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~ste trabajo tiene como objeto, señaJ.ar !a importancia de una 

disciplina que ha pasado inadvertida por mucho tiempo y cuyo.

desconocimiento es casi absoluto por muchos estudiosos de!~ 

Historia, me refiero aJ. estudio y ap!icacion de .la Paleografía. 

Su planteamiento presenta diferentes partes que un1Qas nos per 

m1ten contemplar J.~ verdaoera f1naJ..1dad del conjunto. Esta fi-
, 

naJ.1dad se reduce a J..a necesidau imperiosa de .1.a preparacion -

adecuada de estudiantes y profesioni~tas en escueJ..as superiores, 

sobre todo en la especiaJ.idad de Historia, en el. difícil estu

dio de l.a .1.ectura pa.i.eográ-ica a.e "'ºs docwnen'tos reJ..ativos ~ 

,¡,c:1 dominación espano.1.a en nuestro país, p1·inc1p8..Lmente de J.os-
, 

siglos XV! y XV.i.J..~ en J.a que se encuentra una serie de obstacu 

.Los, a veces insaJ.vab!es para ~oder .Leer u.n documento que es-

arito en nuestro ioioma no sabemos por ddnde em~ezar o qui sig, 

nifica. 

Cada una de las partes de este trabaJo, ~odr!a constituír en s! 
. , 

un sol.o estudio de mayor extension ajena a .1.a intencion de pre 

sentar un panorama general. 
1 

Se inicia con una exp.1.icaciÓn deJ.. significado y estudio de ia.-
/ ~aleograf1a, definiciones, mater.1.ales empleaQoa en~~ escritura 

evoluc~on de los diferentes estilos; influencia ó.eJ.. lmperio Ro 

mano en ~a a1fus1Ón de sus tipos de .Letras; .1.a adopción de ---
, 

e.1.J.l;j,s por .1.os ••barba.r~e" y .1.~s formas de escrJ. t\U'a emp.Leadaa -

en España, escritura de ia cual somos herederos y a !a v.ez --

prueba de ~a evoiuci&n histJrica. 

Jilla refleja !a influencia recibida de ~os puebioa que tu'Vi~ 

ron contacto con este lmperio y para entender y transcribir !os 

manuscritos de la etapa coionia!, tenemos que rem1t1rnoa a ioa 
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procesos de dicha escritura en forma rapida y sencil~a. Se se 

ña.1.an asimismo ~as grandes a.ificul tades que imp.u.ca la lec~ 

rae interpretación de estos documentos, sobre todo las abre

viaturas, ~as formas de redacción y 4a dificuJ.tad de entender 

40S términos emp4eados en un español que ha evolucionado en -
. , 

sus formas de expresion. 

. . . ' Se a4ude a materiales escriptorios y su uti41zac1on a traves-
,, 

de las diferentes culturas. Finaaente a ~a presencia de Ame-
. , 

rica y la lieg~da a.e la escritura europea que sustituyo a la.-

ideográfica de ia epoca prehispánica •. 

Enseguida se presenta la relación entre la escritura y ~a His

toria, ya que sin aquel~a, ésta no existiria. Su evo4uc16n len 

ta desde ~os símbo~os pictográficos, hasta su cu.Jiminación con

~os fonéticos; ~ugar de origen, aparición del alfabeto y su.-

expansiÓn al mundo. 

vtro punto que se trata d,entro de este trabaJo y que considera 
. . . ' mos importante es, precisamente ~a situacion de 4as culturas --

prehispánicas a ~a 4~egada de ~os españo~es, respecto a 4a pro 

ducción de manuscritos, materia.les emp~eaa.os en eiloa y ~a im

presionante ~abor que los primeros misioneros 44evaron a cabo

para transformar e~ espiritu reiigioso de ~ps grupos indígenas 

de io que ei~os 4~aniaban ia.olatrias, a ia doctr~na cristiana y 
, 

su conBecuente aprendizaje por parte de ~os indigenas, de ~as-

formas escriturarias europeas y 1a extraordinaria manera en -

que las aprendieron y ap4icaron. 

Maestros extraordinarios, 40S misioneros captaron !o grandio

so ae esta civi.izaci6n y q~e so~o e~.os podían rescatar parte 

de ~o que ya se hab!a p•rdido y a.estrUÍdo. ~us enseñanzas qu .. 

da.ron para siempre pi.~esentes en .1..os d.ocWRen.tos., 41broa y tra-

tados que produjeron sus a.1.umnos, ~oa que a su vez deJaron ---
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impresos en esos manuscritos, sus ras~os indígenas. ~resenta

mos en esta unidad un panorama de la producción de estos ma.-

nuscri tos y las diversél.s for1nas que se segu:Ce.n pera su elabo

ración. 
, 

lermina con una breve re.Lacion de nuestros acerv0s documenta-

les o repositorios que existen sobre todo en .La ciudad ee ~é

xico y constituyen el núcleo del presente trabajo, porque se

trata de demostrar el gran esfuerzo que requiere, el rescate

de estos acervos, su restauración, ordenación y finalmente la 
. , 

enorme tarea de su cataJ.ogacion, trabaJo que requiere de un~ 

preparación científica en varios aspectos; conoci~~entos his

tóricos, archivísticos y el más difícil de todos; el paleográ 

fico, que J.J.eva imp.LÍcito leer J.Os docUülentos y saber inter-

pretar la esencia. de los :nis:nos, para J.o cual es neces&rio -

el conocimiento de nuestro idioma, tanto -en el momento actual 

00110 en e.1. de esa etapa • 

.íü presentar J.as dif e.1·entes unidades .nencJ.onadas se ha pre-

tendido exponer el"l for.na objetiva, el car~cter de .La .t1aleogra 

fía, para abarcar sus aspee tos i,nportan tes. ror una parte e.L

J.ugar preponaer~te que debe ocupE:.r como clencia a~xi~iar de-
. . , 

.1.a distoria y por o tr~. J.a a~~icacJ.on que e.1 con.)cimien to de.L-

.i,)asudo puede tener para e:xJ.1..icar el :::;is tema de vida pres en te • 

.nsi co,no .L& n ec esida.d ql.le tXl.s te de que en todas J.as escuelas

Y facuLtades con especial.J.daa de Historia, inc~uyan en sus -

pJ.c:.nes de estudio co:no materi~ ob.ii6atoria e~ aprendiz aj e de

.1.a .t'aJ.eografÍa y su pr·a.ctica en archivos, en cuyo acervo ee -

encuentren documentos novonJ.spé;;llos. 

rrnFA; ws ej emp~os paJ.eogr~ficos incluÍdos en este trabajo -

proceden de documentos pertenecientes a~ Archi~o Jeneral de -

~a Nación. 



UNIDAD l. - la. Parte 

¿ QUE ES PALEOG RAFlA? 

SU ORlGffl.-

Aunque los manuscritos de todas clases, etapas y lugarea se -

encuentren presentes desde la aparición de la escritura, no -

se había p.reste.do ningún interés a su estudio, el cu.al surgió

como consecuencia de la discusión entre monJes jesuitas y bene 

dictinos y tuvo como finalidad servl.r de auxiliar a la Diplom6. 

tica, a la que recurrieron para comprobar la autenticidad de -

los documentos medievales y a la vez como ciencia auxiliar de

la Historia. 

El origan de esta disciplina como tal, data apenas de hace tres 

siglos. Hacia 1680, Juan ~abillon, monje benedictino de la Con 

gregación de San ilauro, en Francia, fue su fundador, quien la

creó ante la necesidad de esclarecer y clasificar los docWDen

tos medievales escritos en latín, debido a la discusión entre

los monjes de su orden y los jesuitas o bolandl.staa, acerca de 

la autenticidad de la mayoría de los diplomas de la Edad ~edia 

sobre todo los merovingios. 

El padre Danl.el Papenbroeck publicó un tratado negando la au-

tenticidad de la mayoría de dichos documentos. Por lo que en -

defensa de lo contrario Ju.a.n ;Aabillon publicó su obra "De re -

diplom6.tica libri sex" en 1681. En esta obra, ~abillon trata so 

bre los conceptos y clase.a de documentos; el estilo y las fór

mw.as y rechaza el criterio seguido por Papenbroeck. 

A través de sus seis libros, nos presenta la procedencia de 

los documentos y su escritura y reune una serié de diplomas 

que transcribe y comenta. Sus teoría se extendieron por Ellropa 
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iniciando asi el estudio de la ciencia Paleográfica y de la -

Diplomática, ésta Última objeto de estudio aparte. 

Otro monje benedictino de la misma congregación, en 1708, de-

nomina con el nombre de Paleografía a esta disciplina. Poste-

riormente el ilarques Scipione i4affei introduce la teor!a de -

las letras derivadas de los diversos tipos de la romana. 

A estos primeros estudiosos se suman franceses, italianos y es 

pañoles • .Entre estos Últimos, uno de los más destacados, Don -

Blas Antonio Nassarre y Ferriz, publica en 1738, la primera -

obra sobre Paleografía Espaffola, aunque con algunas fallas co

mo la de carecer de texto explicativo los facsímiles y falta de 

una exposición teórica sobre su contenido. 

Hasta la fecha han aparecido un.a serie de tratados y análisis

sobre esta materia. mtre los más destacados autores se encuen 

tran Jesús ~u~oz y Rivera, P. Zacarías larcía Villada, Agustín 

Jllillares Car lo, Antonio Floriano CU!llbreño, Conrado .iorterero y 

Simón (l)Prof esores Rivera .lenescau y Arribas Arranz, D.r. lgna 

c.:lo 111antecón y Dr. Aurelio '.fanodi. Sin mencionar aquellos au"°, 

res que han escrito tratados en otros idiomas. 

CvNCEP'.fO DJ:; PAL.EO(Hiá.FlA.-

El concepto de esta disciplina desde que se inició, es casi el 

mismo para wdos los tratadistas, ya que astan de acuerdo en -

que su significado proviene de palabras griegas, tal como lo -

expresan Ignacio ~anteoón y Agustín ilb.llares Carlo (2): "De -

las dos palabras griegas - palaios - que significa, antiguo -

grato, escribir - mas el sufijo - ia - que representa la deri

vaci6n del sustantivo abstracto en co~posioióñ y a~ade el conL-
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puesto, de doctrina, arte disciplina - fórmase la palabra---

"paleografíá11. Esta, pues con arreglo a su etimologia seria -

la d.sciplina o arte que twne por objeto el estudio de las -

escrituras antiguas" 

lil Dr. Aurelio fanodi opina: "Etimológicamente el concepto es 

claro; la paleografía es una ciencia que estudia las antiguas 

escrituras". (3) 

Aunque en el fondo significa lo mismo, algunos autores le dan 

ana variación, encontramos que no solo se refieren al origen

de la palabra, sino a su finalidad, como expresa Anionio llo

riano Cwnbreflo: "?or tal entendemos la .óoc trina de las anti

guas escrituras, cuyo fin es el estudio de su evoluci6n hist6 

rica, establecida sobre bases criticas y dando al mismo tiem

po reglas para su acertada interpretación". (4) 

Otros autores se refieren al vasto campo que abarca, debido a 

que se ext~ende a la forma más extraordinaria que el hombre -

ha inventado para plasmar sus ideas y pensamientos; la escri

tura. El profesor Giulio Batelli emite una definici6n mas~ 

plia al decir: "Según la etimología, la paleografía puede ex

tenderse a todos los asuntos escritos, en cualq~ier lengua y

material escriptorio, desde el tiempo en que el hambre comenz6 

a fijar con signos su propio pensamiento".Naturalmente se re

fiere a los documentos manuscritos que tuvieron su máxima ex

presión escrituraria desde que se inicia ésta, hasta el siglo 

XVll. (5) 

Jorge ~arcés expresa:"Ubase pues as!; la ciencia que estu-

dia la escritl.ll'a antigua y bajo este concepto comprende el es 

t~dio de las vicisitudes que ha experimenta4o la escritura a.

través de los siglos y en las diversas naciones". (6) Lo. que-
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nos indica que para él, la Paleografía abarca todos los aspee 

tos de la escritura. 

Atendiendo a esta serie de definiciones, podemos decir que la 

Paleografía es el estudio de la escritura y aba.rea cada una -

de las etapas de cambio o transformación que h.a sufrido a tra 

vés de los siglos, y en consecuencia analiza todos los aspee 

tos y características de los documentos, no sólo en su evolu

ción caligrá:rioa, ortográfica y cronológica, sino que noa per 

mite por medio de la interpretación de los mismos, seguir el

proceso histórico de la humanidad, a partir del momento en -

que hace su aparición la escritura. 

CA.iiPO 'DE .1.aA PALEO~ftAFiA.-

Para algunos autores esta disciplina estudia tBlllbién todos a

quellos materiales en los cuales el h.ombre ha dejado huella -

de su presencia por medio de la escritura; que lo mismo puede 

ser una tableta de barro cocido, una lápida, una placa de már 

mol~ que papiros, pergaminos y docwnentos de papel. 

Otros establecen divisiones de acuerdo al material escriptorio 

o soporte de la escritura. Encontramos la separación que los

maestros lgnacio ~antecón y Agustín ~illares Carlo hacen en-

tre la escritura realizada sobre materiales d'1ros (piedra, -

bronce, cobre, m6.rmol, etc.) cuyo estudio denominan epigrafía 

y la escritura sobre materiales blandos (papiro, pergamino, -

papel,etc.)a la que aplican la palabra paleografía. lnclusive 

hacen una división más para los manuscritos egipcios, que lla 

man papirología.(7) 

Floriano Cwnbreflo nos presenta una clasificación mas amplia 7 



divide los documentos escritos - para este autor el concepto 

de documento incluye "todo aquel testimonio material que re

presenta un hecho, sin importar la época histórica en que ha 

ya sido producido, tanto si es un instrwuento paleolítico, -

una escultura del RenaoimiE:nto o un manuscrito de cualquier

clase - en: 

a), .l.nscripciones o monumentos gráficos (pi edra, metal) 

b) Marcas doliares impresas sobre barro blando, sometido des 

pues al fuego. 

e) Grafitos incisos, ya sean sobre piedra, mineral, cera o -

cerámica. 

d) Pictogramas hechos a pincel o por medio de la apl1caci6n -

de un elemento colorante en seco. 

e) Monedas 

f) Sellos céreos o metálicos 

g) Escritos sobre materias flexibles eminentemente escritur~ 

rias, como ei papel, el papiro, el pergamino, etc. 

Dentro de estas divisiones establece ciertas diferencias que

podr!amos llaaiar abstractas. Cuando el trazo se ha.ce sobre ma 

terias resistentes o duras, la escritura no es libre ni espon 

tánea, debido a que se basa en un modelo preconcebido que ea

la epigrafía. 

lm cambio la Paleogratia contiene la concepoi6n y la eJecución• 

en forma sin1ul t!n.ea; el pensamiento y su expresión gr6fica no

tienen que atenerse a nin6ún modelo. Es decir que de ac~erdo -

al material en el que se escribe, puede ser general o particu

lar y el docwnento escrito lleva en si el mensaje de quien lo

escribe hacia aquel para quien fue escrito. (8) 

¡ara el profesor Batelli: " a la paleo6ratia en el sentido ea-
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tricto, pertenecen las escrituras trazadas con el ea.tilo, el -

cálamo o la pluma, sobre tablillas enceradas, papiro, pergami

no, papel •. ,,,, (.9). 

Podemos decir que el campo de la Paleografía es aquel que con

templa la escritura como principal. característica, pero toman

do como base que se encuentre contenida en materiales blandos. 

Por lo tanto dentro de ellos consideramos todos los docwnentoa 

que poseen nuestros archivos que se refieren a la etapa novoh~ 

pana. 

No solo a la escritura de los docWlentos como tal, sino que -

abarca o.-tros aspectos dentro de ella~ tal.es co:no la interpreta 

ción de sus caracteres o formas gráficas, que implica una serie 

de conocimientos necesarios para esa interpretaci6n, co:no son

formas de letras, símbolos de escritura, abreviaturas y térmi

nos. 

Otra parte de es·te campo es la interpretación histórica de los 

docwn~ntos y su contenido, su evolución y transformación de -

acuerdo al momento en que se escribieron y la personalidad -

propia de cada doc~~ento. 

DOCU.l.ili '.fOS PAlll!:03-RAb' J.003. -

Determinado el campo de la Paleo$rafía, debe establecerse con

cretamente que el objeto de su estudio son los doownentos manus 

aritos; sin embargo dentro de esta categoría, existen opiniones 

acerca de cuál.es son los docwnen tos a los que se deoe llamar -

paleográficos, ya que si la palabra se aplica al estudio de loa 

doc~uentos antiguos, cronol6~icamente ¿basta qué siglo se puede 

considerar Wl documento como antiguo? 
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Si tomamos como punto de partida el !mperio Romano, que es de

donde deriva nuestra escrit11ra, podría aplicarse el término a.

todos aquellos manuscritos escritos en lat!n, o bien, atendien 

do a la evolución de la escrit11ra latina, q~e se inicia preci

aamente dentro de ese lapso. 

Se ha disc~tido bastante si el térillino "Paleografía" puede apli 

caree al est11dio de los docwuentos de la etapa novohispana en

.América. Si la escrit11ra que heredamos es de origen latino, de 

bemos considerar que la de los s~glos posteriores es una ~on

tinuidad de aquella y por lo tanto se puede justificar el em
pleo del término para los documentos mencionad9s. 

El Dr. Aurelio i!anodi, eJ1inente paleógrafo, ha presentado una.

proposición, y es la de que esta denominación sea cambiada por 

·1a de neografia, aunq11e en algunos países la han aceptadQ, no.

se ha generalizado y continua llamándose Paleografía al estu-

dio de los documentos producidos hasta el siglo AVll y aun el

XVI.ll., entre los cuales se encuentran los de nuestros archivos 

históricos. 

lnclusive el mencionado doctor ha propuesto que se utilice la.

palabra grafística, o sea ciencia general de la escritura, la 

cual comprende desde los primeros símbolos pictóricos, hasta -

la escritura de nuestros días para aplicarla indistintamente a 

todas las manifestaciones escriturarias. (10) 

Sin embargo siguen llamándose paleográficos los docwnen·tes pro 

ducidos hasta los atglos mencionados. 

Posiblemente pueda aceptarse una explicación adeo11ada y ea la

de que la escritura empleada a través del Imperio Romano tuvo

c&nbios profundos q~e fueron s~cediéndose hasta el siglo XVII-



co~o se puede observar en nuestros documentos; e incluye cier 

tos tipos de letras que no podrían separarse de esa evolución 

que se inició en el lmperio y recibieron los pueblos conquis

tados por él, que posteriormente la trans~itieron a su vez~ 

otros conquistados. Tal es la herencia que ispa~a entregó co

mo conquistadora a sus vastos do~inios ameri~anos. 

Se pueden separar en tres importantes que estan relacionadas

estrechamente al campo paleográfico. 

a) La enorme importancia que para el conocimiento de la Hiato 

ria y sus fuentes representa, ya que de acuerdo a la inter-

pretación correcta de los docu..nentos, fuente primaria para el. 

conocimiento de la misma, nos permitirá conocer los hechos, su 

desarrollo y consecuencias. 

b) Su conocimiento nos ubicará en las diversas épocas en que

fueron producidos los documentos de cualquier tipo y su trans 

cripción adecuada de acuerdo a los rasgos de las letras, su -

clasificac16n y ortografía, así como la formaci6n interna del 

docwnento, nos dará bases para una crítica sobre su autentici 

dad y veracidad. 

c) En el aspecto archivístico nos per.ait.1.rá organizar éste -

por medio de la lectura e identificación de los documentoa,-

clasificación, inventario y su origen de procedencia, es de-

cir ubicarlCBcorrectBlllente en función al fondo archivístico -

al que perteneoeR. 



PROB.LEM.it'llOA .D:t: .I.IA '?RANSCRlPCluN .-

Conoce~ los tipos de letras y saber leerlos no estada la l&

bor del estudioso de la Historia Novohispana • .Existen verdade 

ros obstáculos para esa interpretación, ya que no es suficien 

te leer Paleografía, ha.y que entender e interpretar el conteni 

do de los documentos, una transcripción y una interpretación -

incorrectas han dado lugar a muchos conceptos equivocados de -

esa etapa hist6rica de nuestro país. 

Es imprescindible se!'ralar esos obstácw.os y uno de los más in

salvables es el de las abreviaturas, que convierten a la Paleo 

grafía en una materia verdaderamente difícil, no solo de leer, 

sino de entender. Por este motivo será el pri~er punto que tra 

taremos sobre la transcripción. 

Las abreviaturas.-

No han sido estudiadas en forma sistemática por varias razones 

Una de ellas es que su número es extraordinario y su variedad

amplísima. Los escribanos o amanuenses, independientemente de

las usuales, creaban en muchas ocas.ones sus propias abreviatu 

ras y no pocas veces utilizaban trazos diversos para abreviar

las mismas palabras. 

Algunos autores han tratado de dar explicaciones a su utiliza.

ción, interpretación y estudio, técnica que ha recibido el nom 

bre de braquigrafía. 

Floriano Cumbreffo nos presenta algunas de ellas; por ejemplo

que s~empleo ahorraba tiempo en el trazo de los signos. Qrtra -

que tal vez obedeoia a la necesidad de economizar material ea

criptorio y en muchas ocasiones privan ambos conceptos a la -

vez. Sin einbargo aclara qlle respecto al primer punto era m!s -
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difícil abreviar la palabra qu.e escribirla completa y además -

el ahorro de tiempo no significaba gran cosa en esas épocas. -

in la segu.nda idea el sígno de abreviatura ocupa por sus elabora 

dos trazos más espacio que una palabra corriente, por lo que -

taaibién queda descartada esta posibilidad. 

Las razones que aduce el mismo autor son por causas diferentes 

las que interpreta como de tipo psicol6gico. ts decir una expo 

sición de la escritura mediante sus rasgos más significativos. 

lsxplica que la repetición de las palabras en la escritl.ll"a per

mite apreciarlas a simple vista y reconocerlas aun antes de ser 

leídas, por lo que se llega a la costumbre de escribir las par 

tes más destacadas de dichas palabras, no ~or ahorro de tiempo 

sino tal vez por ahorro de lo que no es muy necesario. Fue tal 

vez el uso de estas abreviaturas que en un momento dado la lec 

tlll"a de los manuscritos llegó a ser un problema grave. 

Ahora bien ¿Cuáles son los ele;nentos qu.e se suprimen en dichas 

abreviaturas? De acuerdo a la fijación de la lectura, la costwp 

bre al leer es abarcar cada vez un número mayor de palabras, a-
I 

medida que se aprende a leer con mayor rapidez, h:asta captar no 

sólo palabras, sino frases enteras, dejando breves pausas para.

continuar la lectura. Al llegar a este punto el lector capta só 

lo palabras clave para la comprensión de la idea, estos rasgos

los llama dicho autor, determinantes, pero unos son más impor

tantes que los demás, porque son los que nos dan el sentido de

la lectura. De ahí que se aaprimieran los rasgos que se conside 

raron menos importantes, expresando solo los caracteres determi 

nan~es de las palabras, sobre todo las consonantes. 

Las abreviaturas se originaron ~osiblemente desde el principio-
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de la escritura, pero fue hasta el siglo lX cuando se introdu 

jeron en los escritos latinos y continuaron utilizándose a -

través de todos los procesos escritur&.rios. 

~os manuscritos de este tipo que se conocen, son casi todos re 

feren~es a asuntos jurídicos en los que términos y expresiones 

del derecho se repiten frecuen tea1en te, por lo qu.e fueron obj e

to de abreviación, qu.e recibió el nJmbre de "notae iuris" y pa 

só a la esoritura común en la que perduró a través de la Edad 

iiedia. 

Otro ·tipo de abreviatu.ras mu.y use.das fu.e el llamado ''nomina sa 

era" u.tilizado como lo expresa el término para nombres sagra-

dos que se emplearon en los primeros escritos greco-cristianos. 

Otro elemento abreviativo que se usó en forina decisiva fue el

de las llamadas notas tironianas, creado por firo, esclavo li

berto de Cicerón, CJ..~e obligado a tomar sus discursos creó un -

método de tipo iaqu.igráfico, en el que empleaba sígnos que re

presentaban las palabras mas usuales en los d1scuRsos de su -

amo. 

Otros seguidores de tiro, co~o Aquila, esclavo liberto de Me

cenas, formó con dichas notas 11n pequeño diccionario. Séneca -

en los principios de la Era Cristiana completó lo~ trabajos de 

ambos esclavos y al in.1.cio de la lsdad ,4edia el núaiero de no-

tas tironianas llegaba a 5,000, nwnero que alcanzó la cifra de 

13,000 en el siglo X. Su influencia se encuentra no solo en 

los sistemas escritura.rios de la Edad Media, sino que sobrevi

vió hasta la escritura posterior,· trasladándose a documentos -

espafloles y americanos en forma de signos de abrevibtura (J.~) 
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C.LASlFlCAOlJN DE ~~S ABRtVl~!URAJ.-

Al~unos autores han clasificad.o las abrevihturas de acuerdo a -

su forma escrituraria, o sea tom&ndo en cuenta la represent~

ei6n escrita en el documento y las letras determinantes en ella. 

Le. siguien -~e :}lasificaci6n corresponde a la que nos presenta -

Jorge Ja.rcés y que nos parece .ic:1 :nas adecuada. 

a) Por siglas 

b) Por sincopa o con tracci6n 

e) Por 
, . , 

apocope o suspens1on 

d) .Por enlace o c,,njunci6n 

e) Por 
. . , 

sup erpos.1.c1on 

f) Por signos convencionales 

a) Se '1tiliza solo la letra inicial, 

' siglas, según las palabras que o mas 

aunque pueden aparecer dos 

se abrevien. Se e~plea ~-

principalmente para abreviar títulos de reverencia eclesiástica 

o de nobleza, o para altos funcionar~os. (Anexo- a) 

b) Por síncopa o contracci6n se suprimen las letras centrales,

lo Q'1e hace bastante dif!c1l su interpretaci6n, debido a que -

una .;ran. ca'l tidad de nombres propios y palabras en Jeneral eLll-

piezan y terminan con la misma letra. (Anexo b) 

e) .En la forma de ap6cope o su.spensión se supri,nen las Úl tisnas

s!labas, sustituyéndolas por s!~nos, tales co~o puntoso lineas

h()J:izontales sobre la Última letra. (Anexo e) 

d) ~as abreviaturas por enlace o conjunci6n son aquellas cU3as 

letras se encuentren precis8í4en te enlazadas, es decir esc~i tas

con las iniciales de la sigui.en te palabra. hsta es u.na forma ca 

racter!stica de la escritura encadenada. (Anexo d) 



e) b.'n el caso de las abrevi~turas por superposici6n, éstas lle 

van al f .Lnal o en ,lli tad de la palabra., pequef'!as letras que ge

neralmente son vocales, pero en algunos casos son consonantes. 

(Anexo e) 

f) tlespecto a ésta clasificación o sea .l.a de s16nos convencio

nales, desde el siglo ÁlV hasta el XVll, su uso f~e muy co~ú.n

se utilizaron líneas horizontales, curvas, cóncavas o con---

vexas sobrepuestas al f.Lnal de la palabra y que solo indJ.caban 

que se nabían suprimido a.J.gwius letras sin poder identificar

cuáles. Dentro de esta forina de abreviaturas existen s.í.gnos -

que suplen palabras completas ya veces representan letras grie 

gas. (J\Ilexo f) 

Sin llegar a ser abreviaturas, encontramos dentro ie los rasgos 

paleográficos los llamados nexos, que se iniciaron con el naci

mien~o de la letra cortesana y que consisten en la profusión -

de li~ado en la escritura. 

Es ~os nexos que cu.l.minaron en los siglos .X.VI y XVli varían de -

acuerdo al a.11l:illu.ense, ya que no se hb.cen de manera rt.glJ.l&r, en

ocas~ones se enc~~ntra una letra aislada que se une con la le-

tra inicial de la palabra sig~iente. Jil trazo no siempre va ha.

cia la derecha, sino que reJresa a la izquierda y encierra a la 

palabra con u.na especie de arco y lle~a a la derecha de .l.a le-

tré,. en que coiaenzó y de atlÍ~ása a .l.a siguiente. 

11 lisa.do de l&. escrl.tl.u-a se hace por medio de rasgos, ya sean.

horizontales, descendentes, ascendentes, de izquierda a derecha 

o viceversa. ~l trazo de uni6n no siempre parte de abajo, sino

ql.le en muchas ocasiones se enlaza por Si.i. parte s11p erior o por -
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su tilde central. e~¿) 

Otro problema que se encuentra en la transcripción es el de -

las palabras cuyo sJ.gnificado ha variado o se han suprimido -

del idioma, como aquellas qu.e se refieren a tér~inos de la épo 

ca u objetos qu.e hace mucho dejaron de utilizarse, o que cam-

biaron de nombre, es decir palabras consideradas como arcais-

mos. Se encuentr~ unidades de medidas de peso, s~perficie y -

volú.nen, asi como de siste:nas monetarios • .illuchas de estas pala 

bras :te.m.bi..én se encu.entran abreviadas, las que resu.l tan otro

problema más, aun como palabras comple.tas. 

~a transcripción de documentos se hace complicada por el u.so -

de términos en latín, qu.e son frecu.entes, sobre todo en docu-

mentos de tipo jurídico, tales como testamentos, cartas poder, 

c~rtas de compraventa, juicios civiles y criminales. ~ebido -

a qu.etBtos aswitos ten!an como base las leyes derivadas del De 

recho Romano, qu.e perduró aun despu.es de haber desaparecido el 

.l.mperio y sigui6 aplicándose en la legi elación. Dentro de es

tos términos en lat!n se encu.entran ta:nbién abrevi~tu.ras. 

Otro tipo de obstácu.los en la transcripción de nu.estros docu.-

mentos es e.l. empleo de letras diferentes en las palabras, ya -

qu.e encontramos por ejemplo la letra ''v'' empleada como ''u'' o

viceversa, la ''f" coJ10 "s"; la "n" como ''u". La letra "e" con

cedilla para los sonidos de ''z" o de la :nisma "c '' La ortogra-

fia en general, diferente de la ~oderna. Asi como rasgos agre

gados a las letras, o~o trazo altera en mu.chas ocasiones la -

interpretaci6n no solo de ~na letra, sino de 1ma palabra • .En -

general se omiten las mayúsoalas y no existe la pwitu.ación • 

.Los tipos de letras que mencionaaios en esta unidad, fueron los 

que llegaron a iwérica, ya que desde la ap arioión del con tinen 



te a fines del siglo XV y los posteriores basta la insurrección 

de lndependencia, la producción de manuscritos•• realizó preci 

semente en los Últimos ti;lOS de letra que descri·bimoe, o sean

cortesana, procesal, procesal encadenada, itálica o bUlllanistica 

y esporádicamente la gótica.. 

NU~EROS RúiUNOd Y ARABllO~.-

No se puede pasar por al to otro difícil problema en la trans.

cripción paleográfica ;: eil. que se refiere a los nÚJleros, ya que 

se 11t1.lizan tanto rom~os 001110 a.rábi$OS, los primeros en mayor

proporción, y tanto su presentación como su trazo difiere bas.

tante de los que conocemos en la actualidad. 

1os más difíciles de enteder son los que representan cantidades 

en sígnos ro,nanos debido a la. foru1a de emplearlos. 

~a evolución del trazo de los nwneros debió seguir la mis~a tra 

yectoria que la de las letras, aunque se tomaron é_stas y se les 

dieron valores nwnéricos en ,nuchas ocasiones, debieron tener una 

evolaci5n paralela a la de los símbolos escritura.ri~s. 

~os pueblos ant~guos crearon nwneral.es 11tilizan.do para ello valo 

res nwnéricos en palabras o letras y en ocasiones solo símbolos. 

m el caadro adjunto podemos ver ejemplos de las diversas repre

sentaciones nwuéricas de algwios p11eblos de la antigüedad hast~ 

los námeros hebreos (Cuad~o VL) 

51.guiendo la misma tónica de la evolución escrit11raria encontr~ 

mos los nwneros ro~anos cuya inflaencia fue decisiva sobre todos 

los demás, al igual que su escritura. 

Básicamente se usaron entre los romanos las siete letras que ---



nos son conocidas: l - V - X - ~ - a - D - M - para expresar -

Sllcesivamente: l - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 - 1,000. Es·tos sig 

nos se co.:nbinaban para indicar cantidad.es ma.yores, por e~e.11-

plo para indicar más de 100 se coloc&ba una rayita horizontal 

sobre las letras repetidas de la cantidad • 

.l!:stos números fuero.n los que se.trajeron a América junto con -

las forraas escriturarias, solo que reresentados con algunas va 

rientes y son los que encontr8illos en los documentos de Nueva -

Espafla y que continua.ron utilizándose au.n después del movimien 

to de independencia • 

.El núaiero 1 se encuentra en forma de ''i" minú.scula, alln.q1.1e tam 

bién en mayúscula. Para expresar el nÚJlero 4 se repite cuatro

veaes, a diferencia de la representación actual q1.1e es ''lV". -

Jeneralmente estas lln.idades tienen la car~cterística de estar

enlazadas por su parte superior, hasta parecer una letra "m" o 

"n", según el número, ade.nás la Ú.l tima unidad es mis larga -

que las otras y generalmen~e semicurva.hacia abajo. 

El número 5 representado por una "v'' mayú.1:5cula o minúscula, in 

clinada a la izquierda y el trazo de este lado se prolonga a.

mayor altura que el derecho y en ocasiones muy abierto • 

.1ia ltitra "X" que expresa el número 10, se usa también indistin

ta.nen te en minúscula o ::neyú.scula. m la primer forma su trazo, 

cambia hasta parecer una letra "e" minúscula y semiuncial. Se

emplea repetida para indic~r la cantidad de 40 y enlazada por

sus extremos superiores • 

.1.1a cantidad de 50 se representa por la letra "l." también en am

bas formas y en ocasiones muy exagerada • 

.1.1a letr&. "c" que indica la centena, para expresar una cantidad 
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mayor se repite de acuerdo a la cantidad que se quiere indicar

Y se coloca una r93i ta horizontal que abarca dichas letras. En 

ocasiones se repite cuatro veces para expresar 400. A veces se

encuentra el trazo tan cerrado que es difícil distinguir que se 

trata de este número. 

Para indicar cantidades de miles generalmente se empleó el llama 

do calderón que se empezó a usar desde el siglo AVI colocado a.

continuaci6n de la letra o número que indica más de mil. Este -

sí.nbolo se encuentra en dos formas; una como si fuera una "U" -

alargada y con los extremos un poco curvos hacia adentro. J.,& otra 

forma es 1.1na letra "D" masúscula cruzada diagonaJ.men te con otra.

raya. (Cuadro Vll) 

Un sígno que no es muy común encontrar es el de la letra "'q" que 

significa la palabra "quantum" de origen latino y corresponde a.

la representación de 1 millón, con un pequeño círculo arriba. Pa 

ra expresar varios se le agrega a este círculito una pequeffa le 

tra "s". 

• .LOs números arábigos que se encuentran en nuestros docu.uentos -

no tienen mucho problema. Sin embargo existen algunos que se --

prestan a oonfu.sión, ya sea porque están mal .. ,zados o porque su 

escritura difiere de los que conoce~os, entre éstos se encuenttan 

los números 4 - 5-7 - 9 (Cuadro Vll.) .El número 4 suele confundir 

se con el número 7 y éste con el l. lil 5 con el 9 y viceversa. 

Debemos tomar en cuenta también las cantidades que están escritas 

con letra sobre todo tratándose de fechas, ya sea al principio o 

al final del documento que px::ciaamente por estar escritas en -

esa forma son a veces difíciles de leer y transcribir, porq~e -

en su gran mayoría se emplean abreviaturas para los nombres de 

los meses y los a-=fos se~d.i·can incompletos. A veces se combinan-



números, abrevihturas y palabras. 

UN lD.iiD l - 2 a. .Par te 

EVOLUC.luN DE ~ ESGRlWRA A.i3ABE·r.IJA.-

No podemos hablar de la proyección históri<l.& de la Paleografía 

en la transcripción de manuscritos, si no nos re,ni timos a la -

raíz de la escritura alfabética a partir del momento en que la 

transmisión de la misma se efectua a través de la cultura lati 

na • 

.En unidad posterior seguiremos la trayectoria del nacimiento -

de la escritura desde el punto de vista de su relación con el

hombre, o sea, desde el 1uomento en que éste empieza a dejar la 

hu.ella de su. paso por medio de pictogramas. 

Pero desde el momento en que nace la escritura a la que llama

mos fonética, hasta su. propagaci6n, existe una larga tra.yecto 

ria y para hablar de ella como tal, partiremos desde el punto

en que la encontramos en el Imperio Romano, cuna de la cultura 

greco-latina, con la adopción de la escritura trans,ni tida por

los etruscos. 

Sin embargo hemos de aclarar que el tronco de donde deriva nues 

tra escritura es el alfabeto semita, a partir del cual se ini

cia su historia, lo que podemos asegurar si tene~os en cuenta.

que los no~bres de las letras no son griegos ni latinos, sino

semíticos. (Cuadro X) 

1os etruscos adoptaron el alfabeto que fu.e bastante difícil pa 

ra los latinos, los que tuvieron que hacer variantes, no solo -



a las letras, sino a su posici6n en el órden alfabético etrusco 

y crear además algLmos s1mbolos nuevos. {•~) 

El .alfabeto latino constaba de veintiun signos y a partir del

lmperio Romano, las letras adquirieron far.nas deter.:ninadas y -

nombres propios. ~os critérios seg~idos por diferentes autores 

han enfocado el desarrollo de la escritLlra latina desde dife-

rentes puntos. 

Unos atendiendo a la divisi6n hist6rico-cronol6gica, otros al 

geo.~ráfico y por Últiíllo al punto de vista morfol6gico. Sin em

bargo todos tratan de unificar estos puntos de vista. 

,Jloria fue el primero en present&.r una clasificación basada en 

tres período niatóricos, pero a la vez incluye subdivisiones -

ue tipo morfológico. (Cuadro No. l) 

Otros autores como Mu~oz y ilivero, Prou, lillares Carlo Katter 

back s~guen más o menos la misma tónica (Cu.adro 1.L) lo cual in 

dica que no se puede separar las etap~a cronoló3icas e hist6ri 

cas de la ev~lución morfolÓJica de las letras. 

Floriano Cwnbrefio hace acopio de los datos de todos los autores 

y nos presenta aa propia inierpretación (Juadro lll) ~sto nos

d~nu.estra qu.e lo expuesto en párr&.fos anteriores sobre la deno 

mi.nación de la palabra Paleografía para el estudio de los docu 

mentos .:nanu.scritos hasta el siglo XVII, inclusive hasta el X!~ 

no es un error, sino que funciona para los documen,oa de .. loa'l!'

aiglos citados. 

Es conveniente dar algunas explicaciones respecto a la ubic~

ción de las letras sobre el papel para exponer con más clari-

dad el tema. 

3e ll&.11a caja de la escritL1ra al conjunto de renglones que ocu 
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pan la superficie de una hoja y que astan limitados por los már 

genes superior, inferior, izquierdo y derecho. 

Al espacio comprendido entre dos líneas se ll811la caja del ren

glón~ líneas imagint:.rias, paralelas y horizontales. Dentro de

esta caja del renglón se ubican las letras, ya sean mayúsculas 

o minúsculas y reciben este nombre de acuerdo a su ubicación -

dentro del renglón. 

~as mayúscuJ.as son aquellas cuyos trazos están contenidos den

tro de las dos líneas paralelas que forman el renglón: 

-~---~---"---y--rr------
_____ t;:' ___ \..L ___ ---- -------

1as minúsculas son las letras q~e se encuentran situadas den-

tro del renglón, ocupando la tercera parte del ~is~o y cuyos -

trazos complementarios se denominan de acuerdo al lugar que -

ocupan, ya que el cuerp9,·,de le. letra es el que se encuentra en 

la posición indicada, pero los mencionados trazos ocupan el res 

to del renglón; si el que li~ complementa se dirige hacia arri

ba, se denomina alzado y si si6ue hacia abajo, recibe el nom-

bre de caído, como se ve en la figura adjunta: 

--~--------:n--~------1----------_______ !V\ ___ --e--~-- __ ::{ ____ _ 
-------~..L- -- -- -- -- -----
----------~-------- ----TTTT.-----
El acto de escribir o dibujar la letra hasta completarla sella 

ma "ductus" 

Los rasgos adicionales de las letras reciben el nombre de tilde 

como el de la letra "t" o el punto de la "i" 

Las letras derechas son aquellas ejecut~as con cuidado y q~e -

están dibujadas o escritas de tal forma que su truo. aparece -

vertical. ~a letra llamada cursiva es la que tiende a la redon 
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dez y su trazo es suelto o descuidado. ~a combin~ci6n de ambas

recibe el nombre de semicurv&s. (Cuadros lV-V} 

1os cuadros lV y V corresponden a la interpretaci6n que nos pre 

sente. l..i. Kulundzic en S\l árbol de las escrituras "Hiatorija -

Pisama" (~4} o Historia de las Escrituras, en el que parte tam

bién de la letra arcaica. 

Aunque los nombres varían en algunos casos, todos los autores -

es tan de acuerdo en que és li&. f1.1e lr:i. base de la escritura latina 

de la cual derivttron todos los tipos de letras que según los di 

versos lugares y momentos tomaron formas diferentes, hasta que

culminaron en el tipo de letra que más nos interesa, porque -

dio lugar a las formhs de letras de los documentos que nos ocu

pan, me refiero a la letra carolina. 

~ste autor nos presenta la diversidad de formas escriturbl'iaa -

que se iniciaron en la capital cuadrada, capital r~stioa y la -

cursiva epigráfica, primeros tipos de letras derivadas de la ar 

caica (Cuadros lV y V}. 

Posiblemente sea el esquema mas cercano a la evoluci6n de los -

tipos de letras a que nos hemos referido, puesto que el proce

so que si.~ue culmina con las formas cortesana y procesal. Aun-

que no alude a la procesal encadenada, debido tal vez a que es

té de acuerdo con los demás autores, en que esta letra fue una.

degeneración de la procesal cada vez mas acentuada. 

·rratando de unificar los diversos criterios de los &Lltores men

cionad.os, encontramos que la letra llamada .capital cuadrada o

capital rústica (fig. !l} fue una escritura a base de letras -

únicamente mayúsculas, rectilíneas, grandes y gruesas que reque 
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rían espacios anplios para ser trabajadas, por lo que fueron -

llamadas también ~onumentales y util.zadas para Sér grabadas -

en piedra. De ell~s derivaron las letrhs cuadrada libraria y -

cuadr~da rústica.(figs. A y B) 

Derivadas de l.ia cuadrada libraria fueron las formas uncial, se 

miuncial e ir..sular (Cuadro V -figs. l,2,3) En tanto que Floria 

no Cwnbrero lé:i.S re.ni te al origen de la letra que llama capital 

paleo.gráfica ( Cuadro 1.d.) 
~ .JXfiL._, 

De la cuadrada libra.ria y capital rúst~ca no derivaron 

de letras, no asi de la cursiva épigrá:fica (fig.lll) que dio -

origen a la cursiva libraría, cursiva minúscula y semicursiva-

(figs. C-D-E) Esta Úl ti:na dio lugél.r a las formas: Beneventana-

itá.l.ica, beneventana dálmata, precarolina - que en su evoluc~ón 

llegó a la más importante de todas o sea la carolina - meróvin

gia, visigótica y curialesca, a esta Última Floriano Jumbreflo -

la denomina longobarda (figs. 4-5-6-7-8-9-10) 

.En la escritura carolina (fig.10) es en la que estos su.torea -

están acordes en que dio lugar a las formas escriturarias gÓti 

ca y nunanística (figs.a-b) Floriano Cwnbreño nos presenta co

moderivadas de 1~ gótica; la itálica y la bastarda, y Kulundzic 

hace descender de la gótica: la cortesana y la procesal (figs. 

c-d) y de la humanística la llamada bolática (fig.e) 

ilasta. aquí se ha descrito en for1na breve la evoluc.1.ón de la es

critura latina: pero es necesario, aunque sea someramente, ex

plicar las características más destacad~s de las letras que tie 

nen relación con el ~resente tr~bajo, hasta llegar a las formas 

que realmente interesan, que son las letras cortesana, proce-

sal, procesal encadenada y la itálica. 
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Escritura Uncial.-

Aunque este tipo de letra se encuentra en los escritos latinos 

:nis antiguos, fue hasta el si15lo lV cuando apareci6 como una -

escritura plenamente desarrollada y utilizada en docwnentos. -

Su nombre se debe al tamaño de las letras y se5ún Floriano Gwn 

breño, este tauaro corresponde a la uncia o dozava parte del -

pie. (J.5) 

~as letrllS carél.Cterísticas de esta escritura son: A - D - i -

M, su forma es de tipo cursivo y se escriben separe.das. Se -

conservan ejemplares de esta escritura, no solo en manuscritos 

romanos, sino también en espa~oles y franceses. 

Los ejemplos de esta escritura se encuentran en el manuscrito 

palimpsesto del tratado de La República de Cicerón. En ~spafia 

el docwnento de San Agustín que se conserva en Caua.rín de las

Reliquias de El Escorial~ Las Homilías de San }re5orio en la -

c~tedré!l de Barcelona~ el Pentateuco de Ashburnhan de la Bi--

blioteca Nacional de Paria y los frag~entos del ~ber Testimo 

noriwn de Forterius. 

Escritura Semiuncial.-

Deriva de la uncial y se le denomina de esta manera porque en

los escritos se e~plearon rasgos de letras minúsculas, combi-

nando letras tipicamente unciales con letras minúsculas roma-

nas redondas y verticales. Esta letra se utilizó desde el si-

glo I, hasta el V.d.a. 



Escrituras Nacionales.- Visigoda - JJOngobarda o Curialesca - iie 

rovingia - Anglo-Sajona e Irlandesa 

.Algunos autores aplic8.l'on el calificativo de Nacionales a cier

tos tipos de letras por considerarlas invención de los pu.eblos

bá.rbaros qu.e for&b.l"On las nacional4dades de occidente; pero Flo 

r.1.ano Cwnbre;(o aclara que ha !legado a la conclu.sión deque· .e5'ls 

escrituras proceden de las rome.nas y sus caracter!sticas les -

fueron i1npresas de acuerdo a ;nodalidades geográficas por oada

u.no, de los gru.pos. 

Escritura vial goda.-

Debe hacerse mención en primer lu.iar al estilo de letra qu.e -

los visigodos llevaron a Espa~a, la u.lfilana, que según Muffoz 

y Rivero (.J.6) era la griega, modificada a las necesidades eu.f6 

nicas del idioma godo. Fu.e u.tilizada en los libros arrianos y

pos·terior:nente, cu.ando los Jodos se convirtieron al catolicis

mo, si~u.ió u.tilizándose. 

El Concilio celebrado en 1eÓn hacia 1096 abolió la letra ulfi

lana y ordenó la adopción de la frE..ncesa, qu.e introdujeron los 

monjes de Clu.ny que lleg&ron a ispa~a a propagar la reforma de 

las reglas monacales. 

~a escritu.ra u.lfilana tu.vo au origen en u.n hecho histórico, ya 

qu.e los godos al huir de los ataques de los hu.nos, recorrían -

las fronteras del liDperio Homano de Oriente, en u.na de las cu.a 

les tomaron prisionero a un ,nonje arriano ll&a1ado Ulfilas, 

qu.ien los evangelizó. 

Convertidos al cristianism~ los godos lo llaaiuron obispo y pa

ra facilitar su labor de cristia.n1zaci6n ideó u.na es~ritura •~ 

a.de.ptable a la de los 6odos, qu.e tomó su. notnbre y fue la que -
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llevaron a Espa~a en su conq~ista. Como ya se ha explicado no -

duró mucho tiempo en uso, debido a que la reliJiÓn arriana fue 

proh1.bida y abolida • .1.nclusi ve se que1naron todos los eser~ tos

litúrgicos que se referían a ella. 

1sta letra no tiene nada que ver con la letra latina a la que -

se lla.nó visi~oda, que se inició con el establecimiento de los

.5odos en Espaf'ía, en que comenzaron a e,nplear la latina, princi

pal.man te la ,ninúscúla cursiva, usándola en docwnentos comerci~ 

les, correspondencia y hasta oraciones, desarrollada durante -

los primeros siglos de la Reconquista recibió el nombre de visi 

goda. 

Escritura longobarda a curialesca.- (~7) 

&abillÓn le dio este no~bre para unificar los códices y docwnen 

tos escritos en ltalia en el período post-romano. En la actuali 

dad se designa con este no~bre a la utilizada en los siglos v1i 

a XIII en los códices para distinJuir tipos diferentes en los -

docu.~entos~ como la de las cartas itali~as del siglo Vlli y -

utilizadas tanto por los not~ios del sur como del norte delta 

lia. De la escritura curial o :>oncificia no existen ejemplos, -

cuyo carácter escritur;;.rio se modificó por la sustitución del -

papiro por el pergamino y otros, pero todas proceden del mismo

tipo escriturario. 

Escritura merovingia.-

Nació ta.nbién de la cursiva ro.nana y se usó en la J.alia para to 

dos los docW1.entos. Existen algunos diplo~as reales merovingios 

que se conservan en la Biblioteca Nacional de Peris. 

Su escritura es uniforme, de perfil anguloso, ~endencia general 

de ínclinaci6n a la izquierda, los alzados de las letras son --
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largos, por lo que generalmente traspasan la línea del rengl6n 

superior. Es wia es~ritura confus& en la que abwidan los enla.

ces y los nexos • .L~s palabras se wien con frecuencia o en gru

por de letras separados ocrrespondientes a una misma palabra.

.Jm un mis1no manuscrito se enct1entran varias clases de letras;

uncial, cursiva o minúscula. 

Aunque no contienen adornos de fiJuras, las letras capitales -

se adornan caprichosa.nente, ya empleando la silueta de la pala 

bra o bien combinando peces, pájaros y otros animales y decora 

dos con colores miniados. Se adornan tanbién con dibujos de 

cintas y follaje de acento, con mucha riqueza de colorido. 
\ 

Escritura anglosajona e irlandesa 

Se le llE:l.'Ila también escritura insulE:U" y se e.perta de las otras 

escrituras por causa de .. ;condicion nistórica y geográfica • 

.La letra !la.nada se.aiuncial se in trodu.jo en lrlanda con la cul 

tura latina hacia los siglos V y VI, pero fu.e tomando un carác 

ter peculiar, se le llam6 scriptura scotica. 

"'ª se,niuncial redonda es la mas an tigu.a de la escritura irlan

desa, usada en los libros litúrgicos que pronto se convirtió -

en escritura de i.Qiitación, por lo que se vuelve a encontrar en 

épocas tardías cuyos ejemplares datan del stglo XJ.ll. 

Son grandes letras decoradas con contornos, espirales o lazos

que terminen en cabeza de pez o de páj.:.ro. ~jemplos de estos -

escritos son el OÓdice Book of Kells de la biblioteca ?rinity

College de Dublin y el ~van5eliario de Hornl.ldies de la Bibliote 

ca Nacional de Paria. 



32 

Escritura Carolina.-

Poco a poco fueron perdiéndose estos tipos de escritl.ll'as para 

ser sustituidas por una forma que anul6 las anteriores, hasta 

llegar a la que conoce,nos como minúscula carolina qu.e cambi6-

totalmen te el estilo escritura.ria hacia el siglo VIII. 

EJ. 118.lllado Renacimiento Carolingio transform6 y renov6 la cul 

tura. Su rápido desenvolvi.niento tuvo que afectar deci.sivamen 

te las formas escriturarías; sin embargo esta letra deriv6 de 

la semiuncial, que alcanz6 su pleno desarrollo hacia el siglo 

IX, extendiendose su uso a ltalia, Espa~a e Inglaterra. Dentro 

de esta forma de escritlll'a encontramos letras con car~cteristi 

cas netamente un.ciales, como son: ho.:no5eneidad en la al tura de 

las letras, utilizaci6n de mayúsculas y minúsculas y uso abun

dante de abreviaturas. 

Es notable que debido a la época de espl~ndor en que se desa.

rroll6 se agregó a las letras la riqueza del material escrip

torioen uso en el que se empleó per6 amino purpúreo, letras de 

oro y una bella presentación realzada por la decoración de 

los manuscritos, sobre todo en los ll~nados evangeliarios. 

La escritura carolina o francesa, es una letra minúscula re-

donda y sentada, que sustituyó a la anterior hacia los siglos 

Vlll y lX, resultado como ya se ha hecho mención del Renaci-

,niento Carolingio. Es posible que Alcuino, .:nonje de origen -

anglo-saj6n, educado en la Abadía de York interviniera decisi 

va.mente en esta transformación, que fue i.nplantada por orden

de Carlomagno, rodeado como se encontraba de un circulo de -

eruditos y en unas cuan tas décadas esta letra se impuso de --

tal manerl%. que dom.1nó .FrE..ncia, J. talia y Espa~a • .Posterior.nen

te pasa a Inglaterra y finalmente se extiende a toda El.ll'opa. 
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Las características de estas letras son: Regu.laridad en la es

criturs. que se nota en la altura de las letras, una tendencia

ªredondearlos perfiles; los nexos desaparecen casi por com

pleto y el uso excesivo de abrevi~turas. 

Aunque la transición entre las formas nuevas de la carolina y

las ya establecidas, fue lenta debido a que la Cancillería.,._ 

aoept6 el ~caínbio poco a poco. Durante el reinado de Oarlomag

no se sigue usando la minúscula merovingia, posteriormente las 

palabras se separan, aunque ciertas letras conservan una forma 

arcaica, los pale6grafos franceses llaman a este tipo de escr1 

tur•, minúscula diplomática, que se utilizó en la Gancilleri._ 

Real hhsta la mitad del siglo Xl. 

Ead#itwta Gótica.-

Se puede considerar este tipo de letra como la evolución final 

de la escritura latina, ya que es la única que se desarrolla -

desde la carolina hasta la llamada humanística, más bien po--

dria decirse que la gótica es l~ carolina en su Última fase de 

evolución. 

Hacia el siglo Xll, la letra min~scula redonda empieza a per-

der su redondez, los perfiles se vuelven angulosos. Esta letra 

se difunde desde .el siglo XI1l y continua hasta el XVI. Se le -

llama gótica por contraposición a la escritura humanística del 

Renacimiento. 

Se le dieron otros nombres, tales como angular por su forma y

escolástica por el uso que de ella se hizo para las obras di-

~áctic~s, también se lla.:aó .aonacal, porque se utiliz6 en los -

escritos de ese tipo. 
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En Espacra se utilizó t8Ulbién, pero hey- que separarla en dos -

grupos que son: g6tica libraria y gótica documental. ~a letra 

sentada que se usó en la escritura visigótica y en la caroli

na fue empleada en los libros pferentemente y la cursiva en

los documentos. Esta modalidad se aplicó también a la escritu 

ra gótica, pero con fonnas y usos diferentes que son: El ti

po gótico puro, caligráfico, sentado y característico de la -

escritura libraria, que en la espafiola fue maé compacta y más 

robusta. Adecuada~ la expansión cultural del siglo XllL espa 

ñol, siglos de las universidades y la escolástica. 

Corresponde a Alfonso el Sabio la afluencia de libros en toda 

España e intensificar su producción. El arte de escribir ya -

no se reduce sólo al ambiente monacal, sino que aparecen los 

amanuenses laicos qu.e algunas veces trabajan para la cámara.

real y otras libremente. Ejemplo de este florecimiento son -

las Cántigas a Santa Maria, bellumente adornadas, los libros

de Ajedrez,dados y tablas; asi como los libros del Saber de -

Astrono1nía y otros no rnenos bellos. 

Dentro de este tipo se encuentra el librario cursivo que tuvo 

su auge en el siglo XIV, ~us rasgos son mas grandes y verti

cales y de angulosidad acentuada, eje~plo de él es el .Mibro

Becerro de la catedral de Oviedo de fines del siglo nv. 

Del ~rupo que llamamos documental es el redondo semigótico -

heredero de la minúscula diplomática, qu.e se empequeñece en -

los documentos y ensanchas~ forma. Ejemplo de este tipo son

los privilegi.os rodados y algunas cartas plomadas de los si-

glas Xlll y ll.V, el Poema del Cid y la Crónica !royana. Du-

ran te los siglos XV y XVl. se e.nplea en las ej ecu.torias rea

les. 
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Respe~to a la 66 tica cursiva se considera la ¡nás perfecta de 

este periodo y su inicio lo encontramos ta.nbién en los privi 

legios rodados. Floriano Cumbre~o divide el proceso de esta

escritura en tres tipos representat~vos que son: los alba--

láes, la cortesana y la procesal ( J..8) y coincide con la teo 

ría de l •. z. Kulundzic ( J..9) que tambi¡n expresa que estos ti

pos de letra derivaron de la gótica. 

1a letra de los albaláes se utili&Ó desde el s15lo lllL has

ta el final del XIV. La letra cortesana llamada asi por su-

11so en la cor.te y la procesal, tipos que estudia.remos mas de 

lente, ésta Última degeneración de la anterior. 

Para completar nuestra explicación heuos de referirnos a la.

letra llamada bolática, que fue utilizada por u.. Janc1llería 

Pontificia y toillÓ su nombre del uso que se le dio para la -

expedición de l~s bulas pontificias y la letra empleada era

la gótica, pero con intro.11isión de ele,nentos extr&njeros. La 

letra se defor.116, por la mezcla de caracteres beneventanos -

franceses y modernos, lo que dio por resultado una letra ex

trara, fea e indescifrable. Ju uso se inició bajo el pontifi 

cado de .Jlemente VIII y tuvo larga duración, a través de la.

cual fue deformándose cada vez ,né.s, al punto de ser casi im

posible no solo leerla, sino escribirla, hasta que el Papa -

~eón Xlll la ~bolió. 

~etra Cortesana.-

ista escritura empieza a utilizarse a f~nales del siglo X~V

Y continuó usándose hasta el siglo XVI. Su nombre se debe a

QIM:: fue utilizada por los escribanos y secretarios de la Cor 

te y designada oficialmente con esa denominación por los Re-
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yes Católicos en l~s cartas-arancel expedidas en Alcalá de -

Henares de 3 de marzo y 7 de junio de 1503. 

Este tipo de letra era en la que e3cribían las cartas y des

pachos las secrete.rías i~periales. Je orden6 a los escriba-

nos que en cada plana hubiera 35 renglones y 15 palabras por 

renglón. 

1os trazos de las letras se hacen con ligaduras y rasgos adi 

cionales de acuerdo a la h~bilidad del amanuense; la forma -

es variada, aunque tiende siempre a la redondez. Una serie

de ligaduras exaJeradas para unir letras o palabras enteras, 

las abreviuturas "se envuelven en espirales o trazos redondos 

y norizon tales que a .:nenu.do cubren las letras abreviadas; -

los rasgos casi idénticos se agregan a principio de palabras 

o al final, especialmente al fin de las líneas para llenar -

el resto de la misma que queda sin escritura. ~a ligadura de 

las letras se ejecuta a menudo por 1 ... parte superior" (20). 

1a forma de las letras es variadísima y es dificil encontrar 

o establecer características de cada una. 1as letras no son

..nu.y ano.nas y mas bien menudas y apretadas. 

En l!f11orfolog!a de l~s letras se encuentra la principal ca-

ra.cterística de este tipo, ya qu.e, por ejemplo la letra "a" 

tiene no uienos de seis formas, otro tan to la letra ''b" y asi 

sucesivamente. ~ algunas existe toda Llll.a gama de formas co

~o por ejemplo las letras - e - d - f - h - i - j - p - q -

s - t - u. - z (Anexos l y 3) 

~etra Procesal y Procesal encadenada o de ca,denilla.-

Esta letra no fu.e ninguna innovaci6n, sino que deriv6 de la.

cortesana. Su. nombre lo recibi6 debido a qu.e se utilizaba en 
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los procesos, pero llegó a degenerar tanto que los Reyes Ca 

tólid.os expidieron la carta-arancel ya mencionada, tratando 

de evitar su uso, medida que no diÓ resultado, porque sepa 

gaba a los amanuenses por cuartilla y un número determinado 

de renglones, lo que originó que aparte de agrandar eno0;D.e

mente las letras, al escribir se continuaran las palabras -

sin despegar la pluma a través de todo el renglón. 

"'ª carta-aréi.llcel mencionada ordenaba: "que se pague a diez

maravedis cada hoja de pliego entero, escrita belmente(.de

buena letra 0cortesana e non procesada, de manera que las

planas sean llenas no dejando grdlldes márgenes e que en ca.

da plana haya a lo menos treinta y cinco renglones, e quin

ce partes en cada renglón". Pero como se ha dicho, no tuvo

resultado esta disposición y la letra procesal fue deformán 

dose más y más hasta convertirse en la llamada letra proce 

sal encadenada o de cadenilla. (2i) 

Est,a.blecer.i.· reglas para este tipo de escritura es casi impo

sible. tunque sus caracteristicas siguen a la cortesana, el

trazado es, casi podriat0os decir degenerado, lo que hace de

ella i.llla de las letras mas dificiles de leer, porque sus ti

pos son mu.y variados y con diverso aspecto, ya que su trazo

dif eria de acuerdo a cada lugar y a la preparación paleogr~ 

fice. de los amanuenses. Su forma es sorprendente~ente cursi

va, la altura de las letras es idéntica, ya sean de duutus -

alzado o caído. Se encuentran renglones en que desde el prin 

cipio hasta el final vemos s6lamente un.a serie de auténticos 

bucles en los que es ca.si imposible dietin~l.4ir las "eles" de 

las "tes", las ''emes" de las "enes" o las "eses" de las voca 

les. ~as mayúsnulas desaparecen y la pun.tuaci6n no es posi--
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ble deter1nina.rla debido a la continuidad de la escritura. 

Es exagerado el uso de rasgos adicionales e inútiles, con -

ligaduras y abreviaturas estilizadas~ líneas horizontales, -

derechas o curvas cubren varias palabras sin sentido de abre 

viaci6n y se extienden por muchas de las lineas del texto. 

Su lectura es tan complicada que destacados pale6grE:.fos hél?l

expresado en una u otra forma, lc::t dificultad qu.e representa,.. 

para cualql..i.ier pale6grafo. 

Jesú.s Jiur!oz y Rivero expresei: "No solo ofrece hoy dificulta 

des para su inerpretaci6n, sino que en su tiempo era ya casi 

ilegible, y de ello se quejaban continuamente sus contemporá 

neos". (22). iloriano Cumbre~o al referirse a la letra proce 

sal ha dicho: "ella cons ti tuy e la .nás ref .Lnada tortura a -

que puede someterse el inoderno pale6!Srafo". (23) El Dr. Aure 

lio :ranodi opina: ''No es siempre fácil la lectlll'a de manus-

cri tos procesados; al contrario, a tnenudo se hace swnemente

dificil y complicada, y la intachable interpretaci6n de mu-

chos textos presenta serias dificultades que puede enfrentar 

con toda seguridad únicamente el paleó .. ~re.fo". (24) (Anexos 5 

y 7) 

Escritura Humanistica.-

En la evoluci6n de la escritura pode,nos decir que su fase ti 

nal en el campo paleográ.tico, aunque muchos autores no la -

consideran como tal, encontr~nos la letra llanada humanística 

itálica o bastardilla, que aparece precisanente con el Renaoi 

miento, de aní la denominaci6n de hwnanistica. 

En realidad no es un tipo nuevo de letra, sino un renacer de-
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las formas escritura.ria.a de la letra carolina. Se us6 espe

cia.lirl..enta entre las person~s dedicadas a las ciencias y se 

i~it6 de los llamados breves pontificios y otros documentos 

italianos. Constituye una representación del concepto de la 

belleza escrituraria, por lo que atrajo la atención de los-

-humanistas, admiradores de la belleza. 

Su utilización fue encaminada al aspecto librario. Sus aa.-

ractei·Ísticas principales son: "sentada, los rasgos largos

caen yerticalmente a la línea básica, con poquisimas ligad.u 

ras, diferencia entre trazos fino y grueso, bien pronuncia.

da. Para las letras mayú.sculas toilla las formas de la capital 

romana''• ( 25) Por sus características de letra cursiva des

plazó poco a poco a la letra gótica de la imprenta. 

Dentro de este tipo de letra se encuentra la llamada cursi

va que deriva de la JÓtica italiana, que no era tan angulo

sa como 1~ ale~ana, carece de abreviaturas. Su uso corres-

pondía a los neJocios, correspondencia particular y en los

docwnen tos. 

Esta escritura llamada ta.nbién bastarda empezó a usarse en 

Espa~a y llegó a mezclarse con le. letra cortesana hasta lo

grar sustituirla. Compitió también con la procesal y en el

siglo XVll. lo .. ~r6 sustituirla. ( 26) 

~a conquista y colonización de Alllérica trajeron un cambio -

radical en los sistanas de e scritur&., que sustituyó los a!m 

bolos indígenas. din embargo durbllte casi todo el siglo ~VI 

y principios del XVIL sobrevivieron los símbolos prehisp6ni 

cos, que mezclados con los fontticos aparecen en obras y ma 
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nuscritos indígenas, realizados bajo la nueva concepci6n de

la escritura, en la que utilizaron leng.uas como el nahuatl, 

mixteco, matlatzinca, maya, asi como latín. 

Áuchos fueron los códices y documentos de este tipo en los -

que in tervinicron los ananuanses indígenas. Obras que acom

pa"ñaron con bellos sÍJnos y dibujos como aparecen en el ·.era 

tado sobre yerbas medicinales realiz;ado por 1iart1n de la -

Cruz, traducido al latín por Juan Badiano, indígenas cultos 

egresados del Colegio de San ta Cruz de ·.rlatelolco, en la:, -

que emplearon las Últimas cuatro formas escriturarias que -

se han descrito y que son las que :.!constituyen los tipos de 

documentos que se encuentran en nuestros acervos históricos 

y que al cabo del tiempo solo se elaboraron docwnentos es-

critos en la Ja;ra que l& conquista impuso. 

Por esto es verdaderamente importante el conocimiento de es 

tas formas de escritura para su correcta interpretación y -

utilizaci6n, riqueza extraordinaria de los repositorios de 

los archivos históricos de nuestro país. 
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Hasta aquí hemos expuesto. !o re.Laoionado con .La J.ectura de 

.los documentos que J.J.amamos pa.J.eográficos, pero no podemos -

pasar inadvertidas otro tipo de ctaacter!stioaa, a J."8 que -
, ~ podril:llDos J..Lamar intrinsec&.s, porque son parte fundamentu -

de J.os docWllentoa que estamos anaJ.izando. Estas ctiracteriat1 

cas se refieren aJ. tipo de papel, .La tinta y en gener&J. • .LO 

que .L@s tratadistas .1.J.lillll&n mater1aJ.es escriptorios. 

A todo aqueJ. materiaJ. sobre e.J. que se puede grabar, imprimir 

o escribir, se J.e .J.~ama soporte, que no ha sido sie~pre e.J. -

mismo, puesto~ que su uti.J.izacion ha sido de acuerdo no so.Lo

a J.a época, sino a .Los materiales que e.J. hombre ha encontra

do más a mano dentro de su ambiente geográfico, emp~eando -

aque.LJ.os rnateriues que "'e p:i:·o!)orciona J.tc. naturaleza en tt.bun 

d1:U1c.1.a o que transforma naciendo.1.os Ó.ti.1.es para ta.a. fin, y -

que v.an desde "'ºs .1..1.amao.os duros, hasta J.os denorni.naa.os b.J.an

dos o flexibles • 

.lmtre .Los primeros a J.os que se ha hecho menc1.6n, encontramos 
,1 

J.a pi.edra, eJ. cobre, e! marmo.J., e.J. nierro, e.1. bronce y e,¡, ba-

rro, este üJ.t1mo sobre todo, que fue e.L más uti.1.1.zado de .Los

primeros materiB.J.es que eJ. hombre emp.LeÓ pua grabar, sobre -

e,¡, que se hacían J.~s inscri~ciones mientras estaba fresco y -
, 

despues se coci~. 

J.!;ste tipo de escritura a.e. ca,oqe como marcas do.1.iares y que rea 

,¡,J.zaa.a sobre estos materiales, segun a.J.gunos au.tores c9mo ~1-

J..1.a.res CarJ.o e J.gnaci.o ~an tecon t27 J no deben considerarse -

dentro de,¡, esiudio ~e ~a ~al.eogrl!fÍa, sino .• nc.LuÍrae en el -

de J.a epigrafía y .Los clasifican::como 1nscrttos. 

--
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Respecto a J.oa QG.~--l.Bé:)encuentren estrictamente dentro deJ. 

campo pa.&.eográfico y cl&.si.:n.cados en escritos, tenemos el _pa 

piro, eJ. pergaau.no y e~ papeJ.. lU .Dr. iJ.oriano Cumbreñe (l~} 
. . , " hace una division mas entre ambos material.es, que &Wl cuan-

do se encuentran dentro de J.oa inscritos tiene cierta vari.,. 

bi~idad y .Los J.J.&ma incisos, que corresponden a aqueJ.J.Os he

chos sobre cera o pJ.omo, a J.oa que clasifica como grati ta.a. 

Aunque J.os J.J.&mad.os materiales duros no se encuentran dentro 

deJ. estudio paieogrático, ea necesario ref'er~rnoa a ellos, 

porque fueron J.os primeros soportes que eJ. hombre utiJ.1.zó. -

Jracias a unQ de eJ.J.os, el barro, ha ai;o poa1bJ.e enoontrar

J.os origanes de J.a escritura, debido a que en e.a. hea donde

ésta se invento, fu.e precisamente donde a f'&.Lta de otro ma

teriaJ.,éste se encontr~ba en grandes cantidad.ea. Por J.oa mi

J.es y m1J.ea de tabletas ha.&.J.adas en sdmer, conoo-a J.a his

toria detaJ.J.ada de J.a vida de! pueblo que inventó J.& eacritu 

ra. 

~a piedra otro materiaJ. duro utiJ.1zado como soporte, conservó 

para J.a posteridad noticias y hechos que de otro modo no ha.-

bria sido posibie conocer, como J.as inscripciones de J.a ~ie-

dra Roseta, J.a Rooa. de Beh1stun o J.as monumentales inaoripcio 

nes romanas. 

A principios ~e J.a Era Cristiana se utiJ.1zaron tablilla• de -

madera con un hueco que se ~cubría con cera mezclada con real 

na ~aa- n~cer~~ m•s resJ.stente, ut1.~1.zada entre gfiegos y ro

~llllu•. ~obre J.a superficie se grababa con un punzon J.J.amado -

"graphiwn" o ••a.tiJ.us" • 

.úOS griegos J.~amaban a estas tabletas "de! tas" y J.os romBZ1oe-



43 -· 

''tabulae''', "tabeJ.J.ae" o "oerae". Cuando se escrJ.bÍan por una 

cara rec.J..b!an eJ. nombre de "monofaciaJ.es" y caando ae hacia.

en ambas "opistográticaa". lm ocasiones se unían con uambre 
, , 

o caffamo;y de acuerdo al numero en qae se agrupaban, se J.ea-

denominaba "dípticos", "trípticos" o"poJ.Ípticos". Su uao •~ 

brevivió hasta J.a Edaa Media. l29J 

De J.os J..bnlados materiales bJ.andos tenemos que mencionar en -

primer J.agar a.l. papiro, originario de li:gipto:, y fabri.cado con

una especie de caña que se produce a la ori!la de! rio Ni.o -

J.J.amada papiro, de donde proviene eJ. nombre deJ. materi~. AaGa 

taJ..os se machacaban y maceraban hasta transformarJ.os en puJ.

pa, con J.a cual se fabricaban J.os roJ.J.os tan comunes en J.os -

escritos egipcios. 

Egipto conservó e4 monopo.i.io de este material hasta que fué -

conq1.u.stado por J.os árabes e introducido a•,Jreci.a con anteri.o 

r~d~d a Alejandro Magno. Sa aso como materi&J. esoriptorio se

extendió al lmperio lreco.i.~tino para transcripción de documen 

tos y copias de obras literarias como 4oá Sermonea de ~an Agua 

tín y J.as HomiJ.Ías de San Avito. 

A4 p&piro sigai~ eJ. ~ergamino, cuyo nombre tomó de J.a ciudad

de Pérgamo, cercana a ~oya, donde se inicid su fabricación,

en .l.a que se uti4J.zaba pi.e4 de carnero·, cabra o, ternera. Una

v.ariedad a.e pergami.no es J.a vitela, materl.al más tino qqe eJ. 

&.nterior y que se e.aboraba con .a p.J..el de animal Joven o, --

mue.r·to al nacer. 

BJ. pergam.J..no se hacía en J.os monasterios hasta el a1glo IJ.J:..,-
. 

posteriormente se crearon .os gremios Qe »ergam1nero1. Sin•· 

bug~ la producción nunca fae suficiente, J.o que determiDÓ -

que en muchas ocasionea se .Lavaran J.oa ya eacr1. toa 9ara voJ.-
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ver a uti~izar.1.os. A este tipo de pergaminos se .1.es .L.1.aa pa

limpsestos. m .La act&uidad por medio de r~os ~~uavio.1.eta

se ha ~odido .1.eer y rescatar J.o que originalmente se habia -

escrito. 

~as hoJas e1e pergamino formaban cuadernos rectangu.1.;;irea, es-

critos en ambas car•s a reng.1.Ón comp.1.eto o en columnas. En -

eJ.J.os se puede observar J.a signatura, .1.etra seguida ae un nú

mero romano que indicaba el orden de los cuaaernoa. A partir

cleJ. sigJ.o xr se encuentrwi J.os "recJ.tlllloa" para evitar .1.os erro 

rea de! encuae1ernador. En e.L siglo Xll.. aparece .1.a fo.1.iaciÓn y 

.1.a paginacion bas-¡a e! siglo XV. 

E.L pergamino fue el materia.1. escriptorio utilizado a tr~ves -

ae .1.a Edad ~edia; ~os documentos adoptaban formas variadas de 

diferentes tamaños, escritos por una so.La cara y rara vez por 
I ; , 

J.as dos que recibian t~nbien e.L nombre de opistografos. 

De.L siglo V datan J.os primeros manuscritos de pergamino en -

forma de códices. ~s frecuente encontr&.r manuscritos de perg~ 

mino teñidos de azuJ. vioJ.eta o en co.1.or púrpura con .1.etra de

oro • .ws .1.ibros l.1.tÚrgicos y documentos pont.1.ficios, as.1. como 

.1.~s c,du.1.•s re~es se escribían en pergamino, sobre todo en -

.1.os tiempos de .1.os Reyes ~ató.1.~cos. 

A.i. aparecer en l::spaña e.i. u.so de .a.os se..1...1.os hacia e.L siglo .X..Ll 
, . . 

corno pend~&n ne.1. margen inferior del documento, se introdujo-

e.L reforzemien to de este margen con un dobJ.ez .1..u,mado "p.1.ica••

para evitar que eJ. docwnento se desgarrara al pasé:tl" por él -

.1.as cintas o c~erdas de.L se~.a.o. 

EJ. pape~, materia escriptoria más conocida, no es de reciente 

invención • .!,Os primeros en fabricarlo faeron ~os chinos em.---
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p.1.eando para e~.1.0 fibras maceradas y ~achacadas de morera.--

(que independientemente emp.1.earon J.os ind!gen-s deJ. J.mperio

~exica para tabricar pape~ ae amate de var.10a tipos de est~ 

misma especieJ cáñwao, trapos de algodón, borra extralua de

.1.os capu..1.J.os de~ gusano de seda •. 

De el~os .1.0 aprendieron J.os árabes, quienes .1.os .1..1.evaron a -

España, de dQnde p~só a huropa. Se emp.1.eó en .1.os aandatos y

aespués en albuáes, cartas misivas, cédUJ.as 7,-reaJ.es provi

siones. 

Una caracterlstica,--deJ. llape~ son .1.1:1.s marcas de fa'brica, .1..1.ama 

das marcas de ag~a:· o fi.1.igr~as, que cada fabricante imprimía 
J en diversas figuras, tBJ.es como animaJ.es, f~ores, frutos, es-

cudos, figuras humanas o mito.1.dgicas, etc. y que son visibles 

con so.1.0 co.1.ocar e.1. papeJ. a tras.1.uz. Son importantes porque -

además de su extensa variedad y be.1..1.eza se obtienen datos de

.1.a procedencia y fabricación de.&. pape.&., asi como J.a /poca de~ 

documento. 
, , , 

~ara .1.a fabr~cacion <1e.1. pape.1. se uso ta.wibien cor,eza de tr.1go-

Y de cebada • .a,os cristianos ad.opt¡aon su uso nasta aes9~es ael 

sig.1.0 X.&.V. En .1.a Nueva España existió una fábrica de papeJ. en

un .1.ugar cercano a Xoohai.1.co, .&.J.ilDlacio OuJJluacan y su fund~--
, 

cion ea probab.1.e que date de.&. año de .1.,tlu, .1.0 que .&.a seña.La --

como J.a primera taíbrica de pape.&. en América. 
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O.~OS MA'.eER.1.A.uES .E~CRli'i'OR.luS.-

A ios chinos se atribuye el invento de ~a tinta que fue en un 

principio de color negr~. im .M época romana se denominó----

11atramentwn" y durante J.a Ed1:1.d iwledia ••encaustwn". En la anti

güedad se fabricaba con una mezcla de negro de humo y goma y

en.~ Edad Media se co~ponia de nuez de agaJ.ias y suifato de

hierro. 

m ia Edad ~edia fueron muy usad~s i~s ea.Les de minio, que se 

uti.izaban para dar colores en rojo, azui o verde, con ios 

que se decoraban los J.1bros, princi9almente los reJ.igiosos.

De esas saJ.es derivó ei nombre que recibieron J.OB dibujos eje 

cutactos con estos colores que se .conocen con el nombre de mi

niaturas, no por su tamaño, sino por e.l materia.1. utiiizado. 

iambién se encuentr~ escritura reaJ.izada con letrasde oro y -

p.lata, sobre todo en herá.L.dica, para hacer resaltar .la escri

tura de este tipo se acostwnbraba ~intar de color púrpura eJ

pergamino. 

Respecto a J.OS instrumentos i'ara escribirJ t"ue:L·on tambien a.e -

a.i versas v&.riedades, ue &.cue1·do a J.os L11ateri&..les emp.1.eac1oa, des 

de e1 cince.1. y ei escopio paaa gr~bar sobre materiales duros y 

despues e. es~ilo y el cáJ.amo fabricado con caña. "'°ª chinos

uti.izaron pinceies de diferentes clases para dibujar sus a!m. 

boios. 

l!.'n el siglo !V se empezó a uti.izar ia p.1.uma de ave cortada en 

bise.1., .1.0 que permitió eJecutar ~os trazos ae .1.as .1.etras en 

rasgos de.1.gados o gruesos, que son ios que encontri:IDloa en iOS

docwnentos ae .1.a etapa que nos ocupa. 
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UNIDAD II 

LA ESCRITURA :sN LA HIJTORIA.-

Prim~ros grupos humanos 

.Ante el enigma de su origen y su aparici6n en el planeta, el 

hombre busc6 el principio de su aparici6n, escudriñ6 su pasa 

do, y a medida que evolucion6, trat6 de entender y explicar

su presencia, ~si como el lugar que le correspondi6 dentro -

de un grupo, una sociedad o una naci6n; hasta llegar a com-

prender que su. pasado es la Historia y para investigar 6sta

recurri6 a las fuentes que le proporcionaran luz sobre ese 

pasado, fuentes de índole diversa, ligadas estrechamente a -

la vida humana, que en la medida que el proceso hist6rico ha 

transcurrido son mls precisas. Por medio de ellas el hombre 

ha podido seguir el paso de la humanidad desde su m,s remoto 

principio. 

De los primeros grupos solo ha encontrado restos y herramien 

tas, que no precisan datos, ni cronolog!a exacta y dt acuer 

do a ellos solo puede hacer un esbozo sobre la vida de esos 

hombres. 

Durante la primera etapa, la prehist6rica, la humanidad re~~ 

cien salida del primitivismo, empieza a darse cuenta de su -

existencia y de lo que lo rodea. 

Aparece la pintura rupestre, cuyas escenas con aus limitacio 

nes nos permiten conocer algunos aspectos de la vida de esos 
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grupos; pero desconocemos su forma de pensar, por lo que:'-

esas pinturas se interpretan de diversa manera ¿Acaso fue--

ron trazadas con un sentido mágido ritual, como siempre se-

ha creído? ¿"Encontraron en ellas una forma de expresar sus-

ideas y perpepciones? Se ignora, considerada como una de las 

primeras manifestaciones artÍS:tiiC'fIB del hombre, la pintura ru 

pestre puede representar tal vez, el primer intento de una -

supervivencia ~spiritual. 

La investigaci6n hist6rica encuentra al hombre en su vida -

sedentaria, en la que crea diversidad de actividades y sis-

temas de vida, cuyas huellas se encuentran en monumentos, -

tumbas, templos, cer!mica, que muestran el aspecto material

costumbres, or¡anizaci6n social y hasta religi6n; pero con-

ello no profundiza~os en su pensamiento, o su concepto de -

la vida y de lo que le rodea. La transmisi6n oral como úni-

ca fuente de inform.aci6n, pero 6sta es susceptible de cam--

bios o alteraciones al pasar de una generaci6n a otra. 

Fincilmente surge uno de los procesos m!s importantes de la -

evoluci6n huma.na y del desarrollo hist6rico: LA ESCRITURA, -

como una de las m&s gri:ind.es caT:acidades del hombre, por me -

dio de la cual deja grabados hechos, costumbres y conoci~ien 

tos de su grupo o de su momento hist6rico. 

Por medio de ella su pensamiento se vuelve tangible, le per 

mite trasladarse en el tiempo y el espacio; es el medio de

expresi6n que inventa para perpetuarse. 
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A partir de la escritura nace la HISTORIA que nos permite co

nocer los procesos, las experiencias y las ideas de los gru-

pos humanos en todos los bbitos. 

PRirE::?CS SI1'1BOLOG.-

Unida al proceso hist6rico encontramos la evoluci6n de la es

critura que como aquél fue lenta. El hombre utiliz6 diversas

formas de expresi6n, desde los más rudimentarios signos de ti 

nes del paleolítico reflej6 la hi~toria de su grupo y a medi

da que progres6, evoluciongron tambi~n sus caracteres de es-

critura. 

SL""1BOLOZ FICTORICOB.-

Encontramos los primeros símbolos pict6ricos como los guija-

rros de Mas D'Azil, en Francia, en los que aparecen señales -

de diversas formas, pero cuya interpretaci6n es imposible qe

bido a que se ignora los fines para los que fueron grabados.

Despues la representaci6n de la llamada "Expedici6n de Myeen

gum" en nor.teamérica, pintura encontrada cerca del Lago Supe

rior en Canad!, respecto a ella dice Moorhouse: "La primera y 

más importante característica de la escritura que nos ocupa -

es la de 11ue el acontecim.i~nto que ae-,repr,aenta se ve como -

un todo, que no necesita ninguna ulterior aclaraci6n ••• Los -

tres elementos que componen la representaci6n - mar - bote -

y hombres - se han dibujado de una manera sin6ptica ••• Vale -

lR pena que recordemos este hecho, porque tue el punto de par 

tida desde donde se dio el primer gran paso hacia la escritura 



50 -

propiamente dicha". De acuerdo a este concepto podemos asegu

rar que los símbolos pictóricos en general representan el pri 

mer eslab6n en la evrluci6n de la escritura.(JO). 

l'ICTOGRAMAS E IDEOGRAMAS.-

in la siguiente etapa encontramos los pictogramas en los que~ 

se representan objetos por medio de un signo, que podía ser -

convencional y se utilizaba de acuerdo a la interpretaci6n 

que cada grupo daba a los diferentes objetos. 

El aspecto de m~s inter~s e~ esta forma de símbolos es quepo 

coa poco se van transformando hasta convertirse en i1eogra-

mas, o Rea, figuras que de objetiv~s pasan a ser abstractas, 

no son mas la representaci6n del objeto dibujado, sino que su 

gieren de alguna manera una idea o un pensamiento. 

Este simbnlis'llo fue común a t .. ·d:..:is lFis antiP.;uas culturas de -

Oriente y Europa. En América, las más adelantadas solo alean 

zaron la segunda f'ase, la de los signos ideográficos; aunque 

s~ ha asegurado que estos signos estaban a punto de convertir 

se en fonéticos - última fase de esta evoluci6n - a la llega

da de los españoles, pero el doctor An~el María Garibay expre 

sa: "Esf'uerzos habían hecho, y muy ingeniosos, las culturas -

prehispánicas para !ijar sobre la piedra o el papel suspensa 

mientos; no llegaron, sin embargo, a descubrir el alfabeto -

que les per~itiera !ijar la palabra misma. Ideogramas simbóli 

cos, 9.lgunos muy estilizados y cercanos al r onetisma, pero no 
letras, les sirvieron de vehículo d.e sus ideas". Ul.) (figs • .!.-2) 
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SUHER.- Cuna de la escritura fonética 
.,; 

Los primeros en crear signos pictogr&ficos, que despu6s trans 

formaron en ideogr~ficos y finalmente convirtieron en fonéti

cos, fueron los pueblos de Oriente, mejor dicho los llamados

semitas noroccidentales, aunque grupos étnicos diferentes a -

ellos contribuyeron debido a que habitaban o habían habitado

en ese territorio. (Cuadro, V!l!J 

De estos grupos el que más se distingui6 fue el sumerio. Se-

gún las investigaciones, fueron ellos los primeros en inven-

tar símbolos de escritura. De ello se encuentran pruebas en -

una gran cantidad de tabletas de 9.rcilla, primer material uti ... 

lizado para tal fin. 

Como una ironía de la Historia, el pueblo que actualmente se

considera como uno de los más antiguos, Súmer, era hasta hace 

unos años ignorado casi por completo. 

No se sabe con exactitud hasta qué punto fue anterior, contem 

poráneo o posterior al que ·generalmente se acepta como tal; -

aunque uno y otro tuvieron la caracterí~tica común de crear -

signos de escritura, Egipto no evolucion6 en este sentido al

grado que lo hizo Súmer, mientras éste alcanz6 un desarrollo

pleno en la escritura, aquel conservó por milenios los mismos 

jeroglíficos. 

Tal vez en esto radique la diferencia de aceptaci6n respecto 

a su antigüedad, que en Súmer se inició con un adelanto en -

organización y sistemas de vida urbana durante el período --
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neolítico, lo que sí puede asegurarse es que los indicios de

civilizaci6n en la Baja Mesopotamia se remontan a 6,000 a.c.~ 

Mientras que en Egipto se dedicaban al engrandecimiento arqui 

tect6nico, Súmer creaba toda una civilizaci6n en el estableci 

~iento de ciudades, organización social y política, legisla-

ci6n, sistemas de comercio y bancarios, arte, !iloso!ía y li

teratura. 

La historiad.el hombre está. determinada principalmente por el 

medio físico en que se desenvuelve, y encontramos ~ue este pue 

blo, cuna de la civilizaci6n, vivi6 y se desarroll6 en un me

dio ¡J.ostil, que debi6 ser un fq,ctor decisivo en su progreso.-
' FaJto de materiales para construir eno~mes pirámides o suntuo 

sos pslacios, desarroll6 su intelecto y lo perpetu6 en el ma

terial que tenía a la mano, el barro. En él grab6 todos los -

aspectos de -su historia y los transmiti6 a las generaciones -

futuras desde 4,000 a.c. p.or medio de su más extraordinaria -

invenci6n; la EJCRITURA. (32) 

Herencia preciosa que fue r-:-:cogida primero por los pueblos de 

oriente, ·lE"srues ¡.;or. los e;riegos y los romqnos y finalmente -

esparciaa como semilla maravillosa a toda la tierra. Kramer -

explica (33) que gracias a sus estatuas y estelas, columnas,

ladrillos, utensilios, armas y cerámica que se encuentran es

parcidél en los museos de Francia, Inglaterra, Alemania y Es

tados Unidos, con.ocernos cuál era su aspecto físico y agrega -

" ••• en l~s colecciones de eetos mismos museos se hallan reu-
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nidas las tabletas sumerias, descabiertas en cantidades fabu 

losas, por decenas de millares y en estas tabletas se hallan 

consignadas las transacciones comerciales de los swnerios, -

sus actos jur!dicos y administrativos, lo cual proporciona -

una informaci6n abundant!sima sobre su estractura social y -

su organizaci6n urbana ( a pesar de que en este terreno la -

arqueología, ciencia ClJ3'0S objetos son mudos e inmviles, no 

suele dar ningun~ i~formaoión provechosa} podemos penetrar -

hasta cierto punto en sus corazones y en sus almas, porque 

en efecto disponemos de un gran número de tabletas donde se

hallan trans0ritas ciert,s obras literarias que nos revelan 

su religi6n, su moral, y su filosofía". todas estas infor~a 

ciones las debemos al genio de este pueblo, que (cosa rar~ 

en la historia del mundo). no solo invent6 (lo cual es, al -

menos muy probable), sino qae sapo perfeccionar todo un -

siste1na de escritura, hasta el punto de hacer de él un ins

trwnento de comunicaci6n vivo y eficaz''• (34} 

Escritura Fonética.-

Esta escritara evolacion6 debido a causas diferentes, Croato 

nos dice: ".La evolu.ci6n es llna característica de la escritura 

swnera. Los signos e~ipcios conservaron en el c11rso de loa -

mi~enios la misma forma inmutable; los pictogramas chinos se 

modificaron relativamente poco. No asilos sumaros. Debido -

al uso del estilo hecho de una peque~a ca~a cortada en biael 

los signos fueron estilizándose, to~ando cada uno de los dis 

tintos trazos la for~a de una cu~a, de donde el nombre de -

"cW1eiforme" dado a esta escri t11ra". (35 ) 

Otro fen6meno digno de ser notado es el de la inclinaci6n -~ 
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gradual de la escritura. Los signos son vueltos hacia la iz

quierda con un ángulo de 900 ••• Este hecho intrig6 siempre a 

los asiri6logos. 

Se han propuesto dos interpretaciones - Según algunos, se es 

cribía mejor inclinando la tableta (apoyada sobre la mano -

izquierda) al volverla luego a su. posici6n nor.nal, los s!g-

nos aparecían inclinados y debían entonces ser leidos de iz

quierda a derecha y no verticalmente (como en un principio). 

Para otros, los escribas, encontraban mayor facilidad en es

cribir acostados los signos verticales, muy abundantes al -

principio. 

El cambio de posición que su.frió la tabl~lla, probablemente

fue lo que determin6 qu.e los signos evolucionaran de picto-

gfáficos a ideográficos y finalmente a fonéticos. 

utro factor fu.e la lengua mis.na, que debido a su. forma de ex 
. , tuvo u.na.participaci6n :nuy importante presion en la for,111a.---

ción de los caracteres, ya q~e la lengua sumeria es agluti--

nante y en Jran par·te monosilábica, por lo cual se lleg6 tem 

prano a la relaci6n de un signo por sílaba, asi que los síg-

nos fueron tomando una representación escrita del sonido. -

(Cuadro Vll) 

En Anérica como hemos dicno, los signos solo llegaron a la~ 

etapa ideográfica y estaban a punto de convertirse en fonéti 

cosa la llegada de los espafloles • .C:Xisten infinidad de es-

tos símbolos, en los qu.e :fti.guras combinadas nos dan idea --

exacta de lo que quieren expresar. l fiJs. J. y 2) 

Croato explica que los pueblos que primero heredaron el sis

tema de escritura sumerio, tales como hititas, asirios, babi 
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lonios y se~itas, escribían en aquel idioma y leían en el pro 

pio. 

~a escritura nacida en Sumaria no fue utilizada por los pue-

blos de Oriente simultánea.'.llente, sino que fue propagándose po 

co a poco y hasta pasados 1auchos siglos, llegó a ser co1Rún en 

todos. 

Has~a aqui nos hemos referido a la escritura creada en lo que 

se conoce como ,Aedio Oriente; sin embargo, pese al somero es

tudio que de la invención de la escritura se presenta en este 

apartado, es necesario mencionb.r otros tipos de escritura uti 

lizados en otras culturas más o menos contemporáneas a la que 

nos he1nos venido refiriendo, pero que no alcanzaron el al to -
, 

desarrollo de esta. 

·,·, t a 141"'ipcia SÍ:nbolos de escri.tura en o tras ~·cul tur&.s.- .1:,scri ur -o 

Debe.nos remitirnos en primer lugar a los jeroglíficos egip--

cios, cuyo sistema se for¡naba por tres tipos de escritura. El 

j eroglifico que constituye la primera forma y el más complica 

do, cuyo significado es escritura sagr~da grabada, empleada -

sobre todo en monwnentos de piedra, que t&J1bién se utilizaba

sobre materiales blandos, formada por bellos signos, tuvo el

inconveniente de ser demasiado l~boriosa, por lo que fue sim

plificada par el .sistema hierático, que no sustituyó al ante

rior, el cual se siguió utilizando. Otra forma de escritura -

surgió con la llamada demótica o popular, que alternó con -

las ya existentes. Un ejemplo de esta co1nbinaci6n la encontra 

moa en la ?iedra Roseta, cuyas dos versiones egipcias están -

escritas, una en jeoóglificos y la otra en demótico. (figs.3-
4 y 5l 

En la escritura jeroglifica encontramos los ll~aados fonogramas 
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o sean, figuras de formas diferentes, pero que representan la.

J1is,na consonan te. Para los egipcios las conson&n tes eran de su 

ma impcrtancia, debido a que en su lengua, factor que se ha men 

~ionado las vocales ocupaban un lugar ~eramente auxiliar y -

las consonantes eran las que daban el sentido general a lapa

labra. 

Escritura China.-

Otra forma de escritura la encontramos en los caracteres chinos 

que inclllYen t81lbién pictografías, fonogrwnas a ideogramas. Al 

principio fueron trazados con estilo de banbú o de metal y fi

nalmente con un pincel que les per1niti6 trazar líne~ finas o

gruesas, asi como re.etas y curvas. 

Los ideogramas constituyen la forma mas usual por la enorme va 

riedad de combinaciones empleadas. '.I!ambién en este caso de es

critura y tal vez el más notorio, la lengua es factor de pri

mer orden, debido a que es monosilábica. 

El número de caracteres chinos hl:.. variado a través del tiempo

en epocas remotas su número era de aproximádamente 3,000 y f~e 

awnentando h&.sta alcanzar en el siglo XVlll, la fabulosa canti 

dad de 45,000 mas o ínenos • .uos dialectos chinos desplazaron a.

la lengua que originalmente se hablaba en todo el territorio,

hasta llegar a dif erenciii.rse:de tal manera que son coa1pletamen 

te distintos entre sí; pero el sistema de escritura no ha va.-

riado y sigue siendo común para todos. (fig. 6) 

Bate sistema de escritura lo heredaron los japoneses, solo que 

ellos tuvieron que hacerle adaptaciones, debido a que su len

gua es polisilábica, mas a.delante volveremos a referirnos a es 

ta escritura. ( f J.g. ·t j 
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Escritura del Valle del lndo.-

Otra combinaci6n de signos pictográficos e ideográficos la en

contremos en la escritura del Valle del .Lndo, en una civiliza-
~~ 

ci6n que data aproximadamente de 3,000 a.O.localizada en las -

poblaciones de Harappa y Mohenho-Daro. Ejemplos de esta escri

tura se han encontrado en gran número de tablillas y sellos de 

cobre en los que se han podido contar hasta 400 signos distin

tos. 

Esta escritura tuvo dos formas de lectura; una de derecha a iz 

quierda y la otra por el sistema llamado de boustrofed6n, sin

embargo no se ha podido descifrar. (fig. 8J 

Escritura Cretense.-

No es posible dejar de uiencionar una escritura que es de swna

importancia para la Historia, debido a que su origen correspon 

de precisamente a lo que se considera como la primera etapa de 

la culture occidental que encontramos en Creta y ~icenaa; la.

llamada escritura "Lineal A'' y la "l,J.neal B" tfi.~s. J.O y l.J.) 

1a primera corresponde al mayor esplendor cretense; pa.J¡acios,

pintura, escultura, bella cer~nica. Cultura prehelénica que -

fue el marco para la creación de esta escritura, pero cuyo sig 
, ' 

nificado se refiere solo a transacciones comerciales; de acuer 

do a una gran centidad de tabletas de arcilla encontradas en -

Hagia ·h'iada. Esta escritura con tiene símbolos fonétioos, silá 

bicos y también ideogramas. 

Sir Arthur h'vans ligado estrecha:nen·te a Cnosos reconoció 90 síg 

nos, algunos de ellos con valor ideográfico, sin embargo, no pu 

do darles significado, ni saber a qué lengua correspondían. --

Croato (3b) piensa que cotejando los símbolos minoiooa con los 
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de Biblos en su aspecto externo se encuentran semejanzas. Una 

comparación entre ambas escrituras indica un~ a!inidad muy -

gr~de entre ellas. Se encuentran asimismo algunos signos que 

se continuan en el alfabeto fenicio. 

Respecto a l&. segunda forma o sea la ".i,ineaJ. B" corresponde -

especialmente a la dorada Micenas de Homero. Herederos de la

cultura. ere tense, los micenios la utilizaban hacia el llamado 

Período i{inoico Recient_e (1400-1200 a. c.) 

A Michael Ventris se debió la interpretación de esta escritura 

quien despues de varios intentos llegó a la conclusión de que

se trataba de una escritura que conta de 89 signos aproximada

mente y encontró en ellos formas arcaicas de lenguaje griego.-
1 

..u0 mas importante de esta escritura, es que se han encontrado 

tabletas hasta en cas~s ptrticulu-es y sin embar5o no existe -

ninguna iz,scripción en tu.:nbas o lápidas, ni siquiera nombres 

de reyes. 

Acerca de esto existen dos teorías; una es, la de que la escri 

tura tenía tan solo wi fin utilitario y por lo tanto su uso -

se destinaba a transacciones comerciales y registros sin valor 

histórico, por lo que la aristocracia no se di5naba emplearla. 

La otra es la que se refiere a que los nombres de reyes y per

sonas distin5uidas eran como una especie de tabú, ya que forma 

ban parte de su·persona y el escribirlas era tanto como una -

irreverencia o tal vez of enea hcii.cia esas personas. (37 ) 

Este tipo de escritura se ut1.liz6 durante varios siglos como 

consta de los hallazagos en diversos lugares del continente. De 

be mencionarse que en esta escritura se encuentran ya formas si 

lábicas, que representan un progreso más'-an~.la invenci6n de la

escritura. 
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~os silabarios y el alfabeto.-

Respecto a la formaci6n de silabarios, fueron precisamente los 

semitas quienes al recibir los caracteres de los sumerios cam

biaron su estructura. .Esto se d ebi6 a que como ya se ha expre

sado, la lengua sumeria ena .. m.onosilábica y los semitas cuya -

lengua tenia una estructura tota.lJlente diferente, crearon un -

sistema silábico, es asi como se encuentran innumerables table 

tas se111i tas cuyas palabras están escritas en sílabas separadas 

Croato (38) e&plica que los pueblos que heredaron el sistema -

de escritura swnerio, como ya se ha expresado anteriormente, -

escribían en aquel idioma y leian en el propio. 

Como la escritura, también las formas silábicas fueron oreándo 

se poco a po~o, aunque en un principio, la escritura f~e en ba 

se a signos diversos y compl.ejos, empleados en gran nú.mero en

las .. diversas regiones de Súmer, no debemo,:;j perder de vista que 

l~ lengua de este pueblo tuvo que ser un factor de primer orden 

para llegar a la utilizaci6n de un signo por sílaba. 

Al heredar los acadios y los babilonios la escritura de los su 

merios, desarrollaron más el aspecto silábico, porque las pala 

bras de su le~guaje eran más.llB.X"gas y de ahí que los ideogra

mas que eran signos representativos, no fueran tomados en cuan 
ta. l fl._gs. 1; y 23). 

Otro tipo de silabario es el chipriota, tomado como ejemplo de 

silabario puro, o sea que sus sígnos son exclusivamente silábi 

cos. "se u·tiliz6 para escribir en griego entre los siglos VII

Y III a.c. (asi como en otra lengua qu.e no ha podido compren-

derse). El número de sígnos conocidos es de cincuenta y cinco

su estructura es sencilla. b.:xisten sí5nos para cada wia de las 

cinco vocales ••• " Aunque se utilizaba para escribir en griego-
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clara.11en te se nota que no era la adecuada paréii. ello, según 

opiniones autorizadas. ( 3Y) 

Algo muy s11J).ilar ocurrió con el silabario japonés al que he

.nos hecho inención. Originado en el siglo l.ll a lV a. c. y que

fue copiado del chino, vemos cómo el lenguaje interviene nue 

vamente para su composición. 

1as diferencias entre ambas lenguas, determinaron que para la 

formación de es~e silabario se tomaran ideogra1D as, por ser -

el chino lengua monosilábica y el japones p~lisilábica. Para.

poder emplearlo se utilizaron dos sistemas; "ke:ta kana" e --

"hira gana" con cincuenta y dos signos básicos, al escrj,bir -

una paléa.bra japonesa, la raíz es un ideo~rama chino y en la -

ter.ninación se utilizan silabas del "nira gana" (figs. 6 y 1) 

Después de la aparición de los s~lub¡;,rios y en la ~isma forma 

de evolución lenta dentro de la historia de la escritura, nos 

encontramos con otro avance sorprendente, que como ésta se -

dio también en la región del Medio Oriente. 

Aunque Súmer fue la creadora, los semitas la trans.nitieron y

los persas la heredaron y la mostraron a través de las inscrip 

ciones monumentales que Darío mandó grabar para .:nostrar a la.

posteridad su grandeza. Este avance fue el de los alfabetos -

que fueron varios y de diferente origen. 

Sin embargo se impone una aclaración de cómo se llegó a oono-

cer el significado de los diferentes signos utilizados en la 

escritura, árdua tarea en la que intervinieron estudiosos de

diversos países y en distintas épocas •. 
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.1.NVESTlGADORl!:S .1.1'4i'JR1?.iiNlES DE uA ESCR.1.'?URA.-

Fue Derio quien inspiró con su grandeza .1.os monwnentos de ~ersé 

polis, tasargadas y e. mas importante de todos, eJ. de la .1..1.ama.

ds. Roca de Behistun. lla escritura utiJ.izada para perpetuar su -

me.noria fue eJ. epÍJ.ogo de J.a J.J.amada escritura cuneifor!lle, here 

deros de .1.os babi.J.onios, J.os persas J.a uti.J.iza.ron. A .1.os b.abiJ.o 

nios .1.a transrn1 tieron .1.0..s semi tas y is tos .1.a tomaron de primera 

mano de J.os auténticos creadores, los sumerios. 

Diferentes investi:;act.ores se in teresa.ron en descifrar esa ser.le 

de párrafos que principalmente en .1.a mencionada roca se encon-

traban como un desafío para aquel~os que quisieran encontrar e~ 

sign.Lficado de e4.1.os y que f~eron .i.a pa~ta para e.1. ~esc1frcW1ien 
1 

to de .1.a escritura cwieiforme • 

.1nnumerables fueron .1.os investigadores qu.e poco a f>OCO .a.l.)gr·arvn 

descifrar ei::stos signos escri turc:4·ivs, pe ro son tan tos, que so.J.o 

:nencionare:nos algunos, como :Jarsten Niebunr, que encentro tres

tipos dit·eren tes de escritura en .1.a mencionada roca. En una ct.e

e.1.J.as encentro si3nos eJ.t'abéticos •. 

Corresvond10 acleoi·ge .Friedrick J.rotefend el total esclarecimien 

to de ~a escritura ci.meiforme, porque co~paró J.as tres versiones 

de escritura que se encuentran en dicha roca, e identificó con

sonan tes¡ vocai.es y consu.1.tand~ .1.os nombres de .1.os i:illtecesores 

de D~río encontró' que .i.os sÍ3t1os corres~ond!en. 

J,e sigue Henry c. Raw.1..Lnson, qu.1.en .1.ogró copiar con toda clari

uad La inscripción mencionada y .1.1.egó a .1.a concJ.usión de que -

fue escrita en antiguo persa, elamita y babi.1.onio.(fi.~s • .1.,,J.t>,J.d) 

rosteriormente fueron aescubiertas .1.argas .1.nscripciones en J.os

pB..Lacioa ae .1.os reyes asirios cuya semejanza con uno de J.Os ---



párrafos de Behistun es extraordinario, hasta que Edward Hin-

cks descubre que esta escritura es babilónica y además silábi-

ca. 

Al poco tiempo Rawlinson anuncia ei principio de la polifonía

º sea que un mismo signo _.puede representar dif eren·tes valores

fonéticos. A cada uno de los inves~igadores, separadamente se

le encomendó una misma traducción y resultó que todos coinci-

dieron. 

"Bl Último impulso debía darlo el dinámico orientalista ingles 

J. Smith quien en 1872 logr6 descifrar el primer relato conti

nuado, que era nada menos que el Diluvio babilónico,, proceden

te de NÍnive, de la biblioteca de Asurbanipal, el primer huma

nista del mundo". (40) 

Descubriinien to del alfabeto.-

Hemos hecho mención a los alfabetos que surgieron como un gi-

gantesco paso en la evolución de la escritura. De enorme impar 

tancia es su aparición y el que más destaca es el que utiliza.

moa en la actualidad, que aun dentro del orden~niento que guar 

da, tuvo a su vez su evolución. Sin embargo antes de aludir a.

él, hemos de referirnos a otros alfabetos, su origen, proceso

de desarrollo y lugar donde se utilizaron, aunque parece que -

uno solo es el único antecesor de todos ellos y por lo tanto -

del nuestro. 

Ya explic~nos la forma en que se lle3Ó al conoci~iento de las -

que en un principio se creyeron las más antiguas escrituras y 

que por ironía representan la Última o uná de las Últimas fa-

ses de su aparición; la escritura persa, que ta.nbién utilizaba 

signos alfabéticos, y que ellos no fu.eran los inventores, sino 

que nuevamente se remonta a la an~igua súcner, aunque no se ubi 
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que en ella la invención del alfabeto, pero ocurre en la mis

ma región y fue transmitiéndose hasta llegar a nosotros. 

Hasta hace poco se había atribuído a los fenicios el origen -

del alfabeto, nada mls lejos de ser verdad, aun cuando ellos

utilizaron la escritlll'a cuneiforme, fueron herederos de los -

símbolos egipcios, que no tuvieron la evolución de los pue--

blos de Siria • 

.En este breve resumen de la evolución de la escritura, debemos 

mencionar la verdadera cuna del alfabeto; Ugari t, an tiq1J.Ísima 

ciudad siria ubicada en un lugar conocido como aaa-~héWlra, cu 

yo descubri!Iliento se debió co:no sucede en ,nuchas ocasiones, a 

la casl.lalidad. 

Un campesino al arar la tierra dio con una caverna que fue ex 

plorada por el profesor Charles Virolleau y el arqueólogo --

.vlaurice Dunand. Dicha Cé.i.Verna se encontraba en una colina que 

resultó ser nada menos que una gran ciudad enterrada desde ha 

cía más de 3,000 años. ~l arque6lo5o Schaffer encontró ahí -
objetos metálicos y d.e cerám1.~a, un soberbio palacio y además 

miles de tabletas es1Jri tas en s!gnos cuneifor,nes que ~canza.

ron la enorme cifra de 25,000, hacia el afio de 1929, continua 

ron surgiendo en tal número que hasta 1961, seguían recolec-

tándose. 

mtre estas tabletas había muchas cuya lectura era inn~nteli

gible, lo q11e despertó la curiosidad de los arqueólogos. ·rocó 

a Hans Bauer encontrar la clave de aquellos signos. Aislando

los caracteres repeti,ios y aplicando el extraordinario conooi 

miento que poseía de la lengua semI~ica, pudo identificar al

gunas de las letras consonantes, 17 en total. 



ó4 

Con la ayuda de otros profesores, orientalistas eminentes, Re 

né Dussand y Edward Dhorme identificaron 26 signos. La inves

tigación final para encontrar los cinco restantes de un total 

de 30, se debió a Virolleau.d, que no estaba co~pletamente de

acuerdo con las conclusiones de Bauer, por lo que aplicó sus

propios iné·todos y ayudado por la su.arte y sus conocimientos -

¿u.do iden·tií'icar loa qu.e fal·taban. 

En 1951 presentó el resultado de su.a tr~bajos, Croato (41.) di 

ce: ''El sabio epigrafista. hace en su artículo una observación 

reveladora: - El vocabulario de Ras-3hamra es el mismo que el 

de los libros bíblicos. 1os sesenta verbos más usados del he

breo se encuentran, sin grandes canbios, en nuestras tabletas 

La Historia que había nacido con la escritura en Su.~eria al-

canzaba un paso gigantesco con el alfabeto de Ugarit. Años -

más tarde en nuevas excavaciones en el mismo lugar, Schaeffer 

encontró una peque~a tableta que contenía nada menos que en-

tres lineas y en perfecto orden, los 30 sí~os del alfabeto -

de Ugari t~ l fi.,;. ¿l.J 

Debe hacerse notar que por medio de las tabletas de Ugarit se 

nan encontrado da.tos i,nportan tes acerca de la religión nebrea 

ya que el mismo Schaeffer h&.llÓ una ¿ran cantidad de tabletas 

con textos mitológicos y no solo eso, sino que en Ugarit se -

comprob6 que se hablaban y escribían varios idiomas, tales co 

mo babilonio, hurrita, su.mero e hitita. 

Otra gran aportación se re~ibió también de Ugari t y fu.e un -

abecedario bilingüe escrito en ugar!'tico-acádico, encontrado

por el :nismo Schaeff er, lo más sorprenden te es que en él . .se .si 

gue el ~ismo orden de las letras de los abecedarios griego y

hebreo, que son las mismas que nosotros empleamos en la actu.a 

lid ad. ( :t"ig. 23) 



Jin embargo esto presentaba l.llla dificultad en la interpreta.-

ción de algunos no~bres, por lo que se pensó que probable~en

te !Jera anterior, co~o en efecto se deffiostró cuando se encon 

tró el alfabeto lineé:l.l. llBillado protocana.neo del que surgieron 

los nombres de las consonantes, posiblemente al finalizar el

tercer :nilenio a.c. 

1a clave se encontró en la península de ~inaí, riquísima en -

la antigüedad en yaci~ientos minerales, sobre todo turquesas

Y cobre utilizados por los egipcios en gran escala, quienes -

llamaron a esta región "País de las ;v1inas", inclusive erigie 

ron l.lll templo a la diosa de ellas, Hator. En este templo, así 

como a 1~ entrada de las minas, se encontraron infinidad de -

inscripciones dedicada.a a la grandeza de los faraónes y a la.

diosa misma cuya protección invocaban. 

Zst&.s inscripciones grabadas, unas en j eroglÍficos, y otras -

en l.llla escritura a la se ha llamado protosináítica, fueron -

descubiert~s por el arqueólogo Patrie hacia 1905, pero hasta-

1915, el egiptólogo ingles l&rdiner, logró identificar el sig 

nific;.;.do de los sí;nos por medio de la teoría acrofónica, o -

sea que el pri~er sonido del nombre de la lcetra es su valor -

fonético y su forma en nombre semítico ·correspondía a las le 

tr~s del alfabeto fenicio-hebreo, que utilizaban representan

do la primera letr&. de la pb.li::.br~ en hebreo, pero e:npleada co 

mo eq..i.ivalen te del alfabeto fenicio. 

N. F. Albri$ht complet6 la interpretación de esta escritura,

tO,Qé;.rldO en cu.enté.. las trilnscripc.1.ones e.gipcias de nombres ca 

naneos, encontró en las inscripciones consonantes fenicias y

hebreas. 
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El protocananeo se escribía tanto vertical co~o horizontal y

de derecha a izquierda o viceversa. ~os cananeos practicaron

dos alfabetos, uno lineal y otro cuneiforme, del lineal deri

van los alfabetos fen~cio, griego y latino. ~s cananeos eran 

a.deJJ.ás de políglotas, polif¡rafos, ya q.ue escribían la lengua

aaádica en cuneiforme silábico, la egipcia en jeroglíficos y

su propia lengua en cuneiforme o en lineal alfabético.(42).. 

1a escritura giblita.-

Debemos mencionar también las inscripciones de Biblos, tan im 

portantes como Ugarit, porque reuní&n elementos de cultura ta 

le• como Babilónica, Anatolia, Egea y Egipcia. El nombre de -

Biblos se debe a que los giegos por ser este el lugar en

lace con ~ipto de donde importabcin el papiro - qu.e en griego 

se dice ~byblos", le dieron este nombre, aunque antes de ee 

ta denominación tenía el de Gubla. (fig.~¿) 

Ahí se han encontrado innwnerables objetos tales como table-

tas de bronce, estelas y algunas espátulas, todos ellos cu.--

biertos con caracteres desconocidos, a los que se les denomi

na cómo escritura giblita. 

Malachi Ya.rtin fu.~ quien descifró estos signos, basándose en

una espátula de bronce con inscripciones fenicias del a~o 

1000 a. c. aproximadamante. Comp&rándola con la escritura de -

Biblos reconoció 31 signos, encontró también algunos que coin 

cidian con las inscripciones protosinaíticas, por lo tanto te 

nían doble significado. 

El mismo arqueólogo en tres investigaciones fenicias encontr6 

algo inusitado~ debajo de estas escrituras habia rastros de -

otras anteriores, los trazos borrosos demuestran que fueron -

escritas con anterioridad a los c~~cteres fenicios, esas hu.e 
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llas borrosas son parecidas o iguales a las de la espátula ya 

mencionada. Estas tres inscripciones se encuentran en la ll~ 

mada ''Piedra eniglilática de Biblos", en la inscripción del rey 

Yejimilk y en el Sarcófago de Ajiram. 

Se puede asegurar, tomando en cuenta estos datos, que el al

fabeto fenicio se creó tomando como base la escritura giblita 

y la mencionada espátula podría representar una etapa de tr&n 

sición hacia el alfabeto. 

Esto es una demostración más, tomando en cuenta estos datos, -

que los fenicios no lo inventa.ron, sino que lo adoptaron a sus 

necesidades, tomándolo del cananeo, cu.yo sustrato más antigu.o

es el amorreo, de la región sirio-palestina, y asi encontramos 

que la civilización de Biblos era a..norrea • .Llegamos a otra con 

clusión y es la je que dicha espátula nos indJ.C~Q&& con seguri 

dad el origen del alfabeto lineal, cuyos signos tienen además

un valor consonántico. (43) 

Por lo visto podemos d~tar la aparici6n del alfabeto hacía el

segundo milenio a. c. .l,os fenicios herederos de la escri tu.ra y -
del alf~beto los hicieron más prácticos por necesidades comer

ciales y políticas con los demás pueblos. 

Conviene seffalar que el an~iguo alfabeto cananeo o amorrita -

constaba de 27 fonemas, pero a fines del segundo milenio, apli 

cado a dialectos, como hebreo, arameo y otros, eliminaron al

gunos de es tos sonidos, al mis.no tiempo la. cü.rección de la es

critura fue cambiando, ya que en los símbolos protosinaíticos

se escribía verticalmente y en ocasiones de derecha a izquier

da, posteriormente la dirección fue horizontal, lo que influyó 

en la evolución de la forma de las letras, imponi~ndose el uso 

de escribir de derecha á izquierda, pero conservándose muchas-



de las letras originales. Es en este momento cuando el alfabeto 

fenicio se hace extensivo a los de~ás pueblos como ar&n1eos, he

breos y árabes; éste Último uno de los primeros que derivaron -

del original. 

El alfabeto y su expansi6n a Europa.-

El gran paso que dio el alfabeto hacia ~uropa fu.e entre fines -

del siglo lX y principios del VIII a.c. Adoptado par los grie-

gos de los fenicios, segun comparaciones realizadas entre ambas 

escritu.ras, es cuando pasa al mundo occidental, porque no se -

han encontrado t1uellas de escritura griega an lies de los siglos 

mencionados. 

El mundo helénico por medio de Atenas adoptó el alfabeto Wlifi 

cando asi su. escritura. Aunque los nombres de las letras no 

guardan sentido con el lengu.aj e .~iego y revelan clar&.11en te su 

proced~ncia semítica, como los de alfa, beta, etc.(~uadro liJ) 

1as letras no siempre guardan el orden del alfabeto fenicio, -

se agregaron las vocales en sustitución de a.l5unos sonidos que 

no existían en la lenzua griega. ~a dirección de la escritara

en relación con la fenicia que se hacía de derecha a izquierda 

o también en bustrofedon, alteró la forma de las letras, ya -

que canbiÓ de izquierda a derecha. 

El alfabeto etrusco revela identidad casi exacta con las ins-

cripciones 5riegas, por lo qqe se considera el eslabón entre -

:}recia e l.talia latina, ·representado en la tableta de marfil

de i4arsiliana, encontrado en toscana, que data de 700 a. o. .En

ella están relacionados los signos l•cinos con los antigaos -

griegos y los fenicios. 
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Los latinos ·aicieron sus propias adap ·t;aciones al alfabeto qu.e 

heredaron; tomaron por ejemplo la letra "Z" para vocablos de

origen griego, qae agregada al final, conservó su lugar hasta 

la fecha. 

Sin embargo como se ha expresado c orrespondiÓ a los fenicios 

la propa6ación del alfabeto, por la expansión de sus activida 

des que abarcaban el mundo entero de entoncee.A partir de la -

época del riierro desde Siria y Jalestina, en el siglo XlL, en

Chipre siglo Xl; ciudades f~nosas como Tarsis (probable.:nente -

Cerdeffa actual), Cartago que seglÍn parece no era una, sino va.

rias ciudades que llevaban el mis~o nombre, ~adir o Cádiz en -

Espaf'ía y :rartesos. Expansión que se realizó a través de Sidón, 

ciudad que señala el más alto grado de desarrollo de la cultu

ra .tenidiia y con él, la trans,u:i.sión de uno de los más grandes 

adelantos del ingenio humano, el alfabeto. 

El alfabeto griego heredEtd.o por los etruscos, pasó a los roma.

nos co~o una apo~tación más de aquella cultura, que propagaron 

por su vasto J.mperio. Sabemos que los manuscritos heohos en -

Egipto, Asiria, Herculano o Espaffa, se identificaron bajo la -

escritura latina a partir del siglo l a.c. hasta el siglo VI d. 

e, lo que ratifica la expansión del lmperio Romano. Aunque los 

tipos de letra variarion de acuerdo a las re_giones o a la di-

versidad de los documentos, todos denotan s11 origen común. 

l,Qs latinos a su vez :aodificaron la escritura, ya que el alfa

beto en la época de Cicerón, constaba de 21 signos • .LOs roma-

nos crearon las letras de estilo monumental, cuyo fin era ser

grab~das en piedra, conocidas tanbién como capitales, no eran

otra cosa que nuestras mayúscalas. Fueron empleadas durante mu 

cho tiempo y pasaron de la piedra a documentos oficiales y --
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obras literarias caras y cuidadosanente escritas, como :por -

ejemplo las obras de Vir~ilio • 

.La escritura en lh .&iad 14edia.- !tenaciJ1iento (;;;.rolingio. 

Despues de la caída del lmperio Ro~ano, la cultura latina o -

grecolatina, decayó ante el do:ninio de los bárbaros y solo sub 

sistieron nú.cleos de cultura en monas·i;erios y abadías; los po-

seedores de ella fueron los cléri5oa, que a.cumularon sus co-

noci:nien tos en 1aan11scr1. tos, q-u.e en forma bella y artística ela 

boraban. 

Entre los b&rbaros, los francos, adopt&.ron &.lgo de aquella cul 

t11ra, pero fueron perdiéndola al 6rado de que ~11chos de los -

grandes setl(ores no sabían ni siq1liera firu1ar • 

.Ll()S reinos lto:nano-Jer.:nánicos habían 1nantenido con tac to con el

lmp erio .Bizantino q11e g11ardaba la civilización romana y los --

111onj es y letrados bizantinos influyeron en el desarrollo cul tu 

ral y religioso de occidente, con marcados rasgos orientales,

influencias que se ó.Centuaron con las invasiones del ~slam y -

el contacto de unos y otros a través de sus fronteras • 

.En la llanada tdad . .iedia y sobre todo en la etapa carolingia,

encon tramos 1nanuscritos de los padres. de la Iglesia, que con-

servaban la herencia cultural latina e inclusive adoptaron el

latín como única lengua. Este latín clásico no sobrevivió mu

cno tiempo, debido a la influencia de los bárburos que fueron 

mezclándolo con su propio lenguaje hasta transformarlo en el-

latin vulgar. 

En el siglo Vlll se inicia el esplendoroso renacimiento carolin 

gio. Carlom~ano supo rodearse de r1ombres cu.l tos que lo hicieron 
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posible, a él corres_pondió el inicio de es ta ína.gna obra que -

abarcó ~lgunos siglos y determinó una corriente cultu.r&l., de -

la cual se nutrió casi toda la mad 1Jedia. 

~ste renaci~ierito ~barcó filosfí~, literatu.r~, arte y ciencia, 

su pri~cipal objetivo era el incre~ento de la religión y la -

l~lesia basado e~ la antigua cu.ltu.rá latina, sin embargo aun-

que su principio era de tipo religioso, al florecer diversas -

disciplinas lo3ró extenderse a un 1u.ve::l laioo • 

.aoassar die e respecto a es ta épo.;a ( .:;.4) "il priaier esfuerzo se

diri5ió a la prod1.1cción y ;nul tiplicaci5n de los .i.ibros. a par

tir del 780 los "scriptoria" desarro.i.lé:a.Il una in tensa a.e tividad 

se acude al empleo de especialis~as de la caligrafía para esta 

á.rd~a, 1~rga y mi~uciosa labor, que con~iste en reproducir las 

obras de l::>s Jr:;ndes ;11aestros o los libros 1.1. tiÍrJicos, y co-

mienzan a aparecer, en los eje~plares ~ás valiosos, dibujos e

ilustraciones cada vez más cuidados y suntuosos". 

Estos libros bell&i11ente trhb~jados, existen en elevado nwnero

en las bibliotecas y ~useos del ~undo; decorados con figuras o 

,no ¡;i vos religiosos en las letras capitales, primoros-.'.D.en te --

ilwninadas, se les na 118.'.llado miniatur~s; no por su tlilD.año, -

sino por~ue en ellas se utilizaban p&.r~ los colores, sal.es de

~inio o ~iniad~s. 

1s asombrosa la decoración realiz&.d.a, aanque los libros li tú.r

gicos eri;.Il de gréll tana~o, otros eran peque~os co~o los evange 

liarios, sa::ramen tarios, o devocionarios, que .generálmen te es

taban encuadernados con lujJsas tapas en oro, ~arfil y piedr~s 

preci.:>sas, independientemente de los uocu.men tos oficiales o -

re~les que ae expedÍé:l.ll, abund&ndo en todos ellos los ce.nas re

ligiosos. 
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ila produ.cción li ter&.ria enriqueció las bibliotecas de los monas. 

terios y conservó para la posterid&d la presencia de una de las 

etapas .nás import&n tes de la HistoriEi,, la Edad Media, a través

de la cu.al se fueron conformando l~s diversas nacionalidades -

europeas, aunque el sentimiento religioso constituyó la tónica.

predominante, fue delineando el cambio que preparó el campo so

bre el qu.e más tarde florecería el Renacimiento. 

El Renacimiento.-

Las Cruzadas que llevaron a occidente sistemas de vida hasta -

entonces desconocidos~ la invasión islámica y las aportaciones

llevadas por los árabes, asi como el retorno de la cultura grie 

ga, transformaron las actividades numanas, de las cuales surgie 

ron el llamado prerren~ci1niento y el Renacimiento despues, que -

au.nados al desarrollo económico propiciaron o&.nbios definitivos. 

El Lnterés del nombre por el hombre, el florecimiento del arte -

con nuevb.S concepciones de belleza; la observación y la experi

mentación que enriquecieron los conocimientos de la época, el -

adelanto de la técnica y finalmente las exploraciones marítimas 

que ~npliaron el concepto del mundo, que adquirió su verdadera

di~ensión al hacer acto de presencia el Continente Americano. 

Es en este momento cuando se inicia la expansión del Impsrio Es 

pafiol, que trajo consigo la conq,.tista y colonizaci6n de un rnun

do nuevo e inexplorado. Acompaflada de la doillinación trajo otra.

conq~ista más, la de la cultura occidental que se impuso a l~s

ya existen tes. 

L!e9ó esi a apoderarse de lo desconocido, culturas que no signi 

ficaron para ellos más que paganismo e idolatría y con este ---
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concepto la destru.cción de l~s mismas. Jin embargo de esta des 

trucción sistemática mucho se salvó gracias a la intervención

de quienes como los misioneros en un momento dado captaron la

irandiosidad de esos conoci~ientos. 

Se funden cultu.ras pre~ispánicas, como las de nuestro pais, -

con las de occidente, éstas en forma preponderante y aquellas

en menor escala, pero mezcla que se forjó a través de tres si

glos_ de do111inaci6n. 

Nace la Nueva España con sus siste111as y organización espaffola.

pero en el fondo sobrevivió lo indi3ena, que en una forma u -

otra se si.guió Ulét' it·estando, a través de pin tlll'a, escu..l tura, -

en fin en todos los aspectos artísticos y cultu.rales. 



- '74 -

PREHISPANICA 

JE ROGLI FICOS AZTECAS 

Pig. 1 

MIXTECA 
C 0 DI C E - N UT ALL 

Pig. 2 



CUADRO Vil 

- a• -
Evolución de la escritura sumeria 

Ori1en y evolucl6n de la ucrHura cuneiforme. 
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UN J. U.:1..U .l. J.J. 

Ma~eria.&.es escriptorios en .&.a e~oca prenis~á.nica 

Ya he:nos .nen::!1.onac10 que nuestros pu.eb.J.os é:.I.Il tes de .l.a conquista-
, 

no habían a..i.canzaao e.L aotn.in1.o a.e J.c:1. escritura f onetica; sin em 

bargo .1.06réi.l'on expresar ~or medio ue sÍgnos iáeogrcií'icos be.&..La 

inen te trazaa.os e.1. ca.u.daJ. a.e sus conoci11ien tos. 

~os sucerdotes a cuyo cuidado estaban estos ~anuscrii..tos, eran-

J.Os encar5ados de :nanúé::.I'.l.os dibujar, vigilé:Ll' y conservar. Jun-

to a J.os tem?.1.0S existían lug6Xes donde se de?ositaban .Los ma-

nuscritos, que a modo de bibJ.ioteca, contenian J.a re.l.~ción de

J.os hechos sobresalientes del grupo; históricos, cientÍficos,

trad1.c.1.onales y sobre to~o religiosos. 

I ~e encar~aban de hacer estos cod.1.ces J.os .1.J.amados tlacui.l.os, 

que heredé1b81l de generación en :~eneración eJ. t..rte deJ. d.ibuJo y

~a interpret~cion de J.os sÍmbo.1.os, asi cono el uso de .l.os coJ.o

res y eJ. papel adecuado. 

~os colores no se utiJ.izaban de mouo arbitrario, sino que cada.

uno tenia 

.t'arl:1 el ~borl:l.r .J.os cócuc es, J.os .1.ndlgena.s e1111,.1.eabc:1D. dl. versos ma

teriales, taJ.es como fibras, pie.1. de venado y aun c~pu~~os de 

or~gh. ~os codices :11ls bellos como son los ~~xtecos, se elabora

ban sobre p.l.eJ. de v~nauo, que so111etían a. un proceso especial y-

finaJ.mente ap~icaban wia sustW1cia a b~se de cal • 

. dacian papel de l"'s pencé.s de ma6uey y del capuJ..1.0 de cierta oru 

ga, conocido por J.os conq"'istadores co:110 papel de gusano, este -
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formado por capas de un~ especie de teia blanca y tersa, que-

bustaba con separár para obtener una hoJa y escribir fácilmente 

sobre e.1..1.a. 

iero ei materiaJ. más USél.do t·ue si.empre e.i. 001atl, que extraian-

de la corceza inter~or de J.os árboles de este nombre, que perte 

necen a ia fami..1.1a ue J.as moreras. tion de colores variados en-

tre l.os que se encuentran amat! blanco, a~aril..L.o, morado y café. 

{ 4:,) 

Varios historiadores mencionan J.a existencia de este papel y su 

proceso de elaboración que consistía en arrancar del árbol cier 

tas raí.ces aéreas que le sirven de sostén; ya que son árboles -

a.e enor1nes pro,!:)orci.ones. ~é;:. corteza se remoJaba duréiJl·te ia no-

che y desp~es se J.e quitaba la parte exterior, aejanao sÓio la

corteza inter.1.or. Se gol.peaba con mazos de madera sobre una pie 

dra pianE.., hasta que estuviera .1,1erfecté:.Ulente i.nacnaoada para de-
, . 

Jar u.nicwnente las fibras. Gortadas en peque~os trozos se go~--

yeaban ae nuevo .i:JOr dJ.t'erentes iados lla.sta for:nc:l.l' una J,Jasta., -

que se aJ.isaba pE.i.ra formar .Las hoJas de p&.peJ. • 

.c.:n J.a actuaJ.idad sobrevive este tipo de pa9e.1. con ia m.1.sma téc

nica, en un pequeño pueblo ubicado en .i.a sierra ae P~ebla, i.a

inado i:>&n J:lab.i.:l. to • 

.c.:J. papei en la época precortesiana t~vo un .i.Ugar preponderante

sobre todo entre los aztecas, q~e .i.O uti.1..1.zaron prof~swnente -

para toaa ciase de ceremonias, en todos .1.os ritos y fiestas re

.i5iosas. 

]oteado con h~~e era presente par~ los dioses; aiuendo de las -

deidades y de los sacrificados y adorno en todas las fiestas. -

hn la ~eyenda de los Soles se habla de1 dios Nanahuatzin que --
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en su. penitencie. usó penacho y taparrab.) de papel ( 4ó) l::n las 

cerernonié.S se llevaban be.stones de papel a los difuntos que -

les serviria de ayuda para. realizar su viaje al m~s allá. 

lü gran consumo de papel oblig6 a los ¡nexicas a exigir tributo 

a los pueblos que sojuzgaban y podían proporcion&rlo, entre -

ellos se en.con traban ·repoz tlan y .Ainat.llin, como iinportantes tri 

butarios, en el a.ctual estado de .dorelos, pero no era.n los úni 

coa, en la 1'11a.triculs. de ·Jxibutos a.parecen 16 pueblos que entre 

gaban papel atado y 25 aportaban papel enrol.lado, procedente -

de los estados de Puebla y Oe.xaca. ( 47 ) 

iste :nismo papel era e1n1ueado pura la elaboración de los códi

ces, aunqu.e los mixtecos, inaestros en ese arte uti.Lizaron, co

mo se ha mencionado, piel de venado. 

~stos códices estabé;:ll formados Jor largas tiras de varios me-

tros y un w.cho de aproxi;111:.damen te de 25 a 30 cms., qu.e dobla 

bSI.J como bio.ubo • 

.Los j eroglificos eran dibujados sobre es·tas tiras y pintados -

con colores diversos a base de sustancias v.egetales, ani;nales

o minerales, a ~~s que agresaban fijadores1 lln.O de los más co

nocidos es el tzacuhtli, goma resinosa que extraían de .Los bul 

bos de cierta orquidea, cuya raiz cortaban y desecaban al so.l, 

pulverizándola despues, mezclada con agua fría .la erap.leaban co 

mo fijador y pe5 amento. Usaban tarnbien el copal, que es una re 

sine extraida del árbol J..lana.do :nezqui te. UtilJ.zaban asimismo

.las semil.Las de chia de las que extraían e.1 aceite. (48 j 

~os colorantes procedían de diversos materiales. ~l blanco de

ia tierra mineral l~auada ciza, e.1 negro del tizne de pino u -

ocote; el color azul de .la p.léi.nt~ de aBÍl, cuyas hojas remoja

ban en agua ca.J.iente y despues de ev~porada ésta, utilizaban 
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las pál't1culas que se habían asentado • .i'...L color rojo lo obte-

nían de J.a semilla del achiote • .el morado de .la cochJ.niJ.J.a de.J. 

nopa.J., que además J..e per1aitía dar grc:Á.daciones de diferentes to 

na.Lidades. El color amaril.J.o lo extraían del almagre o de las

flores .l.J.anadas xochipally. ~l verde era una mezcla de amari-

lJ.o con az uJ.. 

Codices pre y posthipánicos 

istos códices fueron los que encontruron los espaffoles a su -

J..Le5é.da. .uos había. en Jré:indes c&.n t.1.dades, los IJlé:;.S beJ.J.os fue-

ron como se hu dicho, J.os rnixtecos, pero se deben mencionar -

J.os cholul tecas, tlaxcal tecas, caayas y 1nexicas • 

.La conquista., como· todas .l~s que se J.J.evan a cabo, en su afán 

de "oi vi.J.izar 11 destruy6 inclemente casi todos J.os .nanuscri tos

que en su ignorancia atribuía a paganismo y cosas del demonio, 

pocos se saJ.. varon ae es ta destruccion. .;:.xis i;en apenhs unos cuan 

tos, tal vez veinte, de los cuales, J.a mey-or!a se encuentrí::11 en 

bibiotec&.s, museos y colecciones privc:.das en el extranjero • 

.2n u1,x.1co podemos lllencionar solo dos; J.a rira de .la !'eregrina

ción y J.&. :tia·tricula de .rrib;.1. tos. .i:.:n e.l extranjero, el CÓdic e -

!'eresie.no, el 'l'rocortesiano, Borgia, Dresden y otros • 

.Sin e;:1bargo, .la hé,bi.J.idad y espiri tu art!s tic o de J.os indigenas 

sobrevivi6 después ~e J.~ conquista, elaboraron be.J..J.OB códices

que refl~jan la mezcla de ~abas c~~turas. uwito a J.os simbo.J.os 

ideográficos y Jerog~if~cos, encontramos inscripciones escritas 

en l&tín, espanol y nahuatl u otras .lenguas, trazadas por anti

g¡¡os tlacuilos. ijemp.J.O de estos c6c1ices son; el ..l.lienzo de ·.elax 

cala, el C6dice Ra..iirez, Aubin, FJ.orentino, ir,nciacano y muchos 

' mas. 
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~a empresa de la conquista 

~spafla fue la nación a quien cupo en suerte apoderarse de casi 

la totalidad del recién encontrado continente y llevó a cabo -
' una de ~as más grandes conquistas de la hi~toria, no solo en -

extensión geográfica, sino en.costwnbres, sistemas, religión y 

cultura. Des~rac.iadéillDente esta conquista determinó la destruc 

ciÓn de las utas culturas establecidas antes de la l~egada de 

los europeos. 

Bien sabido es, que esta conquista fue una empresa entre la -
~ 

lglesia y el Estado, aunque ambas intervenian directamente,-

solo las aJortaciones privaaas hicieron posible su éxito. ~s 

to determino"' que tuviera sus propias cara.cterísticas. 

El interés de la lglesia en 1a evange~izaci6n de los .Llamados

genti.J.es • .Ma ambici6n de .l.os conq .... is r;adores en recuperar y mu! 
" tip.Ll.Car ~o invertido en la empresa y finalmente el cd'an de 

do~.Lnación y smpL.LaciÓn ae.J. ~mperio Espanol en ultramar, !os -

obligó a coexistir estrechamente, cada una con aspectos aife-

rentes, pero e.i. interés de todos, y esto .Los unificó, fue --

transformar .i.ós S.LS temas ae vida y céi4illbiar J.&S formas materia. 

les espiritu&.J.es y hu.mé:&Das, lo que lograron amp.Liamente, aun

que para el.Lo destruyeron todo io establecido, e ignorantes -

del adelanto de los pueblos conquist&<1os, arrasaron con la -

mc:tS grande de sus riquezas, su acervo cultural. 

~a nueva escritura y ~os nuevos sistemas 

•ucho se ha escrito sobre la conq~ista material. y no poco so

bre la llamada conquista espLrituu. ~a primera por medio de

la b~rbár1e, .La superioridad técnica y una serie de circuns-

tancias que no es necesario ennwnerar. ~a segunda, obra casi-
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excJ.usiva de los misioneros y de aqueJ.J.os que siendo re.J.1gio-

sos, dese¡apenaban fl..lnciones Jubernativas, cuya intervención -

piadosa, aunque no exenta ~e vioi~ncia, debido a su celo reli

gioso, fueron .los factores de ter.ninan tes y ba.'sicos, no so.l.o pa 

ra e.J. establec~Jl.ien to de la .E.i.Joca Novo:.u.spana, sino para J.a 

•• i;J to ria posterior a e.LJ.a. 

Dif[ci.J. es co~prender ambos e integra.r.J.os en un todo, sin em-

bargo for.naron J.a estruc¡ura del sistema y a pesar de sus di

ferencias ~ateria.l.es y espirituales continuaron unidas. 

Han sido ana.11.zadas desde diversos pianos por personas amp41.a,,. 

mente capacitauas para e.J.40, por io tanto, el objeto de mencio 

narias es so.J.o para establecer 1..ln& relacion respecto a J.a ense 

fianza de J.a escritura y J.a producción de doc~nentos a traves -

a.e .1.os siglos XVl a XVII.l. 

~a iglesia con sus misioneros lo6ro rescatar parte de aque.J.J.a.-
, 

valiosa herencia, J.J.evados ;or su afan re.J.igioso, no so.J.o se 

dedicaron a adoctrin.;r a J.os indígenas, sino que aprendieron 

ienguas y dia.J.ec tos pc.ra nacer .nás co.apr ensi. ble J.a religión • .c;s 

to J.eS per:,'.ll.ti6 ;ercatarse de que no eran puebJ.OS barberos CO

~O se J.es habia juz5ádo en un principio. 

~os sistemas europeos cambi~ron total.mente J.OS prehisplÍnicos y 

respecto a los manuscritos que se hac1an antes de J.a conquista 
, 

cuya elaborac~on se Limitaba a un deter~inado nllllero de p~nto-

res o tlacui.os, fueron des~areciendo poco a poco, a pesar de 

que a princi~~os oe.J. siglo XVI se ~ncrementó J.a escritura de -

códices, algunos de los cuales se han mencionado. ~ronto deca.

yd' eJ. interés y al f inaJ..1.zar eJ. si5lo poco quedaba a.e esta ac

tividad • .i:.rl ios primeros attos del siglo XVIL este arte se h._

bia perdido y oividado uefin.1.tivamente, s~stituido por ~as ne-
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cesidades de.L nuevo sistema. 

Desde el priuier 1nomcnto de .La conquista, se prodllJO una enorme 

cantidád de documentos. Debia darse cuenta a.L rey de las hctu.a 

ciones de sus representantes en .Las nuevas tierras, por lo que 

todo se hacia constar po~ un escribano o notario pJb.Lico. 

Rosteriormente .La docu.:nentacion ofJ.ciaJ. a.entro de .Las co.Lo--
i1 ; 

nias y .La numerosa correspondencia con .La metropo.LJ., awnen to -

.Lh produ.ccion documénta.a.. ~ato debio traer como consecuencia -
, 

~a necesidad de amanuenses. E.L mismo Cortes tuvo a su cGI"go .La 

escribanía de un ayuntamiento en Si:into Domingo, gracias a sus

conocimientos adquiridos en Salamanca. 

~as expediciones ue conquista ~.&.evaban consigo sus prop~os es

cribanos encarJa~os ae asentar ~os hechos mas aestacados ae --
, 

.&.as mismas, a1 m.1.smo ·tiempo que se to:naba posesJ.í.)n a.e .&.a tia. .. 

rra en nombre de.L rey, e.L escribano tomaba nota de.Lacto para

aar.Le vaJ.idez. 

üna vez ya establecidos ~os conqu~stad0res, .Los escrib&.nos con 

tinuaron e.Laborando .&.Os úocumentos que"'ªª a.iversas activida--
. , 

des a.e J.a co.1.on1.a. x·equ.érl.wi. 

~or .LO que respecta a .La Nueva España, la necesidad de ámmuen 

ses debió influir en el ánimo de las autoridades para instruír 

a jÓvenes indÍ3enas, par~ qaienes no fue difÍcii aprender, de

lo cual se maravillaban los conquistadores • .1.,0s misioneros re

latan la facilidad tm extraordinaria que poseian los indíge-

nas para copiar cualquier docu.:nento, no solo con su tipo de le 

tra, si~o con .Las firmas y signos, aun cuando no hubieran apren 

dido a escribir. 

Conoci~ndó estas capacidades, las autoridades se empeñaron en-
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crear centros educativos con niveles culturales elevados, in

clusive_J.~egd a pensarse en J.a creación de un clero indígena. 

idea que fue rotundamente rechazada. ~as instituciones educa

tivas que se crearon 1.J.evaban e.J. fin de prepar~ también a -

J.os indígenas hijos de caciques y nobles, cristi&nemente para 

que pudieran gobernar en sus propios pueblos. (49) 

~a obra de los misioneros 

El esfuerzo auís significati.vo, la obra más grandiosa, fu.e la.

de los misioneros, cuyas actitivades. abarcaron toda J.a gama 

de los valores humanos, que incluyó desde la evangelizaci6n y 

defensa de los indígenas, hasta el rescate de lo poco que que 

daba de la cultura prehispánica. 

El sentimiento religioso J.levó a ~a m~oría de los misioneros...

en primer .J.ugar a aprender J.as lenguas indígenas para poder in 

cu.J.car las nuevas creencias. Esto los llevó a comprender el es 

p!ritu y el pensamiento de aque.J..J.os a quienes se les hab!a --

arrebatado todo, y a medida que se acercaban más a el.J.os, se -

percataban no solo de su gran tragedia, sino t~bien de J.a ele 

vada cultura que habían poseído, aun dentro de su paganismo. 

El afán por una parte de convertir.J.os y por la otra de prote-

.5erlos, obraron el mi.lagro, J.os indígenas encontraron en .J.os -

re.J.1.giosos su 6.nico refugio a su mísera cond.1.,ciÓn y en la fe -

que les incu.lcaron el medio para sobrevivir espiritualmente. 
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Primeros maestros.-

Frey .Pedro de Qan te 

No podemos referirnos a .J.a relación entre la historia y ~a pro 

ducciÓn documental pa.Leográfica en la Nueva Espatta, sin hacer

menci6n a las primeras escuelas donde se ensertó a ~os indíge-

nas .J.as primeras letras1y los centros educativos creados espe

cia.a.mente para el~os, que produjeron enormes cantidades de do

cumentos y otras obras, ya que preparados en estas escuelas, -

~os indígenas superaron a los amanuenses espaHoles, porque --

aprendieron a escribir en latín, espanol y además en su lengua 

nativa. 

ws primeros franciscanos l~egados a J.a Nueva Espana; Juan de

Tecto, Juan de Aora o A3ora y Pedro de Gante, se trasladi::.ron a 

América con per ... 1iso de Carlos V para evangelizar • .I.J.egaron ha

cia J.523 y ~o primero que hicieron cam no poco esfuerzo, fue -

aprender .J.a J.engua indígena. 

De ~os tres, J.a figura más destacada es ~a de Frrq ~edro de -

Gante. El maestro Ezequiel A. Cháv.ez dice: "fue e~ fundador -

d:e~ ,Aexico nuevo, porque fue e~ fundador a.e su nueva cultura". 

(50) Fray !>edro instaJ.Ó en ·rezcoco, ~a primera escuela del con 

tinen te. En la casa de J.:xtJ.ilxochi. tJ., de quien eren huéspedes

los tres frai~es, fue donde fr93 Pedro empezó a aprender .J.a -

~engua indígena y a recoger algunos hiJos de caciques, sobre -

todo de .1.a ciudad de tazcoco. 

En eJ. pa.Lacio de NezahuaJ.pi~+i, se abrió la primera escuela que 
, 

hubo en America, y no para nifios espaffoles, sino para niJlos in-

dígenas, .nacia fines <1e .i.~~3, tB.J. v.ez Juan de Aora J.e ~udab.a a 

dirigirla. ?res aaos duró en su J.l=l.bor, ya que hacia 1526, friq

~edro se traslado a ia ciudad de México, donde primero hwni.J.de-
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con techo de paja y despues construÍda en forma, fundó .1.a capi 

.u.a de San cJose de J.03 !?atu.ra.1.es y junto a e.l..1.a, .1.a escue.i.a., -

dedicada a .i.os h1Jos de .i.os nobles indÍ 5enas, los que a.J. prin

cipio 1.1.e;aban por su voluntad, aunque desp~és yor ordenes de-
' , Cortes eran J..lev~dos a J.ó fuerza, hasta alcanzar e.i. n~~ero de-

llliJ., ;ara que aprendieran a leer y a escr.l.bir y con el.J.o .i.a -

doctrin~ c&tÓ1ica. (5.i.J 

,iiucno se ha escrito &cerca de fray .teuro de J.an te, pero es tan 

gra..ndiosa su fi5ura, que nunc~ será lo suficiente~ente exalta

da • .5e dedicó con tal e,npeño, a.nor y ternura a .1a ense:rta.nza, -

que a .1.a avé.1Ilzada edad de noventa anos continuab~ con J.a mi--

sion que se había impuesto • .:;on .nucha r~zón aJ.6uien ha dicho -

que .k'edro de Jan te es el fundador ae J.é:. i'ed~ogía en e.i !~u.evo

M .~nct~ • 

.::iu J.é:bor no fue f áci.i. y aJ. principio su.frió Jlucho para en ten-

derse con .i.os naturales, co:no :iode:nos d~nos cuenta por sus 
, 

c&rtas, _;,ero su dedicacion fue tan JrE,nde que CO!l el tiempo 

n1:;.s t8. o.i.vidó expr~siil'se en í'la11enco y español y escribía en 

1er.3u~ ::icxicana. 

' • . d,, ~aeo toao an siste~a po.r~ ~doc~rin~r y ensenar a .i.os in 4 6 enas 

~e d.1.J cuen~a ae q~e la cost~nbre que tenian par&. adorar a sus 

dJ.oses antes e.e .1.& conqi.l.i.sta, ere:. en base a c;..n i;os y bai.Les, -.. 
.1.0 que a;>r.Jvec:10 ..9 .... r::.. si.lsti t .... .1.rJ.,)s ,;>.:>r versos de a...J.á.banza a --

1J1.os, a ~a 'hr~er. .'11.i:i.rÍé... y a v e;s ..... cristo, &n tes de Nav1.d1;..d hizo-
' , ' 

1n.n té-.r a J.o s in11i,;en&.s, 1.:n&.6 enes en :n.é;Il tas a co.i..Jres, p&.ra que 

bá.J.lf;.rc?.n y cant!:::.ran con e.i.J.as, fue té4nta J.a co!'lcurrencia que -

no Cé::..bÍa. en el atrio (5¿/ .n. p,.rtir de entonces .la af.L.uencia de 

g er. te f \A.e tan ta que frF:J.y .teciro aprovechó &. es tas ;en tes _para -

editicar ca_;>~.J.J.as e i~lesias en cada WlO ae J.os cu.atro barrios 

o antiguos calpu.1..i.is. 
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rara. ensenar a .1.eer y escribir utiJ.izó e.L 1a.ls;no siste.11a que p;;.. 

re:. la doctrina ''Catecis:no de .La a.octrina cristiana en jerogl.1.

fl.cos para ensertanza ue J.Os ni ros mexJ.canos", E\¡uda.do 11or fri.y 

Jaro, que no entendía ni una p&.Labra ind!gena, pero que enseña 

b~ .1.~s reglas del c~to, no solo habiado, sino t-.nbien en orga 

no • 

.Ensenaron .Los frai.1.es a .1.os nifios a fabricar instriliD.entos :nusi 

cales, y .los Jovenes los hacían tan perfectos, que no se dis-

tingu!a cua.1.es eran traídos de España y cuáles hecnos por eJ.J.os • 

.t:'ara que .Los ninos y J-:>venes ayud&ran c1 decir .1.a :usa, fray .Pe 

dro incJ.uyÓ la ensenanza en J.at!n. EJ. pr.i.mer maestro fue fray

i1rnaldo de Bassacio y para que aprendieran a bordar J.os orna-

men tos de .1.a igles.La, se nombró co.ao :naestro a un frB.l.J.e ita-

.1..1.ano lJ.a.naao Daniel. 

Jon unL capacia~d orient~dora exceJciona.1. frey Pedro ensenó a

l.os .nuclla.chos más 6randes, di versos oficios ae é..cu.erdo a J.é.:.. ce1. 

pacid&.d el.e cada uno; for.ilé.Ildo a.si eJ. gru.i:'o el.e J.nC1Í¿enas artis

tas, artesanos, escu.J. to res, p.Ln tores, que cr·ec...:cun J.as bases a.e 

nuestro arte co.Lonia.1., cJn :no a e.Los es_¡,H:1.1i.0J.es, pero que deJ aron 

pJ.as:n&do en sus obras e~ esp1.ritu indígena. 

~a idea ue frey ~euro era ca~dcitar ~ 4os h.LJos a.e J.OS é:llltl.guos 

caciques para c;ue .;obernc.ran como Jueces, &1-:;ala.es y regidores

en sus res pee ~i vos pueblos. Con ayudó. de .Los d1.sci_pu.i.os más ha

bi.1.es fray f>edro tradujo lo mas importan te de .1.a lengua :nexica

na •. 
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Escuelao para indígenas 

Al Colegio de San Jose de J.os Naturales siguieron otros que no 

tuvieron J.a misma importancia, pero que deben considerarse de

cisivos en J.a formación y educacion de J.Os ninos indígenas, 

porque en ello tuvo J.ugar J.a transformaci~n no soJ.o cuJ.turaJ. -

sino espiritual·de este grupo que pode~os J.J.amar selecto, aun-
, 

que efímero, puesto que si en un principio hubo enorme interes 

en instruir a los ind!~enas, fue solo durante el siglo XVI, y

a princ1p.1.os de.A. X.V!J. a.eci:J.YÓ eJ. entusiasmo por J.ograrlo. 

No podemos establecer las circunstacias que determinaron este

cambio. AJ.gunos autores han expresado que este interés duró -

mientras fueron J.os misioneros quienes se dedica.ron a esta ta

rea, o bien, que en cuanto los espartales se dieron cuenta de -

las capacidades extraordinarias de Los aJ.umnos ind{genas, te--

1nieron que su adelanto in teJ.ectual, se convirtiera en un pro-

blema o creara inconformidad y rebe..Ldla por parte de los con-

quistados. 

Tal vez fue sÓ..Lo un medio para lograr .La evan6eJ.izaciÓn y aJ..--
, 

canzada esta, ya no tuvo obJeto. Sin embargo debemos tener en-

cuenta que hubo un gran movimiento educativo, que no solo a.1.can 

zÓ los primeros niveles, sino que J.J.egó a grados de enseftam.za -

superior. 

Je.llegas Rocafull ( 53) expresa que: 11 J.os misioneros a cada con

v.-en to agregaban una escuela, al grado que en 1559 babia ya dos

cientas en las cuales se ensettaba a leer, escribir, cantar y -

doctrina cristiana ••• 11 Entre estos colegios encontramos J.os de

San .J.regorio, San Justo, San Pastor, San I4iguel, El Rosario. 

Todos elJ.os fundados en el sig!o XVl, igual que el d·e XochimiJ.
co, sostenido por franciscanos, como L.ª de los fraiJ.es ag~stinos 
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en ]1ripetio, ·.l!acambaro, i .. colmc:m, Actopsn, lx;niquiJ.pan, etc. 

Jiu.y i.nportbI!te es mencionar el colegio que Vasco de ..i,.aroga

fundÓ en 1,32 en el ~ospitai de jan Fé en facubaya, para .1os 

h.1.Jos de J.os .1.ndios. uÓvenes y iH;ts·té. adul i;os aprcnaieron a.ni 

a escribir y leer, asi como cc::nto sacro y a tocar instrwnen-
, 

tos, 1.gua.1. al que fundo aespues en :v'licnoucan, ambos sosteni-

uos por el rnismo Vasco a.e i...i;uiro5 &.. h?l el de San ta. lé se reco 
, , . . 

gian ademas, ninas mestizas; ya que a..L saber Vasco de ~uiro-
, 

ga que las indl.$enc1s mé1taban a sus hl.jt::.s o la~ tira.b~ por -

no poder alimentar.Las, ordenó que se recoJieran ahí. (54) 

.l!:scuelas pare:. niños mestizos se crearon tF:...abién para solucio 

nrJr el proble.'Ila que representaba .l.a Jro.n cuntida.d de hiJos • 

.1..l.e~Í ti:nos, nacidos de .u~ :nezclü de españoJ.es e indÍ¡~enas, 

que .l.legó a ser tan grave, que el virrey en 3 de octubre de

.1~33, ordeno' que se oonoe"Dtr&ré..?1 en .Lugares donde se pu.die

ra proteger.l.os y adoctrinarlos. 

m J.J47 se estableció ur. co.1eJio para niñas mestizas que acep 
, 

taba tambien niñas españolas, el Colegio de Nuestra Sertora -

áe .L.a Caridad. 

tray Juan de :t.wnárrc.1ga intervino en for,na decisiva en J.a edu

cacion fe . .1enir1a, abriendo .La primera escilela para niias 1.n---
J 

a.ias en '.l!ezcoco, que despues se extendieron a otros pueblos-

coJio duejotzingo, uturnba, '.Cepeapulco, '.l!laxca.1a, ~hoJ.ula, etc. 

Cata.l.ina de Bustamante l~egÓ a J.a Fueva Esparta en 1J30 con --
, 

seis espanolas mas, envia.das por la emper~tríz para enseñar-

a J.as niñas no s610 quehaceres do~,sticos, sino a leer, escri 

bir y preparé...r4as para el matrimonio. 

EJ. resultaa.o de aqueJ.~os primeros colegios que hemos mencio--
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nado iO conocemos por J.os documentos ae ia epoca que expresan

e! aprendizaJe tan ráp.1.do ae ~o-s indígenas de las materias que 

.Les ers.n impartidas, aun las .nas d.if.Íci~ea corno ei .1.atín que -

~os con.virtio en escritores bl.J.J.ngües. 

rrueba de e.Llo es lo que el Dr. ..Iig1..1.el J.ieon PortiJ.J.b. rela·ta en 

Vision de los venctdos - "Además de los poemas, existen J.as re 

laciones netamente indígenas, escritas ya úesde J.52tl. Verdade

ramente i~portante en este sentido es el ~anuscrito 22 de ia -

Biblio ·teca Nacional de .Paria, conocido bajo el titulo de 11 Unos 

anales .históricos de J.a Nación Mexicana'', escrito en nahuatl -

por autores an6ni.:nos hacia J.528. ·ran va.u.oso testuonio pone 

al descubierto un hecho ciert~nente extraordinario; ei de un

grupo de indios, que aun antes de la fundación del vo~egio de

i:>anta Cruz, .llegaron a conocer a J.a perfecc1.on e.L alfabeto .La

tino y se sirvieron de él para consignar por escrito diversos 

recuerdos de su.s tie;npos pasados y sobre todo su propia vis.1.Ón 

de la. conquista''• (5~) 

Centros de CuJ.tura ~uperior.-

hJ. CoJ.egio de Santa Cruz de Tlatelo~co 

lis. educación no se redujo a colegios de primeras J.e tras, sino

que se crearon verdaderos centros culturales en los que se re

f~eJa ~a herencia intelectua.1. recibida Oel Renacimiento, cultu 

ra grecolatina tra~da a la Nueva ~spaña y difundida entre .Los-

1.ndÍ.~enas, colegios de estudios superiores, entre .los que se -

cuenta en primer lugar el de Santa Cruz de flateloJ.co. 

Debió este colegio su 
I f . . 

creac~on, al .n·teres e iniciativa en --

primer .Lugar del presidente de 1a segunda 1\udiencia, Don ;:,eb.as 
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tian RamÍrez de Fuen.eal que apoyado por J.os frailes frane~s 

canos en agosto de 1533, dirigió a Carlos V, la petición para 

fundarlo, con el objeto de que los indígenas rea.u.zara estu~

dios superiores. 

lm.tre los frailes que apoyaban la idea destacan fr~ Jacobo de 
, , 

testera, el padre ~arcia de Cisneros, que era uno de los mas -

empeñados en la instrucci6n indígena, así co~o el obispo Zumá

rraga y Don Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva Espaha. 

Se eligió TJ.atelolco por existir ab.Í una iglesia y un convento 

franciscanos y el 6 ie enero de 1536, en medio de una gran so-
~ 

J.emnidad, con J.a presencia del virrey Mendoza, el obispo Zuma.-

rraga y Ramirez de .Fuenleal, se hizo laapertura oficiu ele! Co 
" legio, cu.yo objetivo principal era: " ••• primero J.a educacion -

intelectual y mora..1. de quienes mostraran aptitudes e inc!ina.-

oiones para la carrera sacerdotal, y seguido, la formación de

una clase l.J.ustrada entre los indios seglares ••• '' {56) Cl.!lcuen 

ta era el numero de aJ.umnos al iniciar el colegio sus activida 

des. 

Aunque los planes de estudio se basaban en el "triviwn" y eJ. 

"cuatrivium", se modificaron debido a J.as necesidades indígenas 

y se incluyo' J.a lectura de las Sbgradas Esc1:1.turas, cursos avan 

zaclos de religión, cursos de medicina, pintura y música. 

Se ensefiaba. también medicina mexicana y se daba cátedra de idio 

mas ind!genas • .&,0s primeros aflos no existían J.l.bros de text~ -

y J.aa lecciones se impa.rt!an en nab.uatl. "'°ª mismos frailes se

encarg·aron de elaborar J.os libros. El CoJ.egio contaba con wia -

prena,a y Pedro Ocharte tue contratado para que enseriara a .1.os -

alum~os a imprimir y encuadernar libros, adelanto debido a trrq 
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Bernardino de Sahagún. 

Hacia 1541 J.os aJ.umnos eran cerca de 20u entre internos y ex-

ternos. Sin embargo, .Los .Libros de texto debieron ser copiados 

por los a.1.wnnos, no so.Lo para ser ati.Lizados por eJ.J.os, sino -

para .Los futaros estudiantes conc~rentes a.L colegio. 

Admiración y asombro produjeron .La inte.J.igencia y capacidad de 

.Los indígenas para aprender con rapidez y a .La perfección cuan 

to se .Les enseiiaba. Sahagún dice: "• •• para .Lo que toca a orto 

3rafía y buena .Letra, no hS3 quien lo escriba, sino .Los que -

aqui se crian". Esto por .Lo que se refería a .La escritura, --

pronto dominaron el latín, al grado que p.Laticaban, escrib!an

Y hasta hacian versos en este idioma, J.J.egando hasta discutir

reglas gramaticaJ.es de.J. mismo. 

Naturalmente hubo espano.J.es que se op~sieron a esta enae~anza.-
, , 

como ~eronimo .1,0pez, escribano y consejero del virrey, quien -

decía que e.L demonio podía uti.L1zar .Los conocimientos de .Los -

muchachos. 

Entre los maestros mas eminentes que tuvo el colegio, se encon 

traban, en primer .Lugar, fr03 Bernardino de Saaagún, fr133 Ar

naldo Bassacio, de origen francés; frey García de Cisneros, -

uno de .Los primeros franciscanos J..Legados a América, frfq An
drés de OJ.mos, po.dg.Lota~ fray uuan de Jaona ·Ci.e "'2. Universidad , 
de .t>aris, frey Francisco de Bustamante y fray Juan Pocher, Cioc 

tor en .Leyes. ( 57) 

Aunque el objetivo princ1paJ. de.L e Q;».Legio era el de preparar -
, 

una el.ase sacerdotal., destacaron mas en otras ;...,.actividades, en 

C6dice Franciscano dice: "Contaron con amanuenses indígenas há 

biJ.es y colaboradores inte.Ligentes y abnegados en todas sus 
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obras, cajistas tan diestros como Diego Adriano y Agustín de -

J.a Fu.ente, que J.J.egaron a superar a los oficiales espa~oles •• 

han servido de intérpretes en J.as audiencias y han sido hábi-

.1es para encomendárse.J.es J.os ot'icios. de jueces y gobernadores-
' . y otros cargos de la Repub.J.ica de manera que no fue fru.strado-

e.l intento del que fundó aquel colegio". l58) 

Varias generac:iones cie estudiantes indígenas concurrieron a ,.1-

antes de su extinción en 1728; muchos y brl.J.J.antes así como -

destacados B.J.umnos con una preparación humanística, particip~ 

ron en diferentes actividades 1nte.1ectu.B.Les, verdaderas e~l.nen 

cias que dejaron en s~s obras para .1a posteridad, J.a obra cu.l

tural del pJ.an te.J. • 

.ües tacados a.J.umnos fueron Antonio Valerieno, origin~io de Az

capotzaJ.co y descendiente de ~octezu.ua, tradu.Jo a Catón y ayu.

aó a fray A.a.onso de MoJ.ina en J.a composición deJ. Vocabu.J.ario -

de J.a ~engu.a Mexicana. Dio cátedra de latin y ensefló ~a lengua 

mexicana por medio de reglas,. fueron d.iscípu.los suyos dU.an Bau 

tista y J.uan de Torquemada; \lregorio de llledina y Bernardino Je 

rÓnimo • .t:J. mismo Vueriano, Alonso Vejareno, lllartin Jacobita -

que copio eJ. Vocabblari:• ?!t-.a.J.J.DgUe de .>.ab.~ún y iecaro de iitill.~-

Bu·ena.ven tura. ~am-Lnaron iu que fray Hernardino de Sahagú.n h~ 

b!a escrito sobre arqueología y etnografía mexica .... todos eJ.J.os 

erwi tri.LingU.es -· de .1a redacción de J.a a,bra se encargaron Die 

go de Grado, Bonifacio de lllaxi~iJ.iano y ~ateo Sever:ino. 

Pablo Nazareo lJ.eg~ a ocupar el puesto .de rector de.J. CoJ.egio y

ayudó a AJ.onso de Zorita con información para su obra, ~edro -

Juan Antonio que fu.e a España a estudiar derecho civi.J. y oanóni 

co en J.a Universidad de Salamanca, pu.b.J.icó en BarceJ.ona una -

gramática J.atina. 
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' Martin de J.a Cruzt medico ofici&.1. aeJ. CoJ.egio, aator ae un ~i-

bro sobre yerbas meaic1n&.1.es mexicanas, el texto J.O escr.biÓ -

en J.engua aexicana y J.O ad.ornó con beJ.~isimas láminas, que aun 

conservan vivo su coJ.orido, duan Baaiano J.O traduJo 8..1. latín y 

se conoce como CÓdice Badiano. 0-tro alwnno d.estacad.oofue Hernan 

a.o de Rivas que 83'UdÓ también a AJ.onso de iioJ.ipa y a duan de -

Jaona en J.a composicion de J.ibros en -J.engµa mexic.an.a. dUan Ge

rardo .. y Diego, Aariano que er&.n muy h&.biJ.es para escribir en J.a 

t:!n .. t5~-) 

Por eJ.J.os, q~e son .Los mas conocidos debido a sus obras, poa.e--, 
mo::; a.educir cu.·antos otros aJ.umnos preparaa.os y et'J.cl.entes egre-

sar·on de este pJ.anteJ. a traves cie casi un sigJ.o que tuvo de ac

tividad. Podemos establecer que J.os indígenas que tan bien y -

con tanta peri" eccion escr.i.bÍan en tres J.a.iomas, <1ebieron i'ro11u.

ci:r·~·una cuantiosa cantidad de documentos manuscritos. 

Colegios fundados por otras ordenes religiosas 

Despu.es de los fraiJ.es franciscanos, otras ordenes reJ.igiosas -

J.J.egaron a la Nueva Espana, cuya labor no fue menos i~portante

que la de los franciscanos, hasta eJ. punto que una de ellas lle 

gÓ a monopolizar J.a educación, no solo en la Nueva-España, sino 

en toda J.a extension deJ. J.mperio Español en América, hasta su. 

expu.J.sión ordenada .en .J..767 por Carlos lJ.I, que fue J.a CompañÍa 

de J esus. 

A mediados del siglo XYI J.J.egaron los jesuítas, problamente por 

J.a intercesión de Don Vasco de Quiroga, ~art!n Cortes y San 

Francisco de Borja, superior general de ~a CompanÍa, ante PeJ.i

pe J.l, quien permiti6 a J.os diez y seis fraiies v.enir a J.a N~• 
va Espafta., 
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Hacia J.564 empezaron a construír escuelas e implantaron siste-

mas nuevos de enseñanza, su labor fue fecunda y creadora. Fun-

daron en J.573 eJ. Colegio de San .Pedro y San .l'ab.1.0, creado para 

criolJ.os y que estuvo exclusivamente en sus manos e idenpendi·en 

te del Co.legio .táximo de San .1:'edro y San Pablo. Fundaron el Se-

minario de San liartín en Tepozo tl.an, donde se enseflaba a J.os hi 

jos de J.os caciques, ademas de r·e.1igión, a J.eer y escribir en -

.Lengua caste.LJ.ena • .Fundaron tambieñ el CoJ.egio de San .LJ.defonao 

en .Puebla y el de San Gregorio para niños indÍgenas. l ~Q,J 

.l:'ape.1 importante tuvieron también en la educación .loa religioT

sos agustinos que permitían el ingre~o a aua colegios a todo -

aquel que lo solic~tara, sin importar rqa, ni cl•ae social. 

Fundaron colegios y centros culturales sobre todo fuera de la -

ciudad de M•xico como los de 'riripc·t;io, .Cacambaro, Acolman, .Pue 

bla, Ixmiquilpan y el de San Pablo en la c~udad de llé'xico. 

Finalmente los dominicos intervinieron en esta aculturación ocm 

el Convento Jrande de Mexico, en Puebla el Colegio de San J.,Uis

de ~redicadores que tuvo oaretcter de Universidad. 

~s ll81llados : colegios mB3"ores permitieron a l.os estudian tes po 

brea recibir 1nstrucci6n gratuita, por medio de becas para 83'U

darlos a continuar sus estudios universitarios. 

San Juan de J.,etr&'l fue escuela para ninos mestizos, ·.rorquemada

se refiere a é.L diciendo:"• •• .h~ otras iglesias y entre el.Las -

el Colegio de San Juan de ,¡,,etran, donde a principios se criab.an 

ninos pobres y otras gentes hijos de espaftoJ.es, habidos en in-

dias ••• " 



Colegios Mey'oree 

Respecto a estos coJ.egios que eran de ensenan.za superior mu---
~ chos de ellos se fundaron en el siglo XVI. En su gran mey'oria.-

con fonios o, aportaciones particUla.res, entre los cuaJ.es pode

mos mencionar eJ. de Santa María de ·rodos J.os Santos, establecí 

do hacia !573, al que \Íoicamente podían ingresar personas con

constancia de nobleza y J.impieza de sangre. 

El Colegio de Sen lJ.defonso en J.5b8, al cual. se incorporaron

el de San Bernardo que habia recibido al de San Miguel, funda.

do en junio de 1566 y al de San Gregario. Posteriormente se le 

uni6 el de San .Pedro y San .Pablo. tomando el nombre de Real Co 

legio de Sen ~edro, Sen ~ablo y San lJ.defonso. 

En el siglo XVII se fundaron los colegios de Cristo para estu

dian tes pobres; el de San Ramón fundado hacia J.654 a c&:bgo de

religiosos mercedarios, en el que, al ingresar los a.lwmos se

comprometían a estudiar jurisprudencia aJ. egresar de 6!. 

EJ. Colegio de San Gregorio que se fusiono aJ. de San ~igue1, tu 

vo como uno de sus ú.timoa directores a un indígena de raza pu 

r.a, Juan Rodriguez .PuebJ.a, abo6ado, uno de cuyos alumnos, in-

dio tambien, Manuel ~aria Herrero, fundó en !lalpan, cerca de

Xoch1JáiJ.co una escuela para indígenas al &a1paro de la Sooiedai 

Jregoriana. (~L) 

Universidades 

Finalmente haremos mención de otras universidades, como la de -

San Nicolás, fundada en .. .E.átzcuaro, liichoacán, por Don Y&aco de

Quiroga, a J.a que el rey Carlos V otorgó Real CedUJ.a en J.543. 

~a Real Universidad de Mexico fundada por Don ~uis de Velaaco-



Ga.J.J.egos :1Bo.o:e!u.L.L se refiere a eJ..La en estos términos: ''En la-
, 

epoca en que se funda e inicia sus trabajos ~a Real Univerai--

dad de ~éxico, el Renacimiento, sentido y encauzado a J.a ••• 

ra española, está representado en España, por una gJ.orios!si

ma falange de historiadores, fi.&.6sofos, teo.LÓgos, jurisoonau.1. 

tos y J.iteratos ••• Disc!pu.Los, compañero~ o .Lectores de el.&.os

fueron muchos de los primeros maestros de la Universidad y de

los que desempeñaron funciones de gobierno en .1.os primeros --

tiempos de la Colonia. Con ellos vino la rica herencia greco-

romana en forma tan viva y conciente que no es hiperbólico -

afirmar, como se ha hecho que lle¿Ó a ser una de las más hon-

das ra!c es deJ. p ensa:ni en to mexic a.no. • • A la Nueva :t:sp.aña traje 

ron los espaffoles religiosos y laicos, sus acendradas conviccio 

nes religiosas, y eJ. nÚc.1.eo central de la cu.A.tura deJ. nuevo pue 

b.1.0 fue, como en Esp·ana, la r eligicSn". ( 6 2) 

.Producción de Documentos.-

Al mencionar las escuelas que funcionaron en .Los siglos XVl y -

XVII, sobre todo .Las que se crearon para indígenas, se ha queri

do hacer patente su intervención en .La eJ.aboraciÓn de documentos 

cuy.a producción fue extraordinar}a, sobre todo en el siglo XVl,

independientemente de los .Libros sobre diversas materias de .1.oa

que fueron autores, ind!~enas egresados de estos 00.1.egioa. 

Existen documentos en grandes cantidades que denotan ese orig_.n, 

escritos no solo en.Latino espanol, sino tambien en lenguas na

huat.L, mazahua, zapoteca, purepecha y. o,tras • .a,o que demuestra -

que en efect•i tambien se enseñe( a leer y escribir en .1.as demás

provincias de .La Nueva España • .Prueba además que J.os 1nd!genaa -

eran empleados para escribir en tribunales, ~untamientos, cabi! 



dos y notarias; para copiar do~umentos, escribir minutas y to 

da c!ase de asuntos jurídicos. 

En la mayoría de !as comunidades o repúblicas indlgenas habÍ~ 
. , 

uno, dos y hasta tres amanuenses, segun su pob!acion. Encontra 

mos en !os archivos ejemp!os notables de caligrafía indÍgena,-, 
códices y documentos post-hispanicos, que aun conservan !a in-

f!uencia del antiguo tlacui!o, de una be!!eza superior a !a es 

critura de !os españo!es de !a época. Es casi seguro que hacia 

fines del siglo XVI estos amanuenses indlgenas fueran descarta 

dos, aunque en el siglo XV-.ll. aun se encuentran documentos es-

cri tos en !engu.as indígenas. (.Anexo 2J 

i.,os documentos, sobre todo ios de tipo Jurldico respondían a -

un proceso de elaboración o composición determinada por formu

!arios ap!icados de acuerdo a.J. documento expedido, sobre todo -

J.os emanados de ias autoridades que representaban al rey y en -

su nombre ejercían la soberania. 

El. rey por medio de !a canci!ier!a dictaba sus disposiciones -

que pasaban a! Consejo de lndias, institucion que en España --
' 

era !a encarg~da de enviarlas a América, donde !os funcionarios 

tenían que obedecerlas y cumpJ.irlas. 

~ primer !ugar !os virreyes, !as audiencias y gobernadores -

despues, que en represen·tación de! rey debían ser obedecidos -

como si estuviera presente el soberano. Existían ttpbien canci 

!!erías en América, que se encargaban de recibir dichas orde-

nes 7 expedir a su vez !os documentos para ejecutar!aa y dar -

ouata· .. de eJ.J.o a! rey. tAnexos 3 a 7) 

~a e!aboraci6n de estos documentos estaba a cargo de! escribano 

o notario, uno de J.Os funcionarios mas im!>ortantes de esta et~ 

p&.. 
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J,OS escrib..anos o nota.rios.-

A¡¡iérioa fue considerada por los gobernantes espaffoles como una 

extensión de su vasto imperio y no como una colonia, aunque re 

cibiera ese nombre, lo que aeterminó que las instituciones es

p·añoJ.as se tras.J.adi::l.l'an a este continente y funcJ.ona.ran exacta

mente igua.&. que en .La península, con algunas var1.antes más ae
forma que de fondo y algWlos cambios debido a .J.as circunstan-

cias. que imponían elementos nuevos, tales como la presencia de 

territorios extensos, grupos indígenas, .Lenguas nuevas, ate. 

Ori.~en de !os escribanos 

Uno de los funcionarios más importantes que intervino en las ac 

tividades de !a colonia, fue el notario, cuyo origen se remonta 

al lmperio Ro~ano, en el que existieron tres clases de notarios 

( 63) 

.u<>s particulares que eran simp.1.es amanuenses o "nota.rJ.i" porque 

tomaban nota de .J.o~ discursos • .1.,0s notarJ.os oficiales a ~os que 

se denominaba ••scribae" que se ocupaban de .J.os oficios del Esta 

do y poseían conocimientos de derecho que .J.es permit!a ~a redac 

ción de documentos. l!"'ina.41l11:;nte .J.os pub.J.;a.cos ~4amauos "ti:i.be.u.J.o

nes•• que eré:l'l .J.OS mas hé.biles, cuyo conocimiento .Les permitía -

ejercer .Libremente !a profesi;n de redactar docwnentos. Paz·a -

que sus escritos hicieran prueba judicial, habían de ser comp.Le 

tados ~ediante juramento u otras act~aciones. 

En .J.a epoca imperia.J.. hacia e.L siglo iv d.C. se genera.Liza la~. 

práctica de queectiendan documentos ciertos profesionales, los

tabe.LJ.iones, con .J.o que van creandose formu.Larios adaptables a.

Íos negocios mas frecuentes; estos documentos extendidos por 

ei~os tenían gran fuerza probatoria. 
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Justiniano equipara eJ. valor de estos documentos con J.os sus-

cri tos por tres o más testigos, de manera que son más fenacien 

tes que J.os testigos y que otros medios probatorios. EJ. miemo

Justiniano promuJ.gÓ leyes a favor de J.os tabelliones, que .a.os

ubicaron como una ciase especia.J., por .Lo que Llegaron a conver 

tirse en los aeposi tarios de .La ••fides pub.a.ica••, en virtud de

la cua.l.~ un documento que de ellos dimanaba estaba investido -

de un crédito irrecusable. 

l,()s notarios perduraron a traves de J.as invasiones de .Los bárba 

roa_ y en J.a Alta Edad Media J.os encontramos organizados en

gremios, cuyo oficio era hereditario. En el siglo VJ.~ d.C. se

formaron "notarJ. pub.a..1.ci" reconocidos por e.J. Estado. En la epo 

ca caro.1ingia tuvieron mucha importancia porque J.os emperado-

res permitían a obispos, abades y condes, tener sus propios no 

tarios. 

Con ia formación de un..Lversidade~ en e.J. sig.10 XJ.l, J.a autori-

dad de J.os notarios aumentó notablemente debido al estudio del 

Derecho Romano en el que basaban su profesión. Je crearon es

cueJ.as de notarios fuera de J.as universidades que alcanzaron -

su p..Leno desa.rro..L..LO en to~as J.as florecientes ciudades itali~ 

nas en J.a Baja Edad ~edia. 

EJ. notariado en España.-

Hasta el si6J.o XlJ. aparecen en España J.os notarios debido a.J. -

reces~ cuJ.tura.i. de J.a penínsu.J.a después que dejó de pertenecer 

al lmperio Romano, pero encontramos en el Fuero de Soria de.J.

rey AJ.fonso Vl.J.J. hacia 1170, J.a denominación de escrib.ano pú

blico en sustitución de J.a de notario. En esta .1egislaci6n es

tán especificadas J.as funciones de .Los escribanos, asi como -

las penas y castigos por asentar fa..Lsedades. 
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En .1.a ~ey de las Siete .Partidas se precisan J.as normas para -

ia función de escribano con categorías separadas; como J.a de -

escribano re&.i para J.a Corte, Consejos y Cancillerías y J.os es 

cribanos pÚbiicos para re~actar documentos de compraventa, asun 

tos jurídicos y particuiares. Deb!an saber escribir, término -

que inc.1.u:!a co.nocimientos de derecho, ser hombrea iibrea, d.is,.

cretos, ser vecinos de.l. J.u.5a.r y conocer a .1.as personas. 

""°s esor.Lbanos en Aau,r.1.ca.-

tlespecto a América, .Los escribanos !.Legaron prácticamente con -

J.as primeras conquistas. Cristobal Co.1.Ón fue ia primera persona 

facu.1.tada para expedir documentos a nombre ae .1.os ~eyea CatÓJ.J.-
, 

cos, ademas se .1.e otorgo el derecho de nombrar persona para des 

pachar cartas y provisiones; inc.1.usive en su primer viaJe .Lo -

acompañaba Ro<1rigo de Torrea con e.1. t:!tu.10 de "eacrib.ano de to 

'1a J.a Armada", porque su presencia era indispensable para aar -

fe y .Legalizar la exploración, conquista y colonizaoion de las

nuevas ti erras. 

Era bastante difÍcil obtener el nombramiento de escribano, sobre 

todo al principio de la colonización; sólo los reyes otorgaban

el título y tenían el derecho de conceder.10 para las !ndias. -

Felipe Ll prohibió en 1564 a los virreyes, audiencias gobernado 

ras, alcaldes, jueces, etc. nombrar escribanos. 

En la Nueva España encontramos documentos con la fe notarial 

aproximadamente desde 1525, en que el rey hizo merced a Juan de

Samano para la escribania mayor ae .La gobernación de Nueva Eap~ 

na que ejercía·Cortés. (64J 

Hacia el siglo XVll.l encontramos que en la Nueva Eap.atta existí~ 

un Colegio de Notarios o escribanos públicos y reales, c~oa ---
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miembros funcionaban en toda J.a colonia; sin embargo parece -

que no eran suficientes especialmente en las provincias o ciu

dades del interior y menos aun en ios pueblos y vii.laa, porque 

encontramos que muchos documentos en los que se hace constar -

la intervención de alguna otra autoridad a falta de escribano

pÚblico o real • 

.u0s escribanos en general deb1an ser examinados por .las au--

diencias de sus distritos, conforme aJ. derecho de los reinos

de Castilla u obtener la aprobación y notaría despachada por el 

Consejo de lndias, por disposicion de CarJ.os l, del ano 1555(65J 

J,as audiencias estaban autorizadas a confeccionar .los aranceles 

de los derechos que debían cobrar J.os escribanos y el Consejo -

de Indias los aprobaba. Por otra parte sólo los blancos podian

desempefiar el oficio de notario y estaba prohibido para los mes 

tizos y mulatos •. Era un oficio ~endible y renunciable y cuando

algun notario mor!a o se ausentaba, se ponia el llllp~eo a rema-
~ te, pero solo el rey otorgaba eJ. tituJ.o, eJ. cual su poseedor ue 

bia confirmar en un p.lazo no m~or de cinco años, so pena de -

perderio a favor de ia corona. 

~as enormes cantidades de documentos que existen en nuestros ar 

chivos, tanto públicos como e4lesiásticos y notariales, se debe 

principaimente a ias normas que ios notarios debian seguir en -

el ~umpiimiento de sus funciones. Segun el Fu-ero Rea.J. de Casti

lla deJ. siglo XllL. estaban obligados a conservar J.as notas de

los documentos que hacían y reunir~os en registros que conser

vaban para comprobación posterior de ios mismos en caso de pér

dida o destruccion. 

Estos registros pasaban de un escribano a otro de .loa que suce 

sivamente se hacian cargo a.e ~a notaría. -1.sabe.l .L& Cató~ica en-



pragmática expedida, ordenaba que ''too.o escribano tenga UD J.1-

bro de protocolo encuadernado en p~iego o.e papel entero, en e~ 

que escriba por extenso J.as notas de J.as escr~turas, dec~aran

do ~as personas que J.é:l.s o·torgan, el di.a, mes, aiio y lugar o. casa 

donde se otorga., 

~as ~eyes de lndias respecto a ios notarios eran muy específi 

cas. J.iOs registrosque iban formando debían guardarlos intactos 

sin expurgo, es decir, sin desechar ningun documento aunque pa 

reciera inútil. Fe.Ll.pe !len .L572 ordenaba a ~os escriban.os 

que guardaran J.os registros o.e toda clase de 'documentos con a.

menaza de mu~ta o suspensión deJ. oficio si no acatabenesta dis 

posición, teniail J.a obligación de entregé.I' todos J.os registros 

o protoco.J.os u sucesor y no a otra persona, fuera esposa, he

rederos o escribano interino. (66) 

Debido a J.a disposición de utiJ.izar papel selJ.ado, que fue un 

impuesto creado en lb40, toda .La documentación desde este mo-

mento se encuentra escrita en los diferentes tipos de estepa.

pel·, ya que el valor del mismo fluctuaba entre 24 reales a UD 

cuartilJ.o. Aparentemente esta disposición fue dada para evitar

la falsificación de .Los documentos, aunque en rea.i.idad fue con

el objeto de cr.ear un ingreso m~s a la corona espanola. 

Gracias a esta serie de disposiciones encontremos en J.a actua.

J.idad J.a increib.J.e riqueza de legajos, voJ.úmen·es y expedientes, 

pese a .La enorme destrucción de que han sido objeto por div.er-

sas causas, de todas J.as actividades oficiales, eclesiasticas o, 

particulares que consignan los numerosos asuntos de .La vida ca, 

loniaJ.. 
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FormUJ.a.rios ,-

FinaJ.mente mencionaremos que la redacción de documentos no, era 

ae ningun modo arbitraria, sobre toao J.os emanad.os de juecea,

aJ.ca.Ldes mayores, oidores, funcionarios de hacienda y en fin -

todos J.os oficia.Les que en ma.yor o; menor grado dictaban dispai

siciones, transmitían o"rd.enes o acataban mandamientos,. uto -

por .1.0 que se refiere a América, independientemente de todos -

.a.os docwnentos redacta.a.os en .a.a Corte de ~tramar para ~os aúb 

ditos lejanos o. cercanos de tan v.ast~ territorio • 

.iara e.&.J..Oi se emp.a.eab.an los f 0;rmu.Larios que eran v.ariados de e.

cuerdo a .a.a disposición o función. dobre todo en aque.1..1.oa de -

tipo Jurídico que debian seguir deterainado .Lineamiento. Estos 

form.uJ.arios consisti.an precisamente en una serie de reglas pa

ra J.a eJ.aboraci.ón de un documento, de acuerdo a.a. asunto,. Aun-

que en muchos casos .a.os. amanuenses o escribanos a cU30 ca.rg0; -

se encontraba ~a redacci.ón, cambiaban o alteraban J.as fÓrmu.l.as 

basándose en modeJ.oa ae documentos anteriores o en 00J.ec01onea 

ya emp.a.eadas,tomanao soJ.o J.as partes precisas. 

J.ncJ.uso. se dictaban ordenanzas para la apJ.icaciÓn de esto• for

mu~arios, y si en Espana era obJ.igatorio, ~ogico. es que su uso

se extendier~ a J.os dominios espanoJ.es. 

Re~ DÍaz ( 67) transcribe J.a numero .LtS3 tomada de .Laa Ordenan

zas de J.ó36: '''.Porque eJ. c:t.spa.cho deJ. ConseJo de .Las J.ndiaa sea 

tod~ mas conforme, faciJ. y presto, manaamos que se haga un for 

muJ.ario de todos .1.os títulos de oficios presentaciones 1 otros 

despachos ordinarios ·visto 1 aprob1:1do p,or J.os d.eJ. Consejo, por 

eJ. cuaJ. se ordenen y despachen todos ~os que en eJ. se hubieaen 

de hacer, e como .a.os despachos se fueren haciendo ord:i.narioa,

ae v~a haciendo fÓrmu~a de el.Loa, y ninguno de J.oa hechoa y -
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probados por el Conae.)o se pu.ea.a BJ.lieraa ni muciar en J.os g,n.,_ 

r.&.l ni en parte cie ello, sin aprobacion y autor1.a.ad deJ. conseJ0 1• 

Esto demuestra J.a organJ..zación y cuidado que ponían J.os monar

cas en J.a regJ.amentaciÓn de .Las funciones de l.as autoridades. 

Se expedían formUJ.arios para J.a redacción de documentos nota.

ria.Les J..&.amad.os "carti.1.J.as d.e escribanos", desa.e el. sigJ.o XVJ.

Y las diversas instituciones contaban con sus propios formul.~ 

rios que en muchas ocasiones er&n bastante 8.&JDl..&.ares, además,

con J.a conexion·deJ. continente americano sufrieron alteracio-

nes, debido a J.OS nuevos aspectos que surgieron. 

il hecho de establecer formuJ.arios para J.a elaborac1.6n de docu 

mentos tanto pubJ.icos como pri~oa, obedec{a a que toe1oa ~--

nian vB..1.1.déz Jurídica, por J.O tanto d.eb!en seguir normas pre-

vi.amen te esta.olecJ..C1as con frasea ordenadas y concisas y en la.

m&3"or!a de las veces demasiado elaboradas, para no dar lugar a 
. . ' . interpretaciones erroneas o ambiguas. 

Por otra parte su utiJ.ización debía ser fácil de recordar para 

aplicarla siguiendo una secuencia en el momento preciso. Loe -

formularios se utiJ.izaban ,a.n.to para documentos ptS.blicos como -

para documentos privados, como por ejemplo en las cartas poder

cu,yo inicio era por J.o general con la frase "Sepan cuantos esta 

carta vieren ••• " o como en las reales provisio~es que utiliza.-

ban la misma presentacionJque consistía en el nombre de.L rey se 

guido de la frase npor .l.a gracia de Dios" y a continuacion ennu 

meraba no so.Lo sus tít~.l.os de nobJ.eza y señorío, sino sus pose 

aiones imp·eriales •. 

Estos formularios que tuvieron su origen en J.a epoca romana co-. 

mo es natural extendieron su uso a todo el l.mp•rio. Desapareci-
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do.> este ae siguieron utilizando durante la Edad ~ed1a y en el -

Renacimiento surgen p.erfectamente elaborados. Esp.afi.a loa adop,tó 

como todos los usos romanos y por io mismo fueron traaladadoa a 

América. 

El Consejo de Indias estaba facultado y era el unico para elabo 

rar, cambiar o anular las claÚsulas y por lo mismo J.a documenta 

ción tenia que ajustarse a los formularios expedidos para loa -

asuntos indianos. 

Es por esta razon que encontramos en todos los documentos las -

frases usuales, establecidas para cada tipo de asunto, que debi 

do precisamente a los formularios mencionados llegan a convertir 

se en frases estereotipadas y encontramos que en cada uno de los 

tipos de redaccion de loa documentos, la frase inicial ea sieJD

pre la misma y el desarrollo de los asuntos ea oaei igual, aobre 

todo en los documentos de tipo oficial, como se ha viato en loa 

ejempJ.os presentados. 

J,Os amanuenses y notarios tenian obligacion de seguir el formula 

rio adecuado para caaa asunto, c~os modelos como se ha expJ.ica

do eran sancionados por ~as ieyes, que podían diversificara• de

acuerdo a .J.o establecido en documentos anteriores- pero s~emRre
en base a normas de tipo jurídico. 

En América variaron por ,¡as circunstancias nuevas que se fueron-
. , 

presentando, el proceso mas usua.&. fue 84 de copiar documentos --

origina.Les eJ.aborados especia.unmte para este fin. 

A estos formuJ.arios contrib~eron accident8J.Illente 4&s coleccio-

nes de registros que se guardaban en ias secretarias de gobierno 

en EsRaña. 
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rara el estudio de todos ~os documentos novohispanos se necesi

ta una tarea árdua no solo paleográfica, sino tambien dip~om~ 

tica QlJ10 estudio y apJ.ioacion ya no es de .J.a incumbencia de.L -

presente trabaJo. 
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AJ. margen - Comys.Lon a mart.1.n cortes naturB.J. ae tus.l'a p&·a yr -

.l'or Juez e de residencia a tilll&cueca y sus subJetos y para QJ.ego 

f~ores ,lll'."J.nci11 a.1. a.e amacueca que v:a al puebJ.o de payuJ.a y sus -

subjetos juntamente con el martin cortes y eJ. diego fJ.ores no -

entienda en cosa tocante a amacueca es la comision como la J.!e

varon .Los jndios que fueron a tusp,a - Juezes de residencia para 

Amacueca y payula -

Yo don don antonio de Mendo9a biaorrey etoetera por quanto yo -

soy ynformado que/ conviene y es nepesario tomar residenpia a -

J.os gobernadores/ al.Los prin9ipa.a.es e alguqiJ.es e otras perso

n•• que an tenido carJgos e ofipioa pubJ.icos en el pueblo de ana 

cueca y sus estanpias/ y subjetos en e.1. pueb.1.0 de p~J.a y sus -

estanpias y su.b3etosJ para que se sepa como e de que manera 8D' -

husado sys ofi9iesoargos para/ que J.as personas que deJ.J.os obie

re quereJ.J.oaas a.1.can9en justipia e sean des¡.,~aviadoa de J.as -

fuer9as e agravios que obieren respebido e tributos/ demasiacioa

que J.es J.J.eb.an e ovieren J.J.e'9.d.OJ por ende confiando de boa/ mm-4 

tin cortes yndio prin9ipa.1. y natural. deJ. puebJ.o de tusp,a y de -

lms diejgo f J.ores principal y natu.raJ. de.1 puebJ.o de amacueca que 

bien y fie.Lment hareya J.o que os fuere cometido por J.a presente

os mando que con vara de/ justicia v-ai.s a J.os dichos pueblos de -

suso decJ.arados e J.!egados hareys qUe/ en J.os tianguez de cada -

uno de.1..1.os se pregone pub.1.icamente J.a .dioha residen/pi a para qu&

J.os naturales deJ.J.os .Lo sepan e puedan: venir a p·edir justi/ci.a -

de J.os agravios fuerpas e malos tratamientos que obieren ~es/oebi 

do) y ire9ibieren e ovieren J.J.ebado y de J..as otras quej.as que tubie/ 

ren a J.os quiu.es/ oydas las partes J.es hagai·s entero e brebe cum

p.1.i!lliento/de justi9ia sabida e aberiguada .u. ver4,ad :p.or ,,mm,ra ·

-que . .1.a ucan;en/ ·8 sean ·desaaraviados de .&.os a_p'!a'Vios que obieren 



rres9ebido,( e rrepibieren e vosotros de buestro ofipio os yn!or

mareis/ como e de que maneralos suso dichos· e cada uno de.u.os an. 

husadop· sus oficios e cargos e de J.as cw.pas que contra e!J.OS re 

suJ.taren .1es hareis cargo a.cada uno por si e rrecibireia !os 

descargos/ que tuvieren e ansi respibidos fechas -'m.8 averiguacio 

nea qué conven/gan por saber J.a verdad .Las cu.1.pas .Livianas J.as -

determinajreys conforme a justicia e J.oa que fueren de calidad

por do mepezc:an.:::se castigados traereys ante my .._ esta rrea.l. ab/ 

dien/cia J.a rre.Lacion de !as ta.lea culpas para que sean caa}ti¡..¡ 

gados los culpabJ.ea conforme a justi9ia e otrosi vos/'mando que 

os ynformeys que orden tienen en eJ. rre ••• 



e 
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~ \ fi\ó-X q QJí\_ ~-
a.L corrégi.dor de g\lachin que COJDPeJ.an a J.os yndioe/de.L. dicho pue-

// 

blo y de tepeaca que rreparen e hagí:111 una puente de &.1.catariJ.J.& -

q\le esta entre ~Js e1ichos pueblos de J.a cibdad de J.oa ange.J.ea 
7 ; 
xo don J.uys de VeJ.aaco etcetera hago saber/a bos eJ. corregidor -

q /0 
e1e.1. puebJ.o de gua¡ tinchan que por parte de.La cibdad de J.oa ¡·ange 

. d f . /J b' . J.es me a si o eoha rre.1.&91on¡· que con iene y es nece,ar10 ac1ere 

¡ars~y rrep_ararae una puente de mae1e'rra questa en. eJ. puebJ.o de-7. ¡~ 15 
guatinchan e¡ e1ioha cibdad de J.os angeJ.ea J.& qua.L Clise/ queata -

u, (7 
081'0.& edesvarat&da a ouya ca¡.vaa no se ~Jede andar eJ.suso carqno¡. 

sin gran ~riesgo y trabajo y me fue pe)lirJ.o~a mana.ase que oompe 

J.ieseaes)~ a J.08 ynaioH rJ.ese puebJ.o ea.Loa a.e/ Te~eaoa !}'Jl• erigie

sen J.a a.icha .puent~/ a.e acantari.u.apues era maa prove)-éhoao e me 
:J.3 nos costoso ~tento ~~ ut1J.idadr que se sigue e que.Loa yndios de-

J.os dichosf~pueb.J.os BOJ.O an tener cargo de ha/fer J.a dicha puen-
~ 1 

te e por my visto) por J.& presente os mando que/ .?prove&1"s y deya 

borden oomo¡~los yndios de.J.os diohos pue(bJ.osJ ••• 
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En ~a ciudaa. á.e mexico a tres C11as ae~ mes a.e C1iz1embre de miJ. 

y quinientos¡ y noventa y un auos se rregistro ebta escritura.

de 9enso y tomo J.a ¡ rraaon de~"'ª en e~ .1.ibro ele ~o• pensos -

desta 91udad 

Martin a,¡,onso de flandes - escribano mayor de Cabi.1.da 

~e~a:m quantos esta carta vieren co¡mo yo ~uis aJ.varez de azeve 

Qo e yo¡ .r'.1.er¿da a.e aJ.meia.a su J.1g1.t1ma muger¡ vezinos que soa 

moa a.e J.a ci bdad de¡meJJ.CO a.e ¿1:1. nueva españa yo ~ti su¡ sodicha 

con J.19enp1a a.e"' a.icho ~uis &Lvarez¡ ml. marJ.a.o que .1.e p.Ldo e -

aemando ptu·a¡ Juntamente con eJ. t·azer e otorg&1·¡ es'ta escritura.

e yo e~ aJ.cho .uais alvarez¡ oto.1.·go que ctoy e con9edo .La dicha

J.i9en9ia~a .1.a/ dicha P.Lerida de a.1.meida mi muger segun/ e para 

e.1. efeto, que por e.LJ.a me es pe/dida y demandada .1.a quaJ. promM 

to de/ aver por firme y,-.aoetando como aoetO/, .1.a dicha lipen9ia 

yo .1.a susodicha anboe a dos/ marido e muger de mancomund y a -

boz/de uno y cada uno por e.1. todo rrenuncian/do como rrenuncia 

moa .1.a .1.ey de duobus/ rrex de v.endi y el autentica prese~~et~~ 
' ., -- ........ 

horta de fide yusoribus y e.1. beneficio/ de .1.a admision y la 

y -todas .1.as otras .Leyes que hab.1.an en rra/zon de J.a mmcomuni

dad como en/ e~.1.as se contiene otorgamos por nos /y nuestros -

herederos e subpesores que/ v.endémos aJ. ospita.1. rrea.L de J.oa/

yndios desta cibdad y a Juan Rodriguez de ¡· L.eon de J.a c&J..1.e -

de San Francisco, en su nombre/ como su administrador cien pe-

sos de/ oro comun de ocho rreales cada peso/ de 9enso abierto

cada aw> a.a. rredimir/ y quitar los quaJ.es ynponemos/ situamo-s

Y carga:los que los aa-a/ e tenga el dicho ospit.aJ.. sobre J.aa •• • ¡ 



¡ 
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Sepan quantos esta carta vieren/ como yo eJ. hermano forivio Go/

mez nocurad.or 3-eneru deJ.J.a compauia de J esus en esta nue/ba es 

paua y sus 1rovaziaa en nombre deeJ. padre Jeroni/110 diaz .Provin 

ziaJ. deJ.J.a port J.o que toca a la cusa de n-o/vacion de.1.1a adboca 

cioJI/ de J.a seuora Santa ana¡-- desta ciudad de meneo/ y en vir

tud deJ.J.a facUJ./tad que suya tengo firmada¡ de su firma y se.u.a 

da con eJ./ seJ.J.o de.1.a~. dicha !'rovinaia¡ y rrefrendada deJ. secre

tario¡ deJ.J.a que origin&J.mente¡ exsiuo con un testimonio¡ deJ. -

escriuano deJ. cabiido¡ desta 9iudad de meneo y otro¡ de miau

to Proveido por eJ.. 3uez de oapeJ.J.aniaa 4eate¡ arpobispado pera 

que se yn¡. serte en esta escriptura/ que su tenor es cómo se ai 

gue¿ Geronimo diez ~rovin9i&.1. deJ.J.a/ ~rovinzia deJ.a com~añia de/ 

Jesaus desta nueva espau.a¡ 



·-·-·· - .. . ...... , 
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Cuyos entreeos y socorros ahecho en dife/rentes tiempos y 
• ocaciones en la manera siguiente-----------------------

Cinco mill Pesos en Reales queme 

entrego el dicho Don fulr,encio de Vega 

y Vic en ocho de agosto delaño Paseado 

domilly seis cientos y treinta y dos 

Dos mill queel dicho meentrego en Rea 

lee en doce de noviembre del dicho año 

Un mill y Ducientos y cinquenta en 

Reales queme entrego enel mes de 

5,000 pesos 

2,000 pesos 

henero deste pressente Rño dela fecha desta 1,250- pesos 

Tres mill y setecientos que presto para 

La compra de diez esclavos que por 

my horden compro y melos ent~ego 

en Postrerodel dicho mes dehenero 

quatro mill que meentrego en Reales 

en tres deste pressente mes de febr~ 
. I 

ro Por mano del Padre Pedro de Yepes 

Religiosso dela dicha compañia y Rector 

delcolegio de señora Sancta Ana 

setecientos y cinquenta que meen 

trego en Reales Por mano de gabriel 

Lopez dela cruz Vecino desta dicha ciudad 

Ciento y setentay cinco de Un chini 

llo que sera de hedad de tres años Poco 

mas o menos queme entrego con los dichos 

esclavosque se le auia de boluer ael dicho 

don fulgencio de Vega y Vic 

3,700 pesos 

4,000 pesos 

0,750 pesos 

0,175 pesos 

##.U! 



Un mill y ciento y Veinte y cinco Pesaos 

que en Reales meentrego ayer do 

mingo que se contaron trese deste Pre 

sonte mes 

que todas las dichas Partidas svman 

y montan los dichos diez y ocho mill 

pessos de oro commun que en la dicha forma 

eResceuido del dicho Don fulgencio de Vega 

y Vic dequeme doy por Entregado Renuncio ••• 

1,125 pesos 

18,000 pesos 
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NU:r.:.3'?li0 ACERVO OOCUJlENTA.1..-

, 
J.a creación de archi voa data da tiempo. imaemoriaJ., J.oa pue--

blos que han creado cu.1 tura, han contado siempre con un --

acervo, docWllental depositario de J.a misma. 

Desde que e.1 ho::nbre inventó .1a escritura empezó a acumU.Lar -

primero en tabletas de arci.J.J.J,deapues en papiro,, pergfll!lino-. . 
y finaJ.mente en diversas clases de pape.J., .1oa suceaoa maa JJD 

portantes áe.J. grupo a.l. cuaJ. ha pertenecido, hechos históricos 

costumbres, tradicionea y conocimientos • 

.rh 4a actua.i.idad., .1oa archivos debido a ~a• necesidades de -

J.e. época y la diversidad de activiaac1ea, ya sean de carac~er

poJ.Í tico, técn~co, induatri&J., sociaJ., etc.,•• clasifican en 

administrativos o de trámite• históricos, eatoa Último• con

secuencia de J.oa primeros, ya que al paso del tiempo, ioa do

cumen toa emi tidoa para tod.a clase de trámi tea, adquieren ca,.

racter histórico, aunque ha.van sido elaborados sin intenciona 
. , . 

lidad historica. 

Tanto unos como otros ••tan Íntimamente ligados a .la vida de

una nación y su función no solo ea para eJ. presente, sino que 

se proyectará invariab.111Dente a J.as generaciones futuras .. El.

doctor Aureli' Tanodi· ha expresado::"NingÚn hombre •• escapa -

del archivo, ya que todas J.as actividades de su vida, deade -

el nacimiento hasta su muerte, estan registrad.as en documen

tos:. 

Si la vida de un hombre se conoce por .1os documentos que de -

él existen, la u~ectoria de un pueblo o de u.na nación ~ode

mos seguirl.a por medio áe ·sus archivos, que son aananti&l. de-
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.tn ~o23, ya co~sumaa.a ¿& inñe~endencia, el Supremo ~oder Ejecu 

t1vo de J.a Nac~ón, ordenó que se reunieran .Los archivos ñiaemi 
, 

nados en I.LDO sQ.Lo que J.J.evaria el nombre de Archivo General y 

~ubJ.ico de J.a Nación. 

m J.tj46, eJ. mitiis·tro de ReJ.acionea, cJose Maria .&,&fragua, mejo-
, . , , 

ro J.~a condJ.c1onea ae conservacion y elaboro un reg~amento ex-

pedido por el presidente Mbl'iano SaJ.as. Durante J.a interven--

ción norte&uer.cana, fueron destruíuos gran cantidad de dGcu--
, ~ , mentos, uoae &,rnanuo R&n1rez y ~anueJ. Baranda .Lograron reaoa-

tar ~os que qu~áaban. 

1m .t..90~, "'uis Q,onza.t..ez Obregón 8J. frente de J.a Comiai6n Reorga 
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nizadora, inici6 J.a c.Laaificación de J.os 4egaJos co~r1s~ondi1n 
, . I 

tes a .La etapa co.Loni~. ~s te archl. vo con tiene en su m93ona-

documentos de esa etapa; sin embargo se ha enriquecido con -

aportaciones particulares y la docwnentaciÓn reiativa a.cada.

uno de los períodos presidenciales, asi como de la etapa a -

partir de la lndependencia. 

En la actualidad esta dividida en fondos, unidades y series,

de los cuales, muchos están sin cata.logar, existen Índices y

guías, pero tampoco abarcan el total del repositorio. 

Debemos ~encionar la J.lanada Casa Alllaril.J.a, cuyo acervo forma

ba parte de este archivo y se encontraba ubicada en Tacub~a,

lugar al que era punto menos que i~posible penetrar. A.Lmacena

ba ~iles de documentos en el ~ás comp.J.eto abandono, hasta que

ÚJ. t1.ma.11en te fu.e trasladado e incorporado a.J. Archivo Jeneral de 

la Naci.ón, en innumerables cajas, cuyo contenido se esta c.J.asi 

ficando. ~e encuentran docUJ1entos completamente desconocidos -

que forman parte de muchos ramos qu.e aparecían incompletos y -

abarcan diferentes etapas historicas de nuestra Naci6n. 

La Bib.Lioteca Naciona.L de ~exico, cuenta con u.na enorme canti

aad de manuscritos, sobre todo procede~tes de la Universidad -

Nacional 11utóno:na, a .l.a cual pertenece. Juarda además QO.cu.men-

tos: re.La ti vos a .1.lls conventos de San r'rancisco el Jrande de Mé 

xico,, el a.e San .H'ernando, de .Lus Jes..títas, de .J.os re.L1.6iosos -

Dieguinos y 0ar~e1itas. 

11rchivo aistorico .ivii.1.itar .dencano, .o de J.a Defensa Naciona.J...

Es uno a.e .Los pocos arcnivos perfecta.nente organizaa.o, c~a fa 

ma trasciende nuest.r:·as fron·teras. 

J~rchivo Histórico de .1.a Secretaría de rlacienda, ordenado y cata 



logado con mas de 
. ; 

un mil~on de docwnentos. 

Archivo Histórico del !nstituto Nacional de Antropolo¡~a e -

Historia, con dos mi! cien. volúmenes aproximadamente. 

Archivo de !a Secretaría de Reiaciones Exteriores, coa cuatro 

mil~ones tte documentos a partir de !a etapa de la ~adepeadea

c-ia, con expedi.·entes sobre invasiones extranjeras, tratados -

sobre límites, convenciones, etc. 

Archivo del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, eatu 

diado exhausti·vamente por Don Manuel Carrera S.taapa, •ca» de -

nuestros mas grandes va4ores en asuntos archiv!stiooa. 1'8t~ -

archivo fue s&.Lvado de un incendio ocasionado por UDO de tan

tos motines, por ei historiador Don Carlos de si~enza 1 Góa

gora, quien arroJÓ ios vo!Úmenes por ios ba!cones, con ri•ago, 
de su propia vida. 

Archivo de Notarías, cuyos protoco!os datan de i,24 hasta 4&,

fecha, con documentos sob~e prop1edac1es, comercios y asuntos

de índo4e diversa. 

Archivo Judicial, con diez mi!!ones de expedientes, e! más an 

tiguo data ae !557. 

Archivo de .a Su~rema Corte de dU~ticia de !a Nación, que con 

tiene documentos a partir de.1. año, de l824. 

Archivo de4 Reg;i.stro iú.b.1.ico de !a .r'ropiedad y deJ. Comercio.,-.:. 

su registro más antiguo corresponde a 4527 y contiene una -

verdadera riqueza sobre datos de !a propiedad en !a ciudad de 

Mex1co y sus a4rededores. 

Archivo de .a cámara de Diputados, cuyo acervo esta tomado -

por co~ecciones de !eyes, informes, co!onizaoión de fexaa, --
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anexión de Chiapas a México y otros interesantes doowaentos.

Desgraoiadamente en J.os incendios que sufrió en .1872 7.1.90-9 ae 

perdieron documentos preciosos, como eJ. Acta de J.ndepen~encia 

y otros. 

~on importantes .1.os archivos de .Las Secretarías de Coauaioa--:. 

ciones y Obras l'Úb.L1cas, Agric\11tura y ~anadería, Secretaria.

de Sa.1.ubridad y Asistencia, asi como el de Economía BacionaJ.. 

Entre .Los archivos ec.Lesiásticos se encuentran e.L de. Cab1.L4a 

de J..a Catedr&L·, eJ. de.L Arzobispado, Sagrari.o aetropo.11.tano y

e.L de J.a Basi~ica de Guad&Lupe • 
• 
En estos archivos, .1.a ma.yoría de J.os documentos que conti.ena 

están sin cata.Logar y sin conocer sa contenido, aunque estan

ordenados y cuidados, no estan adecuadamente protegidos. 

JAs arcni.vos de nuestro país, estat&J.es o municipues, se en

cuentran destruidospor el abandono y J.a falta de atención de

sus respectivas autoridad.es, se enauantren en pésJ.JDas condi-

ciones J.o mismo J.os de luerrero, que J.os de BaJa C~ifornia,

¿acakec~s, .Du.rango, ~aJ.isco, etc. rtequieren controJ. y dedica

cion no sÓJ.o por p&rte de J.as autoridades, sino de J.OS ciuda

uanos, para rescatar J.O que sea posib!e antes de que su desa

pariciJn sea inminente. 
, 

ilentro de estos arcnivos se encuentra u.na Qe J.as etapas mas -

J.m~ortantes de·nuestra historia; ~a J.J.amada Epoca CoJ.oniu, a . . 
J.& c~aJ. se refiere este trabaJo, cuyo 1.nteres es destacar .1.a-

1.mportan01.a que debe· tener para nosotros esa enorme cantidad.

ci.e documentos • 

.En e.&. momento en que América .nace su aparición, li:sp.ai.i.& era -

una monarquía perfectamente estab.l.ecida, cuyo máximo p.oder se 
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concentraba en ei rey, asesorado por sus consejeros, aLquien 

su sistema absoJ.utista J.e permi tia impartir Órdenes y dispo

sici~nes generaJ.mente 1.napeJ.abJ.es para su vasto l.Illperio. 

·.fl.lvo que crear un sistema ~egis~ativo sobre eJ. ya estabJ.ec1-

do. para el gobierno y controJ. ae sus posesiones UJ.tramarinas 

que dio "'ugar al J."'ainado Derecho lndiano, pero este derecho

tuvo que &Justarse a J.Os lineamientos vigentes, con bases JU 

rÍdicas y administrativas ti~~camente españoJ.as, sistema a-

p"'icado ~or medio Qe J.as instituciones indianas, creadas tam 

bién por la necesidad Qe !a distancia y J.a ser~e de proble-

mas y situaciones nuevas que surgieron con !as posesiones~ 

tramarinas. 

m "'ª Corte se produJeron, sobre dis~osiciones J.egales, gran 

des cantió.&.des u.e documentos, t1:Ues como ordenanzas, realea

pr~visiones, reales cédU!as, instrucciones, reales ordenes,

etc. y toc1a J.a varie<1ad de documentos que en gr1:111dea cantida 

des se acumu"'aron tanto en Eapañ.1::1. como en Amlrica y que ccm

servados en J.OS registros garantizaban su vigencia2y evita.

ben fBJ.sificaciones. 

En América encontramos todo tipo de dooumentaci6n. En pr:i.m.er 

iug~r, J.a de J.as primeras expedJ.ciones y conquistas, J.a <1e -
' , capitanes generales y gobernadores despues, asi como J.& de -

J.Os virreyes y funcionarios q11e formaron J.a cJ.ase dirigen ta. 

Je encuentra también J.a aoc11mentacion de J.as 1.nstitucionea

creadas para"'ª organizacion novoh1.spana, sobre todo en J.os

archl.vos municipaJ.es. Esto por J.O que respecta a"'ª act1vi

<1ad oficial., pero tambien existen grandes ,cantid~ea de docu 

mentas emitidos en J.as notarías para asuntos part~c\Uarea y-

' "'ºª regi~tros ae "'ºª escribanos publicos, a quienes J.ea eata 
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ba prohibido entregar~os a otra persona qu.e nü tuera au suce 

sor, motivo ~ore~ cuaJ. se conservaron ~nnumerab~es documen

tos que se refier.en a cartas poder, testamentos, cartas de -

dote, de compraventa, donaciones, etc. 

Entre estos archivos, pera mencionar un eJempJ.o está eJ. de -

J;a Notaria No • .l. de J.a ciudad de foJ.uca, que contiene docu.-

mentos fechados en J.560, actualmente depositado en el Archi

vo, Histórico del Estado. 

utra fuente pródiga en docUlllentos es J.a de J.os archivos ecle 

siásticos, :::·l'ecordemos J.a re.1ac1.on tan estrecha que .:existí~ 

entre J.a Iglesia y eJ. Estado y podremos darnos una idea~de -

.1a numerosa documentación que se cruzaba entre ambas institu 

ciones, por lo que existen grandes cantidades de manuscritos 

procedentes aeJ. ~atado, así como en ~os archivos de este se

encuentran gran cantidad de asuntos de J.a J.glesia, indepen-

u¿entemente de J.a documentlil.c1.Ón qu.e se generaba :a.nternamente 

en elJ.a, como breves, edictos, bu.1as, decretos, censuras, -

Y .l.o re.1.at1.vo a Justicia y administración o gobierno •. 

~a historia de tres siglos de dominación española eatá des

crita en miles y miles de documentos. Nuestros repositorios

están repJ.etos de volúmenes, ~egaJos, expedientes de todas -

~as actividades que se ·rea.J.1.zaron a través de esa etapa. 

Esa enorme y e·xtré:i.ordinuria masa de documentos se encuentr~ 

en archivos de ayuntamientos, cateura.1.es,. ig.J.esias, parro--

quias, colecciones plirticulares eri nuestro país y en el ex-
tranJero, notarías y archivos municipaJ.es y de .1a capital.. 

Dispersos por todos ~os rincones de nuestra ~~tria, algwi.os 

bien cuidados y ordenados, otros, en su. gran m~oría, pu--

dr~éndose entre J.a mugre, e.1 ~oJ.vo, J.a incuria y el abandono 
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Ro.Ldos _por J.as ratas y ratones, ta.Ladrados en guerías inter 
I 

minables por .La po.Li.L.La, el comeJen,e.L pez p.Lateaao, mancha-

aos y p~J.verizados por .Los bongos y deco.Lorados por ~a-hume

dad. 

~ro existe una .1.egis.Lación adecuada que p~oteja es1ia p.arte vi 

tu de nues~r~ Historia. Nuestros documentos han emigrado en 

grandes cantidades aJ. extranjero, otros nen s~do consumiuos

por el fu.ego en forma acciden 1iaJ. o vama.á.u.ca. .EJ. hurto <1e 

propios y extraños y .La barbárie de quienes .1.os muti.1.an, 

han disminuÍdo en forma considerable esta riqueza, no obstan 

te e.1. esfuerzo y dedicacidn de muchas personas que han entre 

gado años de su vida para rescata:a.r estos tesoros. 

Nuestro país con su precaria economía ha tenido que soJ.ucio

nar primero p_roblemas <le otro c:u:4.en, J.os que se refieren a ... 

nuestros archivos so~o con ~a colaboracion estrecha entre ei 

Estado y .Los ciudaQanos podrá salvar ese acervo que sigue 

siendo cuantioso. 

Nuestros archivos históricos por ~a cancidad y C&J.l.dad <le sus 

uocumentos son únicos en e.L mundo y forman un tesoro inceJ.cu

.Lable, su uestrucciÓn o desapar1cion serla una p,rdiaa irrepa 

rab.Le. 

A J.a restauración y conservación de estos archivos, tendrá ·:._ 

que sumarse una act:Lvidad más especifica aan, y es J.& de in

vestigar qué contienen. ~abor que podemos consiaerar J.& más -

' ardua por io que respecta a .La etapa que nos Gcupa, C\J1'0 co~ 

nocimiento inc.Luye eJ. dominio de la i&J.eogratía, que impJ.1ca

una larga serie de conocimientos comprendidos desde la parte

extema de ~os documentos, hasta J.a correcta interpretación -

d.e au .. :comp.Le~a estructura J.Dtema. 



CONC.1.1US!JNJ:;S.-

La investizaci6n hist6rica de ln 6poca novohispana, est& inti

mamente ligada a una disciplina lrida, de dif!cil a,rendizaje

y poco conocida, la cual nunca podemos asegurar hemos dominado, 

como todo conoci:nicnto humano; la Paleo,Jr6fía que est! unida -

a su vez con otros ca~pos Que complementan el conocimiento his

t~rico. 

Sin ella, la investigaci6n de la eta~a mencionada ser!a nula -

ya iue as la llave que abre la puerta del mundo manuscrito, lle 

no de vivencias, costumbres, ideas, sistemas, en fin, del mundo 

que constituye la base de nuestra vida presente. 

Esas formas y fÓrlllulas que tenemos a la vista y que no siempre

podemos entender, están inte;radas en los documentos de ricos -

repositorios que por muchas d6cadas han interesado solo a unos

cuantos eruditos, pacientes y avezados en su desciframiento. 

Interpretar correctanente esa escritura nos dar! la pau.ta para 

conocer la época que si cronol6~ica.nente tuvo una duraci~n de -

tres siglos, hist6rica:nente no pode:aos sepa.rr.rla ni del movir1ien 

to de Independencia, ni de nuestra realidad conte.npormiea. 

El estudio de la Paleogr~if:ta en la Universidad Nacional 1~ut6no

mn de ;i&xico, es muy reciente, ya oue se impnrticS por vez pri

mera el a~o de 1931. Correspondió a la Facultad de Filosof!a -

y .Letras impartirla en la especialidad de :listoria. 

En al;unos países est! considerada como materia indispensable

para los estudios históricos y hay autores para quienes, es --
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la primera entre sus ciencias auxiliares. 

En ~i,xico, pese al impulso presente, no ho. recibido la atenci6n 

suficiente para tomar al numeroso conglomerado humano necese.-

rio para ab~rcar nuestra enorme ri~ueza documental. 

En los países europeos m~ temprana'llente se inici6 el estudio -

de la Paleograf!a Grecolatina y posteriormente en el siglo --

XVII se estructuraría el estudio sistemltico de la escritura -

anterior con Juan Mabillon, considerado por ello el padre de -

la PaleoJraf ia. 

El mundo paleogrlifico hispanoamericano tiene además la otra -

incitaci6n &ue significan las escrituras prehisp&licas. 

Hasta ahora sin embargo, la Paleografía a.cota su campo de es-

tudio a la escritura espa~ola contemporf.nca ai descubrimiento

de .A.'1l6rica y a "-• varientes logradas en el curso de los tres 

cientos a~os ael lmperio Espa«ol. 

Para muchos el conocimiento poleogrltico se limita al manejo -

de los eleinen tos t6cnicos indis;)onsables para la lectura de -

los docu:nentos. Esto es cierto, este nivel elemental es el -

que con honros!simas excepciones se ha manejado en !ixico has

ta ahora, siendo oue la Paleografía es ,ma ciencia capaz de -

aportc.r elementos cognositivos al mundo de la Historia y de -

los Irchivos. 
\ 

Su relaci6n con la Historia del /Irte, del Dibujo, la Mu:nismltti~ 

ca, la cronolog!a, las instituciones, la lingll!stica, la filo

lo3!a, constttuyen aur1 campos sin explorar. 
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J::'or el.Lo consider~ la necesidad de que en las instituciones 

a..o.óen líes, tanto: como en J.os repositorios o, archivos, debie

ra existir e.L estudio de .La J::'aJ.eografia como, aprendizaje -

obligatorio para poder franquear con exito e! estudio de -

.La documen tacion novohispana. 
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