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do las omisiones respecto del territorio y del 
paisaje que se pretendi6 describir. De ahf con 
cluimos que bubo cierta manipulaci6n, proba 
blemente involuntaria, en donde un territorio 
eminenrernente indfgena es visro solo rnedianre 
references occidencales, desvirtuando asf parte 
importance de su contenido. Para comprobarlo 
hicimos recorridos de campo y analizamos car 
tograffa conrernporanea del area escudiada. 

Res um en 

En 15 77, la corona espafiola demand6 la elabo 
raci6n de mapas o pinturas con la finalidad de 
obtener un mejor conocimienco de los territo 
rios bajo SU dominio en las [ndias. Dos afios mas 
tarde, el alcalde mayor de Merzritlan (estado de 
Hidalgo) realiz6 la pincura aoalizada en estas 
paginas y escribi6 la correspondienre descrip 
ci6n geografica. En este artfculo hacemos el ana 
lisis del mapa comando en cuenta los elernenros 
represemados por el autor pero rambien senalan 
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sought to describe.The authors therefore con 
clude that there was a certain amount of mani 
pulation, probably involuntary, in which a 
predominantly indigenous territory was only 
seen through western referents, thereby detract 
ing from much of its content. To prove this, 
the authors conducted several field tours and 
analyzed contemporary maps of the area 
studied. 

Abstract 

In 15 77, the Spanish Crown commissioned 
maps and paintings to improve its knowledge 
of the territories under its rule in Las Indies. 
Two years later, the mayor of Merztitlan (in the 
state of Hidalgo) produced the painting analyz 
ed in these pages and wrote the corresponding 
geographical description. In this article, we 
analyze the map, taking into account the ele 
ments drawn by the author but also pointing 
out omissions in the territory and landscape he 
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nurn, 66, septiembre-diciembre 2006 [163] 

2 Mundy, Mapping, 1996, pp. XIX-XX, y Robert 
son, "Pinturas", 1972. No obsrante, el mapa de! que 
aqui nos ocupamos es excepcional, pues no represema 
dicha oprica indfgena. Tras una consulta del conj unto 
de las pinruras, hallamos que muy pocas tienen clara 
factura europea. Por ejemplo, de los tres romos confec 
cionados por Rene Acuna referenres al Arzobispado de 
Mexico, y descontando las 16 relaciones cuya pintura 
se desconoce, quince tienen claros rasgos indfgenas y 
solo tres son de manufactura europea. Acuna, Relado- 
nes, 19851986. 

3 La ortograffa utilizada para la toponimia es la 
acrual. 

torios novohispanos. ]unto a las respuestas 
escritas, debfa figurar una pintura del terri 
torio referido, es decir, una representaci6n 
o mapa del area en cuesti6n. En su ma 
yorfa, estos mapas fueron producidos se 
gun el punto de vista indfgena en esa eta 
pa de transici6n. 2 

En el caso de Merztitlan.f un sefiorfo 
que durance la epoca prehispanica se habfa 
mantenido independiente de MexicoTe 
nochtitlan, el encargado de buscar las res 
puestas entre "los mas antiguos indios 
principales de esta provincia" como el 
mismo sefial6 fue el alcalde mayor Ga 
briel de Chavez. Su docurnento fue fecha 
do el 1 de octubre de 15 79. En el se res 
ponde a las 24 preguntas que segun este 
alcalde atafien a su localidad y se ofrece una 
pintura en color que pretende dar cuenta 

Secuencia 

* Este arrfculo es producto de una investigaci6n 
mas amplia financiada por Ia Direcci6n General de 
Asuntos de! Personal Academico de la UNAM (Papiit 
IN303300). Queremos dar gracias a Ada Gomez 
Gonzalez por el rrararnienro de las imageries y los 
cuadros y a Eva Saavedra Silva por el apoyo recnico en 
la invesrigacion y las correcciones al manuscriro. Asi 
mismo, queremos con este texto recordar a fray An 
dres Lozano 0. S. A., queen paz descanse. 

1 Acuna, Relaciones, 1986, vol. 7, pp.1521. 

E n 1577, la corona espafiola elabor6 
un cuestionario titulado Instruccion 
y memoria de las relaciones que se han 

de hacer para la descripcion de las I ndias con 
el fin de conocer mejor los territorios que 
gobernaba en America. Se trata de 50 pre 
guntas o temas que buscaban esclarecer 
aspectos de la poblaci6n (dernograficos, 
linglifsticos, jurisdiccionales, economi 
cos, ere.) y del entorno ffsico de sus asen 
tamientos (relieve, exposici6n al vienro, 
fuentes de agua, vegetaci6n, agricultura, 
etc.). Los gobernadores, corregidores, alcal 
des mayores y otros funcionarios espafioles 
responderfan ellos mismos o promoverfan 
las encuestas necesarias entre los habitantes 
para enviar sus resultados a Espana. 1 El 
conjunto de los materiales producidos se 
conoce genericamente como las Relaciones 
geogrdficas de! siglo XVI y constituye una de 
las fuentes mas importantes de la epoca 
para conocer las caracterfsticas de los terri 
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9 El rermino tlaaalo (plural tlacuiloque), significa 
en lengua mihuarl "escribano o pinror". Molina, Vcm- 
bulario, 2001, p. 120. 

10 Harley ha esrudiado la noci6n de "silencios" 
en los mapas, afirmando que es una noci6n central 
para cualquier argurnenro sobre la influencia de men 
sajes politicos escondidos. Andrews, "Introduction", 
2001, pp. 132. Harley asevera gue los mapas -corno 
ejemplos literarios de la palabra hablada ejercen una 
influencia social a rraves de sus ornisiones, como de los 
elernentos que describen y enfarizan, Vease Laxton, 
"Maps", 2001, pp. 5181. Karen Piper sefialaque la 
historia de la carrograffa ha sido paralelarnenre 
una historia de codificacion <lei enernigo, hacienda 
un "ellos" y uo "nosotros'' que puedeo ser definidos 
claramenre. Ha sido, sobre todo, una historia de "em 
pujarlos" fuera de! territorio que es considerado nues 
tro, negando su existencia, borrando sus mapas. Vease 
Piper, Cartographic, 2002, p. x. 

b6licos de tradici6n indfgena como sf ocu 
rre en las pinturas elaboradas por los 
tlacuiloque. 9 En estas, es posible hacerse 
una idea de la vision indigena del terri 
torio representado, pero en la pintura de 
Metztitlan solo se puede leer la vision 
de la provincia entendida por los espafio 
les. Diversos especialistas de la cartograffa 
han sefialado que un mapa revela otro tipo 
de informaci6n si somos capaces de leer 
sus espacios vados, sus silencios, sus orni 
siones.l? En este articulo pretendernos se 
.fialar las omisiones de Gabriel de Chavez 
para rnostrar que existi6 orra concepci6n 
del area representada y que la informa 
ci6n que obtuvo este alcalde mayor lleg6 
incluso a ser consciente o inconsciente 
mente manipulada. Para ello hemos rea 
lizado un analisis geografico consisrente 
en confrontar la pintura de 15 79 con car 
tograffa moderna y con trabajo de campo, 
asf como con la informaci6n obrenida de 
las fuentes escritas de la epoca, Como parte 
de esre analisis, observaremos detenida 

4 Chavez, "Relacion", 1986, p. 57. 
~ El mapa de la Universidad de Texas en Austin, 

esci marcado coo el rnimero de caralogo 1285. AJguoa 
vez la pintura obr6 en poder del celebre historiador 
donJoaqufo Garcia Icazbalceta. Una copia del original 
fue realizada en 1857 y esta depositada en la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra, en Tacubaya, D. E El rnimero 
de control de esra iiltirna es el 975. 

6 Kagan, Imdgenes, 1998, pp. 1822, y Mundy, 
Mapping, 1996, p. 41. 

7 Acuna, Relaciones, 1986, vol. 7, p. 5 2. 
8 En el segundo apartado de este rexto hablare 

mos de las implicaciooes de esre rerrnino nahuarl. 
Por el rnornento basta decir que se trata de la forma 
de organizaci6n territorial y polfrica que domin6 en 
Mesoarnerica anres de la conquista y todavfa despues 
de ella. Desde el punro de vista geografico, muchos de 
los altepeme (plural) adquirieron la forma urbana 
de "pueblos" y la categorfa polftica de "republicas de 
indios''. 

de sus componentes territoriales.4 Es una 
acuarela de 42 x 58 cm, pintada en papel 
europeo y que actualmente se encuentra en 
la Benson Latin American Collection de la 
Universidad de Texas en Austin." En al 
gunos de sus trazos recuerda los mapas 
realizados por viajeros y paisajistas euro 
peos del siglo xvi. 6 Se gun Rene Acuna, 
estudioso de estos documentos, el autor 
del dibujo tambien es Gabriel de Chavez, 
pues los rasgos y la glosa son los mismos 
del manuscrito en que el responde a la 
instrucci6n. 7 

A diferencia de otras pinturas referen 
tes a distintos pueblos que tambien res 
pondieron al cuestionario, la de Metzti 
tlan, en el actual estado de Hidalgo, es un 
documento de marcada estetica europea 
que responde a la lectura occidental del 
espacio por el autor, Esto conlleva una per 
dida lamentable en cuanto a la informa 
ci6n sobre el altepetl8 prehispanico, pues 
aquf no aparecen glifos ni elementos sim 
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1 ~ Mundy, Mapping, 1996, p. 44. Por otra parte, 
el terrnino "chichimeca" era utilizado por los espaiioles 
del siglo XVI para definir genericarnenre a Ios distinros 
grupos que habitaban por el norte la Mesoamerica 
marginal; en Merzritlan se sabe concrerarnenre que 
se rraraba de genre de origen pame. Vease Sousrelle, 
Familia, 1993. 

14 El ge6grafo Denis Cosgrove apunta que "el 
hacer un mapa es un proceso que involucra ranro una 
'cornpleja arquitectura de signos' (elernentos gnificos 
con formas inrernas y l6gica capaz de desconexi6n de 
cualquier reference geogcifico) como una 'arquitectu 
ra visual', a traves de la cual los mundos que se cons 
truyen son seleccionados, traducidos, organizados y 
configurados", Vease Cosgrove, Mappings, 1999, p. 3. 

En la parre superior de la pinrura, por en 
cima del horizonte, hay una rosa de los 
vientos marcando el norte de modo que 
la fachada principal del gran convenro de 
la villa de Metztitlan mira correcrarnente 
al sur (vease imagen 1). Sefialar la orienta 
ci6n de los pueblos era una de las instruc 
ciones del cuestionario, Como se vera mas 
adelante, las dos escalas yuxrapuestas del 
mapa presentan ciertos problemas al res 
pecto. Por lo pronto, diremos que, en ter 
minos generales, se conserva una orienta 
ci6n nortesur que da al lector una idea 
aproximada de la distribucion de dichos 
pueblos. En la misma porci6n superior 
del mapa aparecen cuatro personajes ar 
madas de arcos y flechas, signo de que se 
trata de una lf nea de frontera con los be 
licosos y m6viles pueblos chichimecas.13 

Bajo el horizonte domina el relieve 
rnontafioso que caracteriza a esta zona 
conocida como la Sierra Alta. No creemos 
que cada uno de los mas de 30 cerros 
representados corresponda con fidelidad 
a la orograffa del sefiorfo.14 Sin embargo, 
varios de ellos sf pueden ser constatados 

DESCRIPCI6N DE LA PINTURA 

11 "Provincia" es un rerrnino espacial vago rnuy 
urilizado en el siglo XVI. En este rexro lo emplearemos 
para hablar del rerrirorio que qued6 bajo soberania 
de Metztitlan entre mediados del siglo XVI y princi 
pios de! XVII. 

12 Cann'.i, "Vega", 1953, y Vazquez, Seiiorfo, 2001. 

mente la propia pintura de Chavez sepa 
randola en dos escalas incompatibles den 
tro de la misma representacion. Se podrfa 
decir que son dos mapas yuxtapuestos. 
Uno de ellos representa unos 200 km2, 

rnientras que el otro representa alrededor 
de 5 200 km2. A la primera le llamaremos 
escala local y a la segunda escala regional. 
Pese a la diferencia de tamafio del territo 
rio representado, ambas escalas ocupan 
media hoja del papel. 

Separar la pintura en sus dos escalas nos 
perrnitio analizar con mas precision el 
territorio representado y los objetos en 
el conrenidos, asf como la percepci6n que 
el autor tenia de la provincia de Metzti 
tlan.11 Podemos adelantar que la toponi 
mia y la jerarquia adrninisrrativa de los 
lugares se usan de manera poco clara. Hoy 
en dfa, esta confusion sigue siendo fre 
cuente entre los estudiosos de la region y 
el hecho de que el nombre de ambas en 
tidades (cabecera y municipio) sea Metz 
titlan no ayuda a su adecuada diferen 
ciacicn.V 

En la primera parte de este artfculo 
haremos una descripci6n de los elementos 
generales de la pintura de 15 79 dividien 
dola precisamente en las dos escalas men 
cionadas. En la segunda expondremos el 
concepto de altepetl aplicado al caso de 
Metzritlan para hacer evidentes los silen 
cios que esconde este mapa, los cuales se 
explican en el tercer apartado. 
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15 Lugo et al., "Deslizamienro", 1993, p. 153, y 
"Landslide", 1996, p. 103. 

16 Arias y Montes, "Barranca", 2002,pp. 109133. 
17 Davies, Seiiorios, 1968. 

el derrumbe de un cerro que corto el cauce 
del VenadosAlmol6n.15 El resto de lave 
getaci6n que da los tonos de verde a la 
pintura parece no representar especies de 
finidas ni reparar en el hecho de que las 
partes bajas se caracterizan por la presencia 
de cactaceas, mientras gue las altas por bos 
que de pinoencino. 16 En todo caso, hace 
pensar en el verdor que tifie incluso la 
parte mas desertica de la sierra tras la epo 
ca de lluvias, en el mes de septiembre, 
momenta en que Chavez rermino el docu 
rnento, En cuanto a los caminos mostra 
dos, se cree que esta es la red que los es 
pafioles abrieron en el area. Este mapa no 
muestra huellas de pie o siquiera herradu 
ras como acostumbran las pinturas de ma 
nufactura indf gen a del siglo XVI. Reto 
maremos la descripci6n de los cuerpos de 
agua y de los caminos mas adelante. 

En suma, tenemos un mapa que repre 
senra el territorio de lo que foe la pro 
vincia de Metztitlan en la segunda mitad 
del siglo XVI. La principal preocupaci6n 
del autor parece haber sido marcar la jerar 
qufa superior de la cabecera respecto del 
resto de los pueblos y reclamar desde ella 
un rerritorio que por el norte iba hasta los 
acruales lfrnires del esrado de San Luis Po 
tosi y al este hasra los de Veracruz. Tam 
bien reclama territorios gue en el posclasico 
tardfo no pertenecfan a Metztitlan sino que 
eran controlados por la Triple Alianza. 17 

Como indicamos, la pintura presenra 
dos escalas yuxtapuestas como si se tratase 
de una sola. No es un asunto de perspecti 
va en el que los objetos cercanos aparecen 
mas grandes y los lejanos mas pequefios; En el caso que nos ocupa, el autor del mapa trata de 

reflejar la realidad que percibe a craves de convencio 
nes semi6ticas: por un lado los cerros mismos, aunque 
algunos de ellos no existieran en el paisaje, y los nu 
cleos urbanos en cuyo centro destaca generalmente 
una iglesia o casa principal. 

en el terreno: tal es el caso, desde luego, de 
la loma en donde esta asentada la villa 
de Metztitlan. Lo mismo puede decirse de 
la representaci6n del relieve sobre el que 
se asientan cada uno de los pueblos y 
que parece coincidir con su entorno inme 
diato. Asf por ejemplo, mientras Molango 
esta representado correctamente en el in 
terior de una cuenca, Yahualica aparece 
sobre una cima como en realidad ocurre. 
)unto al dibujo de casi cada pueblo, Ga 
briel de Chavez escribi6 el nombre respec 
tivo con la ortograffa mas semejante a la 
fonetica que el percibfa. En total hay quin 
ce top6nimos que indican poblaciones. 
Otros seis pueblos representados grafica 
rnente no estan acompafiados de glosa; de 
ellos hablaremos mas adelante. 

Los cuerpos de agua representados en 
el mapa son cinco: tres rf os y dos lagos o 
"lagunas", como habitualrnente se los lla 
ma. Por la parte baja del paisaje corre el 
rio Venados para verter sus aguas en el gran 
Iago de Metztitlan, dibujado a la izquier 
da. En el centro del mapa y de dimensio 
nes mas reducidas, aparece el otro Iago: el 
de Atezca, pr6ximo a Malango. Los otros 
dos rfos representados son el Amajac y su 
afluente, el Almol6n. 

Las riberas del rfo Venados aparecen 
visiblemente cultivadas. Se trata de la vega 
de Metztitlan que constituy6 el suelo mas 
fertil y atractivo para los espafioles que 
llegaron a poblar la zona. La vega es una 
llanura aluvial formada, como el Iago, por 
un represamiento cuaternario ocurrido tras 
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19 Kagan, Imdgenes, 1998, p.18, y Mayer, Pobla- 
ciones, 1988, pp. 1420. 

2° Cabe derenerse a explicar que esta forma de 
proceder en la construcci6n de un mapa, en Europa es 
tfpica de la epoca y puede ser clasificada coma coro 

proviene de Tulancingo, area donde nace 
con este ultimo nombre ubicado en di 
recci6n sureste. Asf pues, esta tenue lfnea 
debe ser entendida, en todo caso, como 
fuera de esta primera escala. El lfrnire iz 
quierdo, en cambio, nos ensefia con clari 
dad d6nde termina verriendo sus aguas. 

El cauce del rfo Venados nos divide a 
su vez esta primera escala en dos porcio 
nes: la exterior (ribera izquierda), a lo largo 
del margen del papel, y la interior (ribera 
derecha), donde aparece la loma de Metz 
tirlan y las poblaciones. La porci6n exte 
rior del mapa representa la ladera oeste de 
la vega mientras que la interior nos mues 
tra la ladera este. En la porci6n exterior 
no figura pueblo alguno ni parece tener 
mas importancia que la de servir de lfrnire 
de la provincia. Este lfrnite seria correcto 
si, como lo sugiere la rosa de los vientos de 
la pinrura completa, el sur estuviera abajo 
del mapa. Sin embargo, coma lo anuncia 
mos, este mapa presenta un problema de 
orientacion pues ni la vega ni el rfo corren 
en realidad de este a oeste sino de sureste 
a noroeste. Aquf es donde la representa 
ci6n adquiere mas un caracter paisajfstico 
que cartografico. Es mas bien una "vista" 
o "panorama", segun las terminos utili 
zados por quienes ban clasificado este tipo 
de representaciones.19 El pintor se situa 
real o imaginariamente frenre al paisaje 
que desea representar, probablemente en 
alguna de las laderas justo al sur de la ac 
tual villa de Metztitlan. Desde ahf divisa 
o imagina que divisa la vega, sus cuerpos de 
agua y la loma donde esra dicho pueblo. 20 

18 Chavez, "Relacion", 1986, pp. 69 70. 

La mitad de abajo corresponde a las inme 
diaciones de la cabecera de Metztitlan es 
tablecida tras la llegada de los espafioles 
(vease imagen 2). Constituye un paisaje 
de escala humana en el sentido en que 
puede ser recorrido de principio a fin par 
un hombre a pie en menos de una jornada 
de marcha. Desde el inicio de la vega (un 
poco arriba del actual puente Venados) 
hasta el final del Iago son unos 30 kilo 
metros. En palabras de Gabriel de Chavez, 
"tiene tres leguas" desde donde se entra 
al valle y "tres Ieguas" mas hasta el Iago 
(vease imagen 3).18 

El lfmite que corresponde al principio 
de la vega, es decir, la derecha de la pin 
tura, no nos muestra el nacimiento del rfo 
Venados sino su perdida de vista. En el 
mapa se insimia la continuaci6n del cauce 
hacia el norte, cuando en realidad el rfo 

Los elementos de la escala local 

al contrario, se puede ver que todos los 
poblados y los cerros representados tienen 
una talla similar. Asf pues, la primera que 
leeremos en el mapa se encuentra en la 
mitad inferior y constituye una escala lo 
cal. Nos referimos a aquella en la que esta 
representada la villa de Metztirlan, la vega 
y el Iago del mismo nombre, asi coma el 
cauce casi completo del rio Venados. Se 
trata de una escala mayor a la del resto de 
la pintura y por lo tanto, muestra el pai 
saje con mas detalle. La segunda es una 
escala menor escala regional en la que 
una porci6n mucho mas grande del terri 
torio, en comparaci6n con la primera, que 
da representada en la rnitad superior de 
la pintura. 
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tados a los elementos del paisaje. Ha sido por largo 
tiempo una de las reglas de los hacedores de mapas el 
que los signos para las ciudades y pueblos ya dise 
fiados de manera ic6nica o abstracta son mostrados 
en proporci6n a los lugares correspondientes. Aun asf, 
la jerarqufa visual de los signos en los mapas modemos 
tempranos son con frecuencia una replica de estratifi 
caciones legales, feudales y eclesiasticas." Laxton, New, 
2001, p. 69. 

23 Chavez, "Relacion", 1986, p. 59, y Gerhard, 
Geograf{a, 1986, p. 191. 

24 Segun la rafz quimich del top6nimo, el cerro 
esta relacionado con ratones o murcielagos, Molina, 
Vocabu!ario, 2001, p. 90, y Simeon, Diccionario, 1999, 
p. 431. 

25 Lorenzo, "Arre", 1999, pp. 6065. 

hasta los Ifrnires de la vega. Pudiera tratar 
se de barrios congregados en la traza de 
Metztitlan hacia 1560.23 

El cerrito en forma de cuarto men 
guante cuya cima luce una gran cruz, es 
otro barrio de Metztitlan, Su nombre es 
Quimixtepec o "cerrito de la Luna" segun 
los habitantes actuales. 24 El Quimixtepec 
se halla mal orientado en el dibujo, pues 
la concavidad de la supuesta luna se abre 
por el otro lado; digamos que en el terreno 
tiene mas bien cara de cuarto creciente. 
Siguiendo el camino que se aleja del cerro 
de Merztirlan por su flanco derecho, se re 
monta la vega paralelamente al rfo hasta 
llegar a un pequefio afluente que sale entre 
dos rnontafias: se trata del arroyo San Juan. 
El cerro c6nico que se mira a la izquierda 
del afluente esta marcado por una diminu 
ta luna y par otros rasgos pict6ricos. Pu 
diera tratarse de las pinturas rupestres que, 
efectivamente, todavfa hoy, se pueden 
observar en di cha pefia. 25 El pequefio pue 
blo dibujado al pie de este cerro y sin glosa 
que lo acornpafie es el barrio de San Juan, 
que da nombre al arroyo y que depende 
tambien de la villa. 

grafica. Lucia Nuti cita el rnetodo seguido por Cris 
toforo Sorte al describir la corograffa del distrito en los 
alrededores de Verona: "Oriente la corograffa hacia 
los vientos privilegiados. Lo trace en plano, con sus 
verdaderas medidas y distancias, pero los edificios 
eso es las ciudades, castillos y pueblos con las mon 
tafias y las colinas los trace elevados, el norte hacia 
arriba. El sur hacia abajo y el este y el oeste hacia los 
costados laterales; pense que esro era necesario para 
permitir a la genre conocer los sitios, ya que, cuando 
es puesto asi, uno puede ver todos los rfos, las ciuda 
des, los castillos y los pueblos a traves de los valles 
entre las rnontafias." Vease Cosgrove, Mappings, 1999, 
p. 93. Entre los rnapas de las Relaciones geograficas def 
siglo XVI no hay otro que sea tan erninenrernente coro 
grafico. Vease Mundy, Mapping, 1996, p. 38. 

21 Artigas, Metztitldn, 1996, pp. 6773; Escalante, 
"Iglesia", 1994, y Cantu, "Vega", 1953, p. 183. 

22 "El papel de! rnapa corno forrna de proclarna 
ci6n social es reforzado por las forrnas de clasificaci6n 
y rnodos de representaci6n los llamados signos carto 
graficos o convencionales los cuales ban sido adap 

Caminar por el suelo piano, bajo la loma 
de Metztitlan, nos da efectivamente esta 
impresi6n de que el pueblo domina por 
completo la vega y el rfo. 

El interes principal de esta primera es 
cala se focaliza sabre la porci6n interna. 
En el centro aparece la villa de Merztitlan 
cuya orientacion sf es correcta respecto de 
la mencionada rosa de los vientos, pero no 
respecto del cauce del rio. Se distingue el 
convento de los Santos Reyes sobre la cima 
del cerro dando la cara al sur; rarnbien se 
observa el atria en donde queda delimita 
do. De la misma manera aparecen los otros 
dos edificios coloniales que todavfa subsis 
ten en el pueblo: el primitivo convento 
de La Comunidad y el edificio de cabildo 
conocido coma La Tercena.21 Vistos desde 
la vega por un observador, las tres cons 
trucciones citadas forman un triangulo 
que el mapa reproduce.22 Adernas, sabre 
la ladera aparecen arras construcciones casi 
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26 Chavez, "Relacion", 1986, p. 69; Carmi, "Vega", 
1953, pp. 164174, y Garcfa, "Lago", 2003, p. 32. 

27 Chavez, "Relacion", 1986, p. 70. 
28 McAndrew, Open-Air, 1965; Gerhard, Geogra- 

ffa, 1986; Cantu, "Vega", 1953, y Garcfa, "Lago", 
2003. 

En la segunda escala, pintada en la parte 
superior del papel, el autor pretende dar 
cuenta de otros pueblos importances de 
pendientes de la provincia, de su paisaje 
montafioso y de sus lfmites (vease imagen 
4). Constituye una reivindicaci6n territo 
rial de impresionante extension que en 
contados casos, dentro del conjunto de las 
Relaciones geogrdficas, alcanz6 esra dimen 
sion. Para represenrarla fue necesario que 
el autor se olvidara de la escala humana a 
la que dibuj6 la vega y la villa de Merzti 
rlan para pasar a una escala regional que le 

Los elementos de la escala regional 

ba hasta el estrecho formado entre el cerro 
de Huatepec y la pared occidental del va 
Ile. Sin embargo, el rnismo Gabriel de 
Chavez afirma que "en tiempo antiguo 
estaba todo este valle hecho una laguna y, 
para venir a este ~ueblo de Metztitlan, ve 
nfan en canoas", 6 No obstante, pensamos 
que aunque el autor no haya sido testigo 
del crecimiento del Iago, este llegaba a al 
canzar la cota de los 1 260 m. s. n. m., es 
decir, jusro enfrente de la villa, probable 
rnente circundando el cerrito de Quimix 
tepee, Lo anterior no obsta para que Cha 
vez considere que el afio de 15 79 haya 
sido un afio particularmente lluvioso. 27 

Dicho de otro modo, a pesar de la crecida 
que esta observando, las aguas distan mu 
cho de estar al nivel rnaximo de afios ante 
riores -y posteriores. 28 

Otros dos pueblos aparecen en esta 
porci6n interior desprovistos de nombre. 
Uno en la ribera derecha del Iago y el otro 
sobre el primer cerro de la porci6n interior, 
a la derecha del mapa. Se trata de los pue 
blos dibujados en el extrema derecho e 
izquierdo de esra escala. Por su posicion, 
proponemos que aquel que esta a la iz 
quierda es Arnajarlan, y el que aparece di 
bu jado en el lado opuesto es Jihuico. 
Arnajarlan se ubica sobre la ribera derecha 
del lago y Jihuico esta en la convergencia 
de las vegas de Merztirlan y San Agustin. 

La representaci6n de la villa de Metzti 
tlan y de sus barrios mencionados se hizo 
con una proporci6n espacial relativamente 
correcta. Sin embargo, su rnicleo urbano no 
guarda esa misma proporci6n con los de 
mas elementos de esta primera escala. Los 
30 kilomerros de la vega, asf como el Iago 
y las cadenas montafiosas, estan represen 
tados a menor tamafio respecto de la villa. 

Demro de la escala local, encomramos 
que el unico camino que sale del area es el 
localizado sobre el extrema derecho de la 
pintura, junto a la parte alta del rfo Vena 
dos: es el camino hacia las minas de Pa 
chuca y la ciudad de Mexico, aunque esra 
mal representado. Su rumbo correcto es 
hacia el sur y en la pintura se muestra con 
direcci6n norte. Sobre el otro banco del 
rio, hay dos caminos que al parecer cruzan 
desde la ribera derecha hacia la izquierda 
y que se conectan con el camino que con 
duce a la ciudad de Mexico. Uno proviene 
de Jihuico y el otro de la villa de Metzti 
tlan. Al pie de la villa sale otro camino 
en direcci6n opuesta con rumbo hacia 
Arnajatlan, situado, como indicamos, sa 
bre la orilla derecha del Iago. 

Para terminar con la parre inferior, es 
preciso referirse al Iago de Metztitlan, El 
mapa muestra que el limite del Iago llega 
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se encuenrra en el estado de Hidalgo. De 
norte a sur: "Guaxutla" (Huejutla), "Cha 
pulhuacan" (Chapulhuacan), "Tlanchi 
nolticpac" (Tlanchinol), "Yagualica" (Ya 
h ualica), "Malango", "Suchicoat lan" 
(Xochicoatlan), "Tzacualtipan" (Zacualti 
pan) y "Malila", adernas del top6nimo 
reference a la villa de "Metztitlan", misma 
que analizamos en el apartado anterior. 
Sobre el sitio marcado bajo el nombre de 
"La errnita", aducimos que se trata del ac 
tual asentarniento de La Misi6n. Dicha 
propuesta se basa no s6lo en la facil confu 
sion de los usos de una "errnita" y una 
"mision" sino, sobre todo, en la posici6n 
que ocupa en el territorio. 

Los caminos de la escala regional se ar 
ticulan con la escala local a partir de dos 
puntos: el primero sale de San Juan, el ba 
rrio de la villa de Metztitlan situado a su 
derecha, y conduce hacia Molango, Tlan 
chinol y Huejutla. El segundo sale de Ji 
huico y vincula Metztitlan con Zacualti 
pan y Huayacocotla. Un tercer camino 
entre Molango y Zacualtipan une a Xo 
chicoatlan con el asentamiento sin glosa 
que definiremos como Tianguistengo. Ya 
hualica e Ilarnatlan tambien cuentan con 
una ruta claramente visible, misma que 
comienza justo al none de Molango. Exis 
te un cuarto camino que termina en Cha 
pulhuacan; antes de este poblado la vfa es 
visible, a traves de un valle y una monta 
fia: hacia esta ultima parece dirigirse un 
pequefio camino proveniente de La Ermi 
ta. Este trazo podrfa ser un esbozo del ca 
mino de la ciudad de Mexico a Ciudad 
Valles. El Fuerte de Jalpa, Xilitla y Chi 
contepec, a mas de 150 kilometres de la 
villa, no muestran un solo camino entran 
do o saliendo de ellos. 

Respecto de los cuerpos de agua que 
aparecen en la segunda escala debemos 

29 Acufia, Relaciones, 1986, p. 53. 
30 A pesar de los sefialarnientos de algunos aurores 

en sentido contrario, hemos identificado a Xilitla 
como aquel que se halla en San Luis Potosf por su 
posicion relativa respecto de los dernas puntos y por 
su ubicaci6n en la parte septentrional de la provincia; 
otro Xilitla, objeto de confusion, se halla sobre la cuen 
ca del Amajac, muy cercano al Iago de Metzrirlan, 

permitiera captar, en la misma hoja de 
papel, todos los dominios de los que la 
villa era cabeza. Al mismo tiempo que 
aceptamos que Gabriel de Chavez quiso 
recopilar en su pintura las generalidades 
del sefiorfo, debemos considerar que este 
autor no estuvo en posibilidad de conocer 
tan bien los rumbos de esta segunda escala 
como sf lo estuvo al tratarse de la villa y 
la vega. Rene Acuna nos sefiala que hacia 
1576, Chavez era alcalde en Ocuituco y 
Yecapixtla, y en 15 81 ya estaba laborando 
en Mexico. 29 Para 15 79, la Relacion ya es 
taba redactada. Esto hace que el lapso en 
el que ejerce como funcionario en Metzri 
tlan este bastanre acotado y le impida co 
nocer con tanto deralle los mas de 5 000 
km2 que lleg6 a ocupar la rnontafiosa pro 
vincia por el representada. 

Las glosas nos dan una idea de la vaste 
dad de la provincia (vease imagen 5). En 
la pintura aparece, como uno de los parajes 
limfrrofes, el "fuerte de Xalpa" (Ialpa), en 
el actual estado de Queretaro, que si bien 
nunca fue parte de Metztitlan, el autor lo 
represento para marcar precisamente uno 
de sus lfrnites septentrionales. Los norn 
bres escritos dentro de esta escala regional 
que sf son considerados por Chavez como 
parte de la provincia, comprenden "Xeli 
tla" (Xili tla) en el actual estado de San 
Luis Potosf.P? y "Chicontepec", "Ilarna 
tlan" (Ilamatlan) y "Hueyacocotlan" (Hua 
yacocoda), en el actual estado de Veracruz. 
El resto de los asentamientos nombrados 
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lenguas de origen mesoamericano. Como ejemplos 
tenernos: el rnixteco (.yucunduta, "rnontafiaagua"), el 
orornf (an (khe nttoebe, "aguacerro"), el toronaco (chuchu 
tsipi, "aguacerro"), el huaxreco (tsabaal, "suelo, tie 
rra"), el mixezoque (nass, "tierra o suelo"). Fernandez 
et al., "Altepetl'', en prensa. 

33 Garcfa, Indios, 1999; Lockhart, Nahuas, 1999, 
y Reyes, Altepetl, 2000. 

34 Davies, Seiiorios, 1968; Osborn, "Community", 
1970, y Lameiras, "Merztirlan", 1969. 

35 Cortes, Cartas, 1970, p. 178. 
36 Gerhard, Geografia, 1986, p. 189. 
37 Grijalva, Cronica, 1985; Victoria, Arte, 1985, 

y Rubial, Comento, 1989. 

dad espacial cornpuesta de uno o varios 
asentamientos cuyo territorio esra regido 
por un gobernante. 33 El mismo vocablo, 
cuya traducci6n literal es "agua rnontafia", 
rambien hace inevitable referencia al pai 
saje, enrendido como una unidad funcio 
nal que provee los mantenimientos nece 
sarios a sus pobladores. Se trara de una 
entidad que se caracteriza por la abundan 
cia de agua asf como por la posibilidad de 
acceder a distintos ambientes y, por con 
siguience, de obrener recursos variados. En 
el caso de Metzritlan, como era frecuente 
en Mesoarnerica, el altepetl esraba asociado 
a ocros y conformaba una federaci6n. 

Cuando los espafioles llegaron al area 
de Merztirlan, reconocieron esta federaci6n 
que no habfa estado somecida a la Triple 
Alianza. 34 Hernan Cortes pact6 con sus 
habitantes antes de 1524, pero tras una 
revuelta ruvo necesidad de sornererlos mi 
lirarmente, 35 Probablemente esre mismo 
afio comenz6 la historia de las encomien 
das en la Sierra Alea. 36 La llegada de la 
orden de San Agustin para iniciar los pro 
gramas de evangelizaci6n de la zona no se 
verific6 sino hasta 1536.37 A partir de en 
tonces, esca unidad polfrica pas6 a ser, en 
terrninos de los espafioles, una provincia 

31 Chavez, "Relacion", 1986, p. 70. 
i2 El vocablo altepetl pertenece a la lengua na 

huatl, pero el rerrnino riene su equivalence en otras 

Desde el punto de vista geografico, el ter 
rnino altepetl32 hace referencia a una uni 

EL ALTEPETL DE METZTITLAN 

anotar lo siguiente: el Iago de Atezca efec 
tivamente acornpafia al pueblo de Molan 
go en el territorio real y no presenta mayor 
problema, pero el rfo Amajac esta mal 
orienrado. En nuestra hip6tesis los rios re 
presentados arriba del Iago de Metztirlan, 
son precisamente el Amajac y su afluenre, 
el Almol6n. Este ultimo nace a partir de 
las escorrentias provenientes del Iago. Re 
cordemos que hacia principios del cuater 
nario, un derrumbe de enormes dimen 
siones obstruy6 el cauce del rfo Venados 
dando lugar a la formaci6n del lago. El 
hecho de que en la pinrura el cauce del 
Almol6n principie justo detras de las pe 
fias que cerraron la cuenca del Venados, 
da esa misma idea. El autor de la Relacion 
habla explfcitamenre de estas escorrentfas. 
En su descripci6n nos dice que el agua del 
rfo Venados que va a dar al lago de Metz 
titlan "se sume por entre las pefias y va a 
salir a media legua de allf, pero el lugar 
por donde se sume no tiene mas capaci 
dad, ni se puede sumir mas agua de la que 
puede rraer la madre del rfo". 31 

Las escorrentfas que fluyen por el Al 
mol6n se vierten un poco mas adelante en 
el Amajac como bien lo indica la pintura. 
En el apartado siguiente hablaremos de 
esta convergencia de cauces fluviales y de 
otras formas del relieve que fueron muy 
relevantes para las habitantes prehispani 
cos de la provincia. 
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41 Fernandez y Garza, "Civilizacion", 2005. 

a un ri o donde pudieran concenrrarse las 
actividades agrf colas y ganaderas a gran 
escala. De este modo, las autoridades colo 
niales, tanto religiosas como civiles, acorda 
ron traspasar la cabecera, desde Tepatetipa, 
a lo que llegarfa a ser la villa de Metzti 
rlan, En el caso concrete de Merzrirlan, 
nos enconrramos ante un pueblo que, ha 
cia 1540, posee al menos dos edificios ar 
quitect6nicos de calidad (La Comunidad 
y La Tercena) que constituyen el micleo 
de un pueblo en el cual, mas adelante, se 
habran de pracricar una o varias congrega 
ciones. Son dos las razones principales para 
mudar el poder politico de Tepatetipa a 
la villa de Merztitlan: ubicar la cabecera en 
un area pr6xima a la llanura lacusrre don 
de se obtienen los productos agrfcolas, y 
comunicarse de manera mas directa con 
Atotonilco el Grande y la ciudad de Mexi 
co (vease imagen 7). Recordemos que la 
refundaci6n de los pueblos en zonas mas 
llanas y con una traza geornerrica fue una 
constante que los espafioles asociaron al 
aero civilizatorio al que se habfan com 
prometido tras la conquista.41 

La pintura de Gabriel de Chavez re 
trata la vision europea y conrribuye a 
redefinir la terrirorialidad de la provincia. 
Por un lado, avala la nueva jerarqufa en 
donde la villa de Merztitlan es el micleo 
urbano mas importance y por ello le con 
sagra la mitad del mapa con detalles de 
su entorno a escala local. For el otro, tam 
bien reclama para la entidad territorios 
queen tiempo prehispanico quedaban 
bajo dominio de la Triple Alianza. Para 
Gabriel de Chavez, Teparetipa habfa per 
dido importancia polf tica ante sus ojos y 
ni siquiera aparece en el mapa. La misma 
actitud selectiva -y probablemente invo 

38 Chavez, "Relaci6n", 1986, p. 57. 
39 Molina, Vocabulario, 2001, p. 140, y Simeon, 

Diccionario, 1999, p. 674. 
40 La discusi6n sobre la importancia de Tepateri 

pa, la selecci6n del sitio para ser morado y otras con 
sideraciones respecto del altepetl de Merzritlan, ban 
sido desarrolladas en un trabajo paralelo de proxima 
publicaci6n. Fernandez et al., "Alreperl", en prensa. 

compuesta de varios pueblos de indios. 38 

A los ojos de los europeos, uno de los asen 
tamientos de la anrigua federaci6n gozaba 
de una jerarqufa mayor debido a que en el 
residfa el gobernante o tlatoani. 39 A este 
asentarnienro lo designaron como "cabece 
ra" y a los dernas los llamaron "pueblos 
sujetos". En orros escriros hemos propues 
to que la primera cabecera reconocida fue 
Tepatetipa, un asentamiento ubicado a 
unos 5 km al norre de la actual villa de 
Metzcitlan."? El sitio donde se ubica Tepa 
tetipa cumple con las caracterfsticas am 
bientales que hemos descrito: se encuentra 
asentado dentro de un pequefio valle inter 
montano de suaves pendienres con una 
altitud pr6xima a los 1 500 m. s. n. m., 
misma que favorece el acceso a entornos 
muy diversos (vease imagen 6). Hacia arri 
ba abundan bosques mixtos en donde des 
tacan pinos, encinos y cedros, mientras que 
hacia abajo predominan asociaciones vege 
tales propias de climas calidos y secos, a lo 
que se agrega la proximidad de un gran 
cuerpo lacustre. Esta posici6n les permitfa 
encontrar, adernas de agua en abundancia, 
maderas variadas, piedra y otros materiales 
para construir, lefia, plantas rnedicina 
les y comestibles, suelos agrfcolas y cotos 
de caza y pesca. 

Estas ventajas que para los habitantes 
prehispanicos eran evidentes, no lo eran 
para los espafioles. Segiin el ideal urbano 
iberico, era preferible una llanura cercana 
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43 Osborn, "Community", 1970; Paso y Tronco 
so, Pape/es, 1905; Toussaint y Fernandez, Catdlogo, 
1940, p. 481, y Artigas, Metztitldn, 1996, pp. 132135. 

la misma ribera se encontraba San Pedro 
Tlatemalco, una de las primeras construe 
ciones conventuales edificadas en la zona, 
pero cubierta en pocos afios por material 
aluvial producto de las inundaciones. Es 
posible que el rapido abandono de la loca 
lidad por los agustinos y la mala ubicaci6n 
en zona de riesgo haya sido la causa 
para que el autor omitiera su representa 
ci6n en la pinrura. 

La respuesta a la pregunta de por que 
Chavez represent6 a Jihuico, San Juan y 
Amajarlan puede inferirse en parte por la 
posici6n estraregica que estas tres localida 
des ruvieron. Las dos primeras se encuen 
tran en la convergencia de la vega con los 
cauces de los arroyos San Agusrfn y San Juan 
respecrivamenre, mientras que Amajatlan 
goza de una posicion privilegiada domi 
nando el Iago. Pudiera tratarse de puesros de 
observaci6n para controlar el comercio 
de la zona. Si Chavez no escribi6 sus nom 
bres fue para no restarle importancia a la 
villa de Metztitlan, unico asentamiento 
de esta escala local provisto de glosa. 

Sin embargo, en la ribera de enfrenre 
habfa otras localidades. No sabemos por 
que motive el autor las omite pero pud iera 
deberse a SU inrencion de representar solo 
lo que sus ojos alcanzaban a observar. Di 
cho de otro modo, se trata posiblemente 
de un recurso pictografico. Al momento de 
ser pintado el mapa y escrita la Relacion, al 
menos los pueblos de Atzolcintla, Cual 
quixque, Jiloda y probablemente Miahua 
tlan y Chimalacatla ya existfan y tendrfan 
capillas levantadas por los agustinos a muy 
poca distancia de la vega en esta ladera 
poniente.43 

42 Bender, Landscape, 1995, p. 1. 

Chavez avala la imporrancia concedida a la 
villa de Metztirlan en detrimenro del res 
to de los asentarnienros y, en particular, 
del micleo poblacional que habfa tenido 
mayor relevancia en el posclasico tardio: 
Tepatetipa. En esta escala hay otros tres 
asentamientos dibujados pero Chavez no 
escribi6 sus nombres sino exclusivamente 
el de la nueva cabecera: Metztitlan. 

Nuestra propuesta, como hemos sefia 
lado, es que estos tres asentamientos sin 
glosa sonJihuico, Sanjuan y Amajatlan. 
Ahora bien, cabe preguntarse por que eli 
gi6 estos poblados para representarlos, asf 
sea de manera muy tenue y sin glosa, 
cuando no eran los unicos existentes. Sobre 

Omisiones en la escala local 

Adernas de haber ornirido toda menci6n 
respecto de Tepateripa, Gabriel de Chavez 
produjo otros silencios en la elaboraci6n de 
su pintura. Recordemos que cada pueblo 
percibe y representa el espacio de acuerdo 
con SU propia cultura.42 En este ultimo 
apartado analizaremos lo que el alcalde 
mayor no dijo en el mapa de la relaci6n 
geografica de Metztitlan. Para ello toma 
remos en cuenra el texro que acompafiaba 
a la pintura y que constitufa con ella un 
mismo documento. Lo haremos de nuevo 
siguiendo las escalas local y regional. 

Los SILENCIOS DE LA PINTIJRA DE 15 79 

luntaria de Gabriel de Chavez al esca 
motear la existencia de un importante 
pueblo de indios, parece revelarse en otros 
de los rasgos del mapa de 1579. 
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48 Fernandez, et al., "Alreperl", en prensa. 
49 Paso y Troncoso, Pape/es, 1905, t. 111. 

En esta escala regional encontramos gue el 
auror avala dos situaciones que fueron co 
mando forma a lo largo del siglo XVI: la 
primera es la perdida de importancia que 
sufrieron poblaciones que en el posclasico 
tardfo gozaron de gran relevancia, la 
segunda, las adjudicaciones territoriales a 
la provincia de asentarnientos que no per 
tenecieron a la soberanfa prehispanica. 

Entre las poblaciones que perdieron 
importancia destaca en lo particular Mali 
la, ya que este asentamiento fue probable 
mente el segundo en imfiortancia dentro 
de la federaci6n metzca.4 Esto se concluye 
por la relevancia que le clan las fuentes co 
loniales tempranas y la gran cantidad de 
sujetos que le asignan las mismas.49 El es 
trecho y empinado valle donde se localiza 
no cumplfa con el ideal urbano iberico, 
por lo que desde la primera etapa de evan 
gelizaci6n no fue reconocida su importan 
cia. En consecuencia, el primer convento 
del area representada en esta escala fue es 
tablecido en Malango, menos de diez ki16- 
metros hacia el norre. Ya en el mapa de 
1579 se muestra muy desdibujado el trazo 
con que fue representado Malila, y la glosa 
correspondiente es rnenor en sus caracte 
res con respecto a codas las dernas. 

En contraposici6n, algunas poblaciones 
localizadas en sitios mas afines a las necesi 
dades econ6micas y culturales de los espa 

Omisiones en la escala regional 

nalmente, es probable que muchas de esas 
tierras hayan quedado yermas debido a 
que la poblaci6n disminuy6 a lo largo del 
siglo XVI. 

44 Artigas, Metztitldn, 1996, y McAndrew, Open- 
Air, 1965. 

45 Toussaint y Fernandez, Catdlogo, 1940. 
46 Simeon, Diccionario, 1999, p. 266. 
47 Garcia, "Zahuarlan", en prensa. 

· Adernas, otras omisiones se descubren 
en esta escala: nos referimos a los pueblos 
que se hallaban en zonas mas elevadas y 
un tanto mas distances de la vega: Hualu 
la, Tlaxco y Zoquizoquiapan. Ninguno de 
los poblados mencionados aparece siquie 
ra dibujado.44 La raz6n, segun lo propo 
nemos, es que estas localidades por encima 
de los 1 500 m. s. n. m. dejaron de tenet 
importancia para las auroridades coloniales 
que, como sefialamos, se concentraron en 
las actividades y los accesos de la vega. 

A lo anterior debemos agregar otro 
pueblo que no fue representado: San Juan 
Amajaque. El alcalde mayor ni siquiera 
lo dibuj6, pero su posici6n queda plena 
rnente identificada en la pintura, Se trata 
de la confluencia de los rios Amajac y Al 
mol6n.45 Chavez dibuja esre rasgo del pai 
saje pero no le da el significado que ten 
drfa en la pluma de un tlacuilo. Esta 
confluencia fue entendida en tiempo pre 
hispanico como un amaxac(de ahf el nom 
bre del pueblo), palabra que se deriva del 
sustantivo maxactli, que significa "entre 
pierna" ,46 es decir, es un punro femenino 
de fertilidad.47 

Respecto del paisaje en esra escala lo 
cal, Gabriel de Chavez omiti6 la relevancia 
que para las comunidades indf genas tenfan 
los pequefios valles intermontanos en los 
que la construcci6n y preservaci6n de 
terrazas favorecfa las actividades agrfcolas. 
El interes de esre alcalde estaba en sefialar 
en su pintura, con suma claridad, la ferti 
lidad de la vega, por lo que otras pequefias 
tierras caredan de importancia. Adicio 
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podrfa tratar. El tercero, pintado en medio 
del triangulo imaginario formado por Su 
chicoadan (Xochicoatlan), Malila y Tza 
cualtipan (Zacualtipan) podrfa ser Tian 
guistengo, el cual tiene en la pintura una 
posici6n relativamente correcta respecto 
de sus vecinos en el terreno y la glosa fal 
tante pudo obedecer al hecho de que Za 
cualtipan lo rebas6 en imporcancia comer 
cial a lo largo del siglo XVI. 

Adernas de las omisiones mencionadas 
en esta escala, el aucor avala lfmites que 
no corresponden a los que tenfa la sobera 
nfa metzca antes de la conquista espafiola. 
Por un lado, incluye dentro del terrirorio 
de la provincia poblaciones que las fuentes 
no definen como miembros de la confede 
raci6n o que los consideran expresamente 
como enemigos de Metztitlan. Entre esros 
se dibujan en la pintura, de norte a sur, 
Xilitla, Chapulhuacan, Huejutla, Chicon 
tepee y Huayacocotla. Por otro lado, Ga 
briel de Chavez deja fuera areas que sin 
duda pertenecieron a la federaci6n, entre 
ellas algunos pueblos que ya mencionamos 
en la escala local: Atzolcintla, Chimalaca 
tla, Miahuatlan, Cualquixque y Jilotla. A 
ellos se puede agregar toda la cuenca me 
dia del rfo Amajac (salvo las inmediacio 
nes de San Juan Amajaque que sf quedan 
representadas), lo que comprende al me 
nos las actuales tierras de los pueblos de 
Tlamaya, Huisticola, Sanjuan Tlatepexi, 
San Pedro Ayornxtla, San Pablo Tetlapa 
yac, Chalmita e lztacapa. 

Segun nuestra propuesta, el paisaje de 
Metztitlan tiene como cencro estructural 
el cerro del Escorpi6n. Recordemos que el 
territorio representado en la pincura de 
1579 abarca superficies pertenecientes a 
dos grandes vertientes separadas por la 
Sierra Madre Oriental: la del Golfo y la in 
terior. Si bien es cierto que ninguna emi 

50 Ibid., p. 123. 
51 Ibid. 
52 Gerhard, Geograf{a, 1986, p. 192. 

fioles adquirieron mayor categorfa, siendo 
el caso mas relevante el de Lolotla, 50 po 
blaci6n a la que se le adjudic6 toda la por 
ci6n norte de lo que habfa sido territorio 
de Malila. Otro poblado que a partir del 
dominio espafiol adquiri6 importancia fue 
Zacualtipan. Ninguna fuente conocida 
habla de SU existencia durante la epoca 
prehispanica y su proximidad a yacimien 
tos de obsidiana en constante disputa en 
tre la federaci6n metzca y la Triple Alian 
za, hace difi'cil creer que se tratara de un 
asentamiento permanente. En el mapa se 
rnuestra con un trazo claro y con glosa, lo 
que indica la relevancia que para Chavez 
tenia entonces esre pueblo serrano. 

Respecto de las omisiones en la escala 
regional, la pintura muestra tres pueblos 
dibujados a los que el autor no acompafi6 
de su respectivo top6nimo. Como acaba 
mos de mencionar, uno de ellos es Lolotla. 
En cuanco a la represencaci6n de este 
pueblo, debemos observar la coincidencia 
entre los rasgos del dibujo y el momenta 
polf tico que vive dicho pueblo. Recorde 
mos que a principios de la decada de 1570 
Lolotla fue fundada por los espafioles para 
tomar las responsabilidades administra 
tivas que hasta entonces habfa desempe 
fiado Malila.51 En el dibujo, la localidad 
aparece apenas sugerida mediante trazos 
poco firmes, cual si esruviera en proceso de 
construcci6n, como cal vez era el caso. 52 

El segundo de los pueblos sin glosa en 
esta escala esra situado entre La Ermita y 
Chapulhuacan: se trata de Tepehuacan o 
quiza Tlahuiltepa; las caracterfsticas ffsicas 
de sus inmediaciones y su proximidad no 
ayudan a esclarecer de cual de los dos se 
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Gabriel de Chavez, pasa por el filtro cul 
tural de Occidente y, por lo tanto, no per 
cibe algunos de los aspectos del paisaje 
que eran importantes para los pueblos ori 
ginarios. Aquf hemos mencionado algunos 
de los rasgos del paisaje que Chavez no 
pinto y que todavfa ahora son visibles en 
trabajo de campo. Sintetizaremos a conti 
nuaci6n los puntos mas importantes de 
nuestro analisis: 

1. El mapa representa dos escalas dis 
tintas que se yuxtaponen en la pintura: la 
primera (pintada en la parte inferior del 
papel) es local y describe con cierto detalle 
las inrnediaciones de la villa de Metztitlan. 
la segunda (en la parte superior) represen 
ta con menor precision un area mucho 
mas extensa que abarca hasta la provincia 
de Panuco en la Huasteca, 

2. El mapa alterna rasgos del paisaje, 
que son comprobables sobre el terreno, 
con otros que parecen mas un recurso es 
tetico para unificar precisamente las dos 
escalas. Por ejemplo, mientras la loma de 
Merztitlan o el cerrito de Quimixtepec 
esran pintados a detalle, los lomerfos que 
se extienden mas al norte pierden su orien 
taci6n y parecen llenar espacios del papel 
que el autor nunca habfa recorrido en el 
terreno, excepcion hecha de aquellos en 
donde estan las localidades que en efecto 
son mas fieles a los parajes donde fueron 
construidos los pueblos. 

3. La escala local muestra la importan 
cia y monumentalidad de la villa de Metz 
titlan, lugar sobre el que recay6 la jerar 
qufa de cabecera despues de la llegada de 
los espafioles en detrimento de otras locali 
dades que pasaron a ser sujetos. 

4. la escala regional tuvo como princi 
pal objetivo sefialar hasta donde llegaba 
la jurisdicci6n de la cabecera asentada en la 
villa de Metzri tlan, Demro de la escala re 

las pinturas que formaron parte de las 
respuestas al cuestionario llamado Instruc- 
ci6n y memoria y que a su vez dio lugar al 
cuerpo de descripciones conocido como 
las Relaciones geogrdficas del siglo XVI han 
servido sabre todo para revelar informa 
cion sobre la idea que los pueblos autoc 
tonos tenfan de sus propios territorios. Sin 
embargo, el mapa de la relaci6n geografica 
de Metztitlan es atipico en su genera por 
que nos habla mas de la vision que los es 
pafioles tuvieron sobre un espacio al que 
reconocfan como de tradici6n indfgena 
pero del que habfan tornado poses ion. Asf, 
la mirada de su autor, el alcalde mayor 

CONCLUSIONES 

nencia orografica fue marcada con glosa 
por Gabriel de Chavez, no podemos dejar 
de mencionar la importancia que esta 
montafia tuvo para los pobladores origina 
les en tanto que constituye la elevaci6n 
mas importante de la provincia, lo que lo 
hace rico en agua y otros mantenimien 
tos. Su altitud (2 650 m. s. n. m.) produ 
ce que los vientos hiimedos proveniences 
del Golfo se estacionen en sus inmedia 
ciones en forma de densos nublados. En 
virtud de que los arroyos que proveen de 
agua a buena parte de la vertiente inte 
rior escurren desde El Escorpi6n, este cerro 
pudo haber sido investido de sacralidad. 
En suma, la existencia de este macizo mon 
tafioso favoreci6 el establecimiento de los 
dos altepeme fundamentales (Tepatetipa y 
Malila) que dieron origen a la federaci6n 
de Metztitlan. Adernas, las diferencias alti 
tudinales ofrecen mayor variabilidad en 
cuanto a vegetacion y fauna se refiere, lo 
que se traduce en una gama de manteni 
rnienros mas amplia. 
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del mapa. A lo largo del texto hemos ar 
gumenrado cada una de las propuestas. 

6. Los silencios producidos por el alcal 
de mayor Gabriel de Chavez nos permiten 
tener una idea un poco mas clara de lo 
que fue el altepetl de Metzrirlan y la esrruc 
tura de su territorio confederado en tiern 
po prehispanico y colonial temprano. Las 
hip6tesis aquf vertidas podrfan reforzarse 
en etapas posteriores de investigaci6n me 
diante nuevos recorridos de campo. 

gional el autor guard6 cierta proporci6n 
entre localidades, lo gue hace de su trabajo 
una obra excepcional denrro del cuerpo de 
la Relaciones geogrdficas. En los mapas cono 
cidos no es frecuente observar un territorio 
tan vasto cuyos poblados guarden propor 
cion en su distribuci6n y en los gue el re 
lieve existence quede manifiesto en el papel. 

5. En las representaciones de ambas 
escalas hemos anotado top6nimos y norn 
bres de edificios que proponemos de ma 
nera hipotetica para enriquecer la lectura 
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Imagen 3. Mapa actual del area representada en la escala local de la pinrura. Edici6n de la imagen: 
Ada Gomez, con programa de INEGI: Carra ropografica. MexicoSur, imagen digital serie I. Escala 
1:250 000 [recurso electronico], INEGI, Mexico, 2000. 
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Imagen 5. Mapa actual del area representada en la pinrura de 1579. Edici6n de Ja imagen: Celia 
Lopez y Ada Gomez, con programa de lNEGI: Carra ropognifica. MexicoSur, imagen digital serie 1. 
EscaJa 1 :250 000 [recurse elecrronico], INEGI, Mexico, 2000. 
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