santos: 
sor, Juez de testamentos, Rector del Semi- Ante mortem ne laudes lwminem quemquam. 
nario y Canónigo de la Iglesia Catedral. Eclesiástico. cap. 11 v. 30. 

Nombrado Vicario Capitular en la vacan- El Illmo. Sr. Munguía, defendió de la 

te del Obispado por la muerte del Illmo. Sr. manera que todos saben los derechos de la 

Portugal, fué escojido para succederle: se Iglesia y salió desterrado de la República el 

consauró el 18 de Enero de 1852 despues de 18 de Enero de 1861. Reside actualmente 
o .. 

recibir del gobierno esplicaciones oficiales en la capital del mundo cnst1ano. 

que le permitieron prestal' el juramento exi- Durante su Pontificado se ~r'.ji~ el Obis
gido por las leyes: con este motivo publicó pado de Potosí, se han d1v1d1do once 

un manifiesto que es quizá uno de sus me- cnratos, se han fundado las Nazarenas de 

jores escritos. Zamora, se han consumado la ocupa~ion de 
El Illmo. Sr. Munguía visitó parte de su bienes eclesiásticos y la exclaustrac10~ de 

diócesis, fundó el colegio Clerical, esta- Regulares. 

bleció el Seminario de Páztcuaro, favoreció El Illmo. Sr. Munguía, á mas de los tes
el de Leon, enrique~ió notablemente l:i bi- tos de estudios de que hablé, ha p~blicado 

blioteca del de Morelia, <lió á los estudios un tomo de Pastorales, dos de Pláticas doc
la solidez y brillo que tienen en este Co- trinales, dos de la Defensa de su Obispado, 
legio, compuso testos especiales para las dos del Pensamiento y su enuru:iac~on, un_o 

cátedras de derecho: mandó formar los de de Teología moral y tres que contienen d1-
Grámatica latina, matemáticas, Física y ferentes opúsculos de controversia, bella 

Teología moral y comunicó un impulso rá- literatura, crítica y estudios gramaticales: 

pido á todos los conocimientos científicos. han visto tambien la luz pública varios ser-

Desempenó por encargo del Sumo Pon- monas, y algunas otras piezas que compo
tífice la delicada mision de reformar los nen, por todas, 14 tomos en medio folio. La 
conventos de hombres en la República: sir- Europa hará muy breve á este Prelado me-
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xicano la justicia que merecen 5US talentus 

y literatura. 

de 1564 que volvió de España y trajo algu

nos sacerdotes de celo, virtud y ciencia en 

quienes proveyó las primeras_ prebendas Y El obispo tiene un secretario, un prose- S 
1 los curatos de Silao, lrapuato y a amanea cretario y dos promotores para el gobierno d d 

. 1 'l~e estaban recientemente fun a o_s. de la Mitra. Para los negocios judicia es C 
Aunque la ereccion de la Iglesia ate-nombra un Provisor y un notario. Para los d d 

dral establece cinco digni a es, cuatro ca
negocios de capellanías y obras pías'. tiene nongías de oficio, seis de gracia, seis racio-

un juez de testamentarías, un notano, un nes y otras tantas medias raciones que hac~n 

defensor, un promotor y un contador de veintisiete prebendas; sin embargo en los 

glosa. primeros tiempos parece que solo se prove-
Pocos prelados han podido visitar todas eron nueve por la cortedad de la renta. La 

las parroquias de la diócesis tanto ~or su ~reccion no. menciona los nombres de los 

vasta estension, como por la insalubr1~ad de señores que compusieron el primer cabildo, 

los climas, pésimo estado de los camrnos y ni se dá en las actas noticia de ellos; pero sí 

gran número de feligreses que deben ser las firman los sugetos siguientes: El Sr. D. 

atendidos en sus negoc'.os espirit~ales: es- Diego Rodriguez, dean. D. Lorenzo Al

to demuestra I a urgentísima necesidad que varez Salgado, arcediano. D. Diego Perez 

hay de dividirla. ~a~e algunos a:ños q_ue Negron, chantre. D. Juan de Zurn~ro, maes

Fernando VII cons1gu1ó del Sumo Pon_t1fi- tre-escuelas. D. Gerónimo Rodl'lguez, ca

ce la ereccion de un obisp~do que tuvrera nonigo. D. J oaquin de Velazco, canónig~
por capital la ciudad de Clulapa, y que de- D. Pedro de Yepes, ídem. D. Joaqum 

heria comprender tod~ la tierra calie_nte de Márquez, idem. D. Bartolomé Pizarro id. 

los obi pados de México, Puebla Y l\Ii~hoa- Poco á poco llegaron á quedar ocupadas 

can: á mi juicio esta division no satisface todas las sillas del coro, escepto una canon
las necesidades de esos pueblos desgracia- , cuya renta se daba á la Inquisicion. 

. . gra, . . 
dos, que hace cerca de un siglo no han sido El cabildo sostiene un colegio de 111fantes 

visitados por sus pastores: es necesario for- para el servicio de la Catedral, seis capella

mar dos diócesis de todos los pueblos de nes, dos apuntadores y dos maestros de ce

Tierra Caliente que tienen costas en el Océa- remonias, un Hacedor, un Clavero y los 06-

no Pacífico; la primera deberia tener la ca- ciales y dependientes de estas oficinas. 
ital en Tixtla ó Chilpanzingo y compren- El cabildo ha tenido en su seno hombres 

p I M' · · 1 1· t no me-der las costas de Oaxaca, Pueb a y ex1co: eminentes por su v1rtu1 y itera ura, 

la segunda debería abrazar todo el Sur de nos que por los impnrtantes benefic'.os que 
los obispados de Michoacan y Guadalajara, hicieron á la capital y pueblos del obispado. 

y podría fijarse su capital en Colima. Estos El c. r. D. Juan Perez Pocasangre re-
d · d d I b · "e caudal renun-terrenos son los mas pro ucuvos e to a a partió á los po res su prngu . ' . 

República; así es que el dia que se cimente ció la canongía, y marchó á Tierra ~afrente 

Ja paz darán una cóngrua bastante para la (l partir con el V. Fr. Juan Bautista los 
subsistencia de los prelados, cabildos, pár- trabajos del al'ostolado. Los lllmos. Sres. 

rocos, seminario y hospital. D. Alonso de la Mota Y D. Juan de : 0 ble-

Como se ha dicho antes, el Sr. Quiroga te fueron un modelo de todas las vlflu~es 

· cab1'ldo eclesiástico el ano evan.!!élica~. el r. Dr. D. Mateo de H1Jar erigió el pnmer u 

11 Tomo Vlll,- '10 
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y Espinosa fué altamente recomendable por este obispado: consiste en los hospitales de, 

su virtud y literatura: escribió una Historia cada una de las parroquias antiguas de la 
de Michoacan que aun no ha visto la luz diócesis, establecidos por el Sr. Q.uiroga pa

pública. El Sr. _D. Juan José Moreno que rala pronta curacion y enseñanza de los 
murió de canónigo de la Catedral de Guada- indios. 
!ajara, fué historiador, humanista y orador Los regulares tieuen en el obispado dos 
distinguido: y el Sr. Doctoral D. Vicente de Provincias: una de Franciscanos, bajo la pro
los Rios, cuya erudicion asombró á los doc- teccion de San Pedro y San Pablo: y la otra 
tores da la Universidad de México fué un de Agustinos bajo la de San Nicolás Tolenti
insigne canonista. no. La primera se erigió en custodia el año 

Son tambien dignos de especial mencion de 1535, y se separó de la del Santo Evao
los Illmos. Sres. Vázquez, Mercado, Ren- gelio de México en 1565: llegó á tener en 
tería, Isasi, Dávalos, Montaño y Pereda 1680 hasta cuarenta conventos ú hospicios. 

que fueron obispos de diferentes diócesis En la época en que fué disuelta tenia 
en tiempo del gobierno español. diez conventos con ciento ocho religiosos, 

Despues de la independencia, el cabildo en Querétaro, Celaya, Morelia, Páztcuaro, 
de Michoacan ha dado á Iglesia mexicana, Guanajuato , Sao Miguel, Zamora, Ira
tres lllmos. Sres. Obispos: el Sr. D. Angel puato, Leon y el Hospicio de Silao: una 
Mariano Morales, el Sr. D. Clemente de casa de recoleccion en el Pueblito, los cu
J esus Munguía y el Sr. D. Pelagio Antonio ratos de Acámbaro y San Juan de la Ve
de Lavastida: tambien han salido de su seno ga, tres cátedras de teología, u:ia de cáno
en este siglo muchos 1iugetos eminentes por nes, dos de filosofía, tres de gramática, 
su capacidad y literatura: los Sres. D· nueve comisarías de terceros, un convento 
Manuel Abad y Quipo, D. Manuel de la de misioneros apostólicos y dos de reli

Bárcena y D. Pablo Lallave, cuyos talen- giosas, que son el de Santa Clara de Que
tos nadie puede desconocer: el Sr. D. Jo- rétaro y el de las capuchinas de Morelia. 
sé María Cabadas que construyó el puen- Esta célebre provincia despues de haber 
te de la Piedad y los pararayos de Guadala- evangelizado el reino de Michoacan y los 
jara, y algunos otros de menos nombradía. paises de los chichimecas con admirable ce-

Han sido inumerables los que se han dis- lo y caridad, leYantó magníficos monumen-
tinguido por su caridad. tos y produjo hombres insignes en santidad 

La mayor parte de las instituciones bené- y letras. 
ficas, ó de las obras de comodidad y ornato El V. fundador Fr. Martin de la Coruña, 
que tienen la capital y algunos pueblos, se el primer provincial Fr. Angel de Valencia, 
debieron á los prelados ó miembros del ca- el Illmo. Sr. D. Fr. Pedro Pila que renun
bildo eclesiástico como lo individualizaré ció el episcopado y murió en Zintzuntzaa el 
despues. año de 1703, el lllmo. Sr. D.-Fr. Juan Ayo-

La Iglesia de Michoacan fué primero su- ra que com·irtió millares de infieles, á la vez 

fragánea de la de Sevilla, hasta el año de que publicaba obras de teología de gran mé-
1547 en que la de l\féxico fué erigida en rito y gramáticas de los idiomas indígenas, 
Metrópoli; y quedó aquella bajo la cruz de el cronista Fr. Alonso la Rea, el Illmo Sr. 

esta. D. Fr. Andrés Quiles Galindo natural de 
Hay una institucion singular y propia de Celaya, el comisario general de Indias Fr. 
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Fernando Alonso Goezalez que construyó conventos son Morelia, Páztcuaro, Celaya, 
el colegio de Celaya, el V. Fr. Domingo Cuitzéo, Salamanca y Yuririapúndaro. Los 
Villasefior fundador del de Irapuato , el curatos que administra son Cuitzéu y Y 11-

Illmo. Sr. D. J oaquin Granados, autor de riria con trece vicarías fijas, en las que los 
las Tardes Americanas, el P. Fr. Antonio religiosos han levantado muy bellas y de
Blancarte, teólogo y poeta distinguido, el centes iglesias. 

poeta insigne Fr. Manuel Navarrete, el ac- No debe pasarse en silencio que esta Pro
tual cura de Santa Cruz Fr. José María vincia mantuvo tal arreglo en el manejo da 
Vazquez, orador de conocido mérito, y el la- sus intereses que aumentaron estos notable
borioso y humilde Fr. Mariano Sanchez que mente des pues de la independencia, á pesar 
falleció el año pasado próximo, y á quien de los préstamos y contribuciones extraor
Celaya no conoce todavía lo que le debe: <linarias, de las pérdidas enormes que les 
hé aquí algunos de los hombres ilustres ocasionaron las revoluciones, y de haber 
que ha producido, y que le han prestado gastado medio millon de pesos en reparar 
grandes servicios á la religion, á las letras los templos, conventos, sacristías y hacien-
y á la patria. das de labor. 

No ha sido menos benéfica la órden de La órden religiosa de Nuestra Senara del 
San Agustin, introducida en l\Iichoaean el ' Cármen se estableció en Michoacan el afio 
afio de 1637 por los venerables religio- de 1693 por Fr. Pedro de San Hilarion, y 
sos Fr. Juan de Sao Ro man y Fr. Diego cuenta con tres conventos en las ciudades 
de Cha vez. A ella se debe la fundacion de de Morelia, Cela ya y Salvatierra. La de 
mucho pueblos, la conversion de los idó- Nuestra Señora de la Merced fundada en 
latras de tierra caliente, y la civilizacion l\1ichoacan á mediados del siglo XVII po
de grandes comarcas donde ejercieron su see conventos en Morelia, Celaya, Guana-
apostólico ministerio. xuato y Valle de Santiago. 

Grandes é importantes fu eron los serví- La congregacion del Oratorio de Fían 
cios que prestaron a\ obispado Fr. Alonso Felipe Neri tiene tres casa!: una ea San 
de la Veracruz, fundador de la Uni\'ersidad ligue!, otra en Guanaxuato y la tercera en 

de Tiripitío estaulecida antes que la de Leon. 
México, Fr. Diego de Chavez que fundó el Los misioneros de San Vicente de Paul 
convento de Yuririapú ndaro, Fr. Juan Bau- servian los colegios de Morelia, Páztcuaro 
tista célebre por sus virtudes, no menos que y Leon. 
por fo;; prodigios que de él refieren los iJus- Los padres J csuitas tuvieron antiguamen
tres historiadores de su vida, Fr. Diego de te seis colegio~ en este obispado: el de Va
Basalenque teólo;o, moralista, litúrgico, ca- Iladolid y los de Gaanaxuato, Páztcuaro, 
nonista, historiador, lingüista y apó tol: los Cela ya, Lean y San Luis de la Paz. De 
doctos Fr. l\Iiguel Guevara, }~r. Lúcas cada uno de ellos hablaré despues en su 
Centeno, Fr. Manuel Arias y muchos otros Jugar respectivo. 

de gratísima y respetable memoria. El afio de 1810 babia en Michoacan 263 
E ta provincia fué erigida, como tal, el ano religiosas: hoy no exceden de 180 á pesar de 

de 1602; llegó á tener cuarenta y dos con- hauerse fundado el ano de 1 24 el nuevo 
ventos en el obispado; solamente le queda- convento de Carmelitas descalzas en la ca-

bao sei al tiempo de su disolucioo. Estos pital de la dióce is. Los convento de mon-
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jas son siete: los de Capuchinas, Teresas y El monto total de capitales que pertene
Catarinas en Morelia, el de Catarinas en Pázt· cían al clero secular, se regulaba en seis 
cuaro, el de Capuchinas en Salvatierra, el millones de pesos, antes de la separacion del 

de Concepcionistas en San Miguel y el de obispado de San Luis, en esta forma:-La 
la Enseñanza en Irapuato, fábrica de la Iglesia Catedral y sus aniver- ' 

El afio de 1846 fundó un eclesiástico del sarios, 325 mil pesos.-Las capellanías, 

obispado las bijas de-la Caridad de San Vi- 2.800,000 pesos -Hospitales, colegios y 
cente de Paul en la villa de Silao: de ahí obras de beneficencia, 850,000: cofraías y 
se sacaron hermanas para la fundacion de obras pías, 1.400,000: dotes de monjas y 
las mismas en Guanajuato. En Silao están gastos de culto en los conventos, 625,000 

consagradas á la enseñanza de mas de 500 pesos. 
niñas y al servicio de un pequeño hospital. El clero regular poseía lo siguiente el año 

En Guanajuato asisten á 120 enfermos en de 1860: 

el hospital de Belen que tienen á su cargo. 
La provincia de los Agustinos .• 

La de Franciscanos para gastos 
de culto ••••••.••••••.••• 

1.050,000 

350,000 

Cuenta tambien el obispado siete beate 
rios y colegios para la educacion de las ni
flas. En Morelia hay uno servido por Car-
melitas calzadas, y el de Santll, Rosa por Las demas órdenes religiosas.. 625,000. 

1eñoras colegialas: en Celaya fundó el Sr. 
Calatayud el de beatas Nazarenas: en San 
Miguel de Allende existen dos, el de Santo 
Domingo y el de Setíora Santa Ana: en 
Leon uno de señoras Jesuitas que es el úni• 

coque hay de su clase en toda la Repúbli
ca, y e □ Zamora otro de sefíoras Nazarenas. 
En todos ellos se educan 128 niñas internas 
y mas de dos mil quinientas esternas. 

2.025,000 

El juzgado de capellanías y las corpora
ciones eclesiásticas fueron un banco peren
ne de avío para la agricultura y el comercio: 
no ha habido en la República un labrador, 
un capitalista afligido que no halla remedia
do sus necesidades ó impulsado sus giros. 
con capitales de la Iglesia que tomaba á de

El primer colegio que hubo en la dióce- pósito irregular con un rédito tan módico, 
sis fué el Seminario de San Nicolás obisplil que mientras existieron esas rentas no pu
que fundó el Illmo. Sr. Quiroga, antes de dieron los agiotistas hacer subir en Michoa
que el Concilio de Trento erigiese estos es- can el premio del dinero. 
tablecimientos. Despues se fundp el cole- Importaba el total de bienes eclesiásti
gio Seminario actual, cuya historia, lo mism0 cos de todo el obispado ocho millones 
que la de los otros ocho colegios que hay en veinticinco mil pesos, cantidad muy mó
las ciudades y pueblos del obispado, tendrá dica para mantener con sus réditos el culto, 
lugar al hablar de cada uno de los referidos el clero, los religiosos, los colegios, los hos
pueblos. pitales y los demas objetos á que aquP.Jlos 

A mas de las iglesias parroquiales, <le las bienes estaban consagrados. 

de los conventos, beaterios y colegios, exis• La renta decimal ha dismin,uido notabilí
ten gran número de templos, santuarios, simamente respecto de lo que producía an• 
ermitas, capillas y cofradías de que se ha- tes de la independencia. 
blará despues. 

1 

1 
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El ano de 1806 produje- ha producido menos de 60 mil pesos ni 
ron los diezmos...... 508,839 6 8 excedido de ~00 mil. En los últimos seis 

En 1807......... 528,675 7 3 

En 1808 .• --····· 524,250 3 10 
En 1809... •. • • • . 487,278 4 6 
En 1810......... 376,159 2 1 

2.425,184 O 4 

El año de 1830 se nota ya una considera
ble baja, á pesar de que aun existía la coac• 

cion civil. 
Los diezmos del Estado de 

Michoacan produjeron es· 

teaño .••••• ---······· 110,762 O 4 
Los del Estado de Guana. 

ju ato ••••••••••.•••••• 120,750 O 4 
Los de San Luis y pueblos 

del de México. . . . . • • • • 57,878 O 2 

289,390 O 10 

El año de 1833 que se quit6 la coaccion 
civil, produjeron lo siguiente: 

Estado de Micboacan... 77,343 2 8 
ldem Guanajuato...... 79,333 4 11 
I<lem de an Luis y Mé-

años no se han hecho cuadrantes, y lo que 
se ha colectado en los dos anteriores apenas 
alcanza para mantener á los partícipes. 

Tengo á la vista algunos datos importan

tes sobre el número de fan1::gas de maíz que 
se siembran en el obispado: por no hacer 
difusas e:3tas noticias no incluyo los compro
bantes que consisten en informes que los 
párrocos, administradores de diezmos y pro
pietarios de las haciendas me han ministrado 

El año de 1808 se sembra• 
han en el territorio de la 
provincia de Michoacan. 24,918 fanegas. 

En el de Guanajuato excep 
tuando Xichú , Casas 
Viejas y Jalpa ••••••• 26,160 

En los curatos de Potosí 
que pertenecian á Mi. 
choaca n ............. . 

En los que hoy existen en 
territorio del Estado de 
Guerrero ..•••..••••• 

4,117 

1,945 

XICO • • • • • • • • • • • • • • 3 ,671 5 4 1 

195
,
348 4 11 

El a~o de ] 851 se sembr~ron en 

57,140 

1 

M1choaca11 fanegas de uerra de 

He dicho ya que el Illmo. Sr. Portugal solo ma_iz · : • • • • • • · • •. • • • • • - • · 35,600 
el año de 1 33 <lió á esta renta una nueva En el temtono de Gua□aJuato. • • • 36,750 

oraanizacion, exonerando á todos los que I En el de Guerrero.·· ·· ... •••••• 2,8 00 
sa;isfacieran íntegro el diezmo del pago de En el de San Luis Potosí. .• •·•·• 8,100 

los derechos parroquiales, y repartiendo la 1 

renta entre el obispo, cabildo, fábrica , 
hospitales, seminario, párrocos y pobres. 
El Jllmo. Sr. Mungufa hizo el año de 1 52 
algunas ligeras modificaciones en el anterior 

reparto. 
La renta decimal en los demas obi -pa<loi 

ha ufrido tantas rebajas que no <lá cóngru1 

á los capitulares; pero en Micboacan nunca 

83,250 

Comparadas estas sumas aparece que des• 
de la independencia hasta el ai'l.o de 1851, 
es decir en un período de treinta años se 
han abierto 2ti,110 fanegas de tierra para las 

siembra de maíz. 
El mismo ai'l.o de 851 se sembraron en 

Michoacan 12,000 cargas de trigo y 9,600 



558 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

en G uanajuato: por último, en el territorio 
de ambos Estados se ocuparon 24 mil fane

gas de tierra en siembras de cebada, alfalfa 
y carretilla, 4,000 en chile, frijol y garban

zo, y cerca de dos mil en melones, pepinos 

y verrluras. 

No he tenido datos tan seguros para cal

cular el número de cabeza·s de ganado; pero 

los que se me han ministrado arrojan las no

ticias siguientes: 

Michoacan tenia en 1851. 

Ganado vacuco ..• _ •••• 286,000 cabezas. 

ldem de lana •••••.•••• 674,000 ídem. 

Idem de cerda .••••••• 141,000 ídem. 
Caballos y mulas...... 44,000 idem. 

Guanaxuato. 
Ganado vacuno........ 106,000 
Idem de lana .••••••• :. 217,000 
ldem de cerda ••• _ •••• 125,000 

Caballos y mulas •• _... 20,200 

Guerrero en los curatos que pertenecen á la 
diócesis. 

Ganado vacuno ...••••• 138,000 cabezas. 

Idem de lana } 
Iem de cerda no existeu datos sobre 
Caballos y mulas su número. 

Carezco de datos para calcular las caba
llerías de tierra que se ocupan en li!s siem

bras de caña, arroz, aiiil y algodon en los 
inmensos terrenos de tierra caliente. 

La superficie del obispado es hoy la que 
aparece en el siguiente estado: 
Michoacan en todas sus prefecturas 

tiene, leguas cuadradas de 26! al 
grado •••••••••••••••••••••• 3,618½ 

Gttanajuato. 

La prefectura política de San Mi
guel Allende, incluso el territorio 

de San Luí!! de la Paz y separa
do el de los curatos de Casas Vie

jas y Xichú que pertenecen al ar
zobispado •• ; •• ~ _ ••••••••••• 

La de Leon separado el tnritorio 

de Jalpa que es curato de Gua

dalajaray añadido el de Comanja

La de Guanilxuato ••••••• _ •••.• 

Lade Ce!aya .•••••••. _ ••.•••• 
La de los curatos del Estado de 

Guerrero ••••••••••••••••••• 

538½ 

356 
317 

287½ 

877½ 

ó,995½ 

En las montai'las mas elevadas de las Sier

ras de Michoacan y Guanaxuato se han en

contrado embutidas en los peñascos gran 

número de conchas, caracoles y esqueletos 

de peces grandes y pequeños, perfectamente 

petrificados: se distinguen bien las petrifica
ciones en la estructura, el color y Ja cuali

dad de la materia. Yo poseo algunas saca
das de la cima del cerro de Calzones en 
terrenos del curato de San Felipe. 

Desde los primeros tiempos de la con

quista comenzaron los españoles á encon

trar osamentas de hombres colosales de 

las que asegura haber visto algunas el pa

dre Torquemada: ( Monarquía indiana, li

bro 1 ~ oap. 14) en .Michoacan se han en
contrado muchas veces esqueletos de gigan
tes perfectamente conservados: yo ví uno 

en la misma Villa de San Felipe, y varios 

párrocos respetables me han asegurado que 

vieron otros en sus curatos respectivos. En 
Coalcoman se encontró uno de tres varas 
de largo en fines del siglo pasado. 

D. Fernando Alba Ixtlilxochitl, sostiene 
que los primeros pobladores de Nueva-Es
paña fueron gigantes, ,1,,uya raza se estinguió 
por una terrible peste y por Ja erupcion vol

cánica de los montes inmediatos á su resi,. 

1 

1 

1: 
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dencia, segun aparece por varios mapas é 

historias d~ los antiguas indios: esto mismo 
afirma Tezozomoc. En una hacienda per

teneciente al Sr. D. Bernardo Gonzalez 

Angulo en el Estado de Puebla se sacaron 
el año de 1836 dos osamentas de gigantes 
casi completas que aquel señor regaló á un 

sabio inglés: por ultimo el Sr. D. Antonino 
Morán exhumó hace pocos meses en terre
nos de la hacienda que posee, cerca de 
Texcoco, unos restos humanes casi petrifi

cados de enormes dimensiones. 

Tambien se hallan en el Obispado en ca
si toda la cordillera, á mayor 6 menor altura, 

mármoles hermosísimos que hasta hoy no 
han sido esplotados; ademas de las muchas 

minas de oro y plata de que he hablado se 
encuentran grandes mantos de carboo de 
piedra, criaderos de platina, fierro, plomo, 

antimonio, azufre y sal: criaderos ricos de 

perlas y aun algunos de diamantes segun se 
verá en las noticias pormenorizadas que pro• 
curaré estender ni hablar de los curatos en 

donde se producen. 

acabar de dar una ligera idea de lo que se 
sufre en estos lugares, no debo omitir que 

ea las casas se crian millones de.cucarachas, 

tlalcascuanes, y gorgojos sumamente mo
lestos, aunque inofensivos: por último que en 

los montes se hallan muchos árboles cono• 
ciclos con el nombre de Palo Bravo, her
mosos á la vista por el color encarnado 

de la madera; pero cuyas emanaciones oca

sionan á los que se acercan á ellos fuertes 
inflamaciones en las partes sexuales del 

hombre, de la muger y _ de algunos am~ 
males. 

El célebre volean de J orullo y los volea~ 

nes apagados del Valle Santiago y Y uri
riapúndaro 10n los mas notables de todo 

el Obispado. 
Los cerros mas elevados del mismo son 

los picos de Tancítqro y Periban en el 

Estado de Michoacao, los de Santt Rosa y 
Calzones en el Guanaxuato. Son ademas 

notables en aquel Estado los cerros de 
Quincéo, Barrabá!:t y San Andrés; y en Gua
naxuato los del Cubilete, Culiacan y la 
Bufa. 

En mucha'5 de las montaflas de tierra ca-
lienta se encnentrnn pequeflos leopardos, Abunda el país en gran número de raíces, 
enormes lobo , gatos monteses y algunos yerbas, flores, y palos medicinales ele los 

otros animales feroces de los cuales hay que han hablado_ el Dr. Heroandez. Y los 
muy pocos en las tierras frias y templadas. Sres. Sesé y Moz1flo en su Flora americana. 
En todas abundan los animales silvestres Hay en el Obispado muchas especies de 

pájaros de rara belleza con cuyas plumas se 
como !JI venado, la liebre, el conejo, la ar

dilla, el tlacuachi &c. 

La tierra caliente se hace verdaderamen
te temible por la abundancia de reptiles y 
sabandijas ponzoñosas, cuya mordedura es 

casi siempre mortal como las vívoras de 
cascabel, la coralilla, la tarántula, el escor

pion, el alacran y aun la abispa: ademas, 

mortifican demasiado los tábanos, moscos, 
turicatas, niguas, gején, pinolillo &c., que 

se esconden en las exhuberantes yerb8.!l y ar

bustos de aquellos feraces terreno : para 

ad(i)rnaban los antiguos indios. Estos pin
taban, antes de Ja conquista, las imágenes 
de sus ídolos y reyes con las plumas de di. 
versos pájaros, con tal propiedad que los 
Espafiolea remitieron alg ,nas pinturas de 
esta clase al Emperador Cárlos V, quien 

las consideró dignas de adornar el museo 
de Madrid. He dieho antes que en Pázt-
cuaro se conserva todavía el arte de esta es
pecie de mosaicos, y añado aüora que la 

pluma se preserva de la polilla pegándola 

con la goma llamada Tacinguis. 
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Y o no he visto pintura alguna de las que 

usaban los indios de Michoacan para tras -

mitir á la posteridad los sucesos de su na

cion; pero Boturini asegura que le consta
ba las teniaa los indios primitivos. Michoa

can no puede competir con México, Puebla, 
Oaxaca y Chiapab en el nú mero y variedad 

de su s monumentos arqueológicos. 

E xisten en e l O bispado algunas cuevas 
naturales a mp liadas por la mano del hom
bre para servirle de refugio en los peligros. 

E n las inmediaciones de Zintzuntzan, Cuit

zéo, Z acapu, P énj amo, Sa n Felipe y prin 
cipalmente en el pueblo de Iguatcho se ven 

todaví a los restos de alg unos edifidos de 

los antiguos indios. Tambien se encuen

tran en casi todos los Curatos pequeñas ele

vaciones de tierra que cubren los sepulc ros 
de los caciques: en ellos inhumab an los in-

dí gen as las armas y Penates de sus mayo

res. No sé que haya otra clase de monu

mentos, que algunos de poca importancia 

de que hablaré en el artículo del Curato 
donde se encuentren. 

Las noticias anteriores darán una idea 
ligera del Obispado y de las riquezas que 

encierra segun sus grandes formas. Résta
me hacer una especie de anatomía del cuer

po entero que pondrá de manifiesto las par
tes principales que lo componen. 

NOTA. 

Estas noticias se concluyeron etl fines 

del año de 1860; pero habiéndose retarda
do su impresion , he podido añadir algunaS' 

de fecha posterior. 

~ 

i 
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VOCABULARIO 

EJ'f 

LENGUA CASTELLANA y CORA(l) 
DISPUESTO 

POR EL PADRE JOSEPH D1E ORTEGA.. 

DE LA C011PAÑÍA DE: JES"CS, 

MISSIO~ERO DE LOS PüEBLOS DEL RIO DE JESUS, MARIA, Y JOSEPH, DE LJ. PROVI~CIA DE SER'OH 

SAN JOSEPli DEL NAYMRIT, Y VISITADOR DEL.A. MESMA PROVINCU. 

Y lo dedica al Illmo. Sr. Dr. D. Nicolas Cárlos do Cervantes, Dignissimo Obispo que fué 
de Goatemala, y ahora de la Nueva-Galicia, del Consejo de su l\Iagestad. 

Con licerlcia en ~Ié:i:ico: Por los Ile;cdcros de la Viuda de Francisco Rodriguoz Lupercio1 

en la Puente do Palacio. Año do 1732. 

1'9.TO'I' • . ' 1., is. 1 fuerza que el latino y castellano le dán: pues 

Los vocablos cuyas vocales iniciales in- aunque esté al priocipio del vocablo, como 

t d
. , fi '

1 
- 1 d ¡ t en Ru.xeve, no le dá mas fuerza que la que 

erme ias, o 111a es van sena a as con e ras 
. . . el latino le dá á la R de peramo y la que 

cursivas, tienen d1gtongo compuesto de to-
1 1 , 1 d ' 

. e caste ]ano a a e corazon. 
das aquellas syllabas, que e presan dichas le-
tras, 6 sean dos, como en Tavdehre, 6 tres Es de advertir que el fólio ó en las dos 

palabras siguientes, se ulvidó poner la estre-
como en en Teaiteri, cuya legítima prooun

ciacion consiste en no darle toda su fuerza 

á cada una en particular de las vocales, que 

forman el digto ngo. AJviértase tambien, 

que los Coras nunca le dán á la letra It la 

lla para la distincion. {2) 
Alzar algo como palo. 'l'eaxim Neti. 

• 
Teahpuazt. Neti. 

Alzar algo, como piedra. Tezim. Neti . ., 
(1) Habiéndose hecho muy raros los ejempla- Tutuizcm. eti. 

re de la gramática. y diccionario de la len¡;ua Vora 
que se habla. en la provincia de 'ayarit, la. corni-
sion redactora de este Ilolctin, cree que será muy (Q) Por no alterar en lo mas mínimo el ori~i
estimado por los lingü(~tica.s el vocabulario de di-¡ nal de ~ te opúsculo hemos conservado e ·ta segun
cha lengua, r¡ue insertamo~ con las nobs que dn.n da pn.rtc ch• la nota, que es ya innecesaria. por ba-
á conocer mryir el genio del idioma. bcrsc hecho la corrcccion cu su lugar rc~pectiYo. 

11 T om- - VJU 'tl 
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ADVERTENCIAS 
QUE DAN ALGUNA LUZ DE MUCIIAS COSAS ESPECULES 

DE ESTA LENGUA 

Tres son los ramos hoy en día, en que 

se vé esparcido el difícil idioma Cora; sin 
que háyamos podido averiguar cuál sea el 
pr1m1t1vo. Los que viven en el centro de 

la Sierra, á quienes llaman: Muutziztí en 

plural, y en singular: Muutzicai, hablan co

mo todos, con solo la diferencia, que á los 

mas vocablos de la lengua les afiaden una 
R al principio, 6 en el medio, 6 en el fin: 
Ruilima dicen en lugar de H1tihma. Erarit; 

en vez de Earit. Teatar en lugar de Teata. 

Teacuaeitzisti llaman en plural, y en singu
lar Teacuaeitzica, á los que viven en los 

bajos de la Sierra por la parte que mira al 
Poniente contiguos cuasi á la vista de tierra 

ría, y en su idioma le dicen los indios Ate; 
por cuya causa llaman á los tales · indios 

Ateacari en plural, y en singular Ateanaca. 

Estos hablan la lengua, á mi corto Juicio, 
mas propria, y por esta causa, y por Ja ven

taja de ser de todos entendidos aun de los 
mas cerrados, he dispuesto este vocabulario 
en el idioma propio de dichos Ateacari. Y 
porque el que lo leyere no teng~ en que tro
pezar, será necesario advertir algunas cosas 

que ayudarán así para entenderlo, como pa
ra tener algunos principios el que desea ha

cerse capaz de la lengua. 

§ I. 

caliente. Estos aunque en lo mas de la Carece esta lengua de seis letras que son: 
lengua van uniformes con los otros, pero D, F, G, J, L, S, la R aunque la tiene, pe

tienen muchos vocablos en que varían. Yah- ro nunca se duplica como suele el castellano; 
hue cari, Nauca, tixuvi, dicen en lugar de y aun cuando se hallare al principio de al

y ahhuechapoari, I\I oauia, tamoamata, que guna diccion como en &arari, no se le ha 
dicen los otMS, Y á este modo tienen otros de dar mas fuerza que la que el latino y cas
vocablos que los hacen tan cerrados, que tellano le dan á la R de María. No tienen 
muchos no los entirnden. El tercer ramo tampoco ni pronuncian los naturales de esta 

es de los que viven á orillas dei rio proprio lengua Lla, lle, lli, llo, llu, fía, fie, ñi, ño, 
del Nayaerit, que llaman hoy de J esus l\fa. ñu. Tienen sí las otras letras consonantes 
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y vocales del comun A, B, C de las carti- nadares los Coras Tatoani. ]Uetlat, es la 
llas: y tambien tienen como los mexicanos piedra en que se muele el maíz, y el Cora 
la letra hebraica Tsade; si bien se ha de es- le llama Muatati. Pesar que decimos nos

cribir y pronunciar con T y Z como Tza- otros cuando se pesa algo, lo corisan ellos 

liuate creer, Atzutétet'e enano. y dicen Pexuvi, y así de algunos otros. 

§U. § IV. 

Tiene esta lengua otra especialidad , que U na partícula tiene esta lengua que es 
es la que la hace el ser tan dificil pronun- Pe, ó Pa, de la cual usan al principio de la 

ciarla, y es que en las mas de sus dicciones dicr.ion cuando hablan con alguno, si la tal 

se hallan digtongos de dos ó mas vocale~, diccion tiene como porobjeto, á la persona 

cuya propia pronunciacion solo puede ense- con quien se habla; porque si el nombre, 6 
tlarla el cotidiano trato con los naturales de verbo es de tercero, no usan de dicha partí

este idioma. Una sola regla he ha:Iado que cula. Ejemplo. Patet mucapue, como tú, 
puede facilitar el pronunciarlos y es, que Paaxetzi tet mizton; arañas como el gato, 
apenas se hallará digtongo en que no pre• dónde se vee qne el tet, que significa como, 

ceda á las otras vocales, la vocal E, y en- porque en el primer ejemplo se termina á 
tonces las vocales que se si~uen se deben la persona con quien se habla, se le antepo

pronunciar sin mPnear los lábios, sino con- ne el Pa; y en el segundo no; porque tiene 

servarlos eo aqudla misma dispo3icion que por objeto otro tercero. L .o mismo es en 

se ponen para pronunciar la E. Pongo ejem- los otros nombres y verbos. Paatzuhuate 
plo on el verbo Y c1t ·a, y en el nombre c1t Dios hetzó cree tú, 6 crees en Dios. 
TcaitPri; en que se vee como decía, prece. Ptzahuate eu Dios he•zé, cree en Dio;;. 
<.lcr lll E ñ la:1 otras vocale~, ('.0n quien ce; Paala petimuache, socórrcle rnisl'ral.ile. Ata 

11ta<la por el digton,;o: pue para p:o .unciar cu timuache, el miserable le socorre, Pero 
con propiedad .Los digtongo~, se ba d i! u.; de :Hlvertir, Cjllfl algunas veces suelen 
pronunciar la U de Ycuxa, y la y la [ de omitir el L'e 6 Pa; y ¿r.uándo sea esto? L,, 
'l'caiteri con la misma postura en los l::ibioa ense!iará el ejercicio. Para plural dicen co• 
que se pronuncia la E que .precede. tet muamu como vosotros. 

fochas voc:iblos de la lengua mexicana, e debe tener mucho cuidado con lo: 

y algunos de la c.-i.:t llana, los han cori-ado acento , porque muchas veces con solo mu
haciéndolos propios •!e su idioma tan anti- dar el acento se varía totalmente la signifi
guamente; que ya hoy en día concn, y se cacion del verbo, 6 nombre. Sirva entre 
tienen por Coras. Tlatoani es el nombre Jo3 much 3 que hay para ejemplo el verl.io 
que lo mexicanos le dan al gobernador del lluatáhua que con el acento en h A media 
pueblo, por ser PI que h~bla, ó tiene derc- signi fica .er o~ado, y si se hace el acento en 

ho de hablar por_,ms~úll itos; y quit6.n<lo-¡la \. final Huatahu:'i, si~oifica secar~e el é.r
le la L (corrupcion a tigua en todo el obis- bol. De do;; C' ractere u a1é para qur. 11e 

.,ado de Guadal:ijara) le die n su gober· conozr.an lo ac•en!o~, el uno que es este/\ 
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servirá para conocer en qué sílaba se ha de 
acentuar para pronunciar breve, ó larga la 
odiccion: el otro que se figura así '-. signifi• 
cará el saltillo que llaman; que consiste en 
pronunciar la sílaba, sobre que cae este acen
to con salto ósingulto, ó reparo y ¡mspencion. 

Siete partes de la oracion he averiguado 
hasta ahora en esta lengua que son: Nombre, 
Pronombre, Verbo, Preposicion, Adverbio, 
lnterjecion y Conjuncion. Actá es conjun
cion, que algt1nas veces se antepone, y las 
mas se pospone á ia cosa unida. Anai, Ai
poé de quien se queja, es inte1jecion. Hetzé, 
Tzahta son adverbios. Keme, hemi, son 
preposiciones, que siempre se posponen, 
Tzahuate, Muabche son verbos: de esto no 
quiero tratar ahora, contentándome solo con 
decir alguna cosa del nombre y pronombre, 
que es de quienes he podido averiguar mas; 
dejando para el arte el tratar mas de espacio 
de todo est6. 

~ VII. 

~ VIII. 

Pronombres hay en este idioma que se
paradamente tienen su significacion, y otros 

hay que separados de nombres, verbos ó 

preposiciones no tienen significacion alguna; 

y á estos llamaremos semipronombres, á dis_ 
tincion de los pronombres rigorosos . Pro
nombres de primera, segunda y tercera per· 
sona de singular son Nea, vel Neapue de la 
primera, Ap, ve! Apue de la segunda. Aehp, 
ve) Aehpu de la tercera. Los de plural son 
ltean, ve! Iteammo de la primera, An vel 

Ammo de la segunda. Aehm. ve! Aehmo de 
la tercera. Los primeros Nea, Ap, Aehp. 
ltean, Au y Aehm, no se usan sino siguién

doles algun verbo ó nombre, como Neanhui· 
ri yo vivo. Neantixanácarihuianu yo pe
cador. 

Atáh alguno. Plural. Atemo. Ii es pro
nombre demostrativo, que significa éste, és
ta, ó esto. En plural dicen l\Iuemet estos, 
&c. Euí. significa eso, esa, esa cosa. Plu
ral. Euhmete, Para el interrogativo quis 
quw, liablardo de personas dicen Atané, 

Plural Atene. El interrogativo quid, qué, 6 

El nombre en esta lengua no se varía por qué cosa es Titac? Titac paxeve? ¿Qué 
casos, solo sí· los que significan cosas anima- quieres? Y aun en las iespuestas suelen uoar 

das y algunos de los que significan cosas ir.a- del mismo Titac, Titac nuxeve, alguna cosa 
oimadas tienen plural, que unas veces acaba quiero. 

en eri, como Cana.xi, Canaxeri, otras en zi, 
como Ucaristi, Ucarizi. Otras en tzi, como 
Xuravet, Xuravetzi. Otras en te, como Bix
keu, Bixkeute. Otras varía tot_alme □ te como 

parezt. pi. Teuritzi. Baztah. pi. Baóhzi. 
Otras antepone al singular Mea, v. g. U chat
za. pi. Meauchatza. De estos y de otros 
plurales se dará□ reglas en el arte, ahora en 
el vocabulario tendré cuidado de poner todos 
los plurales; unas veces sola la terminacion 
en que acaba; otras, cuando tuvieren alguna 
mas variacion pondré rodo el plural. 

§ IX. 

Los sernipronombres que hacen el oficio 
de pronombres po8esivos, son ne de 1a pri
mera persona. Plural ta. A de la segunda 
per.wna. Plural Amou. Ana de la tercera 
persona. Plural Hua. Estos semiprnnombres 

de primera y segunda persona de singular 
y plural, y la tercera tambien de plural se 
anteponen á los nombres, con quienes se jun
tan, y solo la tercera de singular se pospone. 

Pondré un ejemplo para que mejor se en-

1, 
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tienda suponiendo r¡ue estos semipronombrns á los muchachos, NehuabP.ne E-uteuritzi; y 
le hacen perder siempre al nombre con quien así de las demas personas de singular y plu• 
se juntan su final. Nerimit significa el ros ral; pero si el paciente fuere primera 6 sc
tro, y dicen Nenerim mi rostro; Anerirn tu gunda persona de singular 6 plural se dice 
rostro; Nerimana su rostro. Pluraf. Tanerim así: me ama Nemuache; yo me amo Nene
nuestro rostro, Arnoancrim vuestro rostro, mua.che. Te ama Muamuache; te amas Pea
Huanerim su rostro. Con preposiciones rnuache, nos nma Tamuache; nos amarnos 
usan los mismos semipronombres. Nekéme Tetamuáche. Os ama Arnuamuáche, Os 
por mí, Akeme por tí, Kemana por él, Ta- amais Ceamuách1. 
kéme por nosotros, Amoákéme por vosotros, 
Huakeme por ellos. Nenerimetzé tlelante 
de mí, de nerimit, y de hetze. An erimetzé 
delante de tí, erimetzana delante de él, 
Tenerimetzé delante de nosotros, Amoane
rimetze delante de vosotros, Huanerimelze 
delante de ellos. 

Para derir yo solo, tú solo &c., rlicen 
Neceaut, Accaut, Ucea1tt, plural. Tahe
moat, Amoabemoat, Uhemuat. Para decir 
nosotros dos, aicen Tehuapoat; vosotros dos 
Cehuapoat; ambos á dos l\Iahuapoat. 

Los sernipronombrcs que sirven para los 
verbo3 son: Ne y Pe, ó Pa para la primera 
y segunda per,ona de ingular. Te, Ce y 

Me par::i la primera, se,,.unda y tercera per 
sana de pLiral. Yo amo ne timuachc, tú 

amas petimuáche, ar¡uel ama timuáche, nos
otros arnamo3 tetimuáche, vo~otro amais 

cetimuache, aquello:1 aman metimuache. En 
el verbo Hurí, que significa vivir. Ne huri, 
pahuri, huri. Plural. Tehuri, cehuri, me
huri. Estos semipronombres sirven taml,ien 

Tiene P-sta lengua una cosa particular; y 

es, que cuando los verbos son actiros, 6 se 
le ha de anteponer al verbo el A, 6 bua de 

que hablamos, ó una partícula, qne es ti, ó 

ten, que denota ser el verbo transitivo, de la 
cual se usa cuando no se nombra la persona 
paciente. Yo mato al perro, ,Neaheicat cu 
tzwk. Yo mato, ne teuheieat porque no 
nombro á quien mato. Yo amo á mi madre, 
neamuáche e1, nité. Yo amo Netimuache 
porque no digo á quien amo. Y de aquí 85 

r¡ue el indio nunca dice el verbo desnudo de 

estas partículas, por lo cual el ,¡ue pregunta, 
i!i no está advert:do de esto, fácilm ente clau
dica, y queda ignorante de la raíz del verbo. 
Y por esta causa tengo el cuidado en este 
vocabulario de poner primE:ro la raiz del 
ve1 bo drsnuda, y <lespues la primera perso
na. Pero es de advertir, que cuanrfo en la 
primera persona no se varía la raíz del verbo 

(que suele suceder no pocas vecez) solo me 
contento con poner el scmipronombre y la 

Para !03 verbos activos, ó transitivos; pero si 1 partícu a tí, 6 tcu. 
se nombra la persona paciente se intermedia Advierto por último otra cosa e3pecialí-
entre el semipronombre y el verbo una A. sima de esta lengua, y es que tal, 6 cual 

que denota la transision. El mismo verbo verbo como son )os que signifiran llevar, 
Muacbe, que significa cmar lo mostra1 á. traer y dar; si Jo que se dá, trae 6 lleva es una 

"Keamuáche cu Dios, yo amo á Dios; pea. cosa sola se usa de un verbo, pero si lo que 
muache e1t Dios: amuacbe ez¿ Dios. llJural. 1 se dá v. g. es dos ó tres rosas, tiene enton
Teamuáche cu Dios; ccamuaebe cu Dios; ces otro ,•erbo distinto. Pongamos ejemplo 

meamua.che eu Dios. en el verbo Ta, qqe significa dar. Táchuite 
Cuando el paciente del verbo activo fuere si.:nifica dar cosas largas como palo 6 cu

plural en lugar de la A e pone Hua, Azoto chillo. Dáme e1,1e palo diré: natáchuité; 
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pero si son dos ó mas palos diré: natáihté, de entender que no es sinónimo del verbo 

dámelos. Y co:i esta arlverlencia sabrá el que antecede, sino otro distinto, que aunque 

que leyere este vocabulario, q1.1e cuando á significa lo que el antecedente; pero se usa 

los verbos que he averiguado tener esta es• de él cuando aquel verbo que precede Je

pecialidad, sefialaré con esta nota • se ha , manda pluralidad en la persona paciente. 

A. 

A denotando la persona, que padece, A. Abeja, que crrn debajo de la tierra. Yute~ 

hua. pl. ri. 

Abajar algo. Acá.toa. Nete, Acácare Nete. 

Abajar alguno. Aratezim. Nete. Acahaz~

me. Nete. 

Abeja pequeñita, que cría tambien 

de tierra. Aihqucze. pi. ri. 

Abertura de la boca . Ancacune. 
Abajar la cabeza. Abautona. Nabántona. Abertura de lo cerrado. Antácuucat. 

debajo 

Abajar, 6 descenrler. Acáme. N. Abertura de la tierra. Acaihchihuatéme. 

Abajar, y a!sar á menudo la cabeza. Te- Abysmo agua profunda. Ateateu 

múba. Ne. Abysmo cosa profunda, y baja. Vhmueyc. 

Abajarse inclinandose. Abautona. Naban• Abispa que haze su Casa de lodo Vbhuai: 

tona. pi. tzi. 

Abajar la rama del arbol doblegandola. Abispa grnnde, y ponsofioza. Aenxaca!, pi. 
Acahúraca. Nete. 

Abajo por donde corre el Rio. Yute Mete. 

Abajo respecto de lo alto. :Make. Muke 

Ake. 

tzi. 

Avivar a otro. Túca. Neti: 

Ablandar lo que está duro como barro. Put

na. Neti. 
Abarcar entre los bragos. Bevi. Nete. Abl d I V , N . . , . an ar e corazon. cacuane. . 

. Abarcar debaJO del del sobaco. V1curetz1- Ab f y· b" h N • 
N 

o etear. 1te ec exe. en. 
na. ete. . . , 

Ab d A 
.. , h A , Abofeteador. T1be1te becheme. pi. tzi. 

asta a v. yapuc e. repoa. , . 

Ab 
• d 

I 
z 't 1 • Abogar por etro. Hucube. Netrncube. 

eJa mansa e co mena. eaNl e. p . r1. Ab . C . 
. d d l b I ogacia. ub1hat. 

AbeJa que cria entro e e ar o , y tiene 

miel. Xumu ate. pi. ri. 

Abeja monteza de color blanco. 

Abogado, Hocabihuame. pi. tzi. 

Tucai:x:a- Abollar. teaútze. Nete. 
Abordar, salir a la orilla. Vtechezim. N. 

rizt. Caret. singular. 
Abeja, que cuelga el nido como de vn hilo. Aborrecer. Haxehvia. Neti. 

Tzihca. pi. Tzibcacariti. Aborrecimiento. Haxebvia. 

Abeja, que aun no buela. Tzimuaté. pl. ri. Aborrecedor. Muhaxihvia. 

Abeja, que anida en las peñas. Chuareté. Abortar. Ahee. Nete. 

pi. ri. 
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Abortadura tal. Ayiat. 

Abotonarse la flor. Aacaite. 
Abrazar a otro. Vicurechui, Neti. 

Abrazarse dos. Muícura huipu. 
Abrabarse de calor interior. V puzchea. N. 
Abrazarse del Sol. Taixe. Ne. 
Abrazarse con el fuego. Huataixe. Nataixe. 

Abrigado lugar. Nami hua. 
Abrigar a otro con ropa. Bana. Nete. 

Abrigarse para defenderse del viento. Ilua 

teauihcatacá Natenihcataca. 

Abrir como puerta. Antacu. Nete. 

Abrir corno caja. Anticu. Nete. 

Abrir la boca. Acacuaxa. N. 
Abrir como libro. Autacu. Ne. 

Abrir la mano. Atato:i. Ne. 

Abrir zanja, o cimiento. Aethche. Ne. 

Abrochar. Amuaútehua. Nea nautehua. 

Abrojo. Tzícaréte. 

Abstenerse. Tapoaketaca. Neteu. 

Abuela. Tiyácuari. pi. tzi. 

Abuelo. Tíyaxú. pi. tzi. 

Abundar en ri~uezas. 'I'ipini. Ne. 

Abundar la gente, o el ganado. Ampuér.e. 

Aca. Yyc. 
cabar la obra. Kéte. Neteu. · 

Ac11barse la cosa. Huaxe. 
Acabarae la vida. Vipuareca. N, 
A sacar agua del porn. Atanchve Ne. 

A cada paso. Y ya púche. 

Acallar al que llora. Ihmoea. Neti. Taih· 

moaéhti. Ne teu. 
carrear. Atoatiieca. Nete. 

Acarrear de adentro a fuera. Vvatoah. Nete. 

Acarrear de afuera para dentro. Vitatoah. 

Nete. 
Acarrear de lo alto al Suelo. Acatoah. 

'ete. 

Acarrear de ahajo a lo alto. Antitoah. Nete. 

Acarrear azia. arriba. Vtatoah. Nete. 

Acarrear azia abajo. Vhu!itoah. ' ete. 

Acarrear agua. Hciya. re. 
Acatar tener respecto. Tzhuate. 1 ete. 

Acaudalarse, hazerse rico. Huatahuazezt. 

N uhuataneazezt. 

Acaudillar. Huaxchte. Ne. 

Azechar, o espiar. l\fuihmue. Neti. 

Acelerarse, darse prisa. Viyeta, Neniyéta, 

Aceleramiento. Viyetat. 

Acepillar. l\fetné. Neti. 
Aceptar peticion. Xebe. Neti. 
Azequia. Apoanti. 
Acercarse. Apuxeurizt l\Ianuxeurizt. 

Acertar al blanco. Ahudutoa. Nahnantoa. 

Acezar. Yaxuhpua. Ni. Yáteuve, Ni. Yé, 

Ni. 
Acerrar, cortar con rierra. Ntizizchixt Neta. 

Aclarar el tiempo. Nauxé. 

Aclararse lo que esta turbio. Huaoheacari. 

Acocear a otro. Tachetzina. Nete. 

Acometer valerosamente al enemigo. Hua-
talma. Natanea. 

Acompañar a otro. Ancancáxcana. Nete. 

Aconsejar. Hebe. Neti. 

Acordarse. Vtamuarer eaca. Nete. 
Acostarse. Huarcahuizemi. Nateahuizemi. 

Acostado estar. Haut eahui. Nateahui. 

Acostar a otro. Tete. Neteu. 

Azotar. Amutzi. 

Azotar con cuero, 6 so~a. Be. Neti. 

Azotar con vara al Caballo. Cureva. Neti. 

Azote el acto de azotar. Beyat. 
Azote con que se azota. Naviti. 
Acrecentar algo. Huáumúebre. Neti tea-

muéhre. 

Acucharrarse. Tzúcba. Ne. 

Acuchillar a otro. Tabá. Ncti. 

Acullá. Muéme. Eua. 
Acusar a alguno. Tiaxahtz1ri. Ne. 

Azucar. Ancaca. 

Adarga. l amuáti. 
Adargarse. Teaunamua. Neténnamua. 

Adelante. luemeve. 
Adelgazar tablas, o piedras. Tazne. 1eti. 

Adelgazar hilo, o cosas largas. Pi1ziro 

eti. 
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Aderezar. En bripen:itahua E1t hrinentita

hua. Euhriti auhre. Euhrintioure. 
Adeudarse tomando prestado. V nea. Nen-

nea. 

Adiestrar al ciego. Tahnane. Neti. 
Adive. Huábe. pi. tzi. 
Adivinar. Amuahrere. Net. 
Adivino. Ti1bre. pl. l\fetiihre. 

Admirarse. Atzahuate. Ne. 
Admitir. Atzabuate. Nete. 
Adobar cueros. Ilma. Neti. 

Adobado assi. Ibuaihua. 
Adobe de barro. Xamit. 

Adobes hazer. Anáhcona. Ne. 

A donde? Aúne? 

Adonde. Aupebye. 

Adorar á Dios. Atzahuate. Ne. 

Adormecer al Nino. Cozte- Neti. 
Adormeserse los dientes. Taatzihmoaca. 

Ne. 

Aflojar la enfermedad. Teucazt. 

Aforrar algo Ururrebíp1.hua Nete, 
Afrentar á otro. Tebea Kete. Neti. 

Afrentadamente. Tebea. Kete. 

Afrentador. Titebea Kete. 

Agazaparse. A bautona. N abántona. 
Agacharse. Abautotze. Nabantotze. 

Agarrar. Via. Neti. Tebi. Nete11. 
Agasajar. Eu hripoáuhri. Eu hrinauhre. 

Agonizar. l\Ieuke. Ne. Vitzite. Nenca-
' vitzite. 

Agora. leo. 

Agora un año. Vzi. 

Agotarse el agua. Huateahua. 

Agotar alguna cosa. Ahteahuatz!rí. Netea-
huatzirí. 

Agra coza Antzina. 

Agrn hacerse. Huatetzinaca. 

Agradarme lo que ~·eo, ú oigo. Temuayao
muára. 

Adormeserse u! pie, 6 la mano. Acáze Ne· Agradecer. Atzahuate. Nete. 

Adornar. Busca. Aderezar. Agraviar á otro. Béne, Neteu. 

Advertir al que hierra. Hébe. Neti. Agraviar. Beneat. 

A ello, manos a la obra. Máco. Agua. Ahti. 
A empuxones echar. Tatachiaca. Neteu, Agua traer de la pila, 6 del rio. Vhebrne N. 
A escondidas. Av1tziké. Agua traer para las manos, lo mismo que 
A esta hora. Yapuc. arriba. 

Afable. Euhriene. pi. Euhrimene. Aguacate fruta indiana. Yaohca. 

Afear alguna cosa. Xánavé. Neti. Aguacero. Vheri. 
Afeitará otro la Barba. Muéizipe. Neti. Agua caliente. Puxcare. 
Afeytar á otro la Cabeza, quitarle el pelo. Aguado estár. Amuavi. 

Cayézim. Neti. · Aguar alguna cosa. Hamoore. Neti. 
Afeminado. Vitazcupene. pi . Vitazeumene. Aguardar. Chueve. Neti. 
Afilar. Cácbe. Neti . Pitne. Neti. Aguda cosa, tener buena punta. Antipitne. 
Afilador. Tipitnihuame. pl. Tzi. Agugerear con escoplo. Cuna. Neti. 
Afligir a otro. Apuaíhte. Neti. Agugero así· Anacucune. 
Afligirse, Apurarse. Nemputearnoate. Ne- Agugerear con barrena. Anamimezim. Nete. 

nutea moaté. Agugerear con hierro caliente. Anatayaxe. 

Aflojar lo que está apretado. Cuaxeztn. Nete. 
Neteu. . Agugero así. Anacuni. 

Aflojar lo que está tirando. Tacuaxeztn. Agugerear pared, ó cerro. Anacunazt. N ete. 
Neteu. Tacuáne. Neteu, Agugero así. Ucacuní. 
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Aguila grande por su especie. Muaxemét. 

pl. tzi. 

Aguila pequeña por su especie. Aihnáta

me. pl. tzi. 
A11;uila otra de cabeza blanca. Quáiravet. 

pl. tzi. 
Aguja para trancas. Tanacucune. 
Ahechar, 6 limpiar algo. Keácari. Neti. 
Ahitarse. Huacuaitza Nacuaitza. 

Ahogar á otro. Aohámuezt. Nete. 
Ahogarse con el vocado. Autacatzi N. 

, Ahorcar. Nteacuaime. Nete. 
Ahuye1,tar. AutzCrnite, Nete. 

Ahumar algo. Ketzimoarite. Neteu. 
Ay donde tú estás. Amaihna. 

Ay quejándose. Anái, Ahui, Aipo. 
Ayer. Tahcái. 
Ayrar á otro. Haxeihte. Neti. 
Ayre. Acate. 

Ayre hazer. Huáac. 
Ayudará otro. Vaehre. Neti. 
Ayuda assi. Vaehreat. 

Ayudador asis. Tivaehrehuame pi. tzi. 

Ayudar á rnissa. Taihri. N eteu · 

Ayuda así. Taihriat. 
Ayunar. Vitz1ve. Nenitzívé. 
Ayunador. Vitzivehuame. pi. tzi. 
Ayuno. Itziviat. 
Ajena cosa. Tipini. Ticuitzí. 
Ala de ave. Ana.ti. 

Alzar algo corno piedra, Tezim. Neti. Tu-

tuizem. Neti. 
Alzar y bajar continuamente la cabeza. Tea
muva. Ne. 
Alear. Teanava. Ne. 

Alegrarse. Vteamuave. 
Alegre. Vteamuavihuame. 

Alegria. Teamuaviat. 
Alentar a otro. Cane. Neti, 

Algo. Tita.e. 

Algodon. Mouxati. 
Alguna cosa. Ti1ac. 
Alguna vez. Atzáco. 

pi, tzi. 

Algun tanto de tiempo. Muácata. 
Alguno, 6 alguna. Atane pi. Atemo • • 

Aliento, 6 huelgo. Y eyeat. 

A limpiar algo. Heacari. Neti. 
Aljaba. Naviti. 
Allá, úu. 

Allanar el suelo. Temuapoaure. Temua-
nawre. 

Allende del rio. Vtabána, 

Allí . Múeme. Ená. 
Alma. Tixameukare. 
Almagre. Ceatariti. 

Almohada. Múutziti. 
Almorrana tener. Neuhritze. Ne. 
Alta cosa. Antitévi. 
Alto, á ello. Máco. 

Alto como árbol. Vhuatéte. 
Alto de cuerpo. Vhuatevi. Alacran. T eaxca. pl. Te. 

Alabar á otro. Eu briyaomoara. Euhrin• Alumbrar con candela. '.rátzabe. No. 

yaomoara. 
Ne e{i, rita. 

Alumbrar el sol. Huaxeca. 

Alumbre. Taatzi. A mi mano derecha. 

A mi mano izquierda. 
Alambre. Tepuzti. 
A la postre. Vbetat. 

Alargar algo. Taána. 

A la sazon. Tet. 

Neeutata. Alvergarze para defenderse de la lluvia. 

Neti. 

Vhuavlte. Ne. eahv1te. 

Alvergarze para defenderse del sol. 
te. enekenitQ. 

Ama de leche. Tetltzite. 

Alcanzar al que vá delante. Teazeca. eti. Amador. Timuacheacáme. pi. tzi. 

Alcanzar lo que está alto. Antiaze. N. Amagar. nenechihua. ete. 

Alzar algo como palo. Teazim. eti. Teah- AmanseLarse hurtando la muger. 

puazt. eti. liua. , r¡. 

11 Tomo.- VIU 'T 

Vkeni-

Y auna-
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A man derecha. Táeurita. 

A man izquierda. T1h1tata. 

Amanecer, empesar a amanecer. Huatane

nc. K13rizt. 

Amanecer, esclarecer. Huaneric. Huata-

poareca. 

Amansar animales. Moate. Neti. 

Amar á otro. Muáche. Neti. 

Amarga cosa. Antzihvi. 

Amarillo. Teaumuavi. 
Amarillo estár. Teáumuá. Ne. 

Amassar. Putna. Neti. 

Ambos á dos. Mahuapoat. 
A media noche. Aeitapoat. Aeitateca. 
A medio día. Tahapoatacaco. 

Amo de siervo. Titecual. 

Amohinar á otro. Haxéihte. Neti. 

Amolar. Busca afilar. 
. Amonestar. Hih be. Neti. 

Amonestacion. Hihhuariti. 
Amontonar. Zeá ehre. N eti. 
Amor. Muáhchiat. 

Amortajar. Ihche. Neti. 
Ampararse de trás de algo. Vhuabatií. Ne-

neabata. 
Ampollas tener. Amomezchea. N. 
Anca ó cuadril. Ketzapoati. 
Ancha cosa. Yaohhua. 
Anciana. Purvcarizt. pl. Murvcarizi. 

Anciano. Purbaztah. pi. Murbaohzi. 

Andar, Ayeca. N. 
Andar aprisa. Ayihbe. N. 
Andar sobre uno de los piés. Titzunáche. 

Neatzonache. 
Andar perdido en camino. Aubet. Ne. 

Andas. Vtatziti. 
Andas de muertos. Muechitvtátzi. 

Anegarse algo. Huacura Moueyecá. 
Angarilla donde llevan la carga. Cacazti , 
Angosta cosa, Atzúpuyaohhua. 

Angosto camino. Atzupuyáuteme. 

Anguilla. Vanacaé. pi. tzi. 
Angustiarse. Busca afligirse. 

Angustia. Xamuehreat. 

Angustiar á otro. Busca afligir. 

Anidar, hazer nido. Tevitoate. Netinitoate. 

Animar, esforsar. Cáne. Neti. 

Animoso. Captitzi e~thne. 

Anoche. Tahcaiteca. 

Anochecer. Huácanaoá. 

Antier. Atahcai. 
Ante alguna persona. Tihauze. Tineri-

metze. 

Anteceder, ó guiar. A nahcate. Ne. 
Antenado de varon. Tinaozi. 

Antenado de muger. Tiyaoxahuarí. 

Antes, o primero. Ahcuazt. 
Antiguamente. Armita. Purmí. Mímacam. 
Anzuelo. Quaitzepoari. 

Anzuelo echar para pescar. V pequaitzepo 
V ceaquaitzepo. 

Añadir algo á lo que está falto. Ntibite . 
Nete. Ibihpoaca. Nete. 

At'iublado estar todo el cielo. l\foabebe. 

Aflublado estar en partes el cielo. Huahait. 

Añudar algo. Ntitape. Nete. 

Apacentar ganado. Huacuaite. Neti. 
Apagar fuego. Ateutza. Ne. 
Apagar la lu:z. Ateutza. Ne. Abéicata. Ne. 
Apalear. Teva. Neti. · 
Aparejarse para hazer algo. Timoatze . . Ne. 

Aparejar mulas. Tezearomate. Neti. 

Aparejo assi. Zearomoa. 
Apartar algo. Báhuana. Nete. 
Apartamiento assi. Abahuaneat. 
Apartar la gente para abrir camino. Vhu

huahtache. V nuhuahtache. 

Apartar ganado. Huatahuana. Nehuanta• 
huana. 

Apartarse dos caminos. Antacate. 

Aparte. CeaKemacame. 

Apearse del caballo. Acamé. N. 
Apedrear á otro. Titoaxe. Neti. 

Apercebirse para hacer algo, busca apare-

jarse. 
Apetecer algo. Xebé. Neti. 

11 

11 
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Aplacar á alguno. Taihmoaehri. Neteu. 

Aporcar con tierra alguna cosa. Chuama. 
Neti. 

Aporrear á alguno. Meé. Neti. 
_\postar en el juego. Teá. Neti. 

Aprensar. Táche. N eti. 

Aprensadura. Tácheha.t. 
Apresurarse. Viyeta. Neniyeta. 
Apresuramiento. Viyetat. 

Apretar algo con los brazos. Caté. Neti. 

Apretar la reata por medio de la carga. 
Aiteana. Ne. 

Apretarla por detrás, 6 delante de la mula. 

Acurnrahaáaa. Ne. Acuracane. Ne. 
Apretar como el tercio. Acurahekehua. 

1 ete. 

Apretar algo con la mano. Nteacate: Nete. 
Apretar lo.; dientes. Ab~che. Nebeche. 

A prisa. Vi y eta t. 
Apropiarse alguna cosa. Huateaucoitzite. 

Neteutancoitzite. 
Aprobar alguna cosa por buena. Taxebe. 

Neteu. 

Apuñeará otro. Curebecbi. Neti. 
Apuntalar algo. Etzitzé. Neteu. 

Apuntar con el dedo á alguna parte. V pau-
xete. V nauxete. 

A qué hora? Atzatne. 

Aquel. A ehpu. 
Aquellos. Aehmo. 

Aquello. Euuo l\Iucmec. 
Aqueso mismo. Amuehca. 

Aqueste mismo. lic. 

A qué tiempo? Anatne? 

Aquí. Yve. 

A quién? Ata.e? 

Arar con bueyes. Taceahua. Ne. 
Arana. Túcati. pl. Tucatzi. 

Arbol generalmente palo, ó madero. Couy/\t. 
Arbol cuia raiz tomada en la boca es muy 

eficaz para dolor ele muelas. Tamach
huoa. ' 

Arbol cuya cortesa sirve para incbasones de 

golpe, y para encar11ar mataduras de ca

ballo. Hunuaxá. 

Arbol cuya cortesa sirve para matar los pio
jos. Vmuazte. 

Arbol cuya leche sirve para bilma á las 
mugeres, que padecen de las cadera!!. 
Muahxa. 

Arbol cuya leche es buena para curar em• 

peines. Aitzuri. 

Arbol cuya rai;,; es eficaz para matar ani
males como leones, caymanes, &c. Ca
yechi. 

Arbol cuyas hojas, y cascaras hervidas y be. 

bida el agua dicen ser eficaz rara el que 
tiene cursos. Eura.. 

Arbol cuya cortesa suele servir de jabon á 
los pobres. Quanixa. 

Arbol cuya raiz es eficaz para soldar qual-
quier hueso quebrado. Náchiahhua. 

Arboleda. Couyetzahta. 

Arco para tirar flecha. Túaamoati. 

Arco del c:elo. C uuxat. 

Arco. Totnari. 

Arcos poner. Titotna. Ne. 
Arderse algo. Taa. Nea. 

Arder la lumbre. Ata. 

Arder la candela. Antitá. 
Arena. Cehti. 

Arenal. Cea.ta. 

Arenosa cosa. Ceamuavi. 

Arina. l\Ioatéuziti. 
Armarse para la batalla. Vahua. Neantahua. 

Armadillo animal. Xe1¿yet. pl. tzi. 
Arraigarse algo, o echar raices. Ahuaona-

nate. N. 

Arrancar algo de ra1z. Tacupi. Nete. 
Arrancar lo que está hincado. Tan a. N ete. 
• rrancar pelos. Tacupi. Nete. 

Arrastrar algo. Teahanone. Neti. 

Arrastrar el caballo a alguno. Tezárazto. 
eteu. 
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Arrastrar de los cabellos. Cahcona. Neti. 
Arrebatar algo. Ahuánahuáire. Nete. 
Arremangar á la muger. Vhyeuhpata. Nete. 
Arrendar dar algo á renta. Ite. Neteu
Anepentirse de lo hecho. Autaumuarerea · 

Assiento donde se sientan. Eupuarit. 
Assolar 6 destruir. Xeux. Neti. 

Assomar la cabeza. Amoaneri. N. 
Assombrarse. Viteuxáhua. N. 
Astillas. Tzatzáirit. 

ca. N. 
Arresgarse ha hazer algo. V cauhéiyete, 

N ucanéiyete. 
Arriba. Mehtevi. 

Arriba, no lejos. Mehtivehri. 
Arriba, lejos, y alto como cerro. Vhte

vieuhmoa. 
Arriba por donde viene el rio. Yuhtepoa. 

mehtepoa. 

Arriba como en la sotea. Mentevi. 
Arrimarse á alguna cosa. Etzanpuháxeuhre, 

etzann u haxeuhre. 
Arrodillarse. Titono. Neatono. 
Arrojar algo. Tae. Neteu. 
Arroyo. Achit. 
Arrollar manta, estera, &c. Tehire. Neteu. 

Arropar. Banamoa. Nete. 
Arroparse con la capa. Curauchehte, Ne-

curenchéhle, 
Arrugar, 6 plegar. Auxutaí. NetP. 
Arrugada tener la cara. Viteahuaini. Ne. 
Artarse por comer m~cho. Huatabuxai. 

Natabuxai. 

Asaetear. Tarnui. Neteu. 
Asco tener de algo. Xanavi, Neti. 
Asir algo, Tebi, Neteu. 
Asirse de algo. Tiatebi. Tinatébj. 
Asmar tener. Yaxuhpua Ne. 
Asolear algo. Huatz1a. Neti. 
Aspera cosa. Cacheá. Cea.uchiá. 

Ascua, ó brasa. Teuxcuarit. 
.t\.ssar. Huaé'i.xca. Neti. 
Assador en que se asa. Huáé'ixcamet. 
Assentarse las hezes. Vhuatryeux. Vhua-

teaoceaehre. 
Assi Ayahna. 
Assi de esta manera. Y ei. Iteupi. Y ezeu, 

Alteu péne. Y etévi. 

Asta quando? Anatne? 
Asta que. Anah. 
Atar algo. Tape. Neti. 
Atar las manos. Amuaheca. Nete. 
Atar del c~ello. Nteáheca. Nete. 
Atar las manos y piés. Teaheca. Neteu. 
Atar los piés. Amuáheca. Nete. 
Atar por medio del cuerpo. Báheca. Nete. 

Atarse el pelo. Vbauheke. Nubéhneke. 
Atajar á otro. Teana. Neteu. 
Atajar ir por camino mas breve. Ancure-

heyeata. N. 
Ataviarse. Euhripoúhre. Eubrineaóure. 
Atemorisar a alguno. Amuarite. Neti. 

Atento estará lo que se dice. Temuapoa-
namoá. Temuananamoa. 

Atestiguar. Timoarere. Nete. 
Atizar el fuego. Anáá. N. 

Atollarse. Huaopi. Naopi. 
Aturdido estar. Tecaíhre. Ne. 
Atormentar. Poaihte, Neti. 

Atrancar puerta desde el suelo. Aetzitzé• 
Ne. 

Atrabesar la flecha al blanco. Atné, 
Atrabesar, y passar toda la flecha. Ana.hao. 
Atropellar. Ntitacheaca. Nete. 
Atole bebida de Indias. Puztéri. Zeuucare. 
Avaro. N emputzamoaté. 

Ave. Pioazt. pi. Pinazeri. 
Ayesindarse. Yehhuátahua. Yenhuataneá. 
Aventajar. Amuaehyete. Nete. 
Aventar como trigo. Hcatze. Neti. 
Aullar el adive. K euxa. 
Aun no. Qaxepó. 
Aunque. Temueri. 
Avenir, ó salir de madre el rio. Mouéye. 
Aventar hazer ayre. Aheutze. Ne. 
Aventador assi. Tiheutzihuame. 
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Aventarse el vientre. Cuuztna. 
Avergonsar a otro. Tevia. Kéte, Neti. 

Aver ambre. Tuhrixo. 
Axi, o pimenton. Cucurit. 
Axi de los cerros. Purái. 
Azedarse algo. Huatetzináca. 

Azedo tener el estomago. Tatareáhua. Ne, 
Azero lo mismo. 
Azul color. H;náravi. 

Ambre, Tzurit. 
Ambre tener. Icuatn. Ne. 
Ardilla por su e,pecie pequeña. Cahtzai. 

pl. tzi. 
Ardilla por su especie grande. Teake. pi. ri. 

Ardilla que suele bajar al rio. Cheae hni 

pi. tzi. 
Atomo. Curui. pi. tzi. 

B. 

Baba. Euricait. 
Babear. Vbaehricá. N. 
Basso para coser :as tortillas. X aketi. 
Basso parte interior. Vzneam. 
Bagre. Mueizit. 
Babear. Tayéye. Ne. 
Baho que sale de la boca. Puexcári. 
Baho que sale de la Tierra. Keutziti. 

Bailar algun son, Ne. Neti. 
Bajar vno de lo alto. Acame. N. 
Bajo de cuerpo. Atzútetébe. Atzupuhua-

tebe. 

Balsa para passar el Rio. Vtatziti. 

Bafiar a otro. Ehiya. eti. 
Bafio el acto de bailarse, Ehiyat. 
Bañarse. Ehua. Ne. 
Barata darse la cosa. Capuachuanáhchi. 
Barbero. Titemueizipehuame. pi, tzi. 
Barbo busca Bagre. 
Barniz, que ponen á las bateas. Zeatárit. 
Barnizar assi. Eúhmua. Neti. 
Barranca. Xanáktl. 
Barranca aver. Huaxána. 

Barrenar busca agngerear coa barrena. 
Barrer. Ichaouta. Neti. 
Barriga. Húcáti. 
Barro. Xatiti. 
Barva parte de la cnra. Ayaehrit. 
Barva pelos que salen en la cara. Múeiziti. 

Basta cosa sin pulir. Cacutzapé. 
Basta mandando cesar de la obra. Arepoa, 

Aya pu che. 
Basteser al que vá de camino. A1nete 

Nete. 
Bastimento tal. Ioéti. 
Baston. Itzeuhti. 

Batallar los exercitos. Meacuhuáhta. 
Batea de la tierra. Tuxat. 
Bautizar, Euhiya. 
Bautizmo. Eíihriat . 

Bautisterio. Mehteuacare. 
Bajo adv. Taheté. 
Beber. Yé. eti. 
Beber llevando el agua, a la boca. Vea.ye. 

ete. 

Begiga. Zixuriti. 
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Bellota de encino Zeuhtacái. 

Bellota de roble. Toahtacái. 

Beodo. Tahua. pi. Metarua. 

Berdolagas. Nacarixa. 

Berraco. Tuixo. pl. ri. 

Berruga. Teaxkeriti. 
Besar á otro. Ancatenimoa. Nete. 

Beso tal. Téneat. 

Bol ver lo de dentro, a fuera. Puhmanpuhu-

teahpua. Puhmannuhuteahpua. 

Bordon. busca Baston. 

Bonacho busca. Beodo. 

Borrachera. Tahuáeiat. 
Borrar, Teau. Neteu. 

Bossar, ó bomitar. Haa. Ne. 
Bo:sadora tal. Haarit. 

Besar las manos, o pies. Nahchi. Neti. Bostesar. Ateahua. Ne. 

·Beber agua con la mano arrojandola a la Boton de la Flor Hácaihte. 
bocd. Ahye. N. Braza vna midiendo. Cemoamat. 

Bebida de mayz tosfado. Atuxari. Brazear menear los brazos. l\Iuamabé. Ne. 
Bebida de chia, y mayz tostado. Quamehrit. Brazo. l\Ioamati. 

Bebida otra de mayz. Tzinacateri. Braza. Busca ascua. 

Bibora. Kayeti. pi . Xayétzi. Brasil. Eutzati. 
Biuora otra que llaman coralillo. Tetapo- Bramar los Toros. Vyeinni. 

huitme. Bramar los Ciervos. Muaéxe. 

Bien está adv. Xapoé, Xapoená. Bravo. V chatzá, pl. l\Ieauchatza. 
Biuda, Témuavi. Brincar de alto, á bajo. Acahtzocoa. N. 

Blanco de color. Quainá pl. Meaquainavi. Brincar por el suelo. Huatatzonazt. Na-

Blanco hazer blanquear. Quainarimoa. Neti. ratzonazt. 
Blanda cosa. Huamuain'i. Brotar los arboles. Vitne. 

Bledos, Aguauhtle. Vevet. Brotar las flores. Temuré. 
Bledos negros. Chareit. Bruja. Vheziacam. pi. Vheziacametzi. 

Bledos amarillos. V cute. Bron9e, Amutzi. 
Bledos Blancos. Moatzeubicame. Bronco ser el Caballo, o Toro &r. Titzieúne 

Bledos otros tardios. Mudcácame. 

.Boca. Tenniti. 

Bofe. Neámoat. 
Bofetadas dar. Vitebechexe. Neti 
Bola. Vrá. 
Bolar. Huataá. Nataa. 
Bolver de donde fue. Huacureme. Nácu

reme. 

Buche de las Aves. Huxaimete. 

Bueyes. Puyezi. pi. tzi, 

Buhio. ó casa pajisa. Chihti. 

Buho. Muechiti. pi. eri. 
Burlar hazer borla. Hucaatze. Nete. 

Bullirse algo. Tahuaue. Ne. 

Buscar algo. Huahua. Neti. 

Buscar por el rastro. Yeichi. Neti. 
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c. 

Cabar. Teacu. Nete. lhche. Nete. 

Cabello. Kepoati. 

Caber. V cabehri. N. 
Cabeza. Múuti. 
Cabezear el que tiene sueño. Abaoutz. N. 
Cabestro. Cauhnarit. 
Cabra, ó cabron. Caurazi, pi. tzi. 
Cazar, salir á caza. Yareme. Ne. 
Cazar con ratonera. Ipuare. Ne. 

Cacarear la Gallina. Cacave. 
Cada in_tante. Y yapapuche. 
Cada vno ser dos. Ceaxuime. 

Cadera. Ketzati . 
Caer generalmente. IIuatehbe. atéhbo. 

Caer fiesta. Anáme. 

Caerse de arriba. Acahbet. N. 
Caerse las ajas del Arbol. 

Cagar. Chuita. ·e. 

Ca1man. Axat. pi. tzi. 

Cal. Tcnezti. 

Calabaza. Xotziti. 

Calabaza pequeña tierna. Xaihnuriti. 

Calabaza que sirve de vaso. Cáitzat. 
Calabaza que sirve de cantara. Quexáuriti. 

Calabaza tal antes que sirva. Eríbti. 

Calambre tener. T. 
Calar el agua quando llueve. 

Calcañar. Chatzoriti. 
Cal9ado que vsao. Cacáihte. 

Cal9arsc. V cácacáibte. 1 enecacailite. 

Caldo Haaati. 
Calentar. Puzte. eti. 

Calentarse. Vkexaite. N enekexáite. 
Calentura Xeurihat. 

Calentura tener. Xeucá. Ne. 
Caliente. Xeuca. Puezni. Puezti. 
Callarse. Huateapoarecá. Nateapoareca. 

Callos tener ea las roa.nos, 6 pies. Acá-

nitme. 

Calor. Ta1xeat. 
Calor aver. Tcaxecá. 
Oalor tener. Taixe. Ne. 
Calvo estar. Capuabákepoa. Canabakepoa. 

Calsones. Tuniti. 
Calandria ave. Tzam'í.zti. pl. Tzanazi. 

Cal. Tenezti. 
Cama. Vtatziti. 
Camaron. Tukezt. pi. Tukezi. 

Cambiar. Puatat1i.. Neti . 
Camino, vereda. Vyeti. 
Campanilla <le la agua. Axepútzihbe. 

Campo tierra llana. Choata. 

Cana. Quainave. 
Canas tener. Abaquáinabe. N. 

Canasta. Cikcuriti. 

Cangrejo. Aíhna. pi. ri. 
Cansarse. V ceaóukene. N enceaoukene. 

Cansansio. Ceaoukeneat. 

Contar. Chuica. Neti. 

, Canto. Chuicat. 

Cantor. Tichuicame. pl. tzi. 
Cantar el Gallo. Hihhua. 

Cantara. Eyamet. 

Caña hueca, Acáti. 
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Cana masiza. Acot, 
Caña de mayz. Huákexati. 
Caña de ca~tilla. Hninniti. 
Caña veral. Huinnitzahta. 

Cañuto. Tazeúrabetme. Tahetemme. 

Capar Ataripéne. Neti. 
Capador. Titaaripehuame. pi. tzi. 
Capear el golpe. Huateaú. Nateneú. 
Cara. Nerimit, 
Cara cosa, Tianahche, 
Caracol chico. Huácace. pl. ri. 
Caracol grande. Xepet. pl. tzi. 

Carambano. Cerit. 

Cobrar lo que se debe. Ihbe. Neti. 
Cobre metal. Amutzi. 
Codo del brazo\ Tzicuriti. 

Codorniz. Zeaú. pi. riti. 
Coger agarrar. Bia. Neti. 
Coger como mayz de cosechc1. Antaéih. 

l'{ete. 
Coger algo del suelo. Teá. Neti. . 
Cojear. Capaeuliri huachiaca. Canoeuhn-

lJ uachiáca. 
Cojo. Nahchi. 
Cola de animal. Quaziti. 

Colar. Catze. Neti. 

Carcoma de madera, Couyékeméme, pl. Colgar algo. Heke. Neti. 
tzi. Colmar. Bahezt. Nete. 

Carbon. Teuxquari. Comensar. Tehche, Neteu. 
Caree!. Eukeritan. Comegen animal. Teahpuazt. pl. Teah-
Cardar, Cana. Neti. puazi. 

Carga llevar. Ateke. Nete. Comer. Cua. Neti. 

Cargas. lhcatá, Neti. Comeson dar algo. Teauné. Ne. 
Caridad. Muáhchiat. Comida. Q ueáhti. 
Carne. Hueat. 

Carne dessear. Huaine. Ne. 
Carriero. Canax. pi. eri. 
Caro venderse, busca Cara cosa. 
Carrillo de la Cara. V ¡.,eziti. 

Carriso, busca Caña hueca. 

Carrisal. Acátzahta. 

Carta. Yuxarit. 
Casa. Chihti. 

Casar á otro. Nahchiteu. Neti. 
Casamiento. Nahchitérit. 
Cascabel. Caérit. 
Castigar. Tipoáihte. Ne. 

Castigo. Poaihtzit. 

Causa, el por qué de la cosa Keme. 
Clamar. Hihhua. Ne. 
Clamor. Hihhuáriti. 
Clara cosa, no turbia. Huaravi. 
Claro estar. Huanérit. 
Clavar. Tahtatai. Nete. 
Coa de palo. Vicati. 
Coa de hierro. Tantimoa. 

Como? Aitne? 
Como. Eupat. 
Compadecerse. Cuhe. Ne1iva, 
Compañon, ó cojon. Atáriti. 
Compassar, 6 medir con compaz. Ihte. 

Neti. 
Compassion. Cubeat, 
Componer. Atáhua. Neti. 
Comprar algo. Nana. Neti. 
Comprador. Tinanabeme. pi. tzi; 
Comulgar. Tzahuatene. Neti. 

Comunion. Tzahuatiat. 

Con. prep. Keme. 
Con, con alguno. Tihemí. Tihamoán; 

Tihetzána. 

Concha. Keuxáti. 
C0nchavar. Acaoneri. Nete. 
Conejo. Tatzu. pl, ri. 
Confessar. Huhurétene. Neti. Neazta. Neti. 
Confession. Huhuretiat Neaztariat. 
Confessor. Tihuhuretchuáme. pi. tzi. Ti

. neaztacareme. pl. tzi. 
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Confiar en alguno. Tihetzetichueve. 
hetzénetichueve. 

Confiansa tal. Chueveat. 

'I
,. 
1-

Conocer muger. Amoanpuhuicari·. Amoan-
nuhuicari, 

Conocer. Muate. Neti. 
Condenarse. Tahetepoaomatame. Tabeté

noaomatame. 
Consolar a otro. Vcacanebua. Nucanca

néhua. 
Consuelo. Canehat. 

Nanéh. 
Contra alguno, Tihemi. 
Convertirse. H,rnóhe. 
Corazon. Xaihnuriti. 
Corcobado estar. Ateututna. 

Abtepuzi. N. 

Corcobado. Nahpo ára. 
Cordel. Cauhnariti. 
Corregir. Hebe. Neti. 

Correccion. Hebiat. 
Correr. Atatc. Ne. 

Nantitutná. 

Corta cosa no larga. Pipoatzi. 
Cortar con hacha. Behchi. Neti. 
Cortar con cuchillo como quien acierra. 

Zizchi. eti. 

Cortar estirando. Lite pi. rete. 
Cortar con los dientes. Ntikeuca. Nete. 
Cortar con tijeras. Ntiye. ete. 
Cortesa de árbol. Cut:i:apchti, 

Cosa. Titah, 
Cosecha. Tzaniat. 
Coser. Bibpua. eti. 
Cosquillas hacer. lhtzicuatá. Neti. 
Costal. Atauriti. 
Costilla. ltzapuari. 
Cozer mayl!. Yuhratzá.. Ne. 
Cozer la comida. Yatza. Neti. 

Cozerse la comida. Teucnazt. 
Coy un tura. Ahuaotuna. 
Crecer el homLre. Veeze. e. 
Creer. Tzahuate. eti. 

Creencia. Tzahuaterit. 

11 

Crespo ser de pelo. Abátzotni. N. 
Cresta de gallo. Tzubetn. 
Criador Dios. Tatahuacam. 
Criatura el hombre. Taavih huacame. 
Crucificar. Curuztate. Curuzneteutate. 
Cruda cosa. Capuquaze. 
Crugir los dientes. Ykéme. Nenkéme. 

Cuajar. Teuhte. Neti, 
Cuajo. Quaxu. 
Cuando? Anatne? 
Cuando. Tet. 
Cuántas vezes? Achune poamex? 
Cubrir. Baana. Nete. 
Cuchara de baxo. ltehti. 
Cudiciar. Necuazt. Neti. 
Cudicia. Necuatziat. 

Cuello. Keupihti. 
Cuenta el acto de contar. Yteyat, 
Cuenta de vidrio. Matzébe ti. 
Cuerno. Ah uati. 
Cuero. Navíti. 
Cu ervo. Goatza. pi. ri. 
Cueva. Teazta. Teaz tanacat. 
Cuidado. Chaébrit. 
Cuidar. Chaeh. Neti. 
Culebra de agua. Aixacuravet. pi. tzi. 
Culebra otra. Ahke. pl. ahkeri. 
Culpá, o pecado. Xanacati. 
Cumbre de cerro. Anteví. 
Cumplir lo que ss manda. Aaztéhua. Nete. 
Cuna. Tzaporiti . 
Culpar a otro. Xanacate. Neti. 

Cuñada. Tihuitari. 
Cuflado de hombre. Tiyaobéri. 

Cunado de muger. Tihuitari. 
Curar enfermedad. Icuea. Neti 

Cursos tener. Achuita. Ne. 
Curtir. lhua. eti. 
gambullir a otro. Teaóhte. Nete. 
garzillo. atzárit. 
Ceboll a. Euri. 
Ceda~o- Catzemiti. 
C egar ciego estar. Acúne. N. 

Tomo,- VIJI 73 
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1 Cessar de la obra. Atapoakteaca. Ne. Cejas. Ceakériti. 
Celar, ó tener zelos. Teatza. Neti. Cevar engordar. Teuhtezim. Neti. 

Ciego. Acune. Celo. Teatzéat. 
Celoso. Teatzácame. pi. tzi. 

Ceniza. Naúti. 

Cepo, prision. Busca cár<;;al. 

Cera. Xoxca. 
Cerca. Namiat. 

• Cercar. Namoa. Neti. 
Cereza. Eura.. 
Cernir. Anahcatze. Nete. 
Cerrar. lteana. Nete. 
Cerrar eomo caja. Bana. Nete. 
Cerrar los ojos. Auteahcuti. N. 
Cerro. Euriti. 
Cesos. Muchuixéti. 

Dadivoso. Captéacube. 
Dan<;;ar. Busca baylar. 
Dar. Tá. Neteu. 
Dar cosas largas, como palo. 

" 
Neteu. Tauihte. Neteu. 

Dar cosas redondas, · y mazizas. 

Neteu. Tatutuite. Neteu. 

Cielo. Tahapoa. 

Ciento pies, Naizebeti. pi. Naizebetzi. 
Ciertamente. Euhri. Euhrieyacam. 

1 Cimenterio. Viatá. 

Cirhuela. Quaxpoa. 
Cirhuela amarilla. Teteamuavi. 
Cirhuela colorada chica. Tepohbi. 
Cirhuela colorada grande. Caerir. 
Cinta. Muekeriti. 
ehica cosa. Pitzicai. 
Chinche. Teuxa. pi. ri. 
Chinche, que llaman de Compostela. Ta

xuat, pi. zeri. 

D. 

Debito. Cheaehret. 
Decender. Acame. N. 
Decendimiento. Acayeat. 

Tachuitc. De día adv. Tuhca. 
Dedo. Xeuteti. 
Defender. Vaehre. .Neti. 

Tatézte. Defension. Vaehreat. 
Defunto. .Muechit. 

Dar cosas estendidas, como libro. Taitc. 
Degollar. Vhuatazizchizt. Neteu. 
Del~ada cosa. Pipoatzi. 

" 
Neteu. Tepnihte. Neteu. 

Dar cosas !1ondas, como olla. 
" 

Neteu. Tahapuahte. 

Dardo. Antiteaca. 
De allá. Ad Auhna. 
Debajo. Ete.1na. 

Neteu. 

Deber. Cheaehre. Nete. 

Tahanite. 

Demonio. Tiiaro. 
Dentro. Chiita. 
De quando en quando. Anahtat. 
Derecho, no tuerto. Ceüra. 
Derramar. Xeuri. Neti. 
Derretir. Autauhataca. Nautanataca. 
Derribar al que está en el árbol. Acáhé. 

Nete. 
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Derribar á otro desde lo alto. Vte. Nete. Despert:.:r. Tíceha. Ne. 
Derribar arbo!es. Acahé. Nete. Desperesarse. Tautzara. Netantzara. 
Desatar. Taxwpi. Neteu. Desplumar. Cutna. Neti. 
Desbnratar. Xeupi, Neti. Despues. Moanecaita. 
Desbastar madera. Cahtiotzai. Neti. Desvanecerse. Muarize. Ne. 
Descansar. V ceaupe. Nenceaupe. Desvelarse. Cuhmuare. Ne. 
Descanso. Ceaupiat. Desvirgar. Auheu. Nete. 
Descargar. Caxeupi. Neti. Detras de alguno, Tihuarita. 
Descobijar. Nticu. Neti. De valde. Xepúche. 
Desco3er. Xeztna. Neti. Deudor. Techaehrihuame. pi. tzi. 
Descubrir lo secreto. Ihmue. Neti. Dexar algo. Tahtoa. Neteu. 
Desear. Xeve, Neti. Decir. Neuca. Neti. 
Descmbolver. Taxeupi. Neteu. Dia. Xeucat. 
Desenclavar. Acuxa. Nete. Dia de fiesta. Teanáme. 
Desenojarse. V cacuanaca. N. Diablo, busca Demonio. 
Desgranar maíz. Yohua. Neti. Diente. Tameti. 
Desgranar frijol, &c. Atzupe. Neti. Diferir, ó dilatar. Vpetevi. Vnétevi. 

Deshonesto. Captiteviá. Dificil. Tez1hua. 
Desleír. Acuamoa. Nete. Dilatar, busca diferir. 
Desmayarse. Vtemueá, Neantcmueá. Disoluto, busca debhonesto. 
De mayo. T<>mueat. Distilarse el agua. Timuiyeumé. 

Desnudar. Acoycóhpe. Ncti. Doblar alge>. lhcata. Neti. 
Drsnudez. Y eohpiat. Doler lr. llaga. Ticui. 
Desollar. Cuhtzuna. Neti . Doncella. Euhmuaztae. pl. Eumari. 
De parramar. Ahauxerax. Nete. Dormir. Cutzó. Ne. 
Despavilar candela con la mano. Antipue- Duice cosa. Ancaca. 

na. Ne. Dura cosa. Tzc. 
Despavilar con tijeras. Antiyamoa. Ne. Durar mucho tiempo. Atévi. 
Despedazar. Tzanax. Neti. \Dar de comerá otro. Huaneunhua. Neti. 
Despegar. Atatzá. Nete. Dar de vestirá otro. Huachehte. Neti. 

Despeñarse. Vtbet. N. 
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Echar baciar. Tahtoa. Nete. 

Echarse la bestia. Tihui. 
El, ó ella. Aéhna. Aehpo. 
Elada, ó yelo. Cérit. 

Elar. Huabet. 
El que. Atah. 
E mbaynar. V cachehte. Nete. 

Embesti r. Antitzete. Ne. 

Ernbiar algo, Tal:taeca. Neteu. 

Embolver. Busca dob lar. 
Embriagar á otro. Tat~huaeihte. Neteu; 

Embriagarse. Tah~a. Ne· 

Emmendarse. Huaehé. Nanelie. 

E. 

Enfermar de algun mal. Cui. Neti. 
Enfermo. Ticui. 

Enflaquecerse. Huateahua. Nateahua. 

Enfrente de alguno. Tinerimetzé. Ti-
haoitzé. 

Enfriar. Tara. Neti. 

Engañar. Cuanamoa. Neti. 

Engordar uno. Teuzim. Ne. 

Enloquecer. Huatatecaihre. Natatecaihre. 

Enmojecerse el hierro. Huateauchuitame. 

Enojar á otro. Haxeihte. Neti. 

Enojarse. Neú. Ne. Acaneú. N. Nsu

camoe. Ne. 

Empacharse. Huacuaitzá. Nacuitza. Enojo. Neúcat. 
Empero. Tepoac. Enriquecer. Huatahuazeca. Nataneazeca. 

Empeine enfermedad. Teábcuri. pi. tzi. Enredar alguna cosa. Teaheca. Neteu. 

Empefia r. Taáte. Neti. Enroscarse la vívora. Teuzekere. 

Empinarse. Teu teril11Ua. Netintérihua. Ensartar cueHtas. Xuu. Neti. 

Emplumar el ave. Cáhuxa. Enseñar. Muate. Neti. 

Empreñar. Atabutzalri. Neteu. Enseñan9a. l\foatebat. 
Em prestar. Nebte. Neti. Ensuciar alguna cosa. Chuamuare. Neteu. 

En prep. Hetze . Tzahra. Entender. Namoahbe, Neti. 
Encarnecer el huesso. Abaputnazt. Entendimiento. Namoahriat. 

Encender candela, ó tea. Ntitai. Nete. Enterrar muerto. Tete. Nete. Teteauc11-

Encender lumbre, hazerla. A ná. N. ca. Net.e. 

Encerrará alguno. Iteana. Nete. Entierro. Teamuhcbiat. 
Encontrar acaso á alguno. Nahcheca. Neteu Entonces. Nerm'í. 

Encuentro tal. Nahcheat. Entrambos. Mahuapoat. 

Encorvar alg~- Ntitutzé. Nete. Entrar. Vtaupi. N. 
Encubrir algo. Ha.na. Nete. Entresacar. Beheipuihua. Nete. 

Encumbrar llegar á Jo alto. Antiné. N. Entumido estar. Tzuhcba. Ne. 
Enderesar. Tatzaraca. N eteu. Enturbiar. Chuamoeri. Neteu. 

Enemistad tener con otro. Haxevia. Neti. Envano. Huápuat. 
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Envejeserse. Huatebezi. N atebezi. 

Enzino árbol. Zéuhti. 

Eredad. Viat. 

Erisarse los pelos. Tixúnaca. Ne. 

Errar, no acertar. Aubet. Ne. 

Ervaje. Euxahti. 

Escama. AnavIZit. 
Escarabajo. Chuitapurizt. pi. Chuitapu-

rizi. 

Escarmenar. Atzupe. Neti. 

Escarbar tierra. Aihche. Ne. 

Esclarecer. Huatanerickeuracá. 
Esclavo. Nanaihuacat. pi. tzi. 

Escoba para barrer. T:úmuri. Icbauhtame. 

Escobeta para peinarse. Moatzekehti. 

Escoger. Busca entresacar. 
Esconderse. Vhuabata. Neneaba.ta. 

Escorpion. Tzieuri. pi. tzi. 

Escrivano. Tiyuxa. 

Escrivir. Yuxa. Neti. 

Escuchar. amoa.h. Neti. 

Escurecerse. Huachumáná. Iluatéca. 

Escupir. Tzitze. Neti. 

E cupitina saliva. Tzitz1caite. 

Esforzar á otro. Ca.ne. eti. 
Esfuerzo así. Canihat, 

Eslabon. Tahotzéhti. 

Espalda. Huariti. 
Espantar á otro. l\foarite. Neti. 

Espanto assi. Muaritiat. 

Espejo. Atenéric. 
Espelui;arse. Busca erisarse. 

Esperar. Busca confiar. 

Espesar lo raro. Teúte, Neteu. 
Esperesarse. Busca desperesarse. 

Espiga. ~(_Moaéyete. 

Espigar el mayz. Moaeye. 

Espina. Tzicáreti. 

Espina de nopale. Xuat. 

Espinarse. Tiii.tzet. Tinátzet. 
Espinilla de la pierna. Huatutn. 

Espinaso. Kerutziti. 

Espolear al cavallo. Uítetzex. Nete. 

Espremir. Ncurahachíhua. Nete. 

Espulgar la cabe9a. Ahme. Neti. 

Espulgar la ropa. Huaxcaitzípe. Neti. 

Esquina. Tzicuritam. 

l<:sse, ó essa. Amuehpu. 
Estaca. Vid.ti. 

Estacar. Táhtatai. Nete. 

Estar. Yeptehbe. Nentehbe. 
Este, o esta, ó esto. Ii. 
Estender, 6 tender. Busca desembolver. 

Estera de palma. Itariti. 

Esteril ser la muger. Capunucare. 

Estirar. Vbyaobacanihua. V n, 

E$tomago. Itelni. 

Estornudar. Atzuhpua. Ne. 

Estornudo. Atzuhpllariti. 

Estrecha cosa. Capuachuayaoterne. 
Estrella. Xuravet. pi. tzi. A las que lla• 

man ojos de Santa Lucía los mu chachos, 

dicen: Nuepacatzi. A las que l laman 

las tres Marías. Tzicuricat. Al carro. 

Vreapuazt . 
Estremecer3e. Vbibe. N embibe. 

Estrujar. Cache. Neti. 

Estudiar. Muate. Neti. 

Estudio así. Muatehrit. 
Exalarion, que se vee de noche. Teutamui. 

Examinarse. Huáhua. Neti. 

Examen. Huavirit. 
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F. 
/ 

Fabricar casa. V chite. Nenchité, Flor. Xuxut. 

Florecer el arbol. Huataxota. Facil cosa. 
Faysan de 

pi. tzi. 

Captezihua. 
especie grande. Quamuxát. Flexible cosa. Tutníve. 

Faysan de 
Floxo. Huéanazt. Tiunavé. pi. Tiunavá-

especie pequeña. Bitakerae. cate. 
pi. tzi. 

Fajarse. Abauheké, Nabeneké. 
Falta por culpa. Xanácat. 
Faltar assi. Xanacare. Neti. 
Faltar el que avía de estar ay. Aubet. 
Faltar á lo propuesto. Capuaazté. 

naazte. 
Falsedad por mentira. Huáitzit. 

Fama tener. Erihua. Ne. 
Favorecer. Busca ayudar. 
Favor assi. Busca ayuda. 
Fea cosa, Capueurene. 
Fee, ó creencia. Tzahuatiat. 

Ne. 
Ca-

Feriar vna cm;a por otra. Puatáta. Neti. 
Fecunda ser la Muger. Nuacareme. Ne. 
Fiar alguna cosa. Teaheka. Neteu. 
Fiel, que cree. Teatzahuateacame. pl. tzi, 

Fiesta a ver. Teaname. 
Fija estar la cosa. Captahuané. 
Fila de hombres. Macabiiteume. 
Filo de cuchillo. Antamuemua. 
Finalizar la cosa. Kéte. Neteu. 

Flaca cosa. Huachi. 
Flaco ser. Huachi. ne. 

Flecha. Euruti. 
Flechar sin tirar Vbaohana. Nubénana. 
Flechar tirando. Tamuémua. Neti. 
Flema. Tzumet. 

Flo:x:o ser. Hué,maze. Ne Tiunavé. Ne. 

Floxa cosa, no apretada. Quaxezt. 
Fofa cosa. Tachea. 
Fon;ejar dos. Moahuóhuana. 
For9ejar para derribar a otro. Aubépoa. 

Nete. 
Fornicar. Neviche. Neti. 
Fornicacion. Neveat. 
Fregar Tavar los vasos. Ahauzina Neti. 
Freir. Yatz!i. Neti. 
Frente. Quatziti. 

Frío. Cerit, 
Frio hazer. Huacébi. 
Frío tener. Xamue. Ne. 
Frío estar. Cébi. 
Frios mal impertinente. Xeurihat. 

Fríos tener. Xamuc. Ne. 

Frijol. Muhmeti. 
Frijoles pequeños de la tierra. Tézi. 
Frijoles pintos de la tierra. Tézure. Zízure· 

Fruncir, ó plegar. Vxutai. Nete. 

Fruncir la boca. AnomoxurJ.teábua. N. 

Fruta. TiqueabtI. 
Fruto. Tacait. 
Fuerza cobrar el enfermo. Huaou. Naou. 
Fuerzas tener. Cáchea. Ne. 
Fuerte cosa. Cáchea. 
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G. 

Gajo como de limon. Cahezte. 
Galardonar el servicio. Nahchiteae. Neti. 
Galardon. N ahchiterit. 
Gallina. Tecuárae. pl. tzi. 
Gallina de la tierra. Xeup1hti. pi. Xeupihtzi. 

Carucati. pi. Carucatzi. 
Gamitadera, Pikeuxa. 
Ganar en el juego, o travajando. l\foaitá. 

eti. 
Ganancia tal. Muáitechiat. 

Gar9a parda. Cuaxu. pi ri. 

Gar~a blanca. Huatuxat. pi, tzi. 
Gargajear. V carcpe, encar~pe. 

Garg;i nta. Quaikcuxati. 
Garrapata. Muatet. pl. tzi. 
Gastar. Ahaohepoa. ete. Ahahué, Nete. 
Gato. l\Iizton. pi. tzi. 
Ga~·ilan por su especie grande, Hucurizt. 

pi. Hucurizi. 
Gavilan por su especie pequeño. Tzícai. 

pl. tzi. 
Gavilan otro. Chuix. pi. Chuixeúri. 
Gavilan otro. Zízchu. pl. tzi. 

Gemi r. Uiteuyeineyéca. N. 
Gozarse. Vteamuavé. onteamuavé. 
Gozo. Teamuaveat. 
Golondrina. Huavix.cai. pi. tzi. 
Golpear dar golpes. Tébeche. Neti. 
Golpe- Behcheat. 
Goma. Tzumet. 

Gorda cosa. V ee. 
Gorgear las Aves. l\Iakeuxe. 
Gota de agua. Ybátztme. 
Gotearse la Casa. Caviye. 
Governador. Tatoáni. 
Graja, o Cuervo. Busca Cuervo. 
Grana. Chuitziti. 
Grande cosa. Tebi. 
Grande hombre, &c. Vhuatébi. 
Grande como arbol parado. Vhuáteúte. 
Grande como arbol tendido. Tebi. 
Granizo. Téteri. 
Granizar. Mevatzé. 
Grano. Atzat. 
Granos tener. Atza. Ne. 
Grillo animal. Xuxuí. pi. tzi. 

Gritar. Hihhua. Ne, 

Grito. Hihhuariti. 
Gruesso ser. Teahure. Ne. 
Grulla. Curúti. pi. Curutzi. 
Guardar. Cháeh. Neté. 
Guardador. Ticbaehbeme. pi. tzi. 
Guarecerse. Vbabíte Neneabite. 

Guerra hazer. Cuhuahta. Ne. 
Guia, ó guiador. Amuahcate. 

Guiar. Amuáhcate. N. 
Guitarra. Canárit. 
Gusano. Cbuíno. pi. ri. 

Gusanos tener. Chuinore. Nu. 
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H. 

Hablar. Neuca. Neti . 
Habla. Neucareti. 
Hacha para cortar leña. Teapuéhti. 
Hacha, Tea para alumbrar. Utzíti. 
Hallar algo. Teaceahca. Neti. 
Hallarse bien en vn lugar. Uehriha. Neneú-

riha. 
Hall ar lo que se busca. Teuh. Neteu, 

Hambre. T u hriti. 
Hambre tener. livat- Ne. 
Hambre aver. Huatuhrihua. 
Hazer. Tábua. Neti. 
Hazedor. Titahuame. pi. tzi. 

Hechizar. Tzute. Neti. 
Hechizero. Atzuteáhtame. pi. tzi. 
Heder. Tecure. Ne. 
H edor. Cureat. 
Hediondo. T ecure. 
Hembra. Uita. pi. u cari. 
Henchir. Bahezt. Nete. 
Henchimiento. Heztteat. 
Hena. Cacamut 
Herir. Tzét. Neteu. 
Hermano mayor. Tihátzi. pi. moa. 
Hermano, ó hermana menor. Tihutzi. pi. 

moa. 
Hermana mayor. Ticutzi. pi. moa. 

Hermanos ser. Moaihuamoa. 
Herrar poner el hierro. Tataixe. Neti. 
Hervir. Quane. 
Hezes, Auteyex. 
Hiel. Tziruxca. 

Hilo. Cérit. 
Hierro, metal. Tepuzti, 
Hígado. Neamuat. 
Higo de la tierra. Xahpoa. 
Hijo, ó hija de varon. Tiperic. pi. Titeu• 

riyamoa. 
Hijo, ó hij a de la hembra; Tiyaoh. pi. Ti.., 

yaohmoa. 
Hilar. H in na. Neti. 
Hincarse de rodillas. Titonó. Neatono. 
Hincharse. Haa. Ne. 
Hinchason. Hayiahti. 
Hipar el estomago. Iteútze. Ne. 
Hipo assi. Iteutzéat. 
Higuerilla. A~íxa. Curiz'ixa. 
Hoguera llamas de fuego. Ahméme. 

Hoyito de la cabeza. Caturiti. 
Hoyo. V cacuni. 
Hoyo hacer. V cacunazt. Ne, 
Hojas echar el arbol. Vxaihripe. 
Hoja. Xaehrit. 
Hoja de mayz seca. Xamuatn; 
Holgarse. Busca gozarse. 
Hombre varon, ó hembra. Tevit. pi. Teái-

teri. 

Honda para tirar. Vitzapuati. 
Hondo estar, V catevi. 
Hongo. Yacuati. 
Hongo de árbol. Vtuxa. 
Honrar como el hijo al padre. Tzahuate. 

Neti. 
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Horadar. B usca agugerear. 
Horca de palos. Auteacat. 
Hormiga. Aehti. pi. ri. 

Huirse. Autzocua. Ne. 
Huidor assi. Tzonacheme. pl, tzi. 
Humo. K eutziti. 

Hormiga arriera. Tzárizt. pi. Tzarizéri. 

Hormiguero, A ehteripoa. 

Humear. Ketz11hta. 
Hurtar. Nahua. Neti. 

H uevo. Taoteri. Hurto. Nahuarit. 

Huerfano, Xaeicam. pi. Xaeicahte. Huso para hilar. Inarit, 

Huir de los contrarios. Huataú. Nataneu. 

Jubilo. B usca gozo. 
J uego de apues ta. l\Iua itechiát. 
J uego de niños. H uacarlti. 
Juez. TirnoPri cat. pl . tzi. 
Jugar aposta ndo. Muaitec. Neti. 
J uga r los ni nos. Huáca. Ne. 

Y conjunc. Acta. 
Ya adv . Ar. Pur. 
Y c.lolatrar, T ecuathemintimoe. 
Y dolo. Técuat. pi. tzi. 
Yelo. Busca hielo. 
Yerno. Timuní. 
Yerva. Euxahti. 
Yervas comestibles. Che rit. 
Y erva cuya rayz sirve de jabon . 
Yesca. Enimit. 

ll 

J. 

J unco. Beupoamet. 
J untar una cosa con otra. Uiten ahchite Nete. 

Juntar lo que está esparcido. B usca re-
coger. 

Jurar, no saben todav ía. 
J usto ser. Captixanaca, Cantixanaca , 

IV •a 

Y . 

Y glesia. T iopan . 
Ygual cosa como suelo. Vxapuhuacáte. 
Y guana. C háatzati. pl. C háatza tzi. 

Ylvanar. Anacurátoa. Nete , 
Y mpe<lir que no se haga alguna cosa. N ui

té. Neti. 
Y mmarcesible. Ca pucúcube, 

¡Ynclin arse. Abauton:i . Naba.atona. 
Areuchi. lY nfi erno. Muechita. 'I'ahete, 

Y o numerable gente. Ceviat. Cemuúti. 

T o m o ,- Vlll 7 1 
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Y nquirir. lhueá. Neti. 
Y slabon. Busca Eslabon. 
Yr. Ame. NP.. 
Yr derecho á alguno parte. Huatahéyaca. 

Nataheyaca. 
Yr rodeando. Huateaoututzi. Nateantutzi. 

Y r delante. Busca guiar. 
Y r por leña, Teocaihme. Ne. 

Y r por agua. Busca agua traer. 

Yvierno. Cicerita. 
Y zquierda mano. uta t. 

:aaa.a 

Labio. Teniti. 
Labor de tierra. 
Labrar camisa, &c. 
Ladera. Aiitn. 
Ladino. Tevéneúca. 
Ladrar los perros. Neucare, Ne. 
Ladrido tal. Neucareat, 

L. 

Lavar. Hauzína. Neti. 
Lazar. Aucahuonezim. - Nete. 
Leche. Tzimeti. 
Leche de lonarvolar. Xuret. 
Lechuza ave nocturna, Cíhuati. pi. Cí

huatzi. 

Leer. lhte. Neti. 

Ladron, Tinahuame. pl. tzi. Lector. Tiihtacareme. pl. tzi. 
Lagaña. Xáchuitáti. Leccion. Ihterit. 
Lagarto animal. Axat. pi. tzi. Legumbres. Cherit. 
Lagartija. Achatiá. pi. tzi. Lengua. Nanuriti. 
Lagartija otra. Chatzát. pl. tzi. Leña Couyet. 
Lagrima. V cat. Leñar hazer leña. Ticáa. Ne. 

Lamer. Hamuáti. Leon. Moahyet. pl. tzi. 
Lamer Neaexe. Neti. Levantar algo del suelo. Teázim. Neti. 

Lana. Mouxati. Teahpoazt. Neti. 
Lanudo. Cahuxá. Levantar mayz, &c. en la cosecha. Tzána. 

Lance hazer al toro. Huachite. Neti. Neti. 
Langosta de ld tierra. Bikeiízt. pl. zi. Levantarse, pararse. Acbe. N. 
Langosta otra. Xacapófi. pi. Xacapotzi. Levantarse amotinarse. Ateuha. Natina. 
Langosta otra. Comaraicat. pl. tzi. Lexos. Eumua. 
Langosta otra. Tunái. pi. tzi. Liar. Curahekehua. Neti. 

Lagosta otra. Ecáti. pl. Ecátzi. Librar de peligro á otro. Vaehre. Neti. 
Largo luengo. Teútu. Libro. Yuxarit. 
Lástima tener. Busca compadecerse. Liebre. Tatzu. pi. ri. 
Lastimará otro. Acuinite. Neti. Liendre. Xana. pi. ri. 
Latir la vena, ó el corazon. Uiteuhuáxca. Limon. Tziaácari. 
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Limpiar. Heacare. Neti. 

Limpiar las narizes. Busca limpiar. 

Liza cosa. l\'lehcheá. 
Liviana cosa. Caput1hete. 
Lobo. Eura.vet. pi. tzi. 
Loco. Tecaihre. 
Loco bolverse. Busca enloquecer. 

Lodo. Axot. 

Llaga. Atzat. 
Llagado estar. Atza. Ne. 
Llama de fuego. Ahmeme. 
Llamar. Hebe. Neti. 
Llamar poner nombre. Yete. Neti. 
Llamarse tener nombre. Anteahua . N. 
Llamar gritando. Hihbe. Neti. 

Llano adv. Choáta. 
Llanto. Yeineat. Lodo hazer. Haxota. Ne. 

Lodo aver. Huabaxohpoa. 

Loma. Viyetze. 

Llegar el que no estaba en 
zim. N. 

casa. Vbene-

Lombrizes echar. Nuehritze. 

Lomo. Huarit. 

Neanueritze. Llenar. Bahezt. Nete. 
Llevar. Ani. Nite. 

Loro grande. Tutuvi. pl. tzi. 
Loro otro de cabeza amarilla. T urazt. pl. Llevar como palo. Chuene. Nite. Aehni. 

Níte. 
Túrazi. " 

Loro pequeflo por su e~pecie. Tzipuzt. Llevar como olla. Abana. Nete. Ahpoan. 
pi, Tzipuzi. Nete. .. Loro mas pequeño. Purizt. pl. Purizi. 

Luchar. Auhhepoa. Ne. Llevar como piedra. Ateni. Nete. Atutuni. 

Lucir. Huatatza. Note. 
Lugar a ver. Y ehbebric. 
Luego adv. l\Iopacaico. Llevar como pan. Aebni. Nete. Aehpuini. 

Lumbre. Tait. Nete. 

Luida estar la cosa. Che. Llevar como palma, 6 yerva. Pihni Nete. 

Luna planeta del cielo. Luna aver nueva. • 
Afiahupi, Crecer la Luna, meapurbe- Ateni. Nete. 
yaohraca. Llenarse la Luna, meapur- Llorar. Vyeine. Nenyeine. 

beyaorízt. Acabarse la Luna. Purhua- Lloro. Busca llanto. 

teaxe. Traer la Luna agua, abputichaeh. Llover. Viye. 
Lucero. Xuravet. pi. tzi. Llover recio. Euávihte. 
Lucero ele la mañana llaman Taltatzi, pero Llover quedo. Mecbehvia. 

por pensar que era hijo de el Sol a quien Llover poco. l\fetahtzone. 
llamaban Tayaohppa nuestro Padre. Llover mucho y quedo. Meceumuina. 

Lucerna que anda de noche. Cúrui. pl. tzi. 1Lluvia. Víteri. 
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M. 

Mazamorra vulgal'iter. Atole. Puzteri. 
Mazamorra agria, 6 azeda. Tzinacatere, 

Macho. Teata. pi. Teteácare. 

Mazorca de mayz antes que Sf. quaje el gra

no. Zitati. 

Mazorca de mayz seco. Ikeüriti. 

Mazorca, el corazon de ella ya desgranada. 
Cuxat. 

Machucar. Tóxa. Neti. 

Madera, y madero. Couyét. 
Madrastra. Titexáhuari. 

Madre. Tité. 

Madre do concibe la muger. Cápi. 
l\fadrofío. Tucáipu. 

1 Mancornar bestias. Teantaheca. Neti. 
1 Manceba de hombre, y mancebo de muger. 

Tihupuhme. 
Manchar algo. Chuámare. Neti. 

Mandar á otro inferior. Aihte. Neti. 

Mandamiento assi. Titaihte. 

Mandar de palabra alguna cosa. Ixate. Neti. 

Mandamiento assi. lxateat. 

Manear bestias. Amuáheca. Nete. 
Manjar generalmente. Quahti. 

Mano derecha. Vriti. 

Mano izquierda. Busca izquierda mano. 

Mano generalmente. l\foámati. 
Manojo de flores, &c. Heukeá. 

Madurarse la fruta, Huácuazt. 
Madurarse el encordio, ó hinchason. 

Manojo como el de tabaco. Iliria. 
Ab- Mansa cosa, no brava. ·Muacame . 

mueyemue. 

Maguei. Y uchit. 
Mayz. Yurit. 

Mayz colorado. Tepouhbi. 

Mayz negro. Tehu_aray. 

Mayz tremes. Tzéyéme. 
Mayz tostado. Xaxchéri. 

Mal, 6 mala cosa. Busca fea cosa. 

Maldecir. Aaihtzit. N eti. 

Maldiciom. Aaihtzit. 
Malo estar. Busca enfermo estar. 
Maltratar á otro de palabra. Taxe. Neti. 

Maltratamiento tal. Teaxeat. 
Mamar. Tzeé. Ne. 
Manar agua. Abmueye. 

Mancebo. Teamuaeztae. pl. Teámuari. 

Manta. Taziti. 
Manteca sin derretir grosura. Tezchuit. 
Mantener á otro. Atácare. Neti. 
Mar. Vaac. 

Marcar. Huaoiterit. Netihuaniterit. 

Marchitarse. Huateahcui. 
Margen del rio. Busca orilla. 
Marido. Tiquenna. 

Mariposa. Atzipoazt. pl. atzipoazi. 
Martajar. Busca machucar. 

Mas para continuar. Ei1ze. 
Mascar. Hucua. Nete. 
Masparillo especie de mizca!. Xahpoari. 
Massa. Quaihtzit. Moateuzit. 
Mata, ó pie de qualquier yerva. Y abta bé 
Matará otro. Mee. Neti. Heicat. Neti. 
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Matador. Timacaréme. pi. tzi. 
Mascar el freno el cavallo. Teukeme. 
Matarse la bestia. Atatza. 
l\1a1eria podre. Moárit. 

Matrimonio. Nahchitiat. 

l\Iear. Cé. Ne. 
Meado~. Cixúrit. 

Meter en la bolsa. Aucauteahua. Nete. 

Meter como el hilo en la aguja. Anauhtea
hua. Nete. 

1\Iexilla de la cara. V pezit. 
Mezquino, Timuahche. pi, Timuahchea

catzi. 
.Miedo. Tzeuneat. 

Mecer al niño en la cuna. Antaure. 

Media cosa la mitad. Aéita. 

Nete. Miedoso. Titzeune. 

l\Iedio dia. adv. Tahapoatacaco. 
l\1edicina, ó mPdica mento. Huatarit. 

Medida qualquiera. I ré rit. 
.Medir generalmente, Ihte. Neti. 

l\Ielon. l\1oronez. 
Mellar el cuchillo. Icáhtanoa. Nete. 
l\Iemoria . l\luarereat. 

Menear algo. Taúre. Neti, 

l\Ienear los parpado, . Aceakeve. N. 
J\Ienear los Jul,ios, T enive . Ne. 

l\Ienear la cabeza. Muvé. Ne. 

l\Ienester ser. Vxcbe. 

.Mencionar. 'ahta. Neti. 
l\Icnospreciar. · Caplitacapoa acr'!ba . Canti

tacapoa ac '•h:i. 
lentar á alguno . Busca mencionar. 

Mentir. Huae:ta. Neti. 

Mentira. Iluáitzit. 
l\Ientiroso. Trhuacitame. pl. tzi. 
l\f ercar. Nana. NPti. 
Mcrcaduria. Nanaerit. 

Iercador. Titoame. pi. tzi. 

l\Iercado aver. Tuíhua. 

Mercenario, correo. ltnerí. 
Merecer. l\Iuaítc. eteu. 
l\lermar la co a. Aubert. 
l\Ies. l\latzákere. 

l\Iessar la barba. Ancutnehri. Nete. 
l\Iessar los cabellos. Cupi. 1 ·eteu. 

l\Iestruo baxarle a la muger. Areuze. 1 e. 

Mela!. Tepuzti. 
I ter en el aposento, ó en el corral. Nteauh-

teáuua. ete. 
Meter como en la caja. Teauhteáhua ate. 

Miedo tener. Titzeune. Neti. 
l\liel de abejas. Zearati, &c. 
l\liel hazer las abejas. Matahua. 
l\1iembro del hombre. Cainit. 

Mierda. Chuitáti . 
l\Iina. Tecuzco. 
Mirar. Ceha. Neti. 
Mitad de alguna cosa. Bu~ca media. 

Mirar saliendo de Jo obscuro. Mapuneri. 

l\Ianuneri. 

Moco de narízes. Tzumet. 
Mo90 de edad Busca mancebo. 
l\Iofar escarnecer. Busca menospreciu. 

Moho como de pan . Mucuare . 

foho como de hierro. V chuitamoa. 
Mojarse. Habe. Ne. 
Mojarse cayendo en el agua. Huapáznaca. 

Napáznaca. 

l\Ioler. Ateuxe. Nete. 
Moledor de mayz. l\fuatáti. 
1\loleodero, el que muele. T euzit. 
Mondar algo como habas, papas, &c. Hat-

zupe. Neti. 
Monte. Ocotzahta. l\Iuutzita. 

Montear. Busca ca9ar. 
l\Iorar. Che. e. 
l\Iorcielago ave nocturna. Atzizt. pi. At◄ 

Z!ZZl. 

Morado color. Poauceara. 
Morder. Ché. •eteu. 

lordedura. Cheat. 
Morir. l\Iueké. e. 

~Iorirse de frio. Busca frío tener. 
fosca. X áeu. pi. ri. 

Mosquito que Uaman gegeo. Zéti. pi. Ze!'ZÍ, 
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Mosqµito otro que haze ruido. Huna. Mudar los dientes. Tametze. Ne. 
pl. fi. Mudar poniendo vna cosa en lugar de otra. 

Mosquito otro que se mete en los ojos. Ne- Poatáta. Neti. 
xeuméti. pl. Nexeumetzi. Mudo. Capuatanéube. 

Mosquito otro, Ceanai. pi. tzi. Muela. Taméti. 
Mostrar algo. Céhate. Neti. Muerte. Mueat. 
Mostrar con el dedo. Busca apuntar. Muerto por enfermedad. Muechit. pl. eri. 
Moverse meRearse. Hua. Ne. Muerto porque se mató, (i lo mataron. Me-

Muchas vezes. Muixo. 1 rit. pi. tzi. 
Mucho. Muii. Muger. Uita. pi. Ucari. 

Muchacho. Párezt. pl. Teuritzi. Mundo. Chianacat. 

N. 

Nacer. Hu,anuehuaca. Nanuéhuaca. 

Nacer la ¡planta. Atne. 
Nacido, i1 encordio. Atzáti. 

Nacimiento. Nueat. 
Nada, 1,iinguna cosa. Caputítac. 
Nadar. Antahhauzim. N. 
Nadif: por ninguno. Capuata. 
Nalga. Tetuvatéte. 
Nar'1z. Tz6riti. 
Na· ta hazer la leche, &c. Aucurahuaenaca. 
Nr ltura de Macho. Cainit. 
N ,atura de hembra. Xapíti. 
1 'Íecessidad tener de alguna cosa. Busca 

menester ser. 
Negociar. Huaviri Neti. 
Negociacion. Huaviriat. 

Negro color. Texúma. 
Negro hazer. Xumate. Nete. 

Nervio. Tátati. 

Nido Chauhrit. 
Niebla aver. Huáhaite. 
Nieto, ó nieta de la muger. Tiyacuari. 
Nieto, ó nieta del varon. Tiyaxu. 
Nieve. Cérit. 
Ninguna cosa. Busca nada. 
Ninguno. Busca nadie. 
No. Ehe. capu. canó. camú. 
No há mucho. Aucheámo. 

Noche. adv. Teca. 
Noche. Tecáriti. 

Noez, y nogal. Careu. 
Nombrar poner nombre. Busca llamar. 

Nombre. Teahuarit. 
Nones aver. Captitihua. 
Nosotros. Iteáhmo. 
Noticiar. Huaixate. Neti. 
Noticia. Ixatiat. 
Notorio ser. Huamuarerihuaca, 
Nuca de la cabeza. Caturiti. Nevar caer nieve. Cerirpuhµabét. 

Nidar el Ave hazer nido. V chauhti. Nem- Nuera. Timuni. 

~a@ti, Nqeva cosa. Ahcua. 

: . 

i 

11 
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Nuevamente. Ahcuazt. 

Nuez. Busca Noez. 
Nunca. Capuanáco. 
Nuve. A'iterit. 
Nuves aver. Amuteupú. 

Nuves aver por todo el Cielo. Abebe. 
Nuves aver por los orisontes. Amútbé. 

Nuves aver azia el medio del Cielo. An-
cábé. 

o. 

O interj. Ahui. 
O difiunc. N arico. 
Obedecer. Atzahuate. Nete. 
Obediente. Teatzabuateacame. pi. tzi. 

Obediencia Tzahuatiat. 
Obligar. Cané. Neti. 
Obligacion. Canihat. 
Obrar algo. Tábua. Neti. 

Obra assi, hechura. Tavihat. 

Oler mal. Tecuré. Ne. 
Olla. Xárit. 
Olvido. Huaxeihriat. 
Olorosa cosa. Té. 
Olvidar. Aohuaxe. Neti. 
Ombligo. Zipútziti. 
Ombro de hombre. Nahpoariti. 

Oprimir. Uitetzinatz. Nete. 

Oprimido estar. Ucatna N. 
Orar á Dios. V cubé. Nencubé. Obeja. Cánax pi. eri. 

Ocasion dar á otro. Huatebche. Natehche, Oracion. Cubehat. 
Orador tal V cubihuáme. pi. tzi. Ocasion tal. Huatéhcheziat. 

Ocultar. Abáta. eti. 
Odio, ó enemistad. Aaxéhviat. 
Odio tener. Haxehvia. Netí. 
Ofender, Xanacare. eteu. 
Ofensa. Xanacat. 
Ofenaor. Tixanacarihuáme. pi. tzi. 
Oficio proprio del hombre. Muérit. 

Oy. adv. de tiempo, Iico. 
Oydo sentido para oyr. amuáhreat. 
Oydor el que oye. Tinamuahacame. pl. tzi. 
Oyr. Namuá. Neti. 
Ojo. Hauzíti. 
Olas bazer el agua. Teutebréyécá. 
Oler, echar de si olor. Té. Ne. 
Oler con el olfato. Euchui. Neti. 

Ordeñar. Haché. Neti. 
Oregano de la tierra. Acuaixá. 

Oreja. Naxaihti. 

Orejear. Busca menear las orejas. 
Orilla de la agua. Haihketzé. 
Orina. Busca meados. 
Orinar. Busca mear. 

Ortiga. Itzizcai. 
Osado ser. Huatahua. Natanea. 
Osso animal. Otzet. pl. tzi. 

Otofio. Bltá. 
Otorgar la peticion. Xebe. Neti. 

\

Otra vez. Chatahuazi. 
Otro , Ceaut. 
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Pacer. Huacuáite. Neti. 
Paciencia tener. Titzahuaté . Ne. 
Paciente. Titzahuateacame. pl. tzi. 
Paciencia. Titzahuéat. 
Padecer. Teupuáihte. Netimpuá.ihte. 
Padrastro, Tiyaoppoári. 
Parlre. Tíyaóppa. 
Pagar deuda. Anahchitene. Neti. 
Paga tal. Nahchiterit. 
Paja generalmente. Euxahti. 
Palabra. Neucarit. 
Palma armor conocido. Takéti. 
Palma otra. V caí. 
Palo. Couyet. 
Palo para escarbar tierra. Bu sea coa. 
Paletilla del brai;o. 
Palillo oloroso. Caraihuáriti. 
Paloma. Amuet. pi. 
Palpar con las manos. Mué. Neti. 
Pan generalmente. Hamuit. 
Panza. Xayet. 
Pandearse. Aiteauhá. Naitenha. 
Paño de lino, ó de lana. Taziti. 
Paño tener en la cara. Ahuaravi. N. 

Pantanos aver. Huaoitníc. 
Pantorrilla. Huáoriti. 
Papa fruta conocida. Teáuputzi. 

Papel. Yuxarit. 
Para qué? Aeineitta? 
Pararse ponerse en pie. Ache. N. 
Pararse el que corre. Huatechax. 

chax. 

P. 
• 

Pardo color, 'faxá. 
Parecer lo perdido. Huacehri. Nacéhri. 
Parecerse a otro. Apuenputeacaoeri. 

Apuennuteacaneri. 
Pareja cosa. Vxapuamechea. 

Pares de la que pare . Capi. 
Parida. Nuecaréme. pi. tzi. 
Parir. N~e. Neti. 
Pariente. Tiihua. 
Parlar. Xahta. Neti. 
Partear ayudar a parir. Nuépe. Neti. 
Partir en partes. Tara. Neti. Tzána. Netí. 
Parlero. Tixaxatame. pl. tzi. 

Pasqua florida. Xuxut pasqua. 

Pasqua Je Navidad. Nuea pasqua. 
Passar la flecha el blanco quedando la fle

cha atravesada en el cuerpo. Atné. N. 
Passar la flecha el blanco saliendo toda la 

flecha toda por la segunda herida. Aná

hao. N. 
Passar a los otros que caminan. Amuahe-

yite. Nete. 
Passar el Río á nado. Antahaú. N. 
Passar el Río sin nadar. Antá N. 
Passar adelante. Ahéyezt. N. 
Passar fruta. Yeúxa Neti. 
Passearse divertirse. Pazeárubé. Ne. 

Passion trabajosa. Puaihtzit. 
Pasto para las Bestias. Euxahti. 
Pasto aver. Huaeuxatá. 

Naté- Pasmarse la Bestia. Auzearutza. 
Pasto del Rio. Antayéic. 
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Perdon, V niat. Pato. Moarúi. pi. tzi. 
Pato de tierra caliente encarnado. Huari- Perdonar la injuria. Ataouniri. Neti. 

muéca. pl. tzi. 
Paves. Busca Adarga. 
Paxaro generalmente. Busca Ave. 
Pecado. Busca ofensa. 
Pecador. Busca ofensor. 
Pecar. Busca ofender. 
Pece, 6 Pescado generalmente. Hueat . 
Pedai;o. Titzícai. 
Pedernal prieto para flechas. Tea.ca. 
Pedir. Huavlya. Neti. 
Pedorro. Earipúztc. 
Pedo. Eárit. 
Peerse. Eá. Nea. 
Pegar generalmenre. Bíte. Neteu. 
Pegarse los Perros. Vbáratzi, 
Peinar. Catze. Neti. 
Peine. Busca escobeta. 
Pelar quitar el pelo. Ca.ye. Neti. 
Pelar Aves despl umandolas. Bmica des-

plumar. 
Pelar la sementera limpiarla. Mua. Neti. 
Pelearse. Apmc. Netipme. 
Pellejo. averit. 
Pellejo arrancado. avíti. 
Pellizcar. Xetzina. Neti. 

Pellizco. Xetzincat. 

Peln. Kepoáti. 
Pclon sin pelo. Cayemihua. 
Pelota para jugar. Téura. 
Pena generalmente. Poaihtzit. 
Penar. Tcupoáihte. Netimpoaihte. 
Penacho. 1\1 uveriti . 
Penca de Iizcal. Moaihti. 
Pensar. Iúatze. eti. 
Pensamiento. Muatziat. 
Pefíasco. Aitn. 
Pepita generalmente. Atziti, 
Pequeño. Pitzica. 
Perder. y ahué. T eteahahue. V puayahe. 

V nateahabé. 
Perderse en el camino. Aúbet. e. 

ll 

Perdonar lo que se debe. Busca perdonar 

la injuria. 
Perdurablemente. Capuanac etzeni. 

Pereza. V navíat. 
Perezoso. V navízt. pi. zi. 
Perezoso se~. V nave. Neti. 
Permanecer la cosa. Auchehuatehbe. 
Permitir algo. Cehámoe. Neti. 
Permission. Ceháriat. 
Perro, 6 perra, Tzeuk. pl. Tzeukeuri. 
Persona. Tevit. pi. Teaiteri. 
Pertenecer. Atzáne. Netin. 
Pervertir á otrn. Tohé. Neti. 
Pesada cosa. Tihete. 
Pesar tener de alguna cosa. Vxamuehrit@. 

Neanxamuerité. 
Pesadumbre assi. Xamuehreat. 
Pesar en balanza. Pezuvi. Neti. 
Pescado. Huéat. plur. Hueaitéri. 
Pescar con red. Ué huam. N. 
Pescar con anzuelo. 
Pescueso, 6 cerviz. 
Pestaña. Ceakerit. 

Busca anzuelo. 
Keupihti. 

Pestailear. Busca menear los parpados. 
Peste. Chuineat. 
Peste aver. Teticui. 
Picada. Tzetziat. 
Picar. Tzebe. Neteu. 
Picar como alacran . Che. Neti. 
Picada assi. Chéitziat. 
Picar carne. Behchi. Neti. 

Pico de ave. Ixeti. 
Pie de animal. Chapoariti, 
Piedra. Tétetn. Tetéti. 
Piedra para moler mayz. Muatáti. 
Piedra de que se sacan nabajas. Busra 

pedernal prieto. 
Piel, Bu~ca p<'llejo. 
Pino. Ocotn. Ocóti. 
Pina!. Ocótzáhra. 
Pintar. Yui:a . • ' eti. 
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Pintor. Tiyuxame. pi. tzi. 

Pinto. Yuxare. 
Pintura. Y ~1zeat. 
Piña fruta. Moatzahti. 
Piojo de la cabeza. Atéte. pi. Atetzi, 
Piojo de la ropa. Huhcai. pi. tzi. 
Pisar generalmente. Tzina. Neti. 
Pisar alguna cosa. Betze. Nete. 
Pisiete que mascan. Acuait. 
Pisiete mascar. Vhuatahacua. N. 
Pito real. Zearu. pi. tzi. 
Pitahalla. Moára. 
Pitar. Bike. Ne. 
Pitar chillando. :tlluáxe. Ne. 
Planta del pie. Busca pie. 
Plantar árboles. Huite. Neti. 
Platicar con otro. Busca parlar. 
Platica tal. Xahtzit. 
Platano. Xanarit. 
Placer regocijo. Busca gozo. 
Plazo poner. Ateihtéri. Ne. 
Plegar. Busca fruncir. 
Pleyto aver. Maúcubua. 
Pluma. Ataratz. 
Plumero. Busca penacho. 
Pobre estar. Nempúheké. Nenuheke. 
Poco, nombre adjetivo. Atzu. 

Poco antes. Busca no há mucho. 
Pocas vezes. Atzupoamáxu. 
Poco a poco. Xahtari. 
Podar. Behche. Neti. 
Poder nombre. Huataéirihat. 
Poder verbo. Huataéihbe. Nataeihbe. 
Poderoso. Huataeihbácame. pi. tzi. 

Podre. Busca materia. 

Podrirse la cosa. Petné. Ne. 
Polilla. Tipeniteahuáme. pi. tzi. 
Polvo. Chuehti. 
Pollo hijo de gallina. Busca gallina. 
Poner. Y epua. Y enuá. 

1 

Poner la gallina. N ue. Neti. 
Ponerse el capote . Y epuateáte. Yenateáte. 
Por prep. para dar causa. Keme. 

Por ventura. Ne. 
Por donde? Aunné? 
Por que? Aeineittá? 
Posseer. Cheae. Neti. 
Pozo. Tatecune. 
Predicar hazer sermon. Muate. Neti. 
Predicador. Timuateahuame. pl. tzi. 
Predicacion. Muatihat. 
Pregonar. Hihhua. Ne. 
Preguntar. Huahua. Neti. 
Pregunta. Huavirit. 
Premiar. Tacare. Neti. 
Prender la planta. Abtanezim. 
Preñada estar. Hutza. Ne. 
?restar como quiera. Nehte. Neteu. 
Presto adv. Uiyétat. Caiyétat. 
Prieto. Busca negro. 
Primero. Ahcuatz. 
Prima hermana. Tihutzi, ve! Ticutzi. 
Primo hermano. Tihatzi, vel Ticútzi. 
Primo, y prima segunda. Tiihuá. 
Prometer. Ixate. Neteu. 
Proponer algo . Purhuaohé. Nurhuané. 
Probar algo. Muatz&. Neti. 
Provocar a otro. Haxeite. Neti. 
Proximo. Tiihua. pi. Tiíhuamoa. 
Publico ser. Moarérihua. 
Pueblo de gente. Meaoceihre. 
Puente. Teantahét. 
Puerco, ó puerca. Tuíxo. pi. ri. 

Pulga. Teapuit. pl. tzi. 
Pulpito. Chauhrit. 
Punzar. Tzet. Neteu. 
Punta tle cosa delgada. Antipitní. 
Punta saca1·. Antipitnihua. Nen. 
Purgar la herida. Apmuaehye. 
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Que? Titane? 
Quebrar. Tapóa. Neteu. 
Quebrantar la ley. Busca ofender. 
Quebrarse o! hueso. Antinách~ca. 
Quedarse. Huateahtua. Nateahtua. 
Quedar sobrar. Busca sobrar. 
Quemar alguna cosa. Taiya. Neti. 
Quemadura tal. Taireat, 
Quemarse. Huatáixe. Nataixe. 
Querer alguna cosa. Xebe. Neti. 
Querellarse. Tcutaxahtaca, Ne. 

Rabadilla. Ketzaposti. 
Rabo de animal. Quazíti. 
Raer. Cazizá. eti. 
Rayar hazer raya. lhte. Neti. 
Rayz de arbol. anat. 
Rajar madera. Aziztara. Ne. 
Rala cosa. Emuapéte. 
Rama de arbol. Piznari. 
llamera puta. Capuuhmuahche. 
Ramas echar el arbol. Antaneneca . 
Rana. Xeucuat. pl. tzi. 
Rapar el pelo. Bu!ca raer. 

Q. 

Querella. Tiaxahtziri. 
Quiza. Hicó. 
Quien? Atané? 
Quien eres? Ataaepepene? 
Quien soys? Atanecepene? 
Quien es? Atanepuéne? 
Quienes son? Atanemepéne? 
Quitar, apartar algo. Teá. Neti. 
Quitar algo á otro. Anahuiri. Nete. 
Quixada. Ayaehrit. 

Iia:,;ar. Curácache. Neteu. 

Razarse el cielo. Abenetni. 
Rascar. Cúina. Neti. 
Rasgar. Tzá. eteu. 
Raspar. Acurácuina. ete. 
Rastrear como el podenco. Acúhchui. Neti. 
Rastro dexar. Y ahne. Ni. 
Rastro aver. Yahhuéchapuari. Ne. 
Raton. 'aicat. pi. tzi. 
Ilaton otro. Teácuai. pi. tzi. 
Ratoo otro. Vyamúea. pi. tzi. 
Raton otro. Círh, pi. Cirútzi. 
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Rebatar. Huanahuaire. Nete. 
Rebatiña. Huanahuáireat. 
Rebentar. Autatzá. N. 
Rebentar la flor del boton. Huatnóta. 

Rebuznar. Keux. Ne. 
Rebolcarse. Vhire. Neniré. 
Rebolver una cosa con otra. Busca mes-

Reprehender. Busca reñir. 
Resbalar 6 deslizarse. Antiputzi. N. 

Jlesollar. Tiy eye. N ehyéye. 
Resina de arbol. Tzuméti. 
Responder. Ea. Neti. 
Respuesta. Eat. 
Resucitar. Huao. Naó. Ache. N. 

clar, Retosar. Meamue. Teatamue. es primera 

Recoger lo esparcido. Ceaéhre. Neti. persona. 
Rechinar la puerta. lrahna. Retar, ó desafiar. Bévite. Nete. 

Rechinar lós dientes. Antenkéme. Nantin- 1 Reverdecer. Huatao. 
keme. Rezar. Muaté. Neti. 

Recular. Tihuáritacame. Nehuáritancáme. 
Red para pescar. Atatn. 
Redimir. Arniha. Nete. 
Redemptor. Teanahaname. pl. tzi. 
Redondo. Cikeura. 
Redondear. Cikeure. Neti. 
Regañar. Teáxe. Neti. 
Regaño. Teaxeat. 
Regar. Ihpoa. Neti. 
Reglar con regla. Busca rayar. 
Regoldar. Tareáhua. Ne. 
Reguelgo. Tareáhueat. 
Reyrse. Nana. Neananá. 
Remedar al padre. Busca parecerse. 
Remendar. Hibpua. Neti. 
Remojar. Uné. Neti. 
Remudar. Puatáta. N eti. 
Renovar. Hábcuare. Neti. 
Reñir. Busca regañar. 
Repartir algo. Huatz.ane. Neti. 
Repicar campanas. Ataure. Ne, 

Ribera de qualquier agua. 
Rico estar. Aráru. Ne. 
Rio. Até. 

Busca orilla-. 

Rio de Lerma. Moanimehtzé. 

Risa. N anaihti. 
·Robar. Busca hurtar. 
Roca. Busca peilasco. 
Rocio de la noche. Huahaacareatá. 
Rociar con la boca. Taaputzi. Neteu. 
Rodar cuesta abajo. Huataobire. Natanire , 
Rodela. Busca adarga. 
Rodilla. Tunuti. 
Rogar. Vcubé, Neancube. 
Romadizo. Muucaziti. 
Romper. Busca rasgar. 
Roncar. Moaráihua. Ne. 
Roncha hacer. Ateánare. N. 
Rondar. Teíxerene. Ne. 
Ropa. Taziti. 
Rostro. Busca cara. 
Rueda. .Busca redonda cosa. 
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s. 
Saber generalmente. Euhré. Neti. Muaré• 

re. Neti. 
Sabio, ó sabidor. Tieuhre. pl. Meteubre. 
Sabiduria. l\loatziat. Euhríhtzite. 
Saber el manjar. Eubripoatatz. 
Sacar del corral de la casa. Vbabepua. 

Nete. 
Sacar de la caja. T eácare. Nete. 
Sacar vino. Tiyátza. Ne. 
Sacar del agua. Taba. Nete. 
Sacar pollos el ave, Huaitahána. 
Sacudir. Teácatze. Neteu. 
Saeta. Euriti. 
Sauhmar. Ketzivia. Neti. 
Sahumerio. Ketziviat. 
Sal. Unáti. 
Salar. Unamoa. Neti. 
Salario. Nahchiterit. 
Salir de la casa. Vbéme. N. 
Salir á nado. Vtehche. N. 
Saliba. Busca escupitina. 
Saltar. Busca brincar. 
Saludar, Teáuhte. Neti. 
Salvar. Busca redimir. 
Sanar á otro. Busca curar. 
Sangrar. Tzitzé. N eti. 
Sanguijuela. Chúihnete. pi. Chúihnetzi. 
Sanja aver. Acacu nipme. 
Sanja abrir. Acacu□ ata. Ne. 

Sapo. Teacuzt. pi. Teacúzi . 
Sarna. Atzáti. 
Salir del lugar. Ame. re. 

Sauze arhol. H11acehti. 
Sazonarse la fruta. Busca madura 
Secar. Huatzia. Neti. Yeuxa. Nite. 
Seca cosa. Huachi. 
Secarse la llaga. Huateáhua. 
Sed. Imueat. 
Sed tener. Imue. Ne. 
Se"ar miesses, Zizche. Neti. 

" Seguir. Tabéne. Neteu. 
Semana. Itériti. 
Sembrar. Atzá. Neti. 
StJmilla. Imu erit. 

estar. 

Sentarse. Huateyex. Natéyex. Huácate. 
Nácate. 

Sentir por el tacto. Mu are re. N eti. 
Sentirse apesadumbrarse. Nemputeamoate. 

N enutearnoaté. 
Sefial. Itérit. 
Sefialar. Ihte. Neti. 
Sepultar. Busca enterrar. 

Sequedad. Huátziat. 
Ser. Busca al fin. 

· Servir. Mue. Neti. 
1 Servicio tal. Muéat. 
Sessos. Muchuix eti. 
Sebo sin derretir. T ezchuit. 
Si adv. para afirmar. E. tanénat. áviat. 
Si conj. Tepoác. 
Siempre. H uihma. huihma. 

1 Sierra para cortar. Zizcheméti. 
\ Sierra monte. Busca monte. l Sieso el salvonor. Cimutzíti, 
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Signarse, y persignarse. Acav'ite. Nacanite. 
Silla para assentarse. Sira. vel Eupuarit. 
Simiente. Busca semilla. 
Sino conj. Tepoaccai. 
Sobaco. lhtzicuarit. 
Sobrar. Busca quedar. 
Sobre. Apoán. 
Sobrepujar. Amuaehéyite. Nete. 
Sobrina y sobrino. 'l'inaozi. pi. moa. titata. 

pl. tzi. 
Socorrl:!r, Busca ayudar. 
Sol. Xeucat. Decirle Tayaoppa es idola-

trar porque decian que e~a su padre, 
Soldarse el hueso. Anteubite. 
Soltar lo que se tenia. Tatoa. Neteu. 
Soltero. Temuavi. 
Sombra. Caeiniat. 
Sombra hazer. Canamuereána. N. 
Sombrero. Mócotzit. 
Sombrerete lugar, Mocotzáhta. 
Sonar. Tahuane. Ne. 
Sonarse las narizes. Busca limpiarse los 

mocos. 

Soñar. Maca. Neteu. 
Sueño tal. Marit. 
Sueño tener. Cuhmué. Na. 
Sueño tal, ·Cúhmuare. 
Soplar. I puetza. Ne. 
Soplo, ó soplido. Ipútziat. 
Sordo. Capuiteanarnoa. 
Sorber. XuraipHma. Neti. 

Suave cosa al tacto. Mécbea. 
Subir. Anteá. N. 

Subir algo . Ntitoa. Neta. 
SuceJer al que precede. Poatata. Neti. 

Sudar. Taixe. Ne. 

Sudor. Taixeat. 
Sudadero para la silla. ltariti. 
Suegro. Timúni. 
Suegra. Tirnuni. 
Suelo. Chuáta. 
Sufrir. Busca pnciencia tener. 
Sumirse en el agua. Ateahuipíche. N. 
Sumirse en la tierra. Ateahupi. N. 
Suzia cosa. Chuamoa. 
Suziedad. Chuámoareat. 

D e.m 

Taba del pie, Carápozi. 
Talar monte. Tabézim. Ne. 
Talo□ del pie. Chatzoriti. 
Tambien. adv. Acta. 
Tanto. Muiíxo. 
Tañer instrumento músico. Cuina. Neti. 
Tapar. Bána. Nete. 

Tapon. Itúpuáme. 
Tarde. Chumaana. 
Tavano. Aru. pi. tzi. 

Tea de pino. Utzíti. 
Techar casa. Chive. Ne. 
Telaraña. Beunaréti. 
Temblar. Vbibe. Nenebibé. 
Temblar la tierra. Huatahuax. 

Temblor tal. Huataubivaxa. 
Temer a otro. Tzéune. Neti. 
Temor. Tzéuniat. 
Templar el instrumento. Cat11e. Neti. 

Temprano edv. Areapoáco, 

,i 
'1 
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Tender. Tabárazt. Neteu. 
Tender al sol. Tayéuxazt. Neteu. 
Tener con las manos. Busca agarrar. 
Tener hambre. Busca hambre. 
Tener sed. Busca sed tener. 
Tener á la que quiere parir. Nuépe. Neti. 
Tentar con las manos. Busca palpar. 
Teñir. lihua. Neti. 
Terrible. Tzeunire. 
Teta. Tziméti. 
Texer. Itza. Neti. 
Tia, y tío. Tirata. Tinaózi. 
Tiempo. Tevi. 
Tierra. C huehti. 
Tinaja Je barro. Xarit. 
Tinta para escrevir. Texumavi. 
Tirar con piedra. Vteahahe. Vnteahahé. 
Tiro de piedra. V1eahaayvcte. 
Tirar estirando. Busca estirar. 
Tirar, ó arrojar. Vte. Ne. 
Tiritar de frio. Xamue. Ne. 
Tixeras. Yamoammet. 

Tiznar. Au ehmua. Nete. 
Tizne. Busca tinta. 
Tizon. Tait. 
Tocar. Busca palpar. 

Todo. aicmic. pi. Manaicmic. 
Tomar. Tazime. Neti. 

Topar encontrando con otro. Náhche. Neti. 
Topo, animal. Busca Escarabajo. 

Torcer hilo, ó soga, &c. Ancurahana. Ne. 
Torcerse el arbol. Acate. 

Toz. Cazteahuariti. 
Tostar . . Ere. Neti. 

Tostar mayz, &c. Xaxche. Neti. 
Trabajo. Mueriti. 
Trabajar. l\Iue. Neti. 
Trabarse con la ponzoña. Huateácaz. 
Traer cosas largas como palo. Vhyehchui. 

" 
Vnyehchui. Vhyaae. Vn. 

Traer cosas estendidas, como torta. Vhyaae 

" 
Vnyaae. Vhaaepue. Vn. 

Traer cosa viviente. Vhyahanna. V nya-
" 

hanna. Vhyahapuen. Vn. 

Traer cosas redondas como piedras. Vháah-
• 

teu. Vnyaabteu. Vnyaahtútu. Vn. 

Traer cosas hondas como olla. Vhyaába. .. 
Vnyaáha. Vyaáhapue. Vn. 

Tragar. Vyaozezim. Vn. 
Trapo. Cánariti. 
Tras. prep. Tihuarita. 
Transponer plantas. Busca plantar. 
Trasquilar. Teyamoa . Neti. 
Trillar. Chetzina. Nete. 
Tripa. Chuitóriti. 
Tristeza. Xamuehrítear. 
Triste estar. Vxamuehrite. Nemx. 
Tronar el cielo. Umete neuca. 
Tronar. Tatziné. Ne. 

Tropezar. Anteuxuxca.. Nantinxuxcá. 
Tomar el vino al que lo bebe. 

tahuai. 
Huateah- Troxe. Chauhrit. 

Tortear. A. Neti. 
Tortilla, pan de los indios. Hamuit. 
Tordo. Tzapuzt. pi. Tzapuzi. 
Tortuga. Moarízti. pi. Moarizi. 
Tozer. Cazteáhua. Ne. 

Trucha, pece. Arihcat. pi. tzi. 
Tuerto no derecho. Nahpuara. 
Tuerto de un ojo. Acúoe. 
Tuetano. Tutana. 
Tuna. Nacáti. 
Tuza animal, Teáuxat. pi. tzi. 
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v. 
Vess0. Cariti. 
V nguento. Hnátarit. 
Vña. Xeutéti. 
Vntar. Huáte. Neti. 
Vrdir tela. Huaona. Neti . 
Vaciar lo que está lleno. Xehrihua. Neti. 
Yacio estar. Muávi. Ne. 

Vadear el río. Busca passar el río por vado. 

Valer ·en precio. Tianáhche. 

Vaieroso. Captitzeune, 
Valor. Captitzeuniat. 

Vana estar la fruta. Vhuamué. 
Vara Piznári. 
Varear, dar con vara. Cureva. Neti. 
Varon. Teáta pi. Teteácari. 
Vaso. Caitzat. 
Vasura. Xaeriti. 
Veer. Ceba. Neti. 
Vello del cuerpo. Vxar. 
Vena Tatat. 
Venado. Muaxati. pL eri. 
Venado pequen.o. Muariti. pi. Muaritzí~ 

Vencer Tavicuaére. Neteu, 

Vencimiento. Huatavicuareat. 
Vender. Toa. Neti, 
Veodedor. Titoiime. pi. tzi. 
Vendicion. Toirit. 

Vengarse. Ahu6hué. Neahuanaé, 

Vengar á otro. Yahue. Neteahue, 

Veneno. Huáberit. 
Venenoso ser. Tita:rnaite. 

Venir. Mepeberne. Yembene. 
Verano. Xuxcatá. 
Verdad. Euhrí. 

Verde color. Huaravi. 
Verdolagas. Nacárixa. 
Verguenza. Tevi~ké ti. 
Verguenza tener. T é via. N eti. 
Vestir. Achéhte. Neti. 
Vestido, 6 vestidura. Chemiat. 

Vida. H uriat. 
Vida tener. Húri. Ne. 

Viejo. Busca Anciano. 
Viento. Busca Ayre. 
Viguela, o guitarra. Canarit. 
Vino mizca!. Nahua.ti. 
Visabuelo. Tituru. 
Visabuela. Tituru. 
Visitar. T6ze, Neteu. 
Vista. C éhriat. 
Voluntad. Xéhviat. 

Vomitar. Ha. Neti. 
Vle. Vre!. 

··-
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z. 
Z elar. T eatza. Neti. 
Z elo. Teátzaeat. 
Zorra. Arachuíhti. pi. arachuizi. 

Z orrillo. E upiht. pi. tzi . 

Z umbar. Uhhuana. 

Zumbar los oydos. V caxana. 
Z umbar la Aveja. Uhh uana. 

OUENTA GENERAL PARA C ONTAR 

T ODO LO NUMERAB LE, 

V na. Ccaitt, 
Dos. Huáhpoa. 
T re . Hué1eica. 

Quatro. Moácua. 
Cinco . Amxuvi. 

Seis. Acevi. 
Siete. Ahuapoa. 
Ocho. Ahuáeica. 

ueve. Amoácua. 
Diez. Tamoamata . 
Onze. Tamoámata Apoan ceaut. 

Que es decir sobre dies vno; y assi van 
contando hasta veinte que dicen : 
Veinte. Ceitevi. 
V cinte. y vna. Ceitevi apoan. ceaut. 

Veinte y dos . Ceitevi apoan H úahpoa. &c. 

Treinta. Ceitevi apoan tamoámata. 
Treinta, y vno. Ceitevi apoan tamoámata 

apoan ceaut. 

1 
Assi van contando hasta quarenta que 

dicen: 

11 

Q uarcnta. H uahpoatevi. 
esenta. Huacicatévi. 

Ochenta. M oacuatévi. 
Ciento. A nxútévi. 
Docientos. Tamoamatatevi. 
Trecientos. Tamoam:itatevi opoan ansu

tevi. 
Quatrocientos . Ceitévitevi. 
Y assi van multiplicando hasta el numero, 

que huvieren menester. 
Quaodo las cosas, o personas son tantas 

que parecen innumerables dicen Ceviat, o 
Cemuuti, que quiere decir vna eredad, 6 

vna cabeza con pelos. 
Para decir vna vez, dos vezes &c. dicen: 

V na vez. C cvix. vel Céxu. 
Dos veces. Huahpoax. Y assi de los <le

ma~ numerm1 añadiendo siemp re, segun 
las vezes que fueren, rna X al numero de 
la cuenta general. Diez vezes. T amoa

matax, &c . 

Tomo - VJII 76 
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Para decir dos hombres, tres hombres, ú 

otra qualquiera cosa animada se dice. 

Dos. Mahuáhpoa. 

Tres. Mahuáeica, y assi en los demas an
teponiendo siempre al número la partí

cula Ma. 
Por último pondre aquí algunos verbos ir• 

regulares, y algunas partículas que no han 

tenido lugar en el cuerpo de este voca

bulario. 

El verbo Aricu tiene solo dos personas. 

Imperativo. _ Anda, o vete. Aricu. 

Andad, ó idos. Cearicú. 

Hahua. 

Esta ay tu Padre? Necaemaháhua á yaoppa? 

No esta ay. Capuháhua, ve! capuyaháhua. 

Caniyá. 

Sociegate. Caniyá. 

Socegaos. Cecaniyá. 

Tetakazt. ve! Putebakazt. 

Governador que era. Tatoantetakazt, vel 

Ta toan p utebákazt. 

Los Governadores que eran. Timuericat 

Máhtacatzizti purí. quiere decir vulgar
mente hablando; ya está dexalo. Poahel 

es.señal de admiracion, si bien no se vsa 
de ella para cosas serias, ni sagradas. 

Preguntando vno, vna adivinanza, si no 

acierta el que responde le dice el que pre

gunta: Ea. ve] Ei. 

Che es partícula de que se vsa en los opta

tivos. Che Dios mamuahchéaca, Dios 

te ame. 

Nuca. Se vsa de él quando soy tercero de 
otro que habla. Dice vno. Taitmevech ui,. 

trae vna lumbre, le diré yo al que se le 

manda taitnuca, lumbre te piden. Ama 

tu a Dios, pamuahcheeu Dios, y diré yo 

á quien se lo dicen, si no lo oyó, ó si no 

lo entendió. Pamuahche núceu Dios. 

Llamo yo á vno por su nombre v.g. Miguel 

y si el no me oyó, le dice el que me ha 

oydo. Miguel núca. 
Abe, es particula con que saluda el que en

tra en la casa, y el dueño responde: 

Aui p<1acate. 
Cancai? No es assi? 
Neziu? de verdad? 

LAUS DEO. 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 603 

NOTAS POR FRANCISCO PIMENTEL 
~ 

l. 

El Padre Ortega se refiere en varios~ lu

~ares de su obra al arte el,•! idioma Cora 

Este último nombre le viene de que se ha 

hablado, y aun haltla, en la Sierra del Na

yarit, perteneciente al Estado de Jalisco. 

3. que pensaba escriuir; pero dicho arte, si 

acaso llegó á escribirae, se ha perdido, pues 

nadie tiene noticia de él, y es descoooci<lo 
eutre los bibliógrafos. 

Hay otro idioma llamado Cara en Califor
nia, que es un dialecto del Guaicura ó Vai

cura, diferente al que se habla eu Jalisco: 

2. para comproLar su diferencia he comparado 
. . varias palabras del G uaicura y del Cora de 

El 1<l1oma Cora se conoce tambien ~on 1 Jalisco, y las he encontrado totalmente di~ 
los nombres de Chora, Chota y ayanla. (erentes. Ejemplos. 

Padre .••••• ·-·······-·· 
Tu estás ... _ ••. _ .....•.. 
Todos .. __ ..... _ ....... . 

Hombre .•.•..•.•....•.. 

Y.·-···············-·· 
A~uí ············-· -·· · 
Tierra ó mundo ..•..... __ 

Arriba ....•. , ••...•..... 
Comida ......... _ .... __ 

Dar ..••.....•.....•.•• 
D ia ...... _ ....•.••...•. 

Perdonar .•.•.•••.....• _ 

Como ..• _ ...• _ ....... _ . 
Obediente. __ • _ • ~ _ .... . 

o .................... . 

130 .•.•.•••••••.••• . • 

CORA. 

Tiyaoppa . __ •• _ .......•. _ .• 
Petehbe .......... ___ •...... 

Manaicmic. _ •.•..... _ ..... . 
Tei·it . ........ _ •..•... _ ..•. 

Acta. ___ .•........• _ .....• 
Yye .. ___ ..•••....•........ 
C!tianacat . .••..... _ ...•.... 
J.!clttevi. ___ .••.••.•••..•... 
Quuihti . ..... ... __ ..•...•.• 

Ta .. •..•• _ ..•. _ •.......... 
Xeucat . ••.•... ... ..•• • ••••. 
Ataouniri . •.......• - •••....• 
Eupot . ..•.......• · ........ . 

T eatzahuateacame . •.•.••.•... 

Ehe . ... ..•....•............ 
Titac .• ..•..•..•....••..... 

VAICURA. 

Are. 
Daí. 
Pu. 
Ti. 
Tscltie. 

Taupe . 
Datemba. 
Acna. 
Bue. 
Ken. 
Dntairi. 
Kuitsclw. 
Pae. 

Teóarrakere. 
Ra. 
Ue. 
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CORA. VAICURA 

Yo .•..•.••..•..•..•• .•. 
T<1 ••••••••••••••.••••• 
El .•••.••••••••••.••• -

N eapue, nea • •• • •••••.•.••..• 
A pue, ap • •••.....• _ .•••..••. 

B e. 
Eí. 
T utan. 
Cate. 
P eti. 
T ucava. 

A ehp u, aehp . •.•....•••..•.•• 

Nosotros ••••..•.•••...•• 

V os otros • •••••••.•••••• 

Ytean .....••• • . - ...•• - ....•• 
Ammo, an . •••••••••.•••••••• 

Ellos ••••••••••••••••••• 

l\Iio ••••••••••••••.•••• 

Tuyo .•.••••••••.... - . 
Suyo ••••••••••••..•••. 

Nuestro .••••••••••••. •.• 

Por •••••••••••.••• •.•• 

Sobre • •••••••••.••.•• _ 

J uga , .•..•.••••••• • ..•• 

A ehmo, aehm •••.•.••. . .•.•.• 
Ne _ .... _ ......... . ,. .......... . Be, me, mi, m. 

E i, e, et. A .•...••••..... ~ .....••... 
A na, hua . •••.. , .•• _ ...••..•. T i, te, t. 
T a ..•••......•••••.••.•..• 
Keme . ••.••.•••••••••••••.•• 
A poan .•••••••••••.•..•••.•• 

Kepe. 
Deve. 
Tina. 
Amukiri. 
Tschanu. 
Numu. 

JJl uaitec ••••••••••••.••••••• 
Hijo ••••••••••. ___ ••• _ Tiperie, tiyaolt . ••••••••• , .••• 
Nariz ••••••• . •••••. •• •• Tzoriii . •••••.••••.....•••.• 

La única voz, de las que he po dido ver, 

que se asemeja en los dos idiomas es eiia , 
que en un dialecto del Cora de Jalisco sig

nifica tuyo, y qu e, como hemos visto antes, 

en el Guaicura es ei. 
En la gramática, aunque se encuentran 

algunas formas an á logas en las dos leng uas, 

hay otras esenciales del todo dife rentes. P or 

ejemplo, en el idioma G uai cura el infiniti vo 

es la raíz de los verbos, mientras que el C o
ra carece de ese modo, y la r acJ ical 6 forma 
mas pura del verbo es el presen te de indi

cativo. 

4. 
En el pá rrafo 2? de las advertencias di ce 

el Padre Ortega que "en el idioma Cora 

hay digtongos de dos ó mas vocales." Sobre 

esto hay que hacer dos observaciones. La 

primera, que digtongos de mas de dos vo

cales no los hay en ninguna lengua , porque 

por digtongo se entiende "la un ion de dos 

vocales que se pronuncian en un solo tiem• 

po," cuya definicion es conforme cou la 

rigorosa etimología de la palabra diptongo, 

formada de las voces griegas dis, Jos veces, 

y phtoggos, sonido. La otra observacion 

es, que conforme á los signos que €! mismo 

Ortega usa para ma rcar c uand o las vocales 

juntas se pronuncian en un solo tiempo, re• 

sulta que esto 110 M verifica si no con dos ó 

tres vocales; pero no con mas, de modo que 

lo que debe decirse es que en el id ioma Co

ra abundan los diptongos y los trigton gos. 

5. 

En el párrafo 3? se dice que hay en el 

Cora algunas palabras del idioma mexica

no, El conocimiento que tengo de una y 
otra lengua me permiten asegurar que no 

solo hay palabras del mexicano en el Cora, 

sino tambien algunas formas gramaticales, 

6. 

En el párrafo 5 ": confunde el Padre Or

tega la cantidad de las palabras con el acento. 

7. 

En el párrafo 6? no dice el mismo autor 
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que hay a participios; pero examina ndo el 

diccionario se nota que hay muchos verba

les que pa recen serlo, los cuales ge neral

mente se fo rman agregando al verbo las ter

minaciones came 6 lwwne, y los mas llevan 

tambien la partíc ul a prepostiva ti. Ej emplos. 
Tichuicame, el que canta. 

Tipitnihuame , el que afila. 
Timuacheacame, el que ama. 

Titaltuame, el que hace . 

8. 
No solo en el icJioma Cora hay algunas 

formas gra mati cales diferentes, segun rn 
tra ta de sé res animados 6 inanimados, sino 

en casi torios los idiomas de México que 

conozco . s; n embargo e n ning uno de ellos 

se encuentra un sistema completo y cons

tan te sobre ese punto: en el id ioma donde 
se hall a pe rfec tamente desarrollado ese sis

tema es en el Algonquin, que se habla en 

los Estados-U nidos de l Norte, en c uyo idio-

\ ma el nombre sustantivo es di feren te segun 

sea de animado 6 inanimado requir iendo ad

jetivos, verbos y pron ombres que concuer

den con é l. 

CONTINUACION 

DEL~ 

ESrf ADISTICA DE SONORA. 

En las cercanías del repetido presidio no 

se carece de minas y placeres de oro. Los 

pueLlos de Cumuripa, el parage llamado las 

Cendraditas, la l.,onancita llamada San Fran • 

cisco de !3orja, cuyos puntos le pertenecen, 
y que en el dia están de;;poblados por la re

vol ucion de los pa1tido·, tienen algunas mi· 
nas y placere,, que en tiempo de paz pro

ducen bastante riqueza de ambos metalt•s-
Posee asimismo buenos terrenos para 

rancbos de ganado mayor y caballada, de 

lo~ que hay algunos r¡ue ante:, de la re~·olu

cioc contenían muchos bienes, y los cuales 

los yaquis los han robado, llevándose par-

tidas de cien to, doscientas y hasta quinien

tas cabezas. De este modo los han asolado 

hasta el grado de haberse despoblado todos. 

D. J osé Otero, vecino de Buena vista, á po

co de haber estallado la revolucion emigró 

para la ciudad de Atamos, dejando abando

nados tres ranchos que tenia en dicha j uris

diccion: le robaron todos los bienes, y puede 

asegura~se que no resarr.e s u pé rdida con 

treinta mil pe os. 
L os ranchos de la Agua Caliente, que 

di'ta cuatro leguas de Buenavista, al Orien

te, al otro lado del río, y el del D isparate á 

do leguas, que contenian mucbo ganado y 
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caballada, fueron tambien destruidos y exis- dante,, que á poco costo se esplotarian can
tidades inmensas; despues que se acabaran ten despoblados, y así otros que tl'ngo por 
los muchos metales que hay tirados en los <lemas referir. 

El rio es el mas caudaloso del departa- terrenos de dichas minas, que estando con
mento. y el mismo c¡ue bana los pucblo5 del tiguas al rio, en muchas partes bastaría solo 
Yaqui. Solo en las secas dá vado, y lo arrojar los metales, para que fuesen á caer 
mas del año se pasa en una canoa grande al punto en que debieran trasportarse. D. 

con bastante seguridad. Su nacimiento es Ignacio ZÚñiga llegó á pensar en este pro
en la Sierra Madre, y pasa por Babispe, yecto, y consiguió un privilegio para ello; 
Todos Santos, Honavas, Soyapa, San An- pero habiendo muerto antes de dar princi
tonio de la. Hnerta, Tonichi, Cumuripa, y pio á la empresa, quedó sin efecto. No se
de aquí á Buenavista. Por lo regular se le rá remoto que haya opiniones por la nega
dá el nombre de los parages que va bañan- 1iva de esta clase de especulaciones en So
do, hasta llegar al Yaqui de donde se mete nora; pero esto no debe alarmar al hombre 
á la mar. Su corriente es fuerte en muchas penrndor, en el concepto de r¡,ue descono-

B · t Abunda en li- cº1e'ndose absolutamente en estos países lo partes como en u9nav1s a. 
:,,;as y bagres, y no tiene caimanes. que puede y vale el espíritu de empresa 

Su temperamento á pesar del escesivo ca- cuando alguno llega á discurrir sobre él, no 
lor, es bueno, la agua superior y los frias le faltan censores imprudentes que bien ha-

1 d liados con el egoísmo, nada va bien en su temp a os. 
En su mayor opulencia, cuando su com- juicio si no es conforme con sus preocu-

pañía estaba completa, cuando disfrutaba de paciones. . .· 
todo su haber y que no babia las revueltas Por el tnste cuadro qu~ ~cabo de desell
ó guerras intestinas que hoy, llegó su po- bir de las compañías pres1diales, au~r¡~e en 
blacion á tres mil almas, incluyendo ]a tro- compendio, se deducirá que el _sufnm1ento 
pa y la gente de los ranchos. Las casas de los so'.JOrens,es y muy especrnlmente de 

· · d t I y habitacion estár. los que viven aun en las fronteras y los mu-que sirvieron e cuar e · . , . • 
1 d ºd . ] ·¡¡ antigua se renovó chos que han emigrado a lo rntenor, 1 ega estrm as, y a cap1 a 

or el vecindario hace siete años, aunr¡ue al grado de la heroicidad, po_rqu~ á la ver-
p · d dad no hay ejemple.r en la h1stona de que muy pequeña y demasiado escasa e para- . . . . 

1 · - · p I eg lai· lo mas en iguales circunstancias se conociese un rnentos ec es1asucos. or o r u 
d l · t' · 6 apellan siendo pueblo mas virtuoso ni sufrido. Centena-e tiempo es a srn cura c, , . . . 
auxiliado por el del pueblo de Cocori. res de familias emigrando de l~s pueblos, en 

Unna de las especulaciones que propor- donde despues de haber perdido en la guer-

b · ra fernz de esos caribes á sus padres, á su5 cionaria ese interesante punto en o seqmo 
del engrandecimiento de la industria del esposos y á sns _h'.jos, han tenido que pasar 

, · 1 t te de piedras minerales por el amargo caliz de abandonar sus hoga-pais, sena e raspor . . , 
hasta Guymas, en cuyo pueno podrian es- res é_ i_ntereses, q~edando reducidas ª. la 

l t I bu n es estrancrero .. en lucra r mendicidad, con ta, de no tener el fune.to p o arse en os .,u • t:> ~ t:> • h 
de lastre. ,Rio arriba de Buenavista, ó Jo fin de aquellos. l'o se ha nsto que . aya 
que es lo mismo, háciala Sierra de que des- pasado un mef. en cuatro años nascumdos, 
dende, hay centenares de vetas de metales que no humee la sangre sonorense en los 
de plata y oro de leyes cortas pero abun- campos del Noite. No hace dos meses que 
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atacaron al rancho de la Noria á distancia CeJ.'is Y la Isla tlel Tiburou. 

de ocho leguas de Hermosillo al Norte, Y Los ceris, antes del alzamiento de los ci-
no se completan aún cu3renta dias de haber marrones, (así se llamó el que formó esta. 
asesinado once personas en la jurisdiccion raza y la de los pimas altos y bajos, con al

de la villa de Oposura, á distancia de cinco gunos apaches el año de 1749) estaban si
leguas, y por este temor van acabando con tuados e11 la villa de Horcasitas en un pue
la raza sonorense, y llegará dia si no se con- blo llamado el Pópulo, una legua hácia el 
tienen, que toquen la guarda-rap del de- Eate de dicha villa, camino para Nacameri. 
partamento de Sin aloa. En posicion, pues, D o allí se trasladaron en 1789 al pueblo de 
tan afligida y difícil, ¿cuáles son las provi- C t! ris, denominado 8an Pedro de la Con

de □ cias de salvacion que se toman? ¿Por r¡ 11 ista, las poras familias que quedaron de 
qué no se han tomad0 antes? ¿Y cuáles resultas de la guerra. 

son las que podremos esperar despues de El ano de 1780 entraron las primeras 
tantos aye~ dirigid_os á nuestros gobernantes? tropas arregladas á fionora, llamadas las 
¡1 o permita el cielo que un abandono tan mio-ueletes, al mando del coronel Elisondo, 
inaudito de nuestras intere•antes frontera::<, ' 1a: cuales á fuerza de armas bajaron á los 

como hemo~ de,mos~rado'.. produzca funes_1 as I cimarrones, y aunque se inclu!ero~ los mas 
consecuencias a la mteg1 ,dad de la nac,on de los ceris, que ya antes habian sido muy 

á quien per:enecen! . Necesario es que el I rebeldes á reducirse á mision; así c~mfJ 
supremo gobierno nac10nal se desengnfle, de tambien los que viven en la isla del T1bu
que no hay r asq 'ie do medios que puedan ron y el Tepoca (es una lengua de tierra 
salvarnos; el primero, restablecer los presi que entra á Ja mar); disminuyó entonces el 
dios bajo t:I pié que U:nian, Y cuyos benéfi- número de dichos ceris y de los pimas lla
cos resultados acreditó la esperienci_a de mados piatos, de los pueblos de Caborca, 
mas de cuarenta año . Segundo. Si esto Tnbutama, Oquitoa &c. Pero especial
no puede. ser,_ abrir la _P,u,erta franca r;ra mente los ceris quedaron casi reducidos á 

un~ colonizac10_n de famil1~s est~angeras a- nulidad, porque de ellos perecieron muchos 
bor1osas, que sm mas eSttpendrns del go- en las san.,.rientas batallas que les dieron 
bieroo que cederles tierras y las franquicias los miguel:tes en el cerro Prieto, J upan
que son consiguientes, lograra ver den~ro Je guaima.s y Presidio Viejo. Con los pimas 
pocos afias poblados no solo esos desiertos que quedaron (que fueron en mas número 

inmensos, sino conclui~a- para siempre la c¡ue los ceris) se fundó la mis ion de San J a
guerra cruel y de _e t_erm1mo que nos hacen sé de Pima , y los ceris se reunieron á la 
los apaches, cons1gméndose ademas el en- de San Pedro de la Conquista, todo por 
grandecimiento de la República, poniendo disposicion del visitador D. José de Galvez, 
un dique á las tentativas de nuestros vecinos que á la vez andaba en su visita. 
los norte-americanos, cuyas miras de ambi-
cion están conocidas de algunos afios atras. 

(Continuará.) 
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LJST A de las erratas nias notables que contiene la memoria escrita 
por D. Hilarion Romero Gil. 

PAGINAS. COLUMNAS, LINEAS. DICE. L E A SE. 

------
475 2;" 19 pues suprímase. 

476 2;'1 20 J acotepec J ocotepec. 

477 1 "! 3 T epautla T epantlu. 

478 2;'l 29 P ontitlan Ponzitlan . 

479 1;" 9 Aualco A nalco. 

479 2~ 5 C outla Magonalisco Contla M aya • 
nolisco. 

480 2 ;'1 30 se ha visto se verá. 

480 2;" 36 no, suprímase. 

483 1:-' 1 T ocotlan J ocotla n. 

483 1 :-' 33 de metal de oro y plata. 

483 2~ 16 Trias Frias. 

486 1 ;" 3 Tan a ti J oaatit. 

4S7 2 :" 3:) Cogititlaa C agititl aa. 

48 '3 1 ;" 20 Tu la Zul a. 

4S8 2;" 5 Tolapa Jalap a. 

489 1 ;ti 19 Mesquiqui Mitiqui. 

489 2~ 29 J alisco Queré taro. 

490 2~ 26 Jalapa Jo lapa. 

491 2 :" q con un . 

491 2;tt 39 G ojoles G ajales . 

492 2~ 7 tales son los siguientes. 

493 1;" 7 in dias Indias. 

496 1 !" 13 " suprímanse. ,, 
500 2~ 41 de pobladores pobladoras. 

500 ] :" 51 charno Cbano. 

ERRATAS DE LA ESTADISTICA DEL OBISPADO 
DE MICHOACAN. 

Página 537, columna 1~, línea 25 dice Z iritzícuaro, y Zitácuaro; lé ase Z iritzícu a
ro, Cotija, Panindícuaro, los Reyes,- y Zitácuaro .-En idem, colu mna 2:1-, línea 29' 

dice Santa Ana, Guanaxuato; léase Santa Ana de Guanaxualo.-Página 538, colum

na 2~, línea 13 dice Presidente; léase Presidente interino.-Página 539, columna 2'.1, 
línea 16 dice Ziritzícuaro; léase Ziracuaritiro.-Página 541, columna 2~, línea 26, 
dice 178 0; léase 1580: línea 28 de idem dice 1785; léase 1585.-Página 542, ~o

lumna 1:1-, línea 18 dice 1793; léase 1593.-Pági na 543, column a 2~, línea 4!1 dice 
1689; léase 1589: idem idem, línea 6~, suprímanse las palabras natural de Querétaro 
y en la linea 8~ las palabras su patria. 
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ESTADO Di~ MICHOACAN 

Se halla comprendido entre los 17 ° 49' tecas y se fijó en esta Provinria; á ella se 

y 20 e 36' de latitud No11e, y O? 50' y 4 ° debió la fundacion de mnclios pueblos que 

30' de longitud occidental ele! Meridiano dl aun existen, y la organizacion de un gobier

México. / no monárquir~ que ~e man.tuvo en contínua 
Linda por el Norte con los E. tados de guerra con el 10,peno mexicano. 

G Q - ¡ O Hecien de cubierto y comenzado á con-uanaxua10 y uerctaro: por e . con 1 • • • • 

1 d ~·Ié · ¡ S I d G quistar el reino de M1choacan, i:e repart1e--e e "· x1co: por e ur con e e ucr- . 
1 S E I O , ¡> •6 ron los pueblos en encom rendas entre los rero: por e . . con e ceano ac1 co 

1 P I L' d el X 1. principales conquistadores y algunos otros y por e • con os c.sta os e a 1sco y . . . 
1 C l. ¡ espai'!oles de los que vinieron a pob ar e¡ 

o 1ma. D · • d 1 
país. aré aquí una noticia e os que 

La S1Jperficie de la Provincia anti,!!ua te- menrionan los historiadores . 
nia mas e ten ion que la que hoy dii:fn:ta el A D. Juan de Villasei'!or Cervantes se 
Lstado, porque comprendía el territorio de Je concedieron por cuatro vidas las enco

Coyuca que despue, se asignó al E"tarlo de miendas de los pueblos siguientes: Huan1?0, 
Guerrero: por la Conslitucion de 1S57 se Nurnarán, Penjamillo, Angamacutiro, Con
agregó á Iic·hoacan el pequeño territorio de guripo y Puruándiro. 

la vicaría <le Contepec que pe, tenec1a á A D . Juan de Alvarado, pariente cerca

Guanaxuato. Por estas variaciones se re- 1 no ele D. Pedro, 8 e le dieron los de Tiripi
gula llO) la superficie del E lado en 3,6L.. le- tío, Aruitzio IIuiramba, l.!:túcuaro y San
guas cuadradas de ~6½ al gradr: su mayor tiarro U ndaméo. 

loogitud desde Pungarahalo ha,ta la ro tas 1 ~ D. Cii ·tóbal de Üi'!ate se le asignaron 

de Coaguayana es de 94 leguas, y &u mayor los de Taeámbaro Carácuaro y Necupétaro. 
anchura (ó IHdo menor) desde Yurécuaro A un tal Carrillo los de Tacícuaro y Ca
hasta el rio de las Balsas, es de 66 leguas pula. 
mexicanas. A D. Juan Vela$r¡uez de Zalazar se le 

Este suelo fué poblado por la nacion Ta- dieron en c~cornienda los pueblos de Taji
rasca, tribu que vino del Norte coa los Az- maroa, Irimbo y Senguio. 

Tomo -VIII n· 
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A una bija del rey Calzonzin se le asig 

nó el de Tarímbaro. 
A D. N. Horta el de Tlasasalca. 
Des pues, el año de 1598 se redujeron lo~ 

pueblos á congregaciones por cédula real 
que ejecutarnn los vireyes D. Luis de Ve
lasco y D. Gaspar de Zúñiga. 

En 30 de Diciembre de ar¡uel año comi• 
sionó el Sr. Z úñiga á Cristobal de Tapia 
para que agrega,e las rancherías vecinas, á 
los pueblos de Taraméo, Cuitzéo, Purnán
diro, Huango, Zacapu, Chucándiro, Zina
pécuaro, Charo, Cherán, Uruapan, Tacárn
haro, Tiripnío, Ario, Turicato y Coagua

ya na. 
En 10 de Setiembre del mismo año co 

misionó á Lúcas Carrillo para formar <·on· 
gregaciones en Xacona, Xiquilpan, Sahua
yo é Istlán. 

En 14 de Setiembre nombró á D. Mar
tín Cerón Saavedra pa ra ,·ongregar los pue
blos de Patéo, Ucaréo, Maravatío, Tajima
roa, Tuxpan, J un¡npfo, Zitácua ro, Tusan
tla, Pungarabato, Zirándaro y Huetamo. 

D. Alonso Ramirez de Arellano :mstitu• 
yó á Tapia en su comision y !le encargó de 
yerificar la reduccion de los <lemas pueblos 
de .Michoacan: todas estas noticias las he 
tomado del Archivo general de la Na r· ion. 
(Legajo de Indios perteneciente á los años 
de 159l hasta 1603.) 

En los artículos e,peciales de Tzintzun 
zan y Páztcuaro diré algo sobre la histo ria 
del antiguo reino, sobre su conquista por los 
españ.oles y el trágico fin del último de sus 
monarcas. 

.I\Iichoacan fué reconoci'.lo desde la con
c¡uista como una de las mas importame~ 
provincias de Nueva España, sujeta al Vi
reinato y Audiencia de J\l éxico; pero no se 
llegaron á de5i;nar sus límites fijos hasta el 
ano de 1787 en que se establecieron las in
tendencia!!. 

La Constitucion Española y la Diputa
cion Pro1•incial inmutaron poco esta divi• 
, ion: pero el congreso constituyente del 
Estado en 1826 dividió el suelo en cuatro 
prefecturas que denominó: del Norte cuya 
capital es l\forelia, del Sur cuya cabecera 
fijó en Páztcuaro, del Este que tiene por 
capital á Zamora, y del Oriente que se co
locó en Maravatío. El número de partidos 

se amplió á 21, y ss organizaron 90 muni

cipalidades. (*) 
El gobierne político debe dapositarse en 

un a persona secular, mayor de treinta años 
y nacida ó avecindada en el Estado: el Con
greso consta de ocho diputados: el Consejo 
de cinr.o miembros, el Tribunal de Justicia 
de siete rnaóstrados. L os Tribunales de 
primera instancia están desempeñados por 
quiuce jueces de lt'!ras; pero debe fijarse 
uno en cada cabecera clA partido ó distrito. 

Los Intendentes de la antigua Provincia 

fueron los Sres.: 
1? D. Juan Antonio de Riaño y Bárcena 

desde 13 de Junio de 1787 has1a 20 de Se
tiembre de 1788 en quP. le succedió el Ase
sor D Onésimo Duran: desempeñó éste el 
empleo liast1:t el 22 de Julio de 1791. 

2? D. Felipe Días de Ortega hasta prin
cipios del año de 1810, en que falleció. 

3? D. José Alonso de Teráo hasta fines 
de 1810.-Interioo. 

4? D. José María Arteaga gobernó como 
interino hasta 14 de Octubre de 18 ll. 

(~). Cuando tenia ya concluidas estas noticias, 
esp1d16 el gobierno del Estado con fecha 29 de t:ie
ticm •ire de 186 l una ley que diviae el territorio en 
21 !Jistritos, 7 1 municipalidades y 2JS Tenencias. 
Los Distritos son .ftlore/ia. Puruándiro, Cocupoo, 
Purépero, la Piedad, Zamora, Tangancicuaro, Xi
qzlilpan, los Reyes, Coalcoman, Tancítaro, Urua
pan, Paracho, Páztcuaro, .B.rio, Tacámbnro, Hue
iamo. Zitácuaro, Tlalpujagua, .JI-Jaravatío y Zina
fiécuaro. Soc muy notables las variaciones qne ha 
rntroducido, como se veriin en el adjunto cuadro, 
en t-1 cual incluyo las noticias que me han minis•• 
trado lo¡¡; párrocos sobri pobfacion. 
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5? D. Manuel Merino y l\forfno desde 
la fecba anterior, hasta el año de 1821 en 
que fué removido. 

6? D. Ramon de Huarte desde 22 de 
Mayo de 1821. 

GOBERNADORES DEL ESTADO. 

Los Sres. D. Manuel Gonzalez Pimentel, 
D. Anwnio Castro, D. Jo,é T1i11idad Sal
gado, D. Diego Moreno, D. Onofre Calvo 
Pintado, D. J. Antonio l\lanso Celrnllo:;, 

D. l\Iariano Anzorena, D. Ig,rncio Alva 
rez, D. Pánfilo Galindo, D. Juan l\Ia-
nuel Olmos, D. Melchor Ocampo, D. 
Juan B. Cel.)allos, D. José Ugarte, D. 
Manuel Noriega, D. Gregorio Cevallos, 
D. A!:!tonio Manso Cevallos, D. l\Iio-u 1• l 
Silva , D. Santos Degollado y D Epi
tacio Huerta. No van iuclni,lo · en esta 
lista los que han rrobernado accidLintalmeute. 

Las rentas pública,; ordinaria;; del ~-~iado 
apenas llegan á 300 mil pesos. E,tán adm i
nistrada por un gefe superior ele H ,cienda 
y nue\'e administradores subalterno•. 

La instrur.cion primaria esta bien atendi
da en la capital; pero en los muchos pueblos 
y haciendas dd inmen o terr torio del Es
tado apenas se cu "" ntan 40 esctwla~ co,;tea
das por los fondos de ia,truccion púhlica 
y los municipales, 5 so-tenida· por fondos 
piadosos y 4 servidas por per-oias pa1 ti
cularcs. Los 93 cFtablecimi nt , s tienen 
1,945 niflos y SO niñas. El ¡1flo de 1S50 
la concurrencia de niños á las e,ruelas, se 
re!!ulaba respecto á toda la poblacion riel 
Estado como 1, á 257~. La concurrencia 
de los niflos en la capit.il ero. resp cto de la 
poblacion de é!lta como 1 á 13!. Poco ba 
de inmutarse hoy esta proporcion en favor 

de las escuelas, porque si se han aumentado 
algunas, tambien ha crecido el censo de 
los habitantes. 

El cerro mas elevado que se encuentra 
en Michoacan es el pico de Tancítaro, cu
bierto siempre de nieve y con una alturn de 
mas de 12,000 piés sobre el nivel del mar. 
Los de San Andrés y Quincéo se elevan á 

mas de 9,000. El Volean de Jorullo en 
jurisc!'ccioo del curato de la Huacana tiene 
una altura de 650 varas sobre los lugares in
mediatos. 8e hacen notables por su figura 
y sus recuerdos los cerros del Gallo, de 
Cétporo, ele Pajacuarán y de Patamban. 

Las montañas de la Sierra Madre atra. 
viesan el E~tado por Pomaro, .l\Iaquilí, Coal

comán y Apat:únga □. 

He dicho ya q11e los rios de Lerma, de¡ 
Marr¡uéz y de las Bal,as atraviesan á l\Ii
choaca n y pueden hacerse navegablt3 con 
poco costo. Este último es ba5tame cauda
loso para la canalizacion y no presenta en la 
parte principal de su curso, mas oLstáculo 
qne unos pel'\ascos colocados en el centro 
del cauce, que si n duela impiden la navega

cion á los buques. 
l\lirhoacau posee 39 leguas de co~tas en 

el Océano Pací ficu y no tiene tm solo puer• 
10 habilitado para el comer,:io estrangero: 
lo estuvo el de San Tel1110; pero nadie con
currio á él porque carece Je la seguridad y 
co111odidades ne cesa, ias para que puedan 

abrigar,;e los bu1¡ues. 
Las producciones, iudu~tria y riquezas de 

los pueblos y de sus habitantes, la indicaré 
al hablar de cada uno de los lu;ares ele que 
paso á ocuparme; lo mismo haré con las 
antigüedades y <lemas noticias locales. 
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DIVISION POLITICA 

DEL 

TERRITORIO DEL ESTADO DE MICHOACAN (*) 

DISTRITOS. 

lC? Morelia, •••• 

2~ Puruándiro ••• 

3? Cocupao ••••• 

EN 1861. 

MUNICIPALIDADES. TENENCIAS. POBLACION. e~--::) 

Morelia ••.•••••••• 

Ca pula .•.••••••• 

A cuitzio ••••• • ••• 

Tarímbaro .••••••• 
Copándaro ..•••••• 

Puruándiro ••••• • • 
Cuitzéo .•••••••.• 

Huango ••••••.••• 
Anga macutiro .••• • 
Panindícuaro .•.••• 
Cocupao .•••••• , •• 

Huaniq uéo .•••••• 

Coenéo ••••...•••• 

Zacapu ..••••••••• 
Tzintzunzan .•••••• 

Santa Marí a, J esus del 
Monte, S. Miguel de íd., 
y Charo .••••...• • ••. 
S. Nicolás, Tacícuaro 
y Curo . • ••••..•••••• 
Tirípitío Etúcu aro, Cu
rucupaséo, U ndaméo, 
Atécuaro y Cruz del 
camino .••.••••••••• 
Chic¡uímitio ..•••••••• 
Chucándiro y Tarara-
méo .•••••.••••••••• 
C acalote ••...•..••.. 
Sta. Ana l\h ya, Hua
cao, Capacho, 8 . Ju an 
J éruco y H uandaC'aréo. 
Solo su cómprension ..• 
Santiago Conguripo .•• 
A gµanato y Epejan .• 
Sta. Fé, Zirondaro y S. 
Ge r ó ni m o Purunche
cuaro .• _ •• . •••• 
T eremendo y S. Pedro 
Puru áti ro ••••..•••• _ 
Zipiajo, Comanja, Ta
regern y Azajo ••• _ •• 
Naranja y Tiríndaro •• 
Cucuchucho é I g uatzio. 

l 
33,000 1 

4,800 i 
J 

14,300 ,· 
8,600 

1 
7,200 J 

21.soo l 
16,200 

6 ,500 ¡ 
8,800 
3,400) 

12,ººº l 
s,4ooJ

1 

7,500 
8 ,600 
4,600 

67,900 

56,700 

41,100 

AL FRENTE...... )65,700 
(") Esta nueva di:vision política indudablemente se ha hech o con mas acierto que las anteriores, 

tanto por haber r~duc1do el escesivo número de las municipa;iJacles, como por haber color:tdo b s ca
b_eceras Y t ~nenc1as en lo~ centros de J?Olllacion, n queza y tr~fico; á la vez que por la mej or combina
Cl?n de los rntereses polbcos, comerciales y domésticos de los pueblos, al fijar los límites de los Dis
tritos y al darle mas ener"'ía y unidad al poder. 

(""') Ho suprimido lat fracciones que no llegan á 100. 

4? Puré pero ..••• 

ó? La Piedad ..•• 

ü<.> Zamora .••.•• 

7? Tangancícuaro. 

8? Xiq uilpan • • •• 

9~ L os Reyes •• • 

10? Coalcomán •• 
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Puré pero .•••••••• 
Tia sasa lca •.••••• 
Penjamillo. • • .•• 

Piedad .•.•.••••• 
Y uriC'ua ro ..... . . . 
'l'anguato . •.• • .•• 
Ecuanduréo, ....•• 

Z amora •• •• .•• . •• 

J a con a .••.• • ..•• 
Chavin<la •••• •. .• 
Santiago Tanga-

mandapio .••..• 
Y xtlá n •••• • ••••• 

T anga ucícu aro ..••. 

C hilcbota ..•••••• 

Xiquilpan . • •.• .•• 
Sahuayo .••• . ...• 

C otija. _ • •• •..••• 
Huarachita ..•••• • 

Reyes .•••.•••.• 
Per:ibán .••••••.• 

Z acán •••••• • . • • 

Tingüindin •••••• 

Solo su munici pali• 
dad ••• • •••••• 

DEL F RENTE ••••••• • 

Su sola comprension .• 
A cuitzera mo .. • •••••• 
Zi naparo , :::; an ta F é de l 
Rio, Ch uriucio y Pasi-
maro . .•••••.•.••.. • 

l\umarán ...•.••••• . .• 
Su corn ¡, rension ••.... 
S u co rn prensio n .••••• 
Su comprension ••...• 

Sta . Mónica , Ario y Ata-
chéo . ..••• . . • • . .... 
Su comprension ....••• 
Su com prension • •••.• 

T el'écua to .•.....••• 
Pajac uarán •••••..•.• 

S. Jo~é , Ocumicho, Pa
tamban y hacienda5 de 
Taramécuaro y Tierras 
b lancas . ... ........•• 
Carapa, Tur.uro, Y chán, 
Huansito, Zoporo, Aca
chuen, Tanaqui llo, 0rén 
y Etúcuaro . • .•.•••.• 

Tototlán ...•• • _. _ . • • 
Coxumatlán y S. Ped ro 
Ca ro . ... .•. ... ••••• 
Su comprentiit'n •• _ ••• 
Jaripo •••• • ••..••••.• 

R. . Gabriel. .• •...• • •• 
S . Francisco Peribán y 
las haciendas de la Co. 

frndía y Apútaro ....• 
Sirosto , l'amatacuaro , 
Sic u icho ..•..••. • .••• 
S . Angel , Atapa n, Ta-
cascuaro .••••.••.• • •• 

Maquilí, Ostula, Coire, 
Pó111a10, Aquila Hnitzon
tla. Coa~,rnyana, Tctlama 
el Puelil to, Trpalcatopec 
y Aguil illa ...•. • ••.• . • 

A LA VUELTA .•• • 
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165,700 

9, 900 l 
5 ,800 ~ 

24,200 
1 

9,500 J 
11>,soo 1 

4,600 ~ 
5,600 1 

3 1,200 

5 ,300 J 

l 
18,700 1 

4,200 
4,500 ~ 44,700 

4800 1 
12,500 J 

10,800 18 ,600 

7,S00 

9,200¡ 
1 

11,400 ~ 36,400 
9,800 1 

6,000 J 

6,8001 

4,000 ~ 25,900 

4,100 1 
1 

11 ,000 ) 

l 
J 
~ l ~,800 
1 
1 

12,800 J 
----

359,ó0O 
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11? Tancítaro ..• 

12? Uruápan ..•• 

139 Paracho •••• 

14<: Páztcuarn .•. 

159 Ario ....... . 

16? Tacámbaro •• 
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Tancítaro .•••••• 
Parácuaro ••.•••• 

Ap11tzingan .... ... . 

Amatlán .••••••• 

U ruápan •••••••• 

Tarétan ...•••••• 

Parangaricutiro .... 

Para cho, •••••••• 

N ahuatzen .•••••• 

Cherán ......... . 

Charapa •••••••• 

Páztcuaro ....... . 

Santa Clara •••••• 

Erongarícuaro ..... 

Ario .•.••••••••• 

Huacana .•••••.• 

Ta cámbaro ...... . 
Carácuaro .•••••• 

Turicato •••••••• 

DE LA VUELTA •••••• 

A ¡:-o •••••••••••• - ••• 
Haci endas del Refugio y 
Cancita con varios ran-
ehos .••.........•••• 
Acahuato, S. Juan de los 
Plátanos, Tumbiscatio .• 
Tomatlán, J alpa y Pin
zandaro ••• _ ••...•• _ •• 

Jicalán , J ucutacato y S. 
Loren_zo ..••••••• . .•• 
Tingambato, S Angel, 
Surumacapio y Z iracua-
ritiro .•••••.••.. • ••.• 
Angahuan y Paricutin .• 

Nurio, Quinzéo, Ahui
rán, Arauza,Capác11aro, 
Pomacuar~n y Urapicho. 
Sevina, Comacbueo, y 
Turicuaro .•• _. _ ...... . 
Cheran, Tanaco y Azan-
epacua .••••.•••....• 
S. F elipe de los H E>r re
ros, Curupo y Cucucho. 

Huiramba. Guanajo, Tu
pátaro, Zurumutaro, J a
nicho, Huecorio Zenzen
guaro, Sta. Ana, Chapi
tiro, Paréo (San Pedro) 
Paréo. (San Bartolorné) 
Tocuaro y Necutzepo •• 
Sirahuen, Oropéo, Tum
bio , Huiramán~aro , y 
Ajuno. _ •••...•••...• 
PichJtaro, Arucutin, Ja
racuaro, Urirho y Pua-
cuaro • _ •••••..•..••. 

Nuevo Urecho, la hacie n
da del Tejamanil, y Sta. 
Efigenia ...••..••••••• 
Cburumuco, Sinagua, 
e art iza!. •••••••.••••• 

Tecario •••..•.••..••• 
Necupétaro, A cuyo y f>u
runguéo .. _. _ •..•••••• 
Congregacion de Santa 
Ana y varios ranchos .•• 

.A.L FR.ENTE,.,, , , 

5,6001 

' 1,800 ~ 

. 1 
9,300 1 

1 

3,900) 

7 
9,2 o 1 

1 

>-
10,400 1 

4,500) 

1 
5,SOO 1 

3,800 ~ 
3,300J 

1,800 

l 

13,500 >

ª·"ºº 1 
1 

4,800 J 

1 
14,600 i 

1 
4,800) 

J4,8oo 1 

4,600} 

5,800 

359,500 

17? Huetamo .... -

20,600 

18'? Zitácuaro ..•• 

2!,100 

14,800 

20? l\faravatío •.• 

26,900 

21'? Zinapécunro. 

19,400 

25,200 

490,óOO 
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Huetamo •••.••.•• 

Zirándaro ..••.•.• 
Pungarahato .•..•• 

Zitácuaro ••..•.•• 

Susupuato ..••.•• 

Tuxpan ....•.••• 

Tlalpuxagua •••.•• 

Contepec ....••.•• 
Anganguéo ..•• • • 

Maravatío ...•.••• 

Senguio .•.•••••• 

Irimbo ...•••••.• 

Taximaroa ..••••• 

Zinapécuaro ...... 

lndaparapéo ... , ••• 

DEL FRENTE •••••• 

Tiquichéo, Purechucho, 
S. Lúcas, Santiago, Cut• 
zio y S. Gerónirno .•••• 
San Agustin .••.•••••• 
Tlapehuala y Tangao-
huato ••••••..•••..••• 

S. Juan, S. Andrés, S. 
Mateo, S. J acabo, S. 
Bartolo, Sirahuato, S. Fe
lipe, Conte¡.,ec, Chichi
mequillas y Timbi1.éo .• 
Tusantla , Copándaro , 
Chiranganguéo, Apupio 
y Enandio .••••.•..••• 
Turundéo y J ungapéo 
con vanas hacien<las •• 

Tlacotepec , Tlalpuxa
hmlla, S. Lorenzo, la 
Asuncion , Tarimanga• 
cho y los Rem~dios ..•. 
'l'epustepec ..•••....•. 
Troj es .• __ .• • •••.••• 

S. Miguel, l\faravatío el 
alto, J ungaréo Ziricírua
ro, U rr peuo, Y urécuaro 
el chien y Curinhuato •• 
Tuoátaro y S. Miguel el 
al to •....•..........• 
A poro, Epunguio y Zin
zingaréo •••.•... _. _ •• 
S. Lorenzo, C hapatuato, 
Cuitaréo, Huarirnpéo y 
S. l\latías .•••••.••... 

Taiméo, Bocanéo, Coro, 
Araron, Ucaréo, Pariací
cuaro, S. Ildefonso y Ge-
rahuaro .............. . 
P10, Queréndaro, Si n
guio, Ozumat'án, Tzitzio 
Patamha10, Copuyo, y 
Pueblo Viejo ..•••.•••• 
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l 8,600 >-
3,900 1 

1 
4,100) 

1 
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8,800 ~ 

6,400 

6,500) 

1 
1 

1,400 r
1 3,600 

8,900) 

11.••o l 

16,600 

21,700 

19,900 

2,700 )> 26,500 

4,500 

7,800 j 
l 

l 
16,500 ~ 29,300 

1 
1 

12,800) 

604,500 
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~iOR~JLIA 

Esta ciudad fué fundada por el virey de 
Nueva Es paña, D. Antonio de Mendoza, el 
año de 1540 ,¡ue pasó por los terrenos de 

este Obispado á pacificar la Provincia de 
Xalisco. Realizó entonces el pensamiento 
de fundar grandes poblaciones para estable
cerlas como fronteras contra los indios \.~hi
chimecas: con este designio hizo con,;

truir las villas de Zamora, la Barca y San 
Miguel el Grande, así como los pueblos de 
Zinapécuaro y otros de menos importancia; 

pero lo que fijó mas su Hte:icion fué la ciu
dad de Valladolid, á ¡¡ que quiso dar el 
nombre de su patria que era Valladolid de 
España: con a'luel objeto envi6 de Mé
xico las familias nobles de los Avalas, Cis
neros, Chavez, Carranzas, Herreras, !tfal
donados, Solórzanos, Salcedos, Vazquez, 
Vargas y Zúñigas. Los primeros pohla
dorPs de la ciudad fueron D. Juan de Vi
llasei'íor Cervantes ( de cuya familia descen 
día D. Agustin de lturbide) D. Diego Hur
tado de Mendoza, D. Alonso Huiz, D. 
Rodrigo Vazquez, D. Hernando Gutierrez 
Bocanegra y D. Cristóbal Patiño, que eran 
cambien de la nobleza espai'lola. 

El acta de fundacion fué firmada el 18 de 

Mayo de 1541 por Juan de Al varado, Juan 
de Villaseñor Cervantes y Luis de Leon 
Romero, comisionados espee;iales por el 
virey para tomar posesion del sitio. 

La situac!on geol(ráfica de este es á los 

1 ° 41-i' 45' de longitud occidental del Me
r·idiano de .,J éxico, y 1 ° 42' de latitud bo
real . 

El año de 1653 el emperador Cárlos V 
concedió á la ciudad escudo de armas que 
laennoblecia, en el que figuran tresreyes con 
cuyas imágenes quiso conservar la memo
ria suya, la de su hermano MaximiJiano y 

la de su hijo Felipe II. 
Esta ciudad ha tenido ttes nomhres dife

rentes: recien construida se le llamó Gua

llangaréo (*) por ser este el nombre del 
valle en que fué fundada: despues se le di6 
el de Valladolid por céd11la de la reina D~ 
Juana, nombre que conservó hasta el año de 
1828 en l]Ue la legislatura del Estado lo 
cambió en el de Morelia, para perpetuar la 
memoria del ilustre general D. José María 
Morelos que nació en ella. 

(") Algunos cr~n que se le di6 este nombre 
por la Loma Chata donde está fundada, 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 

En el órden político tenia antiguamente 
Alcalde mayor y Ayuntamiento. En 25 de 

Diciembre de 1575 mandó el virey D. Mar
tín Enriquez que lajustic·ia y Ayuntamiento 
de ./Jlichoacan que estaban en Páztcuaro, 
pasasen á radicárse á Guallangaréo é hicie
sen ahí las nuevas elecciones el 1? de Ene
ro del año siguiente. El primer alcalde 
mayor de la ciudad fué el Dr. D. Alonso 
Martinez. 

Morelia es hoy la capital del Estado de 
l\fichoacan y la residencia de los supremos 
po deres del mismo. Tiene Ayuntamiento 
que cuenta con fondos y egidos que le pro
ducen hasta 20 mil pesos anuales. 

La posicion de la Ciudad es bellísima: 
colocada en la meseta de una loma que 
tiene por todas partes muy suaves descensos, 
sus calles son limpias, hermosas y rectas. 
La rodean y fertilizan dos ríos sobre los que 
se han construido buenos puentes y cómo
das calzadas con árboles á los lados: las 
de San Diego y los Urdiales terminan en 
los bellos paseos llamados de San Pedro y 
de las Lechugas. 

Por el lado del orle se ha formado una 
muralla natural de mucha elevacion con mo
tivo de haberse sacado de esos puntos las 
canteras con que han sido construidos todos 
los edificios de la ciudad: la area de ésta 
es un paralf'l6gramo cuya longitud de Orien
te á Poniente es de 4,500 varas castellauas 
y su latitud de 2,400, contadas desde las ri
beras de los dos ríos. Las calles que cor
ren en la longitud son doce, que se encuen. 
tran cortadas en ángulos rectos por otras 
veinte que vienen de Norte á Sur: la prin
cipal está colocada en el centro, toca con 
los dos estremos de la poblacioa en las ga
ritas de .México y Chicácuaro, corre de 
Oriente á Poniente y contiene los p1iacipa
les edificios. Tanto por el punto de la Can
tera, como por el de San Pedro, abundan 

u 

las huertas que producen gran cantidad de 
frutas y de legumbres. Es Morelia muy 
abundante en peces, carnes y granos de to
da especie: son famosos en la Repúbli
ca sus dulces de guayaba y de otras frutas 
que hacen uno de los ramos de su comer
cio: como es el centro de relaciones de las 
tierras frias, calientes y templadas, son abun
dantes y variados los productos <JUe se ven
den en su plaza los dias juéves, en que se 
hacen los tianguis. 

La madera, la piedra y otros objetos in
dispensables para la construccion son bara
tos; así es que tiene edificios suntuosos, aun
que sus fincas urbanas son de poco valor: 
éste se ha regulado por la contribucion de 
tres al millar, y asciende á mas de dos millo
nes de pesos. 

Como las aguas de los ríos, por estar muy 
bajos, no pueden proveer á la ciudad cons
truida sobre la loma, _tiene aquella una mag
nífica canería de arcos por dondo se con
duce el agua potable, qu e provee á 13 fuen
tes públicas y á mas de cien de casas par
ticulares: este soberbio acueducto lo debe 
la ciudad á la beneficencia del Illmo. Sr. D. 
Fr. Antonio de San Miguel Iglesias que lo 
costeó de sus rentas el año de 1786, con el 
fin de dar trabajo á los pobres con provecho 
público, en aquel año funesto en que totla 
la produccion de los fértiles terrenos de 
Nueva Es pana se hizo insuficiente para evi
tar los estragos del hambre. Desgraciada
mente el agua de las fuentes viene tan im
pregnada de tierra en tiempo de lluvias, que 
es necesario filtrarla para hacerla potable. 

La mayor parte de los establecimientos 
y objetos de beneficencia, comodidad y 
ornato los debe l\Iorelia á personas ó cor
poraciones eclesiásticas, con escepcion de 
los obeli~cos y adornos de la plaza y pla
zuela de San Juan de Dios, de algunos edi
ficios del gobierno, de la penitenciaría que 

Tomo,--VIU 1'8 
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se ha comenzado á construir cerca de¡ 

convento de San Diego, de un cemente

rio que levantó el gobernador D . Miguel 

Silva, de algunos reparos ó mejoras he

chas en estos últimos años á las cons

trucciones antiguas, y de otros objetos de 

secundaria importancia. 

Continuando ahora la Estadística Ecle-

siástica debo hablar de las Iglesias, Con
ventos, Colegios y <lemas instituciones que 

dependen del gobierno Diocesano. Los 

r¡ue han leido la historia de Michoacan sa• 

ben, que la Ca~edral se fundó en Tzintzunt

zan, capital. dei antiguo reino l\Iichoacano 

el año de 1539: que el siguiente de 1540 
la trasladó á Páztcuaro el Sr. Quirog¡¡, y 

que por decreto de 9 de Noviembre de l 579 

la fijó en Valladolid el Illmo. Sr. Fr. Juan 

de Medina Rincon; pero la Iglesia actual la 

comenzó á levanta¡• el año de 1640 el Illmo. 

Sr. D. Fr. l\lárcos Ramirez del Prado, á 

e~pensas del fondo de fábrica, de las limos
nas del vecindario y de algunos auxilios es

traordinarios con que ayudó el monarca. La 
reedificaeion que se hizo en 1680, duró mas 

de 20 años; y antes de concluirse las her

mosas torres, de 70 varas de alto que de

coran la rachada, se dedicó el templo el año 

de 1706: la portada, torres y oficinas se 

acabaron en 17 44, y se debieron á la piedad 

del Illmo. Sr. Calatayud y de sus dos in

mediatos sucesores. 

por Zapari: los de la Purísima y Sta. Bárbara 

los costeó el Sr. Canónigo D. Mateo de 

Hijar y Espinosa: las capillas del frente del 

Sagrario se deben á la piedad del Illmo. Sr. 

Ramirez del Prado: los órganos se estrena

ron el año de 1732. 
El tabernáculo y todos los altares de la 

Iglesia se renovaron el año de 1845 con 

fondos que donó el Sr. Dean Lic. D. 
Domingo Garfias y l\Joreno, y con los que 

ministró el ramo de Fábrica. Tambien coo

peró aquel eclesiástico con 6.000 pesos pa

ra el elegante enverjado y bellísimas puer

tas de hierro fundíJo que decoran el atrio: 

esta obra de indisputable mérito y de muy 

buen gusto se hizo en la fábrica de San 

Rafael el año de 1854 con un costo de 

42,000 pesos. La ubicacion de esta Cate

dral es la mejor entre todas las de la Repú

blica, por hallarse en medio de dos plazas 

que dejan percibir la grandeza y adornos de 

todo el edificio. 
La sacristía es pequeña, pero está muy 

bien adornada: tiene al frente algunas pintu

ras de J uarez: los ornamentos son riquísi

mos y completos, tanto para el altar como 
para todos los capitulares. La custodia, 

aunque pequefia, es de un trabajo esquisito 
y tiene la recomendacion de haber sido cons
truida por un platero de 1\lichoacan: su 

costo, incluso el valor de los diamantes, es de 

16,000 pesos. Hay tambíen yo servicio de 

La fábrica material es sólida y trabaja- cálices, vinajeras, incensarios y naveta de 

da con esmero, pero con poco gusto. No oro, de muy buen gusto. 
se observó rigurosamente un órden arqui- Antes de la ocupacion de las alhajas de la 

tectóuico; sin embargo el conjunto es ma- Iglesia, verificada el 23 de Setiembre de 

gestuoso, y en la parte esterior llama la 1858, tenia la Catedral toda la crujía, con 

atencion la belleza ele las torres. grandes estatuas y adornos de plata de mar• 

El interior fué decorado al estilo anti- tillo quintada y labrada; y la belleza del tra

guo: el cipres era de órden gótico, suma- bajo igualab~ en todas las piezas á la rir¡ue

mente recargado de adornos: los altares del za de la materia: la plata deljtemplo ascendia 

frente de las naves laterales son de mejor gus- á setenta mil marcos: el año de 1814 se 

to, porque fueron posteriormente construidos fundieron doce mil y pico: por Jo mismo la 
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ocupacion del año de 1~58 ascendió qui

zá á 50,000 marcos; y la pérdida total, 

incluso el valor de la hechura, escede de 

medio millon de pesos. 

Posee esta Iglesia reliquias insignes: en 

prime!' lugar una parte de la cruz de N . S. 

J . C., contenida en un precioso viril que es

tá colocado en el coro, sobre el asiento del 

Sr. Obispo, cubierto con una cortina que se 

corre dur&nte las tempestades, tan frecuentes 

como terribles en esta ciudad, donde no hay 
un solo pararayo. 

Ademas, los cuerpos de los Santos márti

res Pio y Cristobal: los brazos de San Lu<.:io, 

San Froilan y San Felicísimo y al gunos otros 

grandes fragmentos de cuerpos de mártires 

y confesores, que están colorados dentro <le 

relicarios de plata en una urna que se vé 

en medio del altar de los Reyes. 
En el altar que está al frente de la nave 

del lado del Evangelio se venera una de

vota imágen de J. C. crucificado de esta

tura natural do un hombre, á quien tributa 

la ciudad un culto tiernísimo, bajo la advoca· 

cion del , r. de la ~acristía. 
Al comenzar esa misma nave, cerca de 

la entrada, se halla la capilla d I Ragrario 

que es aseada y decente: está á cargo del 

Párroco; tiene dos pinturas al oleo de gran 

1nérito, y una fuente bautismal de pl ata de 

martillo. 
En el esterior de la I~lesia, al salir por la 

puerta del co,,tado á la plazuela de San 

Juan de Dios; se encuentra una ruin capilla 

que se conoce con el nombre de las Animas: 
en ella se depositaban antiguamente los ca

dáveres para hacerles el siguiente día, en el 

Sagrario, lo oficios de sepultura. 

Las campanas, los órganos y la música 

de la capilla son quizá mejnres que las que 

tiene la ! tri e. ia l\letropolirana. 
El Sr. P io IX, el año de 1 48, concedió 

al Cabildo Eclesiá tico de l\Iicboacan el 

privilegio de que sus capitulares usaran la 

manteleta morada en todo el Obispado, y la 

distincion de los Prelados domésticos de 

S. S.: el mismo permitió celebrar la fies

ta y octava de la Purísima Concepcion en 

la Catedral coo la pompa del ornamento 

azul, cuyo uso comenzó el 8 de Diciembre 

de 1861. 
.El primer Convento que se fundó en la 

ciudad fué el de San Francisco, establecido 

por Fr. Antonio de Lisboa, que pasó á l\Ii -
choacan PO 1531 con el venerable Fr . .Mar

tin de la Corufia. El padre Lisboa fué el 

primer cura que admiáistró á los nuevos 

pobladores los santos sacramentos, basta que 

el Sr. Quiroga dió el curato y sus doctrinas 

á los prelados de San Francisco y San 

Agustin para que lo sirviesen, alternándose 

por semanas. 
El templo actual se estrenó en principios 

del siglo XVII y fué reparado el ai1o da 
1828 por el guardian Fr. Ignacio Baldcras. 
El Santo patrono del convento é Iglesia es 

San Buenaventura. Esta casa fué noviciado 

desde su funJacion: babia erigidas en ella 

dos cofradías, una dedicada al culto de Nues

tra Seiiora del Rosario, y otra al de San 

Roque. 
La hermandad del cordon levantó el tem

plo del Tercer Orden dedicado lí. San Luis 
Rey de Francia. El Go!Jierno del Estado 
demolió en 1 60 e6ta Iglesia, la capilla 

del rosario y las catorce ermitas de las es

taciones que había dentro del cementerio. 
Los Religiosos Agustinos deben haber 

fondado su convento por el año de 15GO, 
en que se encargaron no solo de la adminis

tracion del curato sino tambicn <le las vi

sitas de Santiago Undameo, Santa ~Iaría, 

J esus del Monte y E~tucuaro; el ayunta

miento les concedió para construir el con

vento un solar, que lindaba ca i con la plaza 

y llegaba hasta cerca del rio: ademas otro 
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te rrenos en qu~ el padre Fr. Alonso de la y otra pieza que se le añad ió formó el padre 

V eracruz hizo fundar los pueblos de Santa Sanchez una pequeña Iglesia, tanto mas de
C atarina y de San Miguel. vota, <lice el padre Alegre, cuanto mas se-

L a I glesia actual se comenzó en 1650: mejante á la primera habitacion que tuvo el 
está dedicada á Nues tra Sra. del Socorro, Hijo de D ios sobre la tierra. Eran tan p.o
cuya imágen es mt:1y venerad a en todo el cos lo·s vecinos que babia en la ciudad, que 

Obispado por ser un regalo que hizo Santo los regidores que juntaron limosnas para 

Tomás de Villanuen, siendo general de la la fundacion del Coleg io, únicamente reco

Orden, al convento de Valladolid: esta casa gieron diez pesos tres reales en plata que en• 

fué de noviciado desde su fundacion y es tregaron á los Padres fundadores: D. Ro

célebre por los muchos hombres ilustres drigo Vazquez y D. Macor Velazquez fue

que han salido de ella: bastará citar al ve- ron despues los bienhechores que donaron 

nerable Fr. Juan Bautista, que falleció ahí su caudal para la ereccion de la magnífica 

el 20 de Diciembre de 1567; el cadáver casa que tuvo allí la Compañía: cuando 

de este apóstol de Michoitcan estuvo inhu- ésta fué espulsada, la Iglesia y el Colegio 

mado en la sacristía hasta el año de 1838 se entregaron al Ordinario quien lo dedi

en que se trasladó al presbiterio de la Igle- có á un Colegio clerical donde por mu

sia al lado del Evangelio con la siguiente chos añC>s se enseñó la Liturgía y Teología 
Moral. 

rnscripcion: 

Q .ui nomen moresque tuos Prrecursor J esu 

Dum vixit, retulit; conditur hoc tumulo: 

Despues de la independencia el gobierno 

civil ocupó los bajos del edificio para salas 
de sesiones del congreso y del Tribunal de 

á Fr. Diego de Basalenque tan sabio como Justicia hasta el año de 1864, en que los 

santo, cuyo cadáver está sepultado en la clérigos regulares de San Vicente de Paul 

pare1l del presbiterio, frente del sepulcro de tomaron á su cargo el nuevo Clerical que 

Fr. Juan Bautista con esta otra inscripcion: fundó el lllmo. Sr. D. Clemente de J esus 

111 B 
Munguía: <lió este Prelado á la casa nue-

e asalenque hic jacet, 
vas con stituciones, le donó una selecta bi

Qui variis linguis locutus, 
Scriptis loquitur mutus, blioteca y ya comenzaban á recojerse los 

frutos de tan útil institucion, cuando el Go
Et docens est, quamvis tacet: 

bierno del Estado ocupó el local y sus fon -
á los p_adres Grijalva, Sayas y muchos otros dos el año de 1858. 

de buena y merecida nombradía. Este El Ill S D F Al G f mo. r. . r. onso uerra un-
templo fué reparado con buen g-ust0 el ci- dó el convento del C á rmen cerca del pala-
tado año de 1838 por el R. P. Maestro · · ¡ · d • . . . c10 ep1scopa , sien o pnm er prior el ve-
Perea. Los relig10sos costeaban una escne- nerabl d F p d d S H'l . e pa re r. e ro e an I a-
la de primeras letras en que se educaban rion . La I glesia se estre,1ó el 31 de Oc

doscientos niños, tenían una buena bibliote- tubre de 1596: subsistió muchos afios ca
ca y uo colegio con cátedras de T ,eología, si en el mismo estado que tuvo desde 

Fi losofía y Gramática. su construccion hasta el año de 1839 , 
E l colegio de la Compañía de J esus fué en que fué renovada con mag nificencia y 

fun dado por el sabio padre Juan Sanchez, buen gusto po r el prior F r. Manuel del Co· 

primer superior de la casa: de un establo razon de J esus; hoy es una de las mas be-
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llas de la ciudad. En el interior, al lado 
de la Epístola, constru yó la cofradía del 

Santo E scapulario una hermosa capilla que 

tambien fu é renovada el afio referido: en 

ella existen algunas buenas pi ntu ras de 
Cabrera que representan varios pasajes de 
la vida cie la S. Vírgen. 

El convento de San Juan de D ios se fun

dó en fines del siglo XVI; pero no se tnis

ladó al local que hoy lleva su nombre hasta 

el año de 1700, en que el lllrno. Sr. D . Juan 

Ortega l\Ionta ñéz cedió para hospical su 
bello palacio. Asistían estos rel igiosos hasta 

cien enfermos de amboa sexos que se ~os

tenian con la renta decimal. Extinrruida la 
"' 

órden , e l vengrable Cabildo nombraba un 

ad min istrador eclesiástico que dirigia la par

te económica del hospital. El gobierno 

civil ha quitado á la autoriJaJ Pclesiástica 

la iuspeccion de este establecimiento, y ha 
trasladado los enf,.- rmos al an~iguo convento 

de San Diego. 
Los Ueligiosos Mercedarios fundaron su 

Orden en Valladolid en principios del siglo 

XVIL La Iglesia h~bia siclo renovada en 

estos últimos aiios con ba tante gu~to: hay 

fu ndadas en elh dos cofradías, la del Santo 

E scapulario y la de la SantLima Trinidad. 
L os Franciscanos descalzos de la Pro

vincia de San Diego erigieron convento de 

su Orden en 1761, contiguo al Santuario 
de Nuestra Sefiora de Guadalupe que se 

babia erigido en 1708. El lllmo. Sr. Es

calona babia l1echo construir, unida á la 

I glesia, una casa de ejercicios donde pasalrn 

frecuentes dia'I de retiro: para que los Die
g uinos se establecieran les concedió la Mi 

tra el local ele esta ca~a, de la que formaron 

un convento sólido, hermoso y alegre: á 

su frente tiene tr 'nta y .eis elevados y 
robus,os ci preses que le dan un aspecto 

pintoresco. 

L as religiosas tienen tres conve ntos: el ma3 
antiguo, que es el de Santa C atarina de Se

na, lo fu ndó el S r. Obis po Guerra en 1597, 

en el lugar que hoy ocupan las colegi;i las 

de Santa Rosa: las fundadoras vinie ro n de¡ 

convenio de Santa María de G racia d<i 
Guadalaj ara: la primer priora fué la madre 

Sor Isabel de los A ngeles. E l Sr. CalatayuJ 

concluyó el nuevo convento: el año de 173S 

se mudaron las monjas al lugar donde hoy 

están, y colocaron en su nueva iglesia la imá

gen de C risto cruc ificado que tenia ya mu

cha veneracion e n el templo antiguo. Esta 

casa llegó á tener hasta 65 religiosas: ac

tualmente sol o tiene 2S: el gobierno les ha 
ocupa<lo la mitad de la huerta . 

El convento de Capuchinas lo fu ndó el 

arcediano de esta Iglesia Catedral, D . l\Iár

cos l\Iuñoz de Si:nábria el año de 1737. 
Habia estramuros de la poblacion una pe

queña iglesia en qua se veneraba la imágen 
de Nuestra Sfliora de Co~arnaloapan, y es

ta capilla la donó el gobierno diocesano para 
que, contiguo á ella, se fabricase el rereri<lo 

convento. A sí se verificó, y las fundado

ras fue ron religiosas españolas é in<lias r¡ue 

se tr~j e ron de México. Están sujetas al 

provincial Je franciscanos de 1 Iichoacan: 

su número es de treinta y tres que deben 

ser todas de la clase india: vi ve n en su

ma pobreza, y dan cada dia mayon.:s ejem• 

plos de edificacion. 

El aiio de 1824, la marlre l\Iaría J osefa 
Pinilbs que fu 6 en el si,.do condesa de Pi
nillc, full'ió y dotó el convento de Teresas 

de es:a ciudad . El cabildo eclesiástico que 

gobernaba la sede vacante, cedió á las fun
dadoras para su convento la antigua casa 
de ejercicios que dirigian los Pad res J e

·uita,: tanto la casa como el templo son pe

quci'los pero muy aseado . Las religiosas 

no pueden csceder de veintidos. El ano 
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de 1849 los Sres. presbíteros D. Maximia

no Moneada, D. Luis Porto y D. Ignacio 

Ladron de Guevara, facultados por el Dio· 
cesano, comenzaron á fabricar un nuevo 

- convento contiguo á la iglesia de Señor San 

José para trasladar á él á las monjas Tere· 

sas. Estaba ya para concluirse este edi

ficio, cuando foé ocupado por el gobierno 

y convertido en cuartel. 

Desde los primeros tiempos de la con

quista quisieron los prelados establecer un 
colegio para la educacion de las niñas, pro

yecto que comenzaba á realizar el Illmo. 
Sr. Obispo D. Manuel Escalante, edificán

dolo en una casa contigua al pequeño templo 

de la Santa Cruz, que fué la primera ca
tedral de la ciudad: muerto este prelado 
se pensó fabricar un colegio mas cómodo; y 
entonces el Sr. Calatayud dedicó el edificio 

Carmelitas calzadas, que debió sus creces á 

la generosa piedad del Sr. Canónigo D. Ma

riano Escandon y Llera, conde de la Sierra 

Gorda: hay en él trece señoras que visten 

hábito, y mas de sesenta nil'las y criadas 
que viven con suma pobreza: su iglesia es 

muy pequeña y el beaterio está ubicado 

casi en los suburbios de la ciudad. 

Los templos que Morelia posee ascien

den á veinticuatro, á saber: la Catedral, el Sa

grario, Sr. San José, la Santa Crnz, San 

Juan, la Columna, la Concepcion, el Sr. 

del Rincon, el Santo Niño, San Pedro, el 
Prendimiento, Nuestra Señora de la Soter

raña, San Francisco, el Tercer Orden, San 

Agustín, la Compan.ía, el Cármen, la Mer

ced, San Juan de Dios, Santa Catarina, 

Santa Teresa, las Capuchinas, Santa Rosa

y las Carmelitas calzadas. 
de la Cruz á una casa de correccion donde H h bl d d I f d · . . e a a o ya e a un acion de al-
11e recogiesen las mugeres de mala vida: este d I d' , . guoos e estos temp os, 1re al"o sobre 
es el mottvo por qué se estableció allí la I d I t t El S • 

0 

, , 
1 

d ¡ . a e os res an es. agrano esta aten-
caree e as recog1<las. . . . d,do en s.u culto por un párroco que se ti-
. Ya he '.msrnua~o que cua_ndo las mon_ tula Rector, en virtud de que no ejerce et 

JªS C_at~nnas dejaron su ~nuguo convento, juzgado eclesiástico que desempeña el Pro
se :rigió en él, el colegw de Santa Rosa visor: tiene padre sacristan mayor, y tres 

Mana. En efecto, el Illmo. Sr. Matos Co- eclesiásticos que administran los sacramen

ronado compró á las Catarinas en cuatro tos en calidad de vicarios. 
mil pesos su antiguo local, hizo los regla- El territorio del curato se limita casi al 
mentos del' nuevo colegio y le asignó fon- d 1 • d d d d h 1 casco e a cm a , no esce e e oc o e-
dos de subsistencia, imponiendo una peo- d d · b · . · guas cua ra as, y encierra una po lac1on 
s100 de la cuarta parte de los productos de d 2n 000 h b" 1· d . , e .,, a 1tantes: 10 a por el Sur 
cada curato a los parrocos que desempeñan I d S l\i 
los beneficios en calidad de interinos: ademas c~n e curatlod eC ª0

1
ta faría, por el Po

mente con e e apu a, por el Norte con 
la tercera parte de los frutos de los juzgados I d T , b I O • ., . , . e e anm aro y por e nente con el de 
eclesiast1cos y notanas que se dan en rn- Ch aro. 
terinato: con estas rentas se consiguieron Residen comunmente en la ciudad sesen-
fondos para ampliar la casa, reedificar la t 1 ·, · 1 • . . a ec esiasttcos secu ares, inclusos los ca-
1~les1a y mantener y educar gran número de n6nigos y capellanes de coro. 

mñas pobres de todos los curaros de la dió Depende d 1 t d · I cesis. n e cura o os cementerios, e 
de San Juan y el de los Urdiales: el segun

Posteriormente se erigió " el Beaterio de do es muy miserable: el primero es decente 
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y está. unido á la capilla del pueblo de 

San Juan, edificada hace muchos años por 

los indios. 
El templo de San José es ayuda de par

roquia: está sólidamente construido en la 
parte mas alta de la poblacion: desde princi
pios del siglo XVIII habia levantado ahí una 

capilla el Illmo. Sr. Calatayud, en honor del 

Santo Patriarca; habiéndolo la ciudadjura
do por patrono contra los rayos, el !Ilmo. Sr. 

Tag le en 1760 edificó este suntuoso tem

plo, que se acabó de decorar en el último 

tercio del siglo pasado. Insinué ya que ha

bia contiguo á esta iglesia un panteon que 

fué necesario destruir para fahricar el nuevo 
convento de Santa Teresa. El panteon con• 

tenia poco mas de mil doscientos cadáve

res, cuyas emanaciones pútridas ocasiona
ban frecuentes tifos en la ciudad: se exhu

maron en una noche por Setiembre de 

18-19, y se sepultaron en una profunda zan

ja, que se abrió en el mismo lugar destina

do para el pequeño panteon de las reli

giosas. 
Las capillas de San Pedro y la Concep-

r.ion fueron ecl ificadas por los indios de 
aquellos barrios; son muy antiguas y mise

rables. Las de la Columna, el Rincon, la 

Soterraña y el Santo Niilo pertenecieron á 
algunos particulares, cuyos descendientes 

cuidan del culto. 
La rapilla de las Animas que acabó de 

destruir el gobierno el año de 185S, la eri

gió el Sr, canónigo D. l\lateo de Hijar y 

Espinosa con un costo de once mil pesos. 

El Sr. Calatayud y uno de los seño
res can6oigos construyeron á N. Sra. de la 

Asuncion un bello templo en terrenos del 

pueblo de los Urdiales, estramuros de la ciu• 

dad por el lado del :N.: es costumbre que el 

venerable cabildo traslade proce~ionalrnen

te r.ada ailo á la catedral la Santa Imágen para 

hacerle un novenario de mi as eantadas por 

el buen temporal: con el objeto de hacer 
cómoda á los fieles la concurrencia al tem
plo, el Sr. Obispo y varios capitulares cos

tearon la calzada que conducia á él. Poco 

antes de la insurreccion del año de 1810, 
el templo fué arruinado por un terremoto; y 
el único recuerdo que quedaba de él era la 

torre que había sido respetada por los tem
blores, el tiempo, y la reforma: al fin se 

destruyó el afio próximo pasado. 

Réstame hablar de los cuatro colegios 
que hay en est'l capital. E 1 mas antiguo es 

el de San Nicolás obispo, fundado en Pázt
cuaro el año de 15-10 por el Sr. Quiroga, 

con el carácter ele Seminario: es digno 

de notarse que aquel sabio Prelado hu

biera erigido este establecimiento muc:10 

antes de que lo mandara el Concilio Ecu
ménico de Trento. "Parece, dice el autor 
" de la vida del Sr. Quiroga, que el Con

" cilio no tuvo otro modelo para lo que de

" terminó en el cap. 18 ses. 23, que lo que 

" en Michoacan babia prescrito su prcla
" do." En la aula mayor de este colegio 

se conserva un retrato del Illmo. S r. D. 

Vasco que tiene al pié la inscripcion si-
guientc: 

Vel Tridentinorum Patrum 

Vota prreveni t. 

Nempe, ante Hic Collegium extruxit, 

Quam juvérent illi, 
Cordi habens novre fidei causam, 

Ipsi armamentarium hic paravit 

Vigilanti,simus Pastor, Paterque 

D. D. D. Vascus lle Quiroga, 

Cui esto hoc gratitudinis monumentum. 

Amó tanto el Sr. D. Vasco á este Cole

gio que se ocupó de él en la primera cláu

sula de su testamento, y no cesó de reco
mendarlo hasta sus últimos momentos. El 

patronato y direccion lo encomendó al ve-
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nerable Cabildo; así es que cuando éste se " guía, erigido, como su mismo nombre lo 

pasó á Valladolid, fué preciso trasladar el '· manifiesta, con el obje10 de procurarse 

seminario: en esta ciudad habia ya esta- " una enseñanza y educacion las mas á pro

blecido un colegio el venerable Francis- " pósito pal'a proveer de ministros dignos 

cano Fr. Juan de San Miguel; el Pro\·i- " por su conducta y por su saber á esta 

sor D. Alonso Ruiz lo unió al de San Ni- " Santa Iglesia de Micboacan, se redujo por 

colás el año de 1580. Desde esa fecha sir- " entonces en su parte sustancia l esclusiva

vió para su objeto hasta el año de 1810 en " mente á la formacion del clero, y por lo 

que, arruinados sus fondos, por la guerra de " mismo á la enseñanza de la lengua latina, 

Independencia, y disuelta la comunidad tu- '' de los elementos generales de la filosof1a 

vo que cerrar,e el referido establecimiento; " Y de las ciencias teológicas. Dos cáte

perrnaneció así hasta ' el año de 1847 en que " dras de Teología, la de Sagrada Escri

el Veneralde Cabildo Eclesiástico cedió el '' tura anexa á la Canongía Lectora! de la 

edificio y sus capitales al Gobierno del Es- '' Santa Iglesia, una de Filosofía que debía 

tado. " abrirse pel'iódicamente, dos de Gramática 
En este Colegio hizo sus estudios D. An- " latina, y una escuela de primeras letras: 

tonio Vitzimengari y Me□ doza, hijo del úi- " he aquí los ramos de la enseñanza. Un 

timo rey de l\Iichoacan y ahijado de bau• " Rector, un vice rector y cuatro becas de 

ti:omo del Virey J\Iendoza, quien lo hizo ,, oposicion, he aquí las plazas establecidas 

educar en esta casa por Fr. Alonso de la " para entender en la educacion y en la 

Veracruz: fué muy instruido en los idio- " economía general del colegio: un Teso

mas Hebreo, Griego, Latino, Castellano Y " rero ademas, para la admiuistracion de 
Tarasco: fué <lespues gobernador de TzinL " sus re □ tas y un secretario." 
zuntzan: su retrato se conservaba en el Co- •·Sus constituciones, formadas cun pre• 

legío hasta hace pocos años. Lo ya dicho " sencia de las obras del célebre Rollin, de 

manifiesta, que á la Iglesia debe este esta- " los sabios estatutos dados al colegio da 

blecimiento su fundacion, sus creces, su es- " Milan por San Cárlos Borromeo y de los 

plendor antiguo y aun, en cierto modo, su " mas notables de .la época, son para noso

restauracion. " tros, salvas las diferencias accidentales 
El Colegio Seminario está en un magnífico " inseparables ordinariamente de las cir

y magestuoso edificio levantado casi al frente " cunstancias del tiempo, un modelo per

de la Iglesia Catedral. El rey babia reco- '' fectísimo de pierlad, de prudencia, de sa

mendado su ereccion desde el año de 1671; " biduría y prevision, en que resplandecen 

pero por falta de fondos no se comenzó la " las cualidades y las prendas que se hacen 

fábrica hasta 5 de Diciembre de 1732 en " admirar tanto en los hombres de una épo
que el Cabildo sede vacante puso la prime_ "ca menos presuntuosa, pero mas sábia." 

ra piedra: interrumpida la obra por diver- Durante el tiempo anterior á la guerra de 

sos motivos, el año 1760 la siguió con ca- independencia, el Seminario produjo hom

lor el Illmo. Sr. Tagle y tuvo el consuelo bres insignes por su talento y literatura: los 

de verla concluida, abriendo sus cáledrase1lDoctores D. José María y D. l\Ianuel Pisa, 

23 de Enero ~e 1770, á lo~ di_ez años justosjD. José Francisco y D. Man_uel 'l!raga1 D. 
de haber contrnuado el ed1ficw. Manuel de la Bárcena: los licenciados D. 

"Este Colegio, dice QJ lllmo. Sr. Mun Manuel de la Torre Lloreda, D. José Ma-

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 625 

ría Bezanilla, D. Domingo Abasolo, D. Jo- los que prestó el Sr. Rivas. Mucho podría 

sé Dominguez Manso y otros muchos. , decir de este Prelado lo mismo que de su 

Los hijos de esta casa han figurado tam- sucesor el Illmo. Sr. Lavastida: me absten

bien en los puestos mas altos de la iglesia y go de ello porque sus hechos son notorios, 

el Estado. como los !limos. Sres. Obispos porque viven ambos y no se repute apasio

D. Angel Mariano !.\forales, D. Clemente de nado mi juicio por la amistad con que se 

Jesus Munguía y D. Pelagio Antonio La- han dignado honrarme; pero debo recor

vastida; el libertador de l\féxico D. Agustin d_ar que el primero incorporó al Seminario 

de Iturbide, el genera l D. Mariano l\fiche- el colegio de Leon, depuró y enri queció 
lena y el sábio D. Juan l\Iartinez de Lrjarza. abundantemente la biblioteca, puso los es-

Este colegio estuvo cerrado desde el año tudios al nivel de los adelantos del siglo y 

de 1811 hasta el de 1819 en que el Illmo. formó testos especiales para la enseñanza 

8r. Morales lo restauró á sus espensas, su- de variail cátedras; r el segundo <lecoró la 

perando gravísimas dificultades. Estableció aula general, protegió el desarrollo de gran 

entonces la carrera del foro. crnando las cá- des talentos y en los últimos años de su 
teclras de cánones y de dererho civil, ¿ in

corporando á la Universidad de México el 

estahlecirniento, cot1 el fin de que se pudie

sen confel'ir en él le grados de filosofía y 
facuhadr:s mayores. 

El Sr. :\forales cle~empeñó cloce afios la 
regpnnia del colegio hasta su promocion al 

obi pado da Sonorri el afio de J._3:?: el Sr. 
Portugal enrargú entonces el rectorado al 

.::r. <"11ra dPI .-:agrario D. :\figuel MeMndes. 

Poco tiP.mpo duró e te párroco al fn•nte del 

rectorado, este colegio era quizá el prime

ro de la República tanto en lo científico, 
como en lo moral. 

El Sr. Lavas1ida renunció el rectorado 

porque las atenciones de los altos cargos 

que desempeñaba y los servicios per ona

le!:\ que jamas resi tió su bello génio le im

pedían consagrarse esclnsivamente ú la ju

ventud: fué nombrado en su higar ~1 P.r . 

canónigo Dr. D. llamon Cainacho que go

bierna el colegio con prudencia y de~pren
d1miento. 

El gobierno civil orupó el estaLleciniien

lO en Mayo de 18ti9, y ha toinado el local 

para palacio del gobierno: el actual rector, 

venciendo graves dificultades, ha presta

do á la Iglesia .l\lichoacana el distingui

do servicio de organizar en Celaya los es

tudios mas importantes para formar algunos 

jóvenes !:'acerdotes. 

El Seminvrio llegó á tener ciento setenta 

establec-imi en to: ronunci(1 su encargo á los 

cincuenta dias y preparó así el advenimien
to del ilu~trado y \'irt o~o ecle .. iástico Lic. 

D. Mariano Rivas. Tenia e:;re señor con 

tra sí la preocupacion de la opinio □ pública 

por la oscuridad de su carrera pasiva; pero 

dotado de un valor y una energía poco co 

mun, comprendió de~de luego la urgente 

nece ida'.:! de una reforma general en el si -
tema de estudios, y la llevó al cabo con ta

lento y firmeza. El Gr. Rivaa es uno de alumnos internos y mas de quinientos es
los gefe,, mas dignos de la e,cuela restaura- ternos, catorce cátedras; cuat10 de idiomas, 

dora de los estudios en :Michoacan: falle- Ca~tellano, Latino, Griego y Francés; rres 

ció e te hombre benemérito el 30 de 1 larn de Filosofía, una de Bella Litel'atura, tres 

de 1 43. Le succedió el lllmo. Sr. Obis de Teología, dos de Derecho y una de San

po actual á quien el colegio y la e<lucacion ta Escritura: mantenía treinta becas de erec

dcben ~ervicios todavía mas importantes que cion, y favorecía la carrera de gran número 
12 Tomo•-VUI 79 
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de pobres á quienes auxiliaba con los ali

mentos. 
Por último, sostenía una escuela de pri-

meras letras donde se educaban doscientos 

cincuenta alumnos. 

He hablado ya del colegio · clerical: rés-

· tame decir al,;o sobre el de niños infantes: 

fué planteado hace mas <le cien afies para 

enseñar el canto llano, la música y la gra

mática latina á losjovencitos que cantan en 

el coro de la Iglesia Catedral: tenia doce 

alumnós internos y algunos estemos cuya 

ed u cacion costeaba I a iglesia. 

Por el mismo rumbo inclinándose al O. 

111.s lomas de la Soledad y 8antiaguito. 

Por el Oriente la loma llamada del Za
pote desde cuya cima presenta Morelia el 

aspec.:to mas magestuoso y pintoresco: por 

el Sur la montaña de Santa María, y por el 

Poniente la conocida con el nombre de los 

Dos Cerros. 
Las aguas termales de el Barreno distan 

¼ de legua da la garita del Norte: son tíbias, 

y los baños que estaban sumamente desa

seados han sido reedificados: las delicio

sas aguas de Coincho están á 3½ leguas de 

distancia por el rumbo del Sur, en tE>rritorio 

del curato de Santa María. Los manan-
Circundan á Morelia los pueblos de San 

Pedro, Santa Catarina, Chicacuaro, los 
tia les son abundantí.simos: el calor del agua 

Urdiales y Santiaguito, todos sumamente esde29º del termóm etro d~ Reaumur:con
miserables por haber la ciudad absorbido la 

poLlacion que tenían. 

El gobierno civil costea una escuela nor· 

mal de niños y otra de niñas y dos escuelas 

secundarias, una par.: cada sexo. Las Con
ferencias de San Vicente de Paul organi

zaron otra que ha difundido la instruc

cion primaria en la clase mas miserable. 
La area de este curato no escede de ocho 

leguas cuadradas: las haciendas de campo 

comprendidas dentro de ella son las sil!uien

tes: el Rincon, Atapanéo y el rancho in
dependiente del Toro por el rumbo Je] 
Oriente. 

La Soledad y Quincéo por el rumbo del 
Norte, 

Por el Poniente los ranchos de Egidos, 

Quemada y Sindurio. 

Por el Sur termina á pocas varas de la 

garita. 
Los cerros inmediatos á la ciudad son los 

:siguientes: el de Quincéo al Norte con una 

altura de 1634 vs. sobre la plaza mayor de 

l\Iorelia, y 3966 vs. sobre el nivel del mar: 

su figura es una especie de cono demasiado 

ancho en su base. 

tienen gran cantidad de sulfato de barita: 

los tanques son cómodos y decentes: en 

tiempo de calor se encuentran concurridos 

por multitud de familias que pasan en ellos 
sus dias de paseo y recreacíon: seria eu

mamente fácil conducir á l\Iorelia estas 

aguas por cañerías subterráneas que ten

drían poco costo, porque podrían aquellas 

descender naturalmente hasta la garita de la 

ciudad. 

He dicho antes que Morelia está cercada 
por dos ríos: el uno llamado Ria Grande, 
nace en la alberca de Coincbo, pasa por el 

Norte de la poblacion, continúa su curso 

por las inmediaciones de Charo y atraviesa 

la laguna de Cuitzéo. El segurnlo conoci

do con el nombre de Ria Chiquito nace en 

las alturas de Santa María, pasa por cer

ca de la garita del Sur de la ciudad r se 

une con el grande en el paseo de los Ur
diales. 

EJ clima de Morelia es mal sano por las 

putrefacciones de las sustancias vejeta les en 

que abundan los pant>anos que rodean casi 

la poblacion: el gohierno deberia hacer 

cualquiera sacrificio por dar corriente á las 
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aguas estancadas, cosa que se puede conse- La ciudad cuenta ccn dos imprentas, un 

guir con ampliar el cauce de los rios y ter- teatro, una plaza de toros, un palenq~e de 

i-aplenar poco á poco los terrenos inmedia- gallos, o_ficinas ~ecentes para el gob1ern~, 

tos al caserío. Las enfermedades epidé -¡ ayu_ntarmento, tnbunales, alcabalas, contri
micas desarrollan por lo comun con mucha buc10nes y correos, con buen alumbrado 

fuerza: las enfermedades dominantes son y alguna fuerza de policía; con un hotel, una 

tifos, frios, disenterias y pulmonías. casa de diligencias y siete cón:odos mesones; 
- bl con ala-unos terrenos de eg1dos y con una La temperatura es varia e, porque con . 0 . , , , 

. • 1 - d 1 S , 1 Pemtenciana que esta construye ndose para frecuencia domlflan os vientos e · ur a os , . 

11 P 1 

1 

reemplazar las car~ele:; que hoy existen. 
de la Sierra ó estos á aque os. ocos u- dº 

' . Las cuatro calzadas r¡ u e hay en loa 1-
0-ares hay tan espuesto:1 á los rayos como . , . 
"" . . 1 . versos cammos que conducen a MorPlta por 
)Iorelia, porque no existe un so o pat ara- d d . 1 r-b . d t b 

. L ca a una e sus gantas, a 1a rica e a a-
yo, y las tempestades s;on horr1hles. a cos la casa de las recogidas que estaba 

t d·, e,· ele 21 centígrados· ' 
tempera ura me rn " • con ti o- ua á la iglesia de las Animas y el cu ar-
la mas alta es la de los meses de Mayo Y te! u:mado del Piquete, se deben tambien á 

Junio. la beneficencia de los señures obispos y ca-
Los árboles que rodean la ciudad son 

pitulares. 
fi esnos, sauces, _mesquites, huisaches, _no- El plano topo ~ráfico <le la ciudad fué 
Pales y· gran cantidad de frutales de las uer, 'd I I <l D·· d o· ·t constru1 o por e 1,ten ente 1,1z e I e-
ras templadas. ga el año de J79.:i: entonces se fijó tambicn 

En tiempo de aguas los campos se cu-

1 

la nomenclatura ele las calles, que mudó el 

bren de girasoles de rnncbos colores que le51 ayuntu1niento el afio de 1840: seria lllll)" 

dán el aspecto mas bello Y pintoresc~- , útil que e,ta cor¡ioracion publicara la li.;ta 

Abundan, en la eercania de los nos, las de los nombres antiguo y la correlativa <le 

plantas medicinales conocidas vul:{armente los nuevos para evitar la confu-ion y el dES· 

con lo:; nombres de safriu, malvn !J clticalote: 1 órden en la identi(ic.:acion de las fincas ur
e!lta última se ha visto ha ta hoy con des- 1 banas. 

precio; ¡,Pro la e:;perien~1a ha acreditado j Ilé:;tamc ~ecir une\ palabra ~iq~i~ra ¡¡c,!'.rc 
que la leche que p10duce PI tallo, curn ra- los l10mbres ilustres que ha,1 nac1,,o en vn
<lic,drnente las inflamaciones rebeldes oe los lladoli ·: el Dr. Beri,,tain hace grandes eJo

ojo::1; esta virtud era conocida ya ~e los: gio:; de lo· literatos siguiente:;: El Lic: D

antiguo.s indios, segun refiere en su TcutrOll\IatLO de Cisn~os, l~trado f~ni~so de 1 ue-_ 
Jfexicuno el Padre Betancourt. va España: rl r. II 1pr y Lspwosa, auto1 

La C:!ntera que se estrae de la parte N. de la Ilistoria de JJlic!tnacan~ l~s pa_drc:1 
O. de la ciuJa<l es de muy buena clase, Jo Jesuitas .Miguel Gadea, lgnac10 X. II1dal

mismo {JUe las piedras de construccion: no ~o, Franci,;co Rivera y Pablo _:-3a lccdo, teó
asi la cal, la areca y el lad1illo; la primera lo:;;os y 01 .. Jores de 1101111.irndw: los Drt',, , 

se trae de Etúcuaro y cue,;ta á ma. de un D. Anclres Orteg:.i y D. Jo,é Pe1edo, cé!e

real la arroba, á pesar de su mala calidud; la bre,, 1,or sus c-1.iros talentos y va~t, litt>l'a•ura. 

arena del rio e~ muy gruesa, sucia y 1cspec- 1 at·i ero n tambicn e i esta ciu lnd el lilier-

tiva .. iente c.:ara: el bdnllo y el a<lob1; aun- ta<lor D. Agu ti11 1e l111rbide, el ,"'r. nrl'al • 

que baratos, son de mala clase. j D. Jo:;~ )lada j,lofo u~, y lo:; ,_re,, . D . Ma-



628 BOLETIN DE LA SOCIEDAD . MEX[CANA 

rianoJ.VIichelena, D. Francisco l\'hnuel San

chez de Tagle y D. Juan José :Martinez de 
Lejarza. 

SANTA MABIA. 

A tres cuartos de legua de Morelia se 

halla situado este pueblo (1) en la cima de la 

loma que lleva su nombre, á doscientas 

ochenta varas castellanas de altura sobre el 

piso de la garita de la ciudad: por espacio 

de dos siglos fué doctrina dependiente del 

convento de Agustinos de Valladolid, á cu 

ya iglesia pa8aban los indios los domingos 

á oir la predicacion. Hoy es curato secular 

administratlo por un párroco; tir::ne una pe

queña iglesia parroquial dedicada á María 

= 
penden tambien de este curato, cuya pobla

cion total el año de 1855 era de 2,087 ha

bitantes. 

El idioma de estos naturales es ti Pirinda 

ó Matlaltzinga: sus únicos recursos consis

ten en el pulque, carbon, o cote y leña que 
venden eu la ciudad. 

La situacion geográfica de Santa María 

es á los 19 ° 41' O de la titud y 1 ° 4G' 43" 
de longitud del meridiano de l\Jéxico. 

El curato linda por el Norte con el de Mo

relia, por el Sur con el de Santiago Unda

méo, por el Oriente con el de Charo y por 

el Poniente con el de Capula. 

CHARO. 

S~ntísima, y una capilla decente para el de- Desde en tiempo del gobierno espatlol 

pósito de la Sagrada Eucaristía; á fines del posee el título de villa. Se le ha conocido 

siglo pasado se comenzó á construir un con dos nombres distintos; el primero es 

templo mas capaz que no ha podido con- el de Matlalzingo que le pusieron ]os in

cluirse. dios de la República de este nomb re que 

La colina en cuya cima se halla este fundaron la poblacion. Tuvo el rey de Mi
pueblo tiene pocos árl:ioles: desde ella se choacaa que sostener una guerra con los 
ostenta una bellísima perspectiva á la vis- C · uitlatecas y solicitó para ella la alianza de 
ta del espectador, la ciudad con sus her- los indios Pirindas (1) quienes lo auxiliaron 

mosas torres, cúpulas Y ed!ficios rod eada efica:t.mente y se quedaron establecidos en 

de dos rio:,, de multitud de quintas con los pueblos inme diatos á Charo : tal es 

huertas anexas, y á su espalda algunas mon - el motivo por qué se habla hoy todavía el 

tañas majestuosas entre las que sobresale idioma Matlalzinga ó Pirinda en esta villa y 

el elevado cerro de Quincéo. en los pueblos que se hallan situados al S. 
Depen9en de este curato los pueb]o3 de Este de l\fore!ia. 

J esus Y San Migud dél Monte: en ambos Algunos aílos despues de la conquista se 

hay capillas de bastante capacidad para el ¡e llamó C!tarao que quiere decir niño en el 

nwmero de vecinos; en el primero se venera idioma Tarasco. Los españoles despues 

una devota imágen de Jesus Nazareno: la le comenzaron á <lar el nombre de Charo 
hacienda de la Huerta, que tiene una capilla que conserva hoy. 

donde se celebra misa los dias festivos, y al · En la antigüedad Gra una poblacion de 

gunos rancho11 de menos importancia de- importancia, por lo que el conquistador 

(1) Las noticias que doy sobre situacion geo
grática de los lugares del Estado, las tomo de la 
:JJ:stadfstica de Lejarza, esceptuando las de Morelin, 
Páztcuaro~ Zamora, cerro de 'rancftaro y algunas 
otras que están rectificadas. 

(1) Los mexicanos dieron á estos indios el nom
bre de Matlalzingas porque estos les hacian las re
des par:i. pescar: y los tarascos les llamabau Pirin
das porque estaban n1dicados en medio de los 
mismos tarascos. 
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D. Fernando Cortés consiguió que Cárlos 

V la comprendiera entre los lugares que 

constituyeron su encomienda. Los descen

dientes del conquistador nombraban los cor
regidores que la goberna ron hasta el año de 

1822 en que la D ipu tac10n Provincial de 

Michoacan la hizo cabecera de partido y le 

concedió ayuntamiento constitucional. (1) 

El curato lo erigió el lllmo. Sr. Quiro;;a 

el año de 1550 en que los p·1dre5 Agusti-

El patron de la villa es el Arcángel San 

1\Iir,ruel, 

El curato se s@cularizó en fines de l si¡rlo 

pasado. Hoy tiene un cura y dos vicarios 

del clero secular. El territorio <le la par

ror¡uia comprende mas de 66 leguas cua
drada~, aunque su poblacion no escede de 

3,000 habitantes. Charo está situado sobro 

tres loma~ al pié de la Sierra de Ozuma

tlan: sus fincas urbanas se hallan disemina-

nos fundaron ahí una doctrina y Cúmenza- das sin órden alguno y son muy miserables: 

ron á servir el benefieio parror¡uial: antes 

del establecimiento de los Agutitinos depen

dió del curato de A11cl,1parapéo. 
Fray Aloa o de la Veracruz recibió esta 

doctrina y puso por primer Prior de ella al 

padre Fray Pedro de San Gerónimo: estfl 
apostóliro varon aprendió el idioma, levan

tó la iglesia en el p11nto que hoy llaman lo~ 

Capulines y fundó ,1 convento; pero tuvo 

des pues que mudar la poblacion y constl'uir 

nueva parroquia por haber acreditado la es
periencia que las corrientes de las aguas 

danaban el pueblo anti~uo q11e estaba colo

cado en la cañada. Fray Pedro no con
cluyó la iglesia: las bóvedas y el adorno in 

terior se debieron al celo <le! venerable Fray 

Juan de Baena, que falleció en 1G53. La 

capilla del S ,grario fié construida en lG:!9 

por el prior Fray Lúcas de Leon, con g ran
des auxilios que dió el padre Frny Diego 

Basalenque. 

El templo es muy sólido: lo forma un 

cañon de 60 varas <le largo sin Ól'den algu
no de arqui1ectura: el convento era muy 

cómodo: hoy está casi arruinado; la iglesia 

tambiet1 se ha deteriorado con el temblor 

horrible d~ 19 de Junio de 1858. Hay en 

Charo otras dos iglesias, y una capilla dedi

cada al Apóstol Santiago. 

(1) lloy estti reducido Charo tí una ;imple te
nencia. que dependo de Morelia. 

lus recursos de los vecinos con!:-is1e n en la 

agricultura, la cria de ganados, y el pulque 

que espenden en Morelia de donde dista 

Charo cuatro leguas. 

A este curato pertenecen el pueblo de S. 

Guillermo ele Tzitzio que dista 9~ leguas 
de la villa, y la vicarí a fija de Santa María 

Patámbaro que dista 12 y está ya en 111 tier

ra caliente: ambos tienen re,_{ulares igle

!ias¡ ademas le tocan 3 haciendas y 44 
ranchos. 

Los fondos del antig-uo Marquesado del 

Valle sosteniao. antiguamente tres escuelas, 

una en la caber:era, otra en Patámbaro y 

otra en Tzitzio. 

En el convento de Charo falleció el ve

nerable Fray Diego de Chavez obispo <le 

Mir:hoacan: en él vivió muchos anos el sá

bio y apostólico varon Fray Diego de Ba

salenque: en él escribió su,; obras 1eológicas 

y canónicas, sus comentarios á las Santas 

Escricuras, su historia de la Provincia de S. 

Nicolái Tolentino, su gramática de l idioma 

Pirinda y los demas importanles libros con 

que enriqueció las ciencias y la literatura: 

en él murió á la edad de 74 anos el de 1G49: 

su cadáver estuvo inhumado 40 anos en las 

iglesia parroquial, de donde se sacó incor

rupto para colocarlo en la pared del presbi

terio <le San Agustin de Morelia, al lado de 
la epístola, donde hoy se baila. 
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Florecieron tambien en esta casa ott03 
muchos religiosos ilus1r<is como Fray l\Ii
guel Guevara que escribió otra gramática 
del idioma Pirinda: el segundo prior de la 

casa Fray Francisco Acostar el padre Fray 
Jacinto l\vilés que fueron oradores afama
dos en su tiempo, y algunos que padecieron 
el martirio en Filipinas. 

La sacri:;tía de esta parror¡uia se halla re

gularmente habilitada de vasos y paramen
tos s:,grado,.; las carn panas y la orquesta son 

muy buenas. 
He dicho qua esta villa fué cabscera 

de partido, tiene juz¡.!ado, escuela de ni
ños y un encargado de colectar las alcaba
las. Su situarion geográfica es á los 1 ° 37' 
30" de longitud y á los 19° 49' de latitud. 

El curato linda por el Poniente con 
el de Morelia; por el Sur ccn Santa M a
ría y Etúcuaro, por el Oriente con el de 
Indaparapéo y por el Norte con el de Ta
rímbaro. La escuela de cl\nto y música que 
plantearon los religiosos en este curato fué 
una de las mas célebres del obi5pado: los 
indios se aficionaron al canto llano de la 
música c1:istiana fundad.i p~r el Papa San 
Gregorio; y los padres Agustinos, b>ajo la 
inspiracion de la fé, crearon gran número 
de composic iones que aun se conservan en 
los pueb!oa que gohernaban. El vener:ible 
Basalenque dejó un escelente tratado de 
música religiosa. 

pac-idad; está deJicada á San Guillermo. 
La temperatura del pueblo es caliente y 

húmeda. Las producciones son caña <le 
azúcar, frutas y madera~ finas que se con
sumen en Morelia. El idioma de los habi
tantes es el Matlalzinga. La area de la vi
caría está incluida en la del curato de 

Charo. 
Antirruamente babia una escuela de pri-

!, 

meras letras pagada con las rentas de los 
ranchos que pertenecían á los herederos de 
Hernan Cortés. Ignoro si subsiste hoy es
te establecimiento. A esta vicaría pertene
ce el pueblo de Patámbaro. 

TARH'.IBARO. 

Probablemente fué establecido este cura
to el año de 1586 por el 1llrno. Sr. D. Fray 
Juan de Medina Rincon. El pueblo de 
Tarímbaro está situado en la falda de unas 
lomas áridas á 3¼ leguas al Norte de l\fo
relia. 

Su posicion geográfica es á lo3 19° 49' 

00" de latitud y 1 ° 48' de longitud del me
ridano de México. La poblacion del casco 
no e~c1• de Je 800 vecinos, y la del curato 
asciende á 8,600 habitantes. El curato Jim.la 
por el Sur con el de l\forelia, por el Norce 
con el de Cnpándaro, por el Poniente con 
el de Chucándiro, y por el Oriente con 103 
de Charo, Iodaparapéo y Zina pécuaro. 

Los religiosoa Frauciscanos fundaron en 

TZITZIO. este pueblo una doctrina y convento de su 
órden el año de 1580: ellos construyeron 

Aunque este pueblo depende todavía del la i:desia parroquial dedicada á San Miguel 
curato de Charo; sin embargo está ya eri- Arcángel: es este templo un edificio só!i
gido en vicaría fija indepeudiente, con una do y amplio de poco i:\usto. Hay otra igle
poblacion de mas de mil feligreses. Los sita construida en 1751 á espen,as del Ilimo. 
habitantes del casco son muy pocos: su in · Sr. Calatayud: se venera en ella la imá
dustria consiste en fabricar cest0s. gen de Nuesta SP.ñora de la Escalera que 

La iglesi;i parroquial construida por los el pueblo ama tiernamente. El Sr. Obispo 

padres Agustinos es sólida y de buena ca- Mariana, al irá celeurar una misa en honor 

1 

1, 

¡ 
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• r 11 ·, 11 1 nombre del' Cole
0
0';0 Sª fundase un estable-de esta unágen, ia ec10 en este pue > o e • "' 

año de 1808. Hay tambien en el curato cimiento de eduracion donde se enseñase 
siete capillas rurales en las haciendas del á leer v á escribir á los indígenas Y pri 11 ci
Colegio, Guadalupe, Uruetaro, Tejaro, el palrne;te la doctrina cristiana; no habiendo 
Calvario y San Antonio, y en el pueblo ria IIPgado á plantearse este colegio, H! unie
Chiquimitío. ron sus fondos á los del de San Nicolás 

En la parroquia hebia fundadas dos co- ()bi$pO qu11 se babia ya trasladado á Valla-
fradías. doliú. 

En este curato hay pocos indios y todos Dependen de este curato el pueblo de 
hablan el iclioma castellano. Chiquimitío, las haciendas de S. J os¿, Mag-

El clima es templado, los terrenos muy dalena, el Colegio, Uruetaro, el Calvario , 
productivos. Los habitantes se mantienen Guadalupe, Santa Cruz, Cuto, Santa Anita, 
de la agricultura y de los jornales como ope- Noria y Arindéo: ademas los ranchos del 
rarios, en las once haciendas de campo Y dos Coesillo y Cosurio. Todo el valle de Ta
ranchos independientes que comprende la rímbaro es afamado por las abundantes co
area del cura o: é'ta se estima por un cálcu_ 

1 

sechas de maíz que se recojen en su dis~ri
lo aproxim~do en 43 le¡:;u as cuadradas. to: en él se siembran 260 cargas de 11'1~0 

El curato fu, secularizado en fines del si- y mas de dos mil fanegas de maíz: se crian 
glo pasado; hoy lo administran un cura Y de diez á doce mil reses. 
dos padres vicarios que tienrn c¡ue decir dos Los labradores aprovechan las ngnas del 
misas los días festirn para atenderá las ne- arroyo de San .Márcos y del rio de Morelia 
cesidarle de la poblacion. para regar las sementeras; p1>ro pueden uti-

E te pueblo tiene ayuntamiento, una rs- !izarse las segundas para molinos de media
cuela para niños y un'.\ sub-receptoría de na potencia. Las aguas de las presa$ y valla
alc:ibala•. dos riegan tambien las si,.,mbras de cebada, 

En sus inmediaciones se han Pnrontrado garbanzo. chile, frijol, habas y legumbres 
1tlgunas yacatas ó sepulcros c1e indios caci- CJUe se cultivan en estos feraces terrenos. 
ques de donde se h:111 f'acado ídolos Y uten En ellos pueden aclimatarse el nopal de tu
silios de gue rr:1, muy semrjantes á los de na cardona, el calabazate de Guadalajara, 

los indios mexicanos. la ciruela de E opaña llamada Claudia y la 
Este pueblo estabn, antes de la conquiSla, lima de Chamacuero. 

situado en el cerro de Quincéo en el punto En la hacienda de San José hay un puen-
donde se conservan todavía las ruinas de 
una capilla dedicada á San Miguel: perte
necía juntamente con los terrenos del valle 
á una princesa, hermana del gran Calzonzín 
último rey de Michoacan: convertida ésta al 
cristianismo, Cárlos V en 1545 le confirmó 
]a propiedad de eso:! fértiles terrenos, y 
aquella seriora hiw mudar el pueblo al lu
gu donde hoy e~tá, algunos afios desp nes ; 
al fallecer dejó dispuesto en su testamento 
que en la hacienda conocida hoy con el 

te per¡uel1o, y en los linderos del curato por 
el rumbo del Oriente se encuentran el puen
te y calzada r¡ue pertenecen á la hacienda 

de San Bartola. 
El cerro mas notable de este territorio e3 

la cuesta llamada de San Juan. 

CAPULA. 

Pueblo ele indios muy antiguo, situado al 
Poniente de Morelia á distancia de G½ le-
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µ-uas d~ esta ciudad, en el camino que con

duce de ella á Pázt.!ua10. 

El 3 Je Marzo de 1550 concedió el virey 

das en forma irregular. El idioma de los 

indios es el Tarasco; úni.-::amente en ei nue

vo pueblo de Cuto, que se erigió hace tres 

D. Antonio de Mendoza á los indios de aflos, se encuentran individuos de otras ra

Capula, Charo, Tarímbaro y Chiquin,itío, zas en todo el territorio del curato: éste se 

unas caleras que les donó para la construc- regula en 26 leguas cuadradas. 

cion de los edificios de c~stos pueblos. ·¡ a E I cementerio de la parroquia sirve de 

en 1588 tenia Capula un corregidor y un 

párroco en propiedad ; el aflo de 1592 acu

dieron lo! naturnles de este pueblo al vire y 

D. Luis de Vela~co 2?, juntamente con los 

indios de Tazíc11aro, quejándose contra el 

corrPgidor del 1? llamado Paz Carrillo por

<¡ue los obligaba al servicio personal de mi

nas y tamenes, y les hacia vender á precios 

bajísimos los puercos y gallinas para pagar 

el tributo: V e lasco los amparó por órden de 

21 dA Marzo del afio referido. 

E l Illmo. Sr. Quiroga asignó á los lrnbi

tantes de este pueblo los trabnjos esclusivos 

de corlar maderas y fabricar la loza qne son 

los oficios á que muchos se dedican toda

vía. El Sr. Obispo D. Antonio ele Mor~-

les erigió el curato en !569. La i¡rle ,-ia 

párroqnial era muy miserable: el Sr. cura 

D. José :'.\Iaría Cañedo construyó la que hoy 

existe, y se Pstrenó el año de 1S4~: está 

dedicada al Apóstol Santiago: no tiene ór· 

den alguno de arquitectura; es un gran c~-

11011 sólidamente edificado, con bastante luz 

y algu~os adornos de poco gusto. El ca

bildo eclesiástico regaló á esta iglesia unas 

esculturas de bastante mérito que babia en 

el antiguo cipres de la Catedral. 

Un solo eclesiástico del clero secular ad -

camposanto donde se inhuman los cadáveres. 
Capula tiene ayuntamiento, escuela, y u¡¡ 

sub-receptor de alcabala s; depende del par

tido de l\forelia. 

La poblacion del curato es de 4,S00 ha

bitantes. 

La situacion geográfica de la cabecera es 

á los 1 ° 54' de longitud y 19º 4' de latitud• 

El curato linda por el O. con los de l\fo
relia, Santa María y Taríml>aro; por t I Po
niente con el de Huaniqueo, por el N. con e¡ 

de Tenimendo y por el Sur con los de San

ta Ma1ía y Santiago Undameo. 

TIRIPITIO. 

Pueblo antiquísimo del reino de l\fichoa

ran: los indio~ le llamaban lugar de oro, que 
es lo que qui,.rP decir en caste lla 11 0 la pa

laura Tarasca Tiripitío. Cuando el virey 

D. Antonio de l\Iendoza repartió las prime

ras encomiendas de la provinria de l\lichoa
can, asignó el pueblo de Ti,ipitío al con

quistador D. Juan de Alvarado. Se encon

traba éste en México á la sazon que llega

ron de España los primeros Religiosos A

gustinos: supo que el virey los iba á man

dar á las misiones de Michoacan y los pi

dió para su encomienda, comprometiéndose 
ministra el curato del que dependen los pue- á mantanerlos: admitida la propuesta por 

blos de Tazícuaro Y San Nicolás, donde hay el provincial Fr. Nicolás de Agreda, consi

buenas capillas en las que hacen los indios guió que este enviara á Tiripitío el afio de 

sus funciones titulares y el cumplimiento 1537 á los padres Fr. Juan de s. Ro
anual de iglesia. El cura tiene una casa mo- man y Fr. Diego de Chavez: poco tiempo 

desta para su habitacion: las demas <lel pue- despues fueron enviados tambien Fr. Alon

blo son muy miserables y están disemina- . so de la Veracruz y Fr. Juan Bautista, su-
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getos todos insignes por sus virtudes y lite- El curato de Tiripitío fué fundado por e
1 

ratura, dotados de esa mansedumbre, de esa lllmo. Sr. D. Vasco de Quiroga, y estu vo 
constancia y de ese celo apostólico que ca- servido por los padres agustinos basta e¡ 

racterizó á los primeros obreros del cristia- año de 1787 en q1rn se secularizó el bene
nismo en el Nuevo Mundo. ficiado en virtud de la real cédula que red u-

La poblacion de Tiripitío en el casco de¡ jo á solo dos 1 os curatos regulares de cada 

pueblo, no escedia de 6,000 indios;y la de la Provincia: la de Agustinos cambió el de es

jurisdiccion de 15,000: los misioneros se ta parroquia por el de luririapundaro, y des

ocuparon de aprender el idioma, de levantar de entonces la poblacion fué decayendo has

iglesias, de plantear escuelas y de enseñar ta el estremo de quedar reducida, como hoy 

las artes á los rec:ien convertidos. A pro- ¡o está, á una miserable aldea. 

porcion que avanzaba el tiempo, se desenvol

vía rápidamente la civi lizacion cristiana y 

se engrandecía la esfera de su acciou. In

mensos fueron los trabajos de estos primeros 

apóstoles para convertir á los infiele , y 
muy senalados los beneficios que dispensa

ron á b naciente sociedad Michoacnn a: 

ello- establecieron la constitucion civil de 

muchos pueblos, atrajeron miles de bárba

ros á la vida social, reprimie1on los abu

sos de los conqui,tadores y levantaron los 

mairníficos edificios dfl las poblaciones en

car~adas á ~u cu:todia. En Tiripitío intro

dujeron el agua potable, con truyeron un 

templo soberbio, abrieron los caminos <le la 

Sierra y de Tierra Caliente, fabricaron cai

zadas, puentes, e cuelas, hospital, cemente

rio, convento, colegio y una m;ignífica uni

ver idad que fué la primera de todo el 1-ue. 

vo 1\1 undo. 
Fr. Alonso de la Veracruz, jó\'en de 

grandes talen1os, de v;ista. inslruc·cion, de 
genio activo y de co~tumb1es gra\'es y aus

teras, obtuvo <lel Emperador c~rlos V una 

real cédula para fundar la Unirer·idacl de 

Tiripitío que d ,rigiú desde 15-10 ha ta el ~i'lo 

de 1551 e11 que lo comp1ometi ron á tras

\ a dada á ~l~x ico. E te es rl orí gen de la 

O niver,;idad mexicana debida á las fatigas 

de un humilde religio::o: aun se con erva su 

retrato en uno de los salones de aquel e:;ta

blecimiento lite, ario. 

Es nece;ario advertir que la beculariza
cion de los beneficios, verificada por es
ta rédula, ha producido pésimos resulta

dos. Los religiosos mantenian un culto es

pléndido, mayor número de ministros, es

cuelas de música y de primeras letras, co

legios y bibliotecas que no puede sostener 

el clérigo secular que preside á una parro
quia: ellos defendian ron mas valor y cons

tancia á la clase indígena de las vejaciones 
de lo~ encon,enderos y de la tiranía de los 
enC'arrrados del poder público; ellos ga,,1a
ban sumas inmen as en la construccion y re-' 

paracion de los templos, y ellos evange liza

han con desinterés mayor número de foli_ 

gre,es: yo no puedo Jejar de tributa, les 

rste homenaje debido á la justicia y á la 

verdad. 

El viajero que atraviesa las poblaciones 

del Obispado de Michoacan, ve con pro

fundo sentimiento las ruinas de los conven

tos, colegios é igle.,ias de Tiripitío, Charo-
0caréo, Uruapan, Tacámbaro, Chamacue

ro, &c. El ecle:;iá ·tico secular, aunque 

quiera, no puede construir ni aun siquiera 

co11serrnr los 1=clificios: menos todavía ad

quirir las obras mae tra de pi11tura, escul
tura y adorno, y ni ;;un sostener la adminis • 

tracion e,piritual tao cumplida como la te, 

nian los regulares. Pueden comparar e 

en la actualidad las igle. ias y vicarías que 

in•en los fra:le,, con las que e~tán á cargo 

Tomo,Vlll-80 
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de los clérigos, y se advertirá desde luego¡ diano do México, y á los 19º 32' 30" de 

una notable diferencia en favor de aquellos; latitud. El clima es sano y el ternperamen

sin que por esto sea ,;:ulpable el clero secu- to bastante frio. 

lar, porque éste no cuenta para los gastos En este pueblo se hicieron por muchos 

mas que con la caridad de los fieles; cuan años los capítulos de la Provincia de .Agus

do los re ligiosos están dotados, no tienen tinos de l\Iichoacan, y de este convento sa

que mantener familia Y en su muerte les es lieron hombres eminentes por su ci.-ncia y 

prohibido testar. virtudes. En la parroquia están inhumados 
La primera parroquia de Tiripitío era be- los restos del Venerable Fr. Diego de Cha

lla Y suntuosa: fué destruida por un incen- vez y de algunos religiosos de gran nombra• 

dio el año de 1640, y no fué ya posible re- día: en ella tambien estuvieron depositados 

pararla con su antigua magnificencia. En algunos años los del famoso capitan Pedro 
estos ultimos afios se ha techado Y pintado de Alvarado, hermano del encomend ero de 
de nuevo con bastante aseo. 

Al separarse los Agustinos de est:,. parro

quia, convieniron ron el diocesano en de

jar la magnífica hacienda de Coa pan para la 

dotacion del c·ulto, del párroco, del padre 

sacristan y de la escuela de niños: esta do 

lacion hacia baslante pingüe la renta del 

cura; pero tal fué uno de los motivos Pºr 

que el Illmo. Sr. Munguía la dividió en tres, 

dMando con los productos de la referida 

este pueblo, de donde se conduj eron des

pues á Sro. Domingo de .México y de ahí 

á Guatemala donde hoy existen. 

Tiripitío en lo político es cabecera de 

partido (1) sujeta á la prefectura de Pázt
cuaro: tiene ayuntamiento, dos esc uelas pa

ra niños de ambos sexos, un meson y una 

plaza miserable. Los vecinos son casi to. 

dos agricultores ó comercian tes en pequeño. 

El curato linda con los de Acnitsío, Hui-
hacie nda, los nuevos beneficios de Acuitsío ramba, Undaméo y Capula. Su area se cal-

y Jesus Huiramha. cula en 21 leguas cuadradas. 
Tiripilío está administrado por un cura 

y un padre vicario: tiene regular cementerio 
y dos capillas rurales. 

El Patron del pueblo es S. Juan Bautista . 

La parroquia poseía muchas reliquias y 
grandes privilegios: yo conservo en mi ar

chivo un breve original del Sumo Pontífice 

obtenido pM Fr. Alonso de la Veracruz en 

9 de Agosto de 1569, para que el altar ma_ 

yor de este templo sea perpetuamente privi 

legiado con varias gracias especiales. 1 

La poblacion del curato no excede de 3,200 
habitantes: el puehlo está situado al pié del 

monte de S. Nicolás, notable por la grande
za de sus formas y la frescura continua de 

su vejetacion. Inmediato á éste se encuen

tra el elevadísimo cerro de S. Andres situa

do á los 1 ° !j2' 27" de longitud del mer1-

JESUS HUIRAMBA. 

Este pueblo fué durante 300 ai'!os vica

ría fija del curato de Tiri pi tío, hasta el año 

1854 en que el Illmo Sr. l\funguía lo eri

gió en beneficio independiente: está situado 

en el camino de l\forelia á Páztcuaro a 3 
leguas al O. de Tiripitío. 

La iglesia parroquial levantada por los 

religiosos Agustinos es pequeña y fea: ha 

siJo renovada con poco gusto en estos últi
mos años. El párroco tiene una modesta 

casa para su habitacion. 

Hay en este pueblo una capilla, un ce-

(1) Por la ley de 29 de Setiembre de l 861 per
dió este ra.ngo: hoy en lo polftico está sujeto al. 
pueblo de Acuitsio y depende del distrito de Mo
relia. 
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menterio, una escuela y un mal meson. La 

poblacion del curato es de 4,000 habitantes, 

en su mayor parte ind ios Tarascos. 

El clima es sano: el temperamento frío: 

la situacion geográfica es a los 19° 31' 30" 
de latitud y 1º 59' 30'' de longi1ud del me

ridiano de México. 

Huiramba depende en lo político del dis

trito de Paztcuaro de cuya ciudad di sta 

familias de indios Pirindas. Al pié de di-

cha loma corre el rio que pasa por Morelia 
con el que los vecinos riegan sus terrenos. 

Inmediato al pueblo caen las aguas desde 
bastante altura y forman una bellísima cascada. 

El temperamento es frio, y se producen 

en el pueblo gran cantidad de frutas de las 
que se dan en los países templados. 

La iglesia parroquial dedicada al apó:,tol 

Santiago, es un gran cafion techado de teja, 
5 legu as. 

El curato linda con los de Pá1.tcuaro, pobre y de mal gusto. Está situada en un 

T,ripitio, Tzinzuntzan y Acuitsío. S u area 

se calcula en 1~ leguas cuadradas. 

ACUITSIO. 

punto elevado de la loma. E 1 párroco tie

ne una casa cural de alguna comodidad. 

Los habitantes de este pueblo fueron ba u

tizados por el venerable Fr. Juan de San 
Era tambien vicaría fija de Tiripitío: hoy Roman en 1538: se fundó en el lugar una 

es curato independiente erigido en 1854 doctrina 6 vicaría dependiente del curato de 

por el lllmo. Sr. Munguía. Dista dos Y Tiripitio: que subsistió hasta el año de 1595 

media leguas de aquel pueblo. en que se erigió en Priorato indPpendiente: 

La pnrroqu ia es decente y aseada, está entonces se fundó un pequeño convento 

dedicada á. ::, . icolas Obispo. donde vivian dos religiosos. Rn 1639 fué 
Este pueblo ha crecido con rapidez en Prior de esta casa el padre Fr. 1\ligue[ 

comerrio, poblacion y ca,erío: tiene regular Guevara quefué quien decoró la iglesia con

plaza, do . mesones, una escuela para ninos forme al gusto de aquella época, Por fin el 

y ayuntamiento constitucional. La pobla- curato se eculaiizó en 17S7 y hoy lo sirvo 
cion del curato es de 5,600 habitante., un ecler,iastico secular ror-i un vicario. 

Hay Je111ro del casco del pueulo otras Deµende de este curato el pueulo Je Ate-

dos capillas pobres, y un cementerio capaz cuaro que es muy pequeño y tiene una mi 

y a ·eado. La administracion espiritual la serault1 capilla: sus habitantes ~e mantienen 

desempeña el cura con un solo vicario. de hacer carbon. 

E I temperamento es frio Y el clima bas- La poblacion de todo el curato es de dos 

tante sano: los vecinos se mantienen del mil quinientos habitante3, inclusa la de tres 

comercio y de la agricultura. haciendas y once ranchos. 

Acuit-ío e•tá situado a los 19° 30' de la- La situacion geográfica del lugar es á los 
titud y 1 ° 53' de longitud del meridiílnO de 1 0 52, 00" de ¡011 gitu<l del meridiano de 

México. México, y 19 o 56' de latitud. 
El curato linda con los de Etúcuaro, Ta- Linda el curato con los Je Santa l\Iaría, 

cámbaro, Hu1r?.niba y Tiripitío u area no 'firipitío, ElUcaro y Charo: su area es de 

excede de 25 leguas cuadradas. 22 ]Pgnas cuadradas. 

S.A.1 "TIA.GO U 1 ' D .•DJEO. 1 Undaméo e tent:ncia que dept'nde en el 

Est:í iiuado este pueblo en una loma fér- órclen civil del p•r:idn de Morelia: hay en él 

ti! y de•cubierta. E~i,tia mucho antes de una escuela de rnños costeada por el ve

la conq nista y e~1aba habitado por algunas 
I 
cindario. 
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ETUCUARO. 

Pueblo de indios que hablan el idioma 
Matlalzinga. Es anterior ála conquista. Los 
padres Agustinos de Tiripitío bautizaron á 

los indios el año de 1538. La doctrina de 
este pueblo estuvo sujeta á aquel curato mas 
de 40 años: despues quedó agregada al de 
Santiago Undaméo hasta el de 1624 en que 
Etúcuaro fué erigido en priorato siendo pro
vincial Fr. Diego ele Basalenque. (1) 

El está situado al Sur de Morelia en un 
llano rodeado de montañas que forman una 
especie de hoya que por todas partes tiene 
pésimas entradas. El temperamento es mas 
caliente que frío: las tierras son fértiles y 

están regadas por un arroyo que nace de 
manantiales abundantes de aguas termales. 
Estas son calizas, y donde se estancan se 
forma una piedra durísima de donde los in. 
dios sacan la cal c·on mucha facilidad y 
abundancia. El giro principal de los veci
nos de este pueblo, consiste en la venta de 
cal de que proveen á Morelia y pueblos in
mediatos. 

pasado y hoy está servido por un párroco 
del c1ero secular y un vicario. La parro
quia tiene dos cofradías, sumamente pobres. 
Su patron es San Francisco de Asís. De
penden de este curato los pueblos de Cucu

pacéo 1 Cupuyo: el primero dista 15 leguas 
de Etúcuaro, y tiene una miserable capilla: 
el segundo dista 5: ambos están en tierra ca
liente-. Toda la feligresía de este curato 
apenas llega á 2,500 habitantes. E, úcuaro 
está situado á los 1 ° 45' 15" de longitud 
del meridiano de México, y 19' 25' 00" de 

latirnd. 
El curato linda con los de Santiago Un

daméo, Acuitr.io, Tzitzio y Carácuaro. 
Su area se calcula en ~6 leguas cuadradas. 
En estos terrenos pueden aclimatarse los 

camellos de Africa; ademas plantarse el me

lon zapote, ó la pazwya. 

INDAPARAPEO. 

Este pueblo estuvo situad11 en otro pnnto 
antes de la conquista: despues de e/la Jo 
mudaron los españoles á una loma árida, á 
siete leguas de l\forelia por el rumbo del Ü; 

La parroquia es antigua y pobre, porque los terrenos de sus inmediaciones son suma
la provincia de Agustinos no pudo al fin sos- mente productivos. 
tener muchos años el convento por la po- El curato fué fundado por el lllmo. Sr. 
breza del lugar, y por lo mismo quedó de Quiroga el año de 1550; despues puso en él 
iglesia parroquial la que tenia la primitiva de párroco á uno de los clérigos que trajo 
doctrina. de España, La iglesia parroquial es bas-

Cerca de este pueblo tenían los padres tante capar. y bien construida: está dedicada 
Carmelitas de Morelia una hacienda de ca- á la Sma. Vírgen de la Paz: es un buen ca
ña llamada tambien Etúcuaro, en la que se ñon en forma de cruz latina con una ruin 
criaba gran cantidad de ganado vacuno. fachada y una torre sin concluir: hay ade
Tanto en esta hacienda, como en el pueblo mas otras dos capillas pequeñas y aseadas, 
hay huertas de frutas que forman otro ramo un cementerio, una casa cural y algunas co
de industria para aquellos vecinos. fradías con escasos fondos. La poblacion 

El curato se secularizó en fines del siglo del curato asciende á 11.800 habitantes de 
los que una tercera parte son indios tarascos. 

(1) En estos últimos años se ha mudado la ca
becera de este curato á una congregacion llamada 
Cruz del Camino, por la mala temperatura del pue
blo de Etúcuaro. 

Dependen de este curato los pueblos si
guientes: 

Otzumatlán: distante doce leguas de l\'fo• 
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relia, está situado en la sierra que corre al 
SE. de esta ciudad, tiene una iglesia decen
te y el mineral está dando hoy algunos pro· 
duetos. 

Pio: dista una legua de Indaparapeo y 
esta si1Uado cerca del camino que va para 
Tzinapécuaro; tiene una pe1¡uel1a capilla y 
su poblacion es toda de ind1genas. 

Queréndnro: pueblo mas grande que el 
anterior, ituado cerca de la magnífica ha
cienrla de s11 noml,re, mny fért"l, con 1,200 

hauitantes y una buena capilla dedicada á 

Sta l\Iaría l\Jagrlal<'na. 
Singuío: di5ta dos leguas de Tndaparapéo 

y tiene capilla derl'cada al Apóstol San· 
tiago. 

Las h'.lcieudas de S. Bartolo y Querén
daro prirtenecen á este ct1rato; la primera 
tiene capellan fijo, una iglesia decPnte y 

aseada en cuya construccion no se sigu:ó 
órden arquitectónico, terrenos muy f:Srtiles y 
un cult11·0 esmerado: la segunda fué propie
dad de los padres jesuitas del colegio de l\fo
rel1a; en ella se hallaba el padre rector de 
la ca a la n0che en qt1e se ejecutó en -Va
lladolid la expul:;ion de la compañia; el ac-
tual propietario ha constrnido una liermosí
sima capilla ele órden jónico con elegante 
torre y muy bella fachada; el altar dedicad , 
á la Purísima, las imágene y lo.s adornos 

La administracion espiritual la desempe

i'lan el párroco y tres padres vicarios que 
siempre dicen dos misas los dias festivos 
par"l atender á las necesidades de la pobla
c100. 

Indap<trapeo liuda por el P. con el cura-

to de Charo del que dista tres y media l~
gua;i, por el O. con el de Tzinapécuaro del 
que dista cinco; por el S. con los de 'l'zina

pécuaro y Ta jimaroa y por el N. con el de 
Tarímbaro; tiene ayuntamiento, esceelas pa
ra ambos sexos, cuatro mesone~, fuentes 
públicas y algu1:as casas de burna oonstruc
cion. El rio <le Morelia pasa cerca del 
pueblo y sus aguas podrían aprovecharse pa
ra mover máquinas de papel ó molinos de 
trigo. 

La posicion geográfica de la cabecera es 
á los 1 ° 34' 15" de longitud del meridiano 
de México y 12º 40' 4!>" de latitud. La 
area del curato es de 40 leguas cuadradas. 

TZlNAPECUARO. 

Llamáronle así los antigüos indios por
r¡ue está situado sohre una cuesta donde 
abunda mucho el clánapo (obsidiana) de 
que hacian los naturales sus lanzas, cuchi
llos y saetas. Era antes de la conquista 
una poblacion muy pequeña; debió sus cre

ces al virey D. Antonio de l\Iendoza que 
hizo avecindar ahí algunos españoles para 

que hay en ella son de mucho gu5t o: en l~s que defendieran un fuerte que construyó á 

terrenos de esta finca se da con abundancia fin de contener las invasiones de los Chi
el maíz, el tri;;;o, el garbanzo, la cebada, y chimecas. El afio de 1526 que el cacique 
el chile que es muy e~timado por u buena D. :Kicolás Montañ.ez de s. Luis fundó el 
calidad. 

Las <lemas haciendas de este curato Fon 
tambien bastante pingües. La indu tria de 
los habitantes consi:;te en la agricultura, el 
comerciu al menudeo, la fabricacion del 
aguardiente, la curtiduría de pieles, el cultivo 
de las frutas y del pulque; y los de Otzuma
tlán en la minerh. 

pueblo de Acámbaro, dejó eh Tzinapécua
ro algunos indios y españoles de los que 

lo acompañahan en su espPdicion. 
La conqui5ta espiritual de e,te pueblo se 

debe á los padres franciscanos: ellos levan
taron la iglesia parroquial el año de 1530: 
ellos la recon truyeron cíen años despues 
en una enorme clevacion á la que se sube 
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por ~nchas y _cómodas escalt!ras de piedra:¡á dos leguas _de distancia de la ~isma: este 
contiguo fabricaron un convento que hoy pueblo es celebre por el santuano que tie
sirve de casa cural. Secularizado el cura ne dedicado á uoa devota imágen de J esu
to en 17'89, es hoy servido por un párroco I cristo crucificado conocida con el nombre 
del clero secular y cuatro padres vicarios. de Señor de Araron al que visitari frecuen
El Sr. cura Dr. D. Juan Baurisra Figueroa temente en romería todos los vecinos de es
construyó la capilla del Sagrario r¡ue está ta comarca. El pueblo está situado al pié 
dentro de la iglesia parroquial: se e'strenó de una loma cerca de la costa del lago de 
la referida capilla el 28 de Diciembre de Cuitzéo en la que fabrican los vecinos gran 
1793. cantidad de sal, cuya industria forma su re-

Tzinapécuaro dista doce leguas de la ca• curso principal. El templo es amplio y de
pital, seis de Acámbaro, seis de Cuitzeo y cente, aunque adornado con poco gusto; 
ocho de Zirizícuaro: como está situado en sin duda fué con~truido P.ll terreno poco só
terreno sumamente desigual, sus calles son !ido porque con el temblor de 7 de Abril de 
irregulares. Tiene sin embargo una plaza 1845 se resintió toda la fábrica y aun se te
decente, fuentes públicas, alumbrado, bue- mió su destruccion: con tal motivo mandó 
nos.empedrados, tres mesones, algun comer- el gobierno civil hacer un reconocimiento, 
cio y casas de buena construccion; tiene y en el informe que <lió el comisionado ase
ademas ayuntamiento, escuelas para nii'ios gura que el edificio estuvo al desplomarse 
de ambos sexos, adrninistraciones de aleaba- por la causa indicada. Por fin se reparó só
las y de correos, juzgado de ldras y una po- lidarnente y se decoró su interior el año de 
blacion de 5,000 habitantes. 1847. 

Gran parte de este progreso material lo Taiméo: lugar sumamente ameno, pobla-
debe á la suma beneficencia del Sr. Dr. D. do por indios otomites. Tiene una peque
Juan Bautista Figueroa que sirvió el curato ña iglesia dedicada al Arcángel S. ~ iguel 
mas de cincuenta años. Este ejemplar sa- Bocainéo: pueblo amenísimo habitado por 

cerdote levantó á sus espensas manzanas indios tarascos, con muy buena iglesia de
enteras de casas, introdujo algunas arteo, dicada al Apóstol S. Pedro . Por medio 
planteó las escuelas y Pjerció un influjo pa- del ferti iísirno suelo <le esta poblacion, pasa 
triarcal sobre todos sus feligreses hasta !U un río que baja del pueblo anterior. 

muerte verificada el atlo de 1845. En las Coro: poblacion miserable situada e11 la 
inmediaciones del pueblo están situadas las costa de la laguna de Cuitzeo por el rum
a-gua<, termales de Taimeo y de la Bartolilla, bo del S.; dista una legua de Araron, tiene 
cuya temperatura es surnameute agradable una pequei'!a capilla dedicada á S. Bartolo
por ser casi la del calor natural del cuerpo me, una escuela y algunas huertas de árbo
hurnano: estas aguas contienen gran canti- les frutales: en todos estos pueblos hay mu
dad de sulfato de barita. chos indios que hablan el idioma mnahua. 

Tarnbien se estableció cerca de este pue- Los recursos principales de sus vecinos son 
blo una fábrica de vidrios que apénas pue- la pesca del charare y <le! bagre, las hona-
de sostenerse por falta de consumo. lizas y el cultivo de la fruta. 

Pertenecen á este curato los pueblos si- El río llamado de Tzinapécuaro nace en la 
guientes: hacienda de Sta. Cruz, se dirige de Orien-

Araron: vicaría fija al N. de la cabecera, te á Poniente, riega muchos terrenos de laa 
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har·iendas de la Bartolilla, Sta . Clara y Do- Acámbaro y Tajimaroa; pero el provincial 
]ore~ y desPmboca en la laguna de Araron . Fr. Diego Bertadillo, por ocupar algunos 

En la cordillera de montañas que corre religiosos nuevos que acababan de venir de 
inmediata a 'f1.inapécuaro es nornbl e el ele- 8spaña, se hizo cargo de la administracion 
vado cerro de S. Andrés en el que y en los de U careo. Puso por primer prior al refe_ 
cerros inmediatos se encuentran la caoba, el rido padre Utrera quien comenzó á levantar 
tampinsiran, el granadillo y otras madera, un edificio tan suntuo;;o que llamó la atencion 
finas de bastante estiniacion. Este curato del virey D. Luis de Velasco quien mandó 
linda por el P. con el de Acámbaro, por ~uspender la fábrica, encargando r¡ue se hi
el N. con el de C uitzeo, por el O. con ciese una obra menos costosa, El padre 
el de Indaparapéo, y por el Sur con el de prior que habia invertido en ella sumas con
U careo. siderables no quiso abandonar su empra!a: 

La cabecera está situada a los 19') 53' mandó labrar en el monte toda la cantera 
de latitud y 1 ° 28' de lon~ itud del meridia
no de • léxico. El curato todo tiene una 
poblacion de cerca de 12,000 habitantes, y 
una area de 54 leguas cuadrada,. 

UCAREO. 

Los indios llamaron así este pueLlo por
que en él ílbundan mucho los ucuares que 
son una fruta de doncle se saca la valeriana. 

Es de fundarion muy antigua y antes de 
la conqui~ta fué frontera del reino de Mi. 

choacan co11tra lo mexicanos: fué conquis
tarlo el al'io de 1526 por el cacique de Ji
lotepec D. Nicolás Montai'!éz de San Luis. 

El curato fué erigido por el lllmo Sr. 
Quiroga y dependían de él muchas doctri
nas y vi:;itas: despues decayó notablemente 
en poblacion, luego fué secularizado y por 
algun tiempo se mudó la cabecera á Zirizí
cuaro. Hoy es curato independiente servi
do por un ecl 'siástico del clero secular. 

El convento que levanta1on en este pue 

blo los padres Agustinos era antes de mucha 
nombradía por su comodidad, magnificencia 
y buen gusto. Fué fabricado el año de 1565 

por el padre Utrera que era un gran arqui
tecto y sacerdote da mucho celo: como el 
lugar está en la cima de un monte y en lo 
mas espeso de la sierra, los Ag11 tinos se re
sistian á recibir el curato que al principio 
e11tuvo administrado por los fraaciscaaos de 

con el mayor secreto, hizo construir allí tam
bien las madres y puertas de madera, y cuan

do ya tenia todo preparado pidió licencia 
para levantar una hospedería y convento en 
cuya constrnccion no dilataría un año; tanto 
el virey como el provincial se la otor~aron, 
y en once meses construyó el suntuoso edi
ficio cuyas ruinas admiran los viajeros. La 

igle ia la comtruyó el padre Fr. Gerónimo 
Rodríguez dedicándola á San Agustín: aun
que no t'S de bóveda por se r el terreno poco 
sólido, es sin embar~o bastante ancha, bien 
grande y muy bella. Tenia antes erigidas 
tres cofradías. 

El párroco administra el curato r.oa un 
solo vicario: la poblacion de la cabecera no 
escede de 2,200 veeinos, y la de toda la 
parroquia asciende á 4,800: la area del cu
rato se regula en 32 leguas cuadradas. 

Ucaréo es paraje de tránsito preciso pa
ra marchar directamente de Tzinapécuaro á 

Maravatío, sin rodear por Acámbaro: el cli
ma es muy sano y el temperamento muy 

frío. 
La industria prinr.ipal de los habitantes 

consi te en el corte de madera que condu
cen á Morelia, Celaya y Querétaro: los pi
nos y cedros de esta comarca son quizá los 
mas corpulentos de todo Michoacan. 

En la hacienda de J aripéo y las otras 
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cuatro de lajurisdiccion se culti,·an el maiz, 
el trigo, la cebada y algunos árboles fruta
les. Abundan mucho los magueyes de los 
que sacan los indios gran cantidad de pul
que que espenden á ]03 pasajeros. 

Dentro de los términos de esta parroquia 
hay algunas minas de azufre, mucho mas 
rico que el del cerro de San Andrés: abun
dan tambien el vol, el ocre, el almagre, la 

caparrosa y el alumbre. 
En la cima del cerro llamado del Chino 

,·avatío. Todos estos pueblos tienen capi

las decentes, habilitadas para la celebracion 
de la misa. 

El curato linda con los de Tzinapécuaro, 

Acámbaro, Maravatío é Irimbo. 

ZIRITZICUARO. 

Pueblo autiguo situado muy cerca del rio 
de Lerma que riega sus terrenos y los hace 
en gran manera productivos. Fué vic:aría fija 
dd curato de U careo servida por religioso¡ 

que está 250 varas mas elevado que Uca- Agustinos. Tiene una hermosa iglesia par
réo, hay una bella planicie donde se encuPn roquial d()nde se venera una imágen de J esus 
tran las aguas termales que forman el lago Crucificado que aman mucho los pueblos de 
conocido con el nombre de Laguna Verde l'<s inmediaciones, y á la que se tributa un 
por el color que presenta en su superficie. culto estraordinario en toda la comarca. 

Ucaréo depende en lo político de la pre- Cuando se secula rizaron los curatos de re
fectura de Tzinapécuaro: tiene una escuela . guiares, quedó Ziritzicuaro erigido en bene
de niños, dos mesones, algunas casas de 

I 
ficio independiente, administrado por un 

comodidad (todas de madera) y un comer- párroco y un vicario. 
cio miserable. Hay eri~idas en esta parroquia dos co-

Su posicion geográfica es á los 19 ° 55' fradías: el atrio de la igles ia sirve de ce-
15" de latitud y 1 ° 21' 00" de longitud menterio. 
del meridiano de México. Dependen de Admira ciertamente la magnificencia y 
este curato los puehlos siguientes: frescura de la vegetacion que hacen á este 

San Ildefonso, lugar de 500 vecinos, to- pueblo bello, ameno y pintoresco. 
dos indios tarascos que se mantienen de la Depend en dA este curato los pueblos de 
agricultura. , San Pedro Uripitio, San MignPl, Curinguato 

Santa Ana Gerahuaro, pueblo mas gran- y Yurécuaro el Chico que tienen decentes 
de y poblado que el anterior, situado en la capillas habilitadas de todo lo necesario pa
falda de la sierra: era ranchería muy mise- rala celebracion de los dirinos misterios, 
rabie antes de la con.quista: Fr. Juan Ber- La pobl~cion de todo el curar o asciende á 

múl, franciscano del C'onvento de Acámba
ro, organizó y fundó este puPblo. Sus ha-

bitantes se mantienen de cortar madera~: 
Gerahuaro dista una legua de U caréo y 6~ 

2,600 habitantes. 
Ziritzícuaro tiene una escuPla de niños, 

un encargado del correo, dos mesones y 
pocas casas de terrado : depend e de la 
Prefectura de l\laravatío. de Zinapécuaro. 

Santiago Pariacícuaro, Jugar de 300 ve- Su longitud es 1 ° 21' 00": su latitud 19º 
cinos que se mantienen de labrar madera: 53': su area se regula en 18 leguas cua-

d. I d U . d l\.f diadas. 1sta una egua e caréo y cinco e u a- (Continuará.) 
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OBSERVACIONES 
DEL 

SR. LIC. D. MANUEL OROZCO Y BERRA 
A LA :KOTA QUE EL SR. LIC. D. RILARION ROMERO GIL 

puso en su Ttiemoria 
sobre los descubrimientos que los Es¡iafioles hicieron en la Nueva Gulicia en el Siglo XVI, 

inserta en el núm. 10 del VUI Tomo del Iloletiu ele la Sociedad mexicana 

En un artículo acerca de la Nueva Gali- '' (creolo errata de imprenta, por cascan) ó 
cía, escrito por el r. Lic. D. Hilarion Ro- 11 Zacateco, no creo que hubiera sido ni aun 
mero Gil é inserto en el número 10, del tomo " dialerto del mexicano, sino que era el 
VH[ del Bolctin de la ociedad, en la CIOta " mismo mexicano hablado por unos rústi
de la página 499, asegura el ei'ior autor del '' cos, que esrropeaban las palabras y que 
escrito, refiriéndose á una obra mia, todavía II les daban di tinto acento, como sucedía 
por publicar, que en Jalisco no existieron " con los Texoquines, y tal vez usarian de 
las lenguas cascan, tecuexe y tlajomulte- " algunas palabr11s estrafias al idioma toma
ca. Para probarlo escribe:-"Sobre estos " das de los otomites con quieues estaban 
" idiomas, 6 si se les considera dialectos, " en contacto, lo que es mas probable cuan
" juzgo q1Je no existieron, pues sabemos c¡•1e , " to que su rusticidad era proverbi al aun 
" tanto Zapotlanejo, que basta hoy stj llama " entre los indios del 1 -orte, y su vi •la era 
" Zapotlan de los Tecuejes y Tlajomulco, " nómade, y tambien porque se sabe que los 
" eran pueblos dependientes del cacicazgo "indios de J uchipila que no bal..ilaban sino 
" de Tonalan, fundados por colonias que .' el mexicano m;,I, eran los que servia □ a 
"hablaban el mexicano, y cuyos habitantes ,' los conqui,-tadores para entenderse con 
"se entendieron á la primera palahr1 con '' ellos. Los franci$canos de la pro~iocia 
" los indio. mexicanos que llevó en .-1 ej é; r- " de antiago de Jali co, que fueron los quo 
" cito D. J. -uno de G uzmaiJ, y tambien q11el· " desde el principio catequizaron á los puc
" lo padres que los catequizaron no habla- " blos de la Nueva Galicia, y que preri-a
" han sino el mexicano. Sobre el Ca.c<rn ·' mente tenian sus curatos en los pueblos 

lll Tomo-VIII 81 
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"donde se coloca á los cascanes, tlajomul- raque por los terrenos de Jalisco y los ad
yacentes, pasó una de las emigraciones me_ 
xicanas. Un trozo de gente vendría del 
misterioso Chicomoztoc, penetrando por Pe_ 
tatlan, Culiacan, Chiametla, Zentispac, Xa. 
lisco, el valle de Banderas, y otros lugares 
hasta el lago de Chapala. Diez años des
p,ues, otro cuerpo de la nacion salió del mis
mo Chicomoztoc, á pocas jornadas se asentó 
en Cohuatlimac, despues en .M:atlacahualan, 
en Pánuco, en las llanuras <.le Chimalco-, 
que sor1 los valles de Püana, Xuchil y Nom

bre de Dios,-"donde están los pueblos y 
lugares de Pipiolcomic, Chimalco, Matla
huacalan, Cohuatlicamac'' y <le allí fueron 
por Sain, Fresnillo, Valparaiso, hasta Za
catecas, .M:alpaso, villa de Jerez y el valle 
de Tuitlan, en donde construyeron los edi
ficios cuyas ruinas llevan hoy el nombre de 
la Quemada. 

" tecos, tecuejes y texoquines, no tuvieron 
" enseñanza de lenguas indígenas, sino del 
" mexicano y cora, y el dialecto que hablan 
" los huicholes que tiene su orígen del me
" xicano. Los agustinos que se establecie
" ron muchos años despues que los prime
" ros y que tambien tuvieron algunas <loe
" trinas, no tenian otra enseñanza de idiomas 
" para entenderse con los indios que el 
" mexicano, no teniendo necesidad de apren
" der el cora y el dialecto Huichol, como le 
" llaman los misioneros, por no haber tenido 
" doctrinas en estos puntos, sino que las de 
•• las coras las co nservaron los franciscanos 
" hasta su estincion, y los huicholes eran ca
" tequizados por los religiosos del convento 
" de Guadalupe de Zacatecas y por los del 
" convento de Za popan de Guadal ajara, co
" nocidos general mente por los padres del 

La tierra estaba habitada por tribus nó
mades, conocid as bajo el nombre colectivo 
de Chichimecas, que los mexicanos con
quistaron antes de partir para el valle de 
México; fundaron á T!altengo y el Teul, á 

J uchipila con otros muchos pueblos, á Teo
caltiche y poblaciones comarcanas, penetra
ron luego en terrenos de los tarascos, y sin 
atravesar el rio Tololotlan se dirigier@n á su 

destino final. La guerra hec~a á !os bár
baros produjo que "se ponían en fuga y se 
" retiraban á los montes, quebradas y bar
., rancas, dejándoles á los mexicanos sus 
" poblaciones; otros vencidos y cautivos, se 
"subyugaban á los mexicanos, y quedaban 
" entre ellos, de que nació mezclarse y per
" Tertirse la lengua azteca, que es la que 

" hábito e ha rno." 
Hasta aquí el Sr. Romero Gil. Y como 

se observa, mi pobre trabajo, todavía no na-
' to, ya encuentra contradicciones. Diré algo 
en su abono, menos todavía con la intencion 
de defenderlo, que por el interés de ilustrar 
la materia, pues mi único anhelo es, incur
rir en el menor número de equivocaciones. 

El asunto es por sí harto difícil y oscuro. 
Los argumentos presentados contra la 

existen cia de los idiomas apuntados arriba, 
son enteramente negativos y sin las calida
des que los autorizan. No perdamos, por 
tanto, el tiempo y el papel refutándolos en 
ese mismo terreno, porque en verdad que á 

poco ó nada nos conducirian. Tomemos 
un camino directo, y veamos algnnos de sus 
fondamen tos. 

La tradicion , recogida por el P. Tello y 
conservada por el P. Beaumont, (1) asegu-

" mas estendida está en el 1eino de la Nue-
" va Galicia, aunque no con la perfeccion 
" que en México, y en las rancherías de 
" indios á donde los mexicanos no se atre-(1) Crónic& dela Provincia de San Pedro y San 

Pablo de Michoacan, por el R P. Fr. Pablo de la 
Purísima t:oncepcion Beaumont. M. S. en el Ar
chivo general, tom . I, cap. 23. 

" vieron á entrar, se conservaron ensu 1,ativo 
'' lenguaje, como son en la sierra de Mi-
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" choacan, la lengua tarasca; y en serranías 
" cercanas á México, la otomí; y dentro del 
•' reino de la Galicia quedaron algunas otras 

" naciones como son los cocas, tecuexes, cho
" ras, jecualmes y nayaritas, y otras que des

" pues de pr1cificada la titrra han deja.do de 
" hablarse, porque ya reducidos los de la 
" lengua azteca, que era la mayor nacion, 
" se ha mixturado; de suerte qut> ya todos 
" los mas haLlan solo una lengua en la Ga
" licia, escepto en la provincia del Nayarit 

" que está en el centro de dicho reino, 
" en donde por su asperez~, ha sido lugar 
" de refugio á los indios, tal, que e,,tando 
" reducido todo lo demas del reino de la 
" Galicia, el Nayarit ha sido incontrastable 
" hasta el año de 722 que se pacificó, como 
" despues veremos." (2) 

Fiado yo en esta autoridad, muy respe
table y de Lastante peso, iufiero que los co
cas y los tecnexes, así com los choras, 'fe.
cual mes y nayaritas, (que los tres son una 
misma cosa) y otras tribus, e5caparon de la 
in vas ion mexicana y se conservaron con us 
lenguajes propios, á ,emejan·ta de los taras 
cos y de los oto mí , basta e¡ ue pacificada la 
tierra se confundieron sas lenguas en la 
mexicana; y como los nayaritas 6 coras tie
nen habla particular, llamada cora del nom
bre de la tribu, al idioma de los tecuexcs le 
llamé tecuexe y coca al de los cocas, á ejem
plo de lo que por lo comun se hace, de dar 
al lenguPje de una nacion el nombre de ésta. 

"Estos tecuexes, dice Beaumont, (3) lla
man á los indios cocas de toda la provincia 
de Tonahrn, que no eran de su lengua, tla
xomultecas." Es decir, siempre para mí, 

que había una lengua tlaxomulteca, distinta 

(2) llistoria de la conquista de la Provincia de 
la" •ueva Galicia, <:. crita por el Lic. D. M:üias de 
la )lota Padilla. !11. S. en el .Archi\o general, tom. 
I, cap. I. 

(3) Tom, I, cap. ~l. 

de la tecuexe, cosa que se confirma directa 
é indirectamente, así en el repetido Beau
mont, como en Mota Padilla. 

Dudé a!gun tiempo acerca de si el eas
can era ó no lengua particnlar, porque me 
hacia vacilar la lectura da los documentos 
que consultaba; creí salir de la duda leyen

do la relacioo M. S. del cacique Acacitli, 
quien acompañó . al virey D. Antonio de 
Mendoza, en demanda de la jornada del ., 
Mixton, precisamente contra los cascanes 
rebelados. Mi esperanza fué vana; en la 
espedicion fueron espafloles, tzapotecos' 
mexicanos, otomís, tarascos, y el autor los 
hace entenderse á las mil maravillas, sin 
decir el cómo; y para hablar con los enemi
gos, se espresa que unas veces era directa

mente y otras por medio de intérprete, sin 
acertarse á comprender si los casc:anes ha
blaban lengua propia, ó era la mexicana, ú 
otra de alguna de las tribus allí presentes, 
supuesto que las indicaciones indirectas a•í 
debían servir en pró como en con1ra de mi 
op1111on. Por fortuna llt>gó á mis manos un 
manuscrito del Sr. D. Joaí]uin U .i rcia Icaz 
balcern, que contiene la relacion <le 1~ alcal
día mayor de Ameca (EHacio de J alisco) , 
formada por el justicia Antonio de Leyrn y 
remitida al rey de España Felipe II, en 
1579. En el M. S. se lee, que Ameca, en 
lengua cazcan, que es la que se halila en el 
pueblo, quiere decir arriba del agua, 6 en

cima del agua; que le e?taban sujetos los 

pueblos de Huitzquilic y Jayamitl a; y que 
los indios hablaban la lengua cascan y la to
tonaca emre sí, aunque generalmente usaban 

de su lengua mexicana. Supuesto los ca· 
ractere de autenticidad que el documento 
tiene, no dudé ya un punto acerca de la 
existencia del idioma cascan, diverso del 
mexicano, aunque sin atinar, á no ser por 
conjeturas, si entre ellos se encuentra pa-
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rentesco. ~ enos dudas abrigué cuando en 
la Crónica del P . Larrea encontré, que el 

P. Fr. Miguel de Ronoma ''fué gran reli~ 

gioso y predicó seis lenguas en la latitud de 
l\{éxico, Michoacan y Xalisco, que fuel'On 

la mexicana, tarasca, otomita, cascanica, 

teq uijana y cacunica." ( 4) 
Con esto queda probado que existieron 

los idiomas de que hemos hablado, y que 

exi,tian en Jalisco mucho despu ei5 de verifi

cada la conquista. Pues todavía mas. Los 

religiosos franciscanos aseguran en sus re

laciones, que los conventos que fundaron en 

C olotlan, Nostic y Chimaltitan, lo fueron en 

tierras pertenecientes á indios de la familia 

de los teules chichirr:ecas, y que usabmi del 
idioma prop io llamado tepecano, el cual me 

p arece Fer el mis mo colotlan, hablado por 

los indios colotlanes, recogidos en misio nes 

cerca del Naya ri t, muy avanzado ya el sig lo 

anterior. ( 5) · 

E l cascan y el zacateco no eran una mis• 

ma cosa; para convencerse de que son dis

ti ntos r.onsúl te nse el Atlas Etnográ fi co de 

Balbi, el C atá logo de las lenguas de H er

vas, y los l\I. SS. del Archivo gen eral. Los 

c ascanes ocupaban el terreno desd e el rio 

G ran de confi nando con los tecuexes y los 

tepecanos, siendo sus principales poblacio 
nes desde el valle de Tlacotlan, Xuchipila, 

valle y rio de Nochistlan, Tlaltengo, Teo
caltiche, Tenancingo, . J alpa, Meca tabasco, 

J ayahua, Mezquitituta, Moyagua, Cuixpa

lan , Apulco, Tenayuca y otros (6) . Los 

zacatecos dieron nombre á la provincia es

pañola, despues Estado de Z acatecas , y los 

términos de sus tierras quedaban compren-

didos entre Zacatecas, S. Juan del Mez

quital, Cuencamé y el río Nazas, sin que se

pamos de ellos otra cosa, sino que estaban 

muy atrasados en civilizacion, si bien go

zaban de índole mas suave que sus comar• 

canos (7). Debemos no olvidar, que Fr. 

Pedro l<;spin areda escribió, segun Beristaint 

•·Arte y vocabulario de l idioma de los za

catecos," lo cual autoriza todavía mas á 

creer en la existencia de la lengua, y en que 

duraba despues de verificada la conquista. 

Si los padres misioneros, enseñando otros 

idiomas, carecían de cátedras para éstas, ya. 
se palpa que no era porque no los había. 

Si no nos enganamos , jamas hubo escuelas 

para cursar el tepehuan, el ópata, el pima, 

&c., &c., y no por eso se puede pretendf:r 

que estas lengu as no es tán todavía vivas en 

la República. 

E ste escrito va tomando, á mi pesar, gran

des dimensiones, así es que voy á terminar

lo, indicando el último resultado de lo que 
yo creo acerca de las lenguas y de las tribus 
en el E stado de Jalisco. 

A ctualm ente predomina el castellano, y 
en tre los ind ígenas el mexicano, no ponien

do aquí la nómina de los putb los e n que se 
babia por no ser su lugar; se usa el tarasco 

ea l\Iaz amitla, correspondiente al 9'? can ton; 

el tepehuan en Huaxicori, S. Francisco del 

Caiman, Picachos, Quiaviquinta, .Milpillas 

y Guazamota, en el 7'? canton; el cara, en 

el Nayarir, se llama tambien chora, chota, 

nayarita, nayaerita, y le hablan. los coras, 

choras, chotas, nayaritas , nayaeritas, naya

res, tecualmes , gecualmes, (pues tal es la 

variedad r. on que se escriben los mismos 

nombres) y tiene tres dialectos, el muutzi

cat usado por los muutzizti, el teacuacitzica 
(4) Crónica. de fa Orden de N. P. S. Francisco 

de San Pedro y Sa.n Pablo de Michoacan etc., por 
Fr. Alonso de la. Rea, lib. I, cap. 85. l\1éxico, l 843: 
in 4~ . . (7) !nformacion de los conventos, doctrinas y 

(5) M. SS. del Archivo general, corre,spond1en- conversiones que so han fundado en la Provincia. 
t cs,á J ali seo y á Zacatecas. de Zaca.tccas, año de t 601. l\f. S. en el tomo Sl 

(6) Bcaumont, cap. 22, Mota Padilla, cap. IX . . do la coleccion del Archivo general. 
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por los teacuacitzisli, el ateanaca po r los huaca n, Cuautla , Ocotic y Acatic. En la 

atecacari; el huichol 6 hu icbola se habla en p rovinr.ia de Centispac vivia n los to rames ó 

Santa C atarina, San Sebastian, San An drés totorames; y en la de Acapon eta al N. los 

Coamiat, Sol edad, T ezompan, pertPnecien• tepehuanes, al E . los co ras, y al S ., confi

tes á Colotlan (8). C orno idiomas perdidos na ndo con los to ra mes , los zayah uecos 6 
encuentro el coca, el tecuexe, el ¡Jajomul- tzayahucC'os. C erca de Tepic, correspo n

teco, el cascan, el tepecano, y dudoso el <liendo al rei no de Xalisco, y en la .Mag
cocolotl an. 1 dalena, Analco, Hoxtotipaquillo y ba rrancas 

En cuanto á las tribus, se Jlainaban coro \ de l\Io~hitiltic, los texoq~tines, tecojines ó 

d - ¡ d I bl d 'I' · ¡ S d l tecoqumes. De Xalostotnlan para Coman-na os a os e pue o e uno a . e \ 
valle de Ba nderas· dióseles este nombre, ja, es decir hasta los confines de Guanajuato , 

porque sal ieron al 'encuen tro de los espafw - 1 vivian los chichime cos, gente rústica , des

les " con e capularios blancos al pecho , cor - nu'.la .Y vagab un da , probablem~~te d\: _los 
1, tado el cabello en modo de cerq uillo, como c h1ch1mecos blancos <le la famd1 a otom1, y 

" rel i<1iosos , todos con una;; cruces en las contra los cua les se fundó la vill a de San 

" ma~os que eran de carii:ws, y un indio Juan de lo:i Lagos en 25 de Julio de 1~63. 

" que parecia el principal ó cacique, con un Los coras ocupaban, como ya se ha repetido, 

" vestuario de túnica tala r como religioso la sierra del Nayarit; los colotlanes parte de 

" de Santo Domingo." Los tlajomultecas 
I 

la mism'l sierra al E., ~ en_ cuanto á l~s te 
habitaban en Tlajomulco. Los cocas y los pecanos y cascanes , ya 1nd1camos sus lmde

tecuexes se derramaban al otro lailo del rio ro-. Hubo popolocos en Ameca; Y nada 

T ololotlan, ha~ta ocupar parte de Zacatecas, sé de lo gojoles y aparonecas 6 aporan~cas. 
. , . Doy punto á mi ta rea, deseando sirvan 

y e ra n poblac1one suyas fecpautla n, Teo· . 

1 • h 1\1' · X 1 · 1 .l\J · de a'go estos ren" lones, y no sin protestar ca 11 c e, J• 111c, a ostol1t an, esucaran, ., 
Yagualica, Tlacotlan, Teocaltitlan, htla- al Rr. Romero Gil, que escucharé con agra

Jo y atPncion lo que tenga qu replicar para 

(- ) Fund:ulo en las noticias ~I. S. ~. r¡uc pre-¡ i u ~trar e ta materia. 
5?nt3:1é, rcmiti_das en 1 56 por la autori~nd cele- Méxi ~o, , etieml,re 4 de 1862. 
s1tist1ca. del oln~pa<lo, y gobernador del J::sta<lo de 
hl~ B lllanuel Orozco y erra. 

/ 
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DISCURSO 
1'1!:L 

SR. LIC. D. MIGUEL MARTINEZ 
PRONUl'fCIADO EN LA SESION DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 1862 

SOBRE LA Dll'OHTANCIA DE LA ESTADISTICA. 

"Setlores presidente y sócios: 

Cuando tuve por primera vez el honor de 

incorporarme á esta Sociedad, no pude por 

causas graves y agenas de mi voluntad, com

poner y dirigiros el discurso de recepcion, 

que cada sócio debe pronunciar. N uev!ls, 

pero no menos poderosas causas han conti

nuado impidiéndome no solo llenar este re

gratas esperanzas de los servicios que ha

reis á la nacion todavía. Fnndo este juicio 

en e I hecho inc?ntestable de que os veo sin 

ruines aspiraciones, con generosa abnega
cion, sin vanidad y sin recompensa pecu

niaria, dedicados á tareas molestas, costo

sas y difíciles, que so11 de inmensa utilidad, 

á nuestra patria. 

quisito, sino aun concurrir á las sesiones, No me admira contemplar al guerrero en

contrariando no poco mis deseos. Supero tre'peligro3 y fatigas , si el erario y la opinion 

al fin mis dificultades, y aunque :arde, cum popular le recompensan. El magistrado, el 

plo el precepto de nuestro reglamento . jurisconsulto, el oficinista, el médico, tienen 

De nuevo espreso mi agradecimiento á u11 premio er¡uivalente á sus labores. La 

las estimables person.as que me postularon, fama y los aplausos alieatan los esfuerzos 

y á los ilustrados sócios que me aceptaron, del orador, del escritor y el poeta. La ri

por haberme dado título para pertenecer á que:ia, el mando, la adulacion y los respetos 

uaa Sociedad ta11 útil y benemérita, y para é i □ ffuencias, siguen de coatinuo y compen

compartir con ella, siquiera por la solidari- san al político. l\fas, ¿qué retribucio11 y que 

dad esencial entre toda corporacion y sus porvenir hay en México para los miembros 

individuos, los honores y merecimientos que de la Sociedad Mexicana de Estadística y 
con sus tareas tan ímprobas cuanto beaéfi Geografía? •• _. Vosotros lo sabeis. 

cas ha ganado y ganará en adelante. Y ¿~on sus trabajos menos provechosos á 

Tengo, señores, muy alto concepto de la la República, que el ejercicio de las armas, 

importancia de vuestros trabajos, y muy la enseñanza de las ciencias, las combina-
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ciones del ~obernante, los estudios del es 

critor, y el despacho de las oficinas y de la 

judicatura? .• _. Hay quizas ¡:;ersonas bas

tante frívo las 6 iliteratas para rio dar impor
tancia á los estudiod estad!sticos, como . las 

hay que tengan en menos todos los conoci

mientos clásicos: quizas habrá quien piense 

que ha beis servido poco, porque sean pocos 

los elemento;; de accion que habeis tenido 

en vue,lras empresas. 

Entre l 1s grandes menguai de nuestro si 

glo cuento el general menosprecio con que 

se miran los estuuios sérios. Se ha introdu

cido cierta Jlereza y vaniJad en el aprender, 

que inducen á muchos á pasar precipitada

mente por los rudimentos de las ciencias, 

idiomas y bellas letras, para ostentarles á 

poco en la prensa ó las concurrencias, con 

cierto arte que ocultando lo mucho que se 

ignora, luce o tentosamente lo poco que se 

sabe. Muchos críticos y pensadores han 

ob ervado que había ma profundo saber en 

nue tros antepasados; y que si por su mo

destia brillaron 6 souaron menos, por su 
ciencia sólida dejaron mas perpetuada y es

timable su memoria. Aquellos estudios gra

ves que se hacen con tiempo dilatado, con 

reposo, e n el retiro, y cansando las faculta

des del espíritu, se han hecho raros en nues
tros dias, y lo serán mas en lo sucesivo, se

gun la marcha que se observa en nuestra ci. 

vilizacion, y segun las tendencias de nuestra 

juyentud. 

Cuando esto acaece no debe ser estraño 

cierto desden que notamos respecto á loi 

diversos ramos de la Estadística. Ellos no 

son los mas fáciles, ni los mas deleitables, 

ni los mas propios para lisongear la vanidad. 

No se pres tan al charlatanismo porque en 
la ~stadíatica no se improvisa, ni se hilan 

discursos á placer, ni se forjan Kistemas, ni 

se inventau opinio1e,. La realiuad, la pre-

cision, la exactitud son los caracteres dis

tintivos de la Estadística. No se ensanchan 

sus conocimientos con solo la meditacion 

y el raciocinio como las ci1-rncias morales: 

la imaginacion y el sentimiento no le dan 

vuelo y viveza como á la oratoria y la poe

sía. No tiene un manantial solo de donde 

manen sus verdades. La historia y la legisla

cion, los archi,vos y las bibliotecas, las cien
cias físicas en todos sus ramales, los mine

rales y las montañas, los campos y las ofi

cinas , le ministran los materi a les de sus 

operaciones. Calcula y no inventa: registra 
y no razona: forma colecciones y no teorías: 

acopia noticias en vez de escoger formas re

tóricas. 

La estadísrica, universal como la filosofía, 

la moral y las matemáticas, pertenece á to

das las ciencias, porr¡ue todas le dan materia, 

y á todas corresponde con sus servicios. 

¿Qué puede hacer la política sin la Estadís

tica? 6 diria mejor, ¿cuántas aberracioneJ 

cometen los políti r·os sin los estudios esta

dísticos? La política comprende en sus 

combinaciones la Geografia nacional, las 

rentas del Estado, la poblacion, la division 

territorial, lac: costumbres, la administracio11 

de justicia, la milicia, la gerarquía civil, la 

policía, y, ¿puede acertarse en estas deli
cadas materias, sin los datos de la Estadís

tica? Un Estado que ignorase su poblacion, 

los productos de su territorio, el movimiento 

de la riqueza pública, no podria tener un 

buen erario; y sin él careciera de una con

veniente organizacion judicial, militar y po

lítica . El hacendista que no tiene las luces 

de la Estadíst;ca, no debe sorprenderse si 

establece impuestos absurdos, ruinosos, fan

tásticos, que mengüen los capitales: ó que 

chocando en la naturaleza de las cosas , finja 

una renta teórica, fecu oda solo en disgustos 

y resistencias. El le¡¡islador que ha de 
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arrecrlar los actos externos del súbdito en 
b 

todas las situ'.lciones de la vida, ha meneste r 

que la Estadistica le dé un censo clasificado 

de los habitantes, una sinópsis de los pro

ductos agrícolas. industriales y mercantiles 
del Estado, una escala de los incrementos 

ó bajas de los valores, un cuadro com para

tivo de la moral idad nacional. 

feccionados. Si alguna vez la falsa filoso

fía residenció á la religion por el uso de las 
limosnas, oblaci ones, leg:idos píos, dádivas 

que le ofrecieron y confiaron la piedad y 
munificencia de los cr·eyentes, la Estadística 

vino en su defensa y rindió la cuenta y es-

1ado de rentas y de gastos, que hizo en bien 

de los inclividuos, de las familias y de las 

sociedades. 

Prolijo seria, y parn vosotros fastidioso, 

como cosa de que os hallais bien persuadi
dos, enumerar uno á uno todos los m,os que 

todas las ciencias, los oficios y profesiones 

hacen y pueden hacer de los datos de la 

Estadística. Disimulad si me he propasado 

aún en recordar los ya indicados. Vosotros 

creeis, como yo, que la Estadística es la 

historia en sus menores detalles: la política 

en sus mas menudas tareas: la 1::conomía ba

cendaria en sus diversos elementos: la le

gislacion en sus mas individuales aplicacioJ 

nes: y el acopio de cuantos datos necesitan 

en sus tareas los príncipes, los diplomáticos, 

los políticos, los magistrados, lo~ sabios y los 
viajeros ilustrados. 

¿Qué cosas en apariencia mas distantes 

que la religion y la Estadística? Y sin em

bargo, ¡cuánto ha servido ésta para persua

dir aquella! La razon huma na en su pre· 

suntu0so engreimiento ha sometido á juicio 

los títulos de la moral cristiana; pero la ra

zon religiosa los ha exhibido y comprobado 

tambien con los documento~ estadísticos. 

Sostiene la religion que ella moraliza los 

Estados, y los hace prosperar; y la Estadís

tica lo confirma presentando la alta ó baja de 

los crímenes, de los trabajadores, de los 

productos en los paises c:atólicos y disidf'n

tes, para convencer que menguan los crí

menes á medida que la moral y la fé se di

funden; y que en proporcion de su incremen

to, bajan la holganza y la disipacion, y 

aumentan el trabajo y la industria. Cuando 

el catolicismo quiere justifi ~ar su carácter <le 

universalidad, la Estadística le exhibe las al

t:.s cifras de creyentes que moran en todos 

los paises del U ni verso. Y si se es tiende á 

comprobar la divinid_ad de su orí gen con los 
beneficios que ha hecho, las instiwciones 

que ha fundado, los monumentos que ha 

erigido, y las calamidades que ha contenido, 

cuando no evitado, echa mano de las tablas 

estadís1icas para calcular los templos edifi

cados, las ciudades pobladas, los monaste

rios fundados, los colegios, hospitales, hos

picios, orfanatorios, escuelas que le deuen 

su ser; y las miserias y dolencias curadas, 

los huérfanos criados y educados, los jóve
nes instmidos, los doctos y profesores per-

La Estadística no f'S una ciencia, pero sir

ve á las ciencias y es por ellas servida. Las 
matemáticas le dan sus cálculo~, la filosofía 

su crítica, la historia sus pruPbasy documen

tos, las ciencias fisicas sus observaciones. No 
hay en ella unos principios cordiales, obvios, 

fecundos, que sean como la fuente de sus 

rloctrinas, sobre los cuales pueda trabajar el 

talento, discurriendo de una en otra propo

sicion hasta las mas remotas consecuencias; 

pero guiada por los principios de las cien

cias, recoje, ordena, combina sus noticias y 
¡ad presenta como el pintor en grandes cua

dros ó en miniaturas, para que el observa

dor perciba de una ojeada, lo que el estadis

ta conoció en meses y años de indagacio

nes, cálculos, compi 'aciones y trabajos asaz 
costorns y desagrada_ples. El talento com-
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bina mejor y dispone con mas claridad las que esta corporaci0n hizo á su país. Cuando 

noticias _estadísticas; pero no las inventa ni se calme ó cese la fiebre de las pasiones po

acrecenta con raciocmuis. El ingenio mas líticas, y las calamidades de la discordia 

perspicaz y el talento mas mediano, trabajan cívica den campo á la reflexion, á las nobles 

igual en acopiar las materias de la Estadísti- empresas y á los hechos patrióticos, se ve

ca: y aquel sobresale y luce cuando se ocu- rán y apreciarán en cuanto valen los traba

pa en la combinacion, la sinópsis y las apli- jos vuestros, que como en depósito perma

caciones. nente se han guardado en los tomos del 

Tal ha sido, señores, el género de vues- Boletin de la Sociedad. Habrá quienes 

tras ocupaciones en el seno de esta Socie- sepan darles la debida estimacion, y aprove

dad. Reunidos en ella, sois de los pocos charles para mas grandes trabajos en las 

mexicanos que sin ostentacion, sin malas ciencias, las artes, el comercio, la agricul

pasiones, sin fanatismo de partido, buscais tura, y para todos los ramos rentísticos, 

en vuestras empresas, tan solo el sólido bien legislacion, judiciales, y demas que requie
de la nacion. La ambician no os inquieta, ren una sábia administracion pública y un 

porque si estais en contacto con los gobier- gobierno ilustrado y nacional. 

nos y les dais parte de vuestros conocimieo- Mas ahora no faltan personas amantes de 

tos, no os colocais en la escala de los aseen- los estudios sérios, que sin hipocresía se 

sos. Lejos de que os impulse la avaricia y empeñan por el bien de nuestra patria, que 
)os designios de enriquecimiento, frecuen- aprecian, honran y agradecen los esfuerzos 

temente os cuestan gastos las tareas de de esta Sociedad. Habeis oido ya el concep · 

vuestras comt rones. Ningun interés peru- to eu que la tengo, y podeis graduar el ho
niario teneis por fin de vuestras obras, sino nor con que me considero, por estar admitido 

el grande, magnífico interés de hacer efec- corno uno de sus miembros. Solo una con

tivos, verdaderos y trascendentales servicios sideracion atenúa mi gu to de encontrarme 

á la patria. O.o portais como los verdaderos á vuestro lado, y es que mis trabajos desdi

patriotas, bu cando el bien comun en el si- gan de vuestra especlativa, y del honor que 

lencio, y quizá pudiera decir en el olvido de hasta hoy habeis sabido grangearos, Y o 

vuestros servicios. tendré, sin embargo, bastante cuidado de no 

Alguna vez la historia, séria y juiciosa atreverme á mas de lo que pueda, de acon · 

contará la estraña vida de la República, y sejarme de vuestra esperiencia y de dirigir

entre sus capítulos tristes, vergonzoso3 y me con vuestras luces.-Hx DICHO, 

lamentables, habrá de cierto, algunos apaci-

bles é interesantes que relaten los bienes México, Febrero 13 de 1862." 

Tomo. VIII - 82 
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CONTINUACION 

DE LA 

ESTADISTICA DE SONORA. 

Los citados ceris, aunque su número mm- ciclo, reuniéndose ademas la falta de lago
ca fué imponente, jamas dejaron su propen- !eta Sonorense y lanchas que debía o venir 
sion de alzarse, y aunque no lo hacian en de Guaymas por mar hasta el Tiburon, 
masa, parcialmente verificaron muchos le- Araiza, cansado ele esperar esos auxilios, 
vantamientos. Ultimamente, de dos años declaró la guerra á los indios, sorprendién

á esta parte, es cuando han desplegado todo dolos en el punto del Carrizal, matando on
su empeño, haciendo robos en los ranchol'I, ce, y entre esto;; unos niños inocentes y 
asesinando á cuantos encuentran y asaltando mugeres. De los segundos trajeron á esta 
en los caminos á los arrierros y demas ca- ciudad los soldados tres cautivos de cinco 
minantes, en particular en el del puerto de hasta once años de edad, y uno de solo un 
Guaymas y ranchos de la costa del Tiburon. an.o, que escitaba la mas tierna sensibilidad 
Parece que se quisieron aprovechar de ia al considerarlo fuera del patrocinio y ampa
ocasion que les presentaba el ver ocupadas ro maternal. 
las tropas con las castas revolucionarias del El Sr. general y actual gobernador D. 
yaqui y ópatas, sin advertir que conseguida Francisco P. de Leon, desaprobó esta de
la pacificacion de estas, era claro que esas sapiadada campaña, que pudo tener mejor 
mismas tropas del gobierno caerian sobre ~xito sin faltar á las consideraciones debi
ellos. Así sucedió, pues á resultas de mu- d11s á la humanidad. En consecuencia dis
r.has quejas de vecinos de Hermosillo, se puso que una goleta fletada en I ugar de la 
formó una seccion al mando del capitan de Sonorense y dos lanchas al mando del pilo
auxiliares D. Víctor Araiza y se dirigió al to D. Tomas Espence, (1) salieran por la 
Tasteota, segun dicen, con órden de espe- mar hasta el Tiburon: del rancho de San
rar allí las órdenes del general U rrea; tar- José de Guay mas marcharon ciento sesenta 

dando estas, ó mas claro, perdidas las espe- (])-Mandado á la imprenta el presente capftu
ranzas de que S. E. viniese en persona á lo, ha venido á nuestro poder una carta de D. To-

- . mas Spence, relativa á la. espedicion, que por creerla 
e■a campana, como se aseguraba babia ofre- conveniente le damos lugar al fin de este capítulo. 
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infantes, y de aquí sesenta infantes de la 
miema arma y treinta y tantos de caballería, 

sin las partidas que salieron para el mismo 
rumbo á reunirse en el Embarcadero; de la 

villa de Horcasitas y villa ele Guadalupe 
(Altar). Esta espedicion fué al mando del 
coronel de auxiliares D. Francisco Andra
de, (2) y éste escribió que el 21 de Agosto 
entraba á la isla; que una partida de seis 
hombres lo habia ya ve1 ificado en solicitud 

de aguada, y que queriendo un grupo de in
dios defender un aguaje, los foguearon: les 
mataron uno que traia la chaqueta de un tal 
Hijar que pocos dias antes hahian jareado 
y corrido en el camino de la Ciénega: les 

quitaron el aguaje, y echaron á correr. 
En 28 del mismo Agosto se recibieron 

noticias de Andrade de haber entrado á. la 
i~la ron la infantería, dejando en la co ta 
la caballería: que tenia descubiertos cuatro 
aguajes: que observaba rastros de ganado!, 
y aun cab~llado: que se ocupaba en perse
guir á los indios, qua luego que sintieron la 
tropa se pu,ieron en di,persion: que la es
cuadrilla babia dado vuelta á toda la cir
cunferemia de la isla, que tenia calculado 
que eria de catorce leguas de la~go, de dos 
de ancho y algunas partes hasta de cuatro. 

las autoridades locales, aunque no en cuer
po, y el g-eneral Urrea y algunos oficiales 
del ejército. 

Aquellos desgra.!iados séres salvajes, 
fueron metidos en la casa de moneda; allí 
se veia llorar á los chiquitos, hablar á las 
mugeres, unas en tono airado, otras humil
demente, y los hombres meditabundos. Así 
estuvieron ese dia, y el siguiente empezaron 
á repartir las mugeres á sus hijos á muchas 
personas de la ciudad. Para esta operacion 
se les dejó en libertad por la autoridad, aun
que haciéndoles algunas insinuaciones. ¿Pe

ro qué pudieron pensar unos séres bárba
ros, en medio de un pueblo que á la nove
dad se agolpaba á ver la presa? ¡,Ni cómo 
podria derirse que obraban con libertad en 
la situacion afligida en que se veían? Pero 
sea de esto lo que cada cual 4uiera, lo cierto 
P.S, que se repartieron inditos é in ditas en 
las casas de los blaucos, habiendo alguna-; 
tomado hasta tres, y muchas tlos. Solo una 
intlia no quiso dar por nada de este mundo 
á sus hijos, por mas persuasiones que se le 
hicieron. ¡Oh sábia naturaleza, cuanto sa

bes y puede,! 
¿No habría sido mucho mejor que el go-

El 16 del siguiente mes de 'etiembre re
gresó del Tiburon el coronel Andrade con 
su d1vision, dejando veinticinco hombres 
de destacamento en aquella isla. Trajo la 
presa de doscientas y tantas personas entre 
hombres, mugeres y muchachos, los m11s de 
las do& clases últimas, pues gandules, esto 
11s, hombres de armas, solo fueron treinta y 
tantos, incluyendo algunos ,iejos. Fue re
cibido en triunfo por la carrera, repique de 
campana~, cohetes, música, refresco &c. 
Fueron á encontrarlo los mas del comercio, 

bierno, á costa de tres á cuatro mil pesos 
los hubier11. si1uado en la Iglesia Vieja (pun
to de labor y aparente para el caso) en la 
Bebelama (otro punto igual) y en el mismo 
pueblo de su nombre, para que allí reunidos 
con rns hijos y mugeres, bajo una policía 
adecuada á las circunstancias, se hubiesen 
ocupado unos en labrar la tierra, otros de 
jornaleros, y los <lemas fal,ricando ollas y 
otros útiles? La espcriencia acreditó que 
la falta de policía y de órden que debieron 
de establecerse con esa tribu, produjo re
sultados muy funestos. A poco se soltó la 
presa en el pueblo de ceris, sin mas pre
caucioo ni reglamento que el cuidado de un 
defensor¡ así es que esa raza, sumamente 

(!!) Véase al fin de este capítulo el Itinerario 
de esta scccion. 
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montaraz, á los dos meses se empezó á de

saparecer, fugándose á sus respectivos y 
naturales aduares, llevándose rob.ados los 

hijos que habian repartido. Volvamos á 

la isla. 

sas pueden muy bien los indios pasarse cuan
do quieran á dicho país. 

El camino de aquí (Hermosillo) hasta el 

Embarcadero, es totalmente llano, sin em

barazo de ningun género, pues no tiene 

sierras, ni mas rio que el de esta ciudad. 

Solo en tiempo de secas es necesario llevar 

la agua consigo en botes de b'!,queta, barri

les, ó botell¡¡s, porque las pocas aguas que 

son permanentes, están á largas distancias. 

El camino mas trillado y corriente, es el 

siguiente: 

Se asegura que no quedó en ella un solo 

ceri, y que únicamente faltan de esta tribu 

diez y seis familias, entre las cuales se cuen

tan treinta y cuatro hombres de armas, que 

son los que seguramente se quedaron fuera 

de aquella cuando la tropa entró á ella. Di
chos treinta y cuatro indios, se supone con 
fundamento , son los que andan haciendo de

predaciones en las serranías de Guaymas y 
ranchos de la costa. De la ciudad de Hermosillo al 

Gorgus, (rancho y tierras de 

Leguas. 

labor) •• ___ •.••••.•••••. 6 

Del Gurgus á. San Juan ~... 6 

De San Juan al Carri:.rnl. • • • 8 

Del Carrizal al Embarcadero. 4 

24 

Este camino para 11 Tiburon es mas cer

ca que el del rancho del Tonuco, que fué 

el primero que se anduvo, y por el que el 
coronel Andrade hizo su marcha, como 

consta de su diario . 

Segun la razon que dan los oficiales y 
tropa que estuvieron en la citada isla, la cual 

reconocieron muy bien en toda su estension, 

es muy pobre, árida, pedregosa, y solo con 

tres ó cuatro aguajes, sin que se sepa si sus 

aguas serán todas permanentes en las secas; 
se desconoce todo género de frutos, de ma

deras y de animales de caza, de manera que 

los cel'is solo se mantienen con la pesca, con 

la semilla del sacate, y de algunos arbustos 

de la costa, así como con la carne del ca

ballo y ciervos que matan. No puede dar
se mejor prueba de esta verdad que al acer

carse á dichos ceris al momento se prrcibe 

que exhalan de su cuerpo un hedor intole
rable como el de un muerto de ocho ó mas 

dias, totalmente corrupto, de suerte que es 
necesario alejarse todo lo posible de ellos 

La susodicha isla está situada al Norte 

del puerto de Guaymas, á treinta leguas, y 

de esta ciudad á veinticinco, quedando há

cia al Poniente, y dista de tierra, esto es, 

desde e! Embarcadero hasta tocarla, dos mi

llas poco mas. Desde la repetida isla há

cia la parte del Poniente se ve la tierra de 

la Baja California, especialmente al salir y 

ponuse el sol. Muchos opinan que eu bal 

En Noviembre de 1844 se presentaron 
unas familias de ceris que estaban en el ran

cho del Burro, manteniéndose allí á merced 

de los desperdicios de dicho rancho. Su 
número de hombres, mugeres y niño!, fué 

de sesenta y tres, y despues de haberse in

troducido en la casa de moneda, se les dió 

libertad, agregándolos á los <lemas que vi

vían en el pueblo de Ceris. 

En el mismo Noviembre se <lió aviso por 

D. Jgnacio Monroy desde su rancho del 

Pocito, camino para Guaymas, de que los 
ceris alzados, que segun la opinion, por en

tonces no pasaban de diez y seis familias, 

que fueron las que faltaron de la isla, segun 
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se dijo antes, habian matado diez reses enl En tiempo del gobierno espaf'lol, se les 
los ranchos de la costa. Con tal motivo, la estableció la mision del pueblo de San Pe

comandancia militar dispuso la salida de I dro de la Conquist~, repartiéndoles tierras 

quince hombres d.: caballería á castigarlos; para que se mantuvieran del fundo legal que 

y el dia 14 de Diciembre del mismo año se se señaló por ley á cada pueblo, que es una 

recibi6 el parte de que los habian encontra- legua por cada viento; pero fueron tan aban

do en número de sesenta y tantos hombres, donados y flojos, que mas bien las dejaban 

entre ellos algunos de los que trajeron del emboscar l]Ue cultivarlas, y el que mas ha

Tiburon. Que despues de una lucha de cia, se contentaba con sembrar un corto pe

cuatro horas que tuvieron con ellos no pu- dazo de su labor. De aquí resultó que en

dieron ofenderlos, á cuasa de que se les ha- tregados á la ociosidad y á lo?. vicios, 

bia acabado el parque, y ademas que la ospecialmente al de la embriaguez que ge

caballería, á escepcion de cuatro ó cinco neral mente 10<1 domina, muchos vendian y 

caba llos, los demas es1aban debilitados, con- empeñaban sus labores para tener con qué 

curriendo asimismo el fatal inconveniente saciar sus desórdenes. De ese modo pa
de que algunas carabina9 no daban fuego; saron muchas de esas labores á los vecinos, 

que Gn este estado ~rataron de parlamentar de los que algunos anduvieron despues á 

con los indios, los que se prestaron con la pleito con dichos indígenas, por reclamacio

condicion de que dos de los nuestros sin nes que antes hacian llamándose á In en ores 

armas se acercasen al centro del campo, y por la11 leyes que en esa línea lws favorecían. 

que ellos harian lo mismo. Así se ejecutó, Sin embargo, los vecinos que ya tenían em

y de la entrevista resultó que manifestaron prendidos tastos en aquellas, y que se pro

que teoian desconfianza de ·que los enga- metian sacar fruto de sus sac1 ificios, teuian 

nasen en la pro me ·as que le har.ian de en consecuencia que ceder á las pretensio

tratarlos bien &c., q11e fuesen diez de los nes de los indios, contraídas á que se les 

suyos á decírselos ó ase"urárselos, y que diera mas de lo que se les babia ya dado, y 

con esta garantí e entregarían de buena con lo que callaban. Así se fueron des

voluntad. Oe este modo se suspendieron prendiendo de su propiedad, al paso que sus 

las ho tilidades, y la partida de hombres que nuevos poseedores les cobraban mas amor 

los perseguía se retiró y dió parte de lo su- por la conveniencia que les resultaba. Si

cedido. multáneamente otros vecinos empezaron á 

Sucesivamente, á resulta de algunos co- abrir tierras emboscadas dentro del mismo 

misionados despachados por la municipali- fundo legal, coa licencia de los ministros 

dad de Hermosillo, e entregó dicha partida doctrinero;¡ que en esa época corrian con 

de ceris, presentándose tres, cuatro ú ocho ese ramo de tierras de las misiones. ·De este 

hombres. modo se fué engrandeciendo el pueblo de 
De todos las tribus de indios l]Ue se co- ceris de gente blanca, hasta el grado de 

nocen ea Sonora, apenas habrá otra mas hacerse de todas las tierras de los ceris, sin 

gro era é inculta que la de los ceris. Son que estos pudieran decir en razon cosa á su 

hombres perversos hasta lo sumo; viciosos favor, pues que su molicie y sus vicios fué 

sin ejemplo en la emb1 iaguez; sucios hasta la causa de que las hubi eran perdido para 
lo infini to, y acérrimos enemigo;¡ de los siempre, siendo incontestable que á no ha

blancos, como las dernas castas de indios. ber sucedido así, por un efecto de su incor~ 
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regible conducta, hoy dia el citado pueblo 

de ceris existiría en el statu quo en que es

tuvo por mas de cuarenta años, ,in dar pro

vecho á los indios ni al público, ni al ramo 

de industria de Sonora. 

Ultimamente en 1844, por disposicion su

perior óel gobierno del departamento, se 
vendieron todas las tierras que poseen los 

vecinos, de lo cual se da razon individual, 

al tratar del pueblo de ceris en su lugar. 

La tribu de ceris. de que nos ocupamos, 

posee un idioma gutural muy difícil de 

aprender, asi es .que á pesar del continuo 

trato que los vecinos de Hermosillo y los 

del pueblo tienen con ellos, es muy sefiala

do el que habla ese idioma. 

Su vestu11rio es de pieles de alcatrás por 

lo general, ó una tosca frazada de lana en

vuelta en la cintura; lo demas del cuerpo lo 
traen desnu.do completamente, á escepcion 
d(:J las partes pudendas, que cubren con un 

pedazo de manta; tienen la cara pintada ó 

rayada de negro á lo firme•, no usan calzado 

de ninguna clase, y muchos tienen las ter

nilias de las narices taladradas y se cuelgan 

unos pedazos de piedras verdes á manera 

de un vidrio 0rdinario. 

ciernas del cuerpo, incluyendo los pechos, 

lo traen descubierto. 

La9 señoras de Hermosillo, por la piedad 
y la decencia pública, cuando dichas ceris 

se presentan en las casas, les dan túnicos 

viejos, camisas y otros desechos conque se 

cubren hasta que se les cae á pedazos del 

cuerpo, porque no saben lavar. 

Dicha tribu, á mas de ser la mas soez y 
grosera de cuantas se conocen en estos paí

ses, es sumamente inconsurnte y traidora, 

de manera que se le cuentan como cuarenta 

alzamientos desde que se trató de reducirla 

á una vida sociable. Por lo mismo, mien

lras no se tenga con ella mucha atencion y 

cuidado, es indudable que á la hora menos 

pensada repita sus crímenes. 

En efecto, el domingo 4 de Mayo, á las 

cuatro de la tarde, se levantaron en masa, 

de resultas de habérseles llamado por la 

prefectura. D. A11icero Gamez, como al
calde, y otros vecinos que le acompañaban, 

trató ele contenerlos; pero tan lejos estuvie

ron de obed2cer á la autoridad, que en el 

momento t•mpezaron á dirigirle jarazos al 

alcalde y los vecinos, quienes escaparon de 

sus garras por fortuna. 

Los ceris nunca fué una tribu numerosa. 
Las mugeres son las que trabajan mas Sin embargo, hubo tiempo en q11e se calcu

que IG>s hombres en recoger la semilla del Jaba en 2 ,000 ·personas de todos sexos; esto 
saca te y otras yerbas, en hacer la pesca &c., e lo d ¡ · l d ¡ T'b ¡ T s, s e a 1s a e 1 uron y e epoca, 
en la venta de trastos toscos de barro y otras que fué cuando el alzamiento de los cimar

cosas de la misma clase. Pero tanto ellas / rones, por Jo que fueron casi reducidos á 

como los hombres, todo lo que buscan con nulidad por los migueletes, en las campañas 

esas cosas lo gastan en el aguardiente, de que se les hicieron. En el dia, contando 

cuyo vicio están absolutamente dominados. con los 259 que solo babia en el Tiburon, 

Su estatura es corpulenta, al_tos Y dere- y los mas que despues se fueron presentan

chos, generalmente de ojo negro, grande Y Jo, é incluyendo los ceris tepocas que siern
vivo, las rnugeres no mal parecidas, de co- pre han sido mucha menos, no llegará su 

lor abronzado. número total á500 personas de todos sexos 

El vestido <le estas es la piel de los al- y edades, y de armas tomar no pasarán de 
catraces, unidos con todo y plumas, con lo 60 á 80 cuando mas. Lo espuesto persua

que se cubren de la cintura para abajo. Lo de que esa raza se va reduciendo á irn,ig-
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nificante, y que si no fuera por la imbecili

dad é inercia en que yacen los pueblos de 

Sonora, tiempo ha que estarían sometidos 

al órden de una manera estable. 

El año de 1807 el gobernador D. Alejo 
García Conde formó una espedicion de 

1,000 hombres, que se reunieron en Guay

mas, con el fin de entrar á la isla del Tibu

ron, en donde se rafugiaban los que hosti
lizaban lo interior de la provincia, especial
mente en los pueblos mas próximos á la 

costa. Pero esta espedicion no tuvo efec10, 

porque ocurridas en España no sé qué di
fprencias con la Francia, el gobir.rno no 

llevó al cabo la empresa. 
En e~a tribu hubo dos ceris célebres por 

su constancia de no querer reducirse á la 

obediencia del gobierno. El uno se llamó 

, algado (Ambrosio), y el otro Alon,o: fue 

ron capitancillos, y habiéndose destruido en 

la .!!uerra la mayor parte de sus cuadrillas, y 

el resto reducídose al órden, ellos que

darou errantes en el campo, sin habérseles 

podido persuadir á que se pre ·en tasen, ase

gurándoles de que nada se les haria. Ca
da uno de e~10,, indios en su respectiva épo

ca, se sostuvo en los campos asaltando á los 
caminantes y á los ranchos, cometiendo 
ase~inato y robos, sin poder ser aprehendi
dos, por la astucia que tenían para escaparse. 

A í se mantuvieron, hasta que la casualidad 

dispuso que Ambrosio fuese asesinaJo por 

un muchacho á traicion, y Alonso sorpren

dido por una par1ida de tropa. 

Los ceris no son polígamos, pues no tie

nen mas que una muger, aunque sí se nota 
en sus matrimonios mucha tolerancia mú

tuamente. No se les advierte mas religion 

que la de adorar la luna, á la que venerafl 

y re petan corno á un Dios: en las lunas 

nuevas luego que la ven se hincan y se per

signan; be an la tierra, y le hacen mil ge

nuflexiones, dándose golpes en el pcch?· 

Pueblo de Cel'is ó sea San Pedro de 
la Conquista, 

Relacion que nos dió de esa poblacion el se
cretario de su municipalidad. 

"Este pueblo está situado al Sur de la 

ciadad de Hermosillo, solo con el rio lla

mado comunmente de Sonora de por me• 

dio. Su distancia de una iglesia á otra será 

un cuarto de legua á lo mas. 
-"La industria en los habitantes de este 

pueblo, es la de agricultura, siendo el nú

mero de rndas semillas que se cosechan un 
atl.o con otro,· el de 15,000 fanegas. 

"Por el Poniente que es la parte mas 

cercana á la costa del golfo de California, 

se regulan de 28 á 30 leguas, poco mas ó 

menos. 
"En el reino animal abunda en ganado 

mayor y caballada. 
"En el mineral, por lo que hace á la 

comprension de este pueblo, no hay cosa 

que llame la atencion. 
"En el vegetal, como adelante se Yerá, 

de los árboles y plantas de cultivo que se 
dan en este pueblo, á mas de aquellas se 
dan en el campo otras varias, que se dis

tinguen por sus nombres y particularidades, 

como por ejemplo la pitaya muy superior, 

la 11balama, la bachata, las sayas, raíces pa

recidas al camote, el garambullo, la cini

ta, etc., etc, 
''De maderas no hay otras sino el palo 

fierro que es inr;orruptible; el mesquite, que 

dura como cien ai'los sin podrirse; el hua

yacan, de mucha solidez, y el huevito, que 

puede esceder en finura á las maderas finas 

del 6$lranjero. 
"En cuanto á yerbas medicinales se en

cuentra la confituría, con la cual se cura el 

mal terrible de la rabia ó hidrofobia, de que 

al último se dará la receta en estas apunta

ciones. 
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"La agricultura de este pueblo consiste 

en la siembra y cultivo de toda clase de 

granos, como el trigo en dos diferentes es

pecies: trigo de pan y trigo gordo, que solo 

sirve para tortillas y pinol: maiz tambien de 

varias especie5, como blando, dulce y re

ventador: frijol dividido en varios tamaños 

y colores, que aunque pertenecen á la mis

ma familia se conocell con los nombres de 

t1;pari, yurimuni, '_colorado, blanco, bayo, 

amarillo y contimuní: garbanzo, lenteja y 
arbejon. 

"Hay otra especie de legumbres, como 

quelite, bledo, choales, verdolaga, acelga, 
mostazas etc. La hortaliza no es muy abun

dante, y sin embargo no se escasea la buena 

lechuga y las coles en su tiempo: lo mismo 

sucede con los rábanos y repoyos, que son 

los mas escasos, sucediendo que antes de 

ahora no faltaban en una larga temporada; 

pero hace años que esta clase de verdura 
se ha hecho dificil su cultivo: opinan mu

cho!! que consisle en la falta de eficacia y 
dedicacion, y nosotros lo apoyamos tambien. 

"El chile y los ajos, así como la cebolla 

cabezona y la ramuda abundan todo el año, 

aunque de la primera solo se hace u11a co
secha al año, pero abundantísima. 

"En cuanto _á raíces comibles, no se co
nocen otras que el camote y los cacahuates. 

"En cuanto á frutas la que se da con mas 
abundancia es el higo; pero ademas hay al
gunas vinas, duraznos, albaricoques, grana

das, membrillos, naranjas agrias y dulces, 
limas, ddras, guayabas etc. 

"Entre las diversas clases de frijol que 
se han denominado, el tepari encierra par

ticularmente cualidades que llaman la aten
cion aun al menos curioso é pensador; su 

color es .blanco, su sabor un poco estraflo, 

especialmente para los que lo comen la pri

mera vez; es algo ventoso, ptro tan dócil á 

la digestion, que el único que no se veda 

por los médicos ni á las personas atacadas 

de males venéreos, toses, herida y aun á las 

parturientas en el tiempo crítico de la dieta. 

"El trigo se siembra regularmente desde 

Octubre basta Diciembre, y aun á veces 

hasta por EnPro: tarda en nacer de ocho á 

diez dias, y se cosecha de Mayo á Julio lo 

mas tarde. De frijol se hacen dos cosechas 

al año, la una d~ verano y la otra de aguas; 

la primera se alza juRto con el trigo, que es 

la que se sir mbra de Febrero á Marzo: para 

la otra cosecha se hace la siembra en los 
meses de Julio y Agosto, y se alza de No

viembre á Diciembre. El frijol en lo gene

ral tarda en nacer de tres á cuatro días. 

"De maíz algunos años se hacen dos co
sechas tambien, aunque la principal y mas· 

abundante es la de aguas, que se levanta en 
Noviembre y Diciembre. Para esta última 

se siembra el maíz de Julio á 15 de Agosto 

en que se cierran las siembras: tarda en na

cer de seis hasta nueve días, segun la hu

medad de la tierra mas ó menos. La otra 
cosecha de maíz, que es Ja primera 6 antes 

de las aguas, se siembra e □ Febrero ó Mar

zo, y levanta en Julio ó Agosto lo mas tarde;, 

pero en Sonora poco se ve que se practique 
esta cosecha, si no es para comer elotes, á 

Pscepcion de que algun año Jo haga algun 

labrador en poca cantidad. En Sinaloa si 
lo practican en los pueblos de la costa que 

:ienen tierras de humedad, y cuya cosecha, 
llaman seveveques. 

''La lenteja y garbanzo se siembran y co• 

sechan en los mismos períodos del trigo, 

con muy poca diferencia. La hortaliza se 

planta y trasplanta de Enero hasta Marzo. 

El trigo es el que mas abunda en este pue
blo, y aunque no hay regla fija para calcular 

su precio, puede decirse que el año que no 
hay chahuistle que lo pierda, se vende des
de 10 hasta 12 reales fanega ea el tiempo de 
la1 cosechas. 
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"Cuando es de alguna consideracion la 

esportacion de harinas por Guaymas para 

Mazatlan, Sinaloa, San Dlas y las Califor

nias, 6 que no ha sido muy pingüe la cose

cha del maíz, el trigo sube de precio en el 

intermedio hasta 3 y 4 pesos fanega de seis 

media á siete arrobas, ni escede de G, á 

menos de que no caiga la epidemia del cha

huistle 6 se pierda de sed, como sucede al

gun año por escasez de agua. El precio 

de frijol es desde 2 á 4 pesos fanega, y ja
mas escede de 6 cuando escasea, á escep

cion de algun año que casi se pierde toda 
la cosecha, y lo levantan determinados la

bradores, que aprovechando la ocasion de 

tenerlo ellos solos, lo venden á peso, á 12 

reales y hasta 2 pesos el almud. 
"El garbanzo y la lenteja guardan siem -

pre un mismo precio y consumo, que no 

pa a lo primero de 20 reales á 4 pesos. Sin 

embargo, ha habido años que el garbanzo 

se ha vi ·to á 6 pesos fanega. 

"El ira porte de lo granos, harinas y 
<lemas frutos de este pueblo para los <lemas 

del departamento, especialmente el puerto 

de Guaymas, es el de atajos de mulas, y 

carros tirado con bestias mu lares y bueyes. 

"Las tierras que cultivan en este pueblo 

sus habitantes tienen en ellas le<Yítima pro

piedad, la que les fué adjudicada en el año 

próximo pa ado, pagando su respectivo ava

lúo. Ya e ha dicho que el producto de 

estas tierras mas imporlante es el trigo. 

"La mayor parte de los terrenos cultiva

dos en este pueblo son dfl regadío. Hay 
algunas tierras rio abajo concedidas de tem

poral, que no 1ienen derecho á las aguas. 
"Hay dos molinos de agua hariaeros: uno 

muele cada veinte y cuatro horas de 25 á 

30 cargas de harina, y el otro la mitad de 

ha dado principio á las siembras de la caña 

para panocha, y aunque está aún á sus prin

cipios este ramo, promete algunos pro
gresos. 

"El terreno susceptible de cultivo en este 
pueblo se estiende, si hubiera aguas sufi
cientes en el rio, hasta cerca de la mar, ó 
lo que es lo mismo, 25 leguas hácia el Po

niente; pero hasta ahora solo llegan las la

bores poco mas adelante de lo q11e llaman 

la l\lision ó cerca de la Vevelama. De los 

derrames de las labores de este pueblo Fe 
aprovecha dicha V evelama, y algunos pe

dazos de sierra que hay entre esta y la 

m1s10n. 

"A distancia de seis leguas, en el rancho 

del Gorgus, hay dos labores de la propie

dad de D. Ví ctor Dávila y D. Francisco 

Eduardo Escovosa, rsr.elentes para todo 
género de frutos, pero de temporal. En las 

aguas produce muy buena cosecha de maíz 

y frijol. 

"Este puehlo no tiene ma~ igles ia que 

una muy reducida capilla, esca~a de pa1 a
mentos eclesiá ticos. No hay ningun esla

blecimiento de beneficencia, ni escu ela de 

primeras letras. Solo por temporadas suele 

con eguirse r¡ue algun misionero reuna unos 

cuantos muchachos, que luego abandona. 

'' Las artes son desconocidas; no hay mas 
que una 6 dos carpinterías y herrerías al 

modo del país, esto es, que no saben sino lo 

muy necesario para las cosas que se nece

si1an para los trabajos de las labores, como 
calzar hachas, azadones, y cuando mas ha

cer frenos toscos, espuelas &c. 
"La poblacion de esle pueblo dimanó de 

la ciudad de Hermosillo. El año de 1811 

aun existia con solo unas cuan1as familias 

de ceris. A los tres 6 cuatro años comen-

ese número. zaron á agregarse unas cuantas familia& de 

"Tambien de pocos años á esta fecha se la ciudad, y así sucesivamente, hasta que el 

lli Tomo VIII- sa 
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de 1825, con motivo de la primera revo lu
cion de los yaquis, emigraron muchos de 

los pueblos de Comuripa, Suaqui: Buena
vista etc., y con lo que dicho pueblo tomó 

un progreso repentino á merced de que los 
mas se han dedicado á la labranza de las 
tierras. 

"Este pueblo fué mision establecida para 
dicha tribu: tuvo de visita otro que se llamó 
el Carrizal, inmediato á la mar, y cerca del 
embarcadero para isla del Tiburon, en don
de en uno de tantos alzamientos de esa ra 
za mataron al padre Fr. Crisóstomo Gil. 
Hoy no cuenta este pueblo mas que quince 

familias de ceris, radieados á las orillas de 
él, manteniéndose con la fabricacion <le ollas 
de ba rro , y con los desperdicios de los ve

cinos, esto es, en tiempo de cosechas pepe-
. nando el trigo 6 maíz que queda tirado, y 

los huesos, panzas y pat:is de las reses que 
se matan para el consumo de la poblacion· 

"Su poblacion, s<'gun su último padron, 
es de 3 ,00 0 habitantes poco menos, de to
dos sexos y edades: su temperamento es 
escelente. 

"Su gobierno municipal el de dos jueces 

de pa:,;, y en lo judicial pertenece al juzga
do de primera instancia de Hermosillo. Hay 
un cura sujeto á la vicaría forense de Her
m osillo. 

"Ce6s, Agosto 14 de 1844.-Mamtel 
Cabrera, secretario.'' 

Pimerias, Alta y Baja, sus misiones. 

En su establecimiento primitivo fueron 
admi11istradas las misiones por los padres de 
la compañía de J esus. 

El gobernador de Nueva-Vizcaya pidió 
padres para estabiecer misiones, y llegaron 
en 1599 á la provincia de Sinaloa, dando 
principio con la villa del mismo nombre, en 
donde fijaron su primer asiento, comenzan-

do á trabajar en la viña del Señor. Des
pues en 1686 por Noviembre, salió da Mé
xico Fr. Eusebio Francisco Kuino, jesuita 
destinado al establecimiento de las misiones, 
con ámplias facultades del rey. 

El año de 1697, los mismos jPsuitas co. 

menzaron la empresa de la conquista de las 
Californias, venciendo muchas dificultades, 

y en poco mas de cincuenta años poblaron 
casi 300 legu11s, desde el cabo de S. Lúcas 
basta mas allá de la mision de S. Ignacio. 

El 13 de 1\farzo de 16S7 fonrló el padre 
Knino la primera mision llamada de Dolo
res, en la provincia de Sonora. En seguida 
formó la de S, Ignacio. De allí siguió y 
estableció la de Imuris. Al Oriente de és
te, y á distancia proporcionada, estableció 
otra con el título de Nuestra Señora de los 

Remedios. A poco del año de 87 se divi
dieron dichas misiones, agregando á la de 
Dolores la de los Remedios: la de S. Igna
cio con S. José de Imurio; quedándose el 
padre Ku ino con la primera. 

En Diciembre de 1690 fué nombrado vi
sitador general de las misiones de Sonora y 
Sinaloa, el venera ole Fr. Juan María Sal

vatierras. Juntos él y Kuino visitaron todas 
las misiones ya establecidas, y fStablecieron 
de nuevo las <le Tubutatna, Saric y Santa 
Magdalena. En todos estos pueblos se les 
presentaron indios gentiles pidiendo se les 
admitiese á la fé de Jesucristo. Des pues de 
esto se propusieron ir al pueblo de Cocos
pera; pern antes de verificarlo vinieron á 
encontrarlos unos mensagE:ros nombrados 
por los indios gentiles sabaypuris, que ya-· 
cen hácia el Norte, á distancia de 40 leguas, 
en donde ahora está fundada la mision de 
San Javier del Bac y 'l'umacácori. Allí se 
presentaron los indios en cruces, hincándose 
&c. Los padres fueron hasta las rancherías 
de los citados gentiles, que estaban en el 

i 
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parage llamado Güevavi, en donde fundaron 
una m1S1on. 

En 1692 Kuino visitó las Tribus del Po
niente de la Pimería, y que se estien den 
hasta las playas de la costa de Californias. 
Estos infelices se llamaban entonces del So
bá, por estat· sujetos á un cacique muy va
lien te de ese nombre, y cuyas tribus com
ponían el número de mas de 4 000. En 
esta visita formaron la última mi<1ion mas 
occidenta l ll amada Cavorca. 

Dicho parlre Kuino, y otro que lo acom
par'laba en su visita, se int,.,rnaron hasta las 
playas de la costa de California, y subidos 
en un cerro observaron riue por allí apenas 
tendria la mar de 15 á 18 leguas. 

En 1 ºoviembre de 169-1 pasó Kuino al 
rio G ila, en donde est¡¡bleció dos pueblos; 
uno en la primera ranchería llamaelo de la 
Encarnacion, y el otro San Anelré:s, En 
estil sitio se halló una casa granele que es de 
cuairo altos: alli cerca e veian otras chicas, 
que daban idea de que hubo poblacion. Lo 
que agregatlo á. las c¡¡sas grandes que hay 
entre el pre:;i<lio de Ja110::; y Chihuahua, 
co1neme <le que no hay duela que la pobla
cion de 1 h!.·ico <lió prineipio por el i rorte, 
co1110 opinan y fu11dan Ju,, bi to1i.telores. 

A poco del e:tahlecimiento de toela las 
mi ion e::s ')Ue e han pormenorizado, se le
v:mtaron lo indios Pimas, y m~taron r·n 
Uavorca á su padre ministro Fr. Francisco 
Jav ier ;·aeta, el allo de 1GD5. 

En 7 c!e [•'1-:brero de 1G99 lle;!ó el ¡,adre 
Kuino á 'an Y.:arcelo de i..:,Onoita, pueblo 
de vi ita de Cavorca, y entonces visitó á la, 
yumas y cocomaricopas. Estas le dieron 
noticia de otras naciones que les eran con
finantes, igua,nes, culga nes y alcl,edunes. 

Admiral,le fué el celo apostólico del ci
tado padre Kuino; pero la Provielencia lo 
llamó para í á tiempo que tanto lo necesi 
taban lo:; e:,tablecimiento:1 mi:;:ooales; en 

consecuencia decayeron éstos por mas de 
veinte años, hasta que el año de 1727, que 
el Sr. Dr. D. Benito Crespo, obispo de 
Durango, á cuya diócesis pertenecían en. 
tonces casi todas las misiones de la compa
ñía de J esus de la Nueva-España, visitó 
parte de ellas, y escribió al rey Felipe V á 
favor de los referidos establecimientos, y 
S. M. mandó se protegiesen y se auxiliasen 
de cuenta de su erario, y se fundasen tres 
miúones mas, y así se ejecutó el año de 
1731. 

El año de 1768, el 9 de Mayo, desem
barcaron en el puerto ele Guaymas ocho 
religiosos ele! colegio de la Santa Cruz d, 
Querétaro; pues aunque fueron catorce lc.s 
que se destinaron para las misiones de la 
Pimería, seis se quedaron en Mazatla n por 
enfermos, los cuales continuawn su marcha 
por tierra . Tuvieron un1 na vegacion des
de que salieron de • . Bias, m11y penosa, 
pues duraron tres meses diez y nueve dias 
en el viage, su friendo muchas mortificacio
nes y escaseces por el mal tem 1 oral c¡uc lea 
hizo. 

Las misione; dl· que so encargaron ele la 
Baja Pimerí a fueron las siguientes:-La 
primera fué la de Cnm11 ri pa, á 12 leguas 
del presidio de Düenavista. La de Teco
ripa con su visita de Suaqui, á S leguas de 
aquella, y su visita á San José de Pimas á 

10 legua,;. La de Ures, con s11 visita Santa 
Ro alía á 8 leJ'uas: y la de Onavas, (•on los 
pueblos <le Touichi á 4 leguas, y Soyopa á 
las 10. 

En la Pimería Alta recibieron la de S. 
Tgnacio con dos visitas, Santa l\Iagdalena á 
2 legua~, y la de Imuris á 3. La de Suan
ca cou el pueblo de Cocó-pera. La de 
Huevavi con do:; v1,i1as, y el presidio de 
Tuba,·. La de ,'an Javier del Bar., con el 
pre-ielio de Tuc:;on á 3 le"ua . La del 
Tul.,utama, con la viliita de Santa Teresa á 
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2 leguas. La del Saric. La del Ati, con 

el pueblo de Oquitoa á 5 leguas, y otras dos 

mas al presidio da! Altar. La de Cavorca 

con dos pueblos; el del Visani á 5 leguas y 

el P itiquito á 2. 
Toda la Pimería Alta se estiende desde 

el presidio del Tucson, ó mas propiamente 
d icho, de la mision de S. Javier del Bac, y 
las demas que están situadas por ese rumbo 

hasta las playas de Cavorca al Poniente, 

abrazando una distancia de poco mas de 100 
legu as, y de Sur á Norte otras 100 leguas 

h asta el rio Gila. 

y Baja, los sínodos que les asignaron de 
300 pesos á cada individuo, de modo que 

reunidos hacian una suma de consideracion, 
consistente en hábitos, sandalias, ropa blan

ca interior, sombreros, paños ordinarios, 

chocolate, azúcar, especias, algunos licores 
ordinarios, medicamentos, y por este tenor 

@tras cosas. Duró esta proteccion hasta el 

año 1810. Desde esa fecha hasta la pre

sente, decayeron dichos auxiiios con motivo 

del grito de independencia de la nacion, 

pues aunque siempre quedaron los misione
ros con sus sínodos, empezaron á resentir 

Los misioneros encontraron á los indios muchos inconvenientes para cobrarlos. Con-
m uy corro mpidos, á resultas de que cuando tinuarémos con el estado de progreso que 

les sacaron á los padresjesuitas les dijeron, guardaron las misiones, el desu decadencia 

que de órden del rey los dejaban en una li- y otras noticias que las estimamos dignas de 

bertad absoluta para tratar y asociarse con este tratado. 
los españoles &c.; pero ellos, abusando de Entre las misiones de la Pimería Alta y 

esa voz, oe entregaron á toda clase de vicios, Baja, la de Cavorca tuvo por pueLlos de 
y perdieron á pocos dias todas las ideas de visita, á mas de los que atras quedan enu
religion y moral, que los padres con mucho merados, el pueblo de Quitová, hoy uno de 

a fan h abian conseguido inspirarles. los descubrimientos de oro y plata, y el de 

Fuernn muchas las escaseces que los re - Sonoita, ambos en el camino para la Alta 

ligiosos de Querétaro padecieron al princi- California, y á distancia el primero de 40 

pio en las misiones, pues como las tempora- leguas y el de 60 el segundo. En la Baja, 
li dad es de éstas existían aún en poder de los posteriormente al establecimiento de sus 

depositarios que las recibieron cuan<lo la misiones, se agregaron Aribechi en calidad 
espu lsion de los jesuitas, estaban solamente de mision, y un pueblo chico llamado Pó
limitadas á lo que podían adquirir de la Pro- nida como visita. 
videncia. De~pues de varias contestaciones Desde que las misiones fueron abandona
con el gobierno de esa é poca, se mandó que das, primero á consecuencia de la espul
dicbas depositarías les dieran con cuenta y sion de los jesuitas, y últimamente en 1828 
razon lo que fu eran necesi tando para su por la de los religiosos de la órden de San 

manu tencion, mientras el virey de México Francisco, fueron decayendo hasta el grado 

resolvía lo conve11iente sobre dotacion ó sí- de haber quedado reducidas á nulidad. La 
nodos que debieran tener. En efecto, des- mision de Co(:óspera llegó á , herrar 10,000 
pues de algun tiempo se resolvió por el vi - cabezas de ganado mayor en un año; á pro
reinato favorablemente á los misioneros, porcion el ganado lanar. Sostenía todos los 
media ndo informe del visitador D. José de años multitud de gentiles que se agregaban 

Gal vez. En consecuencia, desde el año de al pueblo, y auxiliaban las labores de la mi . 
1770 se empezó á remitir desde México á sion cuando se necesitaban. 

todos los religiosos de a1T1bas Pimerías Alca (Continuará.) 
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INDICE ALF ABETICO 
De las 1nate?·ia.c; que contienen los oclto tomos del Boletín de la Sociedad 

J1exicana de Geografía y Estadística que se lian publi'cado. 

Acapulco. 
Acuerdo 

Aduana. 

Advertencia . 

A. 

Véase noticias Estadísticas &c. tomo. 7° páginas 407 y 429. 
de la Sociedad para la publicacion de una nota del Sr. D. José 

Fernando Ramirez, sobre idiomas antiguos dd país y <lictámen 
que recayó arerca de este asunto, tomo 2~ pág. 207 . 

de esta capital, véase E;tado &c. tc,mo 6° pág. 317. 

Tomo 1 > pág. 1:1- del Boletín núm. 2 y pág 1'.'- del .Boletín núm. 

3 (•). 
Agua calientes. V Ga. e noticias Estadísticas &c tomo 1 ° pág. 171 
Agua-; de Tehuacan. Véase dcmoria. 

Ahuehuetes. V éas1, <le·cripcion del árbol &c. tomo 5° pág. 363. 
Alturas. barométricas (in~<litas) de algunos puntos de la República mexi-

cana, calculadas en pié~ castellanos, y colectadas por el Sr. D . 

José Gúmez de la Cor1ina, tomo 1 ° pág. 5G . 

del Popocatcpet y del L~tacühualt, sobre el nivel del mar, por D. 
Agust Sonntag, tomo 5? pá!,r· 345. 

del mapa de los Sres. \Vhík Gallahen y \Vbite, con respecto á 

Chiapas, tomo 3? púg. 433. 
microscopios de las cenizas arrojadas por el Vesubio, tomo 6 ? 

púg. 93. 
Antigüedades mexicanas, véase comunicado etc. tomo 2? pág. 296. 

1 'eo-Granadina", véa•e .\Jemor1a. 

Apéndice de la Esta dí ticn de • '11ív1ta•, tomo 2? pág. 382 \léa P. la pág. 

, 3,:i4 del mí mo. 

(º) s~ advierte que el primer tomo <le la 1 ~ y Z :- cl icion, e tá comput;sla de Y ríos Dolctines 
y que la ·¡,aginacion <le cada uno comienza del uno ndehntc. 
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Apéndice. Tres capítulos á las noticias históricas de tierra firme en Nueva 
Granada por Pedro Simon en 1656, tomo 4? pág. 229. 

Apuntes para la Corografía y Estadística del Estado de Michoacan por D. Ignacio 
Piquero, tomo 1? pág. 1:t' del Boletin núm. 5 parte 1~ pág. 21 

parte 2~ y pág. 90. parte 3~ continuacion de la !3~ parte pág. 113. 

cronológicos de los gobernantes habidos desde la conquista 

hasta Ja fecha y de los que han sido ministros de Estado, tomo 

8? pág. 165. 
estadísticos del Distrito de Orizava, formados por D. Manuel Se

gura en 1839, tomo 4 ? pág. 3. 
estadísticos del Puerto de Mazatlán, tomo 7 pág. 323. 
Idem del Distrito de Galiana (Tt!cpam) del Estado de Guerrero, 

tomo 7 ? pág. 439. 
estadísticos del Distrito de Teloloapan, del Estado de Guerrero, 

torno. 7. pág. 448. 
estadísticos del idem de Tasco, del idem de ídem, tomo 7 ? 

pág. 456. 
Idem que escribió D. J. Francisco Bustamante, relativas á Que

rétaro, tomo 7? pág. 525. 
históricos sobre la conquista de la provincia de Nayarit, Nueva 

Galicia hoy Estado de Jalisco, tomo 7? pág. 4. 

interesante para seguir á la Estadística de Tabasco, tomo 8 ? pá

gina 424. 
Archivo véa se Circular, tomo 4? pág. 371. 
Artículo suscrito por el Sr. Conde de la Cortina sobre la distincion de los termóme

tros, Centígrados, Reaumur y Fahrenheit, para formar la prác

tica de observaciones termométricas; tomo 3 ? pág. 26. 
~ase rto en el Heraldo de Nueva-York, sobre la importancia del 

mapa de .México ó carta general de la República Mexicana, 

atlas y portulano, formado para la .eccion geográfica de esta So
ciedad en l850, tomo 3? pág. 37. 

sobre los fundamentos en que debe apoyarse el arreglo defini1ivo 
y general de los pesos y medidas mas convenientes en la Repú
blica Mexicana, suscrito por el Sr. D. Benigno Bustamante en 

l 852, tomo 3? pág. 45, véase contestaciones etc. tomo 7? 
pág. 7. Observaciones etc. tomo 3? pág. 53 contestacion etc. 
tomo 3 ? pág. 56. 

comparativo de la produccion monetaria en México y les Estados
U nidos desde 1792 hasta 1852, tomo 5 ? pág. 336. Soure la 
poblacion de la República; tomo 7? pág. 137. 

sobrl:l los colibrí:=, tomo 8 ? pág. 27. 
A sfalto y sal gema, tom. 6? pág. 167. 

Aurora 
Atzcapozalco 

Aztecas 
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Baja 

Barómetro. 

Biografía 
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Bolaños. 
Bnsquejo 

Bra seur 
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Breves 

Buschmann. 

Cacahuamilpa. 

Cactus. 
California. 

Cantidad 
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Boreal ( La) en Zimapan en 1659, tom. 7? págs. 407 y 429. 

Véase ligeras noticias, tom. 7? pág. 282· 
Véase nombre, etc. toro. 8? pág. 27. 

B. 

Véase montaña; tom. 8? pág. 276. 
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California. Véase reseña Estadística etc. tom. 4° pág. 121, y en 
el tnm. 5° pág. 429; en el 6? tom. pág. 161, en el tom. 7º pág. 

338 é Itinerarios etc. tom. 3° pág. 44. 

Véase nuevo uarómetro, etc. tom. 5? pág. 333. 
Véase proyecto de instruccion etc. tom. 2? pág. 321. 
Del Sr. D. Benigno Bustamante; tom . 7? pág. 97. 
Id. id. Conde de la Cortina; tom. 8? pág. 249. 

del Sr. D. J oaquin Fuero, tom. 8° pág. 450. 
]d. del Sr. Dr. D. l\lanuel Carpio, tom. 8? pág. 355. 
D~ Beatriz (de) tom. 1? pág. 104. 
(mineral) véase resúmen de los distritos; tom 1? pág. 203. 
Geográfico y estadístico del partido de Papantla por D. José l\I. 

Bausa; C'n l 845; tom, 3? pág. 374· 
(D. E. Cárlos) véase cartas etc. tom. S? pá!!'. 309. 
del Torte; véarn Helacion etc. tom. 2° págs. 332 y tom. 3? pág. 43. 
noticias<' tadísticas de Guadalupe Hidalgo, tom. 71:! pág. 277. 
id. del Di:,:trito de Morelos, tom. 7º pág. 5-13. 
id . del territorio de Tlaxcala, tom. 1<.> pág. l'.1 del tercer Boletin. 

Véase dicrámen et~. y nombres d<' l11gares Aitecas; tom. 8<.> págs. 
25 y 27. 

c. 

Yéase Caverna etc. tom. 1 <.> pág. 59 del Boletin núm. 2. 
Ophivirles (E:1) eFpecie nueva; tom, 6<.> pág. 187. 
Véase En,a) o de oro etc. tom. 6? pág. 4. 
de agua de lluvia~ que cayó en léxico en el quinquenio de 1841 

á L45 y número de di:r lluvio o que hubo en cada mes del 

propio quinquenio; tom. 1 ? pág. 242. 

C arbon de piedra. Yl•ase Dictámen presentado á la Sociedad, tom. 5? pág. 451. 
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para servir de introduccion á la historia primitiva de las naciones 
civilizadas de la América Septentrional por el Abate D. E. Cár
los Brasseur; tom. 8 ? pág. 309. 

de Huachinango, tom. 8? pág. 155. 
de México; tom. 8 ? pág. H.i4. 

idern de Puebla; tom. 8 ? id. 17 5. 

mineral. Véase Resúmim de los Distritos; tom. 1. ? pág. 203. 
(la) de Cacahuarnilpa; torn. 1 ? pág. 59, Boletín núm. 2. 
de la capital de la Repúb,ica y de los pueblos del Distrito, y pos• 

teriormente lo que formó el departamento del valle de México; 

tom. 5 ? pág. 428, en los tomos siguiente,: hasta el 8 ? están 
sin paginacion los estados del censo de J.857, 1858 y 59. 

Véase artículo suscrito etc. tom. 3 :' pág. 26. 
dei Mercado de Durango, tom. 6? págs. 57 y 5~. 
Véase Descripcion etc. tom. 5? pág. 166. 
(Palacio de) tom. 8? pág. 195. 

Véase Descripcion geográfica etc. tom . 3? págs. 89, 341 y 433, 

Véase Noticia remi tida etc. tom. 3? pág. 19. 
Véase Ensayo estadístico etc. tom. 5? pág. 166. 

exactas, geografia, olas del Atlántico en tamafio, su velocidad etc. 
tom. 6? pág. 89. 

físicas, química, memoria sobre el leñoso de la caña de azúcar, tom. 
6? pág. 95 

del ministerio de gobernacion , eEcitando á quienes oorresponde pa

ra conservar los archivos públicos, y los de los conventos y bi
bliotecas que de ellos dependan por existir en ellos los documen

tos útiles, relativos á la historia antigua de l'lfoxico, y dictando 
providencias, para la publicacion de éstos; lom. 4? pag. 371. 

Véase descripcion etc., tom. 3 ? pág. 82. 

de Guadalupe, tom. 8? pág. 167. 
llamados vulgarmente chupa mirtos, tom. 8? pág. 179. 
(territorio), véase ensayo estadístico, tom. 1 ? pág. 244. 

de las estrellas y de los ar,cos del limbo del sol; véase ley, tom. 

8 ? pá~s. 267 y 272. 

de la Sociedad y sócios que l&s desempeñaron en 1852, tom . 3? 
pág. 11. 

nombradas para escribir las memorias para el Cuadro Sinóptico de 
la República; tom . 8 C? 349. 

re lativa á las distancias en las vías de comunicacion por los Istmos . 

de Tehuantepec, Nicaragua y Panamá: véase el tom. S? pág. 201. 
gramatical para la inteligencia del idioma Taraumaro por Fr. Mi

guel Tellichea, tom. 4? pág. 145. 

Comunicacion 

Comunicado 

Contestaciones 

Convocatoria 
Córdoba. 

Corte. 

Cortes 

Criadero 

Cronología 

Cuadro 

Cuarta 
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· del Sr. D. Rafael de Castro, sobre la importancia que debe darse 
á la difusion de les conocimientos estadísticos en el país, tom. 

8 ? pág. 241. y tablas para reducir á cero las alturas baromé

tricas desde 260 hasta 855 milímetros, por el Sr. sócio D . J o
sé A. Nieto, tom. 6 ? pág. l 38. 

sobre antigüedades mexicanas con el plano de una ciudad en rui
nas, cerca de :Misantla, en el Estado de V eracruz, tom. 3 ? 
pág. 11. 

De las notas estadísticas <le Tuxpan, tom. 4? págs. 187 y 241. 
á las observaciones relativas á la medida que se propuso como uni

dad para arreglar definitivamente la vara mexicana por el Sr. D . 

Benigno Bustamante; tom 3 ° págs. 53 y 56. 
que dirigió el Sr. García Cubas al periódico "La Abeja;" sobre 

la poblacion de la República, tom. 7 ? pág. 155. 
respecto á los pesos y medidas entre los Sres. Moro y Bustamante 

y un artículo del Sr. Alamán y otro del "Siglo XIX", sobre el 
mismo asunto; tom. 7? pág. 11, véanse las págs. 45, 53 y 56 
del tom. 3? 

de la Sociedad para <listribucion de premios; tom. 2 ? pág. 92. 
Véase estadística etc., tom. 4? pág. 73. 1 

geológico en el mineral del Fresnillo, con su plano iluminado del 

Distrito del mismo nombre, comprendiendo el cerro de Proaí'lo, 
tom . 1? pág. 52, Boletin núm. 5, 

geológico en el camino de M6xico á la hacienda de S. Servando 

de Tlahuelilpa. Véase Mapa etc., tom. 1? pág. 197. 
geológicos. Plano del camino de México á Puebla con una re!a

cion de las diversas plantas que se encuentran en esta distancia 
á diferentes alturas, tom. 1 ~ pág 27, Boletín núm. 3. 

de plomo de Tehuacan. Véase rápida espedicion etc. , tom. 2? 
pág. 92. 

de los Illmos. Sres. Arzobispos que ha habido en la capital de 
la República , tomo. 1 ? pág. 541. 

sinóptico de los elementos productores de la República. Véase 
Comisiones y Dictámenes. 

resefia que presentó á la Sociedad Mexicana de Geografía y Es
tadística, sobre los trabajos de ella, su secretario perpétuo, en 
1858, tom. 7 ? pág. 3. 
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D. 

estadísticos de la prefectura del E stado de Guerrero, por D. Juan 

E strada , en 1852; tom. 3? pág. 71. 

. Idem de Tehuantepec, tom. 5? pág. 134. 
Ide~ del hospital mil itar sobre la sani dad de la guarnicion de Mé

xico, tom. 5 9 págs. 135 y 367. 

E stadí s ti cos del hospi ta l de México y V eracruz, tom 7 9 pág. 459. 
de las estrellas y arcos d el limbo del sol: véase ley, tom. 8 ? p á

gin as 2 67 y 272. 

de la ag uj a magnética en M éxico; tom . 6? ¡.ág. 29 del Suple
mento. 

de O ajaca. Adverten cia, to m. 7? págs. 159 y 161. 

estadístico de lo s pueblos que compone n el Distrito de Acapulco 

tom. 7 ? pág. 407. 
del vall e de Mé xico, por D. José Paum asi, tom. 7? pág. 463; 

véase el tom. 2? pág. 134 y la 151 del tom. 5? 
geográfica de la costa que pertenece al E stado de Tabasco, desde 

Puerto Escondido hasta la barra de Tonalá , rom. 1 ? pág. 307, 

y uso del Hygrómetro de D aniell, de que hizo donacion á la So

ciedad, el Sr. conde de la Cortina, por el Sr. D. Benigno Bus• 

tamante, tom. 3? pág. 27. 

de la cochinilla mixteca, en su cría y beneficio, tom. 3 ? pág. 82. 

estadística del Distrito de la comandancia militar, de la isla del 

Cármen, y noticias de la posicion que guarda con respecto á su 

guarnicion y defensa, por el Sr. D. J. del Rosario Gil en 1852 
' tom. 3? pág. 437. 

Descripcion Geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco por el Sr. D. 

Emeterio Pineda, en 1845, tomo 3 ? pág. 341. 
de la Laguna de Chapala, romo 5 9 pág. 153. 

del árbol notable que se halla en Santa María de Tule, del depar

tamento de O axaca, por el Sr. Bolaños, en 1840; tomo 5 ? 
pág. 363 y tomo 7 ? pág. 268. 

Descubrimiento de la América antes de Colon, tomo 3 ? pág. 81. 
Determinacion física. Geografía de la Capital de la República, tomo 1 ? pág. 113. 

Idem idem de la ciudad de México y de su valle por el Sr. con

de de la Cortina, tomo 6 ? pág. 173. 
de la posicion Geográfica de México, tomo 8? pag. 157. 
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Dictámen presentado á la S ociedad e n 28 de E nero de 1S52 por la comisio n de cien

cias na turales sobre la muestra de carbon de piedra de la mi na 

sit uada e n el departam ento de S an Juan de los Llanos en el 

Estado de P uebla, tomo 5? pág. 17. 
á la Sociedad p0r u na de sus com isiones en 30 de Diciembre de 

1 51, sobre establecimientos de telégrafos en la R epública, 

tomo 3 ? pág. 13. 

de la comis ion ra tificadora de los datos estadísticos pu blicados en 

la Repúbl ica , acerca de la s noticias estadísticas del D eparta

mento de Tuxpan por el Sr. D. Eduardo Fages; tom o 4? pá 

gina 185. 

de la comision de idioma mexicano sobre este idioma, tomo 4? 
pág. 323. 

sobre la lan~osta presentado po r la Esc uela de Agricultura e n 6 

de Octubre de 1856: to 110 4? pág. 353, y tomo 6? pági nas 

147 y 153 

acerca de la me moria d t l S r. Ortega respecto á la lan gosta, tomo 

4? pág. 35:3 y torno 6? páginas 147 y 103. 

presentado á la sociedad, relativo á la obra del Sr. B uschmann ; 

tomo 8 ? pao-. 25 
presentado á la Sociedad referente al cuadro Sinóptico¡ torno 8 ? 

pñg. 192 . 

del "'r. D. Jo. é IL Castro Rob re la e!'posicion que dir igió á la So

ciedad el :Sr. D. Rafael Espinosa, relativa á los trabaj os científi

cos de la misma, desde su ins tal acion hasta la fe cha, torno S? 

pá~. 347. 

rlel 8-r. D. Francisco J imenez, ~obre la estadística de Chiapas es

crita por el Sr. D. Emeterio Pi neda, romo R? pág. 3¿2, 
de la comision de policía de la Sorieclad en que dá cuenta de los 

trahqjos pendientes de pul,licacion, tomo 8? pág. 372. 
de los inconvenientes de muda r los nombres l!Bográ ficos de las 
poblaciones de la República. tomo ? pág. 3 2. 

prl'sentado á la Sociedad ron el objeto de pedir al Suprem o Go

bierno ']'le declare propiedad nacional los monumen tos arq ueo

ló2;icos rle la Hepúblira, tomo 8? pág 43 . 

D iscurso sobre la nece~idad de la Estadística por f'l Sr, ge neral D. Rafael 

E 0 11ino,a ; tomo 5 ? rá¡r. 451. 
del Sr. D . J osé Guadalupe Romero , acerca del modo de orga

nizar la educacion primaria en la República; suplemento al 6? 
torno pá,!? , 43. 

Discurso · del , r. sócio presbítero D. l\fucio VaHovinos, rela tivo á q ue la 

12 To1n o VIIl,-85 
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Sociedad presente en breves páginas una idea de la riqueza de 

México en sus tres reinos; tomo 8? pág. 206. 

del Sr. sócio D. T. Kint de Roodembeck al concurrir por primera 

vez á las sesiones de la Sociedad como miembro honorario de 
ella, tomo 8 ? pág. 354. 

del Sr. D. Francisco Pimentel sobre la importancia de la lingüís

tica, tomo 8? pág. 367. 

del Sr. D. F{ilarion Romero Gil al concurrir !10r primera vez á 

las sesiones de la Sociedad, tomo 8? pág. 412 
del Sr. D. José S. Ibarrola y Berruecos, por e! mismo motivo r¡ue 

el anterior, tomo 8? pág. 529. 

pronunciado por el Sr. Lic. D. Tomás Aznar Barbacbano al con
currir por primera vez á las sesiones de la Sociedad, tomo 8 ? 
pág. 460. 

del Sr. D. Benigno Ugarta por el propio motivo que el anterior, 
tomo 8? p:íg. 464 . 

del Sr. D. Mignel Martinez, sobre la importa ocia de la Estadística, 

tomo 8 :' pág. 646. 

Documentos oficiales relativos á la creacion y organizacion de la comision de Esta• 
dística, torno 1 ? pág. 31 y boletín núm. 3. 

con dm; modelos de mapa, tomo 1 ? pág. 50 del id . id. 3. 

históricos. Asiento hecho por Cárlos V con el marquéz del Valle. 

sobre el descubrimiento y conquista de las islas y tierra firme 

del mar Occeano--27 de Octubre de 1529, y cédula del mismo 
Cárlos V acerca del buen tratamiento de los indios-17 de No
viembre de 1526, torn o 5 ? pág 325. 

his tórico relativo á Diegu Velazriuez, tomo 5? y páginas 346 y 354. 
para la historia de la guerra <le México con los Estados-Unidos 

sobre excarcelacion de prisioneros, tomo 5 ? pág. 369. 

para la historia de la República Mexicana, tomo 8? pág 306. 
Donaciones y adquisiciones de la Sociedad en 1853, tomo 4? pág. 118 véase 

noticia de la etr.., tomo 5? pág-. 116. 
á la Sociedad en 1853, tomo 4? pág. 116. 

id. id. id. desde Enero á Diciembre de 1854, tomo 4? páginas. 

117 y 167. 
id. id. id. en los afíos de 1855 y 1856, tomo 4? pág. 373. 

por la Sociedad en 1857, tomo 5 ? pág. 458. 
por la Sociedad en J858, tomo 7? pág. 7. 

Véase relacion de las donaciones etc. tomo 8? pág. 10. 

DurangG Véase. Noticias Estadísticas y Mercado. 
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E. 

Eclipse solar del 18 de Julio de 1860, tomo 8? pág. 236. 

Ensayo e~tadístico sobre el Territorio de Co lima mandado formar y publicar por el 
ayuntamiento de la C ap ital del mismo, tomo 1? pág. 244. 

estadístico de Chihuahua por el Sr. general D. Pedro García 
Conde, tomo 5? páginas 3 y 337. 

del oro de Californias, tomo 8? tomo 244. 
Escrito sobre el magnetismo rerrt>stre, tomo 6? pág. 10. 

Espedicion científica á Tejas del Sr. general Terán, tomo 6? pág. 125. 
Esperimentos termométricos, tomo 1? pág. 61 boletin núm. 5. 
E ploracion del valle de l\Iéxico: tom. 6? pág. 191. 
Esportacion por el puerto de V eracruz de efectos del país en Abril y Mayo, 

tom . 5? pág. 137. 

Esposicion del Sr. D. llafael Espinos~, sobre los trabajos estadísticos de la 
Sociedad, tom. 8? pág. 342. 

E tado de lo~ protlucto, de la aduana de esta capital. tom. 6 ~ pág. 377. 

E. tadns Je h E~tadí 0 tir-a criminal ,lel Distrito de México en el 2? tri-

E tadística 

E tadística 

me rre de 1 56; torn. 5? pág. 3. 

su necesidad; punro qn e debe contener y mo<lo de formarla; tom. 

1 ? pág. 1 ~ <lel Bol • tin número 4. 
de an Juan de los L agos, tom. 2 :' pág. 115. 
l\linera; véa~e Informe, tom. 2 9 pág. 221. 
de la municipaliJaJ de Nativitas en el 1erritorio de Tlaxcala, tom. 

2? pág. 354. 
del DPpartamento de Yuca1an, por los Sres. D. José María Regil 

y D. Aloneo l\lanuel Peon en 1852, lom. 4? pág. 273. 

del partido de Córdoba, por el Sr. D. Mariano Ramirez en 1840; 

tom. 4 ° pág. 73. 
del partido de Co am:-iloapam por el mismo: Estado que sigue á la 

pág. 11~ del tom. 4? 
criminal del Distrito de • Tóxico en el primer trimestro de 1857, 

tom. 5? pá,g-s. 3 y 337. 
antigua y moderna de la provincia de Oaxaca, por el Sr. Murguía 

y Galardis, tom. 7 ° p1g 161. 
del Di:;trito de la Sierra Je! Departamento de Tabasco, tom. 7? 

pág. 361. 

de la Baja California; véase Geo rafia. 
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Véase Ideas que se recopilan etc., tom. 7? pág. 103. 

Véase Noticias, Bosquejo, Apuntes, Notas, Apéndice, Breves, Co
mun icado, Datos y Ensayo. 

del Obispado de Michoacan, véase Noticia. 
históricos.-Diego Velazquez, por el Sr. Echeverría, tom. 5? 

pág. 346. 

é investigaciones meteorológicas hechas en el mes de Julio de 
1857, en San Jacinto, escu!)la nacional de Agricultura, tom. 

5 ° al fin. 
de los autos de diligencias y reconocimientos de los rios, vertien

tes, lagunas y desagüe de la capital de México etc. con su ma
pa, tom. 2 ? pág. 134. 

del informe de D. Sebastian Pane, relativo al desagüe de México 

y su valle, tom. 5 ? pág. 151, 
hecho por el Sr. sócio D. Francisco Jimenez, de los trabajos físi

cos y meteorológicos del sócio _D. Andrés Poey. 

F, 

Fahrenheit. Véase artículo suscrito ect., tom. 3? pág. 26. 
Fresnillo, mineral . Véase resúmen de los distritos ect., tom. 1? pág. 203. 

Galeana. 

Geodecia, 
Geografía 

véase corte geológico etc., tom. 1 ? pág. ó2, Boletin número ó. 

G. 

(Estado de Guerrero) véase Apuntes estadísticos etc., tom, 7 S' 
pág. 439. 

nueva proyeccion geográfica, tom. 6 P pág. 87. 
del país, véase ideas que se recopilan etc., tom. 7? pág. ] 03. 
y Estadística <le la Baja California, tom. 7? pág. 338, ~éanse el 

tomo 3? pág 44, tomo 4? pág. 121, tomo 6? pag. 429 y 
tomo 6? pag. 161. 

Grados geográficos calculados en varas mexicanas, vi:ase Nueva tabla. 
Gua,falupeHidalgo. Breves noticias etc., torn . 7 P pág. 277. 

Guanajuato, minera l. Ve ase resúmen de los distritos, tom. 1 ? pág. 203. 

Guerrero. 
véase memoria corográfica etc. tom. 1 ? pág. del Boletin núm. 2. 
Véase datos estadí sticos etc., tom. 3? pág. 71, y las 407, 429, 

439, 448 y 456 del tom, 7? 

11 

Hamilton W. J. 
Historia 

H ·grómetro 

Idiomas antiguos. 
Ye rba de la P ueb la . 
lndice 

Indios bárb rt ros. 
lndividuo3 

Informe 

Introduccion. 
Investigaciones 

üla 
Istmo 
Itine rario 

lztaccibutl. 
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i 

JI. 

Véase método etc., torn. 8? pág. 304. 
y an tiguedadeo. Opiaiones sobre lo., pobladores en esta parte del 

continente americano, tom. 1? pág 215. 
de Daniel . V éa5e úscripcion y uso etc., tom. 3 ? pág. 27. 

que se ret'opi!an para la correcl'ion de la estadís tica y ge ografía del 
país, por el S r, sócio gtnera l D. José l\I. García, tom. 7 ? 

pág. 103. 
Y éase Ac11erclo y Noticia. 
V énse Tesis, tom. 8 :' pág. 4 lS. 

de las poblaciones que co11ticne el departamento de J al isco; tom. 
G? pag. 3G9. Véa e noticias geo;;rá fi cas etc. en el propio to

mo pá '"· 2G0. 

Yéasc • oticia:;. 
que componen el Jn,;tituto , ac iona l <le Geografía y E stadística , 

tom. l P pU!.(ti . 5G y 71 de l Bo leti n nú m. 1 r n el tom. 2 P pá
¡;in~,i 9-1, ~L9, 390. 3 l y 392. E!i el tom. G? pág. 8: en el 
7 P púg. 1 :" y el u P pág. S. 

de la junta de fomento y ad1nini5trati va al ministerio de relaciones 
sobre el estado que han guardado los fondos de azogue y dot ti 
de lrn, mine,os en el año de L-'50, con apuntes para la estadís
tica mineral ; tom. 2 ? pág. 22 1. 

ciP. ntífico sobre el fie rro del cerro Mercado: tom. 6 ? págs. 57 y 59. 

del secretario perpétuo sobre lo;; trabajos de la Sociedad, tom. 8 P 
píig. 339. 

'l'om. 1 '? pág. 3, Boletin núm. 1 P y tom. 8 P pág. 337. 
ú tiles para la el boracion de la azúcar. tom. 6? pags. l OL y 106. 
para el mejor 1·ultivo de la cat1a, tom. 6 '? , el mismo tom. y págs. 
del Carmen, véa:;1) dtscripcion estadística, tom. 3 P pág. 437. 
de Telwantepec, véase íl.ernltado. 
de la Baja California, remiiido por su gefe político el Sr. general 

D . Rafael Espinosa, 10111 . 3 P pág. 44. 

Véase el tom. [> ? pág. 345. 
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Jalisco. 

Jalpa 

Junta 

Juntas 

Lagos. 

Lagunas. 

Langosta (la) 

Lengua 

Ley 

Ligera 

Lista 
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J. 

Véase noti cias geográficas etc., tom. 6? pág. 265 y 4 ~ del to

mo 7? 

departamento de Tabasco, véase notirias etc.; tom, 7? pág 392. 
menor del Instituto, celebrada el 26 de Octubre de 1838 con asis

ten1·ia del señor mini , tro definterior; tom. 1 ? págs, 51 y 55 
del Boletin núm. l. 

de fomento. Véase Informe etc., tom. 2? pág. 221. 

auxiliares de la Sociedad de Geografía y Estadística establecidas, 
é iuclividuos que la componen; tom. 2? pág. 392. 

L. 

Véase E~tadística, tom. 1 ? pág. 59, BolP.tin núm. 2. 
Véase Estracto etc., tom . 2? pág. 115. 
su invasion en Oajaca; tom. 6? pág. 147. 
véase dictámen etc., 10m 6? pág. 153. 

pantornínica deOajaca, tom. S? pág. 471. 

Castellana. ( Vé V b I • 
Cora. S ase oca u ano. 

de la coloracion y decoloracion de las estrellas, tom . B ? pág. 267. 
de ídem y ídem de los arcos del limbo del sol y de los planetas; 

tom 8 ? pág. 272. 

reseña de los principales . volcanes de América y de sus erup
ciones mas notables, tom. 5? pág. 145. 

noticias de Atzcapozalco; tom. 7 ? pág. 282. 

de los sócios de número de la Sociedad mexicana de Geografía y 
Estadística, con espresion de los que pertenecieron al Instituto 
de estos ramos, y van anotados con las iniciales A. Y.; tomo 
2? pág. 389. 

de los sócios honorarios en 1857; tom. 6 ? pág. 8. 

de ídem ídem de número; tom. 7 ? pág. l. 

id. id. id. id. id. y honorarios en 1860, tom. 8 ? pág. 8. 

ídem las comisiones permanentes de reglamento para 1860, tomo 
8? pág.17. 

Magnetismo 
Manzanillo. 
Mapa. 
.Matamoros 

Maya. ( 
Mayo. 5 
Mazatlan 
Medidas. 

Memoria 

Mercado 

Método 

México. 
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M. 

terrestre, véase Escrito, tom. 6 ? pág. 10. 
Véase puerto etc., 1001. 7 ? pág. Gl. 
ldem corte geológico etc., tom. 1? pág. 197. 

679 

(Departamento de Chihuahua), véase noticias estadísticas etc., 

tom. 2 ~ pág. 53. 

Véase Observaciones. 

(Puerto de) Véase apuntes etc., tom. 7? pág. 323. 

Véase Pesos. 
corográfica y estadística del Estado de Gua1rn ju:ito, tom. 1 ? 

¡¡ág. 3 del Boletin núm. 2. 
sobre la poblacion de Nueva España (reino) por D. Fernando 

Navarro y Noriega; tom. 2? pág. 101. 
sobre las antigüedades Neo-Granadinas, por Ezequiel Uriocbea, 

tom. 4:' págs. 158,169 y 218. 
de la geografía histórica y comercio del Paragüay, tom. 6? pág, 37. 
sobre la cafla de azúcar blanca cristalina y cinta; tom. 6? pág. 101. 

id. id. naturaleza de las aguas de Tehuacan. Suplemento ai ·09 
tom. pág. 33. 

geografía y estadística rle San Luis Potosí, por D. Ciriaco Itum

barria; tom. 7 ? pág. 288. 
sobre los trabajos científicos de la Sociedad correspondientes al año 

de 1 61, tom. 8? pág. 457. 
sobre los descubrimientos q ne los Españoles hicieron el si 'o 

XVI en la region occidental de este continente, por e1 ~r. L .. 
D. Hilarion Romero Gil tomo 8? pág. 474. 

sobre que la tina es endémica en Chiapas, Tabasco y el Sur de 
México, por el Lic. en medicina y cirujía D. Juan José Leon, 

toen . 8 '? pág. 503. 
sobre la coloracion y decoloracion de las estrellas y de los arcos 

del limbo del sol y de los planetas, por el Sr. Poey; tom. 8 ? 

págs. 267 y 272. 
cerro en Durango). Véase cerro etc., tom. 6? pá,2'S, 57 y 59. 

de observacion gPográfica por el Sr. D. W. J. Hamilton, tomo 

8 ~ pág. 304. 
Véase el tom. 1? pág 27 del tercer Boletín y del 5? Boletín, 

pág. 113, y de los siguientes las págs. 197 y 242: el tom. 2? 
pág. 134, el torn. 4? pág. ~39. El tom. 5 ? págs. 3, 135, 

lól, 337, 367 y 428: el tom. 6? pág. 173 y el suplemento pá-
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México. 

Michoacan 

Mineralogía. 

l\Iixcoac. 

Moneda 
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gin a 29: el tom. 7 ~ págs. 4.5G, 463 y 492, y el tom. 8 ? págs. 

157 y 405. 

véase esploracion etc., tom. 6 ? pág. 191. 

véase Apuntes para la corografía etc., tom. 1 C? págs. 1, 21, 65, 
90 y 113. 

Véase variedades etc., tomo 3 ? pág. 77. 

Véanse oota,; estadísticas, torno 7 :' pág. 491. 

su acuñaci1111 en los años de 1856, 1857, ] 858 y primer trimestre-
de 1859, tom. 8 ? pág. 248. 

Montaña de Bacalar, tom. 8 9 pág. 275. 

Monumentos arqueológicos. Yéase dictámeo. 

Morelos (Territorio de lturbide.) Véase breves noticias etc., tom. 7? pág. 543. 

Nativitas. 

Nayarit. 

Nevado 

Nicaragua 

Nombres 

Notas 

Noticias 

N. 
Véase Estadística etc., tom. 2 ? págs. 354 y 3S2. 
Idem apuntes histó ricos etc., tom. 7 ? pág. 4. 

de Toluca; tom. 1? pág. 34 del boletin núm. 4, y tom. 8? pág. 
159. 

(Istmo de) véase el tom. 8? pág. 201. 

de lugares aztecas, por el Sr. Cárlos Buschmann, tom. 8? pág. 27. 

geográficos rnbre la necesidad de conservc1r inmutables los de las 

poblacionPs y demas lugares de la República, tom. 8? pág. 448 
estadísticas del d1ipartamento de Tamaulipas; tom. 1 :' pág. 29 

del boletin núm. 4-

ldem del ídem de Queré1aro, formado por la asamblea constitu

cional del mismo en 1845, tom. 3? pág. 169; tom. 7 ? págs. 

433 y 525. 

de la memoria de las antigüedadea Neo-Granadinas, tom. 4? 
pág. 221. 

en la parte mexicana á las noticias estadísticas so hre el departa. 

mento de Tuxpan, por el Sr. Fages; tom. 4 ': págs. 187 y 325. 
es·tadísticas de l\fixcoac, tom. 7? pág. 491. 
formadas para Ja geo.,:-rafia y estadística del departamento de Qne

rétaro, por el Sr. Balbontin, tom. 3 ? pág. 169, tom. 7 ? págs, 

493 y 525. 

estadísticas del departamento de Aguas Calientes en 1837, tom. 
l? pá¡r. 171. 

del producto del relll por marco que pagaron las platas en los años 

de 1835 á 1S4S; torn. l O pág. 243. 

de Nuera-España en 180ó, publicadas por el trilmnal del consu
lado; tom. 2 ? pág. 3. 

estadísticas del cantan de Matamoros en Chihuahua, tom. 2'? pág.53. 

Noticias 

ueva 

Nuevo 
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de las donaciones hechas á la sociedad y adquisiciones que ella se 

ha. proporcionado en el año de 1851, tom. 3 ? pág. 6; véase 

donaciC1nes. 
remitida en 27 de Septiembre de 1851, por el Sr. D. Emilio 

Lamberg sobre los indios bárbaros que habitan en Chihuahua, 

tom. 3? pág. 19. 
histórica de Soconusco y su incorporacion á la República mex1-

c:rna, escrita por el Sr. D. Manuel Larrainzar, tom. 3? págs· 

87 y 341. 
históricas de la universidad de México; tom. 4? pág. 207. 

idem. y estadísticas de Durango, por el Sr. socio D. José F. Ra

mirez, tom. 5? pág- 6. 
de una nueva especie de Orthoptero, tom. 6? pág. 158. 
geográficas y estadísticas del departamento de Jalisco, tom. 6? 

pág-. 265 y tom. 7 ? pág. 4. 
que el Sr. D Ignacio Alcacer da de algunas altura~ que ha medi

do, tom. 7? pág. 2S0. 

estadísticas del partido de Jalpa, del departamento de Tabasco, 

tom. 7? pág. 392. 
idem del distrito de Acapulco, tom . 7? pág. 491. 
ídem del departamento de Tuxpan por el Sr. D. Eduardo Fages, 

tom. 4 ° págs. 187 y 3:l5. 
relativas á la formacion de la Colegiata de Guadalupe, tom. 8 ~ 

pág. lt:i7. 

Véase breves. 

estadísticas del estado de Sonora, tom. 8? págs. 211 y 282 389, 
y 453, 522, 605 y 650. 

de los autores que han escrito sobre idiomas indígenas del país, 

tom. 8? pág. 374. 

de las obras manuscritas del Sr. D. Diego Panes, tom. 8 ? pág. 

401. 
de los terremotos que se han sentido en la República Mexicana 

desde la conquista hasta nuestros dias, tom. 8? pág. 468. 

para formar la estadística del obispado de Michoacan, tom. 8? 

págs. 531 y 609. 
tabla que formó el Sr. Conde de la Cortina del valor de los grados 

geográficos, calculados en varas mexicanas, tom. 7? pág. 392. 

Barómetro del padre Seccbi, tom. ó ? pág. 333. 

TOMO VIll,-86 
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Oaxaca 

Observaciones 

Oltmans. 

Opúsculo 
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o. 
(Departamento) véase es tadística antig ua etc. , tom. 7? pág. J 61. 
Véase lengua. 

hechas en el volcán Pico de Orizava, en 1838, toro. l? pág. 199. 
sobre las medidas que se propon en sustituir á la vara mexicana, 

por D. Cayetano Moro; tom. 3 ? págs. 45, 53 y 56, y tom. 7? 

pág. 71. 
meteorológicas hechas en el Cclegio Nacional de Minería, del 31 

de Agosto al 27 de Septiembre de 1858 , tom. 4? pág. 237. 

En lo_s tomos siguientes están las observaciones de 1\fayo, Junio 
y J uho de 1857, Enero y Febrero de 1858, tom. 6? véase es
tudi0$ del tom. 5 ? al fin. 

prácticas por el Sr. D. Pascual Almazan, sobre declinacion de la 
aguja magnética de la ciudad de México , tom. 6 ? pag. 29 del 
suplemento. 

sobre el electro-magné tico por el Sr. Conde de la Cortina, tomo 
7? pág. 53. 

sobre_ un terreno. de orí gen meteórico 6 de trasporte aereo que 
existe en México, tom. 7? pág. 147. 

meteorológicas hechas en México en 1858 por el S r. socio D. 
Francisco Jimenez, tom. 7? pág. 472. 

sobre la palabra Mayo y Maya, tom. 8? pág. 414. 
del Sr. D. Manuel Orozco y Berra á la nota que el Sr. Lir.. D . 

Hilarion Romero Gil puso en su memoria sobre los descubri

mientos del siglo XVI. tomo 8 ? pág. 641. 
tablas ipsométricas, tomo 2 ? pág. 343. 

sobre la importancia de las observaciones meteorológicas, tradu. 

cido del francés por el Sr. sócio D. José A. Nieto, tomo 5 ~ 

pág. 116. 
sobre los pozos artesianos, tomo 6 ~ pág. 9 del suplemento 5 ? 

Oraciones en idioma mexicano, tomo 5? pág. 447. 
Orígen de la palabra México, tom. 8~ pág. 405. 

Orizava (distrito de) véase apuntes estadísticos &c. tom. 4° pág. 3. 
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P. 

P ach uca mineral. 

P anamá. 
Pánuco (rio) 

Véase resúmen de los distritos &c. tom. 1 ? pág. 203. 

Véase el tomo 8 ? pág. 201. 
reconocimiento desde su entrada al mar hasta el Puja!, tomo 1 ° 

pág. 313. 
P apantla Véase bo quejo etc. tomo 5° pág. 374. 
Paragüay Véase memoria de la geo~rafía, tomo 6? pág. 37. 
J:>edro l\Iartir de Angleria (p1imer historiador del descubrimierto del Nuevo-Mundo, 

tomo 1 ° pág. 313 . 
Pesos y medidas . Véase a1tículo y Contestaciones. 
Pico de O,iza\a (volean) véase observaciones etc. tomo 1~ pág. 199. 

Pirámides de San Juan Tehotihuacan, tomo 8? pág. l98. 
Plano del lstmo de Tehuantepec por el Sr. O rbegoso to mo 1° 

Véase corte geográllco. 
id. camino de México á Puebla, tomo 1 ° pág. 27. 

id. departamento de Guanajuato tomo 1? 
id. territorio de 'flaxcala, tomo 1~ 
id . departamento de Tamaulipas, tomo 1 ? 
id . Di~t,ito de Agua calientes id. id. 

id. l\lichoal"an, tomo 1 ? 
id. territorio de Colima id. id . 

Plano del rio Páuuco, tomo 1? 
id. las minas de una ciudad antigi.ia tomo 2? 

id . departamento de Yucatan, tomo 4° 
en que se demarca la carre ra que siguió la langosta en la RepÚ· 

blica, cuando apareció en 1854, tomo 4° 

de la ciudad de Durango, tomo 5 ~ 
del lago de Chapala torno 5 ? 
de la parte de la República que recorrió la langosta desde 1854, 

ha~ta 57, tomo 6 ° 
del departameuto de Jalisco , tomo 6 ? 
de la ciudad de Guadalupe, tomn 6? 
del puerto de Manzanillo, tomo 6? 

Poblacion resultado de los cen os general ~s del departamento de Zacatecas hechos 
de;.;de 1 24, tomo 1? pág, 13 del boletín núm . l. 

de la municipalidaJ de Veracruz en 1 57, tomo ó ~ pág. 427. 
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Pobladores en el continente americano: véase historia. 
Plomo. Véase criadero. 

Poey (D. Andres) véase ley; tomo 8? páginas 267 y 272. 
Popocatepetl véase estrnc10 del diario etc., tomo 2? pág. 321, y tomo 5° pá-

ginas 33S y 345. 
Pozos artesianos, véase Opóscu 'o. 

Previsiones singulares anteriores al descubrimiento del Nur.vo-Mundo, tomo 3? pág. 79. 
Productos de la Aduana de México en un quinquenio, tomo 8? pág. 178. 

Proyecto de instruccion acerca del uso del barnmetro para medir alturas, y del método 

que debe seguirse para determinar la latitud geográfica de un 
lugar; tomo 2 ? pág. 215 y tomo 5 ? páginas 338 y 345. 

Puerto de Manzanillo tomo 7? pág. 61. 

Querétaro 

Q. 

departamento, véase notas estadísticas etc. tomo 3? pág. 169, y 
tomo 7 ? pág. 493 y 52-5, 

R. 

Ramos (mineral) véase el tomo 1? pág. 203, 

Rápida esploracion geológica de las montañas inmediatas al Norte de la ciudad de 
Tehuacan, tomo 1 ? pág. 300. 

Real dd monte y del Chico (mineral) véase el tomo 1? pág. 20:l. 

Reconocimiento del rio Pánuco desde su entrada al mar en la barra del puerto de 

Tampico hasta el Puja!, tomo 1 ? pág. 343. 

de las minas y criaderos de hierro de dos grupos de cerros dis
tantes entre sí mas de una legua de Norte á Sur situarlos entre 

los puebJ03 de Xonacatepec y Xalostoc, de Oriente á Poniente 

por el Sr. sócio D. Antonio del Castillo, tomo 3 ? pág. 64. 
Véase Resultado. 

Reaumur Véase artículo suscrito etc., tomo 3? pág. 26. 
Registro de los sócios propietarios de la Sociedad en 1850, tomo 2 ? pág. 94. 

Reglamento para el gohierno interior de la Sociedad mexicana de Geografía y 
Estadística, tomo L? pág. 101. 

Relacion de la esploracion hecha en el rio grande 6 sea rio Bravo del Norte 

por H. Love, tomo. 2 ? pág. 332 y tomo 5 ? pág. 38. 

del viaje que hizo el capitan vizcayno para recorrer la costa este• 

ríor ú occidental de la California sobre el mar d~I Sur en 1602, 
tomo 6 ? pág. 4~9. 
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Relacion del reconccimiento de la costa oriental de California por Comag, 
tomo. 6 ? pág. 161. 

de los Illmos. señores obispos de Puebla, tbmo 6? pág. 180. 
de las dcnaciones y adquisiciones de la Sociedad en 1859, tomo 

8? pág. 10. 

Resei'la estadística sobre la antigua 6 Baja California por el Sr. sócio D. 

Rafael Espinosa, tomo 4? pág. J 21, tomo 6? pág. 429, tomo 
6 ? pág. 161 y tomo 7? pág. 338. 

del secretario perpetuo, véase el tomo 3 ° pág. 3; tomo 4? pág. 

33&; el 6<.> pág. 3; el 7? pág. 3 y el 8 ? pág. 3. 
Resultado del reconocimiento hecho en el Istmo de 'I'ehuantepec, tomo 1 ? pág. 38 

del Boletín núm. l. 

de las observaciones hechas del magnetismo, tomo 6? pág. 33. 
Resúmen de los distritos princi.pales de minas de la República, tomo 1 ? pág. 203. 
Río Pánuco: Véase, Reconocimiento. 
Rio Bravo del Norte, Véase Relacion. 

San Luis Potosí 
esion de la junta 

Sócios 

Sócios 

Soconusco 
Sonora 

s. 

(de partame nto) Véase memoria geográfica, tomo 7? pá,!!', 288. 
menor del instituto, celebrada el lG de Setiembre de 1858, con 

asiótencia del ministro del interior, tomo 1 ? pág. 51 del bole
tín núm. 1. 

de la ociedad de Geografía y Estadí~tica, tomo 1 ? pág. 71 del 
Loletin núm. 1, tomo .2? pág, 94-, 389, 390, 391 y 392 y 
tomo 8? pág. . 

honorarios, tomo 2 ? pág. 390. 
corresponsales id. id. 391. 

Yéase noticia histórir:a etc. tomo 3? páo-inas 7 y 341. 
Véase noticias estadísticas. 

T. 

Tabasco (departamento) véase <lesc1ipcion geográfica, tomo 1? págs. 
mo 7? págs. 361 v 392. 

307 y 311; to-

Tacuba 
Tacubaya 

Véase a puntes estadísticos, tomo 7 ? pág. 405. 
id. id. id. tomo 7? pág. 403. 
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Tabla 

Tablas 
Tamaulipas 

Tarahuamaro 

Tasco 

Tecpan 
Tesis 

Tehuantepec. 
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que demuestra la situacion de los partidos que componen el Es

tado de Veracruz, tomo 8? pá~. 154. 
que espresa las distancias de las cabeceras á la capital del Estado 

de Veracruz, tomo 8 ? pág. 155. 
de la temperatura de México en las cuatro estaciones del afio, 

tomo 4? pág. 239. 

Véase, Nueva. 

ipsomdicas de Oltmans, con notas y ejemplo~, tomo 2? pág. 334. 

(departamento) Véase noticias esladísticas etc. tomo 1? pág. 29 

del boletin núm. 4. 
(idioma). Véase compendio gramatical etr.. tomo 4? pág. 145. 

( departamento de Guerrero.) Véase apuntes estadísticos; tomo 7 ? 
pág. 456. 

id. de id. Véase id. id.; tomo 7 ? pág. 439. 

de D. Maximino Rio de la Loza sobre la yerba de la Puebla, 
tomo. 8? pág. 418. 

Véase resultado del reconocimiento, tomo 1 ? pág. 38 del boletin 
núm. 1 y tomo 5? pág. 134. Ademas véase el tomo 8? 
pág. 201. 

Telégrafo eléctrico, torno 6? pág. 3 del suplemento. 

Teloloapan ( departamento de Guerrero) Véase apuntes estadísticos, tomo 7 ? 
pág. 448. 

Termómetros. Véase artículo. 
Tierra firme en Nueva Granada. Véase apéndice, tomo 4 ~ pág. 229. 
Tina. Véase memoria. 

Tlalpujahua (mineral) Véase resúmen de los distritos etc. tomo l? pág. 203. 
Tlaxcala Territorio. Véase Lreves noticias etc. tomo 1 ? pág. 1 del boletin 

núm. 3 y tomo S? pág. 354. · 
Trabajos Estadísticos de la Sociedad; véase informe y dictámen. · 
Tule Santa María, en el departamento de Oaxaca, descripcion del her-

Tuxpan 

moso ahuehuete que hay en este punto, tomo 5? pág. 363. 
(dis1rito) Véase noticias estadísticas etc., lomo 4? págs. 187 y 241. 
Véase comunicado. 

v. 

Valle de México. Véase esploracion etc., tomo 6? pág.191, y tomo 7? pág. 463. 

Varas mexicanas (medidas) véase nuPVa tabla etc., tomo 7? pág. 284. 

Viaje al Nevado de Toluca por el Sr. HereJia, tomo 8? pág. 159, véase el tomo 1 ~ 
pág. 34 del boletin núm. 4. 

11 

1 rl 

rl 

1 

l 
1: 

Veracruz. 
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Véase esportacion por el puerto etc., tomo 6? pág. 137. 

Véase poblacion etc. tomo 5 ? pág. 4-27. 

Véase tabla. 

687 

Uso del Higrómetro de Daniel con sus tablas correspondientes, tomo 3 ? pág. 28. 

Vocabulario de la lengua castellana y Cora, tomo 8? pág. 561. 
V olean es. Véase ligera reseña, y observaciones. 

z. 
Zacatecas (departamento) véase poblacion etc., tomo 1? pág. 13 del boletin 

núm. l. 
Véase resúmen de los distritos etc. tomo 1 9 pág. 203. 

Zimapan 

Véase ligeras noticias estadísticas, tomo 8? pág. 19. 
(mineral) véase resúmcn de los distritos etc .. tomo 1 '=! pág. 203· 
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