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lJTRODUCCIOlf 

Interesada por los procesos soci~hist6rioos y las expresi~ 

sionss art1stioas que se produjeron durante la &poca virreinal en 

Ml:z:ico, me inquietaron sobremanera los hechos registrados en 1a "Pr~ 

vinoia de Tl&:z:callan", espec1ficamente en la ciudad de Tla:z:cala. Bus

qui y encontrl que s6lo hab1a trabajos sueltos al respecto, los que 

no fueron suficientes para satisfacer lo que yo quería saber~ Es tal 

el motivo que me indujo a escribir un trabajo mono~fico sobre Pr~ 

vinoia y Ciudad, el que he elaborado para formar la presente tesis, 

intitulada Tlaxcala Colonial. Estudio hist6rico l artístico. 

Tla:z:cala, oomo es sabido, ha tenido una sing11lar importancia 

en la Historia de Ml:z:ico, tanto en la &poca prehisp¡lnioa como en la 

virreinal. Esa particularidad, como veremos ·a1 trav&s del presente 

estudio, se manifiesta en la primera &poca porque en ella encontramos 

las causas de su alianza con los españoles, alianza que fue trascende? 

tal a la segunda lpooa, dado que contribuyó notablemente al cambio de 

destinos de los pueblos del Anahuac, señalllndose desde un principio 

por una adhesi6n a la Corona española que le facilit6 enormemente la 

Conquista y poblaz6n del país bajo su signo. Al mismo tiempo porque 

esa alianza otorg6 privilegios y trato muy favorecido a los tla:z:cal

tecas, el que se tradujo en formas de vida diferentes que loa impues

tos a los demds pueblos ind!genaa. 

As! mismo, en los siglos virreinales, la producci6n art!stica 

en la ciudad de Tla:z:oala fue un reflejo, una expresi6n de dicha pecu-

1:l.aridad hist6rica. Es, sin duda alguna, un legado de e:z:traordinario 

l 
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valor para mestra historia del arte. Si11811laridad que se manifies

ta bl!sicamente en las construcciones religiosas y civiles en el si

glo XVI. 

Como el título de la tesis lo sugiere, f'wldamentalmente se ..a 

a examinar en este estudio la sociedad, la historia y el arte colo

nial de Tlaxcala. Pr~mero se dar' el arco histdrico, religioso yº! 
vil en la provincia y, despu&s, la expresi6n de ese complejo manifes 

- -
tada en las artes espaciales de la ciudad de Tlaxoala. Sin embargo, 

considertt imp~rtante remontar el pasado prehispltnico y por ello el 

primer capítulo lo he dedicado a varios aspectos hist6rico-cultura

les de la &poca precedente porque son los que dan la pauta para COIIL 

prender en buena medida a los tlaxcaltecas y sus instituciones socia

les y políticas ya en la Colonia. 

El segundo capítulo se refiere a la venida de los españoles, su 

alianza con los tlaxoaltecas y la valiosísima ayuda que latos ofrecie 

ron para las expediciones militares y colonizaciones. 

En el tercero expongo el aspecto religioso. ta llegada de loa 

frailes y la introducoi6n del clero secular. Su quehacer religioso 

al trav&s de los siglos virreinales en la ciudad de Tlaxcala. 

El cuarto se refiere específicamente a la ciudad colonial como 

sede capital de las instituciones civiles. 

El quinto se compone de la descripci6n.:de la traza y de las 

obras artísticas civiles y religiosas, nestras de las dife~entes ez

presiones est&ticas que se introdujeron en la capital de la provinoia. 

Finalmente se asientan las conclusiones que fueron sacadas del ! . 
presente estudio. Y reproducf tres mapas tomados, uno, de la obra ci

tada de Da.vies ClaudeJ otro, de la publicaoi8n ColllllJlioaoiones que ha.-
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ce la J'llndacicSn Ale•na y, el tercero, de la Historia geDBral de 111-

xico, que editcS el Colegio de lllxioo. 

Optl por hacer las notas a pie de pdgina por ser dicho sistema 

lll!ls prdotioo para la lectura y, ademds, porque algunas d:e las citas 

son aclaratorias y en este caso dtiles para no ·quedarse con lagunas 

al leerlaa imnediatamente. 

Las fuentes ooDSUltadaa han sido b4sicamente libros y publica

ciones períodicas. Bibliografía a la que tuve acceso, sin que por 

ello halla abarcado todas las fuentes relativas a Tlaxoa1a, la que 

fue ooDSUltada en las bibliotecas del I Instituto de Investigaciones 

HistcSricaa, Instituto de Investigaciones Eatlticaa, J'acultad de filo

sotía y Letras, Biblioteca Central, la del Instituto l'flil,cional d' An-
:f le... &l {;;¿04yc./1.:.; ~ ¡.sl .. Já_ 

tropologfa e Historia y la del Coilegio de Kbioo. En la oiu'B.ad. de o 1ic..... 

Tlaxcala las bibliotecas a cargo del gobierno. Así como tambiln las 

bibliotecas parti'OUlarea del Sr. Criaanto Culll.ar .Abaroa y el Dr'. Pe

dro Rojas. 

No se coDSUltcS Dingiln archivo, porque pienso que de haberlo he

cho, sobre todo para la historia de los siglos XVII y XVIII, de loa 

que hay peco publicado, hubiera rebasado los límites del presente tra

bajo. Ki intencicSn ha sido mita que nada dar un panorama general, a JI&! 
tir de las bases que se establecieron a mediados del siglo XVI, de la 

sociedad colonial ·Uazcalteca, para comprender y enmarcar debidamente 

su prcduccicSn artística. 

Es probable que en adelante se puedan consultar específicamente 

los archivos y enriquecer la presente monografía. Solamente por dar 

un ejemplo en la ciudad de Tlazcala, citaremos el· archivo del qunta

lliento, al que tuve acceso gracias a las facilidades y amabilidades 
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del señor encargado Nicolis Espinoz& Monte Alegre. 

Agradezo profundamente la valiosa ayuda, aliento y confianza 

que me brindó el señor Crisanto Cufllar Abarca, actualmente cronista 

del Estado de Tlaxcala y uno de los mds respetados tlaxcalteoas que 

se han dedicado a la investigación histórica y a la preservación de 

las obras de arte de su ciudad. Nuohas gracias tambi&n a su hijo, Re

ni Cuéllar Bernal, quien ha dedicado varios estudios al Estado de Tlax 

cala. 

Finalmente, hago presente mi gratitud al doctor Pedro Rojas, di

rector de la preseirte tesis, por el infatigable apoyo que me brindó 
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L.TLAXCALLAN PREHISPANICA. 

Tla:iccala es el nombre lle un Estado, asf como de su .capital en 

la Repliblica Jle:icicana. Los mds remotos orfgenas del nombre se tienen 

en la fpoca prehisp4nica. Sin embargo, lo que hoy se conoce como la 

ciudad de Tla:iccala, nacid en la fpoca colonial, tomado el nombre de 

la regi6n o provincia habitada por los tla:iccaltecas, que se llamaba 

Tla:iccallan. Es por ello que se inicia el presente estudio examinando 

el significado del nombre, 

Tlaxcallan deriva de la leu«u,a,· Jl<lhuatl y se conocen dos intel"

pretacioness una, que viene de tlalli, que significa tierra, te:iccalli, 

peñasco y,~, lugar. otra que proviene de tla:iccalli, que significa 

tortilla. De acuerdo con la primera, Tla:iccallan serla "tierra o lugar 

de peñascos"J con la segunda, "lugar de pan o de t~:zitilla"! 

La corroboracidn de esos significados se halla tomando en cuenta 

que es importante distinguir la palabra tla:iccallan del vocablo~~ 

llan, puesto que aquella es propiamente la que significa "lugar o tie

rra de tortilla", y &ste, "lugar o tierra de peñascos". El fundamento 

de tal distincidn se halla IIIUY claramente definido en el Vocabulario ••• 

de Molina: quien dices tlaxcalli, "tortillas de mayz o pan generalmen

te"; te:iccalla, "despeñadero o lugar riscoso y lleno de peñascos"~ 

La clave en·definitiva se encuentra en un te:icto de la Relacidn ••• 

escrita por fray Amonio de Ciudad Real, secretario del padre Alonso 

1 Fernando Ana.ya Monroy, La toponimia indfgena en la historia y la cul
tura de Tla:iccala, Ml:icioos Universidad Nacional Autdnoma de Mlxico, Insti
tuto de Investigaciones Bistdricas, 1963, p.102. 

2 Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y me:icicana y 
me:icicana z castellana, 4,a.ed., Mlrlco: Editcrial,Porria, S.A., 1970 (Bi
blioteca Porrúa, 44), pp.145 y 112. 

5 
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< Ponce, personaje este último que fue enviado a la Nueva España como 

Comisario General de la Provincia del santo Evangelio, la que visit.S 

incluyelldo las provincias vecinas, entre 1.585 '1' 1589. A su paso por 

la ciudad de Tlaxcala anot.S, ''Unos llaman a aquella cibdad Tlaxcallan, 

porque en toda su comarca se coge mucho ma!z, que es tierra f&rtilJ 

otros 1a llaman Tlexcallan, por estar entre peñascos '1' piedras, ambos 

nombres le cuadran, pero Dllls comdn '1' usado es Tlaxcallan. 113 

Aunque las traducciones anteriores parecen ser las adecuadas, 

se encu~ntra entre histCll'iadores de principios de siglo una versi8n 

diferente, José Fernando Ram!rez hace la siguiente aclaraci.Sn en la 

Historia de Tlaxcala de Muñoz camargo. Dice que los tl.axcaltedas co

rrompían la lengua ~uatl y que por lo tanto, el verdadero nombre es 

Texcallan, que significa despeñadero, agrega que, "Oportuno por lo ta¡:p 

to es advertir, que el jeroglífico de este nombre (Texcalla), es sola

mente un signo fon4tico, y de ninguna manera etimolcSgico ni represe~ 

tativo"! Asimismo Antonio Peñafiel lo afirma, partiendo de que el je

roglífico de Tlaxcallan representa una tortilla entre las palmas de 

las manos sobre un cerro que illdioa lugar. Los que no son llllis que si~ 

nos fon&ticos? Con lo que se concluye, al tomar en cuenta a ambos au

tores, que el mencionado lugar significa "tierra de peñascos". A pesar 

de lo anterior nos inclinamos a considerar que Tlaxcallan quiere decir 

"lugar o tierra de tortilla". 

3 Antonio de Ciudad Real, Relaci.Sn breve y verdadera de algunas cosas 
••• , bajo el título de Tratado curioso y docto de las gralldezas del& 
Nueva España, M&aicoa Universidad Naoio~l AutcSnoma de México, InstitutG 
de Investigaciones Rtst.Sricas, 1976, 2 vols. I, p.75. 

4 D~~~ Muñ~ C~~rft~, Historia de Tlaxcala, 2a.ed., M&xico, Publica
ciones del Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México, 1947, p.65 n.3. 

5 Antonio Peñafiel, La ciudad virreinal de Tlaxcala, México, Editorial 
Cosmos, 1978, p.42. 
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Por último pafece importante señalar que Muñoz camargo, explica 

la procedencia de la palabra tlaxcallan, la que segdn :1, derivcS de 

texcalla, la que a su vez provino de texca~t!cpac o tepet!cpac, que 

fueron las tierras que poblaron los "chichimecas mayores.y mlls princi-
6 

pales"• 

Con un significado o con otro, el nombre de Tlaxcallan en la &po

ca prehisplndéa correapondicS a una región o pro•incia. Y no fue hasta 

1528 que los españolea le dieron ese nombre a la ciudad que fundaron 

al sur de los ouatro señor!os que encontraron en· dicha regicSn! ~ 
prcSsimos entre s! y que fuerona Tepet!opac, Ocoteloloo, Tizatl,n y 

Quiahuizt 1,n. 

6 Muñoz camargo, ~ .2.!i•, pp.65, 81 y 93. 
7 Charles Gibson, Tlaxoala in the aixteemh century, Stanford C&lifol'

nia1 Stanford University Presa, ;l.967, p.125. 
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A. J.i'llndación de las cuatro cabeceras. 

El 4~ea que nos ocupa tuvo varios asentamientos de población 

en la época prehis~nica, pero -dnicamente se mencionar4 el 11ltimo 

por corresponder precisamente a la cultura tlaxcala. García Cook 

afirma, que el período de introducción y desarrollo de dicha cultu

ra fue entre los años de 1100 a 1519~ Y fueron obviamente los que 

fundaron los pueblos que a la llegada de los españoles comprendían 

el 4rea de Tláxcallan. 

Ese grupo perteneció a una de las siete tribus nahuas proceden

tes de Chdioomoztoc "lugar de las siete cuevas", fueron los sextos en 

4eja.r dicho lugar? Los que segdn la versión dada a Motolinia por los 

anciano• tlaxcaltecas, provenían del noroeste!º 

En el año de 1208}1 los tlaxcaltecas llegaron a las riberas del 

lago de Tezcoco y se asentaron en los llanos de Poyauhtlan con el pel'

miso del señor de Tezcoco. Así consta en Jlu.ñoz camargo, quien dióes 

"Y viendo (los tezcocanos) que no tenían tierras e·n que poblar tan

tas gentes, los acomodaron y señalaron un sitio donde pudiesen asen

tar su campo ••• y zansí poblaron junto a la laguna de entre Tetzcuco 

y Chimilhuacan, arrimados i la falda de la sierra de tetzcuco, que 
12 

los naturales llaman los lla~os de Poyauhtlan •• •"• Su estancia en 

8 Angel García Cook, "Tlaxcala poblamiento prehisp4nico", Comunicacio
!!!!. proyecto Puebla-Tlaxcala, México, J.i'llndación Alemana para la Investi
gación Científica, No.15, 2 al 7 de octubre de 1978, pp.173-178. 

9 Fray Diego D11r4n, Historia de los indios de Nueva España e islas de 
la tierra firme, México, Editoriali Poma, S.A., 1967, 2 vols. II, p.21. 

10 Motolina (Toribio de Benavente), Memoriales o libro de las cosas 
de Nueva España iT de los naturales de ella, 2a.ed., México, Universidad 
Nacional Aut,idlia de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
1971, p.13. 

11 J. Fernando Ramírez en Jlu.ñoz camargo, !?E. .2.!:.•, p.42, a.l. 
12 Jlu.ñoz camargo, !?E. .2.!:.•, p.42. 



ese lugar fue de cuarenta 7 dos años, hasta que el señor de Tezcoco, 

Quinatzin, los heoh6 en 1350!3 Y porque su dios tutelar les ordenaba 

que siguiesen su camino hasta el lugar "donde habían de amanecer 7 aDC>

cheoer, dlnd.oles entender donde habían de ser ,señores Su~remos 7 vivir 

con descanso 7 quietud."1.4 

Al reiniciar su peregrinar hacia la tierra prometida, el grupo 

se dispersó 7 unos se fueron haoia Chaloo 7 otros, hacia Tullantzinoo. 

Los primeros camino a su futura tierra tocaron varios lugares como Jllle7-. 
puchtlan, !9potzotl4n, C&pechaca, etc. en &ate último lugar tuvieron 

una entrevista con los señores Tlalchiyac 7 Aquieyac, quienes les mani

festaron que esa tierra ya estaba poblada por ellos. Sin embargo, para 

los tla:z:calteoas esa advertencia no tuvo mayor trascendencia 7 se limi

taron a contestarles que sólo iban de paso, no sin antes aclararles que 

todo era de ellos. 

El final de su destino terminó en la sierra o tierra de Tepet!o

pac, en el año de 1380. Al respecto dice Muñoz camargo, "7 estando en 

estas sus poblaoiLones quietos 7 seguros mu.cho tiempo oontimiando en su 

quieta paz 7 sin imaginar cosa en contrario,' llegaron las (sic) sedicio

sos 7 crueles ••• últimos pobladores 7 conquistadores de esta provincia 

de Tla:1:cala ••• 11! 5 En esa forma los antiguos pobladones olmecas-:1:icala~ 

oas fueron desposeídos y sujetados por los tla:z:caltecas. 

Tepet!cpac o Te:z:oalt!cpac, como lo afirma Muñaz camargo, sella

m6 el primer pueblo fundado por los tlaxoalteoas; el que primero se go

bern6 bajo el mando del señor Culhua Qllanez!6 Este señor tuvo un herma

no llamado Te7ohualminqui Chiohima.oatecuhtli, 7 con '1 compartió su po

derío en la naciente provincia de Tlaxoallan. Con relación a esto Tol"

quemada dice,,_ que como Culhuatecuhtli Quanez ya estaba mu:, viejo 7, su 

13 J., Fernando Ram!rez en Muñoz camargo, ,21!. .E:!.•, p.46, n.l. 
14 Muñoz camargo, .!?E_ .2!!.•, p.47. 
15 ~., p.39. 
16 ~., pp,105 7 154. 



pueblo iba en aumento, él decidicS compartir el poder con su hermano!7 

Y en esa forma Te:,ohualminqui tundcS otro pueblo con el nombre de Ooo-
18 

telolco, en 1385. 

El tercer pueblo fue Tizat1,n. Su origen lo tuvo ez:i las rewel

tas acaecidas en Ocotelolcoa· el asesinato del señor Aoantetehua por 

Tlacomihua, produjo que el señor Tzonpane de la parcialidad del ~sesi

ilado se separcS de Oootelolco:, se fue a gobernar a Teotlalpan. Le so

oedicS en el poder BU hijo ~:,acaiachan, quien logi-cS UD enol'lllld desarro

llo oultUl'&l para Teotlalpan,a·i/U'·'.¡nmto que casi "compeUa con TepeUo

pac 7 Oootelolco". :saa prosperidad causcS enVidiaa entre los de su pa~P• 

cialidad, lo que a su vez provoccS una conspiraoicSn de matarlo a él 7 a 

toda su parentela. El siguiente sucesor fue Y.o~::Atlahua Tlacaztalli 

7 fue dUl'&nte su gobierno que el señorío de Teotlalpan se "subicS al ba

rrio ,d.e Tizat1'n.n19 

El ouario fue Qiu.ahuiztlan, fwld.ado tambifn por un grupo de teo

c~chimeoaa tlaxcaltecas, pero que al principiolde su peregrinar se 

quedaron, segl!n dice Muñoz camargo, en Tepetlaoztoc 7 de ahí pasaron 

a Tepet:!cpac 7 "trataron con CUlhuateouhtli C!llanez (que) lea acomodase 

en algona parte de lo B110ho que tenía ••• "~O Se lea aaigncS UD determina.

do lugar al que lla--.ron Qlliahuiztlan. Su primer señor fue tizquitl. 

En resumen se .tiene que en un principio se tundcS el pueblo de Te

pet:tcpac que significa "encima de sierra", el segundo fue Ocotelolco 

"pinar en tierra seca", el tercero 'l'izatl4n "ª donde hay :,eso o minero 

17 J'r&y Juan de Torquemada, Monarquía indiana de los veinte l un libros 
rituales l monarquía indiana, con el origen l guerras de las indias occi
dentales de sus pobl'azones, descubrimiento, conquista, converaicSn y otras 
cosas maravillosas de la misma tierra, 3a.ed., Més:icos Universidad Nacio
:nal AutcSnoma de Uxico, Instituto de Investigaciones BistcSricaa, 1975, 5 
vola. I, p.370. 

18 Peña~el, .!!P. .2!!•, p.32. 
19 Jluñoz camargo, ~ .2!!•, pp.95 y 112. 
20 !!!!!•t p.102. 
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de yeson21 y, QU.iahuiztlan "por haber allí mucha agua.11~
2 

Esas cuatro cabeceras o señor!os junto con otros pueblos creados 

posteriormente, también gobernados por tlaxcalteoas nobles, formaron lo 

que los primeros cronistas llamaron y nosotros seguimos llenamil1ondo para 

estudiarla en épocas pasadas, Provincia de Tlaxoallan. La corroboracicSn 

se tiene en la definicicS\l que de la provinoia da Torquemada, dices "Es 

esta provincia de Tlaxcallan una de las m,s principales de toda la ?iueva 

~paña y denominase toda ella del nombre de la dicha ciudad por ser cos

tumbre denominarse toda la tierra de una provincia del nombre de la oiu

dad m,s principal de ella; y ha sido costumbre de esta tierra llamar a 

un pueblo grande, y que tiene sJ1jetos a otros menores, Provinoia ... 23 Se 

concluye que el citado autor toma como punto de partida la ciudad de 

Tlaxcala tundada por loa españoles, para explicar el nombre de toda la 

provincia. As! también lo entendicS Motolinias "Tlaxcallan es una cibdad 

en la Nlleva España, y el mismo nombre de Tlaxoallan tiene aoda su tierra 
24 junta, ª111.l~ en ella hay muchos particulares nombres de pueblos." 

21 Motolinia, Historia de los indios de la Nlleva España, relacicSn de los 
ritos antiguos, idolatr!as, y sacrificios de los indios de la Nlleva España, 
l la maravillosa oonversicSn que Dios en ellos ha obrado, 2a.ed., México, E
ditorial Porrúa, S.A., 1973 (ColeccicSn Sepan cuantos, 129), pp.18~186. 

22 Fray Bartolomé de las casas, Apologética his~oria sumaria, 3a.ed., M4-
xico1 Universidad Bacional AutcSnoma de México, Instituto de Investigaciones 
HistcSrioas, 1967, 2 vols. I, p.262. 

23 Torquemada, .2E. .!!.!!.•• I, p.378. 
24 Motolinia, Memoriales ••• , p.244. ---iillistoria de los indios ••• , p.184. 



B. Límites de la provincia. 

Loa l!mitea de la ~ovincia de Tlaxcallan no fueron mds all4 de 

lo que actualmente abarca el Estado de Tlaxcala. !loa basamos para defi

nirlos en las noticias de algunos lugares que loa conquistadores tocaron 

7, tambiln, en loa datos proporcionados por las inveatige.oionesnque han 

hecho algunos arque6logos como Lorenzana 7 BuitrtSn 7, Andrls Angulo. De 

ellos loa aoi.oiosos investigadores Gibson 7, Davies Claude han tomado 

la informa.citSn 7 tratado de precisarlos m4s aproximadamente. 

Comenzando por el norte 7 en el sentido de las manecillas del re

loj, el pueblo de Atlangatepeo (tangantepeque), fue una 11venta coma.rea

•" y sirvitS como g11ardi4n de las fronteras del territorio tlaxoalteca~5 

Al noreste, se puede tomar como punto de referencia el pueblo de 

Iztacmaztitlan, en el que los conquistadores en su camino a Tlaxcallan 
26 

fueron recibidos por el cacique Olintetl, y del que siguieron adelan-

te en busca de los cempoaltecas enviados por Cortls para llevar UD men

saje de paz a los tlaxcaltecaa. Entonces los conquistadores toparon con 

UD muro~7 De ese muro Lorenzana esoribi6 en 1770, que corr!a de norte a 

sur a seis legll&s de Iztacmaztitlan. Se puede confirmar lo anteriormente 

dicho con las investigaciones hechas por Davies, quien dioe que ese mro 

se localiza a una leg11& 7 menos de una, del cerro Quimichocan y del pue

'blo de Texcalac, respectivamenteJ ambos pasando dicho muro o cerca~8 F,s 

25 5egdn dice un do~nto de 1538, en Gibson, .2E. ~·, p.9. 
26 Bernal .D!az del castillo, Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva 11:spaña, Mlxico, Editorial Poma, S.A., 1960, p.96. 
27 Hern4n Cort&s, cartas de· RelacitSn, ~.ed., Mlxico1 Edi1¡orial Porrl1a, 

S.A., 1967 (ColeocitSn Sepan cuantos, 7), p.29. 
28 Nigel Byam Davies ciau~e~ Los señor!os independientes del imperio az

teca, 1a.ed.9n español, México, Instituto NacioJlal de Antropolog!a e Histo
~ia, 1968, p.67. Asimismo v&ase el mapa A en este estu«i.o, ~eproduooitSn 
del mapa 3 en la obra del citado autor. 



el mismo 111111"0 que localiz,S Andr&s .Anglilo, al que le llama "del Peñ6n11 

29 · ha • I situado entre Tlaxco y Terrenate. Si se ce la local1zaciun en el 

mapa 11A11 de Gibson, se encontrar4 que el muro señalado queda dentro 

de los l!mites del actual Estado, de tal manera que Tlaxcallan prehia

pini.ca no se extendi6 por el noreste m4s all4 del mismo~º 

Al oriente y pasada la cerca se encontraba el pueblo de Teooao, 

lugar gÚardado por los otomíes. Tema la misma utilidad que Atlanpte

pec, porque segiln lo afirma Muñoz camargoa "los mexicanos no les entra

sen por alguna parte y los ofendiesen•~1 

Al sureste, se toma como límite la montaña Malintzin, ya que pa

sando &ata no existen vestigios de que haya habido algún pueblo. Unica.

mente Tepeaca, ciudad tributaria azteca, pero que est4 mu., retirada del 

mismo. 

Al sur y suroeste limitaba con las provincias de Cholollan y Hue

jotzingo. 

Finalmente, al norponiente se toma como punto de peferenoia el 

pueblo de Hueyotlipan~ ouando en 1520 en la retirada de la "Noche Tris

te" mu,y cerca de ése pueblo hab!a un nmro divisorio, de&! nos-habla 

llernal D!aza "estaban unas cercas y mamparas de tiempos viejos, y dij.

ron nuestros amigos los tlaxcaltecas que all! part!an t&rminoi\entre los 

mexicas y ellos.1132 

Las cuatro cabeceras o señor!os que integraban fundamentalmente 

la provincia a la llegada de los españoles, se encontraban distribuidos 

de la siguiente forma. Si tomamos como punto de partida la ciudad de 

Tlaxcala, al norte de ella se encuentra OcotelolcoJ al noreste Tepet!o-

29 Gibson, .!?E. 2.!l•t p.8. 
30 ~-, p.7. 
31 Muñoz camargo, .!?E. ill_. , pp .12 3, 124 y 128. 
32 D!az del castillo, .!?E.~-, p.242. 



pac; Tizat1,n queda al este de Tepet!cpaé y, al norponiente de la 

ciudad de Tluoala Quiahuiztlan~3 

33 Vlase el mapa B, reproducci6n del mapa a11exo en el No. 15 de~ 
nicaciónes del proyecto Puebla-Tlaxcala de la Fwldaoi6n Alemami para la 
Investigaoi6n Cient!'2,oa. 



' 
c. Sociedad. 

A trav&s de este estudio se ha querido ubicar historioamente 

a los tlaxcaltecas desde su peregrinaoión, fundación y consolida

ción en un 4rea propiamente independiente. Se ha notado la prepon

derancia de una clase dirigente, compuesta de un:.. elemento religi! 

so y otro pol!tico militar, Por otro lado, la presencia de la masa 

del pueblo que sigue a su señor, o oaudillo. Es decir, se distin

guen dos fuerzas complementarias pero desiguales en cuanto a su 

participación en la vida social, que corresponden a, los nobles y 

los macehuales. 

Los niveles sociales en la pYQvincia de ~laxcallan estuvieron 

jerarquizados a semejanza de los aztecas y otras culturas del Am'

huac. Segwi dice Jos& Miranda, esas dos grandes divisiones se con-

formaba cada .• una de la siguiente forma, la nobleza, de los "magis

trados y oficiales pitblicos -gobernantes, sacerdotes y guerreros", 

Ia clase plebeya o de macehüales, de 11 los productóres -labradores, 

artesanos y, por extensión, los comerciantes (a excepción de los co

merciantes ricos que podían aspirar a ser nobles) ..... ~ Los primeros 

se ocupaban de los diferentes cargos p,tblioOs para beneficio comn, 

mientras que los segullll.ós~prestaban sus servicios a las diversas &

lites nobles, en sí sostenían a la nobleza y, por lo tanto, a toda 

la provincia. 35 

Muiioz camargo afirma que, los llama.dos pileales no eran mas 

que los nobles, "principales hombres hidalgos, en lo cual se tenía 

34 Jos& Miranda, El tributo ind!gena en la Nueva España durante el 
siglo XVI, la ed., M&xioos Fondo de Cultura.Eoon6mica, 1952, p.24. 

35 ~· v&ase, Torquemada, .2P. .2!!_., I, p.61. 
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particular cuenta, porque los descendientes de fatos son estimados 

como hombres calificados, que aunque sean pobrísimos no ejercen 

oficios mec4nicos ni tratos bajos ni viles. 1136 Esos pileales se dis 

tinguían unos de otros, b,sicamante, por el cargo que ocupaban en 

el gobierno, en las acciones guerreras 7 en el sacerdocio. 

De tal manera que, por un lado, había señores "universales", 

o sea, los gobernantes de cada wia de las cuatro cabeceras 7, señor.! 

res "particulares", es decir, :gobernantes de otros pueblos de la 

provincia, o bien que tenían alglin cargo administrativo seoundario.37 

Por otro lado, estaban los llama.dos tecuhtlis. Ese título lo 

podía adquirir un noble militar, por descendencia o por riqueza, co

molo fue el caso del comerciante rico. Se invest1a con 11 porq,¡'8-

b1a realizado varios actos guerreros esforzados 7 valientes, seglin 

así consta en Torquemada 7 Muñoz Ca.margo. Como ilustraci,Sn de ello 

se da la siguiente cita, "que oviesen hecho ,S emprendido cosas seña

ladas 7 aventajadas, como tuviese indicios de 11110ho valor I que fue-
-ft. . 38 se de buen consejo 7 aviso en la Re~~Ylioa, le armaban caballero." 

El tomar dicha investidura retq~r!a el cambio de nombre, as1 lo afil'

ma Jruñoz camargo, quien dices "En esta provincia ('l'epotzotlirn) se al'

maron caballeros Culhuatecuhtli, 7 Xicalan se llamiS Tecpanecatl, pox,.. 

que en esta ceremonia se trocaban los nombres porque ans! era permiti 

do por grandeza, 7 este que se llamaba Cetecpatl lo llamaron Mixcohua 

tecuhtli, y Mixcohuatl se llamiS Chiohimecatecuhtli, fueron los princi 

36 Muñoz camargo, .2P. E.!!.•, p.115. 
37 Mi:t:anda, .2P. E.!!.•, pp.2~25. 

.,, 

-38 Muñoz camargo, .2P. E.!!.•, p.57. V&ase, Torquemada, .2P. .2!!•, I, pp.80-
86. 



17 

pales caudillos que trajeron estas gentes y sus 1D11jeres ••• n~91-

gu.almente sucedió con el segundo señor de Tizatlin, xayacamachan, 
40 

quien al armarse caballero recibió el nombre de Tepolohuatecuhtli. 

El adoptar el mencionado título constituía un :f'uerte gasto 

en la familia del que pretendía serlo, por Je que los tecuhtlis 

pertenecían a la nobleza rica, ya que las ceremonias preparatorias 

consistían en juntar ropa y joyas desde dos o tres años antes, ob

viamente a partir de que se destacaban en sus actividades guerre

ras. Porque esa ropa y joyas estaban destinadas como obsequio a 

los señores principales integrantes del Consejo General que gobe~ 

naba a la provincia entera. Adem4s, debía de cpmplir oon una serie 

de rituales IDlloho antes del día de "buen signo", escogido para la 

ceremonia de la investidura.41 

Los militares hijos de mercaderes ricos podían aspirar a ese 

nombramiento porque poseían los medios para sufragar los gastos 

que tal investidura ocasionaba. Como afirma Muñoz camargo1 "lo mis

mo que haoían con los mercaderes rioos, que como :f'uesen tanto que 

sus riquezas se ennobleoían, y hacían negocios de hijosdalgos 'J' ca-
. 42 

balleros, los armaban caballeros•••"• 

Tecuhtli podía serlo un noble militar que se destacaba en las 

guerras, pero que adem4s debía ser ~ rioo. Sin eml'ba::rgo, deb!a con

tar oon cierta edad. En esa forma lo confirma Torquemada, quien dices 

"No todos, en todas edades, podían conseguir esta honra, porque ade

m4s de que pedfa IDllohaa hazañas 'J' grandezas, obradas en la guerra 'J' 

mucha calidad en la nobleza, rGq\\erfa tambifn .!I~ r ~ determiu-

39 Muñoz camargo, .2E, .!!!!.•, p.54. 
40 ibid., p.95. 
41 ibid., p.58. Mo'l;_olinia, Memoriales ... , p.339. ·Pray Jerónimo de 

Jendieta, Historia eoleai4stica indiana,.2a. ed., lllxioo1 Editorial 
Porrda, s.A., 1971 (Biblioteca Porrfa, 46), p.156. Tor quemada, 2R. 
.!!!!,•, I, p.83. 

42 lluiioz ca-rgo, .2E, .E!•, p.;,. 



dosr 7 los que DO llegaban a tenerlos DO eran recibidos a ella haa-

43 ta que los cumplían ••• ". 

Como 7& se dijo, ese título o nombramiento implio\ba un cali

ficativo para el noble que lo llegaba a obte:aer. Meud.ieta dice quea 

"se haoe perso• digna de da reapeto ••• "'14 tambiln ten!~ un lugar 

preferente en las reunio:aea políticas, en las que sus votos eran 

loa primeroa15 En :fin, daba nata importancia 7 privilegios. 

La clase sacerdotal estaba caraoterizada inverna.mente por una 

serie de danomi:nBcio:nea, seg4n el cargo que tenían en el servicio 

del templo o el ri~ual. Había sacerdotes ma7ores, eran de los mils 

viejos en el oficio 7 se encargaban de hacer los sacrificios, otros, 

llamados Texpanachcauhtzin Teopizque, se hacían cargo de velar por 

el teooalli 7 los diosesr loa llalBdoa Tlamacazque o Aohoauhtli te

nían a su cargo otro tipo de labores 7, finalmente, los llalBdos 
46 "templarios" que incensaban a los dioses 7 al templo. 

Los plebe7os o macehuales, como ya se dijo anteriormente, cona

titu!an el comdn de la gentes agrtl.oulteires, artesanos, criados, etc. 

Ellos sostenfan a la clase noble 7 eran los vasallos tributarios por 

excelencia. Se disting11!an de los nobles por su forma sencillísima 

de vestir 7 as! ;ambos se diferenciaban, nobles 7 macehualesa "por -

nera que en el traje que cada uno traía era conocida la calidad de 

su peraona"17 

Se inclu,ye en este inciso la forma en que se hacía el reparti

miento de la tierra. Muñoz camargo dice que se hac!a as!1 las tierras 

de los nobles se dividían bajo los nombres de tecalli 7 piloalli, las 

43 Torquemada, .2E. .2!1•, I, p.86. 
44 Mendieta, .2E. E!•, p.156. 
45 Torquemada, .2E,E:!,•, I, p.86. Kotolinia, Historia de los indios ••• , 

p.68. 
46 Muñoz Camargo, .2E. .2!1•, pp.157 7 158. Mendieta, !?E. E!•, p.104. 
47 Jluñoz camargo, ,2E_ .2!1•, p.150. 



que incluían la posesi6n de la tierra en montes, :t'tlentes, ríos, eto. 

Las llamadas tecalli eran para la casa •;ror, principal, la que toma 

ba lo mejor de la tierra. Las llamadas piloalli eran las que se cllli

tribu!an a los guerreros, parientes y amigos. Este dltima se sujeta

ba a la primera"ª reconocer la casa mayor11f' a ser guardianes de 

ella y por lo ta.nto, a suslentarla porque ami sieádo nobles señores 

"particulares" debían rendir vasallaje a los señorea "universales". 

Esas tierras eran trabajadas por los llamados terrazgueros, maceldla

les que en esa forma rendían vasallaje19 

Se ha dejado para el final la condici6n social de las gentes 

que llegaban a esta provincia pidiendo proteoci6n y asilo. A cambio 

de ello tenían que pagar tributo en servicio militar y productos de 

la tierra, esos indígenas eran principalme~e otom!es, los que que

daban supeditados al gobierno de la ppovincia, reconcci&ndo: como 

dnicos señores a los gobernantes de Tlaxoallan. Su importancia radi

c6 en que servían para proteger y guardar los límites de la provin

cia en algunas partes~º 

48 ~., p.116. 
49 Gibson, ~ ,2!l•, p.145. 
50 Como ya sefri6 en el inciso B de este primer capítulo. 



D. Organización política. 

Las cuatro cabeceras o señoríos que en lo general gobernaban 

a la provincia ~D.tera, a la llegada de los españoles estaban bajo 

el mando de, T~ehuexolotz&n, señor de TepetícpacJ Jlaxixcatzin, señor 

de Ocotelolco, Xicotlncatl, el de Tizatl4n y, Tzitlalpopocatzin, el 

de Quiahuiztlan. 

BerZJal Díaz del castillo menciona un señorío m4s, dice, "en 

Tlaxcala había ouatrcr,parcialidades, sin la de Tecapaneca, señor de 

Tope~nco, que eran oinco.n51 Empero, es el único cronista que seña

la la existencia de cinco "parcialidades". Ni Muñoz camargo, ni Jlot~ 

linia que es el primero en hablar de esos señoríos, mencionan Tope

yanco o !epe~nco 9omo el quinto señor:to. De tal fDrma, es posible 

concluir el citado luga~ come uno ele los pueblos ;i.mportantes de la 

provincia, que fundcS algin caciquef2 mas no fue del alcallce que t1r 

vieron los cuatro m4s importantes. 
,( 

A la forma de gobierno en Tlaxcallan, Torquemada le ha llama-

do, "senado o señoría, que consiste en el gobierno de algunas perao

nas parciales, que hacen una cabeza total los cuales aunque son nm

ohos en ~ro, no representan en el oficio sino uno solo.n53 Esta 

definioicSn solamente es aplicable al gobierno general de la provin

cia, es decir, para las decisiones a tomar en las que no se debia 

perjudicar a ningwia de las cuatro partes integrantes. Internamen

te cada señorío era iJJdependiente, lo que iJJdica el citado autor 

51 Dtq del castillo, ~ .2!!_., p.120. 
52 De ellos diee Muiioz camargo, "No tan solo se ha de entender que 

fueron solo loe cuatro señoree de esta Repdblica, porque asimismo fun
daron 1111choe pueblos y lugares de otros principales chichimecas que ha
bían sido caudillos en su venida, capitanes, maestres de campo y de o
tros oficios y cargos tocantes ah milioia ••• 11 , ~ -2.!l•, p.115. Vlase 
Torquemada, ~ ill•, I, p.379. 

53 Torquemada, ~ ill•• IV, pp.29-30. 
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haciendo la siguiente aolaraoi6n1 "Y aunque para las cosas parti

culares cada cual regia 7 mandaba los s117os, para las generales y 

de república todas ouatromjuntas laa deterlllinaban.n54 Ten!an que 

discutir 7 decidir sobre sus relaciones con los dem4s grupos del 

Al:14huac, sobre la paz 7 la guerra, las ñas de co1D11nicaoi6n, el 

comercio55 7, también, para los actos de justicia mayores, resol'IP 

oilSn de pleitos, etc.56 

El gobierno ge~l, se hac!a por medio de un "Consejo" com

puesto de ancianos que ten!an la mayor autoridad, segdn lo afirma 

Jlwioz Ca.margo, quien dice, "p,ra las cosas de ju.sticia 7 consejos 

de guerra, serrlanlítos caballeros veteranos, de la República, los 

cuales eran temidos, obedecidos 7 reverenciados en grande veneraci6n 

7 estima ..... ~7 Ademds, por los cuatro señores de cada una de las 

cabeceras 7 por los caciques "particulares" m4s distinguidos, segi!n 

por los servicios que prestaban a su señor~8 

Un claro ejemplo de esa pol!tica se tiene cuando los señores 

de las cuatro cabeceras y dem's integrantes del Cense jo se reunie

ron para decidir si los españoles hab!an de entrar de paz, o bien 

recibirlos con hostilidad~9 

A la llegada de los conquistadores el ambiente pol!tico en la 

provincia, redundaba en lo sugliiente I al parecer los cuatro señor!os 

estaban en igualdad de mando. Sin embargo, a continu.acilSn se ve~ 

que uno o dos de ellos tenia supremacía en autoridad. 

54 ibid., I, p.378. 
55 ~ero 7 García Vega, citado por Crisanto Cuéllar Abarca, Tlaxoa.-

la prehispánica, 1970, 2 vols. I, p.81 (No publicado). ---
56 Kuñoz camargo, 21?. .2.ll,•, p.172. 
57 ibid., p.58. 
58 ExplicaoilSn del Plano No.2 levantado en Tlaxcala por los ingenie• 

ros Joaqu!.n Ocampo 7 Almonio Retana, citado por Peñafiel, 21?. .2.ll,•, p.43. 
59 Muñoz Camargo, 21?. .2.!!.•, pp.19&-197 7 209. 
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Francisco Cervantes de Salazar en su Cr6nioa de la Hlleva Es

paña, hace notar la preponderancia de Oootelolco en el gobierno ge

neral de la provincia~º Ademds, Bernal Díaz se refiere a menudo a 

los caciques "mayores de Tlaxcala, que se decía Xicotenga el viejo 
, 61 

y ciego (señor de Tizatl4n} y Naseescasi (señor de OoO)elolco)"• 

Davies confirma el poderío de Oootelolco sobre los demils, tomando 

como base a cronistas del siglo XVI. Dice asía "segdn Cortls y M~ 

tolinia, Naxixcatzin de Ocotelolco era el señor principal de toda 

Tlaxcallan, Según CervaJit.m· de S&lazar, no solo los edificios mds 

importantes, sino tambi&n el mercado da Tlaxoallan estaban en Oc~ 

teloloo, lo que implica que tenía el principal poder eoon6mico ••• 11~ 2 

Sin embugo, Tizatl4n, con Xicot&ncatl el viejo representado por el 

joven como capit4n general del "ejlroito" tlaxcalteca, tenía la mi

tad del poder si no econ6mioo, sí militar. 

De lo anterior se concluye que Oootelolco y Tizatl4n consti

tufan el cerebro político.económic~militar de la provincia, ayuda

dos a sostenerlo por los señoríos de Tepetícp~c y QUiahuiztlan. 

La tesis de Davies acerca de la política general bajo la que 

se regían las cuatro cabeceras, dice quea "quizlt era Tlaxoallan a~ 

teriorment.,ma especie de cu4dnple alianza, a la par de la triple 

aliAnza de Tenoohtitlan, Tezcoco y Tlaoopan, al igual en este caso, 

una de las provincias potencias Ocotelolco, con el tiempo iba toma~ 
63 do la delantera sobre las dem4s. ••"• Aunque en el caso de Tlaxcallan 

las cuatro cabeceras y dem4s pueblos integrantes de la provincia es-

60 Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, Pape

les de la Hlleva ,J!:spaña recopilados por Francisco del Fasoff\Y Tronooso, 
Madrida Est. Fot. de Hauser y Menet, 1914, I, p.293. 

61 Díaz del Castillo, 21?. ~·, p.142. 
62 Davies Claude, 21?. ~., p.101. 
63 ~-, p.102. 
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taban unidos por lazos de sangre, m4s que por cuestiones pol!tico

econcSmicas como lo fue la triple alianza. 

Esos lazos se mantenían mediante una fuerte unidad y barrera 

contra el que-~ fuera de la misma. Aspecto que se incrementaba me

diante la educaci6n política militar y cada señorío aportaba los me

jores elementos, de lo que resultaba que la provincia de Tlaxcallan 

constituía una sola unidad, con relaciones oordiales entre los pue

blos que la componían. Lo dicho recuerda la afirmaci6n que hizo el 

cronista contempor4neo de Tlaxcala, el señor Crisanto Culllar Abarca 

quien dice 1 ' 1La pol!tica general de los tlaxcaltecas en la &poca pre

cortesiana se distingui6 por la unidad social bien arraigada, por la 

preparaci6n constante e inteligente de sus ejércitos ••• y por un al

to concepto del decoro de su pa!s y de. la,-digaj;dad ae tiüs•·.hdmllres.!'~1 

. .-.. :,,,,;-Elil"~fntesis, como lo afirma Torquemada: 11aunque cada parciali

dad y cabecera reconocía al suyo (a su señor) en las cosas partícula-
# 

res y de servicio, en las generales y de rep..tblica hac!an todos un e:•,<.: 

cuerpo y con un parecer y voluntad conforme ordenaban las cosas de 

ello, as! en la paz como en la giierra.1165 

La forma de obtener los cargos de gobernador de uno de los cua

tro señoríos era por herencia. Se pasaba de padres a hijos, a her~ 

nos, a sobrinos,etc. ior ejamplo, cuando uno de esos señores sent!a 

enfermo convocaba una reuni6n en su casa, a la que asist!an sus .ijijos 

o parientes m's cercanos, adem's de los integrantes del Consejo Gene

ral, para elegir al nuevo sucesor. Si el hijo mayor de su matrimonio 

legítimo llenaba los requisitos ;ara ser gobernador {inteligente, be

névolo, virtuoso y amistoso) entonces lo aceptaban. De tal manera que 

merto el anterior gobernante, los otros tres acogían a ése candidato. 

64 Cuéllar Abarca, op cit., I, p.75. 
65 Torquemada, .2E. !:!!.•, IV, p.30. 



Pero si a pesar de que el moribundo y. el Consejo lo hubieran elegido 

y por cualquier causa alteraba los requisitos pedidos, tenían la fa

cultad de reohazarlo y entonces escogían a otro jefe de entre sus pa

rientes. 

En el caso de que el moribundo no tuviera hijos hombres, el BlP 

cesor se escogería entre uno de sus hermanos, y si tampoco los tenía, 

se degía a otro pariente oercano. Las 11111jeres por nillglln concepto de

bían suceder el cargo de su padre po~que no se quería la intromisicSn 

de sangre ajena a la del linaje ancestral, por motivo de que ella se 
66 llegase a casar. 

La excepcicSn de Isa forma de heredar el poder, se .tiene con el 

señorío de Quiahuiztlan, en e.l que "se gobernaba por eleccicSn porque 

eran 11111chos señores deudos hijos de hermanos, y por evitar discordias, 
67 se degia por ellos el que los debía gobermi.r •• •"• 

El mismo tipo de sucesión se hacía para los caciques de los pue

blos segdn el señorío a que pertenecían~8 Incl~so la salvedad antedi

cha de Quiahuiztlan para los efectos internos de su parcialidad. 

66 ~., p.62. Muñoz camargo, .2E. ~., pp.99-100. 
67 Múiioz camargo, .2E. ~·, p.109. 
68 Torquemada, ~ .2!1•, IV, p.63. 
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E. Relaciones político.económicas con los pueblos del Anlllmao. 

Procurando integrar el marco histórico en el que se fundó 

y desarrolló la vida de la ciudad de Tlaxoala, es importante re

ferir el hecho hist~rioo de las relaciones políticas, básicamente, 

entre Tlaxoallan y Méxic<>-Tenoohtitlan hasta la llegada de loa es-

pañoles y, el cambio de destinos de los pueblos del .An4!mao. 

Este punto, a la par q11& los de la sociedad y política tlax

calteoa van a trascender a la época colonial y, por lo de..ta, el 

ex4men de las relaciones prehisp4nioas de tlaxoalteoas y aztecas 

van a proporcionar la pauta, del por qué loa primeros después de 

la inicial resistencia a loampañoles, van a terminar siendo sus 

amigos y aliados en contra de los aztecas y otros grupos. 

Antes de exponer los motivos de las •disoenciones, fundamental

mente entre aztecas y tla.xoaltecas, se menoionar.t superficialmente 

cómo fueron los vínculos culturales entre tlaxcalteoaa y sus vecinos 

oomaroanos. Con el establecimiento de los tlaxcaltecas en la región 

de su nombre, salvo la guerra que sostuvo con los de Hlle:iiotsingo, 

las relaciones con los citm4s vecinos vinieron a ser pacíficas y co~ 

diales, asimismo lo fue con los tezoocanos y los habitantes del mt

oleo de Méxioo-Tenochtitlan. Sin eD(;}>&rgo, la situación cambió en 

~;anto que el poder azteca empezó a acrecentarse. F.sto norrtue raro, 

lo mismo sucedió con la provincia de Tlaxcallan, la que mantenía 

relaciones comerciales con pueblos de la zona del Golfo de México. 

La dinúioa eoonómio~polítioa indígena la ejemplifican esas rel~ 

oiones. 

Esas bien llevados contaotk comerciales con pueblos del Gol

toa Cempoala, Turtla, coatzaooalcoa y Tabasco, por mencionar s6lo 

algunos, fueron la fuente de aprovisionamiento de loa productos ne-

·-¡ 



cesarioa al vestido, alimento y, en general para la riqueza '3 Cigni.

dacl del tlaz:oalteca que podfa disfrutar de llloa. l)jl" ~~l tor• que 

loa vecinos como Huejotzingo, Cholula, Tecamacbalco, Tepeaca, Iz'

car, etc. co~nzaron a envidiarles ea& ez:pansicSn econ4mica, de lo 

que reaultcS que dichos pueblos comenzatan a fraguar intriga en contra 

de ellos, haciendo ver a loa aztecas que Tlaz:callan conatitu:[a un 

co111Peiidor peligroso porque se estaban apropiaJld.o de loa pueblos que 

ya loa aztecas tenfan bajo sujecicSn~9 

Dichas intrigas coincidieron en todo momento oon la ez:panaicSn 

azteca, y latos, to~o en cuenta la ez:panaicSn econcSmica tlaz:calte

ca decidieren reorientar sus reconquistas bacia la zona del Golfo, ª2 
bre todo a loa lugares imla.prcSz:imoa como Cotaz:tla y Ce111Poala ;tu.nto 

con la conquista y sujeoicSn de orizaba y Cuautochoo, con el fin de 

cerrar a loa tlaz:caltecaa el paso a su comercio, aaf ocmo tambiln 

~mperlo con dichos pueblos y adn los Dila distantes!º 

De acuerdo con lo que afir• Daviea, el motivo bdsico de la 

ruptura entre estos dos grupos, aztecas y tlaz:caltecas, fue de tipo 

econcSmico 8's que pol!tic~militar!1 Es decir, concurrfan dos fact~ 

rea may importantes I la competencia por ·controlar el comercio en la 

zona del Golfo y la política azteca de sujetar a loa pueblos para la 

obtencicSn de tributo. Ea ah! donde comenzaron laa diaidenciaa, a p&l"

tir del reinado de Motec¡uma I. Y ea aaf como los aztecas les cerra

ron el comercio a loa tlaz:oaltecas, los cercaron y los confinaron, 

mas no decidieron someterlos. 

Ese.cierre comercial trajo como consecuencia para la provincia 

de Tlaz:calla, limitaciones por da de diecinueve años, de algunos 

69 luñoz Camargo, 2J?. ill•, p.119. 
70 Daviea Claude, 2.E. .2!!_., p.109. Muñoz camargo, 2.E. fil•, p.120. 
71 Daviea Claude, 2J?. .2!!.•, p.123. 
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productos alimenticios y de vestir. Segwi dioe Muiioz Camargo, antes 

de sujetarse a los aztecas decidieron prescindir de algunos produ~ 

tos "no tenían algod6n oon que vestirse, ni oro, ni plata oon que 

adornarse, ni plumer!a verde ••• ni cacao para beber, ni sal para c~ 
72 mer". Sin eml>argo, la nobleza lograba pbtenar uno que otro produoto 

cuando los señores de Méxic~Tenochtitlan se los regalaban, sin que 

se diera cuenta el pueblo, y awi los de Hue jotzi•o y Cholula, que 

eran los que en buena medida no permitían a los tlaxoalteoas coll81'

ciar y por lo tanto, perjudicaban el desarrollo de su econoada!3 

Esa rivalidad aU11ent6 por la prlctica de la tictica religios~ 

militar azteca, en cuanto a la adquisisi6n de victimas para el sacri

ficio que se traducía en vida, regalo y contento para sus dioses. Esa 

pol!tioa se acrecentcS alcanzando el mayor apogeo durante el reinado de 

Moteczuma II, cuando sucedicSRIUll período de sequía, por lo que el dni

co medio de atraer beneficios a su tierra era sacrificar víotimas!4 

Un motivo ma!s para las hostilizaciones entre ambos, segdn lo 

afirma l)Qrin, fue que los aztecas debían ejercitar su milicia, demos

trar sus hazañas bélicas para obtener títulos y dignidades dentro de 

la clase militar. Al respellJ'to dice textualmente, "que (la guerra) les 

guardaba para ejercicios de sus gentes y honra de sus caballeros, pol'

que el ejercicio de la milicia no se perdiese, y para comida de los 

dioses ... 75 

Solamente resta aclarar el por qué Tlaxcallan no fue conquista

da. En primer lugar, como lo afirma Davies, Tlaxcallan "no constituía 

72 lluñoz camargo, .2E. ~-, p.123. 
73 Cuéllar Abarca, .!?E..2!!.•, I, p.8. 
74 Davies Claude, cp ~-, p.144. Dlr,n, .2E. ~., I, p.45i. Muñoz camal'

go~ .2E. ~., pp.12~125 •. 
75 l)Qrltn, .2E. .2!!,:, ::I, PP• 417, 233, 235 y II,r,pp.33-34. Muñoz camargo, 

.2E. ,2!1•, p.127. Las Casas, .2E. .2!1•, I, p.350. 
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ningún premio desde el punto de vista econ6mico; hay- que recordar 
, 76 

siempre que el objetivo principal de los aztecas era sacar tnbuto. 11 

A lo que hay- que agregar., la belicosidad de los tiaxcaltecas 7 de los 

grupos asilados en las fronteras de la pro1Jincia, casi imposibles de 

dominar 7 controlar!7 Fara esto hay- que tomar en coJ1SideracicSn que la 

milioia azteca no sola•nt+stuvo sobre Tlaxcala, sino que tambi&n e~ 
1 

tuvo al cuidado de los pueblos sujetos, sobre todo, que en ése tiempo 

a partir del reinado de Moteozuma II, en que la expansi6~ territorial 

azteda llegaba hacia el sur a la zona de oaxaoa, hasta el Sooonosco 7 
of' 

Guatemala. Ni alln los pudíer/ oontrolar por medio de la ayuda de sus 

pueblos sujetos cercanos a la provincia tlaxoalteca. 

En s!ntesis esos conflictos 7 diferencias no trajeron,,consigo 

mas que el odio 11112tuo, prinoipalmem,en los tlaxoaltecas, que se gestcS 

en sesenta años. Es por ello que acabaron por'aliarse a los esl)fñoles, 

para hacerles la guerra a los aztecas 7 derrotar su poderío • 

. 
76 Davies Claude, .2E.2.!i•• p.146. 
77 ibid., pp.145-146. 



II. LOS ESPAÑOLES EN AMBRICA. 

A. Las expediciones militares españolas~ 

Se pasar4 a tratar lo referente al contacto de los expediciona

rios españoles con la parte continental de .Am8rica, a la altura norea 

te de lo que hoy se conoce como Península de Yucat4n. Sc5lo como unan 

tecedente y, por la importancia b'8ica que merecen por haber desoubier 

to isla y tierra firme en esa parte del continente americano, se me:D

cionarin las dos expediones anteriores a la que dirigic5 Hernlln Cortés. 

Esta 'liltima de vital importancia en el sentido de que, oon ella se 11! 

ve$ al cabo, fundamentalmente, la conquista y colonizacic5n de lo que 

se llamaría la Hueva España. 

El primer encuentro con isla y tierra firme de las costas de 

Yuoatin, se tiene con la expedicic5n a cargo de Francisco Hermtllde11 

de C6rdoba en el año de 1517, la que file propiciada por el gobe~ 

dor de la isla de cuba, Diego Veldsquez, con el propc5sito de"capt\1-

rar ind!genas. 

La segunda expedicic5n la financie$ el mismo gobernante y estuvo 

al mando de Juan de Grijalva 7 se hizo con la mira de explorar las 

costas de Yucatin y. encontrar oro. 

La tercera file financiada por Diego-,Velásquez 7 Berlltn Cortés. 

Este '11ltimo figure$ como capit4n de la misma. Se hizo con los propc5si

tos fundamentales de colonizar y de obtener riquezas, en base a las 

mestras que llevara Grijalva. una vez realizados loa preparativos 

necesarios Hern4n Cortés partic5 con la gente que le aoompañl,. el 18 

de boviembre de 1518, del puerto de santiago de Baraooa, con w:ia a~ 

mada de seis anv!os y ds de tre·soierrtos hombres~ La expedioic5n · 11e-

29 
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g6 al cabo de san AntcSn en la isla Fernandina, donde Cort,a hizo la 

final repartioicSn de geuter7 designe$ capitanes para cada narlo. Jfo• 

brcS como piloto mayor a AntcSn de Alaminoa, quien ya lo había sido de 

los anteriores recorridos. 

Contimaron el viaje los expedicionarios y llegaron a la isla 

de Cozumel o de la Santa Cruz, el 8 de febrero de 1519, lugar late 

en el que tuvieron contacto con JercSnimo de Aguilar, quien en adelan

te les serviría de int&rprete. Despufs• pasaron a tierra continental 

tocando varios puntos de poblacicSn indígena maya. Al entrar por la 

zona del río Grijalva, se enfrentaron a las hostilizaciones de los in

d:Cgenas del lugar, pero despu&s de algunos encuentros lograron hacer 

las paces formalmente con el cacique de Tabasco, el que les dio un 

esplfndido regalo consistente parte de ll, en un lote de veinte ma.je

res entre las que se encontraba Malintzin, pos~eriormente-11ai-.da Ma

rina, ind:Cgena náhua que serviría como intfrprete y consejera de Col'l

t,s en su camino a la capital azteca. En este mismo lugar los españo

les tuvieron noticias del_poderío y riqueza de Moteczuma II. 

Emprendieron de nu.evo el camino. As:[ lo ccntirm6 el capitltn en 

sus Oartas de RelaoicSn. Dice: 1111 dicho capit4n Fernando Cort,s se 

particS de alli prosigu.iendo su viaje, y llegamos al puerto y bahía 

que se dice San Juan, que es adonde el susodicho capit4n Juan de Gri

jalva hizo el rescate (de oro)11 •
1 Aqu:C apaí'eció como intirprete la 

Malintzin con ocasicSn de escuchar la embajada del tlatoani azteca, 

ella traducía del ntthuatl ali maya a JercSnimo de Aguilar y, iste al 

español a su capitltn, y viceversa. 

Tambi&n en ése lugar tuvieron contacto con:·los cempoaltecas, 

los que aparecieron furtivamente cuidándose de que los •;tecas de la 

1 Cort&s, .2E. .2!:,•, pp.13-14. 
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embajada no los vieran. CorttSs ad.virti6 tal manera de actuar 7 cuan

do se entrevist6 con el cacique de esa poblaci6n, se enter6 que la 

tierra descubierta y por descubrir era habitad.a por·varios grupos, la 

mayor!a de ellos sujetos en alguna forma al tlatoani azteca Moteczuma 

II, ;y en esos momentos hab!a un desconte1rto general en toda la tierra. 

El capit4n español decidi6 hacerse amigo de ambos, aztecas 7 

cempoaltecas, misma tlctica que seguir!a ¡rtiÍizando con,otras provi• 

cias. En este caso le parec!a positivo mantener firmes relaciones con 

los de Mlaico-Tenoohtitlan, porque eran los dominadores, los del poder 

;y la riqueza. Mientras que, loa de Cempcala, le serv!an tambiln porque, 

le ofrecieron su amistad, ayuda ;y servicio en lo que quisieran, lo que 

no era despreciable a los españoles puesto que no conoc!an a la gente 

ni a la tierra. 

Esa ayuda por parte de los de Cempoala pe de mu.cha utilidad. da

do que, les piryiercán:ide1:gu:[as, mensajeros, cargadores, les proporcio

naron alimento 7 su'amistad tambi&n produjo que el camino de la costa 

al interior pof ese lado fuera segura. La recompensa que los cempoalte

cas esperaban de los españoles era wia especie de protecci6n 7 libra

miento de la sujeci6n en que los tenían los aztecas. 

A mediad.os de agosto de 1519 cuando Cortls decidid seguir hacia 

la capital azteca los de Cempoala le aconseljaron que se fuera por!!!!_

~· Así consta en D!az del Castillos "fue acordad.o por los princi

pales de Cempoala que el mejor ;y mas conveniente camino era por la pro

vincia de /Tlaxcala, porque. eran sus amigos, 7 mortal enemigos de los 

mexicanos. 112 Sin em..~·go, emprendieron su viaje sin decidir exactamente 

por donde pasarían, de Cempoala fueron a Xalapa, a Sienchimalen, a Xo-

2 D!az del castillo, .2E. ill.•, p.55. 



coohima, a Xioo, a IxhuaoaJ191 a 1.autla e Ixtaomaztitlan o castil 

Blanco~ En tSse último lugar, el cacique Olintetl opinó que deb!an 

tomar camino a Cholu1a· aunque los cempoaltecas siguieron insistien

do en que deb!an pasar por la provincia tlucalteca y as! le dec!an 

a CorttSsa "Señor no valla por Cholula que son ~ traidores, y tie

nen all! siempre Montezuma S\l8 gua_rmoiones de guerra.n4 
' ~-": 

·Finalmente, el capit4n español y sus hombres decidieron entrar 

al 'rea tlaxcalteca, para lo que se envi6 a dos mensajeros señores 

nobles de Cempoala con una carta dirigida a los gobernantes de la 

_provincia tlaxcalteca. Seg4n dice Bernal es este el contenidos "lo 

que les enviamos a decir era que !bamos a su pueblo, que lo tuviesen 

por bien, que no les íbamos-a hacer etjojo, sino tenellos por amigos."5 

En vista de que los mensajeros no regresaban, los españoles tomaron 

rumbo hacia la dicha provincia y a medio camino se encontraron con 

los enviados, quienes tra!an una respuesta negativa. 

Antes de continuar con la penetraci6n española a tierra tlaxcalr 

teca hay que llamar la atenoi6n a la parte referente de las impresio

nes, pensamientos y resoluciones del pueblo tlaxcalteca, en lo tocan

te a permitir que los españolea entrasen con un buen recibimiento, o 

al contrario, hacer.les un rudo frente. Al parecer entre los gobernan

tes hab!a diferentes opiniones con relaci6n a eso, Es decir, el señor 

de Ocotélálco~ Maxixcatzin, opinó que deb!an permitir la entrada a los 

extranjeros y ambos aliarse para combatir a los aztecas, adem4s creía 

en los augurios sobre el retorno de Ql1etzalc6atl, por lo que conside-

3 Jorge Ourr!a I,acrois, "Itinerario de Ber~n Cort,s", Artes de Méxi
~, NtSxicoa No. 111, 1968, pp.35-37. 

4 D!az del Castillo, .!?J?, .2!!.•, p.97. 
5 lli!•, p.98. VtSase, Lienzo de Tlaxcala, publicado por Alfredo Cha

vero, México, 1892, lim. I. 
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rcS a los españoles como seres inmortales, celestiales. Por otro la.

do, ~iootlncatl el viejo no quer!a recibirles de paz y los otros 

dos señores, Teyohualminqui y Tzitlalpopooatzin, no decidían por lo 

uno ni por lo otro. En cambio Xicot&ncatl el joven, representante 

de su padre en el cargo de capifan general del "ej&rcito" tla:z:oal'te

ca, fue de la opinicSn de que se les debía hacer la guerra y, adeds, 

rebatía el punto de vista de Ma:z:ixcatzin acerca de los proncSsticos o 

augurios, o sea que dio una interpretaoicSn diferente a la que geaaral

mente tenía el wlgo, tanto de Tla:z:cala como demds provincias del !114-

huao. 

Al respecto Antonio Sol!s en su Historia de la conquista ••• , di

ce que .Xicotlncatl el; joven dio esta inte·rpretaoicSn1 "no nos avisa el 

cielo con sus prodigios de lo que esperamos sino de lo que debemos te
mer, que nunca se acompañan de errores sus felicidades, si enciellde .. 
sus cometas para que se adormezea nuestro cuidado y se deje estar nues-

tra negligencia. Mi sentir es que se u11an nuestras fuerzas y se acabe 

de una vez con ellos, pues vienen a nuestro poder señalados con el ín

dice de las estrellas, para que los miremos como tiranos de la patria 

y de los dioses y librando en su cariigo la reputacicSn de meriras az,,. 

mas, conozca el mumo que no es lo mismo ser inmortales en Tabasco, 

que invencibles en Tlascala.n6 Xicotlncatl representaba a una genera

cicSn nueva, joven, prlctica, audaz, etc. Y por ningiln_ concepto podía 

creer que los españoles eran dioses, sino eztranjeros tan mortales 

como ellos, de ah! su decisicSn de no permitirles la entrada por su 

tierra y si ellos insistían, antes debían medir y demostrar sus fuez,,. 

zas. ta opinicSn de. Xicotlncatl prevalecicSu en la reunicSn del Conse-

6 Antonio Solía, Historia de la conquista de Ml:z:ico, la.ad., Ar~enti
na, Espasa C&lpe, Argentim, S.A., 1941 (coleocicSn Austral, 699), p.132. 
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jo de la provincia, de lo que reault6 la deoiai6n de hacer guerra 

a loa españolea. 

De nuevo sobre la maroha de loa españolea, deapu&a de salir 

de Iztacmaztitlan, a unas cuantas leguas se encontraron con UJltl. ce~ 

ca, la que describe D!azi;. del caatillo1 "Y hall.amos una fortaleza 

bien f'llerte hecha de calicanto y de otro betdn tan recio... y ~ 

cha ó.e tal mai:iera, que para defensa y ofensa, era harto recio de to

mar." 7 Muro, que ya ne dijo, serv!a como l!mite de la provincia. pa

sando la cerca y a ulll!B leguas avistaron un gl'llJ)o como de treinta i! 

dios armados, con los que tuvieron un pequeño encuentro, ello sucedi6 

en Tecoac. Al d!a siguiente tuvieron otra contienda, en la que los 

españoles aprehendieron a tres tlaxcaltec&s que utilizaron para en

viarlos como qjensajeros a sus señores y pedirles una entrevista pac:(.. 

fica. Sin embargo, todo aali6 al contrario de los deseos del capit,n 

esp~ñol pues los ataques se sucedieron continuamente y oon m4s fuerza. 

El tercer enfrentamiento fue el 2 de septiembre,-en san Salva

dor fzompant~peo o de los 0omales~ D!az del castillo &firma. con exage

radas cantidades, que las fuerzas tla:z:caltecas hab!an aumentado, dice 

que eran "cuarenta 1111 guerreros, con su capit,n general que se deo!a. 

Xicotenga•••"~ En este encuentro la peor parte la llevaron los tla• 

caltecas, porque adema de perder gente les tomaron prisioneros a 

quince de los suyos, entre loé que hab!a dos "principales". ,.,, 
De los cautivos, algunos fueron enviados al campamento de Xico

t&ncatl, con una carta que ped!a l& paz. Enterado el oapit,n general 

del contenido, contest6 que a:.el no le tocaba decidir sobre ellit, q,le 

7 D!az del" Castillo, .2E. .2!!.•• p.99. Cort&s, .2E. .2!!.•, p.29. 
6 Gurda Lacroi:z:, .2E. .2!!.• • p.36. 
9 D!az del castillo, .2E. .2!!.•, p.100 y 102. 
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a donde lo tema que arreglar era en Tisatl4n con su ll)&dre. No ob~ 

tante, ante esas negativas y niDgUJJa reaoluoicSn, Cortés envicS mda 

mensajeros pidiendo la entrada al 4rea de loa aeñorios. 

Sin embargo, la respuesta no pod:Ca ser Jlllla clara, loa tlaxcal.

tecaa se preparaban ya para darles un :tuerte combate; se 'hab:[an re1r 

nido todas las :f'u.erzas de la provinoia, la.e que en total suaban "cin

cuenta mil". Y as:[ se llevcS al cabo otro enouentro el 5 d.e septiembre. 

El bot:Cn de guerra para los españoles :tueron tres "principales#, loa 

que junto con otros dos de los ya cautivos fueron comisiona.dos para 

pedir las paoes. :..J.levaron un ulti•tum que dec:Cas "Y que si ahora 

no vienen (de paz) que les mataremos todas sus gentes, y.;porque lea 

queremos moho y tener por herlllí..noa no les quisieramos enojar si e

llos no hubiesen dado c~usa -a ello; y se les dijo 11111choa halagos~ 

ra traerlos a mestra amistad.1110 El Consejo General de Tla.xoala d• 

libercS sobre lo dicho en el mensaje y busccS UJI& solucicSn positiva. 

Al mismo tiempo, se hab:Can dado cuenta que los españoles no sufr:Can 

mayor daño en las guerras que habían sido de d:Ca, por lo que decidie

ron atacarlos de noche. De tal manera esa misma noche lo hicieron, 

pero, los españoles siempre vigilantes se dieron cuenta de la amena.

za y ad estalle$ ptro encuentro mds que culmine$ con la huida de los 

indígenas. 

A pesar de lo sucedido, Cortés continucS pidiendo las paces y 

mandcS otra embajada para la que, Bernal Díaz, Malintdn y JercSnimo 

de Aguilar pusieron mucho énfasis en que se ddijera a los señores 

principales que mds les val:Ca recibirlos amistosamente ya que, de 

ser lo contrario laa.cho tendr:Can de que la11entarse, pues se les a--

10 ~-, p.105. 



naz6 con dest1'11ir sus ooaeohaa 7 sus pueblos!1 Ante tal aituaoi6n 

el Consejo reaolvi6 ya no hacer m4a hostilidad.ea y oonolwerbn 

que "vayan cuatro de nuestros principales 7 lea lleven mu;r bien de 

comer, y moatrémoslea amor y paz, porque nos ayuden y defiendan de 

nuestros enemigos, y traig4moales aqu! luego con nosotros, y demo~ 

lea mu.jeres para que de su genere.ci6n tengamos parientea ••• •!2 Pero, 

el joven Xioot&ncatl y otros capitanes no aceptaron esa reaoluci6n, 

por lo que por propia cuenta decidieron enviar espías al ca~mea

to español para que vigilasen sus movimientos y caerles de sorpresa. 

En efecto, el joven oapifan envi6 a varias de sus gentes bajo el pre

texto de proveerlos de alimentos. Sin embargo, loa cempoalteoaa se 

dieron cuenta de la estratagema y de iiqaecliato pasaron la alarma a 

Cortés, quien indignado por tal actitud' Y,· dando muestra de la justi

cia eatranjera decidi6 castigarlos cort,ndolea las manos a unos, y 

a otros los :dedos pulgares. Y as:! devolvi6 a loa diecisiete ind!ge

nas a su capitatn!3 

Este hecho cruel junto con la creciente ~rdida en las batallas, 

dieron por resultado que el ltnimo guerrero tlaxcalteoa fuera mengu.aa

do, ya que loa ataques de d!a o de noche no hao!an mucho daño a los 

españoles, por lo que al fin decidieron recibirles amistosamente. pa.. 

ra el efecto enviaron una embajada al campamaneto español, para pedir 

perd6n y a dar noticia de que pronto ir!an en su repreaentaci6n se

ñorea de la nobleza, a formalizar la amistad que ambos hab!an obte

nido ,ediante sus enfrentamientos guerreros. Los enviados fueron 

llicoténcatl el joven acompañado de cincuenta señorea nobles, Segdn 

dice Carlos Pereyra en su obra Berndn Coriéa, Xicoténoatl se dirigi6 

.11 !!2!:,, ,.P .107 • 
12 !!?!!•, p.108. 
13 ibid., p.114. 
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a los españoles con estas palabras1 "lleolaró que Tlaxcala siempre 

había estado libre de sujeción extraña, y que por mantener su lile~ 

tad se resignaba a no comer s~l ni tener todo el algodón que era me

nester para el pueblo ••• 111M ya que los castellanos ·1e daban la gue

rra y amenazaban con la destrucción de casa y sementeras, por conser 
14 

varlas se sometíao a los ext:iianjeros." 

Después de esas palabras aclaratorias Xicoténoa~l y demd:s seño

res se retiraron, Pasaron seis días y los españoles no avanzaban a-.tn, 

por lo que los tlaxcaltecas pensaron que el.enojo de los extranjeros 

era ~ grande. Aunq~.-- la :fealidad :f'u.e otra, pues éstos. esperaban 

por los mensajeros de Moteozuma. y tal era el motivo de su tardanza 

para entrar a una de las sedes capitales de la provincia. En cuanto 

llegaron los mensajeros, los espb,ñoles entraron el 23 de septiembre 

de 1519, al señorío de 'fizat1,n}5 residencia de Xicoténcatl el viejo. 

Ahí los recibieron él y )(axixcatzin, señor de Ocotelolco, quienes en 

nombre de toda la provincia se pusieron al servicio de los extranje

ros, no sin antes aclarar lo suguiente1 "Acu,rdate capitán valent1si

'° que jamas Tasc~la reconocid rey ni se~orr ni homb:fe entr6 en ella 

que ne :f'u.ese lla•do o rogador tratanos como a tu.ros, pues te entre-

t h .. ,16 gamos mes ras perso11as, casas, 1;,os y mugares.• 

cabe señalar una aclaración acerca de los discursos o respues

tas que los señores de Tlaxcallan daban a los es~iloles, los que se 

encuentran en los cronistas, o bien en autores contempor4neos. Obvia

mente no so11 las palabras que al pie de la letra dijeron, sino que 

la tradición histórica las ha tomado y conservado en esencia, sobre 

14 carlos Pereyra, Hernitn Cortés, 7a. ed., México, Espasa calpe, S.A., 
1969 (Colección Austral, 236), ,p.125. 

15 Xendieta, ~ .2!!•• p.300. Fray Agustín de Vetancurt, Crónica de la 
Proviiloia del Santo Evangelio de México, cuarta parte del Teatro Ameri
cano, Mtbico1 Impre11ta de I. Escalante y cía., 1871, 3 tomos (Bibliote
ca Histórica de la Iberia, T. IX), III, p.164. 

16 Cerv&Dtes de Salazar, ~ .2!:_., I, p.285. 

i 
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todo el pensamiento de libertad e integridad tla:z:calteca, el que 

los historiadores con sus propias palabt-as han plasmado en sus es

·czitoa con el fin de enfatizar la actitud e ideología que los tla:z:

caltecas sustentaron con referencia a loa españoles. En eaa forma 

lo corrobora el investigador Crisanto eu,uar Íbaroa!7 

Hechas las paces, los tla:z:oaltecas empesfron a ayudar eco• 

mica y militarmente a los españolea. Aspecto que se wrificá y 

ejemplifica con el papel fundamental que jug3 Tla:z:callan en el avan

ce, permanencia, conquista y coloniz, cidn no tan solo:.de Xl:z:ico-T

nochtitlan, sino tambiln de lugares mu;r distantes de su tierra. 

Volviendo a tierra tla:z:calteca y retomando la idea de Cortls 

de llegar a la ciudad de Ml:z:ico, deapuls de descansar durante quin

ce días en eaa tierra, los españolea resolvieron continuar au cami

no. Se presentd la alternativa de por donde ir:tan .aa pasar, si por 

Huejotzint¡o o p~ CholulaJ los tla:z:caltecas les aconsejaron que por 

Ruejotzingoa "porque en Cholula siempre tiene Montezuma sus tratos 

dobles encubiertos"!ª En tanto que los emballadores de Xoteozuma 

opinaron que era mejor por Cholula. Al final Cortls se d~cfd;& p9r 

éste lugu-, en donde tuvieron deapuls de un buen recibiÑ-8ntC1 ~ y 

acogida, una act.itud hostil y tría que culmind en una traicidn. ta 

participacidn y ayuda tla:z:calteca no se dej& esperar y"de presto 

fueron desbaratadas .(las capitanías de Cholula). Iban por la ciudad 

robando y cautiva!ldo, que no les podíamos detener. Y otro d:ta vinie

ron otras capitanías de las poblazones de Tla:z:cala y lea hacen gran-
v 19 

des daños, porque estaban mu;r mal con los de (holula." Como ya se 

17 cu&llar Abarca, !E_ .2!!.•, I, p.130. 
""'18 D:taz de 1 castillo, ~ .2!!_. , p .128. 
19 ~., p.140. 

" 
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vicS en el inciso E del ca~!tulo preceden(e entre ambos l)lleblos:hab!a 

wia tradioional enesmitadJ es por ello que los tlaxcaltecas a la prim:! 

r~op9rtunidad de deshacer a los chalultecas, lo vienen a hacer en una 

forma violent:!sima. Sin embargo,Corttfs procurcS que ambos hij.ciesen las 

paces y que los tlaxcaltecas regresaran a los cautives. 

P&sado dicho incidente continuaron los españoles su camino, aoom 

pañados por un buen m1meroi de tlaxoalteoas, lo que utilizar!an como 

proveedores de alimentos, cargadores, corre•~ etc. Y lo mita importan

te, de ayuda militar. Sin detenernos en menores detalles de tal itine

rario haoia la capital azteca, se pasarln a mencionar algunos detalles 

sobre la retirada de 0orttfs en la llamada "Noche TristeW. Es en esta 

hu!da cuando se comprobcS la lealtad y amistad de los tlaxcalteoas a 

los españoles, ya que en ningdn momento los abandonaron, sino que los 

guiaron rumbo a su provincia Y, en Hueyotlipan los recibieron J(axixcat

zin, Xicot&ncatl el viejo y un capitln llamado Chichimecatecuhtli~O to

dos ellos condolidos por el duro revtfs que hab!an tenido con los azte

cas. 

As!, en Tlaxcallan se recuperaron para volver sobre la capital 

azteca. Tanto los españoles como los tlaxoalteoas deseaban la destl'llo

cicSn de dicha ciudad. Estos dltimos porque se ofrec!a la oportunidad 

de librarse del confinamiento en que se les tenía, de tal forma que, 

adem4s, su gente ya no iba a servir de alimento a loa dioses aztecas, 

había que vengar loa ultrajes recibidos :,, a la vez, satisfacer el de

seo contenido de ver.al azteca a IÍWI pies rendido y humillado. Al que 

ae agrega el incentivo de salvar su honor e integridad ante los eapa-

20 Cortla, ~ !!!.•, p.170. 



ñoles, pues-to que al ofrecerles amistad ) alianza, tallbiln les jll

raron vasallaje 7 lealtad cuando cortls así lo pidicS o e:z:igicS, c~ 

molo afirma élr "porque déds de les obligar a ello ser vasallos 

de 1111estra altesa, se dol:tan de mohos hijos 7 heraanos ?" en mi 

oompañfa les hab:tan aerto 7 de otras IIIUChaB injarias que los tieapoa 
21 pasados de ellos hab:tan recibido.• 

I,a a;yuda segura de loa tla2:calteoaa se file refiejando a medida 

que pasó el tiellpi 7 desarrollo de loa aoonteoimimrlioa de la oonquie

• de Ml2:io~'l'encchtitlan, la que se afirma una vez da con el empeño 

puesto en la elaboraci6n de los berpntines en el mea de diciembre de 

1520.22 

Ea preciso dedicarle unas letras a la muerte del valeroso oapi

t4n tl&2:calteca Xicotlncatl el joven. Según sus actos se puede infe

rir que no se aometicS del todo a las cSrdenes de Colltls y, que hasta 

el final de su vida estuvo en desacuerdo, lo que se comprueba cuando 

los tlucaltecas son llamados a Tezoooo, pues klcotlncatl se t'egrescS 

a su tierra a medio camino. Cortls lo mandó llanar de 1111evo, pero le

te se ilegcS rotundamente a obedecer, por lo que el capitin espaEol 

decidió castigarlo con la horca y, as:!, mandcS a cinco mensajeros se

ñores nobles de Tezcoco con las cSrdenes de que donde lo encontraran 

le •t•sa~l~lluiíos camargo dice de su muerte lo sig11iente1 "Y este 

.Axa.yacatzin XicoUncatl murió~:1.justiciado, pues lo mandó ahorcar Cor

tia por consentimiento de la Re~itblica de 'l'la2:cala, estando en Tezcu

co sobre la guerra de México, por ocasión de haberse tornado dr, la gue

rra... •~4 En esa forna terminó la vida de un noble, digno 7 soberbio 

21 ibid., p.71. 
32 ~., p.79. --D!as del castillo, 2J!. ~., p.262. Jllúioz canargo, !.P 

.2!1•, p.250. 
23 D!as del Castillo, ~ fil•, p.307. 
24 Jlllñoz camargo, 2J!. ,21., p.246. 



tlaxcalteca que no quiso someterse a orden de Dingwa tipo, como ta• 

bi,fo ya se jemplific& cuando la entrada de los españoles a la provia

cia. 

P.ese a ese incidente los dem!ts oapita11Bs tl&xcaltecas junto con 

sus hombres continuaron interviniendo en la empresa española de acabar 

con la ciudad capital azteca. 
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B. B:ir:ped.ioioma llilit&Na 7 ooloDizaoionu con ayuda tlaxoalteoa. 

Se ha dicho que 1a provinoia de Tlaxoall.aa qued6 bajo vl •n
do de la Corona española. Y en su oaliaad de •aa111iy ;l.e&lea ael"

vidorea aporiaron ele•ntoa perreros 7 civiles para que loa aspa~ 

lea contiml&ran con aua conquistas 7 coloDisaoiones. 

Se MDOionari!Cn alg11DOB de loa lugares en loa que, en miau 

otra fo~ intervillierezp.os tla2:ca1'eoaa. BD 1520 ae hicieron ezpe

dioionea hacia el nreste, hasta Oll&te•1a!5 hacia el oooidante 7 

llorie. Por ejemplo, el ouario señor de Tizatli!Cn .. deapula de Xicotln

oatl. el viejo,acompañcS a lrimo de Qiza4n a la conquista de la IJlleva 

Galicia {JaliacoJ,. En otra ocaaicSn, capitaneados por :rranoiaco de 
.. 26 -t-AlarccSn, fueron a california 7 a la )(ar lllel Sur. Se6 .... dice Vetan-

z, curt la •7or de las veces aerrlan como soldados de escolta. 

Si se va ida alli!C del aoompaiialliento militar, ae enoontrari!C 

que de la aeg,uid.a mitad del siglo XVI 7 durante algmaoa años de loa 

aigloa XVII 7 XVIII, loa illlttgenaa tlazcalteoaa poblaron alg11DOa l"D

garea. Y como ya lo biso notar aarrta I,aoroua •nazoala fue utiliza

da como fuJldente en la coloDizacicSn de la Rueva Eapaiia a fin de paci!. 

ficar 7 atraerae a loa indtgenaa rebelllea. Ad, cientos de familias 

tlazoalteoaa coloDisarcn, san Esteban de Hueva Tlazcala, jlmto a sai

ttllor San llipel de •zquttio en san Luis PotodJ Colotli!Cn en Jalie-
28 

cor San CristcSbal de las caaaa chiapas 7 )lasta en Qllatemala". ira.-

biln poblaron otros lugares del noria como ABU11Ci6n TlazoalillaJ Agua 

de Venado1 IU.neral de Sierra de Pinos, san JercSDimo del Agua Hedionda, 

25 Mam del castillo, !E. fil•, p.477. Lienzo de Tlazcála, !E. .2!!.•• 
1'ms. 49-81. 

26 llllñom camargo, !E. .2!!•• pp.99 7 274. 
27 VetaDCUl1;, !E, .2!!. •, III, pp.164-165. 
28 Jorge Gurrta Lacrou, CcSdioe entrada de loa españoles en Tlazoala, 

la.ad., Mhiooa UDiveraidad Nacional AutcSDiaa de Klz~co, IDatituto de 
Inveatigaoionea BiatcSrioaa, 1966 (Serie hiatcSrioa, 14), p.16. 
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san Prancisco de los Chalchihuites, san lielipe en el rfo Petat14n 

7, Farras~9 En el 4rea de lo que hoy- es el Bitado de Co11<huila su 

papel oonsisti& b'8icamente en combatir a los indios apachesJ igual 

suoedicS en san saW del .R!o Colorado, sa1rta Pe 7 l'lllevo Mlxioe~O Ve

tanourt agrega que, tambiln fueron a las Bibueras 7 a la isla de Sa• 
31 to Domingo"ª donde han llegado por leales 7 valerosos soldados". 

Se daraln dos e je11plos, uno de expedicicSn 7 otro. de colonizacicSn. 

El primero tuvo lugar en la Plorida en el año de 1559J se enviaron 

dos mil.españoles 7 '9600:.:.ind.!genas al mando de don Trist4n de Luna 7 

.&rellano (gobernador de Tlaxcala)". Dicha expedioicSn fue un rot1Uldo 

fracaso, segdn as! lo atestigua un dooumento del 4 de abril de 1563, 

en el que se explica que loa expedicionarios que se pudieron salvar 

regresaron a la Habana. Sin embargo, para regresar a la.Ba.eva España, 

los ind!genas "por ser pobres" no podfan. solventar los gastos del via.. 

je, por lo que recurrieron. al rey expon.ilndole su situaoicSn.. El resul

tado, segdn dice elt•dcionadoo documento, fue que el rey decidicS en 
32 

cargarse de los pasajes.ede sus 111111' ~precifldcm~ .:tl~:Lt-.oas. 

El segwldo ejemplo se refiere a la forma en que los tla.xcaltecas 

fueron tolllld.os como patr.Sn o modelo para que loa chichimecas se some

tiesen 7 adaptasen a la forma de vivir española. Como lo fue el caso 

de Colot14n (Jalisco), en donde a los tlaxcalteoas les &aiSIJllron, se

gdn lo afirma Alejandra lloren.o Toscano, "un. barrio entero de la Villa 

recib fundada (1589)11~ 3 Otro ejemplo 111111' notable f\te el que, Xendieta 

29 v&aae el mapa c, es una reproducci.Sn de un mapa inserto en la Historia 
General de Klxico, 2a. ed., Jllxico, Bl colegio de .Jllxico, Centro de Estu
dios Bist.Sricos, 1977, 4 vola. Vol II, p.72. 

30 Gibson, .2E. .2!1•, pp.85"-188. 
31 Vetancurt, .2E, s!!,.•, III, p.165. 
32 Real CUlllar Bernal, Tlu:cala a travls de los siglos, Jllxicor B. Ca.a 

ta..Amic Editor, 1968, p.106. 
33 Alejandra Koreno Toscano, 11Bl l'iglo de la Conquistan, en la Historia 

general de Mlxico, Bl Colegio de Mlxico, II, p.76. 



dice que se eteotu6 entre loa ohiohimeoaa cercanos a zacateoas 1 

"Y en esta buena obra no poco se lea debe a loa indios de la pro

vinoia de Tlaacala.. •• porque die~on al virrey don Luis de Velaaoo, 

el mozo, watrocientoa vecinos casados, con sus ma.jerea y hijos, pa.

ra que fuesen a poblar juntamente ccn los ohichi•cas que venían de 

pas, para que con BU ooma.nioaoilSn y co•roio se pusiesen en poliofa 

y costumbres cristianas, y para ello se hicieron seis poblaciones 

con sus monasterio• de frailea menores que les enseñen y doctrinen. 1134 

Eso aucedi6 el seis de julio de 1591 y salieron del pueblo de §'In 

Juan Totolao, Tlaxcala~5 Gibson atirma que :fueron al final, watro-
36 cientas y una familias. 

La aituaoicSn social en que quedaron esas familias fue la siguien-

te. Bllos pidieron varios "privilegios", de loa que s&lo obtuvieron 

alg11DOa, y entre los mda importantes esta!n, que se lea reconocicS como 

"hidalgos", estuvieron exentos de tributo y servicio personal, u lea 

proveycS de aliaentos durante dos años, para que no les perjudicaran 

las estanoias de ga-.cl• nayor ~ menor, latas estuvieron a aeia y tres 

leguas de la comnidad, aunque durante el invierno ae lea permiti& 

que apacentara.a BIiia cerca de la poblaoicSn, ae lea di& la autorizaci&n 

para montar a caballo, portar armas y usar ropa eapañol¿7 En a!ntesis 

tuvieron un tipo de vida semejante y quia' aejor al que hubieran teni

do en BU tierra. Bis probable que en similares oollllicionea fueron los 

delllla tlaxoaltecas que colonizaron otros lugares. 

Sin embargo, no todo fu.e felicidad pues hubieron de enfrentarse 

a loa grames terratenientes y ganaderos que lo querfan acaparar todo, 

34 Kemlieta, .22, !!!•• p.733. 
35 Clllllar Bernal, .22, !!!•, p.11. 
36 Gibson, op cit., p.183. 
37 ibid., p.184. 
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tierra y agua, 7 al mismo tiempo, ocupar a los illd!paas oomo 81l8 

sirvientes. No obstante, afirma J'i'anotis:'Chevalier, que los Uaxcal

tecas "eran loa llllls illdwrlriososJ con 118 jor tort'IIDII que otros resi~ 

tieron a los grandes criaderos de ovejas 7 dueilos de llaciendaa que 

carecían de •no de obra 7 se empeñaban en privarlea de 8118 campos 

para convertirlos en 1111'18 gañanes a su :..serricie.•38rBBto:no suc,dicS 

can loa tlazoaltecaa porque apelaron a las autoridades reales para que 

se les hiciera respetar el privilegio de residir en esas tierras de 

acuerdo con lo establecido. 

Tanto las expediciones como las colonizaoiones, en las que bdai

oamente se llevcS gente tlazcalteoa, dieron por resultado, no tan solo 

que dismi~era la poblaoicSn en la provi11Cia de su nombre si!IO que, 

la ascendencia tlazoalteoa se enelldiera en esas ,reas de poblaoicSn 

7 no es de dudar que en buena parte 4e esas ciudades o pueblos siga 

corriendo san,re tlazcalteca. 

38 Prancois Chevalier, La torDBoicSn de los grandes latifundios en Kl
iico~ (Tierra y sociedad en los aiglos XVI y XVII), trad. Antonio Alat~ 
rre, llfziooa Problemas .Agr!oolas e industriales de lltf:z:ioo, No. 1, vol. 
VIII {eJJer~.febrero-marzo), ,1956, p.173. 



III. EL CLERO REGULAR Y SECULAR EN TLAXCALA. 

La introducci6n de la religi6n cristi&!la en la provincia de 

Tlaxcallan !be de UDII forma diferente a la que se hab!a praatioado 

con los primeros pueblos indígenas que tocaron los españoles. El 

tratamiento exclusivo para inculcar la fe de Cristo en los Uaxcal

tecas se dejcS sentir en la prudencia que Cortls pusp en juego, por 

consejo del fraile mercedario :ea.rtoloml de Olmedo, despuls de hechas 

las paces en Tizatlh el 23 de sel'ltiembre de 1519. Es decir, en Tlax-
~ 

cala no se dio la forma brusca, violenta, que los conquistadores ve-

nían practicando para introducir el cristianismo combatiendo las re

ligiones indígenas mediante la destruoci6n de !dolos y templos. Sino 

que en cierto modo les permitieron que siguieran practicando sus ri

'lios idollltras, y a\tn algunos que la acogieron tardíamente, o senci

llamente no la acep'liaran. As! lo corrobora Gibson,·quien dice que el 

cristianismo en Tlaxcala no se inioicS como en Cozumel y Cempoala de~ 

triqlndo !dolos porque, a la propia conveniíencia de los españoles se 

decidicS posponer la oonversicSn, de tal manera que la idolatría durcS 
1 

hasta la dlcada de los veintes. 

En efecto, lo que inmediatamente preocupe$ a los españoles fue 

tener a su disposicicSn la amistad y ayuda de esos bravos guerreros, 

para empreller as! la conquista de Mlfxico-Tenochti'lilan y d:reas comal'

canas, por de pronto. Ademlls, fueron concientes de que los tlaxcalte

cas, por su propia condicicSn; e integridad cultural no tan ·fácilmente 

iban a adoptar la nueva religicSn, por lo que, en esos momentos no se 

1 Gibson, .21?. ~., i,.29. 
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pod!a llevar al cabo un cambio radical en sus creencias religiosas. 

Aspecto que ser!a contra~roducente ya que los conquistadores habían 

luchado fuertemente por obtener su amistad y, con la imposioi6n brus

ca del cristianismo, iban a perderla o a debilitarla f4cilmente. 

Por lo anterior, entre los años de 1519 y la llegada de los doce 

frailes franciscanos la conversi6n en esa regi6n tu.e incipiente, pues 
2 J 

los tlaxcaltecas se resistieron a ser.: evangelizados. Se afirma lo 

dicho a pesar de las noticias contradictorias que dan algunas de las 

tu.entes del siglo XVI, las que insisten en que tu.e ~ pronta la con

versi6n de los cuatro señores principales de la provincia. Fuentes en

tre las que estin1 Muñcz camargc y el Lienzo de Tlaxcala. Esa falsa 

creencia de que los cuatro señores adoptaron la nueva religi6n acce

diendo a ser bautizados, no es mas que un producto de la consecuente 

hispanizaci6n y la particular importancia que Tlaxcala jugó como una 

ptovincia sujeta al mando de la Corona. De los que al escribir la his

toria de Tlaxcala con referencia a sus relaciones cordiales con los 

conquistadores, trataron de hacerlos aparecer como buenos aliados y 

cristianos desde su primer encuentro. 

Lo que se comprueba en contradicói6n de lo anterior, es que en 
-~-
. efecto hubo '1P. bautizo colectii() en Tizatittn, cuando los españolesl;en-

traron a ese señorío. Se bautiz6 a las hijas de los señores principa

les, las que fueron obsequiadas a Cortlsey a sus capitanes m4s impol'

tantes, mismas que al parecer fueron cinco segltn lo afirma Bernal 

D!az1 una hija de Xicotlncatl, bautizada con el nombre de Luisa y que 

Cortls dio a Pedro de Alvarado; otra, tu.e una sobrina o hija de Ma

xixcatzin, que llamaron Elvira y la dio a Juan Vel«squez de Le6ny, 

las dem4s "cacicas" las dio a Gonz«lo de S&ndoval, a Cristobal de Olid 

2 Robert Ricard, La conquista espiritual de Mlxioo, trad. Angel María 

·Garibay, M&icoa Editorial Ju.e, 1947, p.84. 
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y a Alonso de Avila~ :Bautizadas, 'PI, podían tomarlas por sus mujeres 

pero eso no quiere decir que ya se habían convertido. 

El oitado autor refiere,ademls, que en diciembre de 1520 se 

bautiz6 a Xicot4ncatl el viejo, quien reoibi6 el nombre de Lorenzo 

de vargas! Por su parte, Cervantes de salazar hace la a~irmaci6n de 

que el fraile :eartoloml de Olmedo bautiz6 al moribundo Jl(axixcatzin, 

lo que sucedi6L en diciembre de 1520~ Es probable que alguno de los 

dos autores citados eat4 confundido y no haya sido mas que uno el que 

se bautiz6. Y adn así fue el único señor bautizado t no los cuatro 

juntos, pues ni el propio Bernal, ni Cort4s lo corroboran. El caso 

es que una evangelizaoi6n en forma no se hab!a dad9 adn, ni se daría 

hasta con la llegada de los doce frailes franciscanos y el estableci

miento de ~lgunos de ellos en Ocotelolco, primer señorío de la provin

cia de Tlaxcallan. 

El capitln español pidi6 a carlos V·que enviara religosos para 

evangelizar las tierras reci4n conquistadas para su o·orona. 'P" así a 

instancias de una bula papal del 25 de abril «e 1521 expedida por 

Le6n X, se dio la aprobaoi6n para que fray Juan Clapi6n y fray Fran

cisco de los Angeles pasaran a evangelizar a las Indias. Sin embargo, 

no se llev6 al cabo porque el primero muri6 y al segundo lo nombraron 

Comisario General de la Orden franoiscana de la Provinoia de san Ga

briel~ Por ello, Carlos V pidi6 que se expidiese otra bula, la_~ 

ni iiobis fecisti, misma que fue expedida por el papa Adriano VI el 

9 de mayo de 1522; en ella se concedieron facultades a los religmosos 

de las 6rdenss mendicantes para la obra de evangelizaci6n en la Hile-

3 Díaz del castill8, .2E. .2!!•, p.124. 
4 !!:!.!!•, pp.262, 263 y 302. 
5 Cervantes de salazar, .2E. ill•, III, pp.53-54. 
6 Vetancutj, .2E. ill•, III, p.3. 1 



va España~ 

A fray Mart!n de Valencia, perteneciente a la Provincia de san 

Gabriel de Extrema.dura, se le encomend6 elegir a los frailes ma!s dis

ciplinados de la orden franciscana de menores, entre los que eligi6 

a doce. En un principie el grupo se fcrm6 de trece religiosos inclu

yendo a fray Mart!n de Valencia, pero en Sevilla hubo un cambio, a 

Bernardino de la Torre lo substit~6 el andaluz Juan de Falos y, Jo

sé de la Coruña que hab!a sido designado junto con les otros once, t~ 

vo que cumplir un mandato antes de la partida y por no regresar a tie? 

po se qued6 en España~ Ad que en total fueron doce frail,s los que 

pasaron a la Nueva España, ellos sona 

Mart!n de Valencia, 
Francisco de Soto, 
Mart!n de la Coruña o de Je.sds, 
Juan Ju.!rez, 
Antonio de Ciudad Rodrigo, 
Toribio de Benavente, 
Garo!a de Cisneros, 
Luis de Fllensalida, 
Juan de Ribas, 
Francisco Jiméne~, 
Andrés de C6rdoba (lego), y 
Juan de Falos (lego). 

Los primeros once fueron profesos de la Provincia de santiago, 

los que se hab!an cambiado de la fundaci6n de la Recoleoci6n a la Pro

vincia de san Gabriel~ salieron los doce el 25 de enero de 1524 del 

puerto de san Ldcar de :earrameda y llegaron a san Juan de Ulda el 13 

de mayo del mismo año!º Ya en tierra pasa.ron por 'l'laxcala, punto im

portante en el camino a México, continuaron su viaje 7 llegaron a Tez-

7 Mendieta, .!!E. ill_., p.193. 
8 ~., p.2CIT. Vetancurt, .!!E, ill.•, III, p.4. 
9 Vetanourt, .!!E, ill.•, III, p.4. 

10 Mendieta, .!!E.ill.•, p.2CIT. Motolinia, Historia de los indios ••• , pp. 
134 y 126. 
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coco y despuls de una pequeña estancia en ltse lugar pasaron finalmente 

a Mltxico. Ahí, el 2 de julio de 1524, hicieron cap!tulo y nombraron 

custodio, resultando electo Martín de Valencia!1 

Hecho lonanterior se repartieron los doce junto con. otros cin-
12 

co frailes franciscanos que ya había, y comenzaron la magi:ia tarea de 

la evangelizacicSn. -pray J(arUn de Valencia se quedcS con cuatro tre,iles 

en la ciudad de Mltxico, ny los otros doce reparticS de cuatro en cuatro 

en las ciudades de Texcuco, Tlaxcallan y G11axooi11g0. 1113 

Esos cinco frailes llll!s de los que Motolinia y Mendieta hacen re

ferencia sona los tres ~anoiscOnos de origen flamenco que llegaron a 

la Nuna España el 30 de mayo de 1523, de los que, dos fu.eren saoerde>

tes1 Johann Dekk:ers o Juan de Tecto y Johann van der Auwera o Juan de 
14 Ahora y, un lego Pierre de aand o Pedro de Gante. Ellos ya se h.ab!an 

establecido en Texcooo, as! lo afirma Oo&ranza, quien dicea "Los primi

tivos tan solo tuvieron permiso de lqs provinc~&les, correspondi,~es, 

Se establecieron en Texooco pair lo~ reciente de la toma de Mfxico

Tenoohtitlan ••• 11!5 

Los otros dos frailes de los cinco tueron loa franciscanos fray 

Pedro Melgarejo· de Urrea y fra7 Diego de Altamirano. Seg,tn dioe el pa

dre Mariano Cuevasa 11Adellll!s de los tres franciscanos namencoa de qué 

ya se ha escrito encontraron los doce a otros dos de la misma orden. 

Estos debieron ser fray Diego de Altamirano, primo de Herllln Cortfs 
16 

por parte de su madre, y fr. Pe,dro Xelgarejo." 

11 Vetancurt, ~ .2.!!•, III, p. 7. 
12 Motolinia, Historia de los indios ••• , pp.115-116. 
13 Mendieta, op cit., pp. 215-216. l!'ernando Qoar&nza, capítulos de hie-

toria franciscana, Mlxiooa 1933-34, 2 vola. I, p.23. 
14 Ricard, ~ .2.!!,•, p.87. 
15 Qcaranza, ~ .2.!!•, I, p.23. 
16 Jlariano Cuevas, Historia de la iglesia en Mfxico, )a.ed., El Paso Te

xas1 Editorial "Revista CatcSlioa", 1928, 5 vols. I, pp.169 y i17. 



Loa frailes que se establecieron en la provincia de Tlaxcala, ~ 

jor dicho en Ocotelolco, fueron Garofa de Cisneros, Martfn de la ~oru

ña y Amirls de C!Srdoba, qv.1111188 se instalaron en wias habitaciones de 

la casa de Maxixoatzin:7 A este lugar oonourrfa la gente desde zaoat1'n, 
16 

de xalapa ;y de la ,parte del r!o Alvarado y las serranías basta el mar. 

En una carta escrita en octubre de 1524, Cortls declar6 que ll 

bab!a ordenado la ccnstrucoi6n de un monasterio en Tlaxoala, en el qv.9 

residirían tres frailee:9 Asimismo en las cartas de Rslaci6n afirmas 

"he hecho hacer all! un monasterio, y est4n allf trea frailes que los 

instru;ren en las cosas de D11estra fe, y de eso tienen cargo el taotor 

de vuestra alteza. n20 EstuHéron _ en las casas de Jlaxucatzin hasta el 

aiio de 1527 cuando pasaron al barrio de Cuitluoo a su 1111evo y priMr 

monasterio propiamente dicho1 adem4s permitieron que en su primer resi

dencia fuera la sede catedral del primer obispo de Tlaxcala, fray Ju

liln Garcls. 

Segdn afirma Notolinia, el monasterio de Cuitluoo fue edificado 

bajo las 6rdenes de fray Jlartfn de Valencia y lo dedicd a la "Jl&dre de 

Dios"~l ;I;J. oonolusi6n de dicho convento se puede situar entre los aiios 

de 122622a 1529~3 Tanto la primera como la segunda secie convantual es

tuvieron ubicadas en el 4rea de los señoríos, del otro lado del rfo za

huapan contrario al deL la ciudad de Tlaxcala. Referente a este segundo 

convento, Gibson afirma que se localizaba entre la ciudad de Tlaxcala 

y los Rayes Qlliabu111tlan, bas4ndose en la aseveraci6n que hace Nendieta, 

en el sentido de que el sitio Dllevo (Ouitluco) estaba a la vista de-1 

lfr Gibson, .22, .2!!.•, p.33. 
16 lendieta, ~ ~., p.248. 
¡9 Gibson, op cit., pp.43-44, n. 59. 
20 Vortls, .22, -;;rr., p.176. 
21 J(a:uiJ..~~ii,; 'Bii:J¡oria de los indios ••• , p.127. 
22 Gibson, .22, ~·, p.44. 
21 John McADdrew, The open air ohurches of sineenth oentur¡ Medco, 

Cambridge, )lassachussettsa Barvard,University Presa, 1965, p.419. 



convento lláts tarde construido en la propia ciudad de Tlaxoala~~ 

El oonjuDt o conventual que a la techa se conoce ~ ].a tercera 

y definitiva residencia de los franciscanos en Tlaxcala; se eligid 

el lugar y se empez6 a construir a partir de 1537-40~5 Comimtlndose 

la labor en los años siguientes del siglo XVI y tambi~n.. én algunoe 

del siglo XVII. En este dltimo b4sicamente se remodelaron algv.nos de

talles que se ver4n en capitulo aparte. 

Ahtes de comenzar a ver la labor evangelizadora a cargo de los 

frailes, se considera pertinente introducir la parte que corresponde 

al clero secular, es decir la presencia del Obispado .. 

La bula sacri apostulatus ministerio, fue la que expidi6 el pa-

pa Le6n X, el 19~0i 24 de enero de 1519;26 a petioi6n de carlos V pa

rala erecoi6n del obispado de sama María de los Bemedios en Cozumel 

;y Yucatatn, confir~ndola la Real Cédula del 13 de septiembre de 1520~7 

Con esta bula pontifica y real ordenanza se tiene el origen de lo que 

posteriormente seria el primer Obispado en la Nueva España. Luego, a 

la noticia del decubrimiento de otras grandes ;y ~s ricas tierras, en

tre las que se encontraba Mlxico-Tenoohtitlan, carlos V e:dend.16 ücha 

bula a esas tierras ;y fue bajo el pontificado de Clemente VJ:I que se 

dict6 la bula Devotionis tuae probata sinceritas, con fecha del 13 de 

septiembre de 1525, y la ofdula bal~ se e%Pidid el 9 de julio de 152628 

para fijar los límites de la di6ceHis carolense, de tal manera que la 

erlensi6n territorial que ocupase el obispado sería aplicable a, "Te-

24 Gibson, .2E, ~·, p.44. 
25 ~., pp.44-45. McAndrew, .2E, ill•, p.419. Piedel Chauvet, J.os fran

ciscanos y su convento de Tlaxcala, 2a. ed., Tlaxcala1 1967, p.16. 
26 Enrique Dll.ssel, El episcopado hispanoamericano, instituoidn misione

ra en defensa del indio, 1504-1629,. Mldoos Centro Interoultural de Docu
mentaoi6n, 1969 (Senderos, 32, ·vol I), pp.98 y 140. Jos& Bravo Ugarte, 
Didcesis y obispos de la iglesia mexicana (1519-1965), M&xi001 Editorial 
Jus, 1965 (Coleoci6n Mlnoo her6ico, 39), pp.20 y 77. 

27 Dll.ssel, .2E, ill•, p.98. 
28 ~., pp.98 ;y 141. Bravo Ugarte, .21?.~•, pp.30 ;y 11. 



nuxtitlan y su distrito o en otros confines11!9 Se entiende pues que 

este segundo mandato tuvo la opoidn de que fuera para Tenoohtitlan o 

algdn otró lugar, siendo lsta la que se tomcS ¡:,ara la creaoidn del obis

pado en Tlaxcala, la provincia fiel a la Corona. 

Un año desf"Ó- se expidi6 una Cldula Real, el 19 de septiembre de 

1526, en la que se estableci6 la extensi6n territorial que ocupar!a di

cho obispado, dice as!s "la Provinoia de Taxcaltechle inclusive y san 

Juan de Ulúa, que confine con aguas vertientes hasta llegar a Katlata 

(Maltrata) inclusive, y la Villa Rica de la Veracruz y la villa de Jlede

ll!n con, todo lo de Tabasco, y desde el r!o Grijalva hasta llegar a 

Chiapa.n30 

C&rlos V nombr6 como primer obispo de Tlaxcala al fraile domim.

co Juliln aarc&s, confirmando así la ereccidn del obispado de Tlaxcala 

el primero de diciembre de 1526~1 El arribo del mencio,nado obispo, se

gdn dice Dllssel, fue en 1528. Sin embargo, por lo que afirman Motolim.a, 

Bravo Ugarte, Gibson y Culllar Bernal, Julí4n Garols lleg6 y ocup6 su 

cargo en 1527. Adeda, Tousaaint en su obra La catedral y las iglesias 

de Puebla, lo corrobora y dices "present6 sus bulas a la única autori

dad civil que existi6 en la incipiente colonia, al ,vuntamiento de Nl

xioo, el 19 de septiembre de 152711 ~
2 

Su residencia provisional y única como sede catedralicia en Tlax

cala, fue en la casa de Maxixcatzin en Oooteloloo, como ya se dijo, pri

mera residencia de los frailes. Así lo refiere Motolim.a, quien dices 

29 Bravo Ugarte, !E.El•, p.77. 
30 lli!!!· 
31 Dussel, .22, .2!!_., p.XXVIII. v,ase, Relaoión de los obispados de Tla:1:oa-

1a, Michoacan, oaxoca y otros lugares en el siglo XVI, manuscritos de la 
colecoi6n de Joaquín Garc!a Ioazbalceta, Mlxicos 1904, p.2. 

32 Manuel Toussaint, La catedral y las iglesias de Puebla, Ml:s:ico: Edito
rial Porrúa, S.k., 1954, p.52. 



"Tenía ese señor (Maxb:oatzin) grandes casas ;y de mohos aposentosr ;y 

en una sala de esta casa tuvieron los frailes de san Francisco .su igl

sia, tres años desputfs de pasados a su monasterio tome$ all! la posesicSn 

el primer obispo de Tlaxcala, que se llamaba don Juli4n Garc4s, para 

iglesia catedral, ;y llam6la santa Mar!a de la eoncepcicSn.n33 BoupcS la 

silla episcopal de 1527 al 7 de octubre de 154234en la ciudad de Tla:z:oa

la 7 en la de Puebla. 

Gibson afirma que Juli4n oarctfs estuvo en contra de que la sede 

episcopal estuviera en l~ ciudad de Tlaxoala, ya que en ella los pobla

dores eran particularmente indígenas, por lo que en 1531 esoribicS a la 

reina para que mandase a poblar de españoles dicha ciudad~5 Ha;y algo 

de cierto en ello, en efecto el obispo dominico escribicS a la reina, 

la que contenstcS mediante una Real Ctfdula del 18 de enero de 1531, ~o 

contenido aclara el por qui Juli4n Garctfs mandcS pedir colones españoles, 

dice asf la ordenanza reala que "hasta ahora no se ha poblado ni pue

bla de cristianos espaiiRles, de cuya causa la dicha provincia (de Tlax

cala) viene en disminucicSn, DUestras rentas reciben mucho daño ;y tfl (J~ 

li4n Garctfs) no puede residir en la dicha tierra, ni hacer SI.! iglesia, 

ni entender en las otras cosas del servicio de Dios 7 bien de los in

dios de aquella provincia. Y nea supliccS ;y pidicS,por merced mand4semos 

poblar de cristianos españoles el pueblo de la cabeza de dicho obispa

do (es decir la ciudad de Tlaxcala) porque con esto la provincia se con

servar4 7 acrecentar4 ;y tfl poder residir en ella ••• Por ende yo (la rei

na) os ruego y encargo mucho que trabajtfis en que (en) la dicha provit 

oia se haga pueblo de c:l'Jstianos españoles en el m4s conveniente ;y apa-

33 Motolinia, Historia de los indios ••• , pp,185-186. Cuevas, .2E. .2.!1•, 
I, p.331. Bravo Uga.rte, .2E. .2.!1 ... , pp.77 ;y 78. Gibson, .2E. .2.!1•, p.54. 

34 Fecha en que dejcS de existir, Bravo Ugarte, .2E.~•, p.78. Gibson, 
.2E.~-, p.56. 

35 Gibson, .2J? 2..!!,•, pp.54-55. 



36 rejado lugar que os pareciere." Queda claro que la reina mand6 que 

se fundara otra ciudad y fue as! como se esoogi6 un sitio para la ciu

dad de Puebla de los Angeles en 1531~7para que residieran en ella espa

ñoles. En esa forma el deseo del obispo de que hubiera pobladores espa

ñoles se vio realizado, a.dem4s tuvo la dicha de que "fue el conductor 

de 33 hombres y una viuda, primeros ~obladores que hicieron casuchas de 

barro y una pequeña iglesia en el centro del portal llamado de Borja1 
38 la pequeña colonia ten!a ya en 1534 ochenta y. cinco personas." 

Sin embar_go, segdn dice Maria.no Cuevas, que cuando sucedi6 el 

traslado de la sede episcopal a la ciudad de los Angeles el. menciotª.do 

obispo se resisti6 a admitirlo, as! lo confirma una carta escrita por él, 

ya que su deseo era que Tlaxcala tuviera la silla episcopal porque, 

los nindios eran buenos y, ademts, segdn en sus propias palabras a "ten

go yo por el contrario a los frailes menores que no quer!an perder la 

silla, tengo a los de Puebla que quer!an que all! fuese la catedral y 

que quedase desierta la ciudad de N!ni ve a donde W\{s necesidad hay de 

obispos y el.trigos, instrucci6tj y dootrina. 1139 Actit""5 que se confirma 

con la res$lstemcia que Juli4n Ga.rcls·puso para acceder a firmar los 

papeles para que la catedral se pasase a Puebla, lo que hizo hasta 15391° 

ll'inalmente, el traslado se verific6 por las autoridades religiosas de 

la ciudad de Mlxico y la licencia Real de España, como consta en una c&

dula del 6 de junio de 154311 

36 Pedro L6pez de Villa.señor, cartilla vieja de la nobiJ.!sima ciudad de 
Puebla (1781), Ed. e índices de J. I. Mantec6n, Introd. de Efra!n castro jr. 
Mlxico1 Universidad Nacional Aut6noma de Mlxioo, Instituto de Investigacio
nes Estlticas, Imprenta Universitaria, 1961 (Estudios y fuentes del arte en 
Mlxioo, DI), p.36. 

37 Mariano Fern4ndez de Echeverr!a y Veytia, Historia de 1a fundaoi6n de 
la Puebla de los ªngeles en la Nueva España su descripci6n y presente estado, 
Méxioo, imprenta tabor, 1931, P• 

38 Peñafiel, .21?..2!!.•, p.151. 
39 En CWlns,.21?, cit., I, pp.333 yr334. 
40 ~-, p.333. 
41 ~., p.335. Toussaint, .21?, .2!!.•, p.55. Bravo Ugarte, .21?,~•, p.77. 

Gibson, JUl ,m., p.55. Culllar Bar~·, §E.~·, p.116. 
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I,a labor del primero y Wlico obispo residente en la provincia 

de Tlaxcal!an cumplid con la tarea, al lado de los franciscanos, de 

convertir con profundidad almas al cristianismo. 

I,a actividad de los franciscanoa en Tlaxcala, despu&s de eat! 

blecidos en Ocoteloloo irradi6 a diferentes puntos de la provincia 

con la enseñanza de la doctriDaJ en enero de 1525 procedieron a des

truir imilgenes. I,a enseñanza del Evangelio se enfoc6 Msicamente hl!

cia los elementos jdtrenes, es decir, a los hijos de los caciques. Se 

les internd en el convento para educarlos debida y concienzudamente. 

Tal proceder fue apoyado por 0ort&s quien amenaz6 con castigar a los 

que ne le obedecieran. Esa política de contar con los j6venes y ni

ños se exalt6 por los hechos de sacrificio a causa de la oonversi6n, 

los que MO'tolinia relata con les ejemples en la d4cada de los trein_ 

tas de los niños CristcSbal y su cruel e influyente padre Acxot&caU 

cocomitzi, señor de Atlihuetzia; otro fue, el de los niños predicado

res Antonio y Diego~ Son la expresi6n del íiaoiente-fe~ororeligioso 

en la provincia de Tlaxcallan. 

I,a opinión que da Gibson, sobre la "historia" del niño Crist~ 

bal y la ejecuci6n de su padre, es la de que el hecho revela carac

terís~icas de la conversi6n1 los niños como el elemento social indí

gena mita apropiado fueron empleados como agentes de instrucci6n en 

todas partes.de la Nueva España, por otro lado, la ejecuci6n de su 

padre representa el ~todo erlrelao de relaoicSn con los ZJativos menos 

flexibles de la mils vieja generaci6.!3 

42 Kctolinia, Bilitaria de los indioe ••• , pp.176-179-181. 
43 Gibson, .21?. .!!,Ü•, pp.36-37. 
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La vida doci~religiosa tlaxcalteca durante las d&cadas de los 

treintas a los sesentas fue muy fioreciente pues en ello se conjuga

ron varias razones, por ün lado, el hecho por sí solo de abl'asar,• 

una nueva religic5n en cierta fol'IIIB vencedora; por otro, la condicic5n 

social con que los distinguieron en relacic5n con las otras provincias, 

permiti&ndoles gobernarse parcialme.nte por un cabildo Indígena, otoi

g!l:adoles la consecic5n de armas, títulos, no tan sc5lo a la ciudad 7 

provincia, sino tambi&n, a señores indígenas nobles 7 prominentes. 

Resulta de tal, que las fiestas religiosas vinieron a ser cele

bradas con la mejor de las disposiciones de 1foimo, de alegría,. con IIIIS

sica 7 cantos, bailes 7 representaciones de pasajes religiosos 7 políti

cos. Asimismo ese espíritu 7 prosperidad se dejc5 ver en el ornato de 

la ciudad, del arreglo de los lugares donde celebl'C!:rían los actos a~ 

ciales, de los objetos, cruces e im4genes en oro 7 plumas~ Entre las 

fiestas lllifs solemnes 7 que corresponden a la d&cada de los t~eintas 

est4n las que, Motolinia, la fuente por excelencia, oonsign61 la de 

san Juan Bautista en 1538 ;y la de Corpus Christi en 153915 En ellas 

se hacía gala de sus privilegios; ad, en la de 1539 como lo afirma 

Jlotol1nia1 "En este día fue el primero que los tlaxcaltecas sacaron 

su escudo de armas, que el emperador les dio cuando a este pueblo hi

zo ciudadJ la cual merced adn no se ha hecho con ninguno otro de indios, 

sino con este, que lo merece bien porque ayudaron 1111cho cuando sega

nc5 la tierra ••• 111'> Tambi&n lucían las banderas de la ciudad de Tlaxca

la y de casUlla y Lec5n. Segdn afirma el padre ~a casas, las ten!aa 

colocadas "por encima de un terrado de las .«»aas de cabildo porque pa-

44 Motolinia, Historia de loa indios ••• , p.61. 
45 ibidem. 
46 f!?!!., p.62. 



resciesen 111113' mds altas.n47 Los nobles indígenas asistían a dichas 

festividades muy bien vestidos conforme a BU rango en el gobierno. 

J.l'lle en esa fiesta . que se celebraron las paces entre C&rlos V 7 el 

rey de J.i'ranoia y en la que se represent6 la conquista de Jeruaalfn~ 

Antes de oontilll1&l' e je!!IPlifioudo el quehacer religioso en Tlax

oala en los siguientes años de vida virreinal, se pasar' a tratar el 

tema de la aparici6n de la Virgen de Oootl4n. Precisamente por la obs

curidad y dificultad para definir exactamente en que año se aparecí&, 

se intenta poner dentro de la secuencia general croncl6gioa con que 

se ha venido desarrollando este capitulo. 

El trato diferente que se dió a los tlaxcaltecaa; la tolerancia 

temporal en BU idolatría; la evangalizaoi6n abordada con suavidad y 

espíritu de convencimiento; la aoulturaci6n favorecida con la educaoi6n 

de niños hijos de caciques, la exaltaci6n del martirio de.niños tlax

caltecas cristianizados; la particiJ?&ci6n de las comwli.dades en actos 

religiosos, etc. vinieron a constituir fuertes motivos para facilitar 

y consolidar la evangalizaci6n. A ello hay que agregar la milagrosa 

aparici6n de la Virgen del Ocote a un indígena, hecho late (e gran im

portancia para afianzar la fe 7 propagarla, ad.emita de que en la lpoca 

barroca dio lugar ~ la erecci6n de un hermoso:. santuario. 

La obra primaria, en la que los escritores posteriores a ella 

de una u otra forma se han apoyado para narrar la historia de la apari

ci6n de la Virgen en 1541, y la historia de la ~pnstrucci6n de su tem

plo, es la del padre Jlanuel Loayzaga, tercer capell4n del santuario. 

Su libro se intitulas Historia de la milagros!sima imltgen de Nllestra 

47 Las casas, 2J?. ~., I, p.331. 
48 Motolinia, Historia de los indios ... , p.67-72. 
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Señora de Ocotl4n, publicada por vez primera en 1747, y en una segim

da edici6n en 175019 

Existe un documento del siglo XVI, el que quizll podr!a dar lus so

bre la fecha de aparici6m,pero, segdn los informes obtenidos del pintor 

Desiderio Her~ndez Xochitiotzin, ya no se enouentra en Tlaxoala y no 

se sabe aciencia oierta donde pudiera estar dicho dooumento?0 Se trata 

de unos papeles del teroer obispo de Tlaxcala, residente en la sede ca

tedral en la Puebla de los Angeles, el f'rancisoano llartfn Sarmiento de 

Hojacastro, los que datan de 1547. 

Una fuente del siglo pasado, difiere de las dem4s bllsicamente en 

dar la fecha de aparici6n, pues dice que fue en 1529?1 

A continuaci6n se relatarll lía ya tan escrita aparici6n de la Vi~ 

gen del ocote y, despu&s, se pasarll a tratar de definir en qui año se 

apareci6. SucedicS a un indfgena llamado Juan Diego Bernardino, de ofi-

49 Dicha obra no la consultl directamente, sino al travls de pllrrafos 
suelto.a que trancribieron los autores que se basaron en 11 para relatar 
la historia de la Virgen de Ocotllln. Se da aqu! una lista de las moncg.ra
ffas o textos que menoionan esa historia, y que se pudieron CODSJlltar, 
ellos son por orden de antiglledad1 Francisco Florencia, Zodiaco Mariano, 
Mlxico: Imprenta del Real y m4s antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755. 
Vicente del Niño Jes4s Sullrez de Peredo, Historia de la Santísima Virgen 
Maria, que con el título de Ocotllln se venera con todas las apariencias 
de aparecida en la nobilísima ciudad de Tlaxcallan, Mlrico1 Imprenta de 
don Mariano Ontiveros, 1823. Slazar Monroy, Santuario de Ocotllln, 19~8. 
Román Saldaña Oropeza, Imllgenes más antiguas y veneradas en Tlaxcala, M&
xicos Editorial Xiootli (abeja), 1952. Carlos Martínez Aguilar, Historia 
de Nuestra Señora de Ocotllln en Tlaxcala, Tlaxcala: Editorial Colonial, 
1966. Luis Na.va Rodríguez, Trascandencia hist6rica de T1axca1a, Mlxico: 
Editorial Progreso, S.A., 1969. -Tlaxcala en la historia, 2a. ed., 
Tlaxcala, 1972. -- Historia de Nuestra Señora de Ocotllln; su aparici6n 
milagrosa y su culto a través de los tiempos, 2a. ed., Tlaxcala1 Editora 
de Peri6dicos s.c.L., La Prensa, 1975. Y otros más que serlln citados en 
su oportunidad. 

50 En el pr6logo de Luis Na.va, Historia de Nuestra Señora ••• , 
51 El llllseo Mexicano o Misoelllnea #intoresca de amenidades curiosas e 

instructivas, México: impreai4n y publicación de Ignacio CUmplido, 1843, 
4 vols. I, p.503 "Viaje a Puebla y Tlaxc1la desde Mlxico en octubre de 

1841#. 
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cio terrazg11ero o pe6n de campo, perteneciente al barrio de Tlamaohoo 

del poblado de Santa Isabel Xiloxostla, Doctrina de Tepeyanco12 fue 

sirviente del convento de san Francisco Cuitlixco~3 A ese Juan Diego 

se le aparecicS la Virgen, en una "tarde cercana a la primavera de 

154111 , segdn dice el padre Loayzaga, cuando iba pasando por la loma 

de Oootl4n que co11111Dicaba a BU pueblo con el río 1.ahuapan. Su inten

cicSn era llevar agua de ese río a sus familiares y vecinos con el fin 

curarlos de la peste de viruela que se había desatado sobre esa parte, 

pues se creía que dicha agua tenía efectos medicinales, ya que z4huatl 

de donde deriva zahuapan significa 1•curagranos1154y Juan Diego que ya 

había recurrido;. a los remedios herbolarios para ayudar a BU parentela 

y de que na.da habían servido, esperansado fua a tomar &g11a del r!o. 

Pu.es bien, cuando se dirigía al r!o por la mencionada loma se in

terncS en un bosque de ocotes cercano a una barrancas ah! fue donde la 

Virgen se aparecicS atajlhuiole el camino; ella le pregllntcS que adcSnde 

iba y &l contestcS que al río por ag11a para sus enfermos. Entonces la 

Virgen le hablcS y le dijo que ella lo proveería de un agua con la que 

realmente sanarían sus enfermos y le invitcS a que la siguiera. As! lo 

hizo el indígena, ambos se detuvieron y de inmediato &l se percate$ de 

la presencia de un ojo de a¡ua o manantial que en esos momentos se 

abría bajo los pies de la aparicicSn. Ella le hablcS de nuevo, dici&ndo

le que se la administrase a sus parientes y que pronto sanarían. Juan 

Diego obedecicS y ya iba yeanudar su camino cuando la Virgen de nuevo 

le hablcS, dici&ndole que le avisara a los religiosos que en el ocotal 

encontrarían i~gen suya, por señales que ella misma daría, que la to-

52 Mart!nez Aguilar, ~ ~., p.42. 
53 "segdn consta de una inscripcicSn al pie de un cuadro antiquísimo de 

la stma. Virgen de Ocotltln que se conserva actualmente en Xiloxostla. La 
inscripcicSn tiene la fecha de 1766." C&lixto del Refugio Ornelas, Historia 
de Nuestra Señora de Occtltln, pp.52-53, citado por Mart!nez Aguilar, ~ ~·, 
p.42. 

54 Mart!nez Aguilar, ~ ~., p.39. 
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maran y la llevaran a la capilla de san Lorenzo. 

Al día siguiente muy temprano el indígena fue a contar lo suce

dido a los franciscanos y al atardecer del mismo día se dirigieron al 

lugar de la aparicicSn, donde mv sorprendidos los que habían ido, vie

ron que el ocote·:r.emanaba una ·luz muy brillante que parecía que se es

taba incendiando y un poco despuls notar~n que el m4s corpulento de 

los ch-boles brillaba en una forma especial. Como ya estaba muy entra

da la noche decidieron ponerlet., una señal para reconocerlo al día si

guiente que irían de nuevo. 

En esa forma fue que los :frailes s Juan Diego y gente curiosa e• 

prendieron su camino hacia la loma proveídos de los instrumentos necer.~;·i: 

sarios para derribar el grbol. Llegaron y alguien se dio a la tarea de 

hacer el trabajo; poco a poco se ~e dejando ver el contenidos era una 

im4gen tallada en.madera de ocote que represent~ba,a la Virgen Mar:[a 

como Inmaculada ConcecpcicSn, a la que llamaron con el nombre de ~ 

~, que significa "el ocote que estuvo ardiendon55y quemhoy se conoce 

oon el nombre de Ocotlin~6 

Los :frailes sacaron la imd:gen con sumo cuidado y, conforme al 

mandato de la Virgen, la llevaron en concurrida y bulliciosa procesión 

a la capilla de san Lorenzo. De ah:[ hasta la fecha lse ha sido su lu

gar de residencia, salvo pequeños períodos de ausencia por su llegada 

a la parroquia de san Josl de la ciudad de Tlaxcala, o bien por prote

gerla de las manos del hombre en los períodos críticos en contra del 

clero, de la historia de México. 

Ya se dijo lo contradictorio que hay en las fechas que se citan 

para la aparición. Una fuente dice que en 1541 (fecha que oficialmente 

55 Nava Rodríguez, Trascendencia ••• , p.51. 
56 Anaya Monro¡, op oit., p.91, dice que significa "lugar de ocotes", 

porque deriva de~ ooote y, la terminaoicSn ~ lugar. 
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ha sido aceptada) y, otra, que en 1529. Se tratar4.de desmentir ambas, 

aunque nos quedaremos con la incertidumbre de no eaber con exaotitud 

en que año sucedicS. Sin embargo, lo que es seguro es que su aparioicSn 

a?Tanca en el período llllls fruotítero de la evangelizacicSn en Tlaxcala, 

entre las d(cadas de los treintas a los oinouentas. 

El padre Mamiel Loayzaga, la fuente primaria por excelencia, soe

tiene que la aparicicSn fue en 1541, a pesar de que 11 mismo atirna que 1 

"El día y año, en que esto sucedicS, no se saber pero nos consta que fue 

al tiempo que las destrozadas vidas de tantos miserables difuntos clama.

banal oielo con inconsolables sollozos, llegaron es1;as 1'stimas a los 

oídos de la Madre de la Clemenoia ••• n~7 De tal manera que dicho año es 

un supuesto del mencionado padre y que lo ll;&n seguido afirmando los que 

se han basado en 11 para escribir sobre el tema. Excepto MarUnez Agui

lar, quien da los supuestos histcSricos de que no pudo haber sido en ese 

año, porque no hubo ninguna peste, y las techas llllls cercanas a 1541, en 

las que sí hubo peste son 1531 y 1545• 

Otroi· aspecto mita que derrumba la atirmacicSn de que la 11paricicSn 

haya sido en lse año, es el hecho de que Juan Diego servía a los reli

giosos del coDVento de san Prancisco CUitluco, mientras que bien se 

sabe que para 1541 los frailes estaban ya en el mievo convento. Bn rel~ 

cicSn con esto parecería mita lcSgico atrimar que la aparicicSn sucedicS en 

1529. Aunque por otro lado no concuerde, porque en ese año no hubo pee

te y adem4s, de haberlo sido, ello queITía decir que antecedicS a la del 

Tepeyac, de 1531. Hay que agregar tambiln, que por 1529 la evangeli8 acicSn 

en Tlaxcala todavía no entraba en una fase mayor de fe y creencia. Así 

57 Citado por· Antonio Ccrtla en Genaro García, ta arquitectura en Mlxico, 
Iglesias, Mldco: publicada por el Museo .Nllcional de Arqueología, Historia, 
y Etnología, Talleres de Imprenta y Foi'ograbado del Museo de A.H y E., J: 
1914, 2 vols. II, p.4. V.tase, .Natla Rodríguez, Traseendenoia ... , p.48. -
Historia de l'fu.es1ira Señora ••• , p.37. 
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que finalmente esta 1Utima fecha queda descartada. 

Pese a esa confuai6n una cosas! ea cierta, la de que la apari

ci6n sucedi6 an..-s de 1547 porque, aegln dice el padre Nava Rodr!gues1 

nEn los meses de abril y ma70 de 1547 se vieron afligidos los tlaxcal

tedas por una sequíaLtremellda y por una peste de tabardillo ••• Con la 

licencia del prelado se llev6 la im4gen a la ciudad de Tlaxcala y 1111e

vamente fueron oídas sus peticiones"~ 

Al parecer, el 11nico año en el que se podría ubicar la aparioi6n, 

es el de 1545, pues en 11 s! hubo }Ull,~HSste de tabardillo o matlalz~ 

lm.at1?9 Aunque, para este caso se elimine el dato que dioe que Juan Die

go era sirvienté•,del convento de san J"ranoisoo C1ú:Uixco. 

Eet4 my claro el por qui Kotclinia no habla del hecho, porque, 

primero, precisamente en el año de 1541 en el mes de febrero, dice Ed-

11111ndc o•aorman que, nsegdn la versi6n de los MSS de la Historia, fu.e en 

esta ~echa en el convento de Tehu&c4n cuando termin& la •Epístola Proe

mial• en que Motolinia dedic6 su obra al conde de Benabente.1160 Adem4s, 

nci, fu.e testigo del hecho porque, en esos años 11 ya no estaba de p!U'--··.'-

d.flrJ..n el convento de Tlaxcala, sino que anduvo en la Kirleoa,en Tehua-
~, 61 
ottn, en T~xcoco¡ y en 1545 en Guatemala y en Kfxico. 

Por otro lado, si la aparici6n fue en 1541, obviamente debi6 oc,.. 

rrir durante el obispado de dray Julil!n Garols, quien tambiln hubiera 

tenido que ver en esa aparici6n, por mu.cho que fu.era acoicSn de los fran,. 

ciscanos siendo 11 dominico y adem4s del clero secular. De 18 contrario, 

de haber sido en 1545, para esa fecha el obispo no existía 7 ademlls, me

vo obispo lonhubo hasta 1547, el franciscano fray Mart!n sarmiento de 

Bojacastro. 

58 liava Rodr!pez, 'frasoendencia ••• , p.68. 
59 Re:nd.ieta, op cit., pp.514-515. Segdn dice carmn Venegas, el matlal~ 
~ "son pujamie.ntos de sangre" y se usa como si~nimo de tabardete, ta
bardillo, etc. carmen Venegas Ram!rez, •&gimen hospitalario para 1:nd.ios en 
la Nlleva España, l&.ed., Mlxioo1 Instituto Nacional de Antropología e His
toria, depto. de Investigaciones Hist6ricas,~1973, pp.25-26. 

60 Edmu.:nd.o o•aorman, "Notas biogrl!fic&s sobre Motolinia", 'en Motolinia, 
Historia de los indios ••• , p.XXIX. 

61 ibid., PP• xxrx-xxx. 
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Lo que de seguro hay es que el suceso se lle~& al cabo en la 

d&oada de los cuarentas digno representante de las nuevas generacioDea 

de indígenas ya oonvertidoa.:1al cristianismo, de tal manera que el pa

pel de los frailea conssiti6 en idear y reforzar la aparición. Loa fra~ 

ciscanoa davotísimos de la Virgen acudían siempre a su ayuda, as! lo 

afirma Motolinia, quien dices "quedó tan destru!da la tierra de las~ 

weltas y plagas ya dichas ••• lo cual duró 11111chos añoe1 y para poner 

remedio a tan grandes males, los frailes se encomendaron a la sacrat:[.. 

sima Virgen María, norte y guía de los perdidos y consuelo de los atri

bulados, y juntamente con esto tomaron por oapittln y caudillo al gl~ 

rioso san Miguel ..... ~2 

Como otros santos y santas, vírgenes, etc. ellos los milagrosa.. 

mente aparectidoa son el apoyo de los desvalidos, que en su desespera.. 

ción lo dnico que les queda es la fe en el milagro, de lo que resulta 

toda una serie de hechos sostenidos por loa religiosos. As!, en las 

apariciones hay di4logoaJ hay el ,aviso de donde exactamente quieren 
63 sus templos, las ida de las veces hay un pocito con agua milagrosa 

que dar4 saludJ tambiln el personaje al que la Virgen se le aparece, 

en m4a de UD caso, es UD indígena llamado Juan Diego~4etc. 

62 ibid.m p.19. Es aquí donde, adem4a,.de encontrar el origen de la 
"aparición de la Virgen de Ocotl4n, se ha)'lel de san Miguel del Milagro, 
que tambiln sucedió en la Tla:x:cala cristiana del siglo XVI, igualmente 
tiene un pocitc de agiia santa en el lugar da su aparición. 

63 La Virgen de Ocotl4n pidió se le colocase en el altar de la capilla 
de san Lorenzo, la que es probable aa haya oonstruído entra 1536-40, sa
gdn así,lo afirma Martínez Aguilar, quien dice que Motolinia era~ de
voto del santo, op oit., p.120. Daranta esos años Motolinia fue gual'l
ditln del convento de san Francisco de la ciudad ·de Tla:x:cala, Gibaon, 22, 
!:!!.•• p.210, Aplndice III. 

64 Los elegidos para las apariciones de la Virgen de Guadalupe y Oc~ 
tl4n fueron ind~genaa llamados Juan Diego • .Aunque no debe extrañar pues, 
con el llismo nombre se bautizaban a varios en un sólo día. Muñoz camargo 
ilustra al respecto, dices "un día que se bautizaban los varones se lla.. 
maban Juanes, otro en que se bautizaban las mujeres se llamaban Anas ••• 



65 

El asunto de la aparioi6n de la Virgen de Ocotl4n tue determina

do y sostenido por los franciscanos, as:[ lo afirma Rioard, dice que 

esa Virgen es de origen franciscano y que primero tue colocada en la ca

pilla de san Lorenzo~5 aspecto que es obvio puesto que esa regi6n tue 

evangelizada dnicamente por franciscanos, a pesar de que ah1 estuvo el 

clero secular con un obispo dominico. para Antonio Cortfs, la aparici6n 

de la Virgen no ttue más que un instrumento para la ditucicSn del cristia

nismo~6 En s! .t'lle un elemento soci~religioso del que los frailes saca

ron partido para reforzar la conversicSn y verdad.era fe en el cristiahis-

mo. 

Segdn dicen las versiones oral.es, el m6vil religioso de esas apa

riciones, fueron cov el fin ele dar una madre a la nueva tierra convel'

tida, es decir, hacer una substitucicSn de la madre ind!gena~prehispáni

oa, por la cristiana. Ello va paralelo con la decisicSn de los frailes 

de construir su convento e iglesia sobre las rui:aas prehisp4nicas~7 Y 

como lo afirma Rioards "Dos efectos se lograban con ellos desintegrar 

m4s el viejo modo de vida, y sustitui7 un culto por otro culto." 
68 

ta"le7enda11 fue cobrando fuerza en la medid.a, en que la tradicicSn 

oral la tue alimentando, se tue extendiendo y rafirmando su autentici

dad. Carlos Mart!nez Agu.ilai' resumen esa evoluci &l en la siguiente formas 

dtlbaseles una cedulita en que escribían sus nombres para que no se olvida.:" 
sen los nombres de los bautizados aquel d!a. Ana! se usp mucho en esta pr~ 
vinoia de Tla%oala muchos años ••• y ans! mismo rl yo en otras provincias 
de esta tierra hacer la misma diligencia.", .2E. .2!:t•, pl!221. 

65 Rioard, .!?E_ .2!:t•, p.329. 
66 En Genaro García, .!?E. .2!:t•, p.329. 
67 Segdn dice Antonio Peñafiel, en tiempos prehisp4nicó~ en la loma de 

San Lorenzo estuvo el templo de la diosa ~, y se basa en lo siguiente 
para afirmar tals 111a costumbre que ten!an los misioneros franciscanos de 
construir los templos cristianos enmlos. asientos de los teocalis de los 
!doloss de esto tPnemos DWDerosos ejemples, pero sin ir IIIU1' lejos se puede 

~ 
citar la ermita primitiva del Tepeyac en que estuvo el altar de esa misma 
deidad~' que tuvo su Cihuateccalli en donde hoy est4 el santuario de 
la Virgen de GuadalupeJ la pir4mide Cholula, as~ento de Qu.etsalocSatl, hoy 
santuario de la Virgen de los Remedios.", :21?. .2!:t•, p.51. 

68 Ricard., 2l!. fil•, p.62. 
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"Una tradición oral aceptada y sostenida por los franoiscanos del si

glo XVI y XVII, y por el primer obispo fray Juliltn aarc&s (eso si se 

toma oomo fecha de aparioiiSn el de 1541) transmitida fielmente.: a tra-

vés de los años, de padres a hijos por el.pueblo cristiano, aprobada 

y aumentada por los Obispos y Arzobispos de Puebla, y sobre todo co~ 

firmada y autorizada por los sumos pontífices es ·sin lugar a dudas, 

la base m4s sólida, el fundamento m!ts seguro de la historicidad de las 

apariciones de la Virgen santísima de Q.cotllln.1169 

Queda olaro ya que la evangelizaciiSn mas o menos a gran escala 

se dio en la d&oada lle los treintas abarcando lo anteriormente visto, 

hasta la d&cada de los cincuentas. Segdn dice Gibson, fueron tiempos 

en que la vida social y política tlaxcalteca se mantuvo en equilibrio, 

pero que.déspu&s de la primera mitad del siglo XVI, el 4nimo, el entu

siasmo religioso menguó y la iglesia, awique contiJl'Uó· siendo una ins

titución vital, ya no tuvo el mismo espíritu de animación que el que 

tuviera la primera generación de franciscanos?º Así se prolongaría 

hasta la primera mitad del siglo XVII. 

Sin ellll,&l'go, en los siglos XVII y XVIII hay un cambio,~- proceso 

general en la Hueva España, dentro de la socieddad religiosa· • Ya no 

sería el incentivo evangelizador de los primeros tiempos, sino que apa

rerle otro motivo religioso en la sociedad novohispana. Es decir, las 

nu.evas generaciones habían nacido en un ambiente· diferente, ya conve~ 

tido, y ahora el espíritu religioso ,,se desplazaba haoia otra forma de 

vivir y sentir espiritual y materialmente. c.omo ya lo ha hecho notar 

69 Martínez Apilar, op cit., o.62. 
70 Gibson, ~v~., p.41. 
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Jorge Alberto Manrique, se "resucitan" las imdgenes apareoidas mila

grosamezrte, agrega el citado historiador del artea "Sobre esta base, 

la cultura barroca del~siglo XVII y del XVIII mozrtaria una formidable 

mdquina de historias y leyendas, de sim~olismos y alegor!~a, que les 

daría un nuevo aspecto (a las imdgenes) ••• hasta que las necesidades 

de la.,cultura barroca novchispana las redescubren en su nuevo sezrti~. 

do. 1171 El culto a las imdgenes de sazrtos y vírgenes, y reliquias trae

ría consigo no scSlo un II justo orgullo" de la provinoia o ciudad que 

tuviera una imdgen local sino que, tambi&n, una fuezrte de beneficios 

económicos tazrto para la sociedad como para la iglesia; de ahí arran

can las peregrimi.ciones y festividades en les lugares de veneracicSn.72 

Este es el caso de la Virgen de Ocotliln y su sa11,tuario. J!ue has

ta 1670 en que, al quedar e.n manos del clero secular, se le da ese 

mievo matiz, se le redescubre. Así comienzan una serie de milagros y, 

por lo tanto, el culto y devocicSn del pueblo hacia ella, no scSlo de la 

provincia tlaxcalteca, sino también de la ciudad de Méxioo y regiones 

coma.roanas. VeneraoicSn que ha trascendido a miestra época. ,,. 
Con los pocos ejemplos de que se disponen para dar un panorama 

general de la religiosidad de la sociedad tlaxcalteca en los siglos 

XVII y XVIII, se han escogidc.,para ejemplificar,las siguiezrtes fiestas, 

procesiones o prilcticas religiosas. Por medio de ellas se entenderil la 

fructífera vida tlaxcaltexa, fervorosa y a la vez prcSspera, aunque haya 

sido a un nivel local. 

Uno de esps ejemplos son las llamadas "procesiones de sangre", 

las que tienen su origen precisamezrte en Tlaxcala hacia el año de 16861 

71 Jorge Alberto Manrique, "Del :earrccc a la I1ustraci6n11 , en la Hist~ 
ria general de México, El Colegio de México, II, PJ>l71. 

72 ~-, pp.42&.,429. 
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"estos santos Exercicios, tuvieron prinoipio en la ciudad de Tlaxca-

la, en do:ad.e escrivi6 el R.P.Pr.Fr. Francisco de Soria, del orden Se

raphico, el Librito intitulados Desagravios de Christo Señor Huestro, 

con tanta aceptaci6n recibido, y practicado, que en todas las ciudades, 

y Lugares de este Re~, se haze con toda puntualidad, y fervorosa 

Aplicaci6n anualmente. 1173 Dichos "ejel"cicios" se conoluyeron en los dfas 

18, 19 y 24 de octubre de 1734.74 

Se hace &nfasis en que la sociedad tlaxoalteca estuvo unificada 

en todos sus aspectos, es decir, en religi6n, política y economía. 

As! se manifest6 en la celebraci6n de una fiesta y misa, por haberse 

jurado como patrona de M&xico a la Virgen de Oo.adalupe, el 17 de agos

to de 1738. Se citarlt textualmente para no romper con el :inter&s ;y ou.

riosidad con que se relatas "en cuyo día arbolado el Esta:ad.arte Real 

en los Balcones de las casas del quntamiento se les sobrepuso 4 las 

armas la Imltgen de la Señora, inserta en una esfera Cronol6gica de los 

tiempos, en que con las cuatro figuras, con que significaban los Indios 

sus Olympiadas, que eran Pedernal, casa, caña ;y Conejo, recordaban los 

continuados favores de la Señora,. explicados en·eruditos claros póe-,. 

mas.1175 Hay que agregar, la solemnidad con que se habfa hecho la misa 

en la P&rroquia de san J6sl, en la que particip6 el gobernador español 

y el indígena, y en general la nobleza y deds pQblaoi6n de Tlaxcala. 

La productiva y rica vida espiritual ;y material en los siglos 

XVII y XVIII en la ciudad de Tlaxcala, casi competfa con la de los pri

meros tiempos de cristia:ad.ad, en el sentido de que ponfan cuidado en 

73 castorena y Urda, ;y S&hagún de Arefvalo, Gacetas de M.Sxico, II.Sxico 1 

Secretaría de Educaoi6n Pdblica, 1950, vols. II y III (Testimonios mexi
canos historiadores, 5 y 6), II, p.134. 

74 ibid., lI, p.210. 
75 ~-, p.131 .. 
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el arreglo de las calles, gastaban en juegos pirot&cnicoa, las "co

rridas de Chriatianos, y moros, en las de toros, que duraban por cua-
76 tro dfaa•••"• Y sobre todo por el ferviente culto a las illll!ganea, oomo 

78. se dijo. Aaillisilo, ello reperouticS en la elaboracicSn de las obras 

de arte plasmando en ellas BU fervor religioso, expresando en ellas 

por medio de afmbolos y alegor:tas a la Divina Providencia, a la Virgen 

María, santos y santas, etc. Resaltando los mds altos valorea, dignida

des y gracias del mundo cristiano expresados al través del arte reli

gioso en la ciudad de Tlaxcala en la &poca barroca DOgohidpana. Tam

bi&n se peroibir!an esas inquietudes, ese espíritu barroco en las 

construcciones civiles, de las que hoy poco queda, pero que mostrarían 

a1 lado de la conservacicSn de las construocionea civiles del siglo XVI, 

una ciudad rica y prcSspera a nivel local, y BU importancia obtenida 

por los privilegios con loa que la Corona les diera. 

76~. 



IV. LA CnJDAD COLONIAL DB TLAXCALA. 

A. FllndacicSn. 

Se ha aclarado desde el inicio de este estudio, .que en la &poca 

prehisp4DIÍ.oa no existicS una ciudad o pueblo específico con el nombre 

de Tlaxoala, aegdn lo afirman los hia;!;oriadores Gurda taoroix 7 Chal'

les Gibson~ De ta{ manera que la ciudad de Tlaxoala que ho;y conooe110s 

como la capital del Estado del· .. :'mismo nombre, tiene BU origen en los 

primeros años bajo el gobierno español. 

ta desigiiaoicSn Tlaxcallan, corrupto el nombre en Tlaxcala, se 

encuentra en los cronistas del siglo XVI, abarcando óoa~diohó"~:fiombre 

un.a provincia. Por mencionar algunos de ellos estfna Cori&s, B~rnal 

Díaz, Motolinia, Muñoz camargo, Cervantes de sa1azar, etc. Los dos 

primeros llegan a confwldir a Ocoteloloo ;y Tizatl«n, respeotiva•nte, 

oomo la ciudad de Tlaxcala capital-de la provincia del mismo nombre. 

Sin embargo, que quede claro que eso no fue mas que un.a oonfusicSn del 

nombre, ya que &ate \tnicamente designaba el Utea o provincia de los 

tlaxoalteoas 7 no precisamente a una deterainda ciudad o poblaoilln. 

Si se siguen loa datos que da Gibsoa, se tendrlln las siguientes 

noticias sobre BU tundaoicSn. Bl lugar para la miew ciudad se eligi.S 

en el año de 1528~ inmediatamente se distri~eron los solares para 

los efectos civiles. Dicho sitio s8 ubiocS del lado contrario al de 

loa cuatro señorfoa, o sea, pasando el rfo zahuapan que parte p1,r la 
I 

mitad el !atado dJ""l'laxoala, 8B decir, la ciudad &8 ubica ai sureste 

1 aurr:ta tacroix, CcSdioe ••• , p.21. -"Itinerario ••• ", p.37. Gibson, 
.2E, !?!l•, p.124. 

/ 2 V&aa9 capítulo I, p.8, n. 7. 
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del lrea de los cuatro señoríos~ 

La deoisi6n de fllndar esta meva ciudad llev6 la intenci&n de 

crear otro centro que fuera capital de la pDovincia tlaxoalteoa y da

ría a esta el tono determinante de su importancia dentro de la vida cul

tural 7 política en ia llleva Espaiiaf adeds, por su calidad de aliada. 

Se entiende que la intenci&n con la que se fwld.6 la dicha ciudad no fue 

la Id.a• que determin& la de la ciudad de Puebla de los Angeles, ya que 

&ata fue para colonos españoles UDioamente. Bi t&mpooo surgid como la 

ciudad de .Ao'mbaro, CIVO origen fue para reducir indios. Sino que, 00110 

lo ha afirmado Gibson, la ciudad de !laxoala en el siglo XVI debía ser 

una oongregaci6n para la educaoi&n religiosa y lll&Dd.o polftico, un centro 

de reuni6n no de reducci6n~ Obedeci6 pues, a dotar de sede, en forma de 

un lugar diferente y mevo, la política, la cloonom:Ca, religi6n y socie

dad tlaxoalteoa noble bajo la superviai6n düeóta del·· aaDdo ;español. 

Se dice nobles, porque ellos que son los gobernantes, loa inf'lu

yentes, los que al venir a poblar la mieva ciudad, Jlotolinia dioea "7 

00110 en tlaxoala hay otros mohos señorea despu&a de loa cuatro princi

pales, y que todos tienen '18Sallos, edifican por mohaa callea, lo cual 
6 

ha de ser causa que en breve tiempo ha de ser UM gran ciudad." Bn efec-

to fue una poblaci6n para loa propios Uaxcalteoas, pero fundada a ini

ciativa de loa pobladores españoles y para la que, no set". dio preferencia 

a DillpDO de loa cuatro señorfoa como sede capital de la provincia novo

hiapana, 7 que tuvo a la Corona como 4nioo regidor. l'lo obstante, las ca

beceras políticas prehiapalnióaa continuaron existiendo, aunque dolida se 

3 Vtfase mapa B. -~ 
4 Gibaon, ~ 2,!l•, p.124. 
5 .!!!!•, p.1)6. 
6 •otolinia, Historia de loa indios ••• , p.186. 
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se impartían los negocios político& b4sicamente ·era en esta ciudad 

de nobleza, de privilegios donde residieron los poderes de toda la 

provincia, y asu vez qued6 supeditada al gobierno español que residid 

en la ciudad capital. 

No se cuenta con un documento. específico que hay ordenado la 

erección de la t111eva poblaci.Sn; moho menos se conserva un plano de 

su traza. Sin em_J,argo, la ciudad sigui6 un formato, el que debi6 

formularse y existir. Ya se ver4 con claridad fato en cuanto se pasen 

a describir la traza y la plaza de la ciudad. 

Escogido el lugar, se va a ver que para. 1530 las actividades 

concernientes a la administraci6n pol!tioa.J ya estaban funcionando en 

la nu.eva ciudad~ lo que indica una r4pida organizaoi6n del gobierno 

español como indígena. Unos ocho o nueve años despu&s, con el cambio 

de residencia de los franciscanos, se empez.S a sentir un impulso 111"

banizante, de tal forma que, para el año de 1537 el rect4ngulo de la 

plaza ya se reconocía y las ccna'jlru.coiones civiles se empezaban a pe~ 

filar. para el año de 1545 estaban ya desarrollados, lo que coincide 

con el apogeo del gobierno indígena~ para este tiempo la ;¡:,_rovincia y 
. 9 

ciudad de Tlaxcala ya contaba c~n un corregidor propio. 

7 Gibsón, ~2,!!•,.,...125. 
8~. 
9 v,ase inciso D, de este capítulo, p.80 
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B. Escudo de armas . .,. títulos de la ciudad. 

Por una Real Cfdul.a de C&rlos V, del 22 de abril de 1535 se dio 

el título de "Leal Ciudad de Tlaxcala" y Escudo de Armas, a petici6n 

del gobernador de la ciudad y provincia de fse lugar, Diego Maxi:z:catzin, 

tund4ndoáe en los servicios que su provincia hiciera a los españoles. 

La descripcidn del Bsoudo de Armas de ta Leal Ciudad de Tlaxcala 

es la siguientes "por sus .&rmas conocidas UD escudo el campo colorado 

y dentro de 11 UD castillo de oro con puertas y ventanas azules, y en

cima del dicho castillo wia bandera .con wia 4guila begra rampante en 

campo de oro y por orla en cada uno de los iloa~lados de'.álla UD ramo 

de palma verde y en lo alto de la dicha orla tres letras que son una 

I, una K, una P, que son las primeras letras 6 nuestros nombres y del 

prícipe don Felipe, nuestro muy caro y muy amado nieto f hijo, y entre 

estas letras dos coronas de oro, y de la parte de abajo dos calaveras 

de hombres 11112ertos y entre ellas dos huesos de hpmbres 1D11ertos atrave

sados 4 manera de aspa que vuelw.n 4 color amarilla la cual dicha Ol'

la tenga el color de plata segdn que ahí w.n figuradas y pintadas ••• •!º 
Ese escudo podr4 ser portado en banderas, sellos, etc. 

Los títulos que reQibid con posterioridad son los siguientes. El 

rey Belipe II por Real Cfdula del 25 de abril de 1563, aseve.r6 que por 

parte del Consejo, Justicia y Regimiente de la ciudad de Tla:z:cala, se 

había pedidos "Y para que fuese 1114s hormada y de sus servicios hubiese 

perpetua memoria, le mandase dar título de~ Noble,~ Leal Ciudad, 

de mits del que tenía de Ciudad ..... ll La peticidn fue aprobada por el 

rey y le concedid ambos títulos, o al menos el de Koble y le confirmd 

el de Leal que carlos V había aprobado con an1teriori·-ofdula. 

10 Peñafiel, .2J!. .2!!_., p.152. 
11 ~-, p.153. 
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Se le concedi6 otDo título mita, el de Insigne., también por Real 

Cldula de Felipe II del 10 de mayo de 1585. A pedimento de "D. Antonio 

de Guevara, Gobernador de la Ciudad ;w-Provincia de Tlaxcala, D. Pedro 

de Torres, D. Diego Téllez, D. Zaoarfas de Santiago, illdios principa

les de las cuatro cabeceras de la dicha Ciudad y Provincia y Diego~ 

ñoz camargo, intlrprete en nombre de ella, he tenido y tengo por bien 

que al dicho título de Muy Noble y~ Leal Ciudad se añada el de In

signe. Y yo desde ahora la llamo é intitulo Insigne, Mu¡y Noble y !19: 
12 

Leal Ciudad de Tlaxcala. 11 Fara que así la ciudad siga crecielldo y 

se ennoblesca ds. 

Las noticias del título de Insigne junto con el de Muy Nobie y 

Muy Leal, se dieron en la oiudad de Tlaxcala el 16 de agosto de 1596. 

Primeramente se notific6 al cabildo en presencia del gobernador Gonza

lo G6mez de ·~rvantes y también se dio noticia de ello al goberDador 

illdígena. La ceremonia se celebr6 con mdsica de trompetas y chirimias, 

y finalmente, se pregon6 en voz alta a todos los lugares de la provin

cia. 

12 ~-, p.154. 
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c. ~ de la nwtva sooiedad. 

I,as bases sobre las que se asentcS la vida virreinal en la llbeva 

España, tuvieron su origen lcSgioo n el siglo XVI. A la CfDquista si-
, 

gui~ la colonizaoicSn, y por ambas la adaptaoicSn del ~ 'Vivendi in-

d!gena ar modo de la cultura española de la &poca. Pilaron la pauta, el 

punto de arranque por el que la naoiente vida virreinal del siglo XVI 

se vino a regir 7 se continucS en los siguientes siglos, mientras hubo 

la sujeoicSn a España. Sobre ellas habría los naturales cambies dentro 

de las estructuras de la sociedad, en el terreno de lo político, de lo 

econcSmioo y dem's expresiones culturales, como tambitfn en las artes es

paciales. 

En el caso de Tlaxcala la ciudad y provincia de los privilegios, 

ella va a reflejar claramente ese hecho de acomodamiento y adaptaoicSn 

a U!la diferente forma de civilizacicSn, incluso con las mtaciones pro

pias del proceso de desarrollo cultural. 

Con anterioridad se ha afirmado que la ciudad de Tlaxcala se f'Un

dcS con el fin de trasladar a un ttiferente sitio el gobierno de los cua

tro señoríos y darles cabecera coimtn. Ese cambio ~e tradujo, natural

mente, en el traf:llado de la sociedad indígena tlaxcalteca con las divi

sio11as de clase como lo fue en la ,poca prehisp4nd.oa, de tal forma que 

los indígenas nobles siguieron siendo nobles en sus diversas categorías 

y los macehuales continuaron en el mismo estrato social que ocupaban 

antes de la llegada de los españoles. Queda claro entonces, que las 

distinciones de clase imperantes en la ,poca prehisp4nica pasaron a la 

vida virreina1!3 

Lo que de diferente hubo -en ese primer período de integgraci6n 

cultural (mediados del siglo XVI), fue que los indígenas nobles logra-

13 Gibson, ~ .21•, p.142. 
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ron formas de "nobleza" española. Por ejemplos los nobles que poseían 

t!tulo de tecuhtli y aunque no lo tuvieran, pero que provinieran de 

alguna familia de linaje, adoptaron la forma española de llamarse con 

el "t!tulo" de "principales", el que segdn dice Gibson, equivale a 11ca.

oiques11!4 Asimismo, esos principales pudieron ser llamados con la deno

minación de "Don"; adem4s, obtuvieron permiso de poseer caballos, de 

usar ropa española, portar espadas, etc. Así lo ilustra el caso espe

cífico, en 1538, en que el virrey Antonio de Mendoza dio tales privi

legios a Francisco Maxi.xcatzin y a su heredero Juan Maxixcatzin!5 

Una cita acerca del privilegio de portar objetos de factura es

pañola y seguir usos de España nos la ofrece Bernal D!az, quien dice 

que as! lo vio en Tlaxcala, Tesooco, Cholula, Huejotzingo y Tepeacaa 

"todos los md:s caciques tienen caballos .y son ricos, traen jaeces .con 

buenas sillas y se pasean por los condados y villas y lugares donde se 

van a holgar son hatur.ales~tyellevan sus indios y pajes que les aoo• 

pañan, y aiha en algunos pueblos juegan cañas y corren todos y ponen sor

tija ••• mu.ohos de ellos son jinetes ••• torean11!6 

No hay que olvidar que tambifn disfrutaron de la obtenci6n de 

títulos y escudos de armas y que p~ ello·hioieron viajes especiales 

a España en 1527, 1534, 1540, eto!7 Esos caciques o principales fueNn 

algunos de ellos los que velaron y gobernaton la provincia bajo la su

pervisi6n española. PU.eren los que por su misma condici6n social eleva

da recibieron UJI& oompieta eduoaoi6n. 

Los macehuales, 6 el oomdn de la gente, siguieron representando 

a la clase baja y ain despufs de la conquista se les sigui6 llamando 

14 ~-, pp.142-143. 
15 .!!!!•, p.163. 
16 D!az del castillo, .2E. ~-, p.538. 
17 Gibson, .2E. ~., p.164. 
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oon esa designaoi!Sn1 maoehuales. PUeron los que tambiln se oonoclan 

oon las denominaciones de vasallo,. indio sujeto o pobre, aegdn asl 

lo afina Cibson!8 SU oondioi!Sn baja fue •me¡qda tamp por la no

bleza indígena, oomo por loa españoles. 

La poaioi!Sn privilegiada y o!Smoda de que disfrutaba la clase 

pudiente origin!S la envidia en las personas que no perteneo!an a ella, 

a tal punte;> que varios macehualea pretendieron hacerse pasar por prin

cipales. Sin embargo,_ en la mayoría de los casos no pudieron llevar 

al oabo s,:i simulaci!Sn porque las autoridades ind!genaa y españolas 

se dieron ouenta de la estratagema y proDW1Ciaron la voz de alarma 

para que ya no hubiera ese tipo de infiltraciones. Segdn dice Gibson, 

eso sucedi!S a 11ediadós dt!l.'.·lliglo ..xn, ouando ind!genaa de varias pal'

tes de la provincia llegaron a vivir a la capital de la misma haoiln

dose pasar por nobles!9 

}'asando a otra cosa, la tenencia de la tierra sigu.i!S siendo a 

la manera prehispánica, ya que por mandato del rey, loa bienes i11me. 

bles fueron respetados y ademita, se lea concedi!S el permiso de dispo

ner libremente de ellos. Aunque eso preoiaameme dio pie a que los in-
21 

d!genaa vendieran muohos de sus terrenos a los oolonisadorea. 

La actividad social que deaarroll~ l& oiudad de Tlaxcala a tra

vla de loa siglos de virreinato estuvo ligada a los quehaceres religio

sos y pollticos. P&rte de ella ha sido ejemplificada en las secciones 
22 

oorreapondiemes en este estudio. Sin embargo, a cominuaoi!Sn se pon-

drán tres e~emplqs mds de ese deaBffollo, une del siglo XVI, otro del 

XVIII y otro mds de ·1ª primera dldada del siglo XIX. Batos e jemploa 

18 Oibson, ~ !!!.•, p.142. 
19 ibid., p.143. 
20 ¡¡;;e capitulo 1; ins,iso e, p. 16. 
21 Vlase oapltulo IV, inciso B, p.89. 
22 Vlaae oapltulo III 7 IV inciso D, pp.47 y 80, 1.lespeotivameme. 
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adellllls de mostrar parcialQl8nte el d:nimo de los tlaxcl.ltecas, aportan 

datos fehacientes de las firmes relaciones •manidas por el gobierno 

indígena con las autoridades de la biudl!d, de lllxico y por supuesto con 

la Corona española. 

El 27 de octubre de 1585 recibieron la visita del virrey Luis 

de Velasco, al que se le acogicS solemnemente asf lo afirma Antonio 

de Ciudad Real, "Aquel mesmo domingo en la tarde ••• llegcS el virre7 a 

aquella cibdad, y a la entrada hicierQn los indios su ceremonia 7 le 

entregaron las llaves; y en unos sonetos en lellgll& castellana le pidie

ron les guardase sus f'ueroa, exempciones 7 libertades. Estaban allf a 

la puerta en un tablado cuatro indios viejos, vestidos a lo antiguo, 

con coronas de reyes en las cabezas, los•: cuales representaban a los 

cuatro reyes o cuatro cabeceras de aquella provincia de Tlaxcalla ••• • 23 

Fara el siglo XVIII Tlaxcala, ante la lealtad que profesaba a 

la 0orona, hiso mestra de su prcSspera 7 unida sociedad, sobre todo 

la de los nobles, ocn la celebraoicSn de l.&_ •RestauracicSn de la plasa 

de Orh11 (el 8 de febrero de 1733). Con la asistencia de "lo llllls lu

cido de la Ciudad, su Oovernador, 7 C&pitul.&res, havilndose adornado 

aquella Iglesia P&rrochial con todo primor, para esta pl.&usible ~ 

oicSn, en que •rchar&n las Compañfas de cavalloa, I Illf'B.nterfa ..... 24 

El 4:nimo de loa gobel'llllntea indfgenaa no meDBUcS ante las rewel

tas suoeai-.as en contra del gobierno español, que sucedieron en algunas 

partes de la lflleva España en los primeros años del siglo XIX, sino al 

contrario, siempre leales a la Corona se indignaron contra esos levan

tamientos. Gurrfa L. asf lo afirma, "loa•, caciques iban pericSdicamen-

23 Ciudad RBal, !E.~., I, p.103. irambiln durante los siglos XVII y 
XVIII se oontinucS recibiendo al virrey con 11111cha pompa, ad lo afirma 
Vetall.CIU't, .2E, .2!!•, III, p.105. 

24 caatorena 7 Urada, !E. .2!!.•, II, p.87. 
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te a España a rendir pleitesfa al monarc111·' español y fueron de tal ma

nera leales a ese pa:[.s · que en 1810 poco despu&s del levantamiento del 

señor Hidalgo, la Repdblioa de Tlaxcala-envi6111UJ1a representaci6n al vi

rrey expres4ndose en duros ttfrminos de la Revoluci6n de IJldependencia 

7 de su oaudillo."25 

Se ha.ce hincapi& e11r que, durante los siglos de virreinato, la 

poblacidn de la ciudad de Tlaxcala estuvo formada b4sioamente por los 

indfgenas, a pesar de que bab:[a españoles y mestizos y en menor grado 

negros, 11112latos, etc9 Es por ello que nos hemos ocupado de examinar la 

sociedad a trav&s de la noblesa ind!gena, es decir, en 11112oba parte en 

los enc82'gad.os del gobierno. 

25 Gurría tacrou, Cddioe, •• , p.17. 

FILOSOFIA 
Y LETRAS 
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D. Organización Política. 

Lo que a contizmaci6n se veril son las bases sobre las que la 

provincia de Uaxoala se gobernd, .bajo el poder español, mismas que 

se establecieron a partir de la d&cada de los treintas del siglo XVI 

y que se utilizaron en los siguientes siglos virreinales para regirla. 

Fue en 1531 que se organiz6 un gobierno integrado por españoles, 

para dirigir la política de las provincias de Tlaxoala, Cholula y Bue

jotzingo. Sujeto a ese poder quedcS el gobierno indígena de Tlaxcala, 

es decir el cabildo Indígena bajo el eyuntamiento español; el cabildo 

Indígena oontinucS organizifndoae parcialmente como lo fue en la lpoca 

prehisp4nica. Un cronista del siglo XVIII, Villaseñor yl:Sllnchez en su 

obra Theatro americano, explica de qu& manera estalla dividido el poder 

político en la provincia de Tlaxcala, dices "Residen en ellllo' dos gobe! 

nadores , uno Español por la J'urisdioci6n Real para lo polytico y ci

vil, y otro indio, que preside la Republica, compuesta de Alcaldes, Re

gidores, Escribanos y demas Oficiales menores, que recaudan lo que da

da uno debe contribuir, y en el 1111smo orden teoonocen su Gobierno los 

Alcaldes y demas Barrios y Pueblos de su J'uriádiccicSn.n26 

Queda claro que en Tlaxcala hubo dos gobernadores, uno español 

y otro ind!gena.~7 de los que cada uno constituía la cabeza de una ªP'! 
paoi6n de cargos menoTes, cre«ndose as! el Gobierno Español y el C&bil 

do Indígena, este 11ltimo sujeto al primero como ya se dijo. 

26 Jose Antonio de Villaseñor y S4nchez, Theatro americano, desoripci6n 
general de los reznos z provincias de la Nlleva España, z sus jurisdioci~ 
~, M&xiooa Editora Nacional, S.A., 1952, p.308. Vlase tambi&n, Alejan
dro de Humboldt, Ensayo pol!tico sobre el ,reino de la Nueva España, 6a.ed,. ¡ 
M&xicoa Editorial Pedro Robredo, 1945, 5 vols. II, p.270. 

27 Fara que no halla con:fusicSn, al gobernador español se le llamar, e~ 
rregidor 79 al indígena simplemente Gobernador. 
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<;Q_bie;rno Español. 

Se oompuso de un _corregido~, un teniente, un alguacil, un 

proourador, un int&rprete y varios escribanos. Al goi'regidor se 

le deposit6 la autoridad mayor y se le design6 oon varios t!tulosa 

el de Corregidor, 

Mayor, oomo se le 

mo se us6 despuls 

que se us6 desde 1531 a 1555-57•e!1dge Alcalde 

llam6 desde 1555-57 a 1585-87 y,,iGo'nrnad.or, c~ 
28 

de 1587. Este dltimo t!tulo se conoedi6 por medio 

de una real orden de Felipe II, el 17 de abril de 15851 real orde

nadla que se ~.pidi6 especialmente para llamar gobernador al Alcalde 

Mayor de la provincia de Tlaxcala; el contenido es el siguientes 

"Por cuanto Di Antonio de Gllevara, Gobernador de la <Hudad y Provin

cia de Tlaxcala, D. Pedro de Torres, D. Diego Tlllez, D. za.car!as 

de santiago, Indios principales de las cuatro oabeoeras de la dicha 

Ciudad y Provincia y Diego Muñoz camargo, int&rprete ••• me han su-, 
plioado que teniendo en consideraci6n 4 lo mucho que me han servido 

los naturales de la dicha Ciudad y Provinoia ••• como hasta ahora ha 

tenido el t!tulo de Alcalde Mayor, la persona que la ha gobernado a 

diferencia de las otras provincias mi merced fuese y porque mi ve. 

luntad es que sea favorecida ••• y pOr la presente declaro, quiero y 

es mi voluntad que se llame I intitule Gobernador, la persona que 

fuera proveída para el Gobierno de dicha Provincia, por mi 6 por 

mis virreyes que por tiempo fueren de la dicha ,iueva España •• 0 11 •29 

Al año siguiente de haber sido expedida lleg6 a manos del virrey 

Alvaro Manrique de Zuñiga, marqu&s de Villa Manrique, quien prome

ti6 obederla y ponerla en ejecuci6n. Dicha designaoi6n fue consi

derada por los tlaxcaltecas como de mayor autoridad y prestigio, 

28 Gibson, .21?. ~·, p.65. 
29 Peñafiel, .2E. ~., p.159. 
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aunque la función y deberes que portara cada una de las tres de-
30 

nominaciones fue la misma. 

Los primeros corregidores que gobernaron Tlaxoala entre los 
31 

años de 1531 a 1545, residieron en la naciente ciudad de la Pue-

bla de los A11g9lest ya que el propio oorregido+soogía libremente 

su lugar de residencia y. desde ah! desempeñaba BU cargo. El rey ,, 
ordenó en 1532 que los oorreg;dores deb!an de vivir dentro del 

lrea de operación~ Ísta órden se llevó a la prlotioa en Tlaxoala 

hasta 1545, año en el que_, se estableció ah! un oorregido~espeoial-
. 32, . 

mente para dicha provinoia, po1?í~e, con anterioridad un mismo co-

rregidor hab!a servido para gobernar varias provincias a la vez, co

moya se dijo. Por ejemplo Hernando de Helgueta se encargó de regir 

de 1531 a 1538, al mismo tiempo, Puebla, Cholula y Tlaxcala, te

niendo por asiento la ciudad de Puebla. En 1538 la Corona decidió 
pero 

que Puebla no tuviera corre~dor1, los siguientes corregidores sin 

serlo de dicha oiudad contimiaron residiendlJ· en ella, as{, Garo!a 

Pimentel ocupó el cargo en abril de 1543 y tHer~n Darias de saave

dra, de octubre de 1543 a 1544, para gobernar Tlaxcala y Cholula r~ 
sin residir en ninguna de lasr;dos úeas. 

Se afirmó, que para el año de 1545 Tlaxcala ya contaba con 

un correg!dcr propio, mismo que tomó mayor prestigio cuando cam

bió BU denominación por la de Aloalde Mayor en 1555 Y,. porque ade

~s, se encargó de s•pervisar a los corregidores de Cholula y Hue

jotzingo hasta el año de 1570.34 

30Gibson, 2E,V2.!!,., pp.66-67. 
31~., p.67. v,ase Peter Gerhard, A guide to the historicel geo 

graphy of New Spain, cambrid,$1. University Press, 1972 (Cambridge Latin 
American studies, 14), p.234. 

32 Oibson, 2E. 2!!.•, p.68. Gerhard, .2P. .2!!.•, p.324. 
33 Gi bson, .2P. ~. , pp. 67-68. 
34 Oerhard, .2P. ~· .. p.324. 
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El cargo de correndor, aloalde mayor o gobernador sólo pod!a a~ 

quirirlo un español, jamtEs un ind!gena, las mtls de las veces eran 

los influyentes los que lo ocupaban. El haber sido oorregidor de 

una provincia no fue impedimento para que después fuesen de otra 
' ni tampoco se les prohibía ocupar de nuevo el cargo en el mismo 

lugar, siempre y cuando hubiera. pasado UD determinado lapso des

pués de la primera vez. Un ejemplo en el_que oonourrieron ambos 
¡u1en 

puntos, es el de J.i'raDOisco de Verdugo~de 1628 a 1529 fue corre-

gidor ~ alcalde la la ciudad de México, poco después ocupó los 
35 

cargos en Aoapuloo, Tepeaoa, eto.·y fue corregidor de Tlaxoala 

un primer período que va de octubre de.1555 a 155, y, en un segun
·36 

do, de enero de 1578 a febrero de 1579. 

I,a duración del puesto fue muy el4stioa, mientras que unos 

lo ocupaban durante UD año, otros ha.ata cinco años como límite 1114-

ximo y, en algunos oasos,era a placer del virrey como sucedió con 

Diego Ramírez, quien duró un año Jlls en su cargo, a pedimento del 

Cabildo y por concesión del virrey. 

El salario, a mediados de la década de los treintas, fue de 

doscientos a doscientos cincuenta pesos anualmente, r&oibían tam

bién una pensión adicional que consistía en casa y alimento a ex-
37 

pense.s del tributo que los indígeJJas a su mando le pagaban.· Mien-

tras que, el salario se extraía de la renta del tributo am,,al de 

la Corona. 

Sus funoiones consistieron en velar en contra de los abusos 

que los españoles cometían con los indígenas, por ejempios mediar 

ent1as disputas entre ind!genas y españoles por la intrusión del 

35 Gibson, ~ -2!!.•, p.69. 
36 ~., pp.215-216 y 217, y Apéndice IV. 
37 ~-, pp.70-71. 



84 

\ 

ganado de los segundos a las tierras de los primeros, disputas 

que se resolvían ante el oorregidor y su oorte., los que se encal"-

:,-ge.ban de llevar los procesos mediante pruebas,SlpMltUI antes de que 

el problema pasara por-.8118 manos, p hab:Ca pasado ante el cabildo. 

Si el corregidor no resolvía nada, el asunto se pasaba a la Real 

Audiencia de la oiud&!i de México o ante el virrey y en algunos ca-
• 

sos directamente con el rey, quien lllli1.J14aba o nombraba un :f'uncioDll-
38 

rio especial. lletomando las funcio:aes del corregidor, late interve-

n:Ca en el cabildo, por ejemplo, cuando en las eleccio:aes del mievo 

gobernador ind:Cgena, si hab:Ca un empate éa ten:Ca la autoridad para 

dar el veredicto final. Deb:Ca adem's, velar por la buena conducta 

y quehaceres religiosos de la provincia, as:C como también, por el 

mejoramiento material de la regicSn. Uno de los ,corregidores que en 

este sentido hizo 11111oho por Tlaxoala fue Francisco de Verdugo, quien 

mandcS construir puentes, hizo caminos, etc. Segdn lo afirma Cervantes 

de SBlazar, "Ase heohc esta ciudad muy pasajera de carretas y harrias, 

por yndustria de Pranoisco Verdugo ~ue hizo en los rios y quebradas, 

que van a México '3' a la ciudad de los Angeles, treinta '3' tres puen

tes·de piedra, muy fuertes '3' vistosos, cada une de un ojo '3' algunos 

de dos, a cuya causa es muy frecuentada de españoles • ..39 

De los demtl:s cargos que componían el gobierno español, se bard una 

breve mencicSn. El teniente fue el ayudante mtl:s allegado al goberna!. 

dor en todas sus aotividades, en tal forma que, si el corregidor no 

podía asiatir a su trabajo, éste lo suplía, adellll!s, tenía la facul

tad de ser interino cuando se iba a nombrar a un nuevo corregidor. 

El procurador se encargaba de representar al cabildo dentro del go

bierno español• El escribano, lo había pdblico, real, del oorregi-

ll" ibid., p.84. 
39 ~ntes de sa1azar, ~ -2!!·, I,~.295-296. 
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dor, eto. Y el intlrprete, que actuaba cuando el corregidor asia-
~ 40 

tía a las a1tmbleas del cabildo, pues latas eran en n4huatl. I,a 

elecci6n de este ~ltimo la hac!a el virrey y algwias veces el pro

pio corregidor. 

cabildo Ind!gena. 

I,a introducci6n de elemento, indígenas a la política colonial 

en la Hueva Espa5a la propici6 el re:,, as!, el cargo que primerame? 

te se les dio fue el de alguacil. Sin embargc,eso no fue suficiente 

;y el virrey se vio en la necesidad de nombrar en cada colllllnidad in

dígena un cabildo, un ouerpo pol!tico iJld!gena, dentro del que fa

voreoi6 el nombramiento de alcaldes:, regidores. Da tal forma que, 

algunos de los integrantes del cabildo adoptaron esos nombres. 

pervantes de S&lazar, habla acerca de c6mo estuvo compuesto 

el cabildos "La governacion del pueblo es en esta maneras que de dos 

a dos años, por su rueda por evitar discenoio118s, se elige un govel"

nador, de una de las cuatro cabeceras, con cuatro alcaldes, e doze 

regidores I los quales ,todos en negocios de republioa se juntan con 

el alcalde {se refiere al corregidor español) i otras vezes, ellos 

po• si,.hazen su cabildo •. q nichos alguaziles porque la ciudad y 
' 41 provinoia es muy grame, que tendra o;y cien mill vezinos:, mas ••• 11 

El gcberziador indígena representaba a las cuatro cabeceras 

dentro del cabildo ;y ante el corregidor español, segdn dice Hu.mboldt 

"gozaba de los honores de un alflrez ~ea111·:,2:, por lo tanto, fue la 

figura m4s importante :, poderosa en la política indígena. Este pues

to lo podía adquirir solamente un señoz:- principal que no :tuera. gobel'

nante de ninguna de las cuatro cabeceras, ni que eatuvie1'8.é aJ¡. oa~go 

40 Gibson, 21?, .2!!.•, PP• 72, 77, 78 :, 112. 
4 l Cervantes de S&lazar, 21?. .!!!!•, I, ,p.296. 
42 Hu.mboldt, 2E, .2!!_., II, p.270. 
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de algdn otro puesto dentro de ellas. Su elecoión, como ya lo ha 

dicho el citado autor, se hacía cada dos años y, votaba w:ia o dos 

personas por cada pueblo importante de la provincia; votos que en 

total sumaban doscientoi;fveinte1J Torquemada agrega el dato de que 
44 

el primer gobernador indígena provenía de Oootelolcot y es probable ,. 
que en importancia le seguiría. un señor de Tizatl4n, despuls uno 

de Tepet!cpac y, fini1lmente, uno de QU.iahuiztlan hasta comenzar de 

nuevo con Ocotelolco, porque el ~rgo·e:i,a rotatorio. Sin embargo, 

no lo fue as!, o al menos parcialmente lo fueJ si se revisa el apln

dice VI en Gibson, Tlaxoala in the sixteenth centur;r, y aunque scSlo 

aporte datos del siglo.~VI, se hailar4 que en efecto el primer go-,, 
bernador provino de Oootelolco, el segundo de Tizatl4n, pero el 

tercero en lugar de corresponder a Tepet!cpac o a QU.iahuiztlan, 

lo ocupa Ocotelolco alterñandose la siguiente representaci6n con 

la cabecera de Tizatl4n. Es hasta 1548 que aparece un goberni1dor 

de Q;uiahuiztlan, al que le sigui6 en 155 O uno de Tepet!o~o!~ 

Acerca de su funci6n, •1 padre J.as casas afirm6 que\' debían 

estar al cuidado de todos los pueblos y ciudades, tanto en los as-

/ pectos judioiaÍ y material, oomo en el espiritua1!6 ( funcibn que 

tambiln desempeñaba el corregidor, como ya se vio). Dicho goberna,. 

dor se reunía con el Cabildo tres veces a la semanas.los lunes, mil! 

coles y viernes¡d!as en los que,\ ºse traota de las faltas -de la ciu

dad y de toda la provincia, y provlese de remediar para ellas por 

el regimiento". 47 Mientras que, los martes y jueves, tenía audiencia 

43 tas Casas, .2E. .2!!.•, II, pp.450. 
44 Torquemada, .2E. -2.!!•, IV, p.64. 
45 Gibson, .2E..2!!.•, Ap~ndioe VI, pp. 224 y ss. 
46 Las casas, .2E. -2.!!•, II, p.451. 
47 ~., II, p.451 
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sobre los pleitos y, el s4bado haoía una visita a la o4roel, el 

hospital, las esouelas, eta.;le aoompañaban invariablemente ouatro 

regidores\y personas expertas para cada caso~ 

Integraban también el cabildo, dua:tro ~loGldes y dooe regide>

res, los que debían provenir de la nobleza. De los prime~os dioe 
49 

Mdiloz camargo, que se elegían cada año -y, Torquema.da agrega que . . , . 
eran electos por los mismos dosoiento}veinte señores principales 

50 
que votabn por el gobernador. En ningdn conoepto debían pretender 

ocupar el puesto de gobernante, ni de alguno de los cuatro señoríos, 

como tampoco del cabildo, solamente podían reelegirse, pero pasado~ 

algunos años después de haber ~upado el cargo?1 

Los doce regidores, ai igual que los aloaldes, se elegían ca

da año oon el mismo prooedimiento y prohibiciones. Se reunían tres 

veoes a la semana para ayudar al gobernador indígena.'Bn esta fol'-

ma lo explica el padre : Las casas, "Tienen cargo de cuatro en 

cuatro cada mes de visitar todos los pueblos de la provincia y ver 

y dar orden en lo que conviene y avisar dello al gobernador." 52 

Aparte de estos integrantes había el gobernante de cada una 

de las cuatro vabeoeras y, otros cargos menores pero no por ello ,. 
sin importancia. Dic~s puestos fueron, segltn lo afirma Muñoz cama¡,.. 

53 go1 "escribanos, y alguaciles y fiscales y mayordomos ...... Dioe Gib-

son que" había uno o dos alguaciles mayores, los que se encargaban 

de velar por el bienestar piil>lico de la provinciaj asimismo había . 
varias clases, de mayordomos, unos que se hacían cargo de vigilar 

1 

la propiedad oomunal, otros que llamaban mayordomos de la comunidad 

y que manejaban las propiedades agrícolas y ganaderas; otro era el 

48 ~., II, pp.451-452. 
49 Muñoz camargo, !?E, .2.!l•, p.538. 
50 Torquemada, 2.E. ~., IV, p.62. 
51 Gibson, !?E. .2.!l•, p.109. 
52 ta.a casas, !?E.~·, II, p.253. 
53 Muñoz cama.rgo, .2E. .2!!_., p.538. 
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mayordomo que recolectaba el tributo de maíz; otro, el mayordomo 
54 

del mes6n, el que se encargaba de lf.4ministraoi6n del mismo. 

Había un visitador de los productos que se vendían en la plaza. 

También, los llama.dos tenientes o merinos, qae vigilaban para que 

las poblaciones cumplieran con sus deberes civiles y religiosos. 

Todos estos oficiales menores acabildes de e~rar·.eran electos 

por ser personas de buena conducta, virtuosos y cristianos, cada 
55 

Año Nuevo con pompa de nidsica, coros y misa.· 

m En general,las funciones del cabildo convergían en resolver 

y mantener equ~Íl,brados los asuntos judiciales, econ6mioos, socia

les y religiosos; los que en buena parte los resolvia con el gobiel'

no español, al que estaba si!~eto, como ya se afirm6., 

Se ha de insistir que los colonos españoles radicados en la 

provincia tlaxcalteca no estaban sujetos a este gobierno español 

e indígena, :,fa! lo conf'iJ:ma Hwllboldt I los "blancos, no pueden tener 

asiento en el ayuntamiento de Tlaxcala, en virtud de una real cédu-
56 

la de 16 de abril de 1585." En cambio, debían obeder al gobierno 

de la ciudad de Mhico o direc~amente al rey. 

Resta agregar el dato de qae. el gobiernp de la provincia 

tlaxcalteca, desde sus inicios ~tuvo sujeto aa~·--gpbierno ... de 

Méxioo, pero en 1793 se separ6 qued4ndo bajo el,mando directo del 

virrey. 57 

54 Gibsoa, .21?, .2.!1•, pp.116, 117-118. 
55 Las casas, .21?. .2!!.•, II, pp.450-451. 
56 Hwllboldt, .21!, !?!i•, II, _p.270. 
57 Howard P. Cline, lit a1.;·1Gü:Lde to Ethnohistorical Sources, part 
one, Austins University Presa of Texas~ Hllndbook of midle american 
Indian, 1972, Vol XII, p.57. 



E. Economía. 

Como ya se afirllllS anteriormente, la situaoi6n sooie.l en que 

quedaron los españoles y colonos en la provincia de Tlaxoala, fue 

en calidad de vecinos legales de mucho poder e influencia y, excluí 
58 -

dos de la política que gobernaba a los indígenas. Elloe,oomo repre-

sentantes de una nueva forma de vida, incorporaron a la eoonom1a in-
59 

d1ge»_ el paso de una "economía natural a una monetaria";" introd~ 

jeron semillas y tlonioas de labranza•.y, adem4s, se encargaron de la 

produooi6n a gran escala de ganado mayor y menor, la que traería por 

una de sus consecuencias 1a apertura de obrajes de tertilea, rpiel••· 

ato. Por lo tanto, su papel en el desarrollo de la economía colonial 

de la provincia de Tlaxoala result6 fundamental. 

De ah! la vital importancia de explica~ en este inciso la forma 

en que esos colonos españoles se introdujeron en el 4rea provincial 

de Tlaxoala y, por consigu.iehte,obtuvieron grandes propiedades. Ello 

obedeoi6 b4aicamente a los siguientes faotores1 lo. la 11meroed o con

oesi6n de tierras por parte del rey a varios conquistadores, como m~ 

tivo de retribuoi6n por los servicios prestados a la CoromL. Ua ejemplo 

es el de .. Gutierre Maldonado, muy poderoso e infl~ente a.i(que se le 

dieron tierras en Tlasoala,aparte de las que poseía en la ciudad de 
60 

Puebla. · 

2o. El derecho que oonoedi6 aarlos V, mediante una cédula de 1535, a 

los indígenas tlaxcaltecas para que hicieran de sus bienes lo que qui

sieran. Y una da las oportunidades que tuvieron fue el permiso de ven-
61 

dar por propia voluntad sus terrenos a los españoles, venta que se 

58 'Gibs~n, ,2E_ .2!1•, p.79. 
59 Miranda, .2E. 211•, p.23. 
60 Gibson, .2E. .2.!i•, pp.80-81. 
61 ~-, p.85. 
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increment6 por la muerte de terrazgueros, cuya consecuencia fue 

qua algunos nobles al no tener quien les trabajara la tierra deci

dieron venderla, o arrendarla, de lo que result6 la ccupaci6n defi

nitiva de esas propiedades por espa~oles. Dichas ventas y adquisi~· .

oiones se continuaron a pesar de que el cabildo puso un lfmite en 
]PrC 

1553,Ani la Corona misma pudo detenerlas en 1572. Fue el mismo ca-

so para los siguientes siglos; por ejemplo,en el siglo XVII, lapo

sici6n del cabildo como instituci6n polftioa decay6, a tal punto que, 

para su sostenimiento y el finanoiamento de obras pi!blioas tuvo que 

arrendar las tierras de la oomunidad, con todo y derecho de usufruo-
6'2 

to. en bosques y aguas. 

Jo. Unido a esa compra-venta,~~ un in:mntivo m's por el que los 

españoles adquirieron propiedades, es decir, por la fertilidad de 

la tierra oon el fin de aprovecharla para cultivos y la crianza de 

animales. Motolinia lo afirma en esta manera, "Tiene (la provincia 

de Tlaxcala} muy buenos pastos y muchos, adonde ya los españoles 

y na.tura.les apacientan muoho ganado. 11 63.Asimismo lo confirma 1rervan

tes de salazar, quien dice, "los campos son muy fertiles, asi de 

maiz momo de trigo y otras semillas, y tierras y asientos para ge

Dado menor muchos y muy buenos, donde ay muy gran copia de ga.nado.n 64 

40. Como resultado de la problem4tioa entre indígenas y españoles, 

por la intrusi6n de ganado a las tierras de los primeros, se sucedi! 

ron las ocupaciones ilegales de colonos en las tierras que los indf

geDas l¡.a.bían abandonado. Influy6 tambitfn en el abandono de la tiN 

rra, el cambio parcial de la economía tradicional, es decir, por el 

62 Wolfang Trautmannn, "El cambio Eoon6mico y Sootal de los Pueblos 
de Tlaxcala en la Epoca Oolonial", Comunicaciones proyecto Puebla-Tlax 
cala, No.15, p.93. 

63 lotolinia, Ristoria de los indios ••• , p.184. Vtfase Alonso de Zo
rita, Historia de la Nueva España siglo XVI, Librería general de Vic
toriano Sudrez, 1909, p,268. 

64 Ce:nantes de salazar, 2E, .2!1•, I, p.296. 
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cultivo de la grana en algunos pueblos y el desplazamiento del maíz 

por el trigo a comienzos del siglo XVII~5 Ademlls, contribu76 lacre

ciente mortandad indígena a causa de las pestes, sequías y hambres 

durante los -siglos XVI, XVII y XVIII~6 Hay que agregar, la emi~ 

ci6n de tlaxcaltecas a ot~os lugares, llevados por los españoles como 

soldados y oolonizadores, como ya se dijo. 

50. Otra forma por la que los españoles obtuvieron propiedades i!UJ112e

bles en la provincia tlaxcalteca, fue la existencia de "tierra de na

dieJ' en partiaular. ~sí lo afirma w.Trautmannr "hubo una zona inhabi

tada entre Tlaxcala y los territorios comaroanos a donde se llevaron a 

cabo las giierraé. Ya que esas ,reas no fueron reclamadas por los indios 

hasta el amojonamiento de 1a provincia en 1545, los españoles oauparon 

el ,rea.067 

Las propiedades que loa españoles obtuvieron mediante una de las 

cinco formas citadas,les sirvieron por supuesto para sus casas, agricul

tura, apacentamiento de ganado, etx. Con sus respectivos obnjes y ha

ciendas en cada caso. 

El panorama econ6mioo que aquí se da, es nada da la.e bases sobre 

las que la provincia de Tlaxcala desarroll6 el campo econcSm:iico Wsica

mente local, por medio de alga.nos aultivoa e industrias, algunos de loa 

que se continuaron al través de los siglos virreinales. Las tierras de 

la comunidad indígena siguieron cultivando maíz, fl'ijol, ají, 68 cala.-

baza, magiiey y otras verduras. Se agrega el cultivo del trigo, el 

65 Andrés Lira y Luis Jluro, "El Siglo de la Integraci6n11 , en Historia 
General de México, 2a.ed., México: El Colegio de México, Centro de Estu
dios Hist6rioos, 1977, II, p.114. Véase Chevalier, op cit., p.56. 

66 CUéllar Bernal, ~ fil_•, pp.153, 154 y 156. Enrique Florescano e Isa
bel Gil, "La Epooa de las Reformas Borb6nicas y el crecimiento Econ6mico• 
1750-180811 , en Historia general de México, II, p.252. 

67 Trautmann, "El cambio economioo ••• , Co11111nioaciones, No.15, p.93. 
68 Jlotolinia, Historia de los indios ••• , p.185. ZOrita, ~ .!!!!•, p.268. 
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cultivo del triao~9 que en el siglo XVII da un desplante tremendo al 

ma!z, en tal manera:, que, en 1630,Huamantla fue uno de los pueblos 

mlls productivos de trigo. J 

Muy i':31Portante füe durante los siglos XVI y XVII el cultivo 

de la cochinilla o grana, en el nopal. File auspiciado por la Corona. 

Segdn afirma Gibson, en su obra Los aztecas bajo el dominio español, 

la grana fue el 11nioo cultivo de la eoonom!a ind!gena que se ex-. 

-~ 10, po .. ·.,o y que los mejores productores eran Tlaxoalay Puebla. Cronis-

tas de los siglos XVI y XVII dicen que, en la ciudad de Tlaxoala, co

mo en alsunos otros pueblos de su oomaro~ se cultiv6 graDa IIIU3" fiDa, 

de "muchas oolores mas perfectas que en otras provinoias11 .i~oho 

cultivo y comercio fue exclusivo negocio de los españoles para vender 

el producto al mercado europeo, en el que hab!a- mucha demanda y se 

obten!an buenas ganancias., Áa! lo viiS Cervantes de Salazar: "Cogese .. 
en su comarca gran cantidad de graDa,. con que se han enriquecido los 

ve;,inos, porque son aprovechadas, cada año, mas de oient mill'.ducadosr 
72 

p; asila caxa de su comunidad, es IIIU3" rica••••"• El obispo de Puebla, 

Mota y Esoobar,dijo que en 1614 los pueblos de Tepeyanco, Santa Mar:[a 

Nativitas y Santa Ana Chiautempan eran pr,Ssperos en mucha parte por 

el cultivo de la cochinilla, y por otra, porque produo!an en vastas 

cantidades ma:[z y gallinas de castilla}'3 

Sin embargo, el menoioDado cultivo desapareoiiS en la regiiSn, a 

excepoi,Sn de los pueblos de Tlaxco p; Huama.ntla, centros españoles por 

69 Trautmannn, "El cambio eooniSmioo ... v,comunicaoiones, No.15, p.':JS. 
Cervantes de Salazar, .!?E. .2!1•, I, p.297. Gibsom, .!?E. .2!1•, pp.148 y 149. 

70 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español(l519-1810), 
trad. Julieta Campes, 2a.ed., Mlxioo, Siglo XXI editores, 1975, pp. 
363-364. 

71 Zorita, .!?E. .2!1•, p.271. Vfase Antonio V~squez de Espinosa, Descrip.. 
oión de la Nuea España en el siglo XVII, M&xioo1 »litrorial patria, s. 
A., 1944, p.91. 

72 Cervantes de Salazar, .!?E. .2!1•, I, p.296. 
73 Trautmann, "el cambio eooniSmioo ... , Comunicaciones, No.15, p.96. 



93 

7 aquf 
excelencia, 4aunque1b·a no fue con el vigor intenso de ],.os primeros 

años, oomo en el siglo XVI.., ..;.e{ lo afirma ·Gibson, quien dice, "La .. 
industria decatcS gradualmente después del siglo XVI y su centro se 

traslade$ a oa.x~ca!?Quizi dos de las causas por las que se deje$ de 

cultivar fueron la intrusicSn del ganado Y;. la apertura dé caminos ru

rales, segd:n asf lo afirma w. Trautmann16 

otras de les utilizaciones de los recursos naturales de la re

gitSn tlaxcalteca, y de las que se tiene noticia fueron, la t'esina 4• 

bré&Jjleiia· ;t··oafbtSn,,produotos de los que se abastecfa a las ciudades 
~_.... . 

de M!ico y Puebla, el cultivo del '!18-guey, ·~amo que se aorecentcS por 

no tener mayor dificultad en su .criaüá. 7 porque,, el terreno erosio-
porque 

nado por la continua tala, lo propiciaba y adem's,~fue un cultivo que 

represente$ un ingreso seguro en la economía de la provincia.· ])e ah{ 

surgieron las haciendas pul.queras en Tlaxcala e Hidalgo.77 

La producci6nmd.e los cultivos anteriormente mencionados sirvie-

ron tanto para el sustento de la población de la provincia, ' como 

también para otros lugares en la Nueva España. Al mismo,-:tiempo, los 

indígenas que por sus medios podían adquirir artfo1i.los de factura es

pañola, los compraban en el mercado que se hacía una vez a · ,la sema

na. De él habla Cervantes de salazar, dice, "hazese todos los sabados 

en la plaza el mercado~general, donde concurren muchos españoles e 

gran cantidad. de yndios I vendense alli muchas cosas de castilla y to

das las demas de la tierra ••• :1;8 en él se inte1'11l'11Pbiaban productos de 

lana, oyejas, puercos, pollos, conejos, verduras, granos, cochinilla, 

cacao, vino, objetos de plata y ero, etc~9En el siglo XVII no stSlo se 

74 ~., pp.95 yn96. 
75 Gibson, "Los aztecas ... , p.364. 
76 TrautmallllJ "El cambio econtSmico ••• y, Comunicaciones, No.15, p.95. 
77 Lira Andrés y Luis Mure, 2 .2!!.•, II, p.115. 
78 Cervantes de salazar, .21?. cit, I, p.297. 
79 Gibson, Tlaxcala in the ••• , p.148. 
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contimÍa haoiendo el mercado famoso, sino tambi&n, las llamadas fe

rias, en las que se intercambiaban ga540. mato~-~ pañoá •. Dn oronis

ta del siglo l{VII, V4squez de EspinQsa, dice al respecto, 11Ambos son 

tan grandes y famosos y por ser la provincia privilegiada, acuden a 

ella mucha gente de todas partes"~º 

La introducción de las estancias de_ ganado mayor y menor, trajo 

consigo un giro enorme no tan sólo a la econom!a, sino tambi&n tJ·: o.. 

tros aspectos de la vida social tlaxoalteca. Sin embargo,dicha pene

traoión~ireó~omo consecuencia negativa problemas a los agrioulto

res_;~obre tod~,los ind!genas,t:eron los mita perjudioados, tanto 
¡ . 

por la invasión del ganado a sus terrenos, como por la creciente p&l'

dida de ellos, resultado ~n parte de la intrusión vaouna. Esa intru

sión, "donde muchos españoles tentanestancias (de ganado que entraban) 

en las tierras de los indios destru;y-&ndoles sus ma!ces y cementeras 

y otras granjer!as, y por esto no osan sembrar ni gozar de sus hac~en-
8Í das"J provocó una seria problemi'tioa dif!cil de resolver. Ji:.os ind!genas 

·se quejaron ante el cabildo por¡s.ue,·no sólo dañaron su sostln alimen-
o-

tioio y económico, :sino tambi~n, arradron con casas y pueblos. Un 

ejemplo de esto ~l~imo, fue Huey~~lipan~9 
• J ' 

De tal manera f.f\wron--dich&s cos•·.qa.e,. el asunto se 
1 

llevó ante el Cabildo I.nd!gena, el que lo pasó al gobierno español,7 

late a su vez lo presentó ante el virrey y la Real Audiencia y, en 

casos~ especiales,,Ue a parar ante el rey. El conflicto pasó de 

unas manos a otras, pues cada quien trató de resolverlo a su propia 

convem.encia. 

Las medidas que se tomaron fueron, en 1535, el rey hab!a dado 

y confirmado concesiones de tierras a algunos españoles, las tue 

80 Vd:squez de Espinosa, .2E. .2!!_., p.92. 
81 Lira .Andrls y Luis Muro, .2E..2!!.•, II,p.122. 
82 Gibson, Tlaxoala in the ••• , p.153. 



95 

~uvo que nulificar p aoque los indígenas per ju.dioados se quejaron. 

F.n 1553 el Cabildo Indígena, tomcS la medida de prohibir la venta 

de propiedades, ya que considercS que ésta era una de las causas. 

por le.á qu?. la provincia de Tlaxcala estaba llena de propietarios 

de estancias. Poco después, en una cédula de Felipe II dirigida al 

virrey Luis de Velasco, mandcS que se pDoveyera lo necesario para re

solver. el asunto, ya eeif ...¡uitando el,\tancias de ganado, o bien, que 

se pagaran los dañosJ el virrey reeol"rif.~quitar las estancias, ex

cepto una: •runa que el Audiencia mandcS que nonae quitase porq,,.e un 

vecino de la ciudad de los Angeles, que se llama Pedro Meneses, mos

trcS fe del mandamiento que dice que el virrey don Antonio de Mendo

za se la dicS ••• 1183 

Sin embargo, los intentos de resolver •l caso fueron parcial

mente obedecidos, o a veces ni siquiera eso. Finalmente, despuls de 

_anmlm1p· • soluciones por parte de cada autoridad, pero que DO diN 

ron en el blanco de quitar o DO las estancias a los españoles; en 

pagar los daños, en que ya no se vendieran pDopiedades, en permitir 

que el ganado apacentase en los campos durante cierto l!mite de tiem-
.J 

po,estaa· jo, :g;::-odujeron resultados positivos a los indígenas porque 
. // '· 

continuaron vendiendo o perdiendo sus terrenos. En cambi<!J los colo-

nos volvieron con sus estancias y apacentaron el ganado donde se 
•. 

les antojcS. As! fue oomo, para los años de 1560, 80 y 90 del siglo 

XVI, la intrusicSn de oolonos españoles se dejcS sentir con mi!s fuel'

za en santa Mar!a Nativitas, Atlihuetz:[a, Tepeyanco, Huamantla y .A-

84 
pizaoo. 

83 Carta de don Luis de Velasco I a Pelipe II, 7 de febrero de 1554, 
en J>i>eumentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, cole
gidos y anotados por el padre Mariano Cuevas, Méxioo1 Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnolog!a, 1914, pp.183 y 201. 

84 Gibson, Tlaxcala in the ••• , pp.79-86. 
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otra forma en que las estancias provooaron daños a los in

dígenas, fue la celebración ae la reunión de ganaderos conocida 

como la mesta, seg\{n dice Ohevalier, la mesta de- ~paluoa celebra

da cada año en el. día de san Pedro y San pable,~:usó grandes pei-

juioios a los habitantes del puebloJ por la oonoentración de anima

les en 11, Eso suoedi6 a fines del siglo XVI.á5 

Md.entraé-que 1:s autoric;lades se énc,argaban de resolver en al

guna fDrma los destrozos que causaron las estancias, los indígenas 

perjudicados optaron por tomar justicia cbn propia mano, en tal foi-

maque. empezaron a matar las reses que invadían sus propiedades, ,, 
animales que aprovecharon para venderlos. Dicha matanza y venta vi-

no a malograr en buena parte el negocio de los carniceros y a_loaJ 

propievarios del ganado. En tal manera., suoedió eso que" ._las auto

ridades de la ciudad de Mtb:ioo tomaron la medida de poner un freno 

a la matanza ilegal de reses. El virrey Martín Enríquez, en 1568, 

ordenó a los carniceros de las comunidades tlaxoalteoas matarÚ'.ni

oamente cerdos, por la razón de "la desorden que abido sobre el ma-
86' 

tar del ganado ageno". Fo.e hasta 1572, que se les concedió de nue-

vo el permiso de matar reses y carneros, pero solamente bajo la su

pervisión de colonos o frailes que en los pueblos hubiera~7 

Pese a las preoadoiones tomadas para que no se continuase la 

intrusión del ganado a los terrenos de cultivo y casas de indígenas, 

y en algunos casos de españoles{ e,l problema sigui6 presentd:ndose a 

trav~s ae los siguientes siglos~8 

85 Ohevalier, .2E_ .2.!!•, p.91. 
86 Gibson, Tlaxoala in the ••• , p.153. 

87 ~-
88 Lira Andrls y Luis Muro, .2E. .2.!!•, II,pp.95-96. 
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Bl desarrollo de la industria de la lana fue fundamental en 

la eoonom!a de la provincia, misma industria que se propicicS por 

el clima del lugar, apropiado a la cría de borregos. Se fue inore

mentando pooo a pooo, a partir de fines del siglo XVI en e.delante, 

en las ciudades de Tlaxoala, Apizaoo, N&tivitas, Chiautempan:Y Ape

tatitlan.89La creaoicSn de obra.jea de .. laná atrajeron mano de obra in

dígena, mestiza, inclusive negra y 11111lata, mientras que los dirigen

tes fueron peninsulare_s y criollos. 

Para tener idea de cómo estaban organizados esos obrajes y ade

mi's, del poderío que tenían en propiedades territoriales y ganaderas 

para la industria textil, se menoionari el caso del terratiente Fran

cisco LcSpez de Arroñez, vecino residente de Apizaoo. En el año de 

1670 estableoicSu ú.ll obraje de textiles de pura lana organizado en la 

siguiente formas los obreros que entraron a trabajar lo hicieron me

diante un contrato que determinaba el salario y el tiempo, ademi!s de 

disponer de oaaas, comida y candelas, tenían un sacerdote que hacia 

las veces de médiooJ había vigilantes espaíioles y disponían de una 

ollroel. En la ndsma propiedad los animales pastaban y eran trasqui

lados. :Fue la suya toda una comunidad la~oral bien organizada Y¡, la 

que dio cabida a un nuevo campo de trabajo. 

En el aiglo XVII Tlaxcala poseía mi!s casas de obrajes semejan

tes a la anteriormente descrita. Segdn, .... lo afirma un Memorial pre-
r 

sentado en 1603 por el marqu&s de Montes Claros, en la ciudad de Mtf-

xico, el que dice .llllá· en Tlaxcala había "siete obrajes de paño y cu~ 

tro de sayales y dos trapiches de sayales", en los que se elaboraban 

Ppaños de color y mezclas y aunque la lana es mi!s fina que la de cas-

89 Trautpnn, "El cambio eoo~cSmioo ••• 9, Comunicaciones, No.15, p.97. 



tilla, el haber de usarse manteoa en lugar de aoeite y el no ser la 

fábrioa tan buena como la de España, hace quH tengan mucha diferene 

cia en bondad de los de all4, si bien bastan para suplir en muoija 

parte la necesidad." 98 n mismo Memorial informa que~~ los tejedoreli! 

disfrutaban de tres comidas al día y .de un salario mensual que cona ,. 
sistía en cuatro p tres pesos, a otros se les pagaba por tanto y por 

año. Ademd:s, el patrón debía recordarles sps ceremoniasa hacerles mi

sa en días de fiestas, confesarlos en cuaresma, etc. Tambi&n, ten!an 

a su disposición a un ~dico, mismo que percibía cierto salario. 99 

Había otro tipo de .ac't:í~'"'"' __ .. ,,,._ económica, por ejemplo las ... ..._._, ;ambiln 
artesanías •. ~egún afirma W.Trautma~fhabía "grupos de profesionales 

en los poblados cerca de los caminos ~alea, como los arrieroa en 

Tene:ryaoao Y.Acatitl4n, los tratantes y tenderos en Chachalacatl4n y 

zacateloo~ "lOO 

El desarrollo de las diversas actividades económicas que atra

jeron mucha mano de obra, se debió al aumento de residentes españolesa 

"gachupines" y oriollos, mestizos y mulatos, repartidos en varias pal'

tes de la provincia. El campo de acción se amplió y para 1773. ""lo 
~ 

menos la mitad de los habitantes de Tlaoochcaloo y Xiloxochtlan trs-

bajtS en las haciendas." 101 

98 cuevas, .2E. .2!!.•, III, p.32. 

99 ~-
100 Trautmann, "El cambio económico •• •", Comunicaciones, No.15, p.97. 
101 ~-

\.. 
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11'. Tributo. 

Tlaxcala fue ·una de las provincias aujetas a 1& corona Espa 

ñola}°i,u~dada por, o bajo la supervisitSn de la Real Audiencia

de la oi¡¡dad de México. En tal calidad tuvo el deber de rendirle 

vasallaje al rey español, mediante un tributo especial. Queda 

olaro que __ de ningwia f6rma la provincia estuvo exenta de tributp. 

Sin emoar~ el Cabildo Indígena no lo entenditS as!, pues 

mantuvo presente la promesa que le hicieran los conquistadores a 

sus señores principales, de que los tlaxoaltecas nunca pagarían tr! 

buto, lo que hizo que no comprendieran que a~n en la calidad de 

aliados y amigos debían pagarlo por el stSlo hecho de estar sujetos 

a la Corona, de rendirle vasallaje al rey. Es por ello que:. el ca

bildo Indígena. hizo una reclamación, del por qué se les exigía tri

buto, y así en 1565 a solicitud del Cabildo se reunieron varios tes

tigos españoles e indígenas, para que informasen, la Audiencia de 

México, mediante pruebas, sobre la exenoi6n de pago de tributo que 

Cortés les había ofrecido, El resultado de dicha a~lea, est4 ex

presado en la respuesta que dio ll'elipe II al virrey y a la audierr 

oia, en la Real Cédu!a del 20 de noviembre de l.585,r\oe as:[, "D. 

Antonio de Cuevara, D. Pedro de Torres, D. Diego Téllez, D. z.Aca

rías de santiago, caciques de los principales de la Provincia de 

Tlaxoala de esa tierra, y Diego Muñoz camargo, intérprete, y en 

nombre de ella me han hecho relación que al tiempo que D. Fernando 

Cortés ••• se le dieron por amigos y le redibieron de paz ••• por el 

102También lo fueron, Tenochtitlan, Tezooco9 Tamazula, zaoatula, 
Cempoala, Guantep\que, Tutupeque, Hliitzila, Aoapuloo, Cuilapa, Soo~ 
nusoo y Guatemala. "El resto debía ser repartido a los pobladores y 
conquistadores", en Miranda, .!?E,V,2!!_., p.62. 
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dicho Jdarque, les f'ue ofrecido exoempción perpetua de no pagar 

tributos ••• en virtud de esta promesa estuvieron 20 años en pcmesión, 

de no pagar tributo alguno, y al cabo de este tiempo D. Antonio de 

Mendoza, mi virrey que f'ue de esa tierra, ordenó que diesen cada año 

ocho mil fanegas de ma!z en reconocimiento del supremo señorío y pa

raque de ellos se sustentase la doctrina y se pagasen los salarios 

de los alcaldes mayores, •• (y) suplictndome atento a ello mandase 

proveer que se les guarde la dicha libertad y exoe¡apGiÓn y darles 

provisión para que agora de aqu! en adelante no pagasen ni contri

buyan en ninguna cosa ••• Mandamos esta mi carta, por lo cual agora 

y en todo tiempo quedan los indios tlaxcalteoas exentos de pagar 

tributo alguno ••• 11 : 03 

En base a dicha oldula queda aclarado y definido que Tlaxcala 

empezó a tributar a partir de que el virrey Antonio de Mendoza lo 

pidió. Sin embargo, se tiene la noticia de que en 153~31 los tlax

calteoas tributaroh ma!z •. ;_,a! lo afirma Miranda, 11ma!z. q1l,..e les 

f'ue•soltado• desde 1531 por razón del servicio que a partir de enton-
104 . 

ces suministraban o los vecinos de Puebla". As! mismo, Gibsoa lo oc-
' rrobora y ademi!s, da 'f'~bhas :-~ ~s temprane.s en 186 que se empezó a 

' 105 
tributar ma!za en 1522 y 1532. Lo que a su vez se confirma en las 

cartas de RelaoicSn de Cortls, quien dice 1 "esttn en la dicha provin

cia dos o tres hombres en guarda de ellos, que les hacen sembrar mai-
·106 

sales para vuestra alteza, y a11n alg11n ganado.••"• 

Se concluye que, la prime?\ aPOrtaoión material, tributo o reco

nocimiento de vasallaje de la provincia de Tlaxoala a la Corona, fue 

de maíz y que, a partir de la orden expedida el 22 de enero de 1538, 

103 Peñafiel, 2.E. ill.•, pp.171-172. 
104 Miranda, 2.E. .!:!!.•, p.253. 
105 Gibson, Tlaxoala in the ... , p.177. 
106 Cort&s, 2.E, .2!!_., p.178. 
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se formalizcS :r se autorizcS la cantidad1 "que den llesde principio ._ 

de este presente mes mes en adelante a é!l majestad cada un año 

ocho mil hanegas de maíz y la primera paga sea esta cosecha deste 
. lCTT . ~ 

presente año de quinientos treinta y ocho •• •"• .Segun dice Miranda, 

esa contribucicSn fue "muy moderadaJ.~debido.,.a que eran ios privile

giados. El CcSdice !'ranoiscano del sig¡o XVI, afirma que ese pago no 

fue mas que un "servicio. de vasa:11a¡e 11 }°3ues en realidad fue poco lo 

exigido. Idea que se corrobora con lo que dice Antonio de Ciudad a 
Real: lfTienen algunos privilegios, especial uno, que no pagan tribu

to como los del!llts sino cierta suma de hanegas de mitíz entre todos, 11 
110 

que a cada uno cabe 111113' poco". 

En síntesis, el tributo especial que a Tlaxoala toccS dar co~ 

sisticS1 lo. el pago de ocho mil fanegas de maízJ 2o. el que se al

terne$ con el servicio mamial y cooperacicSn para la edifioacicSn de 

Puebla; 3o. un pe-queño servicio en los pueblos de Tezayuca 'Y I,anga-
; ',) 

tepeo :r, 4o. el llamado 11tost6n11 • 

La segunda tributaci6n se efect.ucS con el trabajo llevo.do al 

cabo en la edificacicSn de la ciudad de la Puebla de los Angeles 

(1531)~ ~l que según dice Motolinia, se hizo de buen agra.dos "por 

pndado,de la Audiencia Real fueron aquel día ayuntadis muchos i~ 

dios de las provincias :r pueblos comaroanos, que todos vinieron de 

buena gana para dar ayuda a los cristianos, lo cual fue cosa muy 

de ver, porque los de un pueblo venían todos juntos por su camino con 

toda su gente, cargada de los materiales que era menester, para lue

go hacer sus casas de paja. Vinieron de Tlaxcala sobre siete !locho 

1C11 Francisco del raso :r Tronooso, Epistolario de la Nlleva España 
150:tl818, México, Antigua Librería Robredo, 1940 (Bibliotaca mexica
na de obras iru!ditas, 2a. Serie), III, p.234. 

100 Miranda, 2.E. .2!!.•, pp.253-254. 
109 C6dice franciscano del siglo XVI, informe de la Provincia del sa.~ 

to Evangelio al visitador Lic. Juan de OVRndo, informe de la Provincia 
Q&. ~~_dal~~'~ .. J~.l JIIJ..il.@ia •. Qª_r:l;a_s_ •. ~e.-.!'~ligj,?.!,t~l..2~H.5§.2, Mtb:ioo a F..di t. 
salvador Chávez Hayhoe, 1941, p.21. Miranda, op ~it., pp.54 :r 63. 

110 Ciudad Real, op oit., I, 'tlf,'1S, 
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mil indios ••• .,~l).l 

F.sa ayuda se hizo oonstar el 12 de diciembre de 1532, entre los 

señores principales de las provincias de Tlaxcala, Hueijotzingo y Cho

lula ante el licenciado salmerón, oidor de la Audiencia de la ciudad 
a ~ 

de 1i(icoJ se. trató el servicio que había/ de prestar, del que se lee 

debía hacer, "el descuento que paresciero que se lee debe haoer de 

los tributos que al presente dan a su majestad conforme a lo que su 

majestad tienen escrito a esta Real Abdiencia. 11 112 

El servicio que hicieron en Puebla consistió bisioamente, eegwi 

dice Gibson, en construir la catedral, el hospital, la casa de cabildo 
113 

y residencias dom&sticas .. y aW1, el cultivo de la tierra. La contri-

bución que uhizo la provincia de /Tlaxcala fue de ochocientos hombres 

al día. 11~s probable que ese trabajo se haya extendido hasta loe 

aloe de 1536-37, ya que para 1538, se hizo la petición formal de tri

butar maíz. De nu.ev,o, de 1539 a 1543, se vuelve al trabajo de Pueblas 

"por el tiempo que fuere la voluntad de su Majestad y con la aproba

ción que de eI trajesen los vecinos de dicha ciudad, no formalizindo

se así el servicio los tlaxcaltecas volverían a dar el tributo señala

do en la tasación"~l5 

Miranda da el dato de que en 1559, loe tlaxcaltecas pagaron tri

buto con el servicio que hicieron a los pueblos de "Tezayuca y Langate

pecJ¡ en base a un dooumelo, dice que se pidió la colaboración de 

treinta indios para el cultivo del pastel (planta tintorera) y adem4s, 

"si hubiere apa:fe jo para plantar mora1Js en la ••• provincia... los 
I 

indios que fueren menester que anden en ellos en servicio de Su Maje.a-

lllMotolinia, Historia de los indios ••• , p,187. 
112Del Paso y Tronooso, op cit., III, pp.224 y 222. 
ll3Dooumento citado en Gibson, Tlaxoala in the ••• , p.52, n.52. 
ll4Del ,Paso y Troncoso, .21!. .2!1•, III, p.230. 
ll5Miranda, .2l!, .2!1•, p.254. 
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tad, as:[ en el plantar como en el criar y en lo demd:s neoesario. 11 .ll6 

En losJmos de 1561,y 1564 se volvió a tributar maíz. Rn el 

primer año oitado, el factor Hortuño de Iba.rra dijo que el tributo 

era ~ bajo.117Asimismo esa proae~ se dió en 1564, ya que Tlaxoala 

como algwias otras provincias tributaban muy poco, se~· así lo ates

tigua Vasco de Puga., quien para poner remedio reoomendó al rey, "man

dase contar a Tlaxoala, aunque se le haga merced, porque es inoovenien

te estar cf:lf est4, que se aoogerin los tributarios veoincs de aquella 

provincia." Ya que como causa de que Tlaxoala tributaba~ poco, al

gunos illd.ígenas de las provincias oomarqrilas se fueron a vivir a esa 

provincia, de lo que resúltó que disminuyera el tributo en Isas provin

cias o pueblas, el que apenas si alcanzaba para pagar a sus gobernado-

res. 

El servicio a Puebla, como ya se dijo, no sólo se limitó en la 

ayuda para la edificación, sino tambi&n se dio dinero. Así lo ates

tiguó don Antonio Sebasti4n de Toledo Molina, ma.rquls de Mancera, al 

gobierno de Tlaxoala én una cldula del 8 de agosto de 1570 que dice,· 

"que toda la costa 41ue se hiciere en el edificio ·de ella se gaste por 

tercias partes, la una de su Real Hacienda y las dos entre su mages-
' 

tad por los pueblos que de su Real Corona.caen en el ,.dicho Obispado 

y entre los encomelld.•lios I indios de los pueblos •• • ,~,19lie, tal manera, 
' . 

a Tlaxoala le tocó pagar la cantidad de mil noventa y tres pesos de 

oro ¡;común, dinero que se entreg6 al racionero de la catedral de Pue

bla en el año de 1664.12º 

A fines del siglo XVI, apareoi6 la cuarta forma de paga~ t~ibu
Í21 

to,. el que se pidió a partir del primero de noviembre de 1591., por me· 

116 ~·, pp.253, n.17 y 254. 
117 ibid., p.125. 
118 ibid., p.244. 
119 Tlaxcal Cultural, No.12, p.6, 
120 ibidem. 
121 irraiüia, .!?E. .2!1•, pp.255 y 140. 
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dio de una Real Cldula que dices 11.A causa de las pdblioas necesida

des que ocurrieron el año de 1591; elev6 el tributo de todos los 

indios de ~rioa. Los naturales de la Nueva F.spaña y provinóiaa 

adyaoentes, adamita de los tributaz,ioa en que estaban tas.ados, ten

drían que pagar cuatro reales al año •. De esta contribucí6n no se 

exim!a ni a los indios de la provin~ia de Tlaxcala.111~ al que 
123. 

alude Gibson, el llamado 11toat6n11 • El que se sost~'IT<>') hasta 

el .siglo XVII, como lo oonfirma una o&dula con fecha del ·26 de 

julio de 1625, que dice, 11ouando el rep8Z'timiento y nueva imposioi6n 

del tost6n que diesen ocho mil pesos en cada un añb, y que han paga.. 

do. lo uno y lo otro continuamente ... ·1~ 

J.l'Wld:amentalmente, en esa forma los tlaxcalteoas reconocieron 

vasallaje e.la Corona, tributo que fue en un prinoipio de una manera 

especial, diversa y por lo tanto, conseouentada por la Corona. Y a 

pesaz, de que, a partir de 1591 se les exigi6 'li.n determinado tribu-,. 
to al parejo que las delllits provincias, Tlaxcala se sali6 con la su-

ya, porque a veces lo pagaba y otras no.125. 

.. 
122 !!!!!•, pp.140-141. 
l2g Gibson, Tlaxcala in the ••• , p.176. 
12¡ Miranda, 2E. 2.!!•, PP,253 y 255. 
126 Gibson, Tlaxoal in the ••• , p.176. 

/ 
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dio de una Real C&dula que dice 1 ".A causa de las. p'l1blicas necesida

des que ocurrieron el año de 1591{ elev6 el tributo de todos los 

indios de A.m&rioa. Los naturales de la Nueva España y provini>iaa 

adyacentes, adem4s de los tributarios en que estaban tasaios, ten

drían que pagar cuatro reales al año. De esta oontribucídn no se 

eximía ni a los indios de la provinC'ia de Tla:z:oala. 11 1~ al que 
123. . 

-~lude Gibson, el llamado 11tost6n11 • El que se sost~V'°) hasta 

ei .siglo XVII, como lo oonfirma una o&dula con fecha del ·26 de 

julio de 1625, que dice 1 "cuando el repartimiento y nueva imposioi6n 

del tost6n que diesen ocho mil pesos en oada un añ6, y que han paga.

do lo uno y lo otro oontinuamente. 11-124 

Plul«amentalmente, en esa forma los tlia:oalteoas reoonooieron 

vasallaje .::.la Coro.na, tributo que fu.e en un principio de una manera 

especial, diversa y por lo tanto, conseouentada por la Corona. Y a 

pesar de que, a partir de 1591 se les e:z:igi6 ún determinado tribu-,. 
to al parejo que las dem4s provincias, Tla:z:oala se sali6 con la su-

ya, porque a veces lo pagaba y otras no.12~ 

.. 
122 ~-, pp.140-141. 
129 Gibson, Tla:z:oala in the ••• , p.176. 
12J Miranda, !?J?. E!.•, PP,253 y 255. 
126 Gibson, Tla:z:cal in the ••• , p.176. 



V. DESCRIPCION DE LA CIUDAD COLONIAL. 

A. I,a traza, la plaza y edificios p4blioos. 

Se ha señalado con anterioridad que la fu.ndaoi6n de la ciu

dad de Tlaxoala fu.e en 1528. Como consecuencia de escoger el lu

gar para la nueva ciudad, se hizo la traza de damero y . .se aparta-

,·ron los solares, el central para la plaza propiamente dicha, y a 

partir de ella las calles tiradas a cortel y formando un esquema 

de emparrillado. Ante a~llla los lugares para los edificios piS

blioosa de gobierno, prisi6n, hospedería, comercio, etc. Tambi&n 

se escogieron los lugares para las casas de los nobles. 

No se tiene noticia sobre quien traz6 la ciudad, o alg4n 

documento que menciona algo al respecto. No obstante debid cono

cer de esos trabajos pues logrd en lo general darle la fisonomía 

de damero irradiante desde la plaza central. Las irregu.laridades 

que hoy se observan en cuanto a las manzanas prdximas a la plaza, 

bien pueden obedecer a desdrdenes de &pocas posteriores en que 

los ocupantes de los predios rompían con los alineamientos en b

nefioio de sus intereses. Con mator raz6n los ocupantes de predios 

de manzanas agregadas posteriormente. 

El auge urbanizante oomenzd a sentirse hacia 1537-40, s

gdn así lo hace notar Motoliniaa "Desde el año de mill y quinieni

tos y treinta y siete, hasta el de mill y quinientos y cuarenta 

han moho:emuibleoido su oibdad, porque para hacer edificios son 

ricos de gente, y tienen Tlaxcallan muy gentiles canteras de pie

dra muy buena. Ha de ser presto esta cibdad muy populosa y de bue-

105 
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nos edificios, ellos se van bajando a edificar en lo llano, par 
1 

del r!o, y lleva su traza oomo de noble cibdad. 11 

El oentro de ella se traz6 a escuadra y cordel, resultando • 

de visible regularidad, ademals de que lo llano del lugar oontribu

y6 a ello. Dloadas despufs había crecido nmoho y excedido la prim! 

tiva traza por lo que presentalael panorama que hizo notar Antonio 

de ij1udad Real, entre los años de 1584-891 "L& oibdad de Tl!'-xcalla 

es muy gr~nde y populosa, est« situada en unas barrancas cerca del 

río de Tlaxcalla ••• est4n edificadas las casas en las laderas de 

aquellas barrancas unas sobre otras como escalones y as! parecen 

un pooo al sitio de las casas de Toledo; los edificios son de ado

bes y ladrillo y algwios de piedra ••• n.2 

La descripoi6n del centro de la ciudad que hizo Cervantes de 

sa1azar nos ayudar4 IDlloho para ubicarnos en ell~ en el siglo XVI, 

para ser md:s exactos, de cómo estaba la ciudad en 1560, fecha en la 

que Cervantes de Se.lazar anduvo en Tlaxoala. Dice asía "Esta la ciu 

dad ordenada por sus calles, que son muy anchas y espaoionesa en 

lo baxo d 1ell& tiene !U*-Pl411& quadrada y en med•o d 1ella una muy 

hermosa fuente de oanteria con ocho cañas¡ en las dos quadras de 

la plaza hay portales, y debaso d1 ell&s, tiendas de diversas mel'

oaderias. En la tercera quadra ay dos casas aumptuosasa la una se 

llama la casa Real dOnde se rresoiben los Visorreyes y señores que 

de España vienen o buelven por a111. En la otra casa rreside el 

Governador y oficiales del pueblo que tienen cargo de la republicaa 

1 Motollinia, Memoriales ••• , p.248. Historia de los indios ••• , p.186. 
2 Ciudad Real, ,2E_ ~-, P#75•- .. 
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recogense alli los tributos de suma.gestad, y otros servioios tocante 

a la republica. 

"En la quarta hazera ay otra oasa donde pasa el Alc~lde Jtaior, 

que es español, y suele ser siempre hombre de quenta, haze .alli au

diencia con el goverDAdor y alcaldes, siguese en la hazera la oarcel 

publioa, y luego un meson oon agua de pie y 11111choa y buenos aposentos 

• ••" Agrega adem's, el oitado autor, que al otro lado de la fuente ea

t4 el rollo hecho de cantería, donde se ejecuta la justicia~ 

La descripci6n que a contimación se hard de esos edificios del 

siglo XVI, no tiene nada que ver con el período de su construoci6n. Se 

empezar4 con lo que hay o hubo en el 4rea de 1a plaza y deapuls, con 

los edificios en torno a ella. 

lo. La picota o rollo, fue la representante material de la autoridad 

española ya que ante ella se llevaban al cabo los actos de jllsticiaJ 

ahí se leían y se ejecutaban las sentencias. Probablemente se localiza.

ba frente a los edificios de gobierno1 

La picota por lo general consiste en un pilar de piedra, como el 

que se aprecia ahora incrustado en una casa de la cuadra oriante, en 

su erlremo norte. Sin embargo, se tiene la noticia visual de que se 

trat& de una verdadera construcci6n. Seg4n dice Gibson, dicha picota 

fue conclu!da antes de 1560 y atri~e su ereccidn al corregidor Fran

cisco de Verdugo (que fue corregidor de Tlaxcala en 1555-59)~ 

Un dibujo del moDlllllento en el llamado Cddice Introducoidn de la 
6 

justicia en Tlaxcala, nos permite apreciar su estructura, que es~ 

3 Cervantes de salazar, ~ ~·, I, p.295. 
4 Cervantes de Salazar s6lo dice que estaba al otro lado de la fuente. 
5 Gibson, Tlaxcala in the ••• , p.129. 
6 En, Manuel Toussaint, Arte colonial en Mlxico, )a.ed., Mlxicor Uni

versidad Nacional Autdnoma de Mlxioo, Instituto de Investigaciones ~tl
ticas, Imprenta Universitaria, 1974, 14m.53. Tambi&n aparece en Gibson, 
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semejante a la del todav!a existente rollo de Tepeaca. Consistía en 

una torre de planta octogonal a la que se le puede ver una indudable 

ventana, segdn dice Toussaint, con reja renacentista~ 

28. La fuente o surtidor de agu.a primitiva ya no existe~ Cervantes de 

$a.lazar dice que era de ocho caños. Gibson agrega que la primera fuen

te fue colocada en 1548, por el gnardi4n franciscano Francisco de las 

Navas y el alcalde mayor Diego R&m!rez~ El agua que conten!a era para 

beber y se surt!a del r!o Z&huapan. 

La primera fuente fue sustituida por otra, en 1646, la que se 

conserva actualmente en la plaza, aunque seguramente cambiada de lu .. 

gar y que se ve casi enfrente del P&lacio de Justicia y de la 1ireo

ci6n Gena~l de Tr4nsito. Esta fuente con anterioridad estuvo enmedio 

Tlaxcalll in ti.e ••• , frente a la p.94. cabe aclarar que el mamiscrito del 
mencionado C6dice est4 escrito en lengua ~huatl, pero gracias a la ayu
da que nos brindaron los j6venes investigadores nahuatlatos .Armando Va
lencia y Constantino Medina, del Centro de Investigaciones ~periores 
del Instituto Nacional de Antropolog!a e Historia, nos enteramos del con
tenidos Integrantes del gobierno ind!gena piden justicia al gobernador 
por cuestiones concernientes al pago de tributo y para ello acuden a 
fray Mart!n de V&lenciapara que interceda a su favor. Si nos guiamos por 
los nombres de las personas que se encuentran en el dicho C6dice, tanto 
fray Mart!n de Valencia como los señores del gobierno indígena, Francis
co Maxixcatzin, Juan Xicot&ncatl y Gonzalo Tecpan&catl, todos ellos es
tuvieron en Tlaxcala en el año de 1530; el gobernador español Hernando 
de Saavedra, que tambi&n aparece en el.dibujo, no se puede cpnfirmar su 
estadía porque Gibson, la fuente en que nos hemos basado para identifi
car a los deds, da los nombres de los corregidores a partir de 1531. Fr 
llo querr!a deáir que con ellos se empez6 a introducir la justicia en 
Tlaxcala, aunque la picota no date necesariamente de esos años, sino que 
en el dibujo la simboliza. 

7 Manuel Toussaint, Arte llllld&jar en am&rica, la.ed., M&xico, Editorial 
Porrúa, S.A., 1946, p.27. 

8 Gibson, Tlaxcala in the ••• , pp.128-129 y Ap&ndioe III, p.211. 
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de la plaza como era usual en las poblaciones coloniales; en 1841 

se conservaba ah!, as! lo afirma la siguiente citas "En ll!edio de la 

plaza hay una ¡fuente, construida en tiempo de Felipe IV ••• "~ Su remo

ci6n pudo deberse a que en el siglo XIX las plazas fueron transforma

das en jardines con un quiosco al centro, oomo hoy se ve. 

En un pedestal moderno, colocado hoy ·cerca de ella, se lee lo 

siguiente: "Reynando la majestad cat6lica de Felipe IV el Grande rey 

de las Españas y gobernando el excelentísimo señor conde de salvatie

rra virrey y capit4n general de esta Nueva España, mand6 hacer esta 

obra el capit4n don Diego de Ulloa y Pereyra gobernador y teniente de 

capit~n general de esta ciudad. Año de 1646". Se trata de la reposi

ci6n dé una 14pida antigua. 

Dicha fuente es de forma octogonal, cuya copa al centro est4 

decorada con seis querubines, que sirven de gritos, y rema.ta con una 

oruz moldurada. 

Apart4ndonos de la planicie de la plaza se tiene que en su de

rredor habfa los edificios siguientes. En el lado qu.,e est4 al ponierr 

tea los edifioios del mes6n, la prisi6n y las oficinas del alcalde ma

yor. 

lo. El mes6n. Se orden6 su construcci6n en 1545 y se concluy6 y empe

z6 a funcionar en 1551!° Cervantes de Salazar dice que era de varios 

aposentos y que tenfa su propio aprovisionamiento de agua. El editi~ 

cio fue de dos plantas, en el muro de su planta noble se pintaron 

algunas representaciones referentes a, "la vida del hombre, desde que 

nasoe hasta que muere; la una pintura y la otra, con muchos edificios 

9 Museo Mexicano, .2E. !:!t•, I, p.502. 
10 Gibson,~oala in the ••• , p.125. 
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y polioió que en la dicha ciudad ay, hizo hazer y pintar Francisco de 

Verdugo, alcalde m&•or (1555-59) que fue allí".11 Actualmente se encuen

tra en su lugar un edific:iio para las oficinas de turismo en Tlaxoala. 

2o. La prisicSn. Estaba a UD lado del mescSn. También este lugar fue esoo-
12 

gido en 1545 JI puesto en uso en 1548. Pile una oonstrucoicSn con varias 

habitaciones para los diferentes tipos de prisioneros, adem4s, en la paz,.. 

te ~entral tenía UD patio donde saU:an los presos a tomar el sol. 

~obablemente en el siglo XVIII ese lugar fue destinado para elevar 

ahí una parte de la capilla Real y ahora se ocupa con UD mievo edificio 

que sirve como !'alacio de Justicia. 

30. La casa del alcalde mayor. Servía para que se reuniera el alcalde eD 

audiencia con el gobernador y alcaldes indígenas que integraban en parte 

el cabildo Indígena. Según dice Gibson, este ea uno de los m4s antiguos 

edificios, pues ah:[ residicS la autoridad española. para 1538-39 ;p. lo ocu,

paba provisionalmente el CorrAdor y, en 1545 sirvicS como morada definiti

va para el corregidor, alcalde mayor o gobernador como asl se le llamcS a 

esa autoridad. 

Las dos lltpidas del siglo XVI con relieves del escudo de castilla 

y LecSn, las que actualmente se hallan empotradas al· pie de los cubos de 

las torres de lo que fue la Oapilla Real del cabildo Indígena, debieron 

exornar la fachada de la desaparecida residencia del alcalde mayor. 

El relieve hoy en el lado izquierdo de la· subsistente tachada de 

dicha capilla, .corresponde al escudo de castilla y LecSn con el 4g11ila bi

céfala de loa Hababurgo, es decir, de la casa de Austria. Se aprecia en 

él la cadena de la orden del ToiscSn de oro. A cada extremo del,esoudo 

11 Cervantes de S&lª'zar, 2.E. ~., I, p.296. 
12 Gibson, ~~,azgal,in the ••• , p.125. 
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hay una columna, y ambas son nada menos que las columnas de Hlrcules, 

que se hab!an puesto una en Africa y otra en Gibraltar para delimitar 

lo conocido; aunque,R en esta representaci6n en lugar de contener la 

leyenda del Non Plus Ultra, se ~ambió por el lema de Plus Ultra, el 

que, según d:Lce Weisrnann, lo tom6 C&rlos V para d, como un orgullo, 
13 el de poseer un imperio ilimitado, en donde no se pone el sol. 

El relieve ahora del lado derecho, también contiene al centro el 

mismo escudo soportado por dos erlraños tenantes, todo ello entre fo

llaje. Al respecto de esos tenantes dice Wiesmann, que son dos hombres 

ancianos, salvajes, barbados y.desnudos; que de niDg11na manera repre

sentan a los lampiños nativos, sino que mas bien, son los hombres sal

vajes del arte cl4sico relacionados con la conversi6n al cristianismo, 

segdn la tradici6n de la Leyenda Aurea. Y quiz4 su representaoi6n ah! 

signifique la tragedia de la conquista, es decir, el trauma, el senti

miento de dicha tragedia que los inhabilita para captar y realizar la 

nueva vida impuesta, de nuevos caminos, de nuevas ideas y en-fin de 

b . b 14 a r1gar y o servar nuevas cosas. 

~bos relieves, a pesar del burdo trazo de sus líneas, no dejan 

de transmitirnos el significado de los símbolos que contienen. Y por 

su contenido, lo m4s lógico ser!a que éstos pertenecieran a la casa 

donde se estableció el gobiernonrepresentado por la autoridad española. 

En la siguiente cuadra, la que da al norte, se encontraban en 

esa decimo serla centuria los sigui,ntes edificios1 Las casas de cabil

do, con la alhóndiga y, las casas Reales. Se estima ocupaban construo

ciones contj.pas·pero no homogéneas como se ven·act1ialmente. La facha-

13 Wild•r Weissmann, Escultura mexicana, 1521-1821, vambridge y Méxi
co, Harvard University Presa y Editorial Atlante, 1950, p.27. 
14~. 

¡. 
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da del palacio de gobierno se ve hoy como UD co~tiD110 al que solo se 

han respetado las tres portadas primitivas que debieron corresponder a 

esos tres edificios del siglo XVI. 

lo. Cervantes de ~lazar menciona jun~as la casa de cabildo con las 

babitaoiones donde se &l.maaenaba el tributo. Sin embargo, hab!a aposen

tos para cada efecto, de tal manera que Gibson, ubica la bodega de maíz 

o alh6ndiga en la esquina noroeste, siendo la primer portada el aooeso 

fr. ella. Ahora, en ese mismo lugar, est4n las of'icinas de la Direcci6n 

General de Tránsito. 

La puerta que suponemos fu.e del acceso de la alh6ndiga, es del 

mismo estilo,~ arcaizante, medieval, de las otras dos (casas de ca

bildo y casas reales). Consiste en amplias jambas de cantera, OU1'ª mi

tad hacia el vano forma UD tablero vertical entre bocelones, ocupado 

por ~atro grandes flores estilizadas, mientras la otra mitad es lisa. 

A manera de impostas del arco una faja andloga luce tres flores m4s. El 

intrad6s de jambas e impostas es ig11almente entablerado y lleva un to

tal de cinco flores m4s. Sig11e un arco ~ rebajado y con arquivuelta 

tan extensa como las jambas, misma que mere en un cornisamento de do

ble bocel6n. El total de esta portada est4 regido por un rect4ngulo de 

mayor longitud que altura. 

2o. Las casas de cabildo fueron en las que residía el gobernador, alcal

des y dem4s fu.noionarios ind!genas que integraban el cabildo. A media

dos del siglo XVI, entDe 1545-1550 debieron construirse ambos edificios, 

casas de cabildo y allj6ndiga. 

Actualmente se PJrecia UD edifico de dos plantas, cuyo frontis al 

centro del conjunto est4 bellamente dispuesto eh forma de una arquer!a 

en cada planta. Esta es la huella indudable de la primitiva prese~ 

ci6n de la fachada de esas "casas". La planta baja presenta dos pilares 
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de secci6n cuadrada y una pilastra seme jame en cada extremo, los 

que dan apoyo a tres arcos escarzanos. Estos soportes tieneh basa y 

capitel muy vigorosos y semjantes entres! como era usual a mediados 

del siglo XVI; un bocel6n suaviza las esquinas de los fustes. Los tres 

arcos tienen amplia arquivuelta moldurada. 

Dichos pilares y pilastras obedecen a una c.oncepci6n similh a 

la de los soportes de la porter!a del convento de san Francisco en la 

misma ciudad. 

La arcada superior es de ligeros pilares ootogonales, con breves 

capiteles de dos sencillas molduras paralelas. Los arcos animan el con

junto por ser los dos laterales de l6bulos convexos, lo que enfatiza 

la faja de la arquivuelta. El central, en cambio, es un arco rebajado 

con arquivuelta tan ancha como las otras, lo que permiti6nbacer correr 

entre los bocelones limítrofes unas poderosas foliaciones regidas por 

un tallo serpenteante. En la parte superior de dicha arcada se aprecia 

al centro el escudo de castilla y Le6n. 

3o. Las casas Reales o Palaqic Real, servía para rcibir a los virreyes 

y señores españoles importantes que iban o venían de España y ah! des

cansaban, lo que sucedi6 Msicamente durante el siglo XVI, dado que 

con posterioridad la ruta hacia M&xicc ya no fue por la ciudad de Tlax

cala, sino por la Puebla de los Angeles. 

Su ccnstrucci6n se empez6 en 1545, y adn se estaba construyendo 

en 1550, cuando el cabildo tuvo que apurar el trabajo• En 1560, des-, 

pues de conolu!da, en la sala principal se pintaron en sus cuatro muros 

escenas de la conquista: la llegada de los españoles a M6xico-Tenoch

titlan!5 

15 Gibscn, Tlaxcala in the ••• , p.128. 



Lo antiguo que de su frontis se conserva a'IÚl, es solamente el 

hermoso arco lobulado de entrada con su portada de cantera. para la 

opibi6n respetable de !oussaint, dicho arco es de ascelldencia m11d&-

jar porque su intrad6a se forma con curvas oonvexas!6 En esta portada 

llllevamente hacen de jambas unas anchas fajas de piedra que aqu:[ se di

viden en tres tableros, el central sobresaliente, revestidos de tallas 

de follaje mem1do, semejantes los de los extremos y diferente el cen

tral. Tienen la forma de oalldelabro. Las impostas, entre bocelones lle

van un arreglo de follajes atados en su parte central, a raz6n de uno 

por cada plano. Finalmente, el arco lobulado vuelve a tener ancha al'

quivuelta decorada por grames y resaltadas foliaciones como las de la 

arquería alta de la portada de tres arcos (casas de cabildo). 

El edificio conjunto actual, a pesar de los enormes prógresos 

del Estado y su gobierno, se aprecia de may• 1 escasa profundidad y s61o 

su rparte central y el llrea oriente ha sido ampliada y dotada de algu

nas comodidades :funcionales. Esto se explica porque harll unos treinta 

años la capital de 'l'laxoala era a'IÚl, como todo el.Estado, de una pobre

za y raquitismo extremos. 

En las cuadras oriente y sur hay una secci6n dedicada a los pol'

tales, mismos. que fueron usados como mercado diario. para 1549 el ca

bildo lo alquild a trescientos artesanos illd!genas. Esos portales que 

hoy se ven no ·so.n mu;r bonittjs ni uniformes, pero para el uso a que fue

ron destinados sirvieron lo suficiente. Sus diferencias derivan de pel'

tenecer a diversas propiedades. Actualmente se ven unos arcos rebajados, 

otros casi de medio punto, eto. y los apoyos son columnas de piedra, cu 

16 'l'oussaint, Arte qjudljar ••• , p.31. 
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yo capitel y basa son semejantes, como ya se anotd se usd en el siglo 

XVI. 

El acusioso investigador Charles Gibson, da los siguientes datos 

interesantes sobre la ciudad colonial de ~laxcala. Dice que para entrar 

a ella, hab!a tres buenos accesosJ uno al sur, otro al norponiente y 

otro al norte, los que estuvieron ricamente enmarcados. Otro de los 

atractivos de la ciudad, por ese tiempo, a la vez para resaltar la i• 

portancia de ella, fue que se pidid al cabildo que comprara un reloj, 

mismo que pese a su costo fue adquirido,y colocado en alguna parte, en 

1560 6 en 1,588, segdn los datos diferentes que dan las f'Uentes!7 

Fu.era del 'rea de la plaza mayor se encuentran algw¡as casas c~ 

loniales, muy pocas, algw:ias de ellas en estado ruinoso y ubicadas t~ 

das entre construcciones modernas. Se distinguen por ser de paredes gru! 

sas de adoba, y conservar algunos detalles típicos de las antiguas cons

trucciones civiles. 

En la calle de Guerrero las casas.;hoy. -.róad&s· •aon los .mtmerol!l.15 

y 18, en la calle I,ardiz'bal la ndmero 10, presentan ;portadas de anchas 

jambas lisas y dintel con la puma.>d.e arco conopial, lo que indio& in

fluencia poblana y una antiguedad probable del siglo XVII, hipdtesis fe

ta ~o fundamento est4 en que,como un recuerdo de la arquitectura g6ti

ca perduraron en Puebla marca-a como estas del conopio tan tard!amente 

como el siglo XVII. La casa mtmero 4 de la calk Diego Muñoz camargo tie

ne una portada de anchas jambas y dintel que tambilfn fueron caraoterfe

ticas de la arquitectura poblana y en la ciudad de los Angeles se hayan 

a~n muchos ejemplos. Podría fecharse tam}Jie4 como del siglo XVII. Esta 

portad?, lleva un pequeño emblena en la clave, que es aparentemente de 

florea de lis. 

17 Gibson, Tlaxcala in the ••• , pp.146-147. 
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Otra construcci6n colonial es una casa dend.os pisos, h07 am,y 

adulterada, que lleva el mtmero 43 de la calle I.ardizlfbal. Lo induda

blemente antiguo de la construccicSn es una hornacina rodeada de folla

je que se encuentra en la parte alta de la fachada, siguiendo el e je 

de la puerta y que le hace de remate al muro. Da.do que ios nichos tu

vieron una gran ditu.sicSn en los exteriores de las casas en el siglo 

XVIII se podría pensar que el edificio corresponde a este t~empo. 

Otra casa de dudosa antiguedad es la que hace esquina en la cua

dra sureste de la plaza, hoy oou.pada por oficinas bancarias, en~ 

pared hay una inscripoicSn que dice que la casa pertenecicS al historia

dor Diego Jluñoz ca•rgo, es decir, que serfa de la segunda mitad del 

siglo XVI, aunque no hay que confundir la menoicSn de que en ese lugar 

estuvo la oasa del historiador, con que la conatrucci6n que hoy se ve, 

ha,a.· si.ro la .. oi-iginal. 

Finalmente y scSlo por agregar el dato, en la casa mtmero 13 de 

la calle Diego Jluiioz camrgo, hay en una barda una losa con UJl& inscrip

ci6n, que alude a la conatrucci6n de un puente en el año de 1796. Asi

mismo se aprecia el escudo de castilla y LecSn. 

En lo que hoy es una plazuela que est4 ubicada al norte del con

junto conventual franciscano, probablemente se erigid una cruz de lm

milladero, misma que ha sido confundida por algunos estudiosc,,creyen

do que la cruz que hubo aJd f'ue la que Ccrtls plantó cuando hizo su 

entrada a tierra tla:z:calteca, segdn lo afirma McAndrew1~y el Museo lle

:z:icano!9 Sin embargo, bien se sabe que esa crus que plant6 Cortls f'ue 

en Tizatlln, segdn lo asent6 llendieta1 "En los indios viejos de Tla:z:ca-

18 MeAndrew, ,2E. ill•t ¡,-.a19. 
19 Museo lle:z:icano, op cit., I, p.502. 
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la quedó memoria de una cl'llZ, la primera que se levantó en el mismo 

lugar donde los señores de aquella oibdad recibieron al capit,n D. li'el'

nando cort&s y a su gente, que es una de las cuatro cabeceras, llamada 

Tizatl~.1120 

De todas formas se menoionar4 la descripción que de la supuesta 

cruz de Cort&s habla el Museo Mexicano (1841), dices "Junto a &l (co• 

vento franciscano) una peqqeñita capilla que cubre una cruz de madera 

'de dos varas y media de largo y un grueso como de latilla, la cual pla• 

tó en aquel sitio el ,mismo Herll4n Cort&s, para que la adorasen los i• 

dígenas ••• hasta que le fabricaron un garitón o ermita actual en que se 

ve, y le cerraron la pcrtadita con un enrejado de madera. I,a cruz est4 
21 

pintada al óleo de verde". 

Evidentemente hubo ahí una cruz de humilladero, que al trads de 

los años se :fue cambiando por una meva. Acutalmente ha;r en esa parte 

un jardín, en ~o centro se colocó una escultura muy reoiente que re

presenta al heróico Xicot&ncatl. 

Regresemos a la plaza mayor de la ciudad de Tlaxcala. Sin el orna

to de 4rboles, prados y quiosco que hoy existen, la plaza de la ciudad 

de TlaxÓala se veía llana durante los siglos 't,VI, XVII ;r XVIII. Sólo la 

exornaban la :fuente pdblica y durante algdn tiempo la picota. 

Un lienzo acerca de la ciudad de Tlaxcala que data probablemente 

de las dos dltimas dfcadas del siglo XVIII nos proporciona una idea de 
~ ·1 c6mo :fue la ciudad en ese siglo. Se ve el cuadrete de la plaza vac.1.0, oo-

sa rara en el sentido de que, por lo menos debió haber estallo la fuente 
1 

de 1646 que adn se ve ahí. I,a picota, lo m's sega.ro es que ya no exisfía.: ¡ 
Se ven los POrtales, el m's largo en la cuadra oriente y otro m's chico 

20 Mendieta, .21?. .2!1•, p.303. V&ase Lienzonde Tlaxcala, op cit., 14m.5. 
21 Jluseo Mexicano, .21?. E!•, I, p.502. 
22 Esa pintura se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Defensa, 

muy cerca de la ciudad de Tlaxcala. 
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ea la del sur. En la cuadra norte, unos edificios que apenas ae adivi

nan, y que son la al.hlSnd.iga, las casas de cabildo y las casas reales. 

En la cuadra poniente se ve una casa, la que pudiera ser del alcalde 

mayor, le sigue un templo vistond.e espaldasa con UJll1, torr~ campanario 

a la izquierda y, a la derecha el cubo de otra tcl'lreJ la cubierta deja 

apreciar una cdpula casi a los pies del templo y en la parte del '1>side 

se aprecia una bcSveda de media naranja con linternilla, a los lados de 

la seccicSn central de la. nave se distinga.en dos boveditas a cada lado. 

Ese templo es nada menos que la capilla Real, que fue de tres navea•r ~ -. 

-:.. •AContimando con la descripoicSn del Ue~o en el .4nga.lo norponiente 

ae aprecia la parroquia tambifn con una torre campanario. Se puede ver 

adém4s, parte del conjunto conventual con su arcada y torre viendo al 

norte, en lo que fue el atrio inferior se ven algunas casas. Aparecen 

tambifn, en esta interesante tela otros dos templos, uno que estll arri

ba al lado sudoriente del convento, que fue o eil el templo del Señor 
23 

del Vecino.-

Al lado poniente se aprecian las airosas torres del santuario de 

Ocotlllnr al extremo derecho el portal de peregrinos, su atri~cementerio 

bardeado y no como ahora lo vemos, al frente y atuera de la barda se di&

tdlngue una cruz de humilladero, ets. El pintor no s6lo se dediccS a pla&

mar físicamente la ciudad en su tiempo, sino, quiso poner un poco de rea

lismo, de actividad de la vida diaria de los tlaxcaltecas, así"\áe ven 

personas de distintas edades caminando, corr.ilmdo, conversando, acaba

llo, eta. Se logra ver un perro por ahí ••• y en fin, el panorama natural 

de la ciudad, quizl\l con poca vegetacicSn. 

23 Segdn unos datos que proporciona Cufllar Bernal, ese templo es del 
Qiglo XVII y dice que 1 "fa.e mandado a construir por don Josf Nava y Mota 
para venerar a una santísima Udgen de :Hu.estro Redentor Jesucristo Cruci
ficado.", cp cit., p.146. 
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Antes de contimiar y pasar a la desoripoi6g primero del~ convento, 

segundo, de la parroquia y, tercero del santuario de Ocotl,n, se dar4n 

algunos datos acerca de la capilla Real, para i¡gí tener uniforme el co~ 

cepto hist6rico y artístico de los edificios en torno a la plaza mayor 

de la ciudad de Tlaxcala en la &poca virreinal. 

Dicha capilla, denominada Real según algunos autores, fue hecha 

por los nobles y para ellos mismos, por lo que, le llamaron C&~illa Real 

o de los Indics~4 Si se toma en consideraci6n que lata de hizo para uso 

exclusivo de la nobleza indígena, ello implica por un lado la marcada 

divisi6n social en Tlaxcala y que se continuaria y cultivaríajen el Dll&

vo imbito desde la conquista. Y por otro, el hecho de llamarle Real se 

debe a la estrecha relaci6n de las autoridades indígenas cpn la Corona 

española, pues no hay que olvidar que estaban bajo el tutelaje directo 

de lata. 

Tal capilla debi6 haberse construido en el siglo XVIII. En su fa

chada se ve la columna salom6nica, pero sus retablos fueron de pu.a;,-.. 
25 tras-estípite. Como ya se apunt6 en la descripoi6n que se hace de ella 

e• base al liellZo aoeroa de la ciudad de Tlaxcala, tuvo planta basilical 

de tres naves, así como lo confirma la siguiente cita que dices era "i

glesia de tres naves, sobradamente oapaz., y que tiene su situaci6n en 
26 

la Plaza Mayor•••"• 

.., 
24 Higinio v,squez santa Ana, Apuntes geogrlt.icos e hist6ricos del Esta-

donde Tlaxoala, Tlaxcala, Imprenta del gobierno del Estado, 1927, p.30. 
Vfase tambiln, Mobtes de Oca, Tlaxcala la ciudad 11111erta, M&xicos Sociedad 
Científica "Antonio Alzate 11 , Talleres grl!ficos de la Navi6n, 1928 (llemorias 
de la sociedad Alzate, T.47, 161), p.192. 

25 Varios de ellos estltn actualmente en la parroquia. 
26 S&ldaña Oropeza, .2E. .2!.•, p.64. 
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tas fuentes con las que se cuentan y que aportan interesantes 

datos para dar idea de cómo fue la capilla, son las sigu.ientes, en la 

Historia de la iglesia en )Jfrlco de Jlariano Cuevas~Tha.y inserta una 

fotograf!a del frontis, "l que presenta en el cuerpo baj~ columnas sa

lo.Snioaa y en el segwido cuerpo pilastras de capitel jónicoJ adem4s, 

claramente se ven :tres vanos de entrada correspollliientes a las na'ltas. 

Segdn dice el Museo Mexicano todav!a se conservaba algo de BU 

construcción en 184Jí1 "el cañón de la iglesia, el frontispicio de hei,.. 

mosa arquitectura y que tiene la estatua del rey Felipe II y la torre 

con sus campanas y·esquilas."28 

para 1909 estl(Lba casi en ru.inaa. Dice Antonio Peñafiel1 "se pue

den ver delante de los ¿ombros, en la derru!d& facha.da, dos enormes 

monolitos, que a los lados de las puertas estlln aún de perpetuos centi

nelas, conservando ·1a memoria de~·1as llguilas imperiales, son los escu

dos de armas de la primitiva ciudad de Tlaxcala, con sus dos leo11es y 

sus dos castillas (pero no es el de Tlaxcala, sinonel de la casa de Aus

tria), y en uno de ellos dos monos arrodillados ll su lado, como un tri

buto de la tierra conquistada en Amlrica, tal vez por la originalidad 

de sus colas, desconocidas en España.1129Mas bien esta descripción remi

te a uno de los relieves, que como ya sedi.jo pertenecieron a la casa 

del alcalde mayor, pero que despufs estuvieron colocados en la parte 

inferior de los cubos de las torres de la que fuera capilla Rea1~9 

tarrea y Cordero en BU Cuadr8 Histórico... se refiere a la esta

tua de Felipe II que estuvo colocada en la fachada, y de dicha capilla 

dice 1 "cuenta la tradición que los indios teniendo gran desacato el 

27 Cuevas, &·.!:!!.•, III, p.62. 
28 Museo Mexicano, .2t ,2!!•, I,. p.502. 
29 Peñal,iel, ,2t .2!!•, p.148. 
30 V&ase p.110 
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atar con sogas la efigie de tan gran monarca, determinaron llevarla en 

hombros y siempre de pie habilndola subido hasta la altura en que se 

encuentra con gran riesgo e inauditos trabajos. 1131 Aowalmente, dicha 

escultura es sin duda la que est4 en el portal bajo de la casa de cabil~ 

do y en efecto se pueden ver e_n ella dos orificios que debieron haber 

servido para sujetarla a la fachadll. de la capilla. Montes de Oca afirma 

que la esta•aa estuva colocada en el 4tico de la capilla, pero que re

presentaba a carlos rr3J no a Pelipe II. 

En el mismo frontis hubo dos medallones con las armas pontificias, 

uno con tiara y libro y, el otro, con las llaves y una cruz de triple 

travesaño~3 

'floy día, el edificio moderno que apreciamos en el lugar donde es

tuvo emplazada la capilla ha sido construido para las oficinas del pa

lacio de Justicia. Actualmente muestra un nuevo frontis trabajado al es

tilo "colonia111,.. L& ~chada est4 flanqueada por los cubos de las torrea 

(tambi4n de reciente factura). Los cubos se revistieron de ladrillo y 

tienen una ventani ta para la entrada de luz y en su parte inferior se 

pueden ver los relieves en piedra que fueron colocados ah!. 

L& portada se divide en dos cuerpos, en el primero se abre alcen

tro un arco de (casi medio punto) que se apoya en impostas; las jambas 

son estriadas con medias cañas en su tercio inferior. Tres pilastras aa 

oada lado de la puerta en las que apenas si se adivina un remedo de es

típite. Termina el cuerpo con un entablamento de poco movimiento. 

El segundo, contiene al centro una claraboya cuadrilobulada, sobre 

la que se abre un marco de rcSleos que no contiene nada. A 1os lados, pa

res de pilastras estriadas semejantes a las jambas del cuerpo bajo. A loa 

31 En Cu4llar Bernal, .2E. 2!!.•, p.143. 
32 Montes de Oca, 2.2. ~., p.193. 
33~. 
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ertremos, en la parte interior una ventanita y- en la superior npricho

sos marcos para medallones que encierran afmbolos pontificios, del lado 

isquierdo las llansy-, del ilerecho, la tiara papal. Se remata el con

junto con un entablamento semejante al del primer cuerpo. 

En el interior, en una bovedita pasando el arco de i11greso, se 

lee·, lo siguientes "llel Il110 cabildo y- demas caziques de esta M leal 

insigne· ciudad de Tlaxcala y- su provincia." .Datos probablemente de tiem

posnde la capilla Real~ 

34 En la fototeca del INAil en el catalogo correspondiente a Tlaxcala 
(la ciudad)~ fotograffas que mestras el estado ruinoso de la capilla 
a principios del presente siglo. 
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'.ji• El convento tranoiaoano. 

Se ha asentado en el teroer capítulo del presente es

tudio, que el habitlloulo conventual franciscano en la oiudad 

de Tla.2:cala tuvo tres asentamientos. Solamente se hard fdnoa 

pil aquí, aoeroa de la tercera conatruoci6n que ea la que se 

conoce, obviamente con adiciones y reconatrucoionea. Se emp! 

s6 a edificar lo bllaico en 1537 y._. durante loa años pcateri! 

res, así como tambiln en el siglo XVII, fue que se hicieron 

las adiciones 7 mejoras que ae menoionar'n da adelante. 

A oosta.de la creencia, de la devooi6ny de la fe·de 

la mayoría de los tla.2:oalteoaa por la meira relig.l6n, y oon 

la direooi6n enlrgioa y a la vea bo:adadosa de loa. frailes, 

latos dltimos se dieron a la tarea de elegir un lugar ade

cuado parG construir un convento en la propia ciudad de Tla~ 

oalai Pile ad como se eligi6 un terreno situado en UJJa alt'IP 

ra desde do:ade ae dominaba el emplasamiento de la ciudad. ya 

no tanto ae eaoog.l4 el lugar por·busoar la aegu.ridad, sino 

como demostraoi4n de la autoridad. que loa religiosos teman 

por ese tiempo. Ahí levantaron el improvisado modelo de con

junto conventual, el que por aer uno de loa mda antiguos de 

la llueva España (1537), parece vacilante en su distribuci4n, 

orientaci6n y resoluci4n. Lo importante era cubrir las nece

sidades que rec¡uefía la evangelizaci6n a gran escala de la 

masa i:ad!gena, al aire libre, la enaeilanza de la doctrina, la 

adminiatraoi6n de loa sacramentos y la oelebraoi6n de la misa 

en domingos y días festivos. 

Es& falta de UJJa definioi6n, que en cambio se observa 

en laa edificaciones conventuales realisadaa con posteriori-
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4{14 en otros sitios del país, debe atribuirse a lo temprano 

de su feoha 7 a la falt• de una experiencia que justamente 

se oree empez6 en esta unidad conventual. El anteoedente se

da el convento Grande de san ].l'ranoisoo de M&xioo, en el que 

se iniciaran los ensayos de programaoi6n 7 partido de estos 

establecimientos. para los años treintas de esa centuria, era 

sin embargo evidente que la unidad conventual tenía que ~ 

plir oon la doble funoi6n de mo11&aterio 7 de centro de eva~ 

gelizaoi6n, asimismo que debía abarcar servicios hospitala,.. 

rios y de .enseñanza para los hijos de los caciques (en el 

claustro) 7 de los maoehuales ( en el atrio). 

I,a parte conventual compremía una oasa para los frailes 

(claustro), UD templo ana:ico, UD huerto e:icolusivo y UD servicio 

de agua. I,a parte para la eva11B9lizaoi6n :f'ue oreada de acuerdo 

a las realidades de los mevos oristianos, UD atrio o patio 

a oielo abierto para oongregarlos, anillogo a las explaiiad&s 

ante adoratorios de su propia tradici6n 118.tiV&J una capilla 

abierta al atrio 7, fi11&lmente, cuatro capillas para las pro

cesiones de .la fe1igreafa. 

I,as instalaoionas fueron trz4ndoae 7 editic«i:idose pooo 

a pooo, dando prioridad a las partes que loa u6fitos requ~ 

r:tan. De la d&oada de los treintas a la de loa oinouentas la 

poblaci6n en la provincia de Tla:iccala :f'ue llllls o meDOs de 30 

000 indfgenas,35 mismos que debfan ser instruidos 7 manteni

dos en la religicSn oristia11&, 7 la soluoicSn para congrega~ 

los fu.e la de apartar UD gran terreDO llano, generalmente 

35 Gibson, Tla:iccala in the ••• , p.139. 
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frente al claustro y templo conventuales. El terreno se barde6 

para mayor control de las multitudes de indígenas y para real! 

zar en eI los diversos actos que implicaba la meva religi6n. 

A juzgar por el esquema de fray Diego de Valad&s en su 

Rethorica Christiana, el atrio sef·,), para explicar y predicar 

la doctrina, incl'u;yendo el Gfnesi la Fasi6n de Jesucristo, 
1,: ' 

se efectuaban el sacramento del bautismo, la contesi6n, la co-

muni6n, el matrimonio:, la extremaunoi6nr se deofa la misa; se 

impartía justiciar se instruía a niño• :, niñas, hombres :, 11111je-
36 resr se atendía a los enfermos:, se sepultaba los ditnntos. 

Las capillas posas no aparecen ilustradas en cuanto a su uso 

procesional en ese grabado, p~ro ese era su destino principal. 

La capilla abierta, o de indios, era para dar un lugar digno al 

altar y al sacerdote para decir la misa. 

En esa forma, los indígellas aprendían la doctrina, reci

bían los sacramentos, oían la misa, participaban en las proce

siones :, fiestas religiosas, eto. A la aguda inteligencia :, 

preparaci6n de los primeros misioneros se debi6 la idea de loa 

atrios, con:;sua i1111talaciones y funciones antedichas, lo que 

dio por resultado la intensa oonversi6n y la permanente aten

ci6n de los indios en ouesti6n religiosa:, de justicia. Al mis

mo tiempo, result6 una tnente de oreaoi6n artística que abarod 

espacios, arquitectura, escultura y pintura. 

Daspuls del primer ensayo realizado en el atrio del Con

vento arande de san Francisco de Mlfxioo, lo hecho en Tlaxoala 

vino a ser un paso adelante y ejemplar para laa ulteriores tnn

daciones misioneras. Mientras en K&xico la capilla de indios se 

36 Pedro Rojas, Historia general del arte mexicano, !J,ooa Oolo-
nial, Mlxico-Bllenos Aires, Editorial Hermas, S.A., 1975, vols. III 
:, IV. Vol.III,pp.28 y 29. 
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improviscS primero como un portal y deapu&s como aalcS,ti de 

varias naves, y que nunca pascS de ser f4brioa de materiales 

/eoederos, en Tlaxoala se hizo con materiales duraderos, al 

igual que las capillas posas. 

A diferencia de los restantes conventos de la Nue'va Es

paña, a éste no se le dio una estructura de fortaleza, pues 

en Tl&xoala no hubo el temor de ataques ind!genas. Aunque s!, 

ea severo de l!neas, tosco en oostruocicSny, sobre todo, pre

senta mohas soluciones a su conjunto y partes que por no o~ 

aervarae posteriormente nos dan idea de que apenas se estaban 

eua7ando. Dispone de dos atrios, uno inferior y otro superior, 

que la capilla de indios se hizo presidiando el inferiorJ que: 

el superior se trazcS ante templo y claustro d4ndosele una for-

ma IIIU3' irre¡Hlar 7 que la parte sur de éste fu.e la dedioe4,. a 

las capillas y los pasajes procesionales. otra peculiaridad 

es, ·1a_de.que, el claustro se dispuso al norte del templo, o

rientaoicSn que no se explica, pues Tlaxoala es un lugar frfo 

oomo para buscar la frescura que da ese punto cardinal en DUes

tras latitudes. 

tas dependencias que datan del siglo XVI son, el atrio in

ferior que quedaba al frente y abajo de la capilla de indios y 

el atrio superior al frente y nivel del claP.§tro y templo, pro; 

longllndose por el costado sur de éste. ta capilla abierta, o 

de indios, las capillas posas y la capillita aislada que se su

pone fu.e para una cruz, o sirvicS de capilla de "miserere"• ta 

porter!aJ el claustro;y_el:te!IIPlO. una seooicSn que también for-

mcS parte del oonjllnto conventual, ya qua se levante$, fu.ncioá 

y estuvo a cargo te los franciscanos, fu.e el 4rea que ooup5 el 



127 

Hospital de la Enoarnaci6n, contiguo al claustro. Del siglo XVII 

son: la arcada notte con su paso de ronda que oomunioa oon lJa te>

rre, y esta misma; y algunos detalles del interior del templo que 

a su tiempo se dirln. 

ATRIOS. 

El atrio inferior, según dice McAndrew, fu.e m4s largo que 

el superior. 37Aunque, actualmente no se perciben sus lfmites, 

porque su superficie se haya totalmente ocupada por oonstruocio,,, 

nea posteriores. Este atrio bajo, presenta elalifioio de la capi

lla de indios en lo alto de su lado frontero con los lfmites del 

atrio superior, como si h~biera sido un ado~atorio indígena sobre 

un basamento que le daba elevaci6n ante la explanada ritual. 

Estl construida la capilla con vista al poniente y unos tres 

metros abajo del nivel del atrio superior. SU acceso desde el atrio 

inferior es por una corta rampa, pero no lo fu.e originalmente. Esa 

rampa desembooa en un descanso que sirve de pasillo frente a 1a 

capilla y que presenta dos escalinatas a sus lados para llevar al 

niwl del atrio alto. Sil disposioi6n original parece que fu.e la 

que relata Vetancurt con las siguientes palabras, "Por la parte 

poniente se sube por una escalera de tres ramales de sesenta es

calones en ~o descanso estll una ermita del santo Sepulcro (pri

mitiva capilla de indios) con una sala arriba (capilla "miserere•!.), 

que es~ capaz con sus portales, donde se ejercitan las confesi<>-
1138 nes. 

El atrio superior al que hoy se entra desde el centro de Tlax 

cala por medio de la rampa norte, es el que da frente al convento 

y templo, y al lado sur de lste. Como estas construcciones presen-

37 MoAndrew, .2E. El• ,p.420. 
38 Vetanourt, .2E. Si•, III,p.166. 
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tan la orientaci6n oriente-poniente de rigor en el siglo 

XVI, el atrio est4 ubioado al poniente de su fachada general 

y en este caso, se prolonga hacia el sur. Su trazo es irre

gular, con el lado m4s angosto hacia su acceso norte, aunque 

es continuo por su frente fue dividido en dos partes, una 

ubicada entre el acceso norte y el f'i'ente del templo, y la 

otra, en la parte restante haoia el sur, y que se supone se 

introduc!a en el terreno sureste al lado sur del temploJ mis

ma parte que f.!le dedioada a las oapillas procesionales. 

En cuanto al acceso norte, se sabe que no fue como hoy 

existe, Cervantes de sa1azar, lo describe de este modo, "Enr 

bese a el (convento) por una. escalera, ochavada de cantería 

que tiene sesenta y tres escalones, con sus mesas 111111' espaoio

s&sJ y es tan llana y tan artificiosamente labrada que, por 

ella, puede subir un oavallo ••• 1139 Los mismos escalones sub

sistían en el siglo XVII; as! lo asentó Vetancurt, que dioei 

11S4bel al convento por la pared del Norte, por gradas, hasta 
40 los tres arcos que tiene el patio•••"• Sin embargo, una refol'-

ma oambic$ las escaleras por la rampa actual, en el Museo Mexi

~ (1843) se habla de la rampa diciendo, "Los de 1a derecha 

{los arcos} 4 los cuales se sube desde la plaza, c5 cruz de 
41 Cort~s, por wu. rampa o escala plana•••"• 

Respecto al uso del atrio de Tlaxoala para cementerio, 

se tiene la oita de Vetanourt(l690) que lo confirma, "Al sur 

est4 la capilla de los ll!Lturales, arruinada, donde se enseñ~. 

bala doctrina cristianad los aiohaohos y en ella se enterr~ 

39 Cervantes de salazar, .2E..2!!•• I,p.296. 
40 V"ltanourt, 21!, .2!1•• III,p.166. 
41 Museo Mexicano, .2E..2!!•• I,p.503. 
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ban (los) que no eran oaciques, que estos en el claustro bajo se 

enterraban, que es de las cuatro oabeceras de cada una un lienzo, 
42· 

donde tienen oada, cual su ~ltar y entierro." Aunque ahora no re-

sulte muy claro lo que dice acerca de .la capilia de los mturales 

Di el claustro bajo, si parece un dato interesante el de que, en 

uJla parte del conjunto se sepultaban los indígenas del pueblo y en 

otra parte los caciques, respet4ndose la procedencia de las cuatro 

cabeceras, p~r lo que respecta al 4rea del atrio, estaba dividida 

en cuatro partea y a ellas correspondía cada capilla posa y el cui

dado y entierros para cada uno de loa barrios tlaxcaltecas. 

CAPILLA ABIERTA. 

Como se ha indicado, el atrio inferior correspondi6, la C&it 

pilla abierta, o de los indios, Y' este monumento conservado hasta 

nuestros días, tiene las sigllientes características. Es una const1'11o

ci6n que data de 1538, Motolinia la menciona diciendo que para lapa! 

cua de 1539 los indios "tenían acabada la capilla del patio, la cual 

sali6 una solemnfsima pieza, llamitbanla Bel&n. Por parte de fu.era la 

pintaron luego &l fresco en cuatro días, porque as! las agu.as nunca 

la despjntaranr en un ochavo de ella las obras de la creaci6n del 

mundo de los primeros tres d!asr en otros dod ochavos, en el uno la 

vara de Jea&, con la generaci6n de la madre de Dios, la cual est« en 

lo alto puesta muy hermosa; en otro est4 nuestro padre San Francisco; 

en otra parte est4 la Iglesia, santo papa, cardenales, obispos, etc.; 

y a la otra banda el emperador, reyes Y' caballeros."43Agreg6 Motoli

Dia que la capilla "Lleva sus arcos bien labradosr dos ••• 

42 Vetancurt, .!?E,.!:.!:,•, III, p.167. 
43 Motolinia, Historia de los indios ••• , pp.64-65. 
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ooros 1 uno para los cantores, otro para los ministrilesf h!

aoae todo en seis meses ••• "ti Refiriéndose a ello Ednnmdo 

01 Gorman afirmcS que, "segdn esto, la oonstruooi6n de la capi

lla debe haberse iniciado por noviembre de 1538, siendo Moto

linia guardi4n del monasterio de Tlaxoala.1145 

I,a capilla es de planta semiexagonal alargada, con dos 

pequeñas salitas rectangulares en sus extremos. I,a oonstruo

oicSn es de mroá de mamposter!a revestida de sillarejos y el 

frontis aparece formado por tres arcos, el central moho ~s 

amplio, los que descansan en pilares, los de la parte oe~ 

tral exentos y los otrps que corresponden a los extremos ado

sados al mu.ro. Loa arcos son oonopiales y sobre ellos desea~ 

san las enjutas que se elevan hasta dar con wia vigorosa mol

dura, a la que sigue la cornisa con zapatas en su parte iDf~ · 

ri01-. I,a cornisa presenta UD ohafl4n en su parte superior, al 

que sigue una faja de mro a manera de 4~ioo, sobre el que 

corre UD oord.Sn franciscano. Estos 11ltimos elementos horizo~ 

tales abarcan la totalidad de la fachada trontal. 

Los pilares son de seooicSn octogonal y fueron resueltos 

en una forma IIJll1' usada en las oonstruooiones del siglo XVI, 

que fue la de dar a las basas y a los capiteles una gran seme

janza. Son de moldura curva a manera de collarino, a la que 

sigue UD caveto y finalmente otra moldura similar a la prime

ra, sucedida por un grueso 1'1>aoo igualmente octogonal. Loa 

arcos conopiales eat4n hechos en 'base a tres 'baquetones en to

tal. 

44 ibid., p.65. 
45-~o O(Gorman, en Motolinia, Historia de los indios ••• , 

p.65, n.20. 
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El interior de la capilla permite aprecliar a los lados 

oblicuos del fondo, y en la pared central un altar que fue 

oolooado dentro de una hornaoina. Est« oubierto por bcSveda de 

oruoer!a muy rudimentariamente trazada y labrada, ~as nerva

duras arrancan de pequeñas m&nsulaa oolooadas inmediatamente 

abajo de una moldura que recorre los seis lados del reointo, 

marcando el paso de muros a b6vedas. Las nervaduras oonsie

ten en gruesos baquetohes que irradian de la olave oentral 7 

suman el total de ooho. La olave fue arnamentada oon un·. gran 

florcSn pinjante. Dada la destrucoicSn del en;jarrado tanto en 

esta parte de la cubierta como en la faohada principal de la 

capilla se pueden apreoiar las piedras que sirvieron de ple

mentos para la bcSveda y de sillarejo para la fachada. 

Actualmente a unos cuatro metros de su fachada se le ha 

antepuesto una triple arcada de ladrillo, pretendiendo armoni_ 

zar sus apoyos con los de la capilla. 

CAPD,LAS POSAS. 

Como ya se dijo, una parte del atrio superior, la que 

quedaba al sur del eje longituctinal del templo proyeotado has

ta la capilla a~i~rta fue la que se utilizcS para ubicar las 

capillas procesionales, esas capillas que llegaron a ser vom

nes a los oentros de evangeliJ.acicSn. Pero hoy scSlo se conserva 

una de esas capillas y dos relieves en piedra que probablemen

te pertenecieron a otra de ellas. 

una construooicSn parecida a la de la posa oonservada, se 

halla en pie enfrente a la puerta de~ templo. Es a la que se 

refiricS l1'lores Guerrero, afirmando que, la capilla que se en-
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cuentra sobre la capilla de indios es la segw:ida en el orden 

prooesiona1!6sin embargo, se piensa que esa no fue capilla 

posa, por lo que, solamente resta una y es la correspondien

te al lado suroeste. 

El aposento que est« sobre la capilla de indios, aunque 

se parezca a la subsistente, no fue una de las cuatro capillas 

posas por lo siguiente I ló. aunque bue?la parte del conjunto 

conventual, como ya se dijo, fue un verdadero ensayo, la di

reccidn correcta entre una capilla y otra de la vía procesional 

se hubiera respetado, y en este caso no coincide la ubicaoidn 

de ese ed!aulo con la posa de la esquinar 20. esa capilla "posa" 

sdlo presenta un arco de entrada debiendo sel"·· dos y, )o. su 

construccidn es mucho mita simple en estructura y orn11mentacidn 

en :t7elacidn con la capilla procesional existente. 

Esa aparente capilla posa, actualmente esttl flanqueada 

por otras dos construcciones semejantes en tamaño y llf'orma. Di

cha capilla aunque no es contempor«nea a la capilla abierta ni 

a la posa existente; sf se hizo con posterioridad, pues Vetan

aurt (1690) habla de ella oomo una "salan arriba de la capilla 

del santo Sepulcro (capilla bierta). Adellllts, hay algun11s carac

terfstioas que la hacen semejante con la posa, de la que segu

ramente se copid el modelo. Ya se afirm&, que es de suponer que 

su uso pDobablemente fue el de capilla para una oruz, o bien, 

capilla de "miserere", como subsiste la; del C&rd.011111 en el pri

mer caso y la de Meztitltln en el segw:ido. 

46 Ra.~l Flores Guerrero, Las capillas posas de M,xico, Mfxico, 
Ediciones Kexican11s, S.A., 1951 (Enciclopedia Merlcana de Arte, 
157), p.50. 
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Aclarado lo anterior se dar4 la descripción de la me?P 

oionada capilla no procesional. Se encuentra detr4s y sobre la 

capilla abierta.·Segwi dioe Hc.Arul.rew, debe datar de 1550.47Es 

de planta de sección cuadrada y por lo que se aprecia al fren

~e presenta las siguientes características, el vano de entra4a 

se enmarca por un arco rebajado que parte de jambas tipo pilas -
tras, estriadas, ou;¡ra basa y capitel semejantes constan de uM 

moldura a manera de listel, un caveto y una teroera semejante 

a la primera, al capitel se le agrega. un 4baoo cuadrado. Como 

parte alt•, una cornisa con zapatas ~ pequeñas ¡y sin moldu

ras (como sí las presenta la capilla posa), la que corre en 

derredor por las cuatro carae. 

Su interior se compone de una bovedita dividida en cua

tro secciones por medio de toscas nervaduras, las que naoen 

de los cuatro {Snguj.os de la capilla en la secoión terminal 

de amros y paso a bóvedaJ se apoyan en m&nsulas espeoie de 

"carnosas flores que im1tilmente pretenden ser nores de lis". 48 

Al centro la piedra olave se destaca mediante una ooronita de 

espinas que engloba UJJa cl'llZ. 

Dicho lo anterior respecto de la pretendida primera~ 

pilla posa, se pasari! a e:icamiDAr l& dnioa que es indudable. Se

guramente ocupó el lugar segundo en el orden procesional. MoA:IP 

drew afirma que, se puede fechar oa.154.5-50,49pero Kubler da la 

fecha de 1539.50Su forma es de cubo con cubierta piramidal, se 

levanta s9bre uJlA planta cuadrada 7 consta de un arco de entra

da que mira al norte y el de salida que ve al-oriente, mismos 

47 Mc.Arul.rew, .2E. -2!!.•, pp.431 y 433. 
48 Flores Guerrero, .2E. .2!!.•, p.50. 
49 McAndrew, .2E, .2!!.•, p.433. 
50 George Kubler, Merlcan architecture of the sixteenth centur,y, 

Bew Haven, Yale University Presa, 1948, 2 vols. II,p.391. 
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que son de medio punto y que se apoyan en pilastras-jambas. Es

tas tienen como base una especie de plinto, al que le sigue un 

listel, un caveto y o11ro listel pero trenzadoJ al capitel as se

me jante, al que se le agre~ un 4i'to. I,a a:rquiwelta del arco 

se enfatiza por una gruesa moldura. Como parte alta corre en de

rredor de los cuatro lados 'lilla.oornisa,~ ~a parte inferior se 

e:1:orll'- oon,,IIIIJ,T elaboradas se.patas que le imprimen un fuerte oa.

r4oter a la oonstruooicSn, éstas son IIIIJ,T parecidas a las de 'ia 

capilla de indios, por lo que se presume que son oontempor«neas. 

Sobre la cornisa corre un 4tioo de sillarejos de piedra de 

11tezontle", de·oorado con escudos trancisoanos trabajados en can

tera gris, planos, todos los que probablemente fueron como los 

que se aprecian en la fachada que ve al poniente. Estos son 

dos escudos con las cinco llagas, segdn dice Flores Guerrero, 

que est«n"hec];tas por medio de peculiares incrustaciones de piedre-
o-

cillas rojas que hacen resltar su color sobre el fondo blanqueci-

no de las canteras del llllll'o ..... ~1 En esta misma cara poniente, den

tro de loa espacios que quedan entre cada zapata se pueden ver ~ .. 

hoy, dos de loa s.!{mbolos de la FasicSn. Se encuentran en el «n

gulo izquierdo, y representan, una jarra (con. la que Pilatos se 

lave$ las man.08 ) y unas monedas (las que recibicS Judas). Finalmen

te, la cubierta oonsiatict en una pir«mide cuadrangular par tuera 

y un poco abombada por dentro. 

En las enjutas de la fachada de ingreso a la capilla posa 

hay dos relieves en pill!r& el de la izquierda representa a santo 

Domingo de Ouzm4n, el que con su mano derecha porta una cruz y oon 

la izquierda, el edificio de una iglesia; a sus pies el simbcSli1JO 

51 Flores Guerrero, 2J?. -2.!l•, p.51. 
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perro con la tea en el hocico, atributo del santo dominico. El 

relieve del lado derecho, representa a san Francisco en la es

cena de la EstigmatizaoicSn, al misma tiempo un ave le jala el 

cordcSn con que se ciñe el h4bito. Ohauvet afirma que, lsta es 

la representaoicSn mits antigua en la Nueva Espafia, de dicha ee

oena.52 

El interior de la capilla as de b6veda, dividida en cua.-

tro ·secciones separadas por gruesas nervaduras de ascendencia 

gcStica; concurren al centro en una piedra clave formada por 

una cruz englobada por una corona .de espinas. Se apopn en fin

sulas que presentan las caracter!sticas siguientes, segdn die

cutiblemente dice Flores Guerreros "formadas (las m&nsulas) por 

la superposicicSn de dos discos, en los que est4n labrados moti-· 

vos de inspiracicSn ind!gena, en uno de ellos, una serie de dva

los (ovas), recuerdan los ojos divinos con que los tlacuilos 

prehisp4nicos simbolizaban a algunos dioses; en el disco inf

rior aparece:.una corta sucesicSn de flores (scSlo hay una flor 

grande), flores que, para los antiguos mexicanos, ten!an el sig

niticadÓ de la sangre, sobre todo 4e 1& sangre que el penitente 

se sacaba de las mortificaciones con punzantea espinas de ma

gue;y.1153 

De las otras tres capillas no quedan huellas aparentes. Se 

estima fueron levantadas en lo que debicS ser el atrio procesio

nal cuyos l!mites ser!an1 pór el lado norte, el llllll'O sur del 

templo, continuando en recta ijasta el lado poniente del atrio 

actual; por el lado oriente, con el muro de una terraza alta 

que susbsiste, por el sur, hasta donde hoy se ve la barda del 

atrio colindante con la capilla posa~subsistente;.por el ponien-

52 Ohauvet, .2E. .2!!•, p.25. 
53 Flores Guerrero, .2E. ~·, p.51. 
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te, lll1J3' cerca del límite actual del atrio marcado por una 

barda y maro de contenoión que lo separa de loe terrenos infe 

rieres. 

Las posas debieron haber estado, una en el 4ngulo nol'

ponienteJ la que subsiste al eurponienteJ otra en el 4iigulo 

sureste JE, la cuarta en el noreste (donde posteriormente se 

emplazó la capilla que hoy se conoce como del Tercer Orden). 

otra construcción que da al atrio superior es una ca

pilla hecha como simple salón pegado a la nave del templo, y 

cu.ya fortada ea en la que ahora est4n los relieves que repre

tan la Anunciación, mismos que debieron pertenecer a una de 

las capillas procesionales ya desaparecidas. La escena se di

vidió en dos cuadtos y se labró en otras tantas losas, en re

lieve plano. En el cuadro, hoy del lado izquierdo de la facha.

da, aparece el arc4ngel san Gabriel, de ou;ya boca sale wia fi

lacteria en la que comunica el mensaje a la Virgen Me.ría. ED 

el relieve del lado derecho, aparece la Virgen arrodillada, 

e:z:poniendo unas grandes y toscas manos;. al frente de ella la 

mesa y el jarrón oon lirins. Se desarrolla la anterior composi

ción en el interior de una alcoba de tipo renacentista, en cu

yo centro se puede ver un pilar con capitel y basa semejantes, 

IIIU3' parecidos a los pilares de la capilla posa. 

Segdn dice Toussaint, esa Amlnciación se inspi~ de un 

grabado de madera. Tanto a &l como a nores Guerrero, les pa

rece que la representación del aro4ngel deja ver influencia in

dígeMJ en cambio la Virgen, a Toussaint, le recuerda a w:ia 

me.dona italiana.54 

54 !J.'oussaint, Arte colonial ... , p.50. Flores Guerrero, .2E. .2.!l•, 
p.25. 
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AHCADA NOm'E Y TORRE-CAMAPANARIO. 

El acceso al atrio alto por el lado norte se realiza 

a trav&s de una arcada que fue oonstruída en el siglo XVIIJ 

de ella habla Vetanourt.55 Estf tendida entre el muro del 

hospital y una torre edificada en dicho siglo, que se ubica 

en el 4ngulo norponiente. 56 I,a arcada contiene en su parte 

superior un paso de ronda que comunica el conjunto conventual 

con la torre. Segdn dice MoAndrew, esa disposici6n proviene 

de las entradas españolas.57 

Consta de tres arcos de medio punto, sostenidos por 

cuatro gruesos pilares de seoci6n cuadrada, dos adosados y 

dos exentos. A tres cuartos de su altura y en la cara que da 

al norte se ven los anagramas de IHS y MA, alter~ndose en 

cada pilar con los de XPS y MI.. Como parte alta de la aroada 

le siga.e una especie de 4tioo, dentro del que se encuentra 

el paso de ronda. 

De la torre-campanario, Vetancurt se expresa asta "est4 
58 una torre hermosa donde est4 el reloj y las campanas ••• ". SU 

base arranca del atrio inferior, es de fisonom!a recia y est, 

trabajada en piedra. Se eleva sobre una planta cuadrada y se 

compone su alzado de un cubo dividido en dos cuerpos, el cuel'

po del campanario y, un remate. En el segundo cuerpo del cubo 

y en la cara que da al norte hay una portadita para relo~m. 

campanario presenta en sus ouat.ro fachadas, pares de vanos de 

medio punto. Se cierra la torre con una:: cubierta de iedia na 

ranja, en au;yas cuatro caras tiene• ventanas. JJinl:Llmente, una 

linternilla. 

55 Vetanourt, .2J!..2!1•, III,p.166. 
56 Kubler, .2E. .2!1•, I,p.272. 
57 M&Andrew, .2E. .2!:_., p.228. 
58 Vetanourt, .2E, .ill,•, III,p.166. 



138 

En este mismo atrio superior, en la primera divisicSn y 

frente a la porter!a hay una espeoie de fuente, la que presen

ta en su centro a un lecSn sentado sobre sus patas traseras, y 

que sujeta con las delanteraa una cartela que tiene por dni

oa iilsoripoicSn1 "1629 Años". Esa cartela ae forma del ouerpo 

o pecho de un ave,_pues al frente se ven sus patitas y su cola, 

mismas que se ap.oyan tambiln sobre el sencillo pedestal en ~ue 

tambiln se sostiene el lecSn. El lecSn es de los que tanto se hi

cieron dur&l'&t•·e1_ttrrei1111,t+omados de dibujos y pinturas que 

revelaban el absoluto desoonooimiento de esas fieras. Es de fao

tura imv·p~imitivaJ tiene• u11a enorme mela•, ojillos y UD hoci

co gralldef en su cuerpo se le marcan las oostillaa, y la cola se 

eleva sobre su lomo. Segdn dice Montes de Oc&, dicha escultura 

se encontrcS en uno de los "patios de la antigua f4brioa del oon

nnto franoisoano11 • 59 

])a al atrio la capilla que contiene los relieves de la 

AmulciaoicSn. SU portada se realizcS en una senoill!sima oompo

sioicSn para UD &roo de medio punto, a sus lados se eleva una 

pilastra a1argadaJ las enjutas se decoran oon una ra• ·de folla

je (el mismo motivo aparece en una de las capillas que se halla 

al lado izquierdo de la que eatll sobre la capilla abiecta, por 
60 lo que pueden ser contemporalneas, o la una copia de la otra). 

A.un entablamento le sipe una especie de afioo o faja lisa, la 

que da paso a una moldura de forma de semiexagono, inscrita en 

ella hay un Dicho vaoioJ esta oomposioicSn termina oon tres gran-

59 Montes de Oc&, .!?J?. ~·• pp.191-192. 
60 Vetal10Ul"t habla de una capilla del Tercer Orden, la que por 

los datos que el citado autor, encaja en el lugar donde ,.rta "capi
lla de los relieves" se ubica. Dioe el autora "Tiene una puerta que 
da a la capilla Mayor, y otra m4s pequeña al patio ••• ", ~ ~., III, 
p.167. 11ft iambiln le llama Toussaint, Arte colonial ••• , p.25. 
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des floree de lis, hechas en relieve plano. Se ciel'ra. el fron

tis oon un front6n semicircular. 

PORl'ERIA. 

Es el lugar donde loe indfgena.e esperaban los sercioioa 

que solicitaban al convento, o bien para hacer la entrega de 

su tribu.to a los frailes. 

Segiin dice McAndrew fue hecha en 1538, o bien data de 
61 1548, 58 cS 68. Lo l!llts probables es que se haya hecho entre 

las d&cadas de los cuarentas y cincuentas, tomando como punto 

de partida que loa pilái'ea_son.-imil•res a los de la fachada 
62 

de la casa de cabildo, la que se oonstraycS entre esas fechas. 

Adeds, el trabajo se ve l!llts refina.do en comparacicSn de la he

chura de los pilares de la capilla abierta, de la capilla posa 

y de los del mismo patio del claustro. En fin es de notar la pe

culiaridad de su factura. 

Se compone de tres arcos sostenidos por cuatro pilares 

de seooicSn cuadrada, loe del centro son e%entos y los de los 

ertremos adosados al muro. Los arcos son casi de medio punto, 

est4n ricamente moldurados y de jan sentir los juegos de luz y 

sombra en esa parte. Los capiteles, dnicos en su glnero, re

producidos en las basas, son mucho l!llts anchos que los tustes. 

Est4n labrados globalmente en forma de ataduras que correspon

den al caveto, este va inmediatamente debajo del afico. tas u 

molduras se aprecian de una. manera en las cuatro esquina.a y de 

otra en los centros de cada una. de las caras, donde se simpli

fican dando la impresicSn de pinjante. tas de loe 4ngulos se 

61 MoAl:u:lrew, 2E. .2!1•,P•436. 
/ 62 v&ase, p.112. 
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componen, de abajo hacia arriba de una faja, un anillo de 

tres molduras, otra faja de moldura m«a ancha, otra m«a 

amplia toda.da del tipo de toro ~, fillfllmente otra doble 

moldura compuesta por un listel seguido-de otro un pooo 

m«8 saliente. Estas esqui!IILB aparecen incurvadas, salvo 

en el oaveto ·7 '1>aco, 7 jlmto oon las molduras en pinjan

te parecen aegllir·la sencilla presencia de loa tu.atea que 

son de caras pla!IILa 7 eaqui!IILs convexas como de bocelones. 

Asimismo son loa pilares que exorun la casa de cabildo. 

Arriba de 1aa claves de loa tres arcos iguales corre 

wia cornisa a la que actualmente siguen dos balcones del 

segundo nivel. 

En el interior de la portería del lado izquierdo hay 

el cubo de wia espeQ'4e de capilla, aa.,a portadita se limita 

a un arco de medio punto con bocelones que se ~sientan en 

mlnaulas. La puerta de acceso al claustro es amplia 7 se 

labr~ al fondo de la parte correspondiente al arco central 

de la porterfa. 

CLAUSTRO. 

La casa de los frailea, o la clausura, eatt ubicada 

al norte del templo. SUs dependencias debieron haber sido 

las acostumbradas, repartidas en dos plantas. Asf se tiene 

que, en la planta baja se dispondría de la sala de Prof'ulldis, 

la sala capitular, la biblioteca, el refectorio, la 000111$, la 

despensa 7 las bodegaa.6~ En la planta alta, las habitaciones 

de los frailea. 

63 Rojas, ~ .2!!_., III,p.128. 
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El claustro de san Francisco en Tlaxcala se asentd 

en dos plantas, la plan.ta baja presenta un patio cuadrado, 

ahora con una fuente octogonal al centro; corredor en cada 

uno de sus cuatro lados con arcadas de medio punto, a razdn 

de tres arcos por lado, los que se apopn en columnas o ci

lindros de capitel y basa semejantes, que se componen de 

una moldura de collarino y caveto, mita ~co cuadrado en el 

capitel. 1,a planta noble presenta la misma disposioidn, ·con 

la diferencia de que a un tercio de la altura de las oolu. 

nas se adosd un mro o pretil en derredor. 

Vetanourt da la siguiente desoripoidn del claustro, , 

dices 111a vivienda en tres dormitorios ••• tienen una esca

lera que baja a la sala de profundis, de artesdn y de 11111-

chos lienzos adorriada ..... ~4 Aunque ahora no se aprecia lo 

dicho, s! estuvo ah! la sala de profundis, cuyo techo aotual

mebte se ha reconstruido con vigas. 

La escalera estit ertrañamente ubicada al poniente del 

edifioioJ bastante bien conservada, es ~ amplia y tiene 

tres descansos. SU pasamanos en los tres descansos presenta 

una forma oomo·de pedestal en el que probablemente 

una escultura. 1,a entrada de luz se efectda por medio de dos 

ventanas que dan al patio anterior del edificio del hospital. 

El paso de la escalinata a la planta alta, se engalana 

con una triple arcada que abarca el total del o¡ibo de la es

calera, sus arcos son casi de medio punto, y sus oolWDJllls 

son semejantes a las del patio del claustro. Se ve una gale-

64 Vetanourt, ~ 2!:.•• III,p.54. 
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r!a rectangular, en la que debieron haber existido habit•~' 

oiones 7 que nJ107 se ha;. acondioio!lad.o para biblioteca. En 

los muros de este aposento se ha.n oolooado algw:ias pinturas, 

entre las que se enouentran, "El sueño de Josl"f 11 san Benve

mito Obispo", 11san Buenaventura11 , 11san CristcSbal"f 11I,a '11111el'

te de san J!'raDOisoo"f 11san Ldzaro", 11san Marcial", eto. En el 

cubo de la escalera, la repreaentaoic5n de UD bautizo (?h wia 

campaña militar española (?} 7, el "Nacimiento de la Virgen11 • 

Todas ellas de autores anc5nimos. 

En el lngulo surponiente del corredor alto, estl inscri

ta en el muro, la fecha de 1553, pro.bable constancia de enton

ces, que se termine$ este claustro superior. Sobre la cornisa 

que corre en derredor de las fachaias del claustro, en loa 

lados oriente~ poniente hay dos losas, las que, seguramente 

sirvieron de reloj de sol. 

En la parte posterior del patio, o sea al oriente de la

te, se ven las ruinas de parte de las habitaciones del claus

tro bajo, las que seguramente pertenecen a lo que fue oooina, 

refectorio, etc. Y se aprecia tambiln la mampostería y enol'

mes vifla que revelan su ,ccnstrucoic5n • Atrls de esta seooic5n, 

hay ahora UD jardín y a su lado noreste mds habitaciones. 

De ese mismo lado, es decir, al l&do oriente del claustro, 

debic5 extenderse el huerto. Les cronistas de los siglos XVI y 

XVII hacen refenenoia de '1, dicen c¡ue fue muy flrtil y que, 

los frailes teman sembrados 'rboles frutales tanto de la tie

rra como de castilla. Asimismo dispoman con propios y natura

les surtidores de ag11a, de los que, Cervantes de salazar dice, 
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"(hay) 

ga, "Y 

mu.ollas fuentes de muy linda aguan. 65 Y Vetancurt 
66 estl (en) la huerta, un ojo de agua :fr!a. 11 

agre-

HOSPITAL. 

La tundaci6n de los hospitales en la Nueva Espaií$ se 

origin6 en la necesidad de prestar as111tenoia mldica a los in

aios pobres y enfermos, necesidad que se reorudeo!a a causa 

de las aatltiples epidemias que asolaron sobre todo a &stos 

en ese tiempo. Unido a esa creaci6~ ~ue obedec!a al esp!ritu 

de la caridad hubo el incentivo secundario, que fue el congre

gar a los ind!genas y convertirlos al cristianismo, esto (lti

mo es aplicable a los ind!genas sanos que atend!an a los ~n-
/ . 

fermos y que ayudaban al trabajo de dichos establecimientos, 

como ya lo ha afirmado Venegas en su obra R&gimen hospitalario 
67 para indios •••• 

Los hospitales se sosten!an por medio de ese trabajo 

personal y de las limosnas que dal¡an los indígenas y consie-
68 t!an,en, ovejas, puercos, ma!z, frijol, gallinas, ropas, etc. 

Tlazcala tuvo su hospital con las oaraoter!sticas ante

dichas. De &l habla Motolinia, "En esta ciudad de Tlazcala se 

hicieron en el año de 1537 un solemt1e· hospital, oon su cofra

día para servir y enterrar los pobres, y para oelebrar las 

fiestas, el cual hospital se llama de la Encarnaoi6n, y para 

aquel d!a estaba acabado y aderezado (25 de qj!lrzo de 1537) y 

65 Cervantes de salazar, ~ .2!!_., I,p.296. 
66 Vetanourt, .2E. .2!!.•, III,p.166. 
67 carmen Venegas R&m!rez, R&gimen hospitalario para indios 

en la Nueva España, la.ad., Mbioo, Instituto Nacional de An
tropologia e Historia, departamento de Investigaciones Hist6ri 
cas, 1973, pp.31, 33 y 105. 

68 ~-, p.91. 
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yendo-a 11 oon sole11111a prooesión, por principio y ·estreno metie

ron al mismo hospital ciento y cuarezrta enfermos y pobres.1169 

Según afirma Cervantes.de Salazar, no sólo sirvió para indios, 

sivc, tambiln para españoles, "Al pie de esoalera (la del nol'

te), ay un hospital donde se curan los enfermos, asi Yndios 
_ l 70 oomo espanc es." 

Vetanourt ~bla acerca de w:ia ~dula Real, por.medio de 

la que se dio pie para la fwldaoión del hospital • .Dioe as!a 

"J'Undóse con cldula real del señor emperador ( car los V) y su 

madre doña Juana, :f' se puso por ejecución con provisión real 

de don Antonio de Mendoza y de los señores oidores licenciado 

Ceinos de Tejada, autorizada por don Antonio de 'l'uroios, es

cribano mayor de la audiencia, su feoha 13 de Enero de 1546.,71 

Según otros datos que agrega la revista Tlaxcala CUltural, el 

mismo hospital file cambiado de patrono y dedicadó a Nuestra 

Señora de la Comrepoión.72 

Gibson afirma 41ue, el mencionado •hospital de la Encarna

ción dejó de f'llnoionar como tal hasta finas del siglo XIX, y 

despufs se convirtió en prisión.73Aotualmente, ya evacuada la 

prisión, parte de sus habitaciones sirven como oficinas reli

giosas. Sus aposemos se encuentran al lado norte del claustro. 

XoAndrew dice que., en 1560 el hospital estaba a los pies de la 

rampa norte y, al mismo tiempo aclara que, en los años anterio-
74 res a fse, hab:[a estado m4s arriba. Se piensa que m4s arriba o 

m4s abajo la huella del hospital queda en la construcción hasta 

69 Motolinia, Historia de los indios ••• , p.102. Memoriales ••• , 
p.160. 

70 Cervazrtes de S&lazar, .2E.~•, I,p.296. 
71 Vetanourt, .2E, .2!!•, III,p.168. 
72 Tlaxcala cultural, No. 21 y 22, p.8. 
73 Gibson, ~lax-oala in the ••• , p.129. 
74 MoAndrewtt opV~.,p.422. 
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hace poco utilizada como prisicSn. 

TEMPLO. 

Estd orientado con.el dbside al este y los pies al 

oeste, como fue de rigor en las oon&tI'\looiones conventuales 

del siglo XV1I. Es de nave rectangular, con algwias capillas 

agregadas a los lados de su nave. 

Su oonstruocicSn es de mamposter!a y según lo afiraa 

Toussaint, oon piedra arqueolcS¡ica. 7 5 Su cubierta por el exte

rior es uo teoho, a ouatro aguas, cubierto de tejas. El ima

fronte presenta una portadita ~ aenoilla, de l!neas severas 

que con,los moti.vos de molduras alrededor de los elementos 

estruoturales-ornamentales ofrecen juegos de luz y sombra. Bl 

vano de la puerta se enmarca por un arco casi de medio punto 

que queda inscrito dentro de un alfiz. 'l'odo ello se apoya en 

anohas tmposta+on tres ni veles de molduracicSnJ semejantes a 

latas son las bases dome se apoyan las jambas, que a su vez 

presentan rehundimientos en forma de tablero da o menos en 

su mitad inferior. El arco se deoorcS al oentro oon una disorw 

ta piedra olave que oontiene, como -dnioo ornato, una hoja en 

la que aparece un gracioso querub!n. El oontorno del alfiz se 

reoorre en su interior por un delgado cordcSn franciscano. 

Por encima de la portada, se abre una ventana abooi:aada 

flanqueada por dos oolumnillas de fustes que son meros cilin

dros, con base y capitel de anillos separados por anohuroso 
? 

cavetoJ dioha ventana se abricS en el siglo XVII. 'l'ermiDII el 

75 'l'oussaint, Arte colonial ••• , p.41. 
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frontis con wia cornisa de ladrillo. 

IN!'ERIOR. 

El interior del cuerpo de .la iglesia se divide en tres 

aecoiones1 la del aotoooro, la de la nave y la del presbiterio. 

Este di-timo ea m4a an¡oato que el resto de la 11ave y, luce ptir 

tanto 1ÍJ1 arco toral que se apoya en amplias jambas de capitel 

con IIIÓlduras de collarino y oaveto, su parte inferior se adorna 

con peana.a cubiertas de follaje elaborado en estuco; dicha com

posición se cierra dentro de UD alfiz rehundido. 

ta nave ea rectangular-,. el ltbaide c~drado, eatltn ilumi

nados por cuatro ventallas abiertas a ambos costados de la 11ave 

y, dos en el testero. Tienen ; ~iertas de alfal'je. 

La sacristía ea UD salón edificado al norte del presbite

rio. A la JJ&ve le fueron agregadas una capilla en ése mismo coa 

tado y cuatro en el opuesto. 

Se considera que buena parte de la obra de la nave y del 

testero ea del siglo XVI, pero hey- un documento que refiere n 

estado a mediados del siglo XVIl y las reformas o reparaciones 

que se le htoieron. Seg4n así lo atestigua el testamento del 

12 de diciembre de 1661, de don Diego de Tapia y Sosa {fue aÍD

dioo del convento), quien mandó que se hicieran varias repara-
76 oionea y adiciones. Durante loa d!aa 27, 28 y 29 de junio de lfae 

mismo año se celebraron tres juntas de religiosos, ante la pre

sencia de Diego de Tapia y Sosa; en las que se ratificó 11 res

tauración del templo conventual dedicad.o a la Asunción de la 

Virgen María. para el efecto se contrató a Sebastiln Gutilfrrez, 

76 Crisanto CUéllar Abaroa, ta iglesia de la Asunción en Tlaxca.. 
la, Pueblas Hermanos Cervantes, 1971, pp.15-55. 



147 

maestro de albañil, quien recibiría una. paga de siete mil 

cuatrocientos pesos. 

Adeoos, mediante un contrato celebrado el 24 de octubre 

de 1661, entre Diego de Tapia y Nicol4s Mart!n Barbero se oorr 

certaron varias reparaciones específicas del templo, ita••~· 
acordaron ante el escribano p4blioo Cristobal de Urdanivt.a, 

que dice as!r "maestro de pintor (Nicol,s Martín Barbero) 

que como se vaya cubriendo dicha iglesia a que mediana•nte 

la divina voluntad se dar4 principio dentro de 20 d!as ha de 

hacer notar lo siguientes dorar de oro subido el sagrario del 

altar ~or, resanar todo el retablo en la parte que necesita

re, limpiando as! de lo dorado que tienen como de las pinturas 

y ajustar el remate de arriba dej4ndolo puesto y armado en toda 

perfecci8n./ Dorar el arco toral ••• en las cintas anchas con 

sus divisiones de oro y molduras de las cajas y darle todo des

de arriba hasta abajo de jaspeado al óleo y de la misma manera 

al p4lpito./ Dorar el primer cuerpo de la reja de la capilla m! 

yor todas las molduras y. lo demt!s de azul ,fino al óleo dejtlrr 

doles hechas por arriba sus remates oon coronaci8n y rematillos 

en cada uno./ Darles a los pilares del ooro de jaspeado y a la 

manera de ll con su color en cuanto a canes y cornisas, y pirr 

tadas de negro al modo que van los de la obra que se va haciendo 

de la iglesia./ Pintar de azulejos finos el presbiterio del Al

tar Mayor." Para el mes de enero de 1662 debía terminarse toda 

esa obra. 71 

Tambifn* el citado donante acordó oon Nioolts de FUen 

Lograda, pintor, los lienzos para el arco toral, que por su 

77 ibid., pp.25-26. 
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todas esas reparaciones poco queda de perceptible. 

La hechura de la puerta del templo se conoert.S con Pedro 

L'zaro (merino de san Nicol,s Tlaxco) el documento dice as!, 

"Los tablones de siete varas y media. de largo y vigas t'amb1'n 

de siete varas y media de largo y viguetas necesarias para la 

portada mieva de la iglesia del Convento .de san Il'rancisco to

das de qaoahuite ...... 79 

También oon:sa.dinero:pag.S la hechura de las labores de 

lacerías del sotocoro, "Declaro que yo (Diego de Tapia) tengo 

asentado con Juan de llora maestro de carpintero que ha de guar

necer el coro bajo de la iglesia de dicho convento de san Fran

cisco de lazos sobrepuestos con sus florones segl!n como usan 

los cuartilleces de la iglesia con su reja dorada por entrepechc 

del coro." 

Pidi.S, ade~s, que se b'1ieran gradas para la entrada de 

templo y portería, que el ,patio se empedrara de "piedra de ros

tro", que se abriera la ventana del coro a semejanza de las de 

la iglesia lf que junto con Pedro L'zaro, Esteban .:Pires de Argue-
80 

llo, elaboraré la puerta del templo. 

AL1i'ARJES. 

ta cubierta interior de la nave del templo conventual 

franoiscano en la ciudad de Tla%oala, se hizo en una hermosa 

labor de alfarje. Igualmente ma del testero. El sctoboro pre-

78 ibid., p.43. 
79 ibid., p.54. 

ªº~· 
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senta vigas con decoración de lacerías típicas de la carpinte

ria de lo blanco. 

Sin duda alguna es un gran tesoro del~sigló XVII;'qua a 

la ciudad de Tlaxcala tocó el m&rito de poseerlo y conservarlo 

como muestra de los que se hicieran en la Nu.eva .España y, de 

los que poseemos casos oontadísimos, ya que fueron desplazados 

por las cubiertas· de bóveda. 
81 

El alfarje o arma.dura de par y midillo de la nave, es 

rectangular, lleva tirantes diagonales en las cuatro esquinas, 

adeds de seis tirantes de vigas dobles, repartidos a lo largo 

de la obra, los que ,se apoyan en zapatas. Su harneruelo se deco

ró con tres tramos de motivos de estrellas doradas, de ocho pun

tas, combinadas con lacerías características de la carpintería 

de lo blanco, el trabajo es semejante al del sotccoro. Los seis 

tirantes largos aparecen decorados tambiln, por lacetías que se 

entrecruzan dejando huecos. Al centro del tirante se colooó una 

gran estrella dorada. 

El alfarje del presbiterio es cUM!rado, lleva a semejanza 

del, de la nave, tirantes diagonales en los cuatro 4ngulos. Su 

harneruelo se decoró oon esas lacerías IDlldljares y estrellas do

radas, de ocho puntas, que tambiln se presentan en el harneruelo 

de la nave. Un tirante de vigas dobles lo atraviesa de lado a la.

do pasando por el centro, late se apoya en zapatas. Est4 decora.

do por lacerías que se entrecruzan formando rombos en los extremos 

y al centro un hueoo para dar cabida a una estrella con gran pin

jante, ambos dorados. 

81 Toussaint, Arte mudljar, p.31. 
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,1 sotoooro contiene únicamente dos grandes paneles 

de lacerías entretejidas, dejando huecos para colocar en 

ellos estrellas doradas, tambi&n de ocho puntas. Se apopan 

en tres tirantes de vigas dobles que parten de dobles zapa

tas mu;r elaboradas. Dos tirantes est4n en los extremos y el 

otro al centro, latos se decoraron con lacerías mud&jares e~ 

trecruzadas, alternadas con tablitas que contienen querubines 

pintados con líneas negras, as! mismo se alternan con tres es

trellas doradas. 

CAPD.LAS. 

El templo tiene un t~tal de cinco capillas que se abri

ron a partir de la segunda mitad del siglo XVII, hay una del 

lado del Evangelio y cuatro del lado de la Epístola. sus pla~ 

tas son rectangulares, excepto la que hoy se conoce como capi

lla del Tercer Orden, CJV'& planta es de cruz latina. 

Ia. I,a del lado del Evangelio est4 dedicada a san Antonio de 

P&dua. En el .. testamento del mencionado donante Diego de Ta

pia, se encuentran estos datos referentes a dicha capilla, 

"mando diez pesos de limosna a la Cofradía del Bienaventu

rado san Antonio de P&dua del convento de san Pranoisoo de 

esta ciudad para que el rector y mayordomo los apliquen en 

el aderezo del colateral y un frontal para dicha capilla a 
82 su eleoci6n. 11 De lo que se infiere que, para 1661,.año en 

que dicho testamento se diot6, la capilla ya existía aunque 

no contaba con retablo. 

Como-ya se dijo su planta es rectangular y presenta una 

cubierta de doble semic4pula, una circular y otra octogonal, 

82 Cufllar Abaroa, 1,a iglesia de la ••• , p.37. 
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que parecen de ayer. Contiene un retablo. 

2a. Vetancurt da notioia acerca de una capilla enfrente de la 

de Guadalupe, dedicada a la Concepción, en la que estaba 

la cofradía de los mulatos.83Aotualmente no est4, ni se 

adivina si debió :\jaber estado alú. 

Del lado de la Epístola est4n las siguientes, 

Ia. ta capilla del tercer ()rden. SU &poca de construcción de

be datar de principios del siglo XVIII, entre las primeras 
84 dos d&cadas, porque en 1735 ~uvo una. reconstrucción. SU 

plantai. es de cruz latina, cubierta de bóveda con semio..S

pula en el crucero. Contiene los históricos Pila bautis

mal y Púlpito, y siete retablos. 

2a. La capilla dedicada al santo Sepulcro, es de planta rectan

gular. Contiene tres enormes lienzos. 

3a. La capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, es la que 

mandó a construir Diego de Tapia para que se destinara a 

entierro de niños.85Lo dicho se oonfirma con las insorip-
~ 

ciones que aparecen enun retablo, ahora, colocado conti

guo a la capilla y, con el documento del 22 de julio de 

1663, para lle'VBr al cabo la construcción y ornamentación 

de la capilla, el que dice as!, 111a ocasionó a acabar la 

iglesia del convento de la ciudad, en la confección que 

hoynse conoce a toda costas~ y desea,;ado con ella misma 

, que de la capilla del bien-aventurado san Diego en que el 

altar se ha de adornar y hacer retablo de nuevo en lo que 

faltare para el ajustamiento de; toda la testera '3' en el 

- - ' 
83 Vetancurt, .2E. 2.!!•, III,p.167. 
84 Gibson, Tlaxoal in the ••• , p.54, n.101. 
85 Vetancurt, .2l?. ~, III,p.167. 
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ee han de oolooar la im4gen de Nuestra Señora de Guadalupe de 

pinoel y al lado dereoho la iml!gen de bulto de san Diego que 

en dicha capilla eet4 y al lado izquierdo la iml!gen de san Vi

cente Ferrer de bulto, también que ee han de haoer de mevo 

en lo alto del colateral al remate las de santa Teresa 'y santa 

catalina de Sena de pinoel ••• para que el techo de dicha capi

lla este en la forma y oorreepondenoia y obra que est4 el coro 
86 

de la dioha igleeia. 11 El trabalo del teoho ee aoordcS oon Joel 

GcSmez y !Bteban Pérez y la obra debía efectuarse en cuatro me

ses a partir del primero de agosto de 1663.87 

Ea de notar en esa capilla, la hermosa faotura de la re

ja, ea de madera dorada. Su abanico ee exorna a m4s de los s!m 

bolos marianos, con la escena de la CoronaoicSn de la Virgen de 

Guadalupe. Contiene un scSlo retablo. 

4,a._La sigu.iente ea la capilla donde eet4 el enorme y sangriento 
88 

Cristo, elaborado ,ezr:·caña y pintado. Ea la que presenta eu fa-

chada que da al atrio superior (donde eet4n loe relieves de la 

.AnunciaoicSn). l)Bta de la primera mitad del siglo XVIII y quiz4 

tu.e la primitiva capilla del Teroer Ordea, pues ae! lo refiere 

Vetancurt. 89 

Hay en eea capilla una pintura ~e buena oalidad y hermosa 

factura, la que representa 1a11.Ammciaoi6n11 , contiene una leyen

da que dioe 1 11A devocicSn del Sr. D. Joseph Aparicio Mendieta y 

Ga¡yegoe siendo gobermld.or en el año de 1759 y doña Ysabel Fran

cisca Pt,lacioe sp esposa". 

86 cuéllar Abarca, I,a iglesia de la ••• , p.69. 
81, ~., P• 70,; 
88 Weissmann, .!?E. .2!!.• ,pp.217 y 164. 

/ 89 Véase, p.138 
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Como ya se hizo mención, la sacrist·ia. se encuentra al 

costado norte del presbiterio y al lado oriente de la capi

lla de san ;irtonio.Actualmente presenta una planta rectangu

lar con cubierta de l4mina acanalada sobre viguetas de hie

rro, propia de prinoipios del siglo XX. Lo que hay de impo~ 

tante en el salcSn son algunas pinturas, entre las que se men

oiot1ar4ns 11san Francisco se aparece .a santa Teresa" del,pintor 

poblano Diego de Borgraf_ hecha en l677J 11Nu.estra Señora de 

Europa" de Antonio caro, del ltltimo hroio del siglo xvu, 90 

"La Purísima" firmada por Muñoz y, "Cristo con la cruz a oues

tas camibo al calvario" anónimo. Esta dltima tiene una leyen

da que dice 1 "finalizó aste lienzo el dia 19 de abril de 1798 

Ó I ca . 
a devooi n de Mar~a Fran de Rojas y Pedroza y de su esposa 

Mar!a Ysabel Oootl4n Rcctriguez de Lira. 11 

RET.AJ3L0S. 

Se comenzar4 por describir el retablo del presbiterio, 

despu&s se proseguir4 con lo pequeños retablos que est4n en 

la nave y, finalmente, oon lo que oontienen las oapillas an

tes reseñadas. 

El primitivo retablo del 4bside se mand.6 hacer con base 

en una bula especial de Gregorio II, documento que adn se con

servaba a fines del siglo XVII en el archivo del convento de 

la ciude.d. de Tlaxoala. 91El retablo que ahora se ve no pertene

ce al siglo XVI, sino m4s bien, oontorme al desarrollo e intro

ducción de la ooillumna salomónica en Tlaxoal«, debe datar de las 

tres dltimas d&cadas del siglo XVII. Y si se toma en considera-

9o·~oussaint, Arte colonial ••• , p.178. 
91 Vetanourt, .21?.~•, III,p.167. Tlaxcala cultural, No.21 y 22, 

p.8. 
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oicSn lo que dice Renlf Cu&llar acerca de las pinturas que con

tiene, puede confirmarse que daten de ása &poca, porque dicho 

autor afirma que, las pinturas son de l3orgraf, MaymcSn, S4nchez 

y Antonio caro A:rala.92 Del primero y el 1tltimo es seguro que 

efectuaron trabaajos en Tlaxoala en la d&oe.da de los setentas 

del siglo XVII. 

El armal!lcSn del retablo se forma horizontalmente deprede

la, tres o,¡erpos y remate y verticalmente de cinco calles. En 

&! se alojaron jmagenea de bulto y pintwras, las primeras en 

las tres callea centrales y en los extremos del remate, las 

segundas en las calles eatremas y en el medio del remate. 

El primer cuerpo presenta como apoyos, columnas de fus-

te estriado en zigzag, con capitel cimpuesto y se distri~en 

tres a cada lado de la calle central. El entablamento sigue loa 

quebramientos de columnas y tableros, el friso en este caso es 

pulvinato. Al centro de este cuerpo inJerior se ve u» hornaci

na a la que se introdujo con posterioridad wia portad.ita, ya que 

el estilo de fata difiere del resto del retablo, segdn as! lo in

dica la aparioicSn de la pilastra estípite, exenta, tambi&n, como 

elemento ornamental oaraoterísitoo de mediados del siglo XVIII 

aparece la pardamalleta. 

Como base del segundo cuerpo corre una pequeña predela. 

~n este cuerpo aparece como apoyo la columna helicoidal, c~o 

fuste se tuerce seis veces lo que se enfatiza por la guirnal

da que lo aprisiona, son de capitel compuesto. Estin distribui

das pares de ellas a cada lado de la calle central. SU entabla-

92 c:,&llar l3ernal, .2E. .2!!_.,p.127,. 
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ya no presenta el friso pulvinato. Tambi&n al centro aloja 

una: hornacina. 

El tercer cuerpo,al igual que eli anterior lleva pares 

de columnas salomcSnicas a cada la.do de la calle central. I

gualmente al centro dispone una horwi.cina. para alojar una. im4-

gen de bulto. 

El remate se limita a una seccicSn rectaJl8Ular que se di~ 

vide en tres partes siguiendo los lineamientos de las tres ca

lles centrales, ma!s bien parecen meros marcos para a>lojar· 

pinturas. 

Entre los elementos ornamentales que contiene, es de lla

mar la atención en las aplicaciones sobre el entablamento, fol'

madas a base de rcSleos, como tiras de tarja. Las que estl!n co

locadas en direcoicSn y sobre las pinturas y nichos aparecen, en 

el primer cuerpo, exornadas con una carita de niño y, en el se

gundo, con el escudo franciscano de la Tercer Orden, el que re

presenta entrelazados un brazo de jesucristo y otro de san Fran

cisco. 

Los relieves en la predela, y las pinturas e iml!genes de 

bulto, alternadas, que hoy se ven en dicho retablo son, En la 

predela, de izquierda a derecha, en relieve los bustos de san 

Ambrosio y Santo Tom4s (?h al otro extremo, San !gllst!n, un 

fraile_ tonsurado (?) y, san JercSnimo. En el primer cuerpo, la 

pintura alusiva a n1,a Coronaoi6n de la Virgen"J un santo de 

bulto(?); uwi. Oruoifixión, 93un santo de bulto(?) y, la pintu

ra representando a la "Purísima ConoepoicSn11 • En el segundo cuel'-

93 Chauvet, .2!.2.!!.•, ll!m. 9, aparece un franciscano(?). 
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poi el lienzo de "LA adoracicSn de los pastores"; san Juan Evan 

gelista~de bulto, uM virgenoita de vestir, 94san Juan Bautist:, 

en bulto y, la pintura de "La AnunoiacicSn11 • En el tercer cuerpoj 

UD lienzo cuya esceJ:Ja corresponde a la representaóicSn de UD~ 

tir (?),-en bulto UD fraile francisoano (?)¡ san J'rancisco, en 

bulto, otro fraile franciscano (?) y, el lienzo de "El Nacimien

to de la Virgen". En el rema.te I en bulto, san Sebasti4n, la pin

tura de Mar:Ca MagdalmiaJ UD lienzo mu;r interesante, en el que 

representa11111 bautizo de un señor ind:Cgena, 95 otra pintura. de 

Mar:Ca Egipciaca y, santiago el ~or, de bulto. 

BETAJ3L0S DE LA NAVE. 

Actualmente se ven cinco retablitos distribuidos a los 

costados de la nave del templo. Todos ellos son obra del si-

glo XVII, exceptuando las tres últimas dlcadas, as! lo indican 

su estruotura y ornamentacicSn renacentistas. LB diferencia en

tre ellos reside en que, mientras unos son m4s elaborados, otros 

m4s senoillos, aa·caúsa"de·eJlo,es que,quiz4 se debieron a varios 

donantes. 

Los dos que se encuentran a la cabeza de la nave, mejor 

dicho, presidi•ndo la entrada de las capillas de san Antonio y 

la del Tercer Orden, ambos frente a frente. Presentan una he

chura semejante, por lo que se supone son de:·1a·misma· illeno •• De 

todos los que se encuentran en la nave latos parecen ser .-los 

ids antiguos, datan de las primeras décadas del siglo lVII,Yson 

UD claro ejemplo de retablos renacentistas manieristas. 

94 ~., aparece una Purísima. 
95 LB factura de la pintura hace pensar en que sea de fines del 

siglo XVI. En la Parroquia de la misma ciudad, existe una copia 
de éste. Véase, p~l79• 
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El del lado del Evangelio, est4 oompuesto de predela, 

un solo cuerpo y remate. El cuerpo se eleva por medio de parea 

do columnas tritóatilas96 a cada lado de un enorme fanal, el 

que a su vez invade la zona del recto y b~en definido entabla

mento. I,aa columnas son de tuste estriado, cuyo primer tercio 

se haya decorado con tres mujercitas 11pa.ganaa"de pie sobre una 

tarja, el resto de la orDamentación consiste en liatones y 

fru.toa que parecen pender de &stos, de~jo del capitel aparecen 

bellos querubines. El capitel remeda el estilo toscano. 

Tanto el friso como, el zócalo de las columnas se orname~ 

tan con tarjas de distinta factura, algunas de las que, encierran 

a un querubín y en fin, el zócalo se decora con listones y fru

tos, como ya se . vio que auoede en el tuste de la columna. 

Posee un fanal y una pequeña vitrina a su pie, &sta última 

estd en la zona de la predela y~. ahora, pon:tia.fle la dormioión 

de la Virgen María niña1 el fanal tiene una representación en 

bulto de la Plu'Ísima Concepción. Ambos esUn tuera del estilo 

y ornamentación ya desorita. 

El remate no coincide con el cuerpo del retablo y talpa

rece que le viene grand.e. Sin embargo, presenta un motivo de 

tarja, lo que indica su contemporaneidad con le. ornamentación 

de columnas y entablamento. Lo que se introduje tardíamente, 

en ese remate, es un marco que exorna el centro, el que oontie

•' ne en pintura ·a sueño de Josi". A sus extremos hay unas figuras 

semidedentes, de mujeres, que corresponden a la Fe y a la Espe-

96 ta columna tritóstila ea de antecedentes grecorromanos, son 
retomadas en el renacimiento I plateresco y manierismo. Y es 1.a que 
se disti?lglle por marcar o acentuar, generalmente, el primer tercio 
de su fuste. Mamiel Gonzl:tlez Galv'n, "Modalidades del Barroco Me
xicano", Anales del Instituto de Investigaciones Est&tioas, M&xioo, 
Universidad Nacional Autónoma de México, No.JO, 1961, pp.50.,51. 
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ra~a, en relieve tallado en madera, cuyos vestidos estdn 

hermosamente realizados en estofado. 

Del lado de la Ep!etola, se encuentra el gemelo de aquel. 

En el fanal de este retablo se g11arda una imitgen de bulto que 
~ . 

representa a san Josl'y,fia vitri1111 de la predela, se desarrolla 

en pequeño la escena de la ·CrucifuicSn de Jesucristo oon los 

ladrones Dimas y Gestas, a los lados de Cristo la Virgen Mar!a, 

Juan y Mar!a Magdaleu asida a la oruz. ta faotura del Cristo 

es bastante realista, se le aprecian prefectamente las herida(~ 

sangrantes y alguJ5as partes del hueso de la rcStula. 

Dicha vitrina.Y diferencia de la del primer retablo, poi

que fata presenta un arco trilobulado, mientras que la otra un 

arco rebajado. Tambiln hay diferencia en el remate, en cuanto 

al marco para pintura que file colocado posteriormente, en el 

oentro. I,a tela depositada ah! es de "Los desposorios". Se ha

ce hinoapil en que estas partes, la predela con la vitri1111, el 

fanal· y la parte central del remate en ambos retablos• no co

rresponden al .:mismo pedodo de elaboracicSn ocn que se hizo el 

resto del retablo. 

Es de notar que en esos dos retablos, al ipal que en los 

dos siguientes camino al imafronte, existe una orla de rcSleoe 

tallados en madera, que los flanquean. 

EI·otro retablo del lado del Evangelio, es el que estd de

dicado a los Arodngeles. SU estructura difiere notablemente de 

los que se ao11ban de ver porque, coDSta de tres callee, a m~ 

de predela,un ecSlo cuerpo y remate. Los apoyos son columnas de 

tuste liso y capitel compuesto, cuatro en total. El remate co~ 
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siete en tres diferentes marcos para alojar pinturas. 

Al centro de la predela se ve un sagrario muy orna

mentado, tiene labrado en relieve dos corazones, el de Ma

ría y el de Jesús. Este sagraricpe encuentra flanqueado por 

pilastras estípite, las, 1ue, es obvio son obra posterior al 

del retablo. En la misma predela, a los extremos, se repr

sentaron escenas del Purgatorio. 

En la parte central del cuerpo, dentro de un fa-1 es

ta alojada una im'gen de bulto que corresponde a san Miguel 

Aro4ngel. En las oalles laterales 7 en el remate se colocaron 

pinturas que representan a los a.rc4ngeles Gabriel, Jeudiel, 

Baraquielr 1.i,na i1111&gen de JedsJ los aro4ngeles Sealtiel, Uriel 

y Rafael; así constan sus nombres en las propias pinturas. 

Colocado frente ~l anterior retablo, y a un lado de 

la entrada a la capilla de Guadalupe est4 un retablito cu;yo 

lugar de origen debió ser dentro de dicha capilla, se infiere 

tal por las inscripciones que contiene en su predela, las -.¡qe 

se hayan escritas en sendas tarjas. I,a del lado iz~ierdo di

ce "En esta capilla colocó a Nllestra Señora de Guadalupe el 

oapit4n don Diego de Tapia is(o)ssa, año de l66i1• ])el lado dNI 

reoho dice 11para entierro de. los niños 4ngeles que traen a 

enterrar a esta iglesia". 

Se compone el retablo de un cuerpo, remate ¡,: tres ca

lles. pares de columnas tritóstilas, de fuste estriado y ca

pitel jónico, son ,los apoyos. La deooraoión del primer tercio 

de le. columna se hizo con niñitos de cuerpo entero. Por la 

forma y ornamentación de &stas coliumas, recuerda2. a los dos 
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primeros retablos manieristas ya vistos, por lo que &ste tam

bi&n se cataloga dentro de ese mismo estilo, aunque quizi es 

un poco m4s tard!o que los anteriores. 

En las tres calles ha;y bórilooinas para colocar imágenes 

de bulto, al centro se distingue un Bazareno, puesto ah! bo;y 

d!a. C/1 La illll'>gen de la izquierda no se sabe a que santo oorrea

ponde y, la de la derecha, a. san Benitomde P&lermo. 

El remate se simplifica en tres marcos de diferente fa~ 

tura y altura, los que contienen pinturas, 11 santa Teresa", 

un a?Jgel (?) ;y, un santo(?). 

Bajo el coro y a la derecha, ha;y un retablito que tiene 

solamente predela y cuerpo. Los apo;yos son pares 4e columnas 

de fuste liso ;y cuyo c'libo se marca. moho, son de capitel o~ 

rintio. Al parecer la predela es anterior a la hechura del cu~ 

po. 

·Este, es un armazcSn para pinturas, excepto el nicho al 

centro, el que bQY: contiene una im4gen de bulto (que se viste 

con faldcSn azul con estrellas). Entre las pinturas que se han 

podido identificar esUna 11 san Prancisoo"f 11san Juan en P&tmoa" 

y,. la 11AmulciacicSn11 • So. predela 'liiene relieves que recuerdan la 

disposioi6n de loa relieves que exornan la predela del retablo 

del tea'liero. Los de este retablito sona a la izquierda san Jer~ 

Dimo y UD fraile tonsurado (?). Al centro la santa paz, flanque! 

da por san Pedro y san P&blo. Del lado dereobo, tn fraile ton

surado (?) y UD obispo(?). 

para finalizar, se mencionardn dos lienzos que tambi&n 

ae. enouentran en la nave, bajo el coro, en el lado del Evange-

97 Artes de M&xico, "Retablos Mexicanos", M&xiooa 1968, No.106, 
p.21. En. lugar del nazareno estd colocado un santo que hoy se pue
de v,r en el nicijo central del retablo al lado derecho del sotocoro. 
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lio. Uno representa a san Franoisoo y, el otro, a "Nuestra 

Señora de la Antigua". Este -dltimo lienzo ile.w un maroo 

flanqueado por pilastras estriadas, de oapitel oompuesto. 

HmABLO DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO. 

Este retablo, oolocado al fomlo de la capilla, est, 

formado de predela, dos ouerpos ¡r remate; verticalmente se 

divide en tres calles, de las que, la central se utiliz6 pe
o/ 

ra alojar i111o1,~s de bulto y las laterales para pinturas, en 

este caso alusivas a la vida del santo. 

Los apoyos en todo el retablo son parea de columnas salo

mSnicas en oada cuerpo (las del segundo son ~s pequelas) y en 

el remate no hay soportes. Debe datar de las tres 4ltimas dl

c,adas del siglo JCW·J;, o bien de principios del siglo XVIII. 

in la parte oentral del primer cuerpo se aprecia la iuá

gen de bulto de san Antonio file Fadua. 

I,as pinturas contiemm curiosas e interesantes leyendas, 

son como siguena 

a). "El mar soberbio y airado/ a esta mujer arroj6 sus joyas/ 

por un cuidado mas por Antonio/ volvi6 el mar lo que había 

pesoado 11 • 

b). "Qued6 de un padre afligido/ el cr&ditonasegurado/ (pues de 

antiguedad ae ha valido)/ y no quedarfU~brado/ con recibo 

de un perdido". 

c). "Dio a luz a un mostruo horroroso/ miserable una mujer/ mas 

por Antonio «lorioso/ pas6 su mal parecer". 

d). "Ajeno un hijo juzgd/ 'hombre desesperado/ que su mujer le 

pari6/ pero quedcS consolado/ que el niño le habld11 • 

tas pinturas que aparecen en el remate son, al centro U%la 

"Dolorosa", y a los lados esoenas de la vida de san AntDDio. Pea 
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encima de la pintura centwal, aparece un escudo, quiz4 sea el 

del donante. 

PILA BAUTISMAL PULPrro y RETABLOS EN LA CAPD.LA DEL TERCER 

ORDiN."'. 

En es~a capilla se encuentran actualmente los hist6rioos 

por tradici6n: pila bautismal y pdlpito. 

La primera, segltn lc:t apunta wia leye:ada escrita en WI$ 

14pida adosada al muro de dicha capilla, es do:ade fueron bauti

zados los cuatro señores tlaxcaltecas, y asf se ha institufdo 

por tradioi6n local en Tlaxoala. 

Tuvo la pila bautismal, diferentes lugares de residencia 

antes de haber llegado a do:ade hoy se ve. Segwi dice Ren& cu&

llar, primero estuvo en el palacio de Xicot&noatl, en Tizatl4n1 

luego en Tepetfcpao1 tambi&n estuvo en la casa de cabildo de la 

Ciudad de Tlaxca1a98 ~: tiilal•~ie hoy se encuentra en &ea capi

lla. 

Toussaint, no oonfirm.S y, por lo tanto, no orey6 que en 

dicha pi¡a·rueron bautizados los cuatro caciques; es lo que 

ya se plante.Sen un capftulo anterior. El citado autor, sin em

bargo, hizo la observaoi.Sn de que su terma es primitiva, lo miH 

'moque la del púlpito en esta capilla.99 En efecto, es bastante 

primitiva y sencilla, labrada en piedra, y como muchas otras 

del siglo XVI es d.e grandes dimensiones en lo refenente a la c~

Pª• Es de las que se han considerado semejantes a los gra:ades 

11vasos de corazones prehispdni6os, cuauhxioallis.El t>.poyo de la 

copa se forma por una basesilla circular, de la que parte una 

9~ CUéllar Bernal, .2E. 2-!!•, p.88. 
99 ~oussaint, Arte colonial ••• , pp.41-42. 
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sección de cilindro y, a la que le sigue una moldura ourva 

que da paso a la copa que es circular. 

El púlpito también es muy primitivo. Segthi la tradición 

histórica local tlaxcalteca, se le ha considerado como el pri

mero en el que se dijo el .santo Evangelio en la Nueva España. 

Tiene forma de cáliz o de copa. ta baranda se compone de 

seis lados y su Única ornamentación son molduras horizontales 

en sus partes inferior y superior, algunas de las que estin 

delineadas en dorado. En la seoción central de la baranda se 

lee una inscripción dentrp de un medallón de l!neas doradas, 

que dice: 11Aqu! TUbo Principio El Sto Evangelio En Este Nuevo 

Mundo". Abajo de la moldura que antecede dicho medallón, se 

lee la siguiente inscripción en letras doradas, "Primer Ñlpi"

to de Nueva /:Bspaña11 • 

El tornavoz es octogonal, de esoasa decoración. Su bóve

da se divide en ocho gajos. 

En el 4bside del templo hay otro púlpito muy semejante a 

éste, es probable que sea a éste, al que se refiera Diego de 
100 Tapia en su testamento. 

Retablos. 

,En total son siete los retablos que est4n en esta cap3-

lla. Son diferentes en tamaño, calidad de diseño y factura, por 

lo que revelan haberse originado de diversas donaciones. Caa&tro: 

son de columnas salomónioasrtuno nada Jlllts las remeda), otro e~ 

de estípites y otro allltstilo. 

lo. El retablo del testero ~se compone de predela, dos cuerpos 

y remate; verticalmente se divide en tres calles. Sus ap~ 

100 Véase, p.147 
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101 
yos son pares de columnas salomcSnicas tard!as. Su conteni-

do iconognlficc es en base 11. i~genes de bulto distribu!das 

en sus tres calles. 

El primer cuerpo presenta un fanal al centro y a los 

lados Dichos para imagenes. El segundo, tres Dichos y, 'el re~ 

mate uno s8lc al centro. 

Cada cuerpo contiene cbho bell!simas columnas salomcSni~--
O.· 

cas, exceptuando el remate que solo tieD{ cuatro. Esas columnas 

helicoidales ahuecadas, de capitel compuesto, son de lasco~ 

'aideradas tardías por ser ya nada m's los mazos de follaje 

que aoUan ponerse corriendo por las hendeduras de los heli

coides,nl6so4. _:,aquí simulan a la salomcSnioa. 

La calle central presenta la peculiaridad de que se reJmn.. 

de en relaoi8n _con las de los extremos, efecto que se llev6 al 

cabo por el acomodamiento de los pares de columnas a cada lado 

de la<. calle central, ya que la columna exterior avanza sobre 

la inierior. 

La decoraci6n de todo el retablo se hizo,4on motivos fi

tomorficos, tal oomc se puede apreciar claramente en los ricos 

y hermosos marcos de las hornacinas YJ en fin, las partes pla

nas del retablo, exceptuando los &penas perceptibles arquitra.. 

be y cornisa. Hay otro tipo de ornamentaoi6n en las aplicacio

nes sobre el entablamento, son de lacerías de cintas y en cúyo 

centro se asoma una carita. 

En el primer cuerpo se ven las siguientes im'genesa sa.m 
ta (?)J san Francisco arrodillado portando las tres esferas 

101 Como lo afirma Gonz4lez Galintn, ese tipo de columnas ahue
cadas son ya el "agotamiento a --~ lleg6 la modalidad por s! mis
ma", siendo las de Tlaxcala muestra de ello. "Modalidades del Ba
rroco Mexicano", Artes de 1'l1b:ico, No.1060 p.;4. 
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simb6lioes sobre sus hombros, las que corresponden a las tres 

ordenes franciscanas1 la de los frnnciscanos menores, la secu

lar de los TerQeros y, la de las clarises. Respecto de la faoat 

tura del san Francisco, dice Jorge Alberto Manrique que, dicha 

im4gen se cataloga dentro de la v!a dram4tioa del ma.nierismo do

m&stioo.102Es en efecto un magnífico y bien logrado efecto dra

mittico del personaje. Por ~ltimo hay otra im'ten de bulto, pel'

teneciente a UllB. santa {?). 

En el segundo cuerpo hay tres ·im'genes de santos que no se 

identificaron. 

En el rema.tea al centro ¡tA santo(?) y sobre de &ate, en 

alto relieve, Dios Fa.dre. A los extremos, en relieve tambi&n, 

escudos de la Tercer Orden, el que representa los brazos entre

cruzados de san Francisco y Jesucristo. 

Sobre los muros del 4bside, a los lados del retablo, hay 

unes pinturas colocadas dentro de ricos marcos barrocos. En 1os 

del lado-i.zquierdo se representa a 1a11Pur!sima.11 y la 11sagrada 

Familia". Y en los del le.do derecho a, "L* Virgen de los Dolores" 

y, 111,a Cruoifixi6n11 • Adem4s, en las pilastras esquineras de atb

side y crucero hay un conjunto formado por tres pinturas pasiona

rias a cada lado, sumando un total de doce. Son pequeñas y de 

excelente y minuoiosa factura, están envueltas por sobresalien

tes marcos barrocos de follaje. 

2o. El retablo del ~ado izquierdo del crucero tiene predela, dos 
i,,L ~;,,~~ 

cuerpos y remate,y verticalmente' en tres calles •.. Sus. apoyos son ,,. 
en el primer cuerpo pares de columnas salom6nicas a dda lado de 

102 Jorge Alberto Manrique, "Del Barroco a la Ilustraci6n11 , en 
Historia General de Miico, M&xico1 El Colegio de M&xico, II,p.426. 
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la calle central; en el segundo cuerpo y en el remate presenta 

simplemente pares de columnas muy decoradas. Sostiene pinturas 

e imifgenes de bulto. 

Sn el primer cuerpo estltn1 la representaoicSn en p~ntura 

de "santa Isabel de Portugal"; San Francisco en bulto y, 11 san

ta Isabel de Hw1gr!a11 , eJi pintura. En el segundo, 11 S&n Luquecio 

de los Terciarios", pintura; una i~gen 'de bulto (?) y, 11san El

ceario", pintura. En el remate, en su erlremo derecho una pintu.

ra en la que se representa "Enrique• Jley11 • Segdn as:[ constan sus 

nombres en las telas. 

Sobre el muro de es6 lado del.crucero hay uaa especie de 

retablito, el que contiene dos pinturas, una "Purísima" rodeada 

de flores y, "San Jos&11 , tambiln rodeado de flores. Es de. advel'

tiren su predela, interesantes pel!oanos en relieve, los que se 

est4n picando el pecho. 

30. El retablo al lado derecho del crncero estt formado deprede

la, dos cuerpos y remate. Sus apoyos son pares de colwimas heli

coidales, en el primer cuerpo aparecen decoradas con racimos de 

uvas, en el segundo, con motivos fitomcSrficosJ el remate tiene 

un par de pilastras. Es un armazcSn para sostener pinturas, las que 

aluden a la P8sicSn de Jews, ellas rep;resentan, "La oraoidn del 

huerto"J "Jens atado a la columia.11 , "El rey de burlas"; "La ooro

nacidn de espinas":Y, "La Orucifixidn". 

Pasando la zona del crucero y camino a los pies de la ca

pilla est,n los siguientes retablos, 

lo. En el lado del EV&ngelio, el ~squeleto de un retablo que 

debió contener pinturas. Es posterior a los anteriormente des

critos porque, presenta como apoyos, pilastras e~t!pite. 
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2o. En el lado de 1a Epístola, a un lado del pdlpito, se eleva 

otro retablo para pinturas, las que también aluden a la pasión. 

También tiene como apo70 columnas salom6nicas, las que en 

el primer cuerpo se exornan con euías de vides, en el segundo 

slgi&en siozldo·s~lomónicas pero sin el antedicho orna.to; el rema

te tiene un par de pilastras, las que am vez sirven de marco 

para un lienzo. tas telas sonr "ta oraci6n d·e1 huerto"; "Cristo 

clavado en la cruz"J "Camino al calvario" y, "El :-descendimiento". 

)o. En el lado del EVa.ngelio, a un lado de la pila bautismal, es

ti otro retablo dedicado a Jesuoristo. Se oompone de un ouerpo y 

remate, sin a.poyos, por lo que, m4s bien parece un armaz6n como 

marco para alojar en él pinturas. Y en esa forma se le podría 

llamar anitstilo porque, carece de apoyoso(Aunque no corresponda 

a la época tard!a, linee del siglo XVIII en qqe se desarrollan 

los retablos llamados con esa designaoi6n). l!:D este retJblo-ap8;: 

teo,za a~ tiras de:farja.~ue se usaron oomo parte ornamental. 

Al centro hay una horna.oina alrededor de la que se oolooa

ron pinturas, ellas representanr "El rey de burlas"; "Presenta
...,'ooS 

• ci6n del niño JelÑs", acompañado de Mar!a y Jos&,~con un puñal 

en el ,pecho; "ta piedad"; "PredioacicSn en el templo" y, "La Cl'll

cifixi6n11. 

4o. Por dltimo, un retablo que est« colocado frente a1 antr.io¡:, 

mente descrito. Se forma de un cuerpo y se apoya en una predela 

que no corresponde a la misma épooa de elaboraoi6n. Tiene un 

par de columaa de fu.ate liso y pintado dando la aparienoia..del 

helicoide salom6nico, son de capitel corintio. Es un retablo pa

ra pinturas, ellas sons "La Virgen del carmen"J 11san Miguel"; 
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"El desoendiJDienton; "Jos& con el Diño Jesds11 ; "stfnta clara" y, 

"Los desposorios". En la calle central hay una virgenoita trian

gular con Diño. 

RETAllLO DE LA CAPllLA DE GUADALUPE. 

Este rePblo est4 colocado al fondo de laooapilla. Se ce._ 

pone de predela, dos cuerpos y remate; verticalmente en tres ca

lles, las que contiene pinturas alusivas a la vida de la Virgen. 

Los apoyos son .columnas salomcSnioas en ambos cuerpos,,. con la 

diferencia de que en el remate ha;y un par de pilastras. 

Cada cuerpo lleva seis columnas salomónicas, de las que, 

cuatro son las que flanquean la calle central. Las del cuerpo in

fe.ior-tlenen el :f;'uste retorcido cinco ve9ea ;y son de capitel oc._ 

puestos las del superior, son columnas salomónicas trit~stilas, 

el¡helicoide se forma cuatro veces, tambien son de capitel oo.

puesto. Las pilastras del remate est,n cubiertas totalmente de 

motivos fitomórfioos. 
' 

La calle central parece avanzar por el efecto que sobre 

ella hace el adelantamit~to de la oclUJDDa interior sobre la ex

terior, de las cuatro que flanquean dicha calle. Esto no suoedi!S 

en el retablo del llbside de la capilla del Teroer Orden, en el 

que, como ya se vio, la calle central se rehunde ;y resaltan las 

laterales. El efecto se oonsigui~ en ambos cuerpos, as! como 

tambi&n con las pilastras del rema.te • 

. La dedorao:t'on de las partes planas del retablo son de flo

res ;y follaje, mfs, los motivos de lacerías de cintas que exornan 

los entablamentos y que, adem4s, contiene bustos de niñitos. 
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tas pinturas representan lo siguiente•· en el primer cuerpos 

"Ingreso al templo"; al centro un pequeño fanal y, al otro extre

mo, la tela "El nacimiento de la Virgen". En el segundo cuerpo, 

"Presentaci6n del ñiño Jeslts al templo", acompañado de María y 

Jos&, Ana Jt Joaquín; "ta Virgen de Guadalupe" ¡¡, "Despedida de 

la Virgen", por santa Ana y san Joaquín. En el rema.te a "El bau

tizo de la Virgen"; "ta 1D11erte de la Virgen" y., "L& AlnaQoi&a~; 
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C• LA PARRO!;JJIA. 

El templo parroquial de la oiudad de Tlaxoala tiene su 

origen en el siglo XVII. Hacia 1640 el clero secular entr6 de 

mievo a la oiudad de Tlaxcala y se seoulizaron algunos conve~ 

tos de la regi6n. Uno de los resultados de la secularizaci6n 

fue la creaoi6n de la parroquia como centro religioso para la 

capital y sus jurisdicciones, de la provincia de Tlaxcallan. 

I,a fecha, con preoisi6n, de los inicios de su construooi6n 

no se ha obtenido, pero debi6 haberse empezado a edificar en 

cuanto se expidi6 el decreto y se vieron en la necesidad los se

culares de contar con un aposento propio para los servicios li

tdrgioos. Se tiene la noticia de que para el año de 1661, sólo 

le ~-~aban algunos arreglos, y as! lo corrobora una parte del 

texto del testamento de don Diego de Tapia y Sosa, que dices "De

claro que cuando se empez6 la obra de la , Iglesia f&rr~quial de 

esta ciudad para la cual fu! nombrado, por mayordomo por el ilus

tr!simo y reverend!simo señor don Diego Osorio de Escobar y Llamas 

obispo de este obispado ••• gast& de mi caudal un mil ochocientos 

y setenta pesos de oro· oollll1n ••• estoy firme en ayudar a la fabri-
103 ca de lo que resta de ciioha iglesia parroquial ..... 

Su planteamiento de planta y alzado obedece a las construc

ciones hechas en Tlaxoala, a pa.i~ir de las dos ~ltimas décadas 

del siglo XVII, o bien, de principios del siglo XVIIIJ es decir 

su planta es de cruz latina con semio11plila en el crucero, dos cu

bos de torres aunque u.na sóla tiene campanarioJ sacrist!a, bautis

terio y capillas anexas para cofrad!as. Esa parroquia se dedic6 a 

103 Cuéllar Abarca, I,a iglesia de la ••• , p.51. 
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!!san Joan y san Joseph". 

El edificio ha sufrido llarias reconstrucciones y, al mismo 

tiempo, su deooraoicSn tanto exterior oomo i_nterior, ha sido subs

tituída por otra nueva. As! se tiene que la semio'lipula del cruce

ro ha sido revestida de azulejos; la fachada se ha recubierto de 

cal, misma fachada que corresponde a~ &poca posterior a-la de 

la oonstruooicSn del resto del conjunto. En su interior, aunque se 

conserva·un retablo de la primera mitad del siglo XVIII (en la ca

pilla dedicada a la Virgen de Guadalupe), el del 4bisde ha sido 

substituido por otro de estilo neocl4sioo. 

El material del que se hizo mucho uso en las construcciones 

clericales en esa regicSn, en la ciudad de Tlaxoala fu.eron, estuoo 

encalado, ladrillo y en el caso de la parroquia, la olambrilla. El 

conjunto as! realizado presenta un rioo colorido a base de blanco, 

rojo y azul, mismo que le da una f:isonom!a peculiar a la obra ar

quitectónica religios~ de la ciudad de Tlaxcala. Ese barroco tlax

calteoa, segdn afirma Pedro Rojas, se logrcS en la segunda mitad del 

siglo XVIII y adem's constituyó "un esfu.erzo popular para conseguir 

buenas imitaciones de obaas consagrad.as ... " De tal forma que la por

tada de la parroquia "presenta muchas características de la IIIUY 

suufuosa que se introdujo en la casa de Moneda de la Ciudad de M&
xico, pero se haoe a la manera popul&r,l con masas de ladrillo apl!JI. .. 
nado y encalado y llevando por fondo el enchapado de ladrillo ro-

jo.11104 

J¡:l templo se ubica en el ilngulo noroeste de la manzana que 

colinda oon la plaza. El frontis que hoy se ve oorr,sponde a las 

dos dltimas d&oadas del siglo XVIII, porque presenta oaraoterísti-

104, Rojas, ,2l ~., IV, PP• 297-298. 
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ces estil!sticas correspondientes a ese per!odo.105 Es de apre

ciar la llame.ti vidad vis~l de su frontis pues se logr6 Msioa.men

te de los efectos que ha.ce el estuoo enoalado de la portada y cam

nario,. con el ladrillo y olambrilla de los oubos de las torres y 

de la faohs.da; tal parece que, sobre de la olambrilla se model6 

la estruotura de la portada. As! lo hizo notar Angulo, dice, 11I,a 

iglesia parroquial de la hist6rica ciudad nos ofrece tambi&n una 

rica facha.da, en que el arquitecto, en lugar de formar grandes 

campos dedicados a la canter!a o el ladrillo, como en /Ooot14n, 

se vale del ladrillo con olambrilla para realzar sobre &1 las 
106 estructuras." 

Respecto de los apoyos utilizados en esa portada, diee Angu

lo, "Tal vez por influencia de Guerrero y Torres reemplaza los es

t!pites de Ocotl4n por columnas, mas a pesar de ello, conserva los 

interest!pites, como sucede en T~soo. 111<11 Asimismo lo confirm6 VSl'

gas Lugo, quien agrega, que los interest~ites son "como pilastras, 

que apenas recuerdan· las hor11$cinas ••• ,.,1 •y en efecto, son pilas

tras entre las columnas, ou;ya parte superior se e:z:orna con una pe

queña hornacina. 

La faohs.da se divide en dos cuerpos y remate, sus apoyos son 

pares de columnas trit6stilas, de oapittl oorimio, colocadas a 

cada lado de la calle central. El primer cuerpo presenta al centro 

105 Como lo es la influencia neoolasioista y ~oco~, as! como tam
bién la aparici6n de la "pilastra nioho". Al mismo tiempo ae catalo
ga el frontis dentro del barroco estuc~; talaveresco. Elisa vargas 
Lugo, Las portadas religiosas de Ml:z:ico, 1a.ed., Mf:z:ioo, Universidad 
Naoional Aut6noma de Hf:z:ioo, Instituto de Investigaciones Estétioas, 
1969, pp.345, 347 y 349. 

106 Diego Angulo, Historia del arte hispanoamericano, la.ed., Barce
lona, S&lvat lditores, S.A., 1950, 3 vols. Vol II,p.648. 

101 ~· C&be aclarar que Angulo fue el que denomin6 interest!pi
te a la pilastra que aparece entre apoyo y apoyo, II, p.644. 

108 vargas Lugo, .2P. 2.!l.• ,p.228. 
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un aroo de medio punto, cuya arquivuell:.ta est4 cortada, arranca 

el arce de encaladas impostas que pretende!\ ser capiteles corin

tios correspondientes a las jambas de la puerta. 

Detr4s de oada columna hay wia traspilastrar, de capitel co

rintio. Entre cada columna se halla wi 11interest!pite", o m4s bien, 

una pilastra que ocupa el interoolumnioJ estas contiene en alto re

lieve a los bustos de los santos guardianes de la iglesia, san Pe

dro y san Pablo, los que se apoyan en las típicas guardamalletas 

que se difundieron en la Nueva España en la segunda mitad del siglo 

XVIII. 

Como parte alta del primer ouerpo se erliende el entablamen

to, cuyo arquitrabe 11 cornisa tienen mucho movimiento, sobre todo 

esta dltima en direooicSn a la puerta, donde se quiebra en una mez 

ola de caprichosas lineas y angulaoionesr el: friso lleva en la ca

lle central una im4gen que representa a San Miguel Aro4ngel. 

Las columnas en lsse cuerpo inferior son tritcSstilas, de fus

te estriadoJ su primer tercio se decora con hojas estilizadas, que 

corren en hileras verticales, en el segundo tercio se eleaboraron 

medias cañas y, casi al finalizar el fuste, se deoorcS con tres~ 

ritas de cuya boca sale wia guirmalda. 

El segundo cuerpo presenta tambiln, pares de columnas tritn

tilas estriadas, con traspilastras. En este caso la pilastra que 

se aloja en el intercolumnio no se repite, sino que se substituye 

rpor un reme.tito piramidal. En la parte central hay una peana de fol'

ma. de mbe hecha a base de rcSleos, en la que se apoya una im4gen 

de bulto correspondiente a san Jos&, misma im4gen que tiene como 

fondo una olarabop mirlil!nea abocinada, de la ventana del coro, 

y a manera de piedra clave aparece un motivo de rocalla. 

El _euta:t,lameuto de este oue~o supe~ior no se quiebra capricho

samente como lo hace el primero. En la parte central del friso hay, 
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dentro de un medallón, la fepresentación en alto relieve de la 

Virgen María, Reina de los oielos. 

Las columnas tienen su fuste liso y, su primer tercio se 

decora con medias cañas. y el resto del fuste oon dos tramos de 

guirnaldas ascendentes. 

El conjunto de la postada se cierra con una oornisa ondulan

te y angulosa, que forma en su izrterior ricos róleos que concurren 

al centro, en el medio y en los ejd;remos de la polttadaJ terminti._la 

cornisa por su exterior con cuatro rematitos piramidales, cubiertos 

de rocalla. Al centro UJIB. cruz labrada en piedra. Dentro de la seo

cción plana del cuerpo de remate y al cezrtro, se despliega un 11181"-

co mixtilíneo que engloba a una serie de querubines dispuestos de 

tal manera c¡ue, siguen el movimiento ondulante del marco. 

Las torres tienen sus cubos cubiertos por la parte frontal 

con olambrilla y el costado visible con ladrillo. Al frezrte se ven 

dos claraboyas ~ semejantes a la de la vezrtana del coro, hacien

do un juego armónico todas ellas. Las dos claraboyas se unen vel"

ticalmente por una especie· d:'e "pilastras estípite", afirma Angu

lo que, esa unión vertical le recuerda a las Vizaaínas de Mlxioo.109 

En el otro l!:1-do visible del cubo, el que est« revestido de ladrillo, 

tambiln aparece el motivo de "pilastra estípite". 

La torre que tiene campanario es la del lado izquierdo. El L 

campanario se forma de un sólo cuerpo, en sus cuatro caras presezrta 

arcos de medio punto que se apo~n en impostas. Se producen efectos 

de luz y sombra por las molduraoiones de los pedestales en los cua

tro dngulos del cuerpo y por la cornisa. Las fachadas se cierran 

en sus cuatro caras por frontones curvos truncados. Finalmezrte re

mata el campanario en una bóveda octogonal y una linternilla, a~ 

109 Angulo, .2E, .2!!,•, II,p.648. 
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bas cubiertas de azulejo. 

cubiertas tambi,n de azulejo est4n las semicdpulas del 

cruoero y la correspondiente a la capilla de Guadalupe. I,a del 

bautisterio, en cambio, se presenta en J>1U'& obra de albañiler!a. 

Hay que observar en esta 4ltima una portadita qw.e enma~oa una 

ventana que se abrid en el cuerpo del bautisterio, la flanquean 

pilastras de capitel jc5Dioo, ~o fuste es estriado en greoas, 

el friso del entablamento es pulvinato y se cierra la portada 

con un remate curvo decorado oon tupido follaje. Tambi,n hay 

otra portadita que exorna una de.las ventanas de la capill& de 

()ladalupe, y que no var!a 1D11oho en 1a oomposioic5n ll!ntes desori ta. 

I,as que es probable que daten de la primera mitad del siglo XVIII. 

ScSlo reata agregar un dato ourioso, que ahora DO se ve, es 

al que se refiere el padre Mariano Cuewsr dice que en el frontis 

de la parroquia estaba el escudo de España, "Ejemplo de tal influen

cia del medio y de la sangre, es el escudo de España labrado para 

el frontis de la parroquia de Tlaxoala. •• los leones resultan al'

dillas del pa!a, las castillas xaoallia, las 4guilaa zopilotes y 
110 

loa heraldos dos tristes macehuales en cuclillas." 

El interior del templo parroquial de la ciudad de Tlaxcala 

dista un poco, en cuanto a sus 1D11ebles y ornamentaoic5n,i de poseer 

lo que es probable tuvo en un principio. Porqw.e ahora contiene 

algo de decoraoic5n neool4sioa, unos retablos de eat!pites que por 

su forma, dimensiones y cierta informacic5n _nos dicen que DO pel'

tenecen a ella, y dos capillas ultericresa la &poca virreinal. 

(Jomp::,a~ae.:4i·jo,,~su :plaMa~es de cruz latina, dividido el 

cuerpo en oinco secciones (incluyendo el coro), !mis crucero con 

110 cuevas, !?E. ill_., III,p.87. 
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semio~pula 7, 4bside. A sus costados la sacristía, el bautiste

rio 7 tres capillas. 

CAPILLAS. 

la. En el lado izquierdo del cl'lloero est4 la capilla dedicada a 

la Virgen de Guadalupe. Es de planta de oruz latina, de brazos 

~ oortos, oon sem!oupula ootogonal en el cl'lloero, la 'liue est4 

deoo11\da oon estucos que recuerdan el antiguo repertorio de las 

capillas 7 camarines de principio de siglo (XVIII). Asimismo, en 

las pilastras esquineras de 4bside y ol'lloero ha7 incrustadas co

lumnas salomcSnioas de capitel corintio. Sin embugo ciertos deta

lles revelan que , al igual que el estuco de la aemic~pula, son de 

a7er, es decir est4n remodelados. I,a capilla contiene un retablo 

y pinturas. 

2a. En el lado del Evangelio, en la J:Jave, se abrid una capilla, 

la que ahora est4 dedicada a Jeá )(azareno. 

3a. En el lado de la Epístola, hay wia capilla dedicada a la Vil'

gen de los Dolores. Estas dos ~ltimas capillas fueron abiertas 

recientemente. 

En ese mismo la.do, de ~la Epístola, a la altura del 4bside 

se encuentra disp~esta la sacristía, actualmente bastante modifi

cada. 

A los pies del templo, se levant6 el bautisterio en el lado 

de la Ei,fstola. Es de planta o\,togonal, oon semi~pula. Hay de in

teresante en ella, una imponente pila bautismal. 

RETABLOS. DEL ABSIDE Y DE LA NAVE. 

El retablo actual, en el testero, es de factura neool4sioa 

7 lo preside una imilgen de bulto que representa a la Virgen del 

carmen, puesta ah! hoy d!a. 
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En el crucero, en el lado dereoho, hay un enorme retablo 

de un s6lo cuerpo y rema.te, cuyos apoyos son pares de pilastras 

est!pite exentas. Son dignos de admirar en 11 oiertos detalles 

de la predela, pues presenta cuatro alto relieves de Reyes tra

bajados en la madera y estofados; ellos estin de pie y tienen 

tal movimiento que parecen estar bailando. 

Hay otros dos retablos de est!pites colocados en la segun

da seoci6n de la nave (de los pies al testero). Esos dos y el 

del cruceró debieron pertenecer a la capilla Real, segd:n as! lo 

afirma la siguiente citas "Los altares y demas(de la capilla Real) 

ha .,, .. 1 111 se n trasladado·.,.. a meva parroquia•••"• 

RETABLO 1 PI:rmJRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE. 

El retablo del ibside esti dedicado a la !irgen de Guadalu

pe. Se forma de dos cuerpos y remate,y verticalmente se divide en 

oinoo calles, sus apoyos son pares de columnas salom6nicas trit6s

tilas, distribuidas a oada lado de la calle central y en ambos 

ouerpoa., 

La calle central contiene en el primer cuerpo, dentro de un 

fanal, una imigen de bulto que representa a la Virgen Mar!a con el 

niño Jesils, lleva wia luna a sus pj.es. En el segundo cuerpo, hay 

colocada una pintura de la Virgen de Guadalupe. Ras calles a los 

iados de la central sostienen imigenes de bulto y, las de los ex

tremos telas que aluden a las cuatro apariciones de la Guadalupana. 

En el lado izquierdo de la nave, dentro de . .una .e.s.pe.oie de pe

queño retablo hay un lienzo que habla aleg8r:i:oamente del "Nacimien

to de la Virgen}1 a estin santa lna y san Joaqu!n portando un lirio 

o azucena, de la que parece brotar la Inmaculada Concepoi8n de Ma-

111 Museo Mexicano, .2E. .2!!.•, l,p.502. 
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·" 
r!a. Es una pintura de buena factura y muy hermosa. 

En el lado dereoho, hay otra espeoie de retablito semejan

te al anterior. En este caso la pintura que esttt al centro es 

la de "La Virgen de la Luz". Antonio Peñafiel afirma que &sta 

dltima, la hizo Gregorio Lara.112A la derecha de &sta hay otras 

dos telas, las que representan a los santos jesuitas, Luis Gonza

gay Francisco de Borja, segdn lo señalan sus nombres en las pin

turas. 

En ambos lados de los retablitos, son de llamar ta atención 

unas peq~eñas i~genes de buit.o, bellamente labradas y estofadas. 

Una de ellas se puede reconocer como de San Lorenzo con su parri

lla del martirio. 

Como parte de la deooraoicSn de esa capilla, en los muros 

del crucero hay colocadas una serie de pequeñas pinturas que alu

den a la vida y Pasión de Jesuoristo. Ellas son, del lado izquie! 

do del cruoero y de abajo haoia arribas 111,a oracicSn del huerto", 

"La flagelación", "El rey de burlas", "Camino al calvario" y, 111,a 

elevación de la cruz"• Del lado derecho del crucero y de abajo ha

cia arribas "La 1nunoiaoicSn11 , 111,a VisitaoicSn11 , "L! adoraoicSn de 

los pastores", •11,a presentaoicSn al te!JIPlo y, "El Niño Jesi!s con 

los doctores". 

LIENZOS EN LA NAVE Dila. TEMPLO. 

Grand.es telas decoran los cinco tramos en los que esttl divi

dida la nave, a.simismo hay dos en los muros del ttbside, 

la, Del lado del Evangelio, en el muro del'iniside, est4 colocada 

la tela que representa a "San Jos& coronado con el Niño en brazos, 

(BxaltaoicSn de San Jos&) 11 

112 Peñafiel, .21?. .!?l:!.•, p.199. 
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~a. Sobre la puerta de la saorist!a, estd oolooada una pintura 

que representa el bautizo de un señor I illd.!gena. Es probable que 

esta sea de la que habla Ben& Cu&llar( en su obra, quien dice 1 

''Una copia del cSleo que representa el bautizo del señor Maxi:z:

oatzin y que se debe a don Mamiel Yll.anes (pintor del si',to XVIII) 
113 se encuentra en el presbiterio." 

En la nave y en él lado del Evangelio estdn los siguientes lien-

lo. En el nmro que da a la capilla de pu.adalupe, est4 oolooado 

un lienzo consagrado a Mar!a como abogada de las almas. 

2o. Camino a los pies del templo, le sigue en ese mismo costado, 

en una sola tela, la representacicSn de "El descendi:niento~-la;Ji! 

dad y el entierro de Jesuoristo11 • Tiene adjunta una leyenda quem 

dices 11A devooicSn del señor licenoiado don Antonio Espejo y a su 

oosta se acabcS este altar. Año de 178811 • 

3o. Sigue otra tela qJte alude a la Virgen del carmen oomo abogada 

de las 4111-. del purgatorio. 

40. otro lienzo que representa a la Virgen Mar!•, .Reina del oielo. 

50. J'inalmente, bajo el coro una ;represeJd1aoitSn de la Inmaculada 

ConoepoicSn. 

Los que est4n oolooados en el lado de la Epístola, camino al ima

fronte, sona 

lo. Un lienzo en el que se pintaron diversas escenas de ia faaicSn 

de 0:Jeauoristo. 

20. En el siguiente lienzo se figuraron tres diferentes escenas 

de vidas de santos. Se hizo a devooicSn de don Miguel Rom4n cana
les 179111 • 

113 Cu&llar Bernal, op cit., p.145. Seguramente, &ate es copia del 
que se encuentra oolooado en la parte central del cuerpo de remate 
del retablo del 4bside, en el templo conventual franciscano. 
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3o. Esta -J>intura, al pa.reoer, es del mismo pincel que la que ea

tl!t sobre el muro de la oa.pilla· de Gu.adalupe; en ellp. se represe? 

ta. 111,a adora.ci6n de los angeles". 

40. En'\ite lienzo, bajo el coro, se representa a un alma. blanca 

ante la Virgen. 

Resta. hablar solamente acerca de la pila de agua bendita 

coloca.di:, aoutalmente en el sotocoro, en el 1.ado de la E.'p!stola. 

Su soporte consiste en una figura indígena, la que segwi afirma 

~enl Guillar, representa al dios prehisp4nioo tlaxoalteoa, camax-

tli!l4 

l~ Cdllar Bernal, 21?, .2.!!_., p.145. 
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D. El santuario de Oootl4n. 

El santuario de la Virgen de Oootlln se ubica en la loma del 

mismo nombre. La primera residencia de la Virgen de madei:a, de ·;ooote 

fue la oapilla dedicada a San Lorenzo mitrtir la que, segdn dicen las 
115 . 

fuentes co11SU1tadas, existicS en ese mismo lugar. Hasta despu&s de la 

segw:ida mitad del siglo XVII, 1670 para ser exactos, la administraci6n 

de la capilla dej6 de estar a cargo de los frailes franciscanos y pas6 

a manos del clero secular. Toc6 a Juan de Escobar ser su primer oape-

11'n, quien segdn dice la tradicicSn, que al ver el estado ruinoso e 

indigno donde se alojaba la '8&d,re· de los tlaxcalteoas deoid16 poner 

manos a la obra en la edificaoicSn de un :leointo decoroso y mita amplio!16 

A partir de ese año se empezcS a edificar el presente santuario oonti

nwtndose la obra a trav&s de los sigu.ientes siglos, incluyendo algu.nas 

reparaciones y complementos que se ven hoy d!a. 

P&ra su construccicSn contri~cS la,ayuda eooncSmioa y mamial de 

la poblacicSn de la ciudad de Tlaxcala y pueblos comaroanos. Saldaiia 

Oropeza da los sigu.ientes pormenores de la cooperacicSn de los devotos, 

"ya los pueblos de mancolllWl se andaban preparando, para entrar de Alba

ñiles, y Peones por semanas. Ya mohos en la Ciudad ped!an limosn,. de 

puerta en puerta para preciosos gastos del Templo. Ya los hombres, y 

las 11111geres con sus P&milias, se iban dlisponiendo, para llevar sobre 

sus hombros piedra, y arena para la :Pdbrica. Ya los Harrieros apareja

ban sus Andantes, y Mulas, para concluir toda la cal, ·y canter!a, y 

llevcS hasta el cabo la devooi6n.n117 

/ 115 V&ase capítulo III, p.59. 
11.6 El impulso creador de santuarios, como ya se vio, se debicS al nue

vo !mpetu religioso novohispano en la sociedad de los siglos XVII y XVIII. 
Cap!tulo III, pp.66-67. 

ll.7 Saldaña Oropeza, ~ E!•, p.54. 
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La construcci6n de un templo, ademlts de cumplir con la misión 

religiosa de dotar a los fieles de un recinto para celebrar los actos 

liti1rgicos propios de su religión, sirvió tambiln, para crear un ca~ 

pode trabajo entre los indígenas y, en algunos aspectos complementa

rios, para mestizos y criollos. El campo de trabajo abarcaba el de al

bañiles, carpinte?lOS, yeseros, doradores, pintores, arquitectos, etc. 

Un santuario como el de Ocotlltn abarcó esas especialidades que concw-i· 

rrieron a crear no solamente el lugar de veneración, sino un conjunto 

de obras de arte, a partir del propio edificio; as! como tambiln las 

riquezas del mismo por medio de las donaciones. 

A contimación se darlt un resumen de la historia de la edifica.-. 

ción del mencionado santuario, conforme a lo que dicen las fuentes con

sultadas. F.s de .au.poner se trazó el templo actual en el lugar donde es

tuvo la primitiva capilla de San Lorenzo, que despuls se dedicó a la 

Virgen. Lo primero que se construyó fue la parte del presbiterio, el 

crucero con semioúpula, ademlts de la sacristía y varias habitaciones 

curales. 

Con el segundo capelllfn, Francisco Fern4ndez de Silva (capella

nía ca.1691-cal716), se hicieron los retablos del lfbside y del crucero 

y, una capillita para el pozo de agua milagrosa. Obras todas ellas que 

fueron substituidas por otras posteriores. 

Al tercer capell4n, Kamiel Loayzaga (cap. ca.1716-1758), corres

pondió una de las mita importantes épocas de construcción y complementa

ción del santuario. QUizlf: su mayor mlrito fue el de haber levantado y 

ornamentado el camarín de la virgen; a lo que se debe agregar una nue

va sacristía y una antesacristía, ambas con sus cajoneras; el púlpito, 

las bancas del presbiterio, la mesa del camarín y unas sillas torradas 
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de carmesí; tambi&n a su iniciativa y empeño se debieron la hechura 

de mievos retablos, los que a su vezreron substitu!dos por los que 

actualmente hay. 
El cuarto cape11,n, Manuel Ponoe de León {cap. oa.~758-ca.1767), 

comenzó a construir la nave del templo. 

El quinto, Jos& Kel&:ndez {cap. ca.1767-ca.1784), concluyó la obra 

de la nave con todo y su coro alto y comenzó a edificar el frontis del 

santuario. 

El serlo, Antonio Pineda {cap. ca.1784- ca.1791), dio fin al san

tuario novohispanico I doró los nuevos nretablos y colocó im4genes; termi 

nó el frontis e hizo el portal de peregrinos. 

En los siglos XIX y XX se le hicieron varias reconstrucciones y 

adiciones. La nave del templo se redeooró, as! lo afirma Antonio Peña,. 

fiel. A ello aludía una inscripción sobre una de las colwnnas del tem

plo, que decía asís •todos los altB2'es, cornisas y adornos del cañón de 

esta iglesia, se hicieron en los años de 1852r4 1854 4 expensas de 1a 

la Sra. María Josefa zavalza natural y vecina de México, sie:ndo oapell4n 

el presbítero D. Pablo Jea& Lira, y Mayordomo D. Jos& Gregorio Soto. No 

se tocó el altar mayor y el crucero por respeto a sú antiguedad y mér! 
118 

to." Como consecuencia;de Isas nuevas obras hubo de consagrarse el 

27 de octubre de 1854!1 9 

Entre 1892-96 durante la capellanía de C&lirlo del Refugio orne

las, la c~pula se cubrió de azulejo, se revocaron las bovedas, se abrie

ron ventanas en la sacristía y se hicieron los canceles de &ata dltima 
1-20 

y de la puerta, el que se cambió por otro en 1941, ·y se revistieron 

las gradas del presbiterio con m4rmol de carrara. 

11.8 Peñafiel, ~ .2!:t•, p.184. V&ase Alfaro y Piña, Relaci6n descriptiva 
de la. fu:ndación, dedicaci6n,ueto.de las igiesias y conventos de M&xico, con 
una reseña de la variación que han sufrido durante el gobierno de D. Benii\ 
to Jwlrez, México, Tipografía de M. Villamieva, 1863, p.225. 

11.9 ibídem. 
1~0 Xochitiotzin, en Nava Rodríguez, Historia de .Nuestra ••• , p.268. 
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El atrio que anteriormente había servido como cementerio121 se 

pavime~tó y se le acondicionó una barda en 1954-57 por el obispo de 
. . ba 122 jard.l'- . Tlaxcala Luis Mumve Esco r. La plaza ;LD al frente del atrio, 

también se hizo entre esas fechas con motivo de la celebración del 

quincuagésimo aniversario de la Coronaci6n de la Virgen. 

Entre las fechas importantes que hay que recordar por haber sido 

significativas en la ele-vación de categoría eclesi4stica del santuario, 

se han podido anotar las siguientesa 1743, en que se fundó la cofradía 

de la Virgen de Ocoj;14n; 1746, fecha en la que el templo fue agregado!f. 

a la Basílica P&triarcal Liberiana de Roma; 1755, año en que se juró 

el patronato de la Virgen de Ocotldn; 1905, cuando recibió el titulo 

de parroquia; 1907, año en el que el santuario se elevó a Colegiata y, 

1956, al ser declarada Basilica:23 

DESCRIPCION DEL CONJúNrO DEL SA?ll'UARIO. 

En la cdspide de la loma de Ocotl4n se levanta con sus dependen,.~ 

cias. Esta precedido por un atrio y ante éste, en un nivel un poco llllfs 

bajo, una modesta plaza.-gardin. Ambos se hicieron de manera que armoni·"· 

zaran con el conjunto. Así, la barda del atrio se hizo en : .argamasa en

calada y ladrillo rojo; dispone de cinco vanos de acceso y se desplaza 

alrededor del conjunto a base de arcos invertidos de medio punto, sus 

visiones se enfatizan por medio de una pilastra, la que remata en una 

pir4mide alargada. La portada del vano de.acceso principal, que es la 

que da frente a la entrada del templo, se compone de un arco de medio 

punto y pares de pilastras a cada ladot h la paqe-de. ~ema!é, ·ª_los ex-

/' y lí:!l ·Véase la descripción de la pintura de la ciUdad, p.ll8Véase Genaro 
Garoia, .2E. .!:!l • , p. 7 { l!fmina) • 

r22Mart!nez Aguilar, op cit., p.154. 
¡-23:Nava Rodríguez, Hi;¡-oria de Nuestra ••• , PP.o"56Y 64. Martinez Agui

lar, ~~·, pp.154, 128, 29, 132 y 152. 



tremos termina la composición con pil'ltmides semejantes a los de la bar

da y, al centro, se despliega una escena en base a tres esculturas qus 

representan a Juan Diego arrodillado, a una madre ofreciendo a su hijo 

y entre ambos a la Virgen de Ocotlán, la que se apoya en un pedestal 

que tiene la fecha de 1541. 

Preside el atrio la magnífica obra del frontis del santuario, la 

que se acompaña a su izquierda por una construcción dedicada a capilla y, 

a la derecha, por un portal de peregrinos en cu.ya segunda planta,está un 

corredor con arcadas correspondientes a las del nivel inferior. Tanto 

la capilla como este portal se piensa que son de factura reciente, como 

lo es la barda del atrio. Lo que se ve del portal se hizo probablemente 

a imitación del edificado a fines del siglo XVIII;i4 que en la década 

de los cuarentas del siglo XIX estaba eh estado ruinoso, segwi lo afir

ma la siguiente cita: "La iglesia tiene un convento unido á la parte iz

quierda, pero pequeño. Debió ser de buena arquitectura y tener dos pisos 

de hermosos corredores; pero está arruinado y solamente se conservan las 

oficinas necesarias para·1a habitación de una familia, que es la del cura 
125• secular que hoy las tiene ocupadas." 

La orMmentación del frontis del santuario corresponde a las déca

das de los ochentas o.noventas del siglo XVIII, ya que utiliza 001110 ap~ 

yo la pilastra-estípite y adem's, el interest!pite o mejor dicho pilas

tra nicho. Los materiales empleados son de carácter popular, pero logra.. 

dos en forma de dar un atractivo efecto de lwz, sombra y colorido, en 

la combinación de argamasa encalada con la que se modelaron las formas 

decorativas y mantos de ladrillos rojos exagonales. El conjunto de,~ 

12~ Véase la descripción de la pintura, P• IJ8. 
12~ Museo Mexicano, op cit., I, p.502. 
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tada de torrea-campanario es de una elegancia y esbeltez exquisitas, 

para el gusto mexicano. La portada apareoe inscrita en un eran nicho 

rematado por una venera estilizada y el conjunto se ve enmarcado por 

una torre-campanario a cada lado. 

PORl'ADA. 

La obra de la portada se compone estructuralmente de dos ouerpos 

y un rema",e. En el primero, el vano de la puerta lo acentúa un arco de 

medio punto al que le dan vida las molduras de la arquivueltaJ se apoya 

en jambas que semejan pilastras de capitel toscano. Los soportes que se 

utilizaron corresponden a pares de pilastras-estípite exentas, que al

ternan con interestípites o pilastras nicho. Arrancan las primeras de 

un doble pedestal, de los que, el primero apenas si prese~ecoraci6n 

por las molduras de su base y altura, mientras. que el seguWÍ~ mlls ri

co en ornamentaoi6n. A partir de este segundo pedestal se eleva la pilas 

tra estípite, la que lleva despuls del estípite un cuello en forma de . 
bola, al que le sigue el cubo, otro cuello diferente al primero y, fina! 

mente, un capitel compuesto. Como es sabido esos apoyos se decoran con 

motivos fitom6rficos y en este oaso, en las tres caras visibles de los 

cubos hay medallones con representaciones en relieve de bustos de los 

santos ap6stoles repartidos en las cuatro pilastras estípite, el capitel 

presenta en su parte inferior, un ornato que varía en cada pilastra, así 

de izquierda a derecha: lo. racimos de uvas; 2o. otros raoimos de uvas y 

dos niñitos frent3 a frente, 3o. pajaritos apenas identificables y, 40. 

en el ingulo derecho de mte último capitel aparece un ave, la que proba

bleménte sea una paloma. 

Las pilastras nicho compiten en anchura, altura y decoraci6n con 

las pilastras-estípite. Aunque los pedestales sobre los que se apoyan 

quedan rehundidos, pero sobresale en su deccraci6n por medio del ,arco 
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mixtilíneo que corona medallones, y que por debajo se cierra con una 

vigorosa guardamalleta C1J3'ª ondulación central culmina en una bola. En 

la sección anterior al capitel aparecen otros medallones. Esos y los de 

abajo representan en relieve a los cuatro doctores de la iglesia occi

dental, de izquierda a derecha y en orden jer4rquioo est4n san Gregario 

Magno, papa; san Jerónimo (oon el león), cardenal; san Ambrosio, obispo 

de Mil4n y, san Agustín, obispomie Hipona. El nicho de estas pilastras 

resguardan iúgenes de bulto salientes, las que representan 4ngeles. El 

resto de la decoración en el nicho, detr4s de los 4:ngeles, se limita a 

motivos fitomórficos y molduras como.listones. 

En las enjutas que forma el arco aparecen en relieve dos ñiñoirsi

renas, que portan con un bracito un cuerno de la abundancia del que manan 

frutos y flores. 

Como parte alta del primer cuerpo se desplaza el entablamento, cu

yo arquitrabe moldurado se adapta a las formas que dejara la estructura 

de las pilastras estípite y pilastras nicho. El friso se ornamenta con 

hojas, flores y frutos y aloja en su parte central, en dirección de la 

piedra clave del arco, un medallón que contiene en relieve a san Jos4 

oon el Biño. ta cornisa se quiebra en róleos encontrados a la altura de 

las pilastras nicho y, se rompe en la calle central al ser invadida por 

el medallón en el friso. 

En el segundo cuerpo se oontimla la pilastra estípite interior, pe..., 

ro no la exterior. ta primera lo que presenta de diferente es el motivo 

de los medallones en el cubo, el que en este caso presenta caritas entre 

follaje. El segundo es un remate piramidal, cuyo pedestal se exorna con 

pelícanos que hoy han perdido sus cabezas, pero que seguramente debieron 

haber estado pic4ndose el pecho. Tampoco la pilastra nicho se contimla, 

sino que sólamente se repite la iúgen de un 4ilgel, el que se apoya en 
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UD pedestal ornamentado por UD mascarcSn del que manan fl'lltos. 

En este cuerpo lo que resalta a primera vista en la calle ce~ 

tral es el mixtilíneo cSculo de la ventau del coro, un poco abocinado 

y de forma de estrella alargada, sobre de la que hay un doselito que 

deja caer UD riquísimo cortinaje, todo ello que proteje y abriga a la 

illlllgen de bulto de la Virgen María en su representacicSn de Purísima 

ConcepoicSn. Ella se apoya en UD pedestal compuesto.de una D11be hecha a 

base de rcSleos. 

El entablamento de este segundo cuerpo, presenta un arquitrabe ro

to en el eje central para dar cabida a la ornamentaoicSn que se continúa 

en el friso y, la cornisa se eleva para finalizar con dos rcSleos encon

trados. 

En el remate se dispone, al centro, una composioicSn a base de tres 

ltngeles, y a los extremos culmina con un rematito pirtmidal. Se enmarca 

en la parte superior por una moldura curva y a11g11losa que se extiende a 

los lados y hacia abajo, al centro contiene el tri2'ng11lo que representa 

a la santísima Trinidad. La dem4s ornamentacicSn en el interior del cuel\

pode remate y en las partes planas de la portada es de elementos fito

mcSr,icos. 

Por llltimo, la portada se cierra con una gran venera que en su P8,: 

te central aloja a la paloma del Espíritu santo. Este cierre se enmarca 

a su vez por el exterior, con una moldura gruesa a manera de cornisa on

dulante que en sus estremos termina haciendo un rcSleo que abarca parte 

del cubo de las·torres, mismo motivo de r6leos que presenta al centro 

de la tachada. Sobre ese mismo eje central ae ha sobrepuesto una caja 

para reloj en forma de copete, cu.ya parte superior se cierra con un fron

tcSn truncadof a los lados del copete se elevan dos rema.titos piramidales. 
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TORRES CAMPANARIO. 

Los cubos de las torres se coilponen de una seccidn cuadrada, con 

semicilindros centrados en 1a oara frontal y en la lateral dando la 

apariencia de una planta mixtil!near estin cubiertos de ladrillo rojo 

con fajas delga.das de argamasa, su aspecto como ya lo hizo notar :ea:ic
ter126·semeja una piel de serpiente. En cada uno de los semicilindros 

del frente hay dos aspilleras que enfatizan el alarga.miento de los 01P 

boa y, es de notar que &atoa dan la impresidn de ser mils aneostos que 

los cuerpos del .campanario, mismos que se marcan angostos por las vola

das cornisas y dem4s complementos. Sin embargo, lejos de sentir una p&P

sadez transmiten una exquisitez del conjlmto por su delicada or.nament! 

cidn, por los movimientos angulosos de las cornisas 7, por el contraste 

que hacen lo sobrio de los cubos. Son dignos los campanarios de ser so

portados por sus elegantes apoypa y as! como Angulo ha hecho el s!mil1 

"se nos antojan mas bien u.na de esas bellas flores de tallo alto y er

guido que s6lo a tuerza de gracia son capaces de mantener enhiestos sus 
127 

bellos 7 voluminosos p&talos. 11 Sin embargo, a 118.xter le pareoi6 lo 

contrario, pues dices "tas estrechas bases de las torres 7 lo sobresa

liente de las porciones altas son rasgos desagradables que hacen que 

estas· torres parezcan pesadas en su remate."126, 

Como parte alta del cubo de las torresnse desplaza un entablamento 

con arquitrabe moldurado, friso liso y cornisa volada y quebrada en las 

esquinas, con dos avances. 

:La planta.de los campanarios es de secci6n cuadrada 7 su alzado 

se compone de dos cuerpos y remate. vargas Lugo dice acerca de ellos1 

126 Silvester 118.JCter, citado por Angulo, ~!:!l·, II, p.646. 
1Z7 Angulo, ~ .2!1•, II, p.647. 
1~ Silvester Baxger, La arquitectura hispano colonial en M&xico, 1Dtro

duoci6n y notas de M. Touseaint, M&aioo, 1934, p.148. 
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que se componen de "dos cuerpos que son muoho llllls anchos que sus ba

ses como los de la iglesia de Taxoo, se ven IIIU1' ligeros y airosos y 

completan perfectamente bien este conjunto, oon sus estípites, ool~ 

nas, molduras y remates, tambi,n de argamasa11!29 A la vez, como ya lo 

hizo notar atinadamente Pedro Rojas, adem4s de que los oampanarios son 

inda anchos que sus bases, presentan la peculiaridad de que "su forma 

es contraria a la de los cubos, ya que avanzan tanto las esquinas, que 

se produce una concavidad hacia los centros, resultando un movimiento 

opuesto al de los cubos, pues estos se expansionan con los segementos 

de cilindro que. llevan adosados a las caras11!·30 

En el primer cuerpo del campanario, en sus cuatro fachadas se 

abren vanos con arcos de medio punto, remarcados por la arquivuelta 

moldur&d&J se cierran a los lados por medio de jambas y, la parte infe

rior por un balconoito. A los lados de la puerta se elevan columnas 

tritóstilas barrocas;.31 ias que se decoran en su primer tercio por tu

pido follaje y en el resto del fuste por guias de vides, su capitel es 

corintio. En los cuatro 4ngulos del cuerpo hay pilastras-estípite exen

tas, de capitel corintio, las que est4n profusamente or:na!ll.:sntadas de 

flores y follaje. En los cubos hay relieves de santos que por su estado 

de conservación no fue posible identificarlos. Sigue un entablamento, 

cu,yo arquitrabe moldurado se quiebra al trente de cada columna,-y se acha

flana sobre la pilastra estípite. El mismo efecto produce la cornisa 

que es de dos avances. 

El segundo cuerpo es diferente en que, en lugar de contirmarse 

las pilastras estípite, esa parte finaliza con un rematito piramida"l. 

12.9 Vargas Lu,O, .21! .2!:.•, p.228. 
l.3j) Rojas, .2J! .2!:,•, IV, p.271. 
1:3-l v,ase la distinción que hace de dichas columnas, Donz4lez Gal'Vlln, 

"Modalidades del Barroco", Anales del Instituto de Investigaciones Est&
ticas, No.30, pp.50-52. 
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Su entablamento es semejante al el primer cuerpo. 

El rema-te o cerramiento de las torres, se compone de un cupulín 

con linternilla. El tambor del cupulín es de cocho lados 7 tiene en 

cada oara UJJa ventana octogoJJal alargada, su bovedita se divide en 

ocho gajos arcados por medio de molduras de argamasa en forma de "C", 
estlln recubiertos de ladrillo. li'inalmente, sobre la linternilla se ele

va una c1"11Z de fina labor de herrería. 

Toussaint da la sipiente impresi6n acerca de esas torre.,campa

nario, dice, "Nada da atractivo, da coDJDOvedor que esta gran fachada 

que nanquean dos .torres, clavadas come apijones al cielo azul, desde 

que nos vamos acercando a la colina en que se levanta el santuario"!32 

Y en efecto, para el observador esa impresi6n causan. 

Por dltimo, la semiodpula del crucero estll recubierta de azulejo, 

lo que no sucede con la del camarín. Ambas tienen graciosas linterni

ll.as, aunque por dentro est,n segadas. 

DESCRIPCION DE LAS PARTES INrERIORES DEL TEJIPLOa C.AXARIN, SACRISTIA Y 

Alll'ESACRIS'l'IA. REFEREHCIA A LA CUBIERTA DEL POCITO. 

TEMPLO. 

El templo se despliega 7 se levanta sobre UJJa planta de cruz 1~ 

tina formada por la nave, el crucero de brazos cortos donde se encuen

tra 1a semiodpula y, el ~side. I,a parte del testerQ 7 cl'llcero se sien

te como indepefu!iente de la nave del templop Barler bOmp&ra esa divi

si6n dicielld.o que la parte del presbiterio con el Cl'llcero semeJa el 

"prosoenio de un teatro... (le parece) una gruta encantada", lo que 

contrasta con la sencillez de la nave del templo;]:3 

1:3,2 Toussaint, Arte colonial ... ¡ p.156. 
133 Baxter, .2E. .2!1•, pp.148 y 149. 
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\ La ornamentación actual de la nave es moderna y substitu,ycS a la 

neool4sioa1J4que se le había impuesto. Est4 dividida la nave en cuatro 

secciones mediante pilastras que culminan en una cornisa general y ar.ri

ba de las que arrancan los arcos de medio punto de la bcSveda. La bóveda 

es de aristas, toda ella decorada con yeserías doradas. La primera se~ 

oicSn es para alojar el coro alto ~ue·• su vez se desplaza sobre una bcS

veda de arista también. El pórtico del sotocoro se enmarca por pilastras 

de capitel toscano, sobre las que sé apoya:111D arco oarpanel, o de tres 

radios, o como oomunmente se le llama, de 11asa de oanasta11 • En pu intra

dós se decorcS con las letras del nombre de sara que alternan con amorci

llos. Asimismo sucede con los intradós de los arcos que van de un lado 

a otro de la nave, eón las letras de los nombres de Rebeca, Esther y Ju

dith, todos ellos que debieron parecer adecuados para acompañar a lapa

trona del templo. 

Las otras tred divisiones de la nap contienens pinturas en los 11111-

ros y ventanas en los medios puntos de su_parte alta. Esas pinturas son 

seis en total, relatan la aparición y milagros de la Virgen de Oootl4n. 

Est4n colocadas dentro de hornacinas que se enmarcan en su parte supe

rior por una venera estilizªda. Del lado izquierdo est4na "Encuentro de 

Juan Diego con la Virgen"; "La Virgen hace brotar el agua milagrosa" y, 

"Hallazgo de la im4gen en el ocote 11 • Del lado deredchos "La Virgen es 

llevada a la capilla de san Lorenzo"; "Milagros del agua santa con los 

enfermos" y, "La im4gen de la Virgen se restituye a su altar". Flleron 

realizadas por dos pintores poblanos; las tres primeras por Igancio Dl

vila 'l'agle y las otras por Juan R. Fllentes. Se hicieron con el fin de 

l:t,. i bid., ll!tm. 92, en ella se aprecia la deoo1'oión neocl4sica, inclu
yendo retablos. 
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complementar la decoraci6n para las fiestas de celebraci6n del Cua

draglsimo Centenario de la Aparici6n (1941). 

A cada lado de la nave camino al crucero, ha.y una quinta seoci6n 

~ angosta que no presenta decorado. Y a un tercio de su altura se 

encuentran dos iJDitgenes de bulto, ía de la izquierda representa a San 

Josl y, la de la dereoha. a san Lorenzo Jlll!rtir, portando la parrilla 

de· su martirio. 

El paso de nave a crucero se engalana con un arco toral apoyado 

en amplias pilastras. En la parte superior lo enmarca actualmente UJJa 

gran venera estilizada, que recuerda a la de la portada. Sin embargo, 

antes de que se le diera la forma aotual, tema otro tipo de deoora

ci6n!~5ii:l reves~iníiento complementario del arco toral y pilastras se 

hizo a base de elementos fitom6rficos, peanas, doseles con oortinaae, 

mlnsulas, molduras mixtiU:nsas, etc. 

En el lado de la Epístola y adosado a la pilastra que por ese 

lado sostiene al arco toral, se coloo6 el pdlpito, obra barroca de la 

primera mitad del siglo XVIII. Tiene la generalizada forma de c4liz. 

SU base est4 ricamente moldurada en líneas y curvas; la barandilla se 

divide en 1111eve secciones, seis de las que deberían corresponder con 

los seis lados de la base, pero latos son un poquito Jlll!s grandes que 

los de la barandilla. SU ornamentaci6n es de tupido follaj!al y flores. 

El tornavoz tambiln es exagonal; sus gajos se dividen por gallonadu

ras y su decoraci6n tambiln es en base a motivos fitombrficos combina

dos por es,pejitos, lo que sucede igualmente en la parte inferior de su 

cornisa, a la que ha.y que agregar ovas y esferitas. 

Los cuatro arcos formeros de medio punto (incluyendo el toral) 

que sostienen la semíoupula, est4n apeyados en pilastras ricamente cu-

1"35 Vlase n.129 de este capítulo, 
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biertas de motivos fitom6rfioos, de ~ngeles con ropajes vaporosos, 

amorcillos y caritas de niños. El intrad6s de los arcos rompe con la 

habitual forma, es decir, se introducen en ellos unos cuadretes que 

sobrepasan los le.dos de la curva del arco, los que contienen letras y 

símbolos, a sabers en el arco que da frente al retablo d~ la Piedad 

se pintaron algunos símbolos pasionarios; el que da frente al retablo 

mayor contiene, dentro de espejos, las letras del nombre de MARIA; el 

que da frente al retablo dedicado a la VirlJen de Guadalupe, presenta 

las palabras NON FEC!E' TALITER OMBI NATIONI y, al que da frente a la 

nave del templo, le pintaron símbolos marianos. 

Las cuatro pechinas estiz\,Cllpadas por ricos marcos barrocos de 

tupido follaje, los que encierran espejos. 

ta semiodpula es octogonal. Un entablamento: sirve para dar paso 

a la bóveda, su deco~oi6n es a base de conchitas, caritas de niños y 

motivos fitom6rficos. ta b6veda se divide por medio de gallonaduras, en 

ocho gajos. En cuatro de ellos se abren ventanas que se enmarcan en su 

parte superior por una venera a manera de capialzado y los elementos 

ornamentales se limitan a r6leos, amorcillos en posiciones barrocas, 

guirnaldas y querubines. En los cuatro gajos restantes apa1'ece la misma 

decoraci6n, pero dispuesta en otra forma. El casquete se divide circu

larmente por medio de r6leos, que a su vez presentan grupos de tres que

rubines entre follaje. Al centro un sol estilizado, que cubre la parte 

de la linternilla. 

RETABLOS. 

Es probable que dichos retablos de estipítes daten de las d&cadas 

de los sesentas o setentas, pues fue hasta fines de siglo que se dora

ron y se colocaron illli!tgenea.Lo que es seguro:.es que se realizaron antes 

de elaborar la factura de la portada, en la que, como ya se dijo, apare-
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ce la pilastra nicho desarrollada. 

para algunos estudiosos del arte viJrreinal mexicano, los retablos 

del santuario de Ocotl4n les han parecido una obra pesada y abrumadora, 

segdn as! lo afirman D!ez Barroso y Antonio Cort&s. Dice el priaro, 

"Los retablos est4n compuestos de dos cuerpos, y esto y la no IIIDY ele

vada altura de las b6vedas hacen que tengan una apariencia pesada ••• 1~6-

Dice el segunio: "son una maravillá •de riqueza y de trabajo, pero lo 

es tambi&n de confu.si6n, de absurdo empleo de, elementos ~rquitect·6nicos 

y escult6ricos, y sorprende por la exagerada quebradura de sus cornisas 

y pilastras, as! como por la falta de buen gusto en la disposioi6n de 

los nnlltiples elementos; nada h~ que revele lo que podríamos llamar 

d . • •I rt"d •t t 1 • 137 l)e d -ni una 1spos1c1un, un pa 1 o arqui ec umco"• acuer o con .... ez Ba-

rroso, en que el retablo del testero sea pesado en composici6n, efecto 

que se siente por lo sobresaliente y anchuroso de los nichos semicilín

dricos dispuestos en las calles laterales a la central, en el primer 

cuerpo, y que abruman con su presencia los espacios que debieron ser 

semilibres entre las pilastras-estípite, mita no sucede as! con los del 

crucero. A Antonio Cort&s le pareci6 confuso, sin partido arquitectó

nico, etc. aunque tampoco lo es as! porque, s! hay un orden y una dis

poaici6n lo que sucede es que las soluciones para hacerlo no fueron del 

gusto del citado autor. En realidad su barroca t6nica, 1ievada a la exa

geraci6n, impresiona mita que la forma racional como fue conoebido, y su 

ambicioso.· y envolvente planteamiento es lo que da la sensaci6n singo.

lar de no tener comienzo ni fin. 

El retablo del testero no fue concebido .como .era uso general, li

mitado al 111111'0 del fondo; sino que, ademits, se traz6 abarcando los 1111P 

]3-6. D!ez Barroso, El arte en Nueva España, Mlxico, 1921, p.394. 
µ7 En aenaro Garc!a, ~ fil•, II, p.10. 
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ros de los lados. Ho conformes se le adioionaron los lados del cl'tlCero, 

por lo que el resultado final vino a ser un extenso retablo de meve su

perficies, tres por cada lado del crucero 7 otros tres por la ~e del 

albside. 

Se considera que la forma maestra la dio eI retablo del testero y 

que sus proloD&Boiones a los brazos del crucero lo que hicieron fue se_ 

gu.ir los lineamientos 7 el estilo d&l primero. 

Su estructura oOJ1.tiene doble predela, dos cuerpos·7 los remates 

correspondientes a las ~es que son el fondo 4el itbside 7 el fondo 

de las capillas del crucero. 

Las divisiones verticales las hacen las pilastras-e•Upite, que 

arrancan de una base que forma ~e de una segunda predela. Son de las 

pilastras que llevan estípite, cuello, prisma de cuatro caras, cuello 

y capitel compuesto. Se sabe que esas pilastras siempre van acompañadas 

de un revestimiento abundante de elementos fitom6rfioos y que loa pri~ 

mas o cubos llevan en sus tres lados visibles unos medallones, en este 

caso taabi&n adornados de follaje. 

A los capiteles del primer cuerpo suceden los ele•ntos del ent~ 

blamento, un tanto oculto el arquitrabe 7 el friso por medio de la apli

oaoicSn de follaje, mientras que la cornisa presenta gruesas molduraoioa 

nea libres de toda sobreposicicSn. Se les imprime mucho movimiento de an

gulaoiones como acusando los planos 7 volltmaDes que forman bajo de ella 

los tableros, los estípites y nichos. 

La predela y la sobrepredela del segundo cuerpo se limitan a ser 

un zcSoalo corrido que tambi&n acompaña el movimiento que se imprime a 

la cornisa sobre la que descansa. En ese segundo cuerpo se repiten los 

elementos y se cambian alg11J10s detalles de la zona del entablamento. 
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El retablo principal contiene un gran fanal labrado en plata en 

el que luce la ima.gen de la Virgen. Por encima de esa composici6n se 

abre una claraboya de cuatro curvas y tngulos, cuya p&Tte superior la 

perfila la cornisa del segundo cuerpo; es abcoinada y las superficies. 

se trabajaron con canaladuras y medias oañas en ellas. El retablo se 

desplaza hacia los lados de dicha pat'te central alternando pares de es

típites que flanquean una hornacina en cada nivel. Es aqaí donde se dis

pusieron los vigorosos nichos semicilíndricos. El dobl&s del retablo a 

los mnros lateralesnpresenta otro nicho~ simplificado en el tngulo 

y un nuevo estípite que lo enmarcan, Le siguen otro par de estípites. 

que encierran sen.cillas hornacinas abajo de la claraboy;a que hay en ca

da uno de esos mnros laterales, son estípites en esviaje. Contimia el 

retablo con otro par de estípites y voluminosas hornacinas en medio, lle

gando en esta forma al límite del presbiterio. Ahí dobla el retablo ha

cia los brazos del c~cero, ocupando sus lados y su fondo y así dando 

forma a las oapillas del crucero. 

Esos retablos del crucero presentan tres entrecalles, de las que 

la central es ocupada por un fanal al centro del primer cuerpo y, en 

el segundo cuerpo, una superficie (en el del lado del Evantelio) y un 

segundo fanal (en el del lado de la Epístola). A los lados de esa calle 

hay hornacinas semejantes a las del retablo principal, flanqueadas por 

pilastras-estípite. 

Las caras laterales de esos retablos corridos, en lo que .. se refie

re a las capillas del crucero, presentan peanas y doseles en cada uno de 

losrrouerpos, m's una pilastra estípite que los flanquean. 

El retablo principal tienen un i11genioso remate de cornisa alta y 

que insinúa la curvatura de la bcSv'eda. SU parte ccirrespolldiente a la en-



198 

trecalle central estlt ~ hundida por lo que permite que se forme 

Ulla escena en relieve de la Coronaci6n de la Virgen María acompañad.a 

de cuatro ltngeles; aunque es notorio que parte de esa representaci6n 

se escenifica en la bóveda propiamente del ltbside. 

El remate de los retablos del crucero culmina con un par de es

típ:ites a los lados de la oalle central guarneciendo una ventana y, a 

los extremos hay peanas para imagenes. 

El revestimiento de ornamentación en los retablos es de elementos 

vegetales, hojas, flores, tallos, a mita de caritas de niños, amorcillos, 

ltngeles, veneras, guirnaldas, etc. que aluden a la gracia divina de la 

Virgen María. 

Los armazones de los tres retablos se hicieron de acuerdo para 

sostener y alojar imagenes de bulto. En el retablo del testero se dis

tribuyeron de la siguiente forma. En el primer cuerpo, de izquierda a 
-) 

derecha: el sacerdote Simeón,'Santa Ana, San Joaquín con la Virgen Ni
( 

ña, la Virgen de Ocótlitn, San José con el Niño, Ana la)profetiza y, 
(? 

Santiago el Mayor. En el segundo cuerpos San zacarías,· Santa Isabel, 

San Juan :Bautista, San Juan Evangelista, Santa Martha o María Cleofds 
138 

(?) y, Sant:i,ago del Menor. Todos ellos asociados en alguna forma a la 

vida de la V:Lrgen, tema central de la composición iconogrltfica del re

tablo. 

El retablo en el lado norte del crucero presenta las siguientes 

imltgenes. En·el cuerpo inferior: a María Magdalena, La Crucifixi6n, 

San Juan Evangelista y María Egipciaca. En el cuerpo superior: un án

gel sin alas, La Piedad y, un santo (?). Se supone que las imagenes 

138 Se identificaron algunos santos en ba:e a las referencias que de 
ellos hace Deiiderio Xochitiotzin, en Na.va Rodríguez, Historia de Nues
tras •• ;., p.271. 
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hoy difíceles de identificar y las faltantes tuvieron que ver con su 

presencia en las escenas de la Cruoifixi6n y Piedad. 

En el retablo del lado sur del crucero, en el primer cuerpo e~ 

tin colocados: San cayetano(?), San Francisco de Asís, Virgen de Cllla

dalupe, santo Domingo de Guzmtn y, María Magdalena (imagen que no pare

ce corresponder a este retablo). En el segundo cuerpos San Francisco J! 

vier, Santa l'16nica, sarr· José con el Niño, Santa Teresa, san Luis Gon

zaga, y por encima de San José,San Ignao:i.o de Loyola. En el remate,, a 

los lados de la ventaba: San niego de Aloal4 y ,san Juan de Dios:39 

CAMARIN. 

El camarín se encuentra detr4s del retablo mayor y su acceso es 

por una puerta que comunica con la sacristía. Este recinto se hizo 

cuando fue Capellln Manuel Loayzaga, es probable que entre 1716 a 1723 

6 25, fecha que tienen las pinturas en sus amros. 

Si se toma en oonsideraci6n el tipo de soporte utilizado en su 

estructura decorativa, se puede catalogar esta capillita como una obra 

per.teneciente al{b8rroco salom6nico. 

Como camarín, reolmara y aposento de la Virgen dentro del que se 

le arregla, se le viste, etc. responde a dichas nececidades. Es un lu

gar no abierto al público, porque es el recinto sagrado de la Virgen, 

en este caso en su representaci6n de oc•tlln, imtgen que la mayor pa~ 

te del tiempo est4 colocada en un fanal en el retablo principal. Su ra

cimara esti rodeada del ambiente propio que le debe rodear, es decir, 

contiene símbolos marianos que aluden a su vida, sus virtudes y gracias. 

139 En Xohitiotzin, en Nava Rodríguez, Historia de Nuestra ••• , p.272. 
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I,a. propia ornamentación es de gran riqueza y policromía, un t!pico mir 

delo de arte mexicano con colorido y detalles ppulares en alabanza, ale

gría y dignidad dedicadas a la Virgen de Ocotlán de parte de sus hijos 

los tlaxcaltecas. 

I,a. capillita o camarín se levanta sobre una planta octogonal, su 

alzado es de muros y cubierta, esta última del tipo de semicúpula. Los 

motivos ornamentales se hicieron en estuco dorado con tonalidades de 

verde y rojo metálicos. 

La estructura de la ornamentación se asienta y se eleva a partir 

de pedestales que hay en cada uno de los ocho ángulos, mismos que se 

unen por un friso pulvinato que los ~ecorre a su altura media, la decir 

raci6n que los cubre.,son motivos de follaje y flores logrados en una 

bella bicromía, en la que predomina el dorado sobre el vez-de. Los pedes

tales se decoran en la parte superior de los tres lados visibles, con 

querubines en cuyo pechito portan un grupo de tres granadas y, en la 

parte inferior, una moldura exornada con ovas en huecos, pintadas en 

color verde. Nueves pedestales sobre los primeros, los que se cubren 

con follaje y granadas. 

Los dobles pedestales sirven como punto de apoyo a ocho columnas 

tritóstilas salomónicas, cuyo primer tercio del fuste se decora con 

elementos fitomórficos y tres caritas de niños, el resto del fuste se 

tuerce y también se decora con flores y follaje. 

Las ocho columnas en los ángulos, se disponen a intervalos altez,.. 

nando con una serie de pinturas alusivas a la vida de la Virgen y el 

octavo panel no lleYª pues es el que da al lado posterior del fanal 

donde se halla la Virgen de Ocotlán en el retablo mayor. Dichas pintu

ras están inscritas dentro de un marco a manera de hornacina. Debajo de 
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ellas hay motivos ornamentales de intrincada labor de lacería en estu

co dorado, las que también •parecen en el entablamento. Las enjutas de 

los arcos se decoran c_on follajes y caritas. 

Como parte alta de este cuerpo se desplazan los elemntos del en

tablamento, cuyo arquitrabe y cornisa están decorados en cierta forma 

que según le pareció a Antomio Cortés: "remedan lujosa bambe.lina."! 40 

La semic~pula se compone ~sicamente de tres secciones que la di

viden circularmente:la. en la que se ubicaron-a intervalos a~les y 

ventanas; 2a. en la que se ven nichos con imágenes de bulto y, Ja. la 

que contiene una escena con esculturas de santos hechos en relieve. 

En la primera sección, hay en los ángulos del octógono y sobre 

la cornisa i~genes de bulto que representan ángeles, mismos que se 

apoyan yn una pequeña y sencilla base con un espejito al frente. Entre 

uno y otro fngel hay ocho ventanas cuadrilobuladas, aboci:cadas y ezm¡az,.. 

cadas por una fina moldura mixtilínea dorada, (una de ellas es la que 

da al fetablo del ábside). 

En la segunda sección hay detrá de cada ángel ocho pilastras ri

camente ornamentadas con lirios de plata y, querubines; los capiteles 

son compuestos. F.ntre esas pilastras hay imagenes de bulto que represen

tan a los doctores marianos coronados por una venera trilobulada; dichas 

imagenes son enmarcadas a más de las pilastras, por niños o amorcillos 

que graciosamente asoman entre lacerías. Se cierra esta sección con un 

entablamento. 

I,a tercera división arranca de una moldura sobre la que se despla

zan nubes hechas a. base de róleos o volutas, en blanco y dorado, sobre 

1.40 En Genaro Garc:ta, ~ cit., II, p.8. 
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de la que aparecen trece figuras sedentes, en relieve, y al centro la 

paloma del Espíritu santo, la que tambi4n se rodea de una nubecilla 

de rcSleosr de la paloma salen leDgll&s de fa.ego hacia las figuras en 
,. 

relieve. Es Pentecost&s. 

En los amros lisos que quedan entre colwima y columna se reali

zaron siete pinturas alusivas a la vid.a de la Virgen, datan de 1723 cS 

25 segdn se lee en una de ellas, fueron pintad.as por Juan de Villalo

bos, excepto dos que realizcS el pintor Luis :Berrueco;41 tambi&n pobla

no y de la primera mitad del siglo xvnr!42 Esas dos pinturas son1 "La 

Virgen de Ocotl4n" y "Bl nacimiento de la Virgen. Las del primer autor 

mencionado son1 "PresentacicSn al templo"r "Los Desposorios"r "La AmlZP 

ciacicSn"r "La CoronacicSn" y, "La AsuncicSn11 • 

En el octavo amro, en la parte inferior hay una mesa de altar 

con frontal de plata y en el centro del sagrario una miniatura en 14-

mina de clibre. Segdn dice Antonio Peñafiel que es "obra tal vez de Hll

bens cS de alguno de sus discípulos flamenoos. 11143 

Sobre la cornisa que da paso al cuerpo de la semicdpula las es

culturas son de d:ngeles que portan s!mbolos ma.rianos1 d:ngel con palma 

o pluma; in.gel con b4culor d:ngel con corazcSn; d:ngel con incensario; 

4ngel con orbe; ángel con canasta de flores; d:ngel con la escala de Ja

cob y, d:ngel con corona. 

Entre pilastra y pilastra hay ocho i~genes de bulto, representan 

a santos doctores marianos. Ellos son, san Pedro Damiano, san Lorenzo 

Justiniano, Santo Tom's de .Aquino, san Ildefonso, san Bernardo, san 

Buenaventura, san Juan Damaceno y, san ªnselmo.• 

l~l Efra!n castro, en Artes de M&xico, "Vírgenes de Mixico, Mlxico, No. 
113, pp.44-45. 

142 Toussaint, Arte colonial ••• , p.175. 
143 Peñafiel, .!?E.!:!!_., p.185. 
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En el casquete de la semicúpula se representa la escena de Pen

tecostés: Del espíritu Santo descienden lenguas de fuego a las cabezas 

de la Virgen y los doce Ap6stoles. 

Para finalisar con el camarín se mencionar4n loa Dlllebles que hay 

y que forman parte deñ legado de ebanistería del siglo XVIII. Es de 

apreciar una enorme mesa cuya cubierta ea de una sola pieza y de la que 

sus ocho patas, segdn dice Xochitiotzin, representan un ozomostli o 

changuillo, dioceillo de la alegría y de la diosa Xochiquetzalli!:44 Tam

bien se ven unas sillas forradas de carme~í. Y segdn dice Baxter, que 

había armarios;4·5 los que obviamente ya no los ha7 y no aprecia huella 

alguna de d6nde pudieron haber estado colocados. 

SACRISTIA. 

Recinto sagrado en el que se guardan los objetos necesarios para 

las ceremonias rituales, mismo en el que el sacerdote se prepara y vis

te para los actos lititrgicos. Esti colocada al sur del presbiterio y 

comunicada por una puerta abierta en el retablo del lado sur del cruce

ro. Es un sal~n de planta rectangular, su cubierta es de b6veda de aris

ta dividida en dos tramos por medio de un arco rebajado que se apoya en 

ménsulas. Tiene seis ventanas octogonales. Cuenta adem's con otra puer

ta que da a·1a antesacristía y, otra 1114s que co11111nica con el camarín. 

Los muros están decorados con seis grandes lienzos referentes a 

la Pasión de Jesucristo, y segdn se lee en el primer lienzo (entramo 

por el presbiterio a la sacristía a mano izquierda), datan las pinturas 

de 1754 y fueron hechas por el ,pintor poblano Joseph Joaquín Magón. Una 

leyeJlda de esa cartela dice así: "El Illmo S.Orz)o de la Puebla y el 

lAJ Xochitiotzin, en Nava Rodríguez, Historia de. Nuestra ••• , p.284. 
14Ó Baxter, 2R_ ~·, p.149. 
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S~r 4e Cisamo su·Auxiliar conceden ochenta días de Indulg! a los 

que rezaren un !'adre Nuestro delante de cualquier lienzo de estos." 

En:al sentido de las manecillas del reloj y empezando por la 

~intura que contiene los antedichos datos, los lienzos representan lo 

,.sigui.entes "La Cru,:jifixi6n11 , "Jesds con la cruz a cuest~s"J "La fla

gelaci6n11; "La dltima Cena"; "El beso de Judas" y, "El rey de burlas". 

Hay una pintura pequeña y movible cerca del primer lienzo, col

.da en la pared, que representa a la Virgen de Oootl,n en procesi6n. 
146· 

Efraín castro dice que, es de principios del siglo XVIII. 

Actualmente hay ah! dos bancas de hermosísima factura de ebanis

tería, las que es probable sean tambi&n de la primera mitad del siglo 

XVIII. sus patas tienen mascarones y en el respaldo se ven tres caMs

~s con frutos. 

AlffESACRISTIA. 

Como la sacristía, es otro sal6n de planta rectangular, aunque 

mita pequeña que &sta. La cubierta es de b6veda de arista dividida en 

dos tramos, su acceso es por medio de dos puertas, una que da a lasa

cristía y otra al patio de la casa cural. En sus maros hay cinco gra~ 

des lienzos, los que pint6 Manuel caro en 1781, aluden a la Virgen de 

Oootl,n. Tienen leyendas acerca de la aparici6n de la Virgen dibuja

das en cartelas, las que textualmente dicen1 

la. 11Aparece MARIA AAma. ~ Juan Diego en la loma de Occtlan, pregunta.

le adonde iva, respondiole el q1 sacar Ag11a para sus Enfermos, le 

mando la Señora que le sig11iera prometiendole darle agua que seria~ 

versal remedio de los contagiados de la peste entonces havia11 • 

146 En Artes de M&.xico, No. 113, p.53. 
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2a. "Llego MARIA SSma con el Yndio Juan Diego al sitio mismo en don-
, ta , ra 

de esta hasta hoi la fuente de la Agua S que broto al pone1}'la S 

sus plantas Sacratissima.s en el suelo, y ves hai, dixo al Yndio, el 

Agua con que sanaran los Enfermos, llevala, y en este proprio lugar 

se hallara, Ymagen Mia, de mis perfecciones y Clemencia, avisa a los 

Fadres de San Franco que la coloquen en la capilla de Sn Lorenzo. Es

taba¡ .esta donde la Ygles:i.a en la cumbre de la loma de Qcot.1a1111 • 

ma n ··co 
3a. "Avisados de orden de la SS Virgen los Fadres de S Pran vinie-

ron al :Bosque acompañados de Juan Diego, y muchos indios, y reconoce 

la señal que la noche anterior pusier_on en el Ocote mas iluminado y 

·corpulento, que los demas, dentro de el hallaron la Imagen de Nuestra 

sª que se venera en este Santuario con el t !tulo de Ocot 1an11 • 

a a n co 
4a. "Conducen la imagen de N S los padres de S Fran con mucho 

acompañamiento de gente y con grandes demostraciones de recosijo a la 
n U n 

capilla de S Lorenzo segun mando la SS Vir ". 

5a. En este lienzo se ve la firma del pintor que dices "Manuel Caro 

~ 178111 • Se divide en tres escenas con sus respectivas leyendas, 

a) •. ·"A la noche siguiente porfia el Yndio sacristan en quitar la Yma

gen de N.S. y poner en el Nicho a Sn Lorenzo y para que no se volvie-
n 

se la Sagrada Estatua al trono de S Lorenzo, la encerro en un arca de 

la Sacristia y se acosto a dormir sobre ella, mas al amanecer fue a la 

Yglesia, y volvio a hallar a Sn Lorem.o fuera de su lugar, y en el tras 

ladada de la Arca, la Santisima Ymagen". 

b). "Colocada en el Ei.ltar, y Nicho de Sn Lorenzo la Sagrada Ymagen de 

Nª sª a la noche la quito el Yndio Sacristan y (colocó) a su lugar 
n . n .n ma. 

antiguo a S Lorenzo, y dentro de su nicho a la Ym de la Vir SS 
r 

que el S desde luego por misterio de los angeles coloco". 
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c). "Vuelve el Yndio sacristan a quitar la santa Ymagen, y llevala pa

ra su Casa, mas no obstante en amaneciendo encontro por segunda vez 

fuera a sn Lorenzo y a la Virgen ssma, en el nicho". 

CAPILLA DEL POCITO. 

La capilla del pocito del 11agua mi-lagrosa11 se 4&lla a unos cien 

metros de distancia del santuario, en una ladera del cerro de CDootlán. 

Se hizo la primer capilla de materiales perecederos entre los años de 
14,.7 1691 a 1716, pero de ella no se sabe ccSmo fue su estructura, ni cuanto 

tiempo durcS. Aproximadamente dos siglos despu&s, entre 1892 a 1896, cuan

do estuvo de capellán C&listo del Refusi,o Ornelas, habla otra capilla cu

ya planta era cuadrada, segdn as! lo afirma el mismo capell4n en su obm 

sobre la aparioicSn de la Virgenl148 

Lo que hoy se ve es probable que date de los primeros años del si

glo presente porque as! lo indica la fecha de 1913 de la pintura que con

tiene. 

Su planta es octogonal, tien un cuerpo, cúpula y linternilla. El 

primero est4 revestido de ladrillo y en la pa~te superior por una faja 

de argamasa encalada, con dentículos. El tambor de la cdpula presenta 

ocho ventanas ovaladas flanqueadas por pares de columnillas a cada lado, 

las que tienen capitel toscano; termina la composicicSn con una cornisa 

sobre de la que descansa'.11 ocho remates piramidales, en cada uno de los 

ángulos del cuerpo. La bóveda o casquete est4 cubierto de azulejo blan

coy azul en las divisiones que se hacen para cada gajo.·En los espacios 

centrales de éstos hay alternándose cruces y estrellas en azulejo azul. 

/ 147 v&ase p. 18l. 
148 En Mart!nez Aguilar, ~ cit. 
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El acceso a la capilla se hace por- medio 4e una puerta destacada 

por una portadita de piedra, cuyos motivos ornamentalesr§on fiores y fo

llaje. El interior es bastante sencillo y solamente lo adorna un gran 

lienzo del pintor Isauro c. Qdrvantes, realizado en 1913;- el que repre

senta el momento en que la Virgen le señata a Juan Diego el pozo de 

agua milagrosa que brota a sus pies. 
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C O N C L U 3 I O N E S 

Terminado, el presente estudio, nos damos cuenta que la adhe

si6n de los tlaxcaltecas a los españoles no produjo un desarrollo 

tan grande como hubiera sido de esperar para la ciudad de Tlaxcala 

y su provincia y que:, en cambio, si lo alcanzaron otras mucha.a pobla 

ciones y regiones del virreinato de la Nu.eva España que no estuvi

ron en ese caso. Se piensa que esto se debi6 a diversos factoresa 

lo. fueron una cJudad y provincia para indígenas; 2o. los t!tulos y 

preferencias que se les concedieron, por parte de la Corona española, 

los obtuvo por propio esfuerao y reivindicando recompensas a m&ritos 

de colaboraci6n y lealtad prestados, concesiones logradas a base de 

ruegos y pedimentos hechos, las ~s de las veces directamente ante 

el rey, 3o. con la fundaci6n de la ciudAd de la Pllebla de los Ange

les, la ciudad de Tlaxcala que antes de ello fue el punto de paso 

por excelencia, en el camino de Veracruz a la ciudad de M&xioo, vino 

a caer en seg11ndo plano, pues era natural que la fundaci6n de una 

ciudad de españoles en un sitio estrat&gico, desplazara a la otra P! 

ra comunicar directamente la costa y el interior, de lo que result6 

la apertura de un nuevo camino en 1537, pasando totalmente fuera de 

la provincia de Tlaxcala; 40. de esa fundaci6n de españoles deriv6 

tambi&n el traslado de la sede catedralicia del obispado de Tlaxcala 

a Pllebla; 50. el despoblamiento de la provincia fue otro factor por 

el que la ciudad de Tlaxcala no alcanzara la importancia que pudo ha

ber tenido y sobre todo merecido con honor (incluyendo toda la provi~ 

cia), pues por un lado,- el azote diezmador de las pestes se registr6 

en los años de 1520, 1531, 1545, 1575, 1585, 1595, 1694, 1697,l779, etc, 
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y por otro lado, las heladas, inundaciones, t.emblores, etc. habidos 

sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en 1D11cho perjudicaron a los 

habitantes. A todo esto se agreg6 el despoblamiento de la ciudad y 

provincia a causa de que los españoles utilizaron gente·tlaxcalteca 

para sus campañas militares y, lo que ea da, para poblar varios 

otros lugares, llev4ndose al connín de la poblaci6n y a familias no

bles, asimismo, a que se ocup6 la mano de obra tlaxcalteca para di

versas empresas de constru.cci6n como la edificaoi6n de Puebla, el de

sague del Valle de México, etc. y, 60. el hecho de que la ciudad de 

Tlaxcala fuera un oen~ro de actividad agrícola y no industrial, de 

tal manera que no tuvo un gran·desa.rrollo como mícleo urbano, sino 

ds bien el propio de la economía agraria y merca.ntil. 

En consecuencia, la ciudad de Tlaxcala y su provincia, a pesar 

de los obstdculos que no le permitieron crecer, ni crear a1gdn campo 

econ6mico fuerte, subsisti~ durante la época virreinal y pudo crear 

un.ambiente modesto pero con obras de arte importantes, y con ceremo

nias, fiestas y costumbres may características, las que le aseguraron 

personalidad peculiar entre las dellllls ciudades y provincias de la Nue

va España. 

La Tlaxcala de hoy estd empeñada en sal,.r de la modesta situa

ci6n en que permaneoi6 hasta hace pocos años. Nos parece legítimo el 

empeño y esperamos que la transformaoi6n no borre las huellas de su 

honroso·pasado y despersonalice ciudad y regi6n. 
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En lo que se refiere a las obras de arte de la ciudad de 

Tlaxcala y su vecino santuario de Oootld:n, tenemos una rica gama 

de exponentes de las diversas modalidades estéticas introducidas 

y desarrolladas en el virreinato de la Nueva España. Desde las 

primitivas, medievales, mudéjares y renacentistas como lo son la 

traza y plaza con edificios públicos en torno a ésta y el conjunto 

conventual franciscano establecido no muy lejos de la plaza mayor 

de la propia ciudad; éste ~ltimo exponente-de ensayos, con solucio

nes penliares de orientaci6n y disposici6n de las partes compone:ir

tes y agregados del conjunto, expresi6n, por un lado, de la inteli

gencia y arrojo frailístico para la construcci6n conventual y por 

otro, producto de las necesidades de la nueva comnidad cristiana. 

Del siglo XVI fue signo vital el de grandes, toscas y duraderas edi

ficaciones realizadas, fruto de wia época de adaptaci6n al medio de 

la forma de vivir española; la de apogeo y júbilo político y socio

religioso de la ciudad y regi6n tlaxcalteca. La escultura supervi

viente de ese siglo se halla representada por la ornamentaci6n de 

algunos edificios del tiempo y por la im4gen de bulto del Cristo de 

caña que a1fo se venera en el templo conventual y que es exponente 

del trabajo realizado con t~cnicas y materiales indígenas. De la 
1( 

pintura nos ha llegado muy poca y sus e jfuplos los hallamos en la 

pintura bautismal que hoy remata el retablo mayor de dicho templo 

y, la del li9Jlilo de Tlaxcala. 

Un contraste con las artes espaciales del siglo XVI lo tene

mos,con la producci6n de los posteriores siglos virreinales, ya que 

la sociedad en formaci6n del siglo XVI, se estabiliz6 en el XVII y 

el XVIII. Tuvo otras inquietudes, otro modo·· de sentir religioso, 
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fue la sooiedad laboriosa y fervorosa, la que buscaba renombre me

diante las obras pías por la sal~óián de las almas y oonciliaci6n 

de las tareas mu.ndanas con las prictioas religiosas y el respeto a 

la autoridad civilf lpooa en la que el clero secular entr6 de nuevo 

a la ciudad de Tlaxcala, coexistiendo con los frailes. Dio como re

sultado, obras de diferente valor social y por ende estftico, predo

minando en el siglo XVIII el barroco en algunas de sus modalidades. 

De ah! resultaRon los característicos ejemplos arquitect6nicos como 

lo son el santuario d.e Oootlltn, mltxima obra barroca en la capital de 

la provincia tlax¡alteoa; al igual que la parroquia y la que fue ca

pilla Real. 

En cuanto a la hechura en calidad y cantidad de retablos, pin

turas y esculturas, ae conservan ejemplos de las diversas modalidades 

estltioas producidas en la ciudad, pues tenemos desde los mita antiguos 

exponentes del manierismo en estructuras retablísticas (dos retablitos 

en la nave del templo conventual), pasando por los barrocos puristas 

y salom6nicos (en el templo conventual y en la parroquia), los barro

cos de estípites (en Oootl4n y en la parroquia), hasta el neocl~sico 

(en la parroquia y los que hubo en Ocotlitn). 

De la pintura de caballete, b4sicamente se conservan ejemplos 

de la producci6n de los siglos XVII y XVIII en los tres templos vistos; 

algunas de las que son de muy buena calidad. Lo mismo sucede con la 

pintura y escultura complemento de los retablos. Se puede suponer que 

lo existen,Je en miestro tiempo es parte solamente de la abundante pro

ducci6n de la lpoca colonial, pero suficiente para dar idea del valor 

del hecho a:zttístico registrado en la Tlaxcala novohisp4nica. 
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