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1. La copia rlel manuscrito origindl. El códice que se publica
por primera vez en estas páginas formó parte de la colección
de manuscritos y dibuios que reunió el capitán Guillermo Dupaix
en México a principios del siglo pasado.

Dupaix, quien nació en tr'landes por el año de 1748, vino
e la Nueva España como miembro del ejército español bajo
Carlos III. Su interés en las antigüedades meúcanas le consiguió
un nombramiento real en 1804 para invesügar los monumentos
antiguos del Reino (León-Por|:11a, 722). Acompañado de fosé
Luciano Castañeda, quien habla sido profesor de dibujo y arqui-
tectura en la Academia de San Carlos, Dupaix recorrió 1o que
ahora son los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Morelos, Oaxaca y Chiapas en busca de edificios y objetos pre-
hispánicos. Ignoramos la fecha de su muerte.

Los resultados de las investigaciones de Dupaix quedaron depo-
sitados en los archivos del gobierno español, algunos en México
y otros en Sevilla, pero muchos documentos se perdieron o dis-
persaron en el siglo xrx. Kingsborough (1811) y Farcy (1844)
publicaron obras que inclulan parte del estudio original. La edi-
ción más completa es Ia de A-lcina Franch (1969). En ninguna
de estas obras se reproduce o menciona el códice que publica-
mos aqui.

En el Archivo Histórico de la Biblioteca del Museo Nacional
de Antropología de México, Colección Antigua núm. 229, oriste
un manuscrito intitulado Anales mexicanos: Puebla, Tepeaca,
Cholula: 1524-1645. Debajo de este título aparecen ei sello
de Alfredo Chavero y la siguiente inscripción: Méxíco. octu-
brc de 1902. N Musáó Nacio¡tnl de México hace donnción de
este códice pintado y escríto ile mano del Sr. losó Fernandn
Ra¡nírez. Alfredo Chavero. El mismo Chavero (1901 ) copia
la Ailye¡tencia de Ramírez de la página 2 de nuest¡o manusc¡iio:

* Introdrrcción, paleografia y tradücción de los a[torcs.
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Un códice jeroglífico de 21 hojas con figuras y leyendas en
mexicano; algunas de las hoias pintadas o escritas por ambos
lados. De é1 dice el Sr. D. fosé Fernando Ramirez lo siguiente:

Registrando la colección inédita de dibujos y Mss. del Capitán
Dupaix, que originales se conservan en el Museo Nacional me
encontré entre ellos una carpeta rotulada de mano del mismo con
el siguiente título: Anales geroglíficos e hístóicos indianu, desde el
año de 1524 hasta eI de 1677. Una alhaia gercglífica. Dent¡o de
aquella se contenía un antiguo y muy maltratado IMs. de ca¡ácte¡
mistq pues la parte cronológica, o mejor dicho, en el asiento y
o¡denación de los años siguió el autor la antigua forma nacional
de escribir, acompañando la pintura con una noticia esc¡ita en
mexicano, y traducida en pliego separado. Lo raro y curioso del
monumento y la imperfección de sus dibuios, me inspimron le
idea de copiario por mí mismo, pensando que un mal dibujante,
como yo, era más hábil que un maestro para obtener una copia
exacta, y creo que no me engañé, pues la obtuve muy semejante,
excepto el dibujo de los Conejo's, que no pude sacarlos tan infor-
mes como el autor original. Por lo demás repito que la copia es

exacta y que su diferencia es la que se podría notar entre la sacada
por dos escribientes que hubieran aprendido la misma forma de
letra, reproduciendo sin e¡ratas el testo del original. El colori-
do de mi copia es también mejor porque el historiador mexicano
usó colores ordinarios, tales como el añil, cochinilla, sacatascal,
etc., sin preparación alguna.

Por la nota de Dupaix parece que el Ms. ha perdido algunas
foias puesto que sólo llega hasta el año de 1645, mientras que
aquélla le asigna por final el de 1677. He buscado inútitmente
su continuación y dudo se encuenbe, considerando que la tra-
ducción española, que no parece muy modeme, tamPoco adelanta
aquella fecha. Esta traducción se encontra¡á al fin de las pin-
turas.

Aunque los Anales contenidos en ellas no sean de grande inte-
rés por sus noticias histó¡icas, si tienen el de su propio mérito
coníiderándolos como los últimos y espirantes esfuerzos de la lrte-
ratura indígena que siglo ¡, medio después de la catrástrofe en que
todo pereció, hoinbtes] cósas e ideas,'aún hacía por sobrevivir e

su própia ruina. No sería mucho, tal vez, ni muy seguro lo que
pudiera aprenderse en ese monumento, si se quisiera tomar como
üna pauta o muestra de la anügua forma de historia de los mexi-

.rnoi, pu., debe presumirse qui en el largo tiempo transcurrido
desde li conquistá hasta su redacción, debe haberse olüdado y
corrompido bástante este ¡amo de instrucción, que ni en la anti-
eüedad-se encontraba al alcance de iodos.
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Sin embargq es seguro que él consewa un üpo primitivo bajo
sus ¡udas formas, y que un cotejo con los originales que aún
poseemos, hará descubrir semejanzas v analogías que no serán
perdidas para la ciencia.

Dos erratas solamente se me han escurrido en esta copia: una
es el colo¡ morado de la línea perpendicular que con¿ en los
cuadretes de los años de 1567 y 68, que debe ser roia como todas
Ias de su clase: la ot¡a son,las dos líneas eruesas, también mora-
das, que forman los lados del cuadrete de lós pedernaies colocados
entre los años señalados con el número 1635. que no se ven en
el original. l,a duplicación de este guarismo. que desde luego
aparece también como una errata, se halla también en el original.
México, diciembre 4 de 1847 (Chavero, l90I: I:10).

Durante más de dos años los autores de este estudio lucharon
por descubrir el paradero del manuscrito original de Dupaix.
Pero la pesquisa fue en vano: no es conocido en ninguno de los
archivos de España, Francia, Estados Unidos o México que
guardan originales o copias de los papeles de Dupaix. Así es que
publicaremos en estas páginas la copia de fosé Fernando Ramí
rez, quien, como hemos visto, nos asegura es una fiel repro-
ducción.

2. Descripción del códice. Ramírez comenta que el original
era muy antiguo y estaba muy malhatado. Los dibuios eran
burdos, realizados en colores de añil, cochinilla y sacatascal,
siendo este el zacctlaxcalli, una yerba que produce un pigmento
amarillo (Sahagrln, 1956, III: 83-84,742). Ramírez no aclara el
tipo de papel en que estaba pintado el códice original. No es

improbable que haya estado escrito en papel europeo y que haya
tenido la forma de libro europeo,

Se refiere Ramírez a "un" autor orieinal. Si hubiera notado
algún cambio en la letra o en el estilo ?e Ios pictogramas segu-
ramente 1o habría indicado. Estos cambios en letra y estilo
hubieran sido ineütables si el manuscrito de Dupaix hubiera
sido una crónica local en la cual se iban consignando datos de
generación en generación. Por tanto es probable que el "origi-
nal" de Dupaix haya sido a su vez una copia hecha por un solo
individuo de uno o más documentos anüguos.

A la muerte de Ramírez una parte de sus libros y papeles
fue adquirida por Alfredo Chavero. Dentro de la colección
estaban los Anales Mexícanos: Puebla, Tepeaca, Cholula (1524-
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)645), que es el título que le había dado Ramírez a su copia.
Chavero donó el manuscrito al Museo Nacional, en cuvo Archivo
Histórico se encuentra hoy.

El manuscrito, que mide 32 cm de alto y 20 de ancho, es un
cuade¡no empastado, Los dibujos y el texto náhuatl se hallan
en las primeras 19 páginas numeradas, a las cuales vienen agre-
gadas cinco páginas de una traducción castellana de la cual
hablaremos más tarde.

Asegura Ram{rez que aparte de algunas dificultades que
encontró en reproducir el signo de Tochtli, su copia, tanto de
Ios dibuios como de las inscripciones, es fiel. Nos dicg sin em-
bargo, que "mejoró" el colorido de los glifos.

Algunas de las 19 páginas que forman el códice llevan signos
calendáricos, dibuios y textos, otras solamente llevan glifos calen-
dáricos y otras están en blanco. Los pictogramas estlán delinea-
dos en rojo y negro y generalmente llevan coloración de rojo,
amarillo, oc¡e, café, verde, azul, gris y negro, Por lo general
las páginas están compuestas de la siguiente manera: en el
margen a la izquierda aparecen dos columnas roias horizontales
formando así cuadretes rectangulares grandes y chicos. En los
rectángulos a Ia izquierda vienen los glifos del año indígena
(,rihuítl), comúnmente delineados en roio y pintados a colores.
En algunos casos el signo de año está colocado en el cuadrete
a la derecha. La utilización de cuadretes reétangulares esta,
desde luego, denüo de la tradición indígena tanto prehispánica
como colonial. (Véanse, por ejemplo, los códices Borgia, Borbó-
nico, Aubín, Yaticatn B, Telleríano, Mend.oza, Mexicanus, en
Cruz, Tha del Museo y el Tonalamntl de Aubln.) En los rec-
hángulos más pequeños, debaio de los mayores, se hallan los
nomb¡es de los años en náhuatl, escritos en letras latinas y prece-
didos de un número arábigo. Por lo general el número y el
nombre del año están escritos en roio, mientras que sus equi
valentes en el calendario cristiano, en el cuadrete a la derecha,
casi siempre aparecen en negro.

La ortografía de los años indígenas es variable: calli se vuelve
"canli", acatl se torna en, "ancaü". Esto parece haber sido una
tendencia común en el náhuatl de los sislos xvn v xvrrÍ. En I¡
Pasión del Domíngo de Ramos de Tepalcingo, Mor. (Horcasitas,
en prensa) es frecuente esta añadidura difícil de explicar, atle
se vuelve'antle", tlatlecolli, "tlantlacolli", etcétera.
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3. Los signos d.a los años. El signo de un año puede tener
formas variantes, aunque ninguno de los glifos es idéntico a las
formas prehispánicas, ni siquiera a las formas utilizadas en los
códices coloniales de la primera época. Aunque sumamente mo-
dificados, sin embargo, todos tienen rasgos que recuerdan al es-

tilo indígena antiguo.
Como hemos indicado, los signos de los años se encuentran

dent¡o de los cuadretes rectangulares. Suelen estar a la izquier-
da, pero hay alguno que está a la derecha y en algún caso ni
siquiera dentro del rectángulo. A veces se hace resaltar uno de
los cuadretes, o ambos, por medio de una línea gruesa azul,
verde o roia. En el caso del color azul se podria sospechar que
representa la turquesa o xihuitl como en el Códice Borb6nico y
es posible que en este caso haya sido inspirado por el ejemplo
de algrln documento más antiguo. Hay ocasiones en que el mis-
mo glifo aparece en dos cuadretes adyacentes y otras en que el
tamaño de uno solo ha sido aumentado para que cub¡a dos
cuadretes. En otras ocasiones el área alrededor de un elifo
encuadrado lleva un solo color. El cuadrete adyacente púede
estar vacío o puede contener otro signo celendárico. Se podría
sospechar que la existencia de un signo adicional se debe a que
el año cristiano respectivo caía dentro de dos años indígenas,
pero los signos adyacentes no siempre son idénticos a los que los
siguen o preceden.

No parece existir un sistema cohe¡ente en las asociaciones
de los glifos calendáricos con los signos, y el significado de éstos
es un tanto miste¡ioso. Si el códice de Dupaix fue copiado de
uno o más documentos antiguos, es posible que el copista no
haya entendido los signos y que los haya distribuido de una
mane¡a arbitraria.

Acetl. El signo de acatl (carrizo) siempre muestra esta planta
con las hoias pintedas de rojo, amarillo, verde, azul o café, o
moteadas de varios colores. Desde la época prehispánica el glifo
fue concebido de diferentes maneras. El nuestro encuentra un
parecido en los que figuran en los &Iendaríos mexícanas d,e

Veytia,nrlmeros4yT.

Tecpatl. El tecpatl (pedernal) de nuestros An¿l¿s difiere casi
totalmente del signo que conocemos a través de las representa-
ciones plásticas prehispánicas. En algunos casos se asemeia al
tecpatl del Códice Florentino (1953,1áms. 20 y 22) , del Códice
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en Cruz (Dibble, 1942) o de los Calendarios mexicdnos de
Veytia (núm. 7). Tiene dos formas principales: 1) una pare-
cida al signo tradicional para tetl (piedra), delineado con una
curva y dividido en cuató partes po; dos líneas perpendiculares
rectas, dos de estas partes de un color y las otras dos de otro.
Las combinaciones incluyen amarillo-blanco, verde-amarillo y
azul-blanco, siendo el blanco sencillamente el color del papel.
2) La segunda forma es rectangular, dividida por una o más
líneas verticales en espacios que a veces pueden llevar cololido'
Las combinaciones suelen ser amarillo-café, y café oscuro-ama-
rillocafé claro. El tecpatl suele ir acompañado de un signo adi-
cional en el cuadrete ioio adyacente. En un caso (f' 3r) el cua-
drete ha sido dividido horizontalmente por líneas rectas, dejando
una serie de espacios que han sido pintados de líneas curvas y
puntos roios. El cuadrete adyacente al tecpatl también puede

llevar discos pequeños, delineados en rojo y llenos de líneas ro-
jas o amarillas. También pueden ser los discos azules con Puntos
ioios en medio. Aunque es posible que estos signos indiquen
números, en ningún caso concuerda su nrlmero con el número
arábigo que está unido al glifo del año que 1o acompaña. Otro
signo asociado con tecpatl muestra un contomo curvo, es alar-
gido y está pintado de verde y amarillo (váse 13 tecpatl:
Í544). A veces el cuadrete lleva colorido. Dudamos que estos

"signos acompañantes" hayan tenido una función puramente
ornamental; piro sus {unciones verdaderas nos son desconocidas.

Catli. Este signo (casa) también tíene variantes, pero en Ia
mavoría de los casos aDarece como una casita con techo de dos
aguas. Por lo general istá delineada en rojo, adornada de una
serie de rayas rojas pequeñas y pintada de amarillo. Se encuen-
tra en uno de los cuadretes roios, o en ambos, pero como en el
caso de tecpatl su signo acompañante puede ser distinto en
el cuadrete de junto. Estos "acompañantés" incluy'en el glifo
de tochtli, el de acatl, una "¡ueda" (¿rueda calendárica? ) pin-
tada de azul y rojo, o dos discos azules con puntos rojos en el
cen[o. Dentro del cuadrete suele aparecer un rectángulo; en
otras ocasiones el cuadrete está pintado totalmente de roio, ver-
de, azul o café.

Tochtli. El conejo aparece de cuerpo entero, lo cual está de
acuerdo con la tradición indígena (véanse las representaciones en
el Cód.íce Borlia y en la Estéla núm. I de XoChicalco). Enseña
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oreias alargadas, está cubierto de puntos negros y aparece parado
sobre las cuatro Datas o sobre las traseras. Se le dibuia de manera
semeiante en vários manuscritos pictográficos mexicanos (C&
dice Florentino, 1951, láms. 20 y 22; Códíce de Huichapani
Calendarios de Yeytia, núm. 7). Como en Ios casos de tecpatl
y de acatl puede llevar un signo acompañante, a veces un acatl,
a veces unos discos pequeños incluidos dentro de un disco gran-
de. En la mayoría áe los casos el conejo está acompanadó de
una figura de la luna en su primer o último cuarto. Está esbo-
zada en negro, sin coloración, a veces rodeada de un área azul o
amarilla. Varios de los códices postcolombinos representan a
Ia luna de manera parecida (Códice Florcntino, 195J, láms. 2,
2L y 22; Calendarios mexicanos de Yeytia, núm. 5). Aunque la
luna lleva perfil humano, al estilo europeo, su asociación con el
conejo es índígena, y se explica a t¡avés del mito del conejo arro-
jado en la faz de la luna (Sahagún, 7956, ll 25847; Códice
Florentino, 1953, 3-8, 21, 4248, Lám. 3; Códíce Borgia). Hay
otras representaciones de la luna (que también simboliza el
mes europeo) semeiantes a la que se encuentra aquí en el Có-
díce Osund (239) y en el Códice de tuibutos de Santa Cruz
Tlamapa.

4. La conelación entre lds lecha índígenas y tds euopeds.
Exceptuando unos cuantos errores, la conelación entre los sig-
nos del año nativo y los años cristianos es la que conocemos a
t¡avés de otras fuentes, siendo 1519 el año de acatl (uno ca:.rízo),
1520 ome tecpatl (dos pedernal), 7521 yeyi calli (3 casa), 1522
nahui tochtli (cuatro conejo), etcétera. El año de 1635 está
correlacionado con dos fechas indígenas consecutivas: 13. Acatl
y 1. Tecpail, problema que se discuürá en su lugar. En el caso
de acontecimientos históricos va¡ias fechas están equivocadas,
por ejenrplo el afirmar que el virrey Suárez de Peralia llegó en
1581, cuando la fecha correcta es I580.

Es de creerse que el autor o los auto¡es de los An¿l¿s ya no
tenían conocimiento del antiguo sistema de ios nombres áe los
días. Aunque a menudo se citan días en el año cristiano iamás
se expresa uno con los signos indígenas. Los días del año cristia-
no están frecuentemente equivocados. Por eiemplo, se habla de
un acontecimiento que ocunió el 10 de junio, dia de San Ber-
nabé (la fiesta de este santo es el l1); se habla de la fiesta de
Santo Tomás de Aquino el 8 de marzo (es el 7); se dice que el
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motín contra el virrey Carrillo de Mendoza fue el ll de enero
(fue el 15); para la muerte del obispo Mota y Escobar se dan
dos fechas en una sola línea: el ll y 15 de marzo'

Es cla¡o que el sistema calendárico antiguo, preciso y alta'
mente evolucionado, se encontraba moribundo, y el indígena
no había absorbido el nuevo. En relación con las discrepancias
que existen en éste y otros códiccs hay que tomar en cuenta las

palabras de McAndrerv:

To continue in the subjunctive - this San fosé rvas perhaps
repaired or replaced after another earthquake ín 1547, but,as the
dates in native annals are uncertain or careless, particularly if
transposed into the European calendar, it cannot be certain that
a quike said to have lrécked San José in 1547 may not be the
same as quakes ¡ecorded for 1537,'41, or'42 in othe¡ annals. Such
a suspición deepens rvhen one sees 1547 crossed out and 1530

substituted at ti-re head of one Indian page noting three earth-
quakes in one vear. (Dates cited bv Europeans in the European
c'alenila¡ may oiten be almost equally insecure, sometimes because

of carelessnéss or sometime. beciLrse l-¡ite¡s might beqin the year
. either on the Feast of the Annunciation or on the Feast of the

Circumcision. Ferv Mexican dates can be accepted as inflexible

facts before the end of the century.) (McAndrerv, 37ó77)

5. Los textos náhuatl en alfabeto latíno. Las inscripciones
que suelen estar escritas en tinta negra, se encuentran a la dere-

óh" d" los años correspondientes' En algunas ocasiones Ias

acompañan dibuios delineados en negro y pintados a colores,

a vec;s encerrados entre líneas rojas horizontales, arreglo que

nos recuerda a las formas indigenas antiguas.

6. El auto¡. El autor (o autores) no se identifica y aunque

es de creerse que era indígena, no lo podemos comprobar- Eri
teoría, el manuscrito que fue de Dupaix puede haber sido el

Iibro de una comunidad indígena, anotado de 7524 a 1677. Pot
otro lado, podría haber sido compilado en 1645.o 1677 basán-

dose el coóista en uno o varios documentos más antiguos. Si

fue terminádo en 1645 habrá que suponcr que las referencias a

1677 fue¡on añadiduras posteriores. Si realmente tuvo más fo-

lios y continuaba ltasta 1677 ¿por qué se encuentran las dos

referencias a esta fecha en los folios 3 y 15 que hablan de even-

tos muy anteriores? Todo indica que la crónica no fue conti-
nuada después de 1645'
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Tepeaca y su comarca
México
Puebla

Jalisco
San Juan Cuauhtlantzinco

7. La traducción antigua. A1 final de Ia copia de Ramirez
vienen l0 páginas que l=levan el tittio: Tradicción del texto
mexicano de los Anales que preceden, Es posible que esta tra-
ducción haya sido ¡ealizada por el anotadór de 1677 o que el
mismo Duprix Ia haya rnandado hacer. Ramírez no aclára si
la,letra es ia misma que la de las glosas en náhuatl. Hay que
advertir que la ortografía de algunos nombres en la tradúcción
es diferente a la del texto original. Demasiado libre, resulta'en
algunas ocasiones un teso-en- de uno o más pasajés, contiene
errores y de vez en cuando incluye palabras y datos que no
eslán en el texto náhuatl.

8. Procedencia. Los Anales se ¡efieren a varias zonas de la
Nueva Españr. Las principales que se pueden identificar son:
I ) Tepea_ca y su _comarca, 2) 1\4éxico, 3) ciudad de puebla, 4)
Jalisco y 5) San Juan Cuauhtlantzinco (Cholula). Al hacer un
recuento de los eventos que consigna el códice sacamos la si-
guiente tabla de porcentajes aproximados:

11d

zlTo
)'/o

1 0/-

Ahora bien, las referencias a l\léxico incluyen la lleeada de
varios virreyes, pero invariablemente se da uná fecha do-s o hes
seman_as_anterior a la llegada de éstos a la capital. Es de creerse
qu_e el dato se refiere a que pasaban por Tepeaca los futuros
gobernantes carnino a l\{éxico. Otras referencias a la Caoital
también parecen conectarse con la v,da de Tepeaca: las grairdes
inundaciones que probablemente fueron causa-de qu" seiidi.ro
ayuda a las provincias. Tenemos dibuios de los 

-implementos

que se ttilizaron para destapar zanjas y canales, etcétéra. No es
proDaDte que estas rlustractones se encontraran en los Anal¿s si
no se refi¡ieran a la tarea de ayuda a que fueron llamados ios
tepeaquenses. Una de las referencias a puebla se refiere a la
fundación de la ciudad, en la cual pueden haber colabo¡ado los
hombres de Tepeaca, La mención de falisco es en conexión con
la guerra del Mixton, rebelión que fue a aplastar el vir¡ev l\{en-
doza. También puede haber cónlado con tropas, cargaáores u
otros ayudantes que procedian de Tepeaca.
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Si tomamos en cuenta los datos y posibilidades exPuestos

arriba por 1o menos un 907o de las referencias traia de Tepeaca,

de manera directa o indirecta, Podemos estar seguros, Por tanto,
que los Anales son básicamente una historia de Tepeaca (anti-
guamente Tepeyacac: Nariz del Cerro), pueblo de unos 8000
iabitantes. situádo a unos 35 kilómetros al sureste de Ia ciudad

de Puebla.
Tepeaca tiene un papel importantísimo en la hisforia prehis-

pánici de la zona poblana, ante todo en la época de las migra-

ciones de los tolteca-chjchimecas (siglos xu-xrv). En la fecha

de la lleeada de Cortés a Veracruz era provincia tributaria de

México-f enochtitlan (Barlow, l0l'02; Historia tolteca chichí-

meca, 117). En 1520 fue conquistada por Cortés quien le puso

por nombre Segura de la Frontera, fundando allí una villa espa-

iola desde la iual el mismo conquistador dirigió su segunda

Carta de Relación al emperador (Cortés, 23-79). Después de la
conquista Tepeaca fue de la Reil Corona para- ser-ad-minbtra'
da por un alcllde mayor (Suma de VisiÍas, PNE, I: 207) . En

158b. cuando escribió-la Relación de Tapeaca tenía tres "cabe-

..r., d" po, sí", Tecamachalco, Santiago Tecalco (hoy Tecali)
v Ouechólac. También se registraron los nombres de las estan'
'ciai o banios de Tepeaca y áe sus cabeceras (Relación de Te'
peaca,PNE,Y:25-h; Suña de V¡si¿as, PNE' I: 207; Carrasco,

l I l-14).
Los franciscanos, encabezados por fray fuan de Rivas, uno de

los doce nrimeros, se establecieron allí én I530-31 y ya se había

construid'o una iglesia para 1535 (Historia tolteca chichimeca,

lz5 ).
Por ciertos documentos descubiertos y publicados por Carras-

co ( 1963 ) sabemos que en el momento de la conquista había

tres'"señóres" (caciqües), herede¡os de su padre gracias a*una

división que éste haÉía hecho. En l58l una cacica, doña Fran'

cisca de tepeaca, pedía la restauración de parte de su herencia'

El vocablo 
:'caciqule" en las crónicas coloniales se utilizaba para

desisnar a los seiores locales hereditarios (véase Gibson, 1960;

1964, 154-65; L967,89-12)\. Por otra parte, también regía el go-

bernador, quien era un oficial elegido y asalariado,.-jefe del ca-

bildo, cuvoi miembros eran alcaldes, regidores, escribanos' etcé-

tera. A vices los dos oficios se podían unir en un individuo, o

en un matrimonio, como en el óaso que hemos visto arriba-
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.9.. Contenido. Los datos que aparecían en los códices prehis-
pánicos estaban circunscritos por lo general a temas de interés
para un Estado o ciudad (véase, por ejemplo, el caso de los
códices mixtecos). Con algunas excepciones los historiadores in-
dígenas y los que pintaban crónicas pictográficas en la época
colonial siguieron la páuta de sus predecesores, a veces limitán-
dose a áreas geográficas que hoy nos parecen absurdamente pe-
queñas. NuestTos Anales no son una excepción, pues tratan cási
siempre de acontecimientos que interesan a Tepeaca de manera
directa.

Aproximadamente un 30/o de los textos describe fenómenos
naturales y epidemias. Otro 20/6 habla de asuntos políticos lo-
cales y de cuestiones económicas (los cargos religiosos y civiies,
la formación de congregaciones, los censos y registros de tierras).
El resto de la histo¡ia es una franca miscelánea que incluve la
edificación de iglesias, la visita de un virrey, la construcción de
un acueducto, una plaga de chapulines, varias ejecuciones de
malhechores, una reunión de la o¡den franciscana, la caída de un
puente y el rompimiento de una campana, éstos aparentemente
señales o pronósticos de una epidemia,

Tal vez sólo en las anotaciones sobre la llegada de varios
virreyes se note una incipiente tendencia a conceiir a la Nueva
Espgña coqg un país. Tácitamente se reconoce una capitai y
un lefe de Estado.

10. Las ilustracion¿s. El esiilo de los glifos v dibuios es uni-
fo¡me des,le Ia primera fecha ( I 524) hásta l; útt.m; (1645).
Esto se podría atribuir a que el códice fue copiado por Ramírez
y que éste le dio una pauta uniforme a todo el mateiial a¡tistico.
Sin embargo, esta solución no es aceptable: Ramírez hubiera
adve¡tido que exístían varios estilos, y en caso de haber varios,
no es de creerse que é1 pudiera o quisiera unifo¡marlos.

Queda, por tanto, el problema de situar las ilust¡aciones en
el tiempo, tatea no fácil ya que no conocemos las oriqinalcs.
Sin embargo, suponiendo que la copia de Ramírez sea totalmen-
te fidedigna, resalta el hecho de que distan mucho del estilo
prehispánico. Es probable que un c_opista (¿a med ados del siglo
xvn?) las haya reproducido, transformando estilísticamente las
formas c1e un documento más antiguo, que posiblemente todav.ía
recordaban las pautas prehispánicas.

En el esülo, por tanto, predominan las no¡mas europeas sobre
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Ias indígenas. Sin embargo, es curiosa la falta casi total de pers-

pecüva, por ejemplo, en los dibuios de las_ iglesias -y.en la escena

de frailes y principales indígenas en la últ'ma págtna.

Los glifós y dibujos en loi libros prehispánicos tenian la fun-
ción dé se¡vir como basg Para que el sabio los comentara o

exolicara verbalmente a sus oyentes. En el caso de nuestros An¿-

J¿s^ es obvia una función totaimente distinta: los dibuios se han

vuelto simplemente ilust¡aciones para el texto que está escrito

con palab¡as, no con dibuios. Robe¡tson comenta esta transtor'
mación de funciones en refe¡encia a los libros indígenas que

llevan una fuerte influencia euroPea:

Other manuscripls, of more European inspiration' use the picto-
r:al component is a supplement to the text' suggesting- the.--Prac-

tice of European Mediaeval and Renaissance manuscript illumi-
nation of th¿ illustnt;ons of sixteenth century European printed
books (Robertson, 2).

71, La imboftatcia de Ia ctónica. Ramírez afirma que la inr-
portancia de los An¿l¿s se basa en el hecho de que son "los
últi-os y espirantes esfue¡zos de la literátura indigena que siglo

v medio'después de la catástrofe en que todo pereció, hombres,

óosas, ideas,- aún hacía por sobrevivir a su propia ru na" (Ra-
mí¡ez, citado por Chavero, l90l: l0). Estamos de acuerdo con

Ramírez: el estudio de un documento procedente de una cul-

tura cuyas artes y ciencias (y la historiografia había sido una de

ellas) habían muerto, seguramente es interesante como muestra

de lás ansias de los sereihumanos Por sobrevivir despu6 de su

muerte.
Pero éste no es el único aspecto que iustifica la publicación

de los A¡ules.l ) Proporciona datos de tipo histórico y religioso

imDortantes para nuestro conocimiento de la localidad. 2) Me-
reé un estuáio comDarativo detallado en cuanto a su cronolo-

eía. ;Oué fecbas tanlo indígenas como cristianas dan las otras

íu."iñ d" lc zona, y si difieren, por qué difieren? 3) Propor'
ciona varios datos etnográficos de interés: varios eiemplos de la
creencia de que los fenómenos naturales son causas o pronósticos

de una epidemia; la indumentaria del indio noble poblano en la
prinrera mitad del siglo xvrr, etcétera' 4) Su iconografía con-

iiene representaciones de edificios que son únicos, o que Perte-
necen a un grupo de dos o tres conocidas hasta ahora, Por
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eiemplo, el palacio de los ürreyes en 1563 y la iglesia primitiva
de San F¡ancisco en Puebla.'En fin, es üna f-uente 

^que 
nos

ayudará algún dia a tener un panorama completo de la sóciedad
y cultura del indígena en li zona poblaná durante la época
colonial -tema que hoy dia casi desc-onocemos.

. 12. La presente edición. En ésta, la primera edición del códice,
hemos seguido el siguiente orden: I)- Paleografía del texto o¡i-
gínal;2) reconstrucción de dicho texto en náhuatl; j) t¡aduc-
ci6n, y 4) comentario.

_ Hgmos vuelto al título original que le dio Dnpaix: Anales
ieroglíficos e 

-históricos 
y hemos agregado las palábras de Te

peaca. El título que le dio Ramí¡ez (Anales me*icanos: puebla,
Tepeaca, ChoIuIa) resulta inadecuado por dos razones, Anales
mexicanos se presta a confusión: sólo-en la compilación que
hizo Ramírez, Anales de México y sus contornoi. hav cinco
"Anales mexicanos", tres "Anales de Puebla y Tlaxcalaí' v dos
"Anales de México". Nuestra segunda razón en que Ia ínclusión
de ?uebla y Cholula en el título es engañosa, yá que estas cru-
dades solamente aparecen en un papel incidental.

Mui Señor mio siempre recoDozco
las munchas honras fabor y merced
que siempre de su mano rrecibo iun-
tamente mui en particular quando me
hallo antes mui finamente ii¡viendo a
v.m. reconocido a las munchas hon-
rras cuya v da guarde ntro. Señor mun-
chos airos Cholula y Junio 13 de 1677
años

Comentario. Faltan los números que deberían acomDañar a
los signos indígenas en las fechas l5Z4 y 1526, cosa no iiusitada
en,los códices_ coloniales, especialmenie en ios tardíos. Es co-
mun htlar reterenclas como "Año Acatl" o ,.Año Tochtli" s:n
indicación numérica. Esto vuelve a suceder en estos Anal¿s de
1594 en adelante.

. En la fecha 1526 el dibuio-del conejo lleva a la izquierda el
slgno de.acau, que corresponde al año_siguiente. podría signifi
car que dos años indígenas caían parcialmente dentro de un"año
europeo,. es decir, que 1526 correspondia a partes de g tochtli
y 9 acatl.

l. 3r.
(6) Tecpatl 1524

7. Calli t 525

(8 To) ctli 1526
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La nota que aparece a la derecha de estas primeras fechas es

misteriosa v no barece conectarse de ninguna manera con el

contenido áe h crónica. A través de1 corto texto, que indica a

una Dersona no experta en el castellano, deducimos que alguren

(anó^nimo) agradece los favo¡es y honras que ha recibido de

otra persona (también anónima) a quien siwe y que parece ser

su superior- Ño hav que descartar la posibilidad de que se trate

de un'escribano ináíg'ena que ha copiad-o una ser:e de datos.his'

tóricos, ha dado forrña a la crónica y se la entrega a algún oficial

de Chblula quien se la puede haber comisionado Más tarde

vuelve a intervenir el escribano anónimo, consignando un acon-

tecimiento del Il de julio de 1677 (f. 15v).

Nican ohuala precitente ¡ an Cuica tla'
tocatico (Nican ohualla presidente
yancuican tlatocatico)

AS!í vino eI Presidente d co¡nevnr d

goDeÍnQf.

Comentario. Se consigna el dato de la llegada de Nuño de

Guzmán, presidente de la primera Real Audiencia que gobernó

a la Nuevi Espar-ra de 1528 a 1530.

Nican vni panxihuitl y no mo tlali Al-
teoeLl áuetiaxcolapa quitlalico tlaxcal'
teca v ni cuac lc-tla de mo hua Cue-
tlacoiistaque hualehua caxtilan oquinc-
quia ompá omotlalisquia 1'n T'laxcalan

"tno 
oq,tineqoe vn tlatoque ¡rn hue

huet que ln pampa v noncan Aflatova
y nr*'., hoi.n.iuá de los Angeles
vhuan nuest¡a Señora Conquistadora.
'lNicar in ipan xihuitl omótlali alte-
petl Cuetlaicolapan. Quitlalico Tlax-
óalteca- in icuac ic tlatemohua cuitla'
colizta(ue hualehua Caxtilan. C)qui'
nequia ompa. Amo tlalizqnia in Tlax-
ca.lan. Amo oquiLreque in tiatoqrre in
huchuelclue inpampa in oncan atlato-
ratl. In ixcan mo¡cnehua de los Ange-
ies, ihuan Nuestra Señora la Conquis-
tadora.)

9. !rcatl 1527

10. Tecpatl 1528

1I. Calli 1529

f. 3t.
12. Tochtli 1530

13. Acatl 15 3l
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Aquí en este dño se fundó ln ciudail ilp
Cuetlaxcolapan. I'as tldxcdltect únie-
ron a fundarla, cuando los espdñoles
c¡ue buscaban (un sitio) ya se íban, des'

álentados. La querían alli. No la asen'

taúan en Tlaxcala. Los señores y los
víeios no Ia quísíeron por eI agua del
úo. Ahota se llama I'as Angeles, Y
Nuestru Señora la Conquístadota'

Comentarío, Cuetlachcoapan, Cuetlaxcoapan, o Cuetlaxcola-

Dan (según nuestros And¡¿¡) es el nombre indígena del sitio
donde füe fundada en l53I la ciudad de Puebla de los Angeles'
por la segunda Audiencia en colaboración con los frai'es francis-

canos lÓol. Doc. lnéd., XLI, 39; Códice de Cholula, ll'83;
Historii tolteca-chichimeca,433; ENE, IY: 137, XVI: 9)' Las

razones de esta fundación eran en parte un deseo de pa-rte de la
Audiencia y de los .franciscanos de tener una comunidad esPa'

ñola donde se pudieron reunir los españoles que no se habían

establecido en ningún sitio fijo Para que cultivaran la tierra y
se dedicaran a la ciía de gattaáo iin la-necesidad del trabajo de

indígenas enconrendados. También deseab-a el Obispo-de Tlax-
cala-la fundación de una ciudad española para establecer su

residencia y su sede episcopal (Gibson' 196Z 54-61; 
-M-o-tolinia'

262.$; cóI. Doc. InZd., xrt, lg; ENE, IV: 137, xYl; 5-21;

Veytia, I: 101-02). Al parecet, se había pensado en fundar una

meirópoli española en la Tlaxcala indígena (como en el caso

de Tenochtiilan) pero el proyecto fue abandonado, decidién'
dose los peninsuirt"s pot ei siiio llamado Cuetlaxcoapan' Este
quedaba iuera de Tlaicala, sin estar muy leios, y estaba desha'

bitado IENE, lY: I37; I\'{oiolinía 26I'6}; CoI. Doc. Inéd-, XLI:
79-83). Las tierras que se escogieron colindaban con Cholu]a y
Totomihuacan y próbablementé pertenecían a la comunidad in-
dígena de Cho\:la (Códice de Cholula,11: 95).

ia ¡eferencia a la fundación de Puebla por tlaxcaltecas se

explica por el gran número de gente de esta república_que ayudó
a la construcción de la nueva ciudad. Aunque se había proyec-

tado que los primeros poblanos trabaiarían sin la labor forzosa

de los'indigenis, al principio fueron traídos elementos de Tlax-
cala, Chohila, Huexbtzincb, Tepeaca y otros pueblos para ayu-
dar a la construcción de la ciudad (Gibson, 1967, 54-61, I)4'
75; 1964, 361; Motolinía 263; ENE, XVI: 11-21; Códice de
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tecaDafi, etcétera.
.iAl principio se había pensado conshuir la nueva ciudad en un

sitio al oriente del río San F¡ancisco lno leios de lo oue hovsitio al oriente del río F¡ancisco (no lejos de lo que hoy

Cuetlaxcohuapan). El camino real de Veracruz había sido pasa-
do por Tlaxcala; ahora se construyó uno nuevo pata cotteciar a
la nueva ciudad con la capital de la Nueva Eipaña v con el
puerto del Golfo. Los indílenas se establecie¡on'en loi barrios
fuera de la traza española, Los tlaxcaltecas, por eiemplo, pobla-
ron la ribera orienial del ¡ío de San Franc-isco (o Al-ólova I
en un barrio llmado Tlaxcaltecapan; los cholultecbs en Choiuí-

es la iglesia de San Francisco) pero debido a los primeros agua-
ceros fuertes se inundaron las casas y se decidió pasar la pobla-ceros tuertes se inundaron las casas y se decidió pasar la pobla-
ción a un lugar menos pantanoso (N{otolinía, 265; Torquemada,
I: 313: Carrión I: 50-51: Vevtia. II: 326-27\. Sesún MotoliníaI: 313; Carrión I: 50-51; Veytia, II: 326-27). Según Motolinía
y Torquemada los habitantes se desalentaron y estuvieron a
punto de abandonar la ciudad. He aquí la explicación de la re-
ferencia en nuestros An¿l¿s a que "no la quisieron por el agua
del río".

El convento franciscano se fundó fuera de la traza, en la ri-
bera del río de San Francisco. Según varias fuentes (Torque-
mada, I: 315; Yázqrez de Espinosa, 86-87; Palacios, II: 623;
Carrión, I: 112-14) Ia iglesia primitiva fue dedicada a la Virgen
llamada "La Conquistadora", cuya imagen, según la tradición,
fue traida a México por Cortés. Hoy día se venera en una ca.
pilla de la iglesia.

Debaio del texto se halla un dibulo de una iglesia, por lo
visto la del convento franciscano de Puebla, construida entre
151t4 y 1570 (Carrión, I: 99; Mendieta, I: 65; Veytia, 90-94;
Kubler, II: 469). El edificio está esbozado en roio y parece
estar constTuido de piedras rectangulares, dibuiadas en rojo y
negro y pintadas de amarillo. En el dibujo aparecen tres arcos
en el costado derecho de la iglesia. Sin embargo, estos arcos son
una capilla abierta (hoy día tapiada) que se encuentra adosada
al templo que da al poniente. La capilla abierta parece estar
coronada por un arco o bóveda de grandes proporciones, pin.
tado de café rojizo. Abajo del dibuio pasa una gruesa línea azul
que sin duda se refiere al río Almoloya o San F¡ancisco.

l. r ecDa I )J¿
z. cali 1533

Í-'tf-



Nican y no huala Don Antonio te
mentocán Virev va cuica tlatocatico.
lNican in ohúalla Don Antonio de
Meniloza virrey yancuican tlatocatico.)
Aquí úno a comenzdr a gobernar eI
'¡iirey don Antonío de Mendozz.

Cotnentario. La llegada del primer viney es mencionada en
varias fuentes pictóriias indígenas: Codex' Mexicmtus, Códíce
Aubin, y CódiCe Telleriano Remensis. Mendoza llegó a México
el 14 dé noviembre de 1535 (Bravo Ugarte, II: 106) y partió
para el Perú en 1550.
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3. Tochtli l5l4
4. Acatl l 5l5

(5) Tecpatl 1536
6. Can|i 1537
7. Tochtli 1i38
8. Acatl 1539

f.4v'
9. Tecpatl 1540

10. Canli 1541 Nican y nipan xihuitl y no poliuhque
xochipilteca yniquac huiaya virrev don
Antonio te mentosa y nopan Ahuili-
saDa,
(Nican in ipan xihuitl in opoliuhque
xochipilteca, in icuac huiya virrey don
Antonio de Mendoza in omnan Ahui.
lizapan.)

Aquí en este dño berccíeron los xochi-
pilteca cuando fue el virrey don Anto-
nio de Mendoza a AhuíIizapan (¿Ori-
Ltod( |

Comentmio. El texto nos habla de la famosa "guerra del MLx-
ton", una rebelión indígena en 10 que e¡a la Provincia de la
Nueva Galicia que fue suprimida por los españoles y sus aliados
indígenas baio el mando personal del virrey l\{endoza. La de-
rrota de los xochipiltecas queda consignada en va¡ias fuentes
indígenas: Codex Mexicanus (243, lám. LXXX), Códíce en
Cruz, Lienzo de Tlmcala (lárn. 58 ) , Códice Aubin (91) , Códi-
ce. de Tlatelolco (107-Il2), Anales de San Cregoúo Acapico
(109) -hasta en una fuente guatemalteca: Anales de los cak-
chiqueles (l3B).
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Ahuilizapan es el nombre náhuatl de lo que hoy es le ciudad
de O¡izaba en el Estado de Veracruz. v es dificil encont¡ar al-
guna conexión ent¡e ésta y la guerra he Occidente. En vano
los autores han repasado los nombres de lugares que eparecen
en la conquista de la Nueva Galicía -Chimalhuacan, Xalisco,
Chiametla, Xochipillan, Chapala, Tonallan, Aztatlan, Alica,
Cihuatlan, Nochiztlan, Apozol- sin poder resolver este misterio.

11. Tochtli 1542
12. Acatl (sic) 1543
13. Tecpatl 1544

Nican y nipan xihui y nomo tlatalon
mixpantli y tetzauh y huey cocolistli
omo chiuh mochi tlacatl y comic.
(N:can in ipan xihuitl in omotlatalon
mixpantli. In tetzauh in huev cocoliz-
tli ómochiuh. Mochi tlacatl ic omic.)

Aquí en este año se iuntó una hilera
de nubes. Yíno una grande y espdnto-
sd epidemid, Debido a ella mutió mu-
chí 4ente.

Comentdrio, Una de las causas principales de la mengua de
la población indígena de N4éxico en la época colonial fue una
serie de pestes que en náhuatl llevan el nombre genérico de
cocoliztli, que podría referirse a la viruela, tifo, fiebre amarilla,
sarampión o a la influenza. Para fines del siglo xlr era común
que las fuentes históricas afirmaran que la población había de-
crecido un 90/o en relación con la población total en el momen-
to de la conquista lGibson, 1964, I38).

El texto que se encuentra en estos Andl¿s se refiere a la terri-
ble epidemii de 1544 (o 1545) que duró hasta 1548. Los sin-
tomas eran el sangrar de la boca y de los ojos. Humboldt
(I:117) supone que fue el mdtldzdhudtl (tifo o fiebre ama-
rilla ) . El Y ocabulario de Molina define tetr¡uhcocoliztli como
"tisis", pero como ésta es una consunción lenta y gradual no
es de creerse que se ttate de la tísis.

Es natural que la epidemia de 1544-45 tenga un papel im-
portante en las crónicas indígenas y españolas. La mencionan
Puga (102v), Torquemada (I:615), I\{uiroz Camargo (266),
Chimalpahin (260-6I), el Códice Aubin (9I)' e\ Telleriano
Remensis (Lám. XXXIV) , los Anales de San Cregorio Aca'
putco (109) y Mendieta (lIl:174, 186) quien fue guardián del
convento de Tepeaca. La Relación de Tepeaca (PNE, V:19)
afirma que esta peste había ocurrido unos 38 años antes de la
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fecha en que fue escrita (1580) y que murió mucha gente. Tanto
el Mexicánus como el ielleiano' Remensis hablañ de tempes'
tades o "ayres grandes que quebraban los arvoles" en relaclón
con la enfe¡medad.

Segun la religión prehispánica 7os chanehque (espíritus de los

muertos) enviaban malos aires desde las grutas de los ce¡_ros.

Les nubes se volvían vehículos de las enfermedades y afectaban
a la humanidad (Alfredo López Austin, comunicación per'
sonal).

Arriba del texto aparece un dibuio que rePlesenta las nubes

mencionadas en este pasaie. Tienen alguna semejanza con las

nubes que aparecen enlas láminas l1 y 12 del Códice Flo¡entino
(1953): H iigno junto al glifo del año ileva los colores verde

y roio.

t. 5¡.
1. Cali 1545 nican y nipa xihuitl huel huey cocolis

tli omochiuh yan cuica
(Nrcan in ipan xihuitl huel huey coco
liztli omochiuh yancuican.)

Aquí en este dño otrd'tez, se poduio
frertemente ld beste.

El escribano puso el signo de acatl junto al glifo del año

{calli). En la cuenta acatl ni precede ni sigue a calii.

2. Tochtli 1546 nican v nipan xihuitl y notlaqui mich.
qualotl
(Nican in ipan xihuitl in otlatqui mich-
cualotl.)

Aquí en este año hubo abunilancía ile

Pescado comestible (7) ,

Cornentario. El área de Tepeaca, por lo menos en la época
moderna, carece de ríos y lagunas, formándose unos cuantos

riachuelos solamente en la época de lluvias. No sabemos si se

trate de pescados importados. Arriba del texto aParece un Pez
pintado de amarillo con Puntos negros.

3. AcatT 1547
4. Tecpatl 1548
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5. Canli 1549
ó. Tochtli 1550

f.5¡'
(7.) Acal l55I

aNArEs DE ¡Nrnopor,ocÍ¡

Canican y nipan xihuitl o huala tlato-
huani Don Lurr''s de Pelasco conteta
(Ca nican in ipan xihuitl ohualla tla-
tohuani Don Luis de Velasco con-
teta. )

Aquí en este año vino el gobunante
don Luis de Yelasco . . .

Cotnentario. La última palabra, "conteta" a primera vista
sugiere el título "conde" pero habrá que recordar que €l Virrey
Velasco no tenía título de nobleza. Como es bien sabido hubo
dos virreyes del mismo apellido: don Luis de Velasco, padre
(1550-64) y don Luis de Velasco, hiio (1590-95 y 1607-ll).
Ahora bien, la terminación de la última palabra "ta" sugiere
la niz "tah" (padre), y "teta" sugiere "tetah" o "tetahtzin"
(padre).

Luis de Velasco padre llegó a México en noviembre de 1550
(Bravo Ugafe Il:297 ) pero nuestros An¿l¿s lo hacen llegar en
155l, "eror" que también cometen otras fuentes indigenaicomo
el Códice Telleriano Rempnsis (152), Ios Anates dá San Gre-
gorio Acapulco (111). Nuevamente esto podría indicar que,
según la cuenta del escribano del documento que traducimcs,
un año indígena podía ocupar parte de dos años cristianos, en
este caso 7.Acaü:1550 / 5L Otras fuentes aborígenes, sin ém-
bargo, conro Chimalpahin (158, 263), Códice de Tldtelolco
(115), Códice en Cruz (135-36) y e\ Codex Mexicanus (7ám.
LXXXII ) concuerdan el airo 1550 con 6.Tochtli y lo seiralan
como la fecha de la llegada de Velasco. (El problema general
de la concordancia de los años cristianos con los indígenas está
fuera de los límites de este estudio. No obstante. s.t'iitá l" oo-
blicación de esta crónica en hacer accesible una fuente más ná¡a
el estudioso de la cronología. EI problema se agrava si tomarnos
en cuenta que algunos frailes, bien avanzado el siglo xvr,
todavía marcaban el comienzo de un año cristiano en Ia fiesta
de la Anunciación, 25 de marzo, en vez de la Circuncisión, I de
enero, costumbre que pueden haber iransmitido a sus neófitos
indígenas. )
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Comentcrio. La traducción de este pasaie es sumamente ter-
tativa. El "Alcalte de Corte" podria- refe¡irse a algún oficial
con poderes iudiciales que reciEió su cargo de un superior-de
apellido Romano. Baio la fecha de 1552 consigna el Códice
Áubin (48) la llegada de un iuez don Luis de León Romano
a México, quien podría ser el alguacil mayor Romano, quien
murió en Puebla en 1556 (Canión, I: 107).

8. Tecpail 1552
9. Canli 1553

10. Tochtli 1554
il. Acatl 1555

f.6,.

Nican y nipan xihuitl y nacico Alcaite
de Co¡te Altecpan quiyahuac y mac
alfo ma or romano a
(Nican in ipan xihuiil in acico Alcal-
de de Corte . , . tecpanquil'ahuac imac
alcalde mayor Romano.)

Aquí en este año víno a llegat el Acal'
de de la Co¡te . . . en el atrio del pala'
cío (o casa de gobíerno) '.. en rnÁnos
del alcalcle mayor Romano,

Nican niquitohua nehuatl. nihuehue
nilama ni San Gabriel nican onechmo-
maquilique tlaltzin tli y nipan mino-
tlalis nitlacotis nitequitis mimotequi
panil yn tto d'os yhuan y Rey y san

francisco deopixque nican ni no milis
\-ntecompa huehuet qamoque mania
quitehuasque y ni tJaltzin y maceltin
caoc ce Altepetl oníc temoti ¡''a yan
nic machil.o titiuh y nitlatol yn hue
huque oypan pa yniquac ce tlaca tis
mopjltzin amoquicocalisque amoquite-
nehuilisque amoquitocasgue ceme no-
pilhua moscaltisque yuh nicteneuh
tiuh y nipan. Na maul.r yni axcanocol
noci. r.noquimachi otititan )'niquac
ohuala marques ymixpan no to col-
huan nocishua xatilistin aya motla nel-
toca ya ayamoqx

(Nican niquitohua, nehuatl nihuehue
nilama, ni San Gabriel, nican onech-
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momaquilique tlaltzintli in ipan nino-
tlaliz, nitlacotiz, nitequiz. Nimotequi-
panil in Totecuyo Dios ihuan Rey
ihuan in San Francisco Teopixque.
Nican ni nomilü intech ompa hue-
huetque amo queman ca quitehuazque
ini tlaltzin imaceltin ca occe altepetl
onictemotivavan nicmachivotitiuh in
itlatol in hu¿huetque ipampa in icuac
ce tlacatiz mopiltzin amo quicocaliz-
que amo quitenehuilizque amo quito-
cazque ceme nopilhua mozcaltizque
yuh nicteneuhtiuh in ipan. Ma mauL
rnln axcan nocol, mclz ln oqurmacnl
ototil'an in icuac ohuala marques ir-
mixpan nococolhuan nocihuan xatiliz.
tin,-avamo tlaneltocaya, ayamo.)

Aquí digo yo, una vieid, en San Ga-
briel, que es mí tiena, adonde me asen-
taré, trabdiaré y seníré a Dios Nu¿stro
Señor, al Rey y a los sacerdotes de San
Fru¡rcísco. Aqul está mi tiena da la-
branzt... allá los tieios... no posee-
rán Ia tierra solos en otro bueblo iré
a confirmar Ia pdlabrd de los úeios,
poryue cuando ndzxd tu hiio no enttd-
¡án ...1o iré a alirnur .. . dhon mi
abuelo, mi abuela apratdieron, rieror.
cuando yíno el Marqués ante ellos,
ante mis abuelos y abuelas... todaúa
no erdn cÍelentes, todatía no.,,

Comentdrío. Véase adelante, después del folio 6v.

f. 6v A,r'a mo quixmatia yn tloque y nahua.
que Jn tto dios auh y nehuatl cani
tlanteltoca ca oninoquatequi y nica yn
dios y 1'atzin yhuan nitlaneltoca y no.
colhua y maxca ;'n tlaqui y nixiuhtla-
pohuali ypampa o nica moscalisque y
uocnemisque vn occequiti tocnihua
yhuan nococol y nociz ymixpa ohuaci.
co y merques ca oc ti piPiltonti otech-
puhuílique otechcaquizti)ique yn iquac
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oquimitaya yn @xtilan chaneque cenca
momauhtiyaya cholohua ya yn xatilizti
quimitava cuitlaxcoliztaque cuitlapana
céncue.'Auh mochi onechilhui de
huai yn nocol yn nociz de coyonque.
Nacazcoyonque catca yn nocol. Auh
yn axcan mochi nictenehuan y ninoxo-
cotono ca mo nrnomrqu É cauc nl
nemi auh y niquac y nimiquiz mochi
huaz ce nodestamento ca mo nicohua
vn tlali amo nictlanehui ca onechmo-
maquili guvemator ciudad de peacae
yhuán Aicalde escribano auh yn gu-

íemador ¡oca Don Pedro. Auh ln
Alcaldes guabalcache y escribano An-
dres quauhpam co mochini tesdigos
Nican omochiuhque Samta y sabe xa-
tilol y nipan chiuhnahui decpantli xi.
huitl. Otitlacuiloque. Don Pedro. qua-
balache. Andres quabacon.

(Ayamo oquimatia in Tloque in Na-
huaque Tlatohuani in Totecul,o Dios.
Auh in nehuatl ca nitlanelloca ca oní
nocuatequi in nican Indias in yatzin
ihuan nitlaneltoca in nocolhua imac
ca in tlatqui inin xiuhtlapohualli ipam-

Pa onrcamozcalrzque In oc nemrzque
in occequintin .ocnihua ihuan in no-
cocol rn nocrz rn mrxPan ohuaclco ln
Marques ca oc tipipiltotonti otechpo-
hnilique otechcaquiztilique, in icuac
oquimitaya in caxtillan chaneque cen-
ca momauhtava. cholohuava in xati-
liztli, tiquimitaya cuitlaxcoliztaque
cuitlapanacenqug auh mochi onechil-
hui tehuac in nocol, in nociz tecoyon-
que necazcoyonque catcá in nocol auh
in axcan mochi nictenehuan in ejecu.
loria ce mo nin omiquilia ca oc nine,
mi auh in icuac in nimiquiz mochi-
huaz ce rno testamento ca mo nícohua
in tlalli amo nictlanehuica onechmo-
maquili gobemador ciudad Tepeaca,
ihuan alcalde, escribano. Auh in gober-
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trador itoca don Pedro, auh in alcaldes
Cuabalacacl.re, in escribano Andrés
Cuauhpanco. Nlochin in testigos, ni
can oñochiuhque Santa Isabel Xalti-
lolco, in ipan 

-chicnahui Tecpatl xi
huitl' Otitücuiloque: Don Pedro, Cua-

balache, Andres CuahPanco (?)'

TodaYít no conoaan a Nuestrc Señor
Dios, El Que Está Cetca Y Jun!9' Y
yo sí soy creyente, pues fui bautizada
aquí en la Indias con dgua Y üeo en

mi abuelo ,.. su Pro|ieddd en estd

cuentd de dños borque pot eso se aryo'
vechatán' vivírin otros hermanos' Y
mis abuelos, mis abuelas, frente a ellos

úno a llegar eI Maryués' Nos lo con-

tarcn, nol lo relataron los señores, de

cuando via¡on a los esbdñoles' I"os n4'

ttl'os se esbdntaron mucho, huyeron

',; ;,'T# ií#f ir,'; #,r :tr i:' ;,
abuela, taníai las oreia peforada ' ' '
Ahord brometo unt caÍt¿ eiecutoría

t;,##,:,.:"¿:fl #"k:"",'"::"il
arríendo. Me la dío eI gobernador de

In ciudtd de Tepeaca, y el alcalde y el
esc¡ibano' Y el gobenador se llam¡
don Pedro' v et dtcllde Cuabalacache'
y el esuibano Andrés .Cuauhpanco'
Todos son testigos' Aquí se hízo en

Smtta lsabel Xoltelnbo en el año 9'
Tecl:att. Fírmados: Don Pedro, Ctu'
baláche, Andrés Cuabacon (¿Cuauh-

Panco?)

Comentario. Al analizar este texto corru?to (que comienza

en el f. 6r) primeramente intentaremos dete¡minar la fecha

v el lugar en que fue escrito. Ya que e1 texto no se eflcueDtra

ádiuntó a los cuadretes que llevan glifos y aios ctistianos, entra

más bien en la categoría áe las inscripciones-que aP-arecen aPerte

v cue fueron escritás en Cholula en 1677' Sin embargo en este

áaü se consigna la fecha Q. Tecpatl que en el calendario cristiano

ñtá; tígz o rcq+. Si, como afitma, su abuelo vivía en el



ANAIES DE TEPEACA. 249

momentó de la Conquísta, cualquiera de las dos fechas es posi-
ble. Las refe¡encias a "San Gabriel" y a la gran matanza por
los españoles sugieren la ciudad de Cholula, pero la anciana
anónima claramente se refiere a la ciudad de Tepeaca. Desco-
nocemos la ubicación de Sania Isabel Xaltilolcof tal vez haya
sido una estancia de Tepeaca.

La presencia de este texto, que pretende efectos legales, dentro
de un documento de tipo histórico y cronológico, de nuevo
sugrere la heterogeneidad de las fuentes del códice que copió
Ramirez.

f.7r.
1?. Tecpatl 1556 Nican mo machi yo tia . . . y pampa-

tlali

-(Nican momachiotia... ipampa tla-
lli')
Aquí se marcó (o registró)... por la
tierra.

Comentario...Falta la parte superior derecha de esta hoia, y
por tanto, está incompleto el texto. Se puede tratar del deslindó
de las tierras del pueblo.

tr. uantl t))/
l. Tochtli 1558 Nican y nipan xihuitl y nacico Atl San

franco y mac f¡i nicolas
(Nican in ipan rihuitl in acico atl San
F¡ancisco imac fray Nicolás. )
Aquí en este año yino a llegar el agua
a San Francisco en trinos ite ftay Ni-
cotds.

Comenta¡io. La Relación da Tepeaca (PNE, V: 13, 15, 18)
informa que hacía aproximadamente 37 aios, por el año de 1547,
cuando los frailes pasaron el pueblo a su ubicación presente,
también construyeron un acueducto para traer agua al convento
y a la plaza. La discrepancia ent¡e la fecha que da la Relncíón
(ca. 1543) y nuestro documento (i558) se puede deber a la
edificación de dos acueductos o a una reconstrucción. No ha
sido posible identificar a fray Nicolás, aunque un fray Nicolás
fue guardián de Tecamachalco después de 1540 (Anaies de Te-
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cdmanhdlco; Descil:ción de Ia Rehwión, 169'70; RelaciÁn ile
Tepeaea, V:24, nota ).

Nican y nipan xihuitl o Ya lo huac

Atata coya Nlerico
(Nican in ipan xihuiti oyalohuac atl
adacoya Mexico. )

2. Acatl 1559

' Aquí en este año se caYó (?) eI nmr'
deto de agua (7) de \[éxín'

Comentario, Aunque la traducción no es segura,-no. cabe

duda que se trata dé h const¡ucción o rePalación de alguna

obra tiidráulica en la Capital, tal vez necesitada debido a Ia
sran inundacióu que ásoió a México de 1555 a 1556 según

Óhimalpahin (26a). el Códice Osu¡ta (123'24, 197, 2)7.5), T.or-

ouemada ll:6i8-lé) v Cen'antes de S¿lazar (37). El Códrce

Áubin (l}i \ reeistra ia construcción de un canal en 1559, que

¡odría ser eÍ milmo evento. El texto no menciona que la gente

ie Tepeaca hay¿ sido llamada a ayudar' pero es posible que

este háva sido é1 caso.

Abaiá de la inscripción se ven cuatro implementos' Son: una

rueda bintada de i'eide y negro, dos instrumentos que podrian

haber iervido Para cavar y aplanar Ia üerra y-una canasta- adhe-

,idm un pald, semeiantó a-las que se usan hoy dia en Xochi'
milco pari sacar tier¡a vegetal de las canales. Los instrumentos

,o., u"id" y gris respectivÑnente y la canasta es amarilla'

3. Tecpatl 1560
.1. Canli 1561

t',llt*oo, 
,rut)

6. Acatl 1563

nican y nipan xihuitl motlali Allte mel
or come ytt te co Pan deoPixqui frin
lovscol
(Nican in ipan xihuitl motlalli alcal-

de ma_vor ic ome in tecopan teoPrxqur

fray Nicolas.)

Aquí en este año fue puesto el alcal'
dá mayor scgundo Por el sacerd'ote

fray Nicolás.

Nican y nipan ixhuitl omachiuh-pala-
cion niexicb Axacan yc moteuh tla
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toca ti lia yc moteuh tla to catiütica
Rev
(Ñcan in ipan xihuitl omochiuh pa-
lacio Mexico. Axcan ic moteuh tlato-
catilia ic moteuh tlatocatilitica rey.)

Aouí en este año se hizo eI bdld.io en
M-éxíco. Ahoru el señor gobizrna aIIí
como sustituto del rcy.

Comentario. Et 1562 el heredero de Cortés vendió al eo-
bierno e-spañol la casa que había sido de su padre para q;e
fuera adaptada como sede del gobierno virreinal. Están 

-de

acuerdo varias fuentes en la fecha 6 Acald (Codex Mexicanus,
480, lám. lXlOflV; Chimalpahin, 267).

Abaio del texto aparece un edificio alargado que sin duda
representa el palacio vir¡einal. Existen otros dibuios antiguos
de este edificio (McAndrew, figs. 26 y 27; Gante, Unis. t 3 y 14).
Aquí se presenta delineado eti negró, hecho de piedras r'ectan-
gulares pintadas de café rojizo. La fachada tiene tres puerras
en-_forma de arco, pintadas de ocre, y arriba de los aicos se
llalla una pequeña ventana circular del mismo color. A la de-
recha se ve lo que parece set ot¡o iado del mismo edificro,
aparentemente el costado del lado sur. Su fachada (no pintada
de piedras rectangulares) y su campanario darían a la pliza de}
Volador, a un lado del cual pasaba la canal que daba su
nombre a la calle. Después fue la calle de la Acequia, hoy día
de Ia Corregidora, al costado sur del Palacío Nacional. La jínea
azul abajo del edificio parece referirse a esta acequia. (Afle-
dezco al'señor Raziel Mora su dibuio 

" 
1i"." a" jilfr" oiirZi".

Sustituye a la foto orieinal ya que ia mala calidad de ésta no
permitió su reproducción. )

7. Tecpatl 1564
8. Canli 15ó5 nica y nipan xihuitl mochiuh allt .. ¡

motes San f¡anco.
(Nican in ipan xihuitl omochiuh al-
calde mayor San Francisco,)

Aquí 
-an-este 

año se hízó (se nombró)
un alcalde Ítdyor en San Franciscó
(Tepeaca).



9. Tochtli I 566

f. 8,.
10. Acatl 1567

¡Nil¡s nn ¡r*rnopor,ocÍ¡

Nican y nipan xihuitl mochiuh allte
benito huelpantzin
(Nican in 

'ipan 
xihuitl omochiuh al-

calde Benito Flue,vpantzin. )

Aquí en este año Benito HuEpdntzin
fue hecho alcalde.

Nica y nipan xihuitl mochiuh . allde
henito colte
(Nican in ipan xihuitl omochirrh al-

calde Benito corte. )

Aquí fue hecho Benito "alcalde de

corte" .

Comantaio. Además de tratar de los asuntos del gobierno

v la economía locales, el cabildo podía promulgar legislación

oara el pueblo, v los gobernadores y alcaldes se constifuian

in tribunal paia'iuzgai delitos menores (Gibson, 1961, I80'

190). El títuio de "alcalde de corte" se luede referir a la posi-

cióí de iuez del puebto, tal vez en este caso de Tepeaca'

Parece haber estado recortada una parte de esta página en el

origjnal que conoció DuPaix'

lI. Tecpatl 1568
12. Catli 1569
13. Tochtli 1570
l. Acatl 1571

' 7: -lecparl 1572
(3. ) Cali 1577

f. 8v.
4. Tochtli 1574

5. Acatl 1575' 6. Tecpatl 1576
nica o y nipan xihuitl o mochiuh huey

. co colistli Yc chiquace tecPatl
(Nican in ipan xihuitl omochiuh huey

. iocoliztli ic'chicuacen Tecpatl. )

Aquí en este 4ño, en 6' TecPatl, se

ftoduio uno gran ePidcmía
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Comentaio. El Codex Moxicanus (487,lám. LXXXVI ) da
la misma fecha de 6.Tecpatl para esta peste y Chimalpihin
(280-81, 281) afirma que sucddió en 6.tecpail (1576)'y en
7.Ca11i (1577). La Relacíón de Tepeaca (PñE, V: 19) anota
que hacía aproximadamente tres años que una peste habia aso-
lado la comarca, que había du¡ado más de un año y que habian
muerto unas 60,000 personas.

7. Carrli 1577
8. Tochtli 1578
9. Acatl 1579

f.9r.
Ycan in itocatzin Dios tetatzin ihuau
Dios tepiltzin y huan Dios espiritu
santo y ner persunas mo ma chitia y
no ¡nochiuh congre tio v no de o ló. Ion Juez no huiaie maná huac y huel
primero o peuh qui Santa isabei xalx-
tilolco ci tlal de pel y pan caxtilan
otli y niqulc o te'olo ioúa luez o{ul_
quetz ce de pi iol qua huitl by co q-ui_
ma maoh ti va ).a y macehuai tin y
pam pan Amo mo cue pa.que y nicha
ce qui huale hua -San 

- 
Juin I,e hual-

tzin ce qui hualehua _ Santo Sama¡ti
sa N{iguel San Bema¡tino Santa Cruz
Santa Maria nene tzintla San Scbastia
De patlach co San Rapacl quahui tla
San-fosep quauhtla raóchion ca omo
lo lonque Santa y sabel Auh de opix,
que ca de San f¡anciscano fran y Die-
go de almode de machtiani v'huan
frani Diego Cordero y no mochiuh
cogrecatlo
(Ican in itocatzin Dios Tetatzin ihuan
Dios Tepiltzin ihuan Djos Es¡inru
Santo in levi persolas, Nican'mo-
machtia in omoch;uh congregacion in
oteololon juez nohuian ciminahuac.
In hrrel p¡l¡¡¿to opeuhque Santa Isa_
bel Xaltelolco, Citlaltepetl ipan Cax-
tillan olli; in irttrc ofeolnlolr"r inez
oquiquetz ce tepilolcuahuitl oic oqui.
momauhtiv¡va in macehualtin, ipam:
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Pa amo mocuePazque in ichan' cequi
ñualehua San iuai vehualtzin, cequr

hualehua San Martin, San \{iguel, San

Be¡nardino, Santa Cruz, Santa Maria
Nenetzintla, San Sebastian Tepatla-
cho, San Rafael Cuahuitla, San fosé
Cuauhtla; mochi onca omololonque
Santa Isabel. Auh in teopixque ca de

San F¡ancisco fray Diego de Almonte
temachtiani ihuan fray Diego Cordero'
In omochiuh congregacion'

En el nombre de Dios Pailre Y de

Dios Hiio Y ile Díos EsPíritu Santo'
las Tres Perconas' Aqul se enseñd có'
mo se hizo Ia congregacíón que mdn'
dó iuntar eI iuez d7 {odas partes de la

tíena Bien trimero comenzdton en

sdntT ls,bei xdltelolco, citldltepett
en el camíno a CasüIla' Cuando man'
dó leYantar el iuez Ia horca con eso

se esbdntó la gente forque dlgunos rro

volvé'ínn a sis casas N gllnos pütíc'
ron de San luan ' ", dlgunos Pdrtie-
ron dB San \Lartín, de San lt[íguel' de

San Barnardino, de Santa Cruz, de

Santa María Nenetzintla, de San Se'

bastíán Telldtlachco, de San Rafael

Cuauhuitlt' de San losé Cu¿uhtlt; to'
dos so rcunieron allá en Santa lsabel'
Y los sacetdotes de San Fruncisco eran

fraY Diego de Almonte, doctinuo (o

'prádícadór) y fray D-iego Cordeto' Se

tormó Ia congtegación '

Comentario. Tenemos aquí nuevamcnte un texto q-ue n9 ?ta
asociado con la serie de fechas que va señalándo la -crÓnrca'
S. poati. relacionar con algún evento de los aíos 1574-79 que

,pri"."., en la página anterior o podria ser la fecla más tardia'-'El 
tét*ino 'toñgregación" aqúi se refiere al.sistema esPañol

de concentrar a los indígenas en un sltlo con tlnes aomlnlstrá-

tiuos v t"ligiosos, siendó llamados los aboríge-nes que vivían

áiro.tíot o e"n comunidades muy Pequeñas para folmar unidades

*ryotat y más compactas. Muchos de los indigenas se opusleron

. "í. 
tip'o de congregación, cuyas tierras solían en algunos casos
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caer en manos de españoles (Torquemada, I:686-89; Scholes y
Adams, 52-53, 77-79,99l. Gibson, 1964, 47, 57, 282'85, 293).

En el caso del texto de nuestros Anales parece tratarse no
sólo de una congregación sino de un repartimiento, un sistema
de trabaios forrJsoi que apareció cuandó la orden real de 1549

había eliminado el irabajo como parte de las obligaciones del
indio en la encomienda (véanse Zavala, 1935 y Simpson, 1950).
Aunque el repartimiento a su vez fue abolido en 1632, el h¿-
baio no pagado del indígena siguió a través de la época colonial
y en algunos casos hasta nuestros días. No sabemos si la cons-
irucción de la horca que se menciona en el pasaie haya sido
parte del plan de atemorizar a los que estuvieran renuentes a
congregarse.

Aunque no todos se pueden identificar, las estancias, barrios
y aldeai parecen ser sujétos de Tepeaca. Santa Isabel Xaltelolco
írodría sér la estancia áe Santa Iübel mencionada en la R¿l¿-

Z;ón 1fNe, V:26). Citlaltepetl o Citlaltepec puede ser San
Bernardino Zitlaltepec, una hacienda en el municipio de Acajete,
en el antiguo distrito de Tepeaca (Suma de Yisitas, 207¡' ReIa'
ción de Tepeaca, PNE, V:26). Santa Maria Nenetzintla es un
pueblo en el municipio de Acaiete, situado en la ladera su¡ del
berro de ta l\{alinche. San Sebastián Tepctlachco es una cabe-

cera de municipio (Tepelaxco de Hidalgo) también en la ladera
sur de la Malinche. "San fosé Cuauhtla" aparece en la traduc-
ción al castellano como "San José Quahutla", una hacienda en
el municipio de Tepeaca. "San Rafael Cuahuitla" es "San Ra-
fael Buahiutla" en la traducción, Posiblenente la estancia de

San R-afael mencionada en la. Relaiíón (PNE, V:26).
Auncue Ias crónicas que hemos consultado no mencionan a

fray Diágo Cordero, Mendieta (IV:91-92) y Torquemada (III:
466ó7) hablan de un fray Diego de Almonte, que vino a la
Nueva España con los franciscanos en el siglo xvr. Fue guardián
de varios óonventos pero Tepeaca no es citado entre ellos.

Debaio del texto se encuentra un dibuio en blanco y negro

de una.iglesia. Si Ia intención fue representar la iglesia clel

convento de Tepeaca tenemos aquí nuevamente un dibuio sin
perspectiva, adaptado para los fines del artista indígena. A la
áerecha está la fichadi con su campanario y a la izquierda una
capilla abierta-portería de tres arcos. Esta existe hoy día en

Tóeaca, pero Ldosada a la derecha de la fachada principal.
Poi oho iado, podríamos estar viendo de frente una capilla
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abierta en construcción (tal vez para la nueva congregación
de Santa Isabel Xaltelolco) no muy diférente a la Capilla Real
de Cholula tal como la reconstruvó en dibuio Messmacher
(Maza, 85; McAndrew, figs. 197, I99).

f. 9r. fpágina en blancol
f. 10r.
10. Tecpail 1580
11. Calli 1581 nican y nipan xihuitl acico Rey Don

lorenso code yc 1o sebüembre
(Nican in ipan xihuiil acico viney don
Lorenzq conde, ic l0 septiembre,)

Aquí en este año víno a llegar el ví'
ney don Lorenzo, conde, el 10 de sep-

tiembre.

12. Tochtli 1582 Y nican y nipan xihuitl y.n cuica tla-
yehu...
y nipan San Andres motenehua San-
ta C¡...
(In nican in ipan xihuitl yancuican

in 
'ipan 

San Andres motenehua Santa
Cruz. )

Comentario. Don Lorenzo Suárez de Peralta, Conde de la
Coruña, quinto virrey de la Nueva España, tomó Posesió¡ de
su cargo el 4 de octubre de 1580 (Bravo Ugarte, II:298).
La fecha l0 de septiembre puede referirse a su llegada a Vera-
cruz o a su paso por Tepeaca o Cholula. Otros anales indígenas
fiian su lleeada cn I0. Tecpatl ( Anales de San Gregorio Aca'
piilco, Il7 ;bodex M exicanui, 484,1ám. LXXXVI; Chimalpahrn,
268), pero el Códice Aubin (I23) señala la fecha 13. Tochdi.

Aduí en este año se comenzó a. en
San Andrés llamado Santa Cruz.

Comentario. La parte derecha de esta página ya estaba des-

truida en el original de Dupaix. Había estancias en Tepeaca

llamadas San Andrés v Santa Cruz (Retación de Tepeaca, PNE,
V:26) , así es que se podría referir a la fundación de una capilla.

Sin embargo, en la 
-traducción al español adherida a1 códice,

que fue hecha posiblemente antes de que se perdiera parte de
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esta.página, leemos. "En este año comenzó nuevamente la ins-
trucción o estudios en San Andres llamado Santa Cruz". No sabe-
mos qué término comenzando como el misterioso "tla¡'ehu , . ."
haya llevado al t¡aductor a interpretar el texto de esta manera.

'Abajo .del texto

Il. Acatl 1583
L Tecpatl 1584
2. Cali 1585

aparece una c¡uz encerrada en un cuadro,

nica y nipan ixhuitl o ha ala Don Mar-
ti de Vila mariqui Virrey I de no-
biembre
(Nican in ipan xihuitl ohualla Don
Martin de Villa Manrique virrey I
(? ) de noviembre)

Aquí en este dño yíno eI úney don
M¿rtín de Yilla Manrique el 1 (?) de
novlemDfe.

Comentario. Don Alvaro Manrique de Ziñiga, Marqués de
Villa Manrique, séptimo virrey, comenzó a gobernar el 17 de
octubre de 1585 (Bravo Ugarte, II:298). Torquemada (I:65C,,
Chimalpahin (290) y el Códice Aubin (126) difieren de Bravo
Ugarte ya que señalan la llegada de Villa Manrique en noviem-
bre, estando de acuerdo con nuestros Andl¿s.

Sa no y pan xihuitl ohua huac o qui
saco chapolime ce can de mamauh tin
omo chiuh y nipan ce decpac xihuitl.
(Zanno ipai xihuitl ohuaiahuac (?)
oquizaco chapolime, cencan tema-
mauhtin; omochiuh in ipan ce Tecpatl
xihuitl. )

Aquí en eI mísmo año . . . tinieron a
salír los chapulirus y espantarcn mu-
cho; sucedió en el año I, Tecpatl.

Comentario. Varias fuentes indígenas nos hablan de las nubes
de langostas que arrasáron con comarcas enteras (Codex Mexi-
cdnus; 478, lám. LXXXIII; Códice Aubín, 9Q; Anales de. San
Gregorio Acapulco, ll9; Tellerínno Remensis). Delineado en
n€gro, aparece un chapulín como ilustración para el texto.

La plaga de chapulines debe haber ocurrido en el año anre-
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rior, 1584, tal como queda aclarado en las últimas palabras del
texto.

(Le falta un pedam
a la parte infe¡io¡ de la página, iunto
con los glifos del aúo.)

don palo monde la-gues de myuel
cazo

Comentario, Fuera de que parece tratarse de un don Pablo
no hallamos manere de reóons-huir este pasaie. Aparece en una
parte maltratada de ia página.

3. Tochtli 1586.

f. 101'.
,f. Acatl 1587.

5. l'ecpatl 1588 Nica omochiuq mngrecaüo o te o Io
lon Juez o hua le hua mexico Santiago
tlatilolco v de copan Vi¡rei Do ma¡tin
de villa nia¡iqui no hui auhuev Al al,
petl omoli móchi o mol lon que mace-
ñual ti v parnpa sa no ha ia xititir', *n.
y huan'caxtiiáeca o mo tla yn tla ni-
que y in don huei tlatocatzin y pampa
canpan motlalisque motoque lisque i
to casque drigo patla huac tlaoli.
(Nican omochiul.r congregacion oteo-
lolon juez ohualehua \llexico Santiago
'l'latelolco in teconan vi¡¡ev clon N4ar-
tin de Villa N{anrique. Nohuian huey
altepetl omoli omolonque macehualti,
ipampa zan ohaia (?) xiiiti ma. ihuan
caxtilteca omotlantlanique in don huey
tlatocatzin impampa campan motlaliz-
que motoquilizque itocazque trigo pa'
tlahuac tlaolli.)

Aquí se hizo la congregación. luntó
gente eI iuez, furtió de Méxícr¡, de
Santiago Tlatelolco, segin la roluntdd
del tírrey don Martín de Yilla Man-
ñque. De todds pattes de Ia gran ciu-
dad se iuntó Ia gente porque sóIo se
dispersó ... y los esfuñoles le preqtn-
tdrotx dI gran sobercno que dónile se
asentarían, pondrían palos a Ia .plan-
tas, sembrarían trigo y ¡naíz grueso.
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Comentario. Sólo podemos deducir que durante el reinado
del Marques de Villa Manrique se intentó formar una congre-
gación con habitantes de Tlatelolco. Abaio del texto aparece

una ho¡ca enorme, totalmente desproporcionada en relación con
los otros obietos que han aparecido, iglesias, el palacio del vi-
rrey, etcétera. Podría significar que fue erigida para escármentar
a los que se ¡ehusaban a coopera¡ con el proyecto.

f. 11r.
6. Cali 1589

7. Tochtli 1590

8. Canli l59l

9. Tecpatl 1592

10. Acatl 1593

Sano y huan in . . xihuitli o mo chiuh
cogrecatio
(Zanno ihuan in,.. xihuitl omochiuh
congregacion. )

T¿mbién en este diro se hizo una con-
gregación.

Sano yn quac y no huala Don Luys
de balasco depitzin y mixpan o mo-
chiuh congrecatio cali xihuitl
(Zanno in-icuac in ohualla don Luis
de Velasco tepiltzin imíxpan omochiuh
congregacion calli xihuitl.)

También cuando Yíno don his de Ye'
lasco, hiio, se fotmó en su Prcsencia
una congregación en el año de calli.

Comentario. El virrey Luis de Velasco segundo comenzó a

reinar el 27 de enero dé 1590 (Bravo Ugarte, II:298). La con-
gregación que se formó durante su gobiemo debe haber sido

é"\SSl, qúe fue año de calli.

(Aqui existe un error. I59l debería ser

8. Acatl.)

Nican v nipan xihuitl otlaqui cabillo
San fuán páutista y mac dópixqui fri
Anlonso Olpano
(Nican in iian xihuiil otla(n?)qui ca-

pilla San )uan Bautista imac teoPixqui
fray Alonso Olpano.)

Aquí en este año se fue a temtinar la
capilla de San luan Bdutbta en mdnos
de ftay Nonso Urbano (?).
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Comentario. Tres son las razones que sugieren que se trata
de la iglesia conventual de Cuauhtinchan: l. Cuauhtinchan
tenía como advocación a San Iuan Bautista (Códice Frcncís-
cano,24l-2. este pueblo era visita de Tepeaca, y 3). su iglesia
fue terminada en 1593 (Kubler, lI:456).

En la t¡aducción que fue parte del manuscrito de Dupaix,
se lee "En este año se ronstruyó la capilla de S. Juan Baptista
por mano de Fr. Alonso Olpano (Urbano)".

(ll.) Tochtli 159,1 Nícan ¡ nipan ixhuitl ohuala Don gras
te sonica Virrei de Septiembre
(Nican in ipan xihuitl ohualla don
Gaspar de Zúñiga Yirrey de septiem-
bre.)

Aquí en este año yíno don Gaspar de
Zúñíga, Yirrey, en septiembre.

Comentario. Don Gaspar de Z,tí.iga y Acevedo, Conde de
Monterrey, noveno vi¡rey de la Nueva España, comenzó a go-
bernar el 5 de noviembre de 1595 (Bravo Ugarte, II:298).
Según Torquemada (I:670) había llegado a San Juan de Uhla
el 18 de septiembre de 1595. Nuest¡os Anales se equivocan de
año. La fecha couecta, l2.Acatl, nos Ia proporciona e\ Códice
Aubin (131).

Aparece el glifo de tochtli €n el rectángulo de la derecha;
a la üquierda de éste se halla un disco grande y rojo con l8
círculos pequeños. A la derecha del glifo de tochtli hay un disco
más grande lleno de círculos pequeños medio borroneados por
rayas azules. Le sigue un dibujo de la luna.

De este año en adelante los glifos de los años ya no llevan
números.

f' 11v' 
Nor¿

A esta, sig_uen dos fojas laceradas,
mas no Por el tlempo, srno por un cu-
rioso impertinente que les cortó las
figuras, áejando solamente las tablas
de los símbolos anuales, que compren-
den desde 1596, hasta 1609. Como és-

tos nada ofrecen, por lo mismo, de par-
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ticular.y sus calacteres son conocidos,
se omrle su coPra.

Ivlexico Nov". 28 del 18'17

Ramírez

Comentario. Según la corelación qué utilizamos aquí, los

glifos que no copió Ramirez son: I3.Tecpatl (1596);l.Calli
(1597); 2.Tochtli (1598); 3.Acatl (1599); 4Tecpatl (1600);
5.Calli (1601); 6.Tochtli (1602); T.Acatl (1603); S.Tecpatl
(1604); g.Calli (1605); lO.Tochtli (1606); ll.Acatl (1607);
l2.Tecpatl (1608); 13.Ca11i (1609).

f. I2r
(l.) Tochtli 1610 Nican y nipan xihuitl o huala Do fuan

Pauhtiíta Áuh sano i pan xihuitl-v ni
oa Viernes - a 29 del mes te de ablir
de 1610 años o te pi lo loc nica y nipan
Ciudad depeacac o qui pilunque popo-
lu quis patla catl ypam pa español o
qui mia ti que lch pixque catca ma-

ürdomos yn qul mic tique atl xoro-
óauh cha ne ,uh y no piloloque yei
ho¡r. Omenti yn ioca Diego y huan
Lucas auh yn quipiloca no miquis tica
cadca yn toca francisco (Siguen los
nombres del Alcalde -que se ven en la
traducción) ypan ce tochtli xihuitl
1610 años

lNican in ipan xihuitl ohualla Don
iuan Bautisti. Auh zanno ipan xihuitl
in ipan viernes a 29 del mes de abril
de l610 años otepiloloc nican in ipan
ciudad Tepeacac. Oquipilonque po
poloquizpatlacatl ipampa español oqui-
mictique irpixque catca mayordomos
in auimicticue Atlxoxocauhchane. Auh
in ópiloloqúe yei horas. Omenti intoca
Diego ihuan Lucas, auh in quipilocano
miauiztica catca intoca F¡ancisc<.r.. .

ipan ce Tochtli xihuitl 1610 años.)

Aquí en este año vino don luan Bau-
tista Y en este mi.vno año, en viernes-
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a 29 del mes de abút d¿ 1610 se ahor-
có gente aquí en la ciudad de Tepeaca.
Ahorcarcn a dos hombres de PoPoIo'
quizpin porque habían matado a un
español. I'os cuidarcn los mayordo'
mos- Los ahorcaron d lds tres hords,
Uno se llamaba Diego y eI otro Lucas.

. Y eI que los ahorcó se llamaba Francís'
co. (Trad.: v el alcalde Francisco Co'
llaia. Eru guardián fray Antonio, doc-

triiero fray Rodrigo Clarcia: Ies auxílió

fray Gabriel' dutinaro ile Amozoc.
Erá atcald'e nayor don Be¡na¡iJo AIta'
mirano, y gobemador dan luan FeliPe
d.e los Angeles y estos que fueron ahor'
ca,los a las tres de Ia tarde del vie¡nes
Ios descuartizarcn el sábado d lds ocho
de Ia nuñana.)

Comentario. No ha sido posible localizar el pueblo de Popo-
loquizpan o Popoluquizpan. Sabemos que dentro de la iuris-
dicción de Tepeaca (en Quecholac y Tecamachalco, Por eiem-
plo) se hablaba la lengua popoloca, mientras que Tepeaca era

de habla mexicana (Relacíón de Tepeaca, PNE, V:20; Relación
de Ia d.esuipción, 170; Ponce, II:L4I4Z). Tal como existe un
Chontalcoatlan (el Coatlan de los Cliontales) ¿será posible que
aquí se trate de un "Oquizpan de los ?opolocas"?

San ]erónimo Alxoxucan, hoy dia Aljojuca, aParece en Ia R¿-
fución'de Tepeaca (PNE, V:2'0 ). Se encuentia en los límites
de Quecholac y Tecamachalco, no lejos de San Andrés-_Chalchi-
comula lciudád Serdán ). Según la traducción que halló Ramí-
rez junto con el documento de Dupaix, el español asesinado era

"mayordomo de Atlxoxocauh".
Bajo los signos calendáricos hay una serie de líne¡s ue pare-

cen listones, pintadas de ama¡illo, verde y azul. Tambié¡ está

una horca, pintada de amarillo y coronada por dos calaveras

humanas de cada una de las cuales pende una cuerda. Junto a
la horca descansa una escalera amarilla. Baio cada una de las

calaveras se ve un par de huesos cruzados.

f. 12v.

f. 13r.

(2.) Acatl l6l I

Esta página está eu blanco.

Nican y ni quac xihuitl y nipan Vier-
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nes a l0 del mes de Iunio de 16ll
años oqualoc tonatiuh y pan yei ora y
nipan Viernens San bernabe yn duar-
tian fri Iuan malt na.o temachtiani fri
bacme. 

-Alcalde 
mayor Don garro de

samano guvernador Don fer.do de gus-
ma Nrican y nipan ciudad depeacac
cenca de mamauhti omochiuh mochi
nesque citlalime l611 años.
Y niquac o qualoc tonatiuh y huan
metztli o momictique totetzauh omG
chiuh yn tehuan ti tima ceh ce cel ti
ypampa o qui mo teo tiya tocolhua
xatilistli y pampe y non o mochiuh
huey cocolistli v nipan xihuitl An catl
(Niian in icuai xihuitl in ipan üernes
a I0 del mes de junio de 16ll años
ocualoc tonatiuh ipan yei hora in ípan
viernes San Be¡nabe. In guardian frav
]uan Maldonado. temachtiani fray
Bartolomé, alcalde mavo¡ don Gas-
par(?) de Samano, gobernador don
Femando de Guzman. Nican in ipan
ciudad Tepeacac cenca temamauhti
omochiuhnézque citlalime 16ll años.
In icuac ocualbc tonatiuh ihuan mez-
tli omomictique totetzauh omochiuh
in tehuanti tima cecelti ipampa oqui-
moteotiye tocolhua xatiliztli ipampa
inon omochirrh huey mcoliztli i; ipán
xihuitl Acatl.)

Aquí en este año, el viemes 70 ilel
mzs de iunio del año de 1617 se eclib-
só eI sol a las lres de Ia tarde, en úá-
nes (tigilia de) San Bernabé. El gar
díán era fray luan Maldonado, el-drrc-
tinero fray Bartolomé, el alcalde ma-
yor don Caspar (?) ile Sámano, el go-
bemadot don Fenand.o de Cuzmán.
Aquí en estd ciudad de Tepeaca hubo
mucho eslldnto ctand.o abarecínon las
estrellas en el año ile 1611.
Cudndo hubo el eclílxe, aundo el sol
y la luna se mattron, los que Io úmos



264 AN¡r.Es DE ANrRoPoLocfa

nos esfu¡ttLr¡tos puas |ruesfiog dbuelos
Ios tenian .por dioses; pot eso se produ-

io la gran Pste en (este) año dz calli.

Cotnentario. Torquemacla describe elmismo eclipse en la ciudad
de México:

Este año de once hubo un eclipse de
sol, a los diez dias del mes de-iunio,
que se cubrió todo el cuerpo solar, y
quedó la tarde obscura como la noche
y se üeron las estrellas por la parte
del oriente más que por la del ponien-
te. Yo vi salir murciélagos de sus gua-
ridas, y despu6, que comenzó a acla-
rar el día, volve¡se desatinados a bus-
carlas y muchos no atinaban con nin-
guna, Comenzó este eclipse luego des-

Pués de medio día ¡' acabó a las seis

horas de la tarde, siendo las tres cuan-
do se acabaron de cubrir los rayos de
su luz. Este eclipse se diio antes por
un astrólogo, Y como es cosa que no
cada día acontece, aunque es natural'
causó tanto temor en la gente PoPu-
lar v menuda' que se confesaba y dis-
ponía aquel dif como si se apercibie-
ran para'la muerte '.. (I:76Si

Enbe los pueblos indígenas de Mexico un eclipse de1- sol
auguraba maies (Cóilice -Florenüno, 1953,3; Sahagún' 1956'
ll;257-58) . En Europa también se les consideraba Portentos de

mal agüeio. Ahora b1en, para los habitantes indígenas novohis-
panos que toüvía recordaban el sistema calendárico antiguo,
é1 eclipie de 16ll ha de haber sido especialmerte terrible. Se-

eún lals creencias antiguas eI mundo terminaría en un año 2.

Óarrizo (Ome Acatl)] combinación que ocunió en 161l' El
último Z.'Acatl de la época prehispánicá había ocurrido en 1507

cuando se había encendido il Fuégo Nuevo ritual. El siguiente

ocunió en 1559, y aunque no fuJ celebrado oficialmente sí lo
mencionan variai fuenies indigenas (Codex Mexícantn, 479

lám. LX)OflII; Códice Aubín, 107; Chimalpahin, 265)' Por

tanto se debería haber encendido un Fuego Nuevo y "atado los

años" en 1611.
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E¡ el Códice dz Huíchapan, que proüene de una zona de
habla otomí, también hallamos una asociación entre un año
2. Acatl (en este caso 1507) y un eclipse. Leemos: "Eclipsi del
Sol. Eclipsado Sol. Nica (n)'o{udoc y(h) tonatiuh. Otlayohua."
"Se eclipsó el sol. Oscureció" (Códice Huichapan,60).

]uzgando por la ilustración que acompaña aI texto, el dibu-
iante seguramente entendía con claridad las tradiciones que
asociaban el fin de un ciclo con un eclipse. Dentro del cuaáro
en el cual aparecen el sol, la luna y las estrellas se introduce de
manera prominente un gran signo del infausto carrizo.

(la página está en blanco).

Nican y nipan xihuitl omochiuasqura
ya oyotl tJiltique ypan fuebes santo
Salo lpan xibuitl ypan Viernes ayc ce
milhuitl de lolio o qui pilocue sc mo-
lato onpan chane áe ci"*r'.h"1..., yrt
de co o quimitli za o no ye huatl quar-
üa Alcadi mavot gouernátor v nr¡ mu-
chiuh y nipa'ciuáad de peáca l6lt
eños
(Nican in ipan xihuitl omochihuaz-
quia yao,votl tliltique ipan |uwes San-
to.
Zanno ipan xihuitl viemes aic ce ilhuitl
dl iulio oquipiloque ce mulato ompa
chane Tecamachalco in teco oquimicti.
Zanno yehuafl guardian, alcilde ma-
yor, gobernador. In omochiuh in ipan
ciudad Tepeaca 16ll años.)

Lquí en este año hícíeron La. guena
los negros el lueves Santo.
En el mismo año un día, un yie¡nes
ilz iulio ahorcarcn d un mulúo habi-
tante de Tnamachalco aue haWn dddo
muerte d su amo. EI guardün, el abal-
de mayor y el gobunador eran los mh,
mos. Sucedió en Tebeaca en el dño

f. 13tt.

f. 14r.

(3.) Tecpatl 1612

1611.

Comentario. Torquemada, quien fue testigo ocular, describe
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la famosa "conjuración de los negros" de 1612' Comenzó con un
rumor que uná cuadrilla de negios estaba conjurada para rebe-

larse. El pánico creció al grado que en Semana Santa se cerra-

ron las püertas de las igleJias en Ñ4éxico y Puebla y en "toda la
tierra cómarcana a estas ciudades". "Muchas. cosas se dijeron,
aunque pienso que las más las causaba el miedo de la gente
popúlat lque fáóilmente se alborota) '.." Se acusó a muchos
neÁros de estar preparados para rebelarse y después de la Pascua

fuáron ahorcadós i6 en la plaza mayor de México. Las cabezas

quedaron clavadas en la horca (Tor(uemada, T: 767-68).- 
Nuestros Anales tíenen interés en el sentido que nos proPor-

cionan un caso único de un negro rebelde -o mulato, en este

caso- que fue ahorcado en provincia.

(4.) cali 1613
(5.) Tochtli 1614 Nican y nipan xihuitl y hualanque sa-

bonti ceis de marzo
(Nican in ipan xihuitl in huallanque
sabonti seis de marzo. )

Aqui en este año viníe¡on los... es el
sais de marzo.

Comentaio. Tanto el verbo como la palabra misteriosa
"sabonti" indican que se trata de un plural'

(6.) Acatl 1615
(7.) Tecpatl 1616 Nican y nipan xihuitl y notla cuilolotl

cabill S. St. fuan pauhtista y huan yn
guartia Vicario fri franco de ro ria fri
Sebasüan madonato hue.v guar tia a 4
de Tolio
(Nican in ipan xihuitl in otlacuilolo
capilla San Iuan Bautista, ihuan guar-
dián vicario fray Francisco de Roria,
fray Sebastian N{aldonado huey guar-
diana4dejulio.)

Aqul en este año se píntó Ia capilla de

San luan Bautísta, síendo guardián y
úcario ftay Francisco de Roria (?\ Y
guardián mayor fray Sebastián Maldo'
nado, eI 4 de iulio.
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Comentdio. De nuevo parece tretarse de la iglesia de San
Juan Bautista de Cuauhtinihan, visita de TepeacalPor "pintár-
se enüende, probablemente, una decoración de tipo icónográ-
fico, no sencillamente cubrir de pintura.

El nombre de uno de los frailes, fray Francisco de "Roria".
sugiero "Francisco de Boria" pero este sánto no fue canonizado
hasta 1671.

(8.) Canli 1617 Ynipan mestl de Octub¡e vn caxtolil
hui[l onahui de 1617 años óhual" 

"""-tilan tlatohuani marques y nipan mier
Ies ypan San Lucas Éi,an.ta izhuitzin
auh yn guartia f¡i buen¡a temachtia
(Siguen los nombres de los funciona-
rios de Tepeaca, que se pueden ver en
ra tlecuccron. I

(In ipan metzitli de octubre in cartol-
lilhuitl onnahui de 1617 años ohualla
cartillan tlatohuani marques in ipan
miercoles ipan San Lucas Evangelista
ilhuitzin. Áuh in suardian f¡av -Buen-

aventura temachtiáni . . .)

En el mes de octubre el día 19 d.el año
de 1617 vino el gobernante castellano,
el Marqués, eI míercoles, fíesta de San
Lucas Evangelhta. Y el guardíón era
fray Buendyenturd.; doctrinero, lruy
luan Pctrtilla: fiscal, don Tomás de
Aquino; alcalde mayor, d.on [uan Cor-
tés; gobernadol don Felipe Xu.árez,
todos en Ia eiudad de Tebeacd.

Comentario. Por el año de 1617 se vio amenazada la paz de
lo que hoy día es la zona de Có¡doba y Orízaba, Veiacruz.
Una banda de negros sublevados asaltabá y ponía obstáculos
para la comunicación y comercio entre la Capital y la Costa del
Golfo. Los vecinos principales de Huatuxco pidieron pamiso
al virrey, quien era .dón Diego Fernández de Córdoba, Marqu6
de Guadalcázar, de fundar una villa española en la zona afectáda.
Concedido el permiso, la Villa de Córdoba se fundó el 26 de
abril de 1618. Es probable que la visita y posible estancia
del ürrey en Tepeaca a fines de 1617 hayd, estado conectada
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con ia sublevación o con el Proyecto de la fundación de la nueva

villa, que tomó su nombre del'apellído de dicho viney'
Un indicio de la inexactitud de la traducción aherida al manus-

crito que fue de Dupaix, es la versión de este- pasaje.: "En l8
de octubre de este añb llegó de España el caballero . . ." Fernán-

dez de Córdoba había llegado a México en 1612.

El oficio de "fiscal", óomo algunos otros cargos indígenas

en la época colonial, variaba de pueblo en pueblo (Gibson,
1967, 104). En este caso puede haber sido un recolector del tri-
buto de lós barrios, o quiz7s el tesorero de la iglesia.

f".l!
I. rtr-
(9.) Tochtli 1618

(Esta página está en blanco.)

Nican ynopan xihuitl opeuhqui Algel
de la guarta vn coltzin de copan omo-
chiuh"huas 

"Don Alonso de LiPera
Obispo a l0 de marzo. Cimiento
opeuhqui nica Cuetlaxcolapa de la
püebla-de los Angeles a l0 de marso
de 1618 años
(Nican in ipan xihuitl opeuhqui Angel
de la Guarda in coltzin tecopan omo-
chiuh . . . don Alonso de Lipera obispo
a 10 de marzo. Cimiento opeuhqui
nican Cuetlaxcolapan de la Puebla de
los Angeles a l0-de mar¿o de 1618
anos. I

Aquí en este año se comenzó el Angel
de l¿ Cuard¿ el abueln (?) . . . se hizo
siendo obispo Alonso de Rfuera(?) el
l0 de ma¡zo. I-as cimientos se coÍun'
'.aton a4ul en Cuetlaxcolapan, Puebla
de los Angeles, eI 10 ile ru¡zo del año
de 1618.

Co¡unla¡io. En la obra de Toussaint (1954) no hallamos

ninguna islesia poblana dedicada al Santo Angel de la Guarda.
Es íemotimentá posible que se refiera a la iglesia de los domini'
cos la cual, segu; Carrión (f: 127-30), tenía como, abogados

a los Santos Angeles. El misterioso obispo "Alonso de Lipera"
es casi s€guram¿ote Alonso de la Mota y Escobar quien era

obispo deiuebla en 1618. Las palabras "in coltzin", que aPare-
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cen después del nombre dei edificio que se fundaba, podría ser
la corrupción de algún toponímico, por eiemplo "Cbltzinco".

Yhuan y que xiuh tica omopouh orga-
no ;.pan de Julio de 1619 1ños sano
yehuatl. y qra demachtiani fri_po Cor-
tero yhuan onca cenca chica huac tu-
natiuh ornoma ohuahuac tonacavotl
de 1618 años ypan yni xihuitl de 1'618
años mes te nobiembre ang opopaan-
que citlalime * * quartia frI Sd¡aitian
de gama de machtiini fr. petro Cortero
allde mayor Dom iuo guvemator Don
Felipe xoares ynipan ciudad de Santo
domingo de pexic
(Ihuan icuac xiuhtica omopouh orga-
no ipan de iulio de 1619 años, zxnno
yehlatl in guardian temachtiani fray
Pedro Cordero. Ihuan onca cenca chi-
cahuac tonatiuh omoma ohuahuac to-
nacavotl de 1618 años, ipan inin xihuitl
de 1618 años mes de noüemb¡e...
opopocaque citlalime. Guardian fray
Sebastian de Cama, temachtiani fray
Pedro Corde¡o, alcalde mavo¡ don
Juan, gobernador don Felipe Xuarez
in ipan ciudad de Santo Domingo Te-
pexic.)

Y cuando afurecieron los cometas, se
coruagró el órgano, en iulía ilel año
de 1619, síendo tambíén doctrínerc
fny Pedro Cordero. Y había brillaila
eI sol muy fuertemente sobre los ftu-
tos de ld tierrd. en eI año ile 1618: en
este año de 1618 en noyíembre hu-
mearcn las estrellas.** Era *tmdí.án
fruy Sebastían iL.e Cama, áoarine-
ro fray Pedto Cordero, alcalde mayot
ilon luan, gobernador don Felipe Xuá-
rez en la ciudad de Santo Domineo
Tebexic.

Comentdio. l¿ traducción de este texto, sumamente corrup-
to, presenta varias dificultades. "Xiuhtica", teniendo en cuenta

(10.) Acatl 1619
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el contexto de todo el pánafo, lo hemos tomado por "xihuitl",
que según Molina significa "cometa grande que parece como
globo o gran llama". "Xihuiil huetzi" quíere decir "caer come-
ta". "Omopouh", de "poa" o "pohua", puede significar "consa-
grar". Abafo del dibuio de los cometas aparecen las siguientes
palabras:

Ynín caxtilan tetzahuitl omochihua
amo tocolhua y ni de tetzauh
(Inin caxtillan tetzahuitl omochíuh,
amo tocolhua inin tetzauh.)

Esto producía espdnto en España; no
. erd de nuestros abuelos este agüero

En cuanto a este segundo texto, conhadice los datos que pro-
porcionan las fuentes indígenas, entre ellas Sahagún (lI:263-64)
y el Códice Florentino (195t, l7). El cometa era para los indí-
genas pronóstico de la muerte, pestilencia, hambre y guerra.

La mención del pueblo de Santo Domingo Tepexic o Tepexic
de la Seda (hoy Tepexi de Rodríguez, al sur de Tepeaca) es
misteriosa. Tepexic había sido fundación franciscana pero en
1567 fue entregada a los dominicos (Torquemada III: 33). En
el año que nos interesa ya no estaba dentro de la jurisdicción
de Tepeaca (Rdación da Tepeaca, PNE, V: 21 ). Es curioso que
aparezc don Felipe Xuárez como gobernador de Tepexic cuando
tenía el mismo cargo en Tepeaca en 7617 y 1622, y que e1 alcal-
de mayor sea don fuan, probablemente el mismo don Juan que
era alcalde de Tepeaca en 1617 y 7622. Fray Pedro'Cordéro
aparece tanto como doctrinero de Tepeaca como de Tepexic.
Ei un problema, por tanto, el que la-descripción de un'fenó-
meno natural termine con el nombre de Tepexic.

Abajo del texto figuran dos estrellas grisei con cola, no muy
diferentes a las que representan un cometa e¡ el Códíce Floren-
tino (1953,lám.6).

f. t)y.
año 1677

Dorningo 1l de ]ulio se dedicó el co-
rateral de San ]uan euauhtlantzinco: y cuando ei el Se-rmon Ilegó Su
l'lustrisima que asistió a Ia Miia. El
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Sr. Obispo de la puebla Don tr{anuel
fe¡nandez de Sta. Cruz.
(Nota del Original copiada como
aquí.) Rúbrica de ]osé Fernando Ra-
mírez.

Comentario. San fuan Cuauhtlancingo es urr, pueblo qu€
estuvo dentro de la jurisdicción de Cholula (Villaseñor, I: 354).
Hoy dia es una cabecera de municipio al norte de dicha ciudad.
Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagrin fue obispo de
Puebla de 1676 a1699. La ceremonia a la que se refiere este corta
inscripción seguramente fue la benediciótt d" utr retablo cola-
teral en e1 templo local.

Este texto dinuevo refuerza la idea de que los An¿i¿s estaban
en Cholula en una época tardía.

f. 16r.
Nican ynipan xihuitl opoponcaque
ciflali me cehue yo metepitoto y pan
¡üuitzin Santiaeo

ll. Tecpatl 1620

(Nican in ipan xihuitl opopocaque
crt'lalime ce huey, ome tepilot'on ipan
ilhuitzin Santiago.)

Aquí en este año humeaton la estte,
llas, una grande y d.os chica, en Ia
fíesta de Santiago.

Comentoio. Como ilustración se encuentran tres coinetas
grises. El rectángulo junto al glifo del año lleva nüeve círculos
pequeños roios, más uno abajo con un punto en medio.

12. Canli 1621
13. Tochtli 1622 Nican y nipan xihuitl de 1622 años

omochiuh Sato Cabitolo gra. fri po
cortero temachtiani fri gaspar de los
Rees alcalde mayor Don- iúo govema-
tor don felipe xoáres v nicá Ciúdad de
peacac
Sano i pan xihuitl omochiuh ve ve catl
chicahua citlaltepec mar pavi m'ochi o
hue huetz quahúitl Sano v ían xihuitl
acico huachb y quac mociriuh tlatacis-
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tli miyec tlacatl y comic huexochica

Nican y nipan xihuitl moya o tlaque
Rey y niquac o quimo tJaque meúco
yc ll de enero sano y quac o huala ce
Rey Don rodrigo pacheco marques 2s

otobre

quitlatique
(Nican in ipan xihuitl de 1622 años
omochiuh Santo Capitulo, guardian
fray Pedro Cordero, temachtiani ftey
Gaspar de los Reyes, alcalde mayor don

Juan, gobemador don Felipe Xuarez,
in nican ciudad Teneacac.
Zanno ipan xihuitl bmochiuh yeyecatl
chicahuac Citlaltepec Malpais, mochi
ohuehuetz cuahuitl Zanno ipan xihuitl
acico huacho icuac omochiuh tlataciz-
tli, miec tlacatl ic omic. Huerochica
quitlaiique.)

Aquí en este año de 1622 se celebtó
un Sdnto CaPítuIo, sienda guardión

fruy Pefuo Cordero, doctrínero lraY
CasPar de los ReYes, alcalde maYor
don luan, gobernador don Felipe Xuá'
Íez.
En este mísmo dño se Produio un
t íento fuerte del Citlaltepec por el
n/tl bdís. Se caveron todos los órboles.
En este mivno año víno a llegar.. "

cuando se produio und tos. Muríó rru'
cha gente... quenuron (o esconüe'
ron).

Comentarío. No es difícil que "Citlaltepec" se refiera al Pico
de Orizaba y "mal pals" a alguna zona pedregosa entre el volcán
y Tepeaca. Como hemos visto baio la fecha 1544,las epidemias
-por 

lb general se asociaban con algún fenómeno natural en el

iir", uti" frania de nubes, un viento fuerte, etcétera.

l. 16v. (Esta página está en blanco)'

f. I7r.
l. Acatl 1623
2. 'lecpatl 1624
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(Nican in ipan xihuitl. moyaotlaque
vrrrey in icuac oquimotlaque Mexico
ic 1l de enero. Zanno icuac ohualla ce
virrey don Rodrigo Pacheco 2 octu-
bre. )

Aquí en este año se hizo guena aI vi'
rrev cuando Io abedtearon en México
eI'lI ilz enerc, También fw cuando
vino eI úneY don Rodrigo Pacheco,
marqués, el 2 (?) de octubre.

Comentaio, El texto se refiere al tumulto popular que resui-
tó de la riia entre el virrey don Diego Canillo de Mendoza y
Pimentel, Marqués de Gelves y Conde de Priego (1621-24) y el
arzobispo don fuan Pérez de la Serna (1613-25) por el derecho
de asilo. El 11 de enero, desde Teotihuacan, el arzobispo ex-

comulgó al virrey, acto que ayudó a causar un levantamiento
popular contra Carrillo de Mendoza el día 15 del mismo mes.
La multitud apedreo el palacio de México, lo incendió y saqueó,
refugiándose el viüey en el convento de los franciscanos. La Au-
diencia se encargó del gobierno novohispano el mismo 15 de
enero.

Don Rodrigo Pacheco de Osorio, marqués de Cerralvo, tomó
posesión como virrey el 3 de noüembre de 1624 (Bravo Ugarte,
II; 298).

3. Cali 1625 Axcan ¡,pan xihuitl de mil y seiscien-
tos y peinte y cico Años mes te marso
8 y pan sabato o motla pacho to na-
tiuh y pan matlactli ora- vpan media
cenca otla yohuac y uhya hual hua yl
huitzin Santo tomas de"a quí no tlaóo
cua res ma ypan nahui tochtli guartia
fri grabiel si,iita de machtiani "(Sigue

la ñomina de los funcionarios civiles

l reli,S-io¡os de Tepeacac Vid. la tra-
cucclonJ
(Axcan ipan xihuitl de mil seiscien-
tos veinticinco años mes de ma¡zo 8
ipan sabado omotlapacho tonatiuh
ipan matlactli hora ipán media. Cenca
otlayohuac yohualhua ilhuitzin Santo
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Tomas de Aquino, tlaco cuaresma,
ipan nahui tochtli.- Glardian fray Ge-
griel Zurita, temachiiani . . .)

Hoy en eI dño de 1625, el sábado 8 ilel
mes d.e mar7o, el sol se cubrió a las
d.iez y media. Osatrecíó mucho. como
si fuéra de noche, el üa de Santo To-
ruis de Aquíno, a Id mitd.d de la cua-
resÍnd, en el4 Tochtli. El guardün era

fray Cabriel Za ta, eI doctrínuo fray
Nicolás losefinas (?), eI alcalde nu-
yor don luan d.e Meciago, el gobem*
dor don Dionisio de Cuzmáry los al-
caldes ordinnins don Ton-ás de Aqui.
no, don Díego Ortiz, ilon Cristóbal
Sánchez y don Cristóbal d¿ Soto, ú
regídor ilon Domingo de los Angeles,
todos de dícha ciudail.

Comentaio. At¡que este eclipse aparece en ia fecha J. Calli
(1625) iunto al glifo de1 año figura un conejo (Tochtli) y
dent¡o del texto se afirma que era el año 4. Tochtli (1626). El
día de Santo Tomás de Aquino no es e1 8 de marzo sino el 7.

Todavía bajo la fecha 3. Calli (1625) aparece en el margen
de la página la siguiente inscripción:

Sano y pan xihuitl orno miqui li de
opix ca tla to huani Señor Obispo
opan Cuextlaxcohuapa don Alonso
de la muda caxtoliluitl once de marso
ynipan yo hualtica Domingo lnipan
nahui ora omo c miouil v huan onca
o moya cuili ynglesia de 1ó¿5 áños
(Zanno ipan xihuitl omomiquili teo-
pixqui ilatohuani Señor Obispo ompan
Cuetlaxcohuapan Don Alonso de la
Mota, caxtolilhuitl once de ma¡zo in
ipan yohualtia,.domingo in ipan nahui
ora omomlqur4 rnuan oDca omo),acur-
lr lslesla de lo¿) anos.l

Ta¡¡tl¡ien en este d.ño'murió el sacet'
dote, eI señot obíspo, aüá en Cuefldx-
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cohuapan (Puebla), don Alo¡tso dB Ia
Motd, el díd 15, et 11 de mara; nwrió
a las cuatro de la ta¡ile del domingo y
se rcnovó la islesia allá en el año de
1625.

Comentario. Fray Francisco de los Ríos da la fecha 14 de
marzo para la muerte del obispo Mota. Lorenzana da dos fechas:
15 de marzo y 26 de abril (Mota, l4n).

f. l7v. (Esta página esiá en blanco).
f. 1&.

Nican vn nipan xihuitl acico Arzobis-
bus yeóan franco a 15 de nobiembre
yn toca Don guüerres pernato de qui-
tas
(Nican in ipan xihuitl acico arzobispo
ic San Francisco a 15 de noviembre;
intoca don Gutierre Bemardo de Qui.
ros. )

Aqui en este año vin a llegpr el obí+
Po d San Frcncisco (de TePeaca) el
15 de nwiembre; ss ll.6tna dan Cutio
rre Bemardo de Quíró*

Comentarío. Este obispo había tomado posesión de la mitra
de Puebla el i0 de marzo de 7626. Tal vez el texto se refiere
a una visita pastoral.

6. Tecpatl 1628
7. Calli 1629 años Nican y nipan y ni xihuitl otequi AtI

mexico ypan San Mateo ynpan Visue-
n a 20 de Setiernbre
(Nican in ipan inin xihuitl otequi atl
Mexico ipan San Mateo ipan vispera
a 20 de septiembre. )

Aquí en este año se anegó Mértco dp
agua en La úspera de San Mdteo, el
20 de sebtiembte,

Comenttrío. Ya que el vocablo "tequi" no se refiere a una
inundación, rparece sef un error del escribano o del copista. Se-
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gún Molina el verbo "etemi" significa "anegarse todo y henchirse
de agua".

Selgún varias fuentes la inundación que sufrió la Capital en

1629- fue la más seria de todas las que ocurrieron durante 1¿

época virreinal, Duró cuatro años, inundándose gan parte de la
ciudad, transportándose la gente en canoas. Hubo escasez de

víveres v unas tres cuartas partes de los habit¿ntes emigraron
(Gibsoi, l9&, 239; Apene!, 16: Yázquez de Espinosa, 225;
'iCarta del P. Bernabé Cobo de la Compañía de Jesrls, 1632"
en Vázquez de Espinosa, 207-L4).

En véz de glifo del año aParece una cruz, posiblemente para

indicar los miles de muertos por la inundación.

Nican y nipan xihuitl o ca pa noya lo
huac Atatacova vc 10. tisiembre
(Nican in ipan-xihuitl oc apanoyalo'
huac atatacoya ic 10 diciembre.)

8. Tochtli 1630

f. 19r.
9. Acatl 163l

10. Tecpatl 1632

Aquí en este oño todovíd Pdsdbd (?)
en barco (?\ el 10 de diciemfue.

Catnentarin. La traducción de este texto dudoso indica que

la inundación seguía en la época del año en que generalmente
va no llueve en la Capital. El dique Y el drenaie construidos en
i629 no habían dado iesultado (CiUsón, 1964, ?3942; "Relación
que dejó . . . don Rodrigo Pacheco . . ." en Vázquez de Espinosa,

225¡. tos implementos que aparecen como ilustraciones de este

pasaie muestian una canasta amarilla, una pala_ amarilla- con
punia arul, y un instrumento puntiagudo, también azul. Es

iosible que lbs habitautes de Tepeaca hayan tenido que cola-

borar en-esta emergencia. De nuevo no hay signos calendáricos,

sino dos cruces.

Nican y nipan xihuitl oyecauh y nical-
tzin Angel de la guarda yc 15 de mar-
co.
Sano lpan xihuitl occepa otlayohuac
yeyer pan qualo Jn donatiuh 15 abril.
(Nica in ipan xihuitl oyecauh in icalt'
zin Ansel de la Guarda ic 15 de marzo.
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Zanno ipan xihuitl orcepa otlayr:huac
ic yexpan cualo in tonatiuh 15 abril.)

Aquí en este dño queiló (terminafu)
la casa del Angel de la Gtwil¿,
En eI mismo año, nuevdmsnte, se os'
caneció por tercerd aez" eclipsándose eI
sol el 75 ile abrí|.

Comentario. De nuevo se menciona la iglesia del Santo Angel
de la Guarda, cuya construcción había sido comenzada en 9.
Tochtli (1618). Según el dibuio es un edificio imponente, con
torres de dos cuerpos dentro de una de las cuales hay dos cam-
panas. Al pie de una torre se encuentra un arco que parece ser

capilla abierta. l¿ nave tiene tres bóvedas, además de la que
esáría sobre el coro. De existir, sería interesante localizar este

edificio ya que tenemos poca arquitectura de la primera mitad
del siglo xvrr y en este caso conocemos exactamente las fechas
de su const¡ucción.

El eclipse que se describe en el segundo pasaie fuq como era

de esperárse, 
-pronósüco de calamidades: la tos de 1633 y la

oeste de 1634.

Nican de calpuques de cuenta tlali yn
tocan D. Antonio de nicata so ris sano
v pan naci con tlatlacistli v toca chichi
hical 15 de mayo Sano ypan úhuitl
omo de ochiuh litablo cabilla San luo
Dauhtista 5 otobre

lNican tecaipouhque de cuenta tlalli
intocan D. Antonio de Nicata Soris.
Zanno ioan in acico in tlatlaeiztli itoca
chichiméca 15 de mayo. Zanno ipan
xihuitl omoteochiuh retablo capilla
San fuan Bautisia 5 octubre.)

Aquí el magistado censor hizo reanen-
to de las tiena. Se ll¿ma don Antonío
de Nícata l?) Solís. Tambíén vino a
llegar la tos que se llama chbhimeca
el 15 de mayo. En estp mismo año se

bendiio el rctablo do Id capilk de San
luan Bautísta el 5 iJe octubre.

11. Canli 1633
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Comentario, El registro de casas y tierras probablernente se
ggngcta con la imposición de tributo (véase Gibson, 1964,59,
97, 194219, 256-99\.

La tos llamada chichimeca también es mencionada en otras
fuentes cofoniales para el mismo año (Gibson, 196+,450\.
- La "capilla" de San |uan Bautista ya ha sido citada. iomo
hemos visto, podría tratarse de la iglesia de Cuauhtinchan. Esto
no.e-xcluye la tposibilidad de que sea alguna capilla lateral de
Ia iglesia principal de Tepeaca.

12. Tochtli 1634 Ypan yni xihuitl oxiti puente ce de
péc t0 de mayo Sano'ypan xihuitl
otlapan cabana decpanquiyauh yn hue-
ye Jesus maria fosep Sano ypan xihuitl
opeuhqui cocolischicahuac omochiuh
yc yexpa y niqua no huia quimo de
maquru saüamento
(Ipan inin xihuitl oxiti puente Tepea-
ca (?) l0 de mayo. Zanno ipan xihuitl
otJapán campana tecpanqiriyauh, in
huev fesus, Maria, foseph. Zanno ipan
xihúiti opeuhqui óocoiizchicahuac ic
yexpan, in icuic nohuia quimotema-
quili sacramento.)

En este dño se cayó el firente de Te-
pedcd (?) el 10 de mayo. F,n el mismo
dño se rcmpíó In cdmpand del atrio
del palacio, Ia granile llamtda lenLs,
Mmía y losé. En el mhmo año comen-
zó una fuerto e.pidemia; se produio
por tercera vez y por todas furtes se
admínistraba el sacramento (de la Ex-
tremauncíón) .

Comentúio. Si tomamos en cuenta la persistente creencia
indígena en 1os agüeros, habrá que corisiderar la posibilidad
de que la caída del puente y el tompimiento de la campana tam-
bién se hayan tomado por pronósticos de la peste.
f. -19v. (Esta página está en blanco.)
f. 20r. De aquí en adelante sólo aparecen sígnos calendáricos,
aunque existe un espacio entre dos líneas roias aniba de la
página que indica que alguien pensaba seguir escribiendo los
Anales.
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Es probable que en las fechas que siguen haya ocurrido un
enor ón la corrélación enüe los años nativos y cristianos. Se

escribe la techa "1675" dos veces, la primera indicando el año
(13.) .Acatl y la segunda (1.) Tecpatl. Podrían caer'd-esde luego,
dentro de un año-cristiano, ya que el primer día del año indl
gena no correspondía exactamente al del calendario euroPeo.

Sin embargo, 1á discrepancia parece deberse más bien al er¡or
de haber répetido el "16V5. El segundo "1635" deberla haber
sido "1636'1 el '1636" "16)7", etcétera' El error se sigue hasta
la rlltima fecha.

Presentamos aqul un esquema en el cual la eolumna a la
izouierda indica el año cristiáno tal eomo aparece en los Anales'
E; h seeunda columna hemos colocado 

-los 
nombres de los

signos ináígenas, como deberían aparecer según la.correlación
gáeralmente aceptada. En la tercera columna se verán los nom-
bres indígenas como se encuenüan en los An¡l¿s. La cuerta
columna lresenta una ve¡sión corregida de los años que aParecen

en Ia primera.

Años c'ristianos
(AruIes)

lot>
lot)
16l6
16j7
] 618
l619
r640
l64l
1642
t64'
1644
t64t

Año indígena
segín Ia corte-

Lacíón usual

Año cristidno
corregídó

ll. Acatl
13. Acatl
l. Tecpatl
2. Calli
3. Tochdi
4. Acatl
5. Tecpatl
6. Calli
7. Tochtli
8. Acatl
9. Tecpatl

10. Calli

13. Acatl
1. Tecpatl
2. Calli
3. Tochtli
4. Acatl
5. Tecpatl
6. Calli
7. Tochtli
8. Acatl
9. Tecpail

i0. Ca'lli
I 1. Tochtli

1675
1616
1637
1618
1639
1640
1641
t6+2
16+)
t644
1645
1646

1677 4. Tochtli

Por tanto, el riltimo año que aparece en el folio 21r. debería
ser ll. Tochtli: 1646.

f. 21t. La página está er blanco.
f.22r. En el manuscrito de Dupaix, este página ya estaba rota.
No lleva signos calendáricos sino una serie de personas, cuatro
hombres y euatro mujeres, todos indigenas. Los hombres, barba-
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dos y vestidos a Ia española, llevan sombreros azules de ala ancha
y rosario en la man<¡ derecha. Estos pueden indicar piedad reli-
giosa o que eran miembros de una cofradía del Rosario. Visten
capas azules o ve¡des y en el cuello una valona apafentemente
de encaje. Llevan calzas holgadas amarillas, cafés o blancas con
un borde blanco y rayado en la parte inferior, medias verdes y
zapatos negros. Uno de los hombres lleva espada, 1o cual era
un privilegio especial concedido a ciertos indios. La moda es de
la primera mitad del siglo xvrr.

Las mujeres están ataviadas a la usanza prehispánica, con
huipil y falda adornados de díbuios geométricos en amarillo,
verde, azul y gris. Llevan pintura en las mejillas, tal vez de grana,
y aunque no es totalmente claro, parecen traer las trenzas ata-
das det¡ás de la cabeza, Cada una de ellas maneia un malacate,
sosteniendo las fibras de algodón no hiladas sobre el brazo
izquierdo, colgando el huso de la mano derecha.

Los nombres de estas personas, que seguramente son princi.
pales indígenas, son: Don Diego de Chabis (Chávez), Doña
Pau..., de Sanctiago, Do(ña) ... Lucas Ramires, fuana Ra-
mires, D. Nicolas Ramires, ]uana Ramires. No se halla ninguno
de los nombres de los oficiales de Tepeaca que han venido apa-
reciendo en la crónica.

f.22l. (Esta página está en blanco.)

f. 23r. Faltaba la parte superior de esta hoia en el original de
Dupaix. En el centro de lo que queda de la página se encuentra
una iglesia con la inscripción "S. Domigo depexic". Se trata,
por tanto, de 1a iglesia de los dominicos en Tepexic de la Seda,
conocido hoy como Tepexi de Rodriguez. La fachada, pintada
de café, muestra tres arcos o puertas amarillas en marcos blan-
cos con rayas amarillas que podrian indicar algún tipo de deco-
¡ación. Los dos campanarios, cafés, coronados de cruces que pare-
cen de hierro foriado, contienen campanas pintadas de negro.
Hay un edificio a la de¡echa con una puerta parecida a las de
la iglesia. A la izquierda del templo se extiende un área rectan-
gular dentro de la cual aparecen dos palmeras, al pie de las cuales
se lee "A la hue¡ta Caxtillan soyatl" es decir "Palnras de Cas-
tilla en la huerta (del convento)".

En el atrio de la iglesia hay cuatro individuos barbados, dos
de ellos dominicos sentados en sillas fraileras amarillas. Cada
uno lleva un rosario en Ia mano derecha. Según la inscripción
son "fri fuo Riocio" y "Vicario". Los otros dos individuos, que
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están de pie, son los indígenas "Don Nicolás Ramiris" y Don
Diego no Guve¡nator". El primero viste sombrero negro, valona
con borde de encaie, capa café, calzón, medias cafés y zapatos
grises. El segundo, el gobernador, está ataviado de calzas y capa
negras, medias amarillas y zapatos grises. Lleva una va¡a de
autoridad en la mano derecha.

f.24r T¡aducción del texto mexicano de los Anales que pre-
ceden.

_- f.25r Esplicación de los anales l,fexicanos en lengua Caste-
¡lana.

Año

1528.,. En este año vino el primer presidente a govetnar.
l5ll ... En este año se fundó el pueblo de Cuetlaxcolapa po¡

los Tlascaltecas, que viniendo entonies los Españoles " quetétse
establece¡ en la ciudad de Tlaxcala, que no consintieron lbs casi-
ques y viejos desta ciudad por el gran iio que habia al)i que ahora
se llama de los Angcles, y-ntra. Señora la- Conquistadorá.

1535... En este-aRo liego D. Antonio de Mendoza primer ü-
rrey v govemador.

1541 ... En este año se desaparecieron los del pueblo de Xo
chipiltlan yendo a Ahuirisaba e[ Virrey D. Anionió de Mendoza.

1544 . . , En este año coÍieron haziendo vueltas unas nuves ra-
ras con pasmo de los que las veian siguiendose luego una gr¿nde
y comun enfermedad. ó epidemia de lue murio mícha geñte.

1545 . . . En este año se ¡enovo la epidemia del año anÍerior.
1546... En este año hubo abundancia de pescado o sezun el

sentido de Otlaqrrimich.qualotl Lubo plaga de ratones qu'e des-
trutan los camDos-

l55l ... En-este año vino el caballero D. Luis de Velasco
Conde,

1555.,. En este año llego el Alcalde de co¡te fuera del pala-
cio por nrano del Alcalde mar-or.

1556... En este año se hiio el autor de los Anales sin ex¡re.
sar su nomb¡e la donación de tier¡as en el pueblo de S. Gabriel
por el gobernador v republica de Tepevacac 

- 
(vulgo Tepeaca) pa-

ra se¡vir a Dios al Rey v religiosos de' Sn. Franó. Se"le hizo'la
donacjón para cl y sus descendientes en presencia del Marqués,
dexando a aquellos esta noticia q. llama executo¡io para su libre
y perpetuo uso y toda seguridad en lo futuro y pará que ni ios
espariores 

-como lo hazian recien llegados de Eipaña 
-con 

suya
presencia huian los 1'ndios gentiles áe"amparandó sus tierras a
causa de los malos tntos, y opreciones con(ue los tenian, y aun
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matandolos, siendo menos su crueldad, con dexarlos vivos, Pero
taladrados los labios y orejas de aquellos yndios que caian en sus
manos.

1558 . ., En este año llegó el agua a S. Franco por mano de F¡.
Nicolas.

1559.. . En este fueron a cabar la agua aquellos v otros muchos
ynclios ile los pueblos a la ciudad de-Mexiio. Parece que fue el

rio del desaque.
1561 .,. Én este año se puso el segundo alcalde mayr. pidian'

dole el P. I. Nicolas.
i563... En este año se construyo en Mexico el palacio Rl. de

su Magd. donde goviernan los Exmos Señores Virreyes.
1564... En este año hizieron alcalde ma¡. en San Francisco.

1566... En este año siendo alcalde D. Benito agrandaron el

Pan.
1567 ... En este año hizieron alcalde de corte a D, Beniio.
1i76... En este año huvo una grande epidemia.
Año incierto. Despues de la inv&ación áe la trinid-ad augusta

dice: q. se hizo una iongregación por el jues de todos los pueblos

de AÁerXa para dar pr'inápios f la compostura del camino de
España (este es de Ve¡a Cruz) desde esta caPital c-omenzando
esta ob¡i los yndios de Sta. Isabel Xaltilolco y Citlaltepec. El
fuez paró una hotca a vista de ellos para obligarlos a la eiecución
del cámino, y espantarlos con ella para que no huyesen y escaPa-

sen pa¡a sus'casas con lo que amedrentados y con la mayor obe"

dieniia y sumición vinieron los de los pueblos de San |uanim San

Martin 3. Mieuel San Be¡na¡dino Sta.-Cruz Sta' Mariá San Sebas'

tian Tepatlacio San Rafael Quahuitla y San fose Quahutla y
todos se iunta¡on en Sta. Isabel siendo doctrineros Fr. Diego
Delmote, ¡r Fr. Diego Cordero ambos religiosos- fr¡nciscanos.

. La lglesia con su lortico y dernas denota donde hacian mancion
y enseñaran los religiosos.

1581 ... En este ino a diez de Septiernbre llego el Virrey Don
I¡renzo Conde.

1582... En este año comenzó nuevamente la instrucción o

estudios en San Andres llamado Santa Cruz.
1584... En este año a principios de Nbre' llego el virrey D'

Martin de Villa Mannique.
En el mismo año vinieron con mucha fuerza y abundancia

gandes chapulines (especie de langosta) que les causo mucho

t".*o, y no ilavia visio en ningun aÍio los que ellos llamaron del
pedernil semeiante muchedombr y grandura.' 1588... En este año se hizo una congregación iuntándo para

ella el iuez que vino a Mexico en Santiago Tlatilolco Po¡ dicta-
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men del Virre¡¡ D. Ma¡tin Villa l\fanrrique de todos los ¡reblos
para que los y'ndios dispersos habitasen én los poblados y anton-
ces pjdieron los españoles al Viney tierras para establecerse y para
que los yndios se las cultivasen sembrando trigo y maiz.

1589... En este año tepitio Ia congregación al mismo tiernpo
que liego D. Luis de Velaico el chiciqu-ien también asistio a'la
dha. congregación.

l59l .., En este año se constluyo la capilla de S. Juan Baptista
por mano de F¡. A'lonso Olpano (Vnano).

1594,.. En este año en el mes de Sbre. llego el Viney Don. ..
1601 ... Rota la hoia.
1610... En este año vino D. fuan Baptista y en el mismo año

dia viernes a 29 de Abril, ho¡caron a dos en la ciudad de Tepeaca
del pueblo de Popolusquispa, porque mataron a un español mar.o¡-
domo de Atlxoxócarrh. Los ajustiiiados se llamavan irno Diego y
el otro Lucas. El verdugo fue llamado Franco, y el alcalde Francd.
Collaja. Era guardian Fr. Antonio: doctrinero Fr. Rodrigo Garcia;
los ausilio F¡. Grabiel doctrinero de Amosoc: Era alcalde mavor
D. Bernardo Altamirano, y gor.ernador D. Juan Felipc de los Ange-
les, y estos que fueron ahorcados a las tres de la tarde del viemes
los descuartiza¡on el sabado a las ocho de la mañana.

16ll ... En cste año dia viernes a l0 de junio huvo un eclipse
muy espanfoso del sol a las tres de la tarde quc atemoriso a los
de la _ciudad de Tepeaca, siendo guardian Fr. Juan Marques Mal.
donado, doctrinero Fr. Bartolome: Alcalde mayr. D. iarro de
Samano: govdor. D. Fernando de Gusman. Se vio por Ios yndios
a quienes causa terror del eclipse, pelea al mismo üempo d'el Sol
y de la luna (asi quisieron llamar li interposición de una planeta
a otro cuando esle sucede) a quienes tenian por dioses loi genti.
les, atribule¡do a esto la grande enfermedad que huvo este"año.

1612... En este años sá havían de haver heiho para el jueves
santo.

1614... En este año a 6 de marzo ünieron...
_ 16!6,.. En este año se pintó la capilla de S. Juan Baptista a

4 de Julio siendo ücario F¡. F¡anco y guardian Fr. Sebastiin Mal-
oonedo.

1617... En 18 de Obre. de este año llego de España el caba-
lle¡o Govdor. y Marquez siendo guardian F¡. Buenábentura doc-
trinero ..r. fuan Portilla Fiscal D. Tomas de Aquino alcalde ma-
yor D. Juan Cortes Govdor. D. Felipe Xua¡es todos en la ciudad
de Tepeaca.

16i8... En este año a l0 de Ma¡zo comenzo a hazerse la
yglesia del Sto. Angel de la guarda por disposición del S. Obispo
D. Alonzo de Rivera denotando esto mismo en el cuadrito que
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significa los cimientos que se abrieron en esta fecha en Cuetlax-
cnlapa de la Puebla de los Angeles.

1619... En el mes de Julio deste aio se limpio el organo
siendo suardian v doctrinero Fr. Ped¡o Co¡de¡o. Desde el aflo
ante¡io¡-de 1618'comenzo un fue¡te y exezivo calor del sol que
seco todos los sembraclos y frutos de la tierra, y en el mismo
airo de 1618, a 8 de Nb¡e. se vie¡on dos cometas, que los yndíos
decían que humeavan dos estrellas: siendo guardian Fr. Sebastian
de Gama, doctrinero Fr. Pedro Cordero, Alde. lvlayr. Don Juan
Covdor D. Felipe Xuares en la ciudad de Sto. Domingo Tepexic.
Mas dice en el renglon de debajo de las dos estrellas, o cometas:
que la vista de las Cometas era de adni¡ación y pasmo en España,
y no de los yndios antiguos de esta Amé¡ica.

1620... En este año se volvie¡on a ver tTes cometas uno grande
y dos pequeñas el dia de Santiago.

1622.,. En este año se celebro el Sto. Capitulo siendo guardian
Fr. Pedro Cordero, y doctrinero Fr. Gaspar de los Reyes: Alcalde
Mavr. D. f uan Govdor. D. Felipe Xuarez en la ciudad de Tepeaca.

En el mismo áño huvo un gran uracan de aire que tumbo
arboles en Citlaltepec y \.Ialpais

A continuación en el mismo año huvo una grande enfermedad
de tos de que murio mucha gante, lo que denotan las t¡es calave-
rasvquematon...

tSZ4 ... nn este año huvo gueÍas en 11. de Enero disparan
dole al Virrey de México. En el mismo año vino otro virrey ilama
do D. Rodrigo Pacheco Marques 1, llego en Obre.

1625... En este año a 8. de l\'farzo Sabado dia de Sto. Tomas
de Aquino y a mediados de quaresma a las diez y media de la
mañana se eclispe el Sol cle cuya escuridad se observaron las estre-
llas en la ciudad de Tepeaca, siendo guardian Fr. Gabriel Zurita:
doct¡ine¡o Fr. Nicolas |osefinos: alcalde Mayr. D. fuan de Mecia-
go: govdor D. Dionisio de Gusman, A'lce. O¡dinario D. Tomas
de Aquino v Dicgo Ortis, De. Cristobal Sanches y D. C¡istobal de
Soto: reg"dor D. Domingo de los Angeles iodos de dha. ciudad.
I al marsen dice; que en el mismo año - a once de i\{arzo dia
Domingd a las cuatio de la mañana murio el gran pe. y S. obispo
D. Alonso de la tr{ota e-n Cuetlaxcoapa y se renovo la yglesia'

1627 .. . En este áño llego a 15 de Nbre. el S. Arzobispo de S.

Franco. llamado D. Bernardo Grrtierres.
1629,.. En este afro a 20 de Sbre. vispera de S. Mateo inundo

la aera a N'féxico.
1630... En este año a l0 de Db¡e. volvie¡on segunda vez a

cabar el rio del de"aque los pueblos.
1612... En este año a 15 de lt4arzo se concluvo la Yelesia del

Sto. Angel de la guarda.
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En el mismo año a 15. de Ab¡il se eclipso por tercera vez el
sol.

1633... En este año hizo ¡ecuento de casas v tier¡as el luez
de cuentas D. Antonro.. . en l5 de lrlayo del mismo ario liego
una enfermedad de Toz que llamaban Chichimecatl.

En el mismo año a 5 de Octub¡e se hizo la bendición del Esta-
blo de San Juan Bautista en su capilla.

1634. . . En €ste año á l0 de N{avo ¡evento un Puente...
En el mismo airo se quebro Ia cámpana del Palacio, llamada

C¡ande de fesus l\{aria y fosé.
En el mismo año también comenzo uná grande epidemía y

entonces vieron dar el viatico y demas sacramentos con genera-
lidad v frecuencia a'los enfermos,

(Esta es Ia última págína de Ia copia que hizo losé Fernando
Ramírez en 1847 del documento que había sido de Dupaix.)

SUI{]\,fARY

In 1847 thc Mexican scholar fosé Fernando Ramírez
discovered and t¡anscribed a copy which Captain Guillaume
l)upaix had made of an Ináian village 

-chronicle 
from

Tepeaca, State of Puebla south east of Mexico City. It
covers tlre years 1524,1645 and is published he¡e for the
first time as Híetoglyplic and Hístorical Annals of'fepeaca
uilh a translrtion into Spanish and introduction by the
autho¡s of this stud¡'. The chronicle, in picture rvritin! and
in Nahuatl rv¡itten in the European alphábet, furnishes"mat-
erial irnportant fo¡ studics of calendrical correlation, ethno
graphy and local hisio¡ical events, Among the subjects cov-
e¡ed a¡e natu¡al phenomena as omens, epidemics, thc ar¡ival
of vicerovs, the building of churches, the execution of c¡im-
i[als, the construction of an aqueduct, and a plague of grass
lloDDers.
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