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Introduccién 

Una de las caracteristicas culturales que nos define como 
nacién es nuestro pasado prehispdnico, representado por las 

diversas culturas que lo integran, tales como los mayas, 

toltecas, olmecas, zapotecas, mixtecas, aztecas, nahuas, y otras 

no menos importantes. 

Tlaxcala es el estado mds pequefio de la Republica 
Mexicana, su nombre oficial es el de Tlaxcala de Xicotencatl, 

cabecera municipal y capital del Estado del mismo nombre. 
Esta situada al pie de la montafia LA MALINCHE 
(Malintzin), en un valle a orillas del rio Zahuapan; su nombre 

proviene del nahuatl y quiere decir “Lugar de pan de maiz o 
de tortillas de maiz”*. 

* Significado comado del libro de Luis Cabrera, Diccronasto de aztequismos, 

2a ed., edit. Colofén, México, 1994 

 



Cuando Hegaron los espafioles a las costas del Golfo de 
México, gran parte de Mesoamérica estaba dominada por la 
confederacién polftica llamada la ‘Triple Alianza, constitufda 
por los sefiorfos de Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan; y 
encabezada por los seflores aztecas que controlaban mds de 
400 pueblos y sefiorfos. 

Pese al enorme poderfo militar que ejercfa el imperio 
mexica sobre los demds poblados comatcanos, existié uno 
que siempre supo oponer resistencia y conservar su 
integridad como sefiorfo, como cultura y que nunca cedié a 
las pretensiones expansionistas del los aztecas: Los 
tlaxcaltecas, pertenecientes a Ia cultura nahuatl. 

Durante el reinado de Moctezuma II, ambos sefiorfos 
sostuvieron cont{nuas guerras y discusiones y en uno de esos 
combates, Tlacualnepanzin, hijo del emperador azteca, 
perdié la vida. Cuando este se entera de le sucedido, pide le 
uraigan prisionero al gran general claxcalteca Tlahuicole, 
guerrero de gran valor y fuerza; al hacerlo preso, él mismo 
solicita morir dignamente mediante el sacrificio gladiatorio. 

Toda esta visién de !a historia de Tlaxcala es interpretada y 
representada por Desiderio Hern4ndez Xochitiowin, nacido 

en Tlaxcala en 1922. Gran pintor y muralista, nos narra los 
episodios mds importantes de sus ancestros, apoyado en el 
mds destacado cronista tlaxcalteca de! siglo XVI, Diego 
Mufioz Camargo, noble mestizo que fue intérprete de los 
espafioles ¢ investigador de las antigiiedades de su pueblo. 
Mufioz Camargo nacid en los primeros afios de la Conquista 
y muriéd muy anciano, escribié Historia de la Ciudad de 
Tlaxcala y Reptblica de Tlaxcala, unica monografla en 
castellano que se tiene de este pueblo; y atin cuando algunos 
autores la mencionan, ésta se tiene por perdida. 

En 1871 ef entonces gobernador del estado de Tlaxcala, 
Alfredo Chavero, fue quien mds se preocupé por salvar los 
viejos manuscritos antes que el descuido y el tiempo los 
destruyeran, dispusé que en el periddico del Gobierno se 
imprimiera esta importante obra, con el titulo de Fragmentos 
de la historia de Tlaxcala por Diego Mufioz Camargo. 

Por la razén anterior no aparecen citas directas a su libro 

sino con base en otros autores que se apoyaron en sus 
esctitos, los cuales segtin Alfredo Chavero, estan incompletos 
y fragmentados.*



Esta investigacién consta de tres apartados: el primero, trata 

sobre los acontecimientos histéricos de Tlaxcala; en el 
segundo capftulo se encuentra un breve resumen del 
movimiento muralista mexicano, una biografia del maestro 
Desiderio Herndndez Xochitiotzin, asf como la descripcién 
de los murales; el tercer capftulo corresponde a una guia de 

estudio acompafiada de material fotogr4fico que muestra a 
través del mural la historia de este pueblo, y finalmente, 
también cuenta con un guidn fotogréfico y con un glosario 
de términos nahuadl. 

Este material fotogrdfico asi como la guia de estudio se 
encuentran disponibles en la fototeca de la Escuela Nacional 
de Artes Plisticas, en Xochimilco. 

* Datos tomados del libro Historta de Tlaxcala (crénica del sigle XVI) por 

Diego Mutioz Camaigo, Anotada por Alfredo Chavero, edit Innovacién, $ A 
1978, versién de 1892. 
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1.1 Los origenes 

Maxico es un pals lleno de ricas y esplendorosas culturas que lo 
conformaron desde sus orfgenes y que nos muestra un despliegue 
de grandes civilizaciones indfgenas. 

Desde Ia época prehispdnica la regién mesoamericana se ha 
caracterizado por las culturas que la integran, por la magnificencia 

de sus rafces indigenas, entre estas destacan: mayas, toltecas, 

olmecas, zapotecas, mixtecas, aztecas, nahuas y otras no menas 
importantes. 

E] propdsito de este trabajo es a través de las imdgencs del mural del maestro 
Desidento Hemdndez Xochitiorzin, hablar de la historia de los tlaxcaltecas. 

El pueblo nahua, asf llamado por su idioma, el nahuad -que 
significa dulce, claro, divino;- ocupé, desde mucho tiempo antes de 
la Ilegada de los espafioles, el territorio de los ahora estados de 
Tlaxcala, Morelos y parte del estado de México, Guerrero, Sinaloa, 

  

 



Colima, Chihuahua, Nuevo Leén, Puebla, Veracruz, Jalisco, 

Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, las Huastecas (Hidalgo, San Luis 

Potosi y Tamaulipas) Tabasco y el Distrito Federal; también en 
Centroamérica este idioma alcanzaba Guatemala, Honduras y una 
parte de Nicaragua, (fig. 01). 

Por lo anterior, se considera que los indigenas americanos 
forman una raza tinica que se extendié por todo el continente 
Americano. Aunque los autores no confirman ni precisan el 
tiempo que les Ilevé a estas tribus el recorrido desde el Estrecho de 
Bering hasta la regién que se conoce como Aztlan y el tiempo que 
permanecieron en ella; se supone que transcurrieron varios afios. 

Estas teibus en un principio se caracterizaron por ser némadas ya 
que la escasez alimenticia los obligaba a moverse constantemente 
en busca de mejores tierras. Ast, en el afio -552 de nuestra era, a 

rafz de la celebracién del trigésimo octavo festival del Fuego 
Nuevo, realizaron un nuevo recorrido. 

Las siete wibus nahuatlacas que 
realizaron su recorrido desde la 
regién de Aztlan estaban integradas 
por los mexicanos-tlatelolcos, 

(aztecas} tlahuicas, xochimilcas, 
chalcas, cecpanecas, culhuas y 
chichimecas o tlaxcalcecas. Cabe 
aclarar que no salieron las siete 
tribus al mismo tiempo, ni en el 
mismo afio, si no que pueblo por 

pueblo hicieron su migracién siendo 
los primeros en salir los xochimilcas, 

siguiéndole los chalcas, luego los 
tecpanecas, después los culhuas, tras ellos los tlaxcaltecas, 

quedéndose al final los aztecas. 

  

    
  

  

Fig. O1 Estados 
con influencia del 
pueblo Nahua 

Estas siete tribus de esticpe anahuaca tardaron en !legar mds de 
ochenta afios por las pausas y demoras que venfan haciendo a su 
paso edificando pueblos y poblando sitios, creyendo que era el 
mejor lugar; venfan explorando Ja tierra, encontrando otros 
lugares mejores, dejando en los anteriores a los viejos, a los 

enfermos, a la gente cansada, con lo cual estos sitios se quedaban 

poblados. 

Las principales poblaciones fundadas por las tribus nahuatlacas 
fueron Xochimilco (campo de flores) al sur del Lago de Chalco; 
Chalco (lugar de bocas) al oriente del mismo lago; Técpan (ugar 
pedregoso); Culhuacan (monte encorvado); Tlahuicas; (tierra del 

almagie); Tlaxcaltecas (tierra del pan) que se establecieron en la 
orilla oriente del lago de Texcoco. 

Los aztecas fueron los tiltimos en llegar a las tierras det Valle de 
México y, con el tiempo fueron los que impusieron por medio de



las armas et privilegio de vivir de las riquezas de otros pueblos. 

Es casi imposible precisar la época exacta en que el hombre 
aparecié en México y sobre todo en Tlaxcala. Hay datos que nos 
indican que hubo cazadores y recolectores en Tlaxcala 20,000 afios 
aC. Los tlaxcaltecas peregrinaron pacificamente de norte a sur en 
busca de un lugar donde aposentarse y ocuparon primero las zonas 
de Tula y Xilotepec, traslad4ndose despues al Valle de México, 
para posteriormente instalarse en los Hlamados Ilanos de 
Poyahutlan, lugar comprendido entre el lago de Texcoco y 
Chimalbuacan. En su libro, Tlaxcala a través de los siglos, René 

Cuellar Bernal, pag. 24, nos confirma que el arribo de los 
tlaxcaltecas data en el afio de ome cecpatl (dos pedernal) y 
corresponde al 1206 de nuestra era. Vivieron en el lado oriente del 
lago sin ningtin conflicto por algtin tiempo con gran miseria por 
no tener tierras que cultivar. Su sustento principal era la caza y por 
consiguiente eran buenos arqueros; se habian multiplicado y 
querfan ampliar los términos de su territorio, con ello tajeron el 
enojo de los pueblos circunvecinos. Los xochimilcas, los colhuas, 
los tecpanecas y probablemente los chalquenses se unieron y 
formaron un ejército considerable para arrojar del Valle de México 
a los tlaxcaltecas, siendo expulsados de estas tierras en 1350. 

Los tlaxcaltecas se extendieron a otras poblaciones cercanas, 
como Matlalzinco y Cholollan llegando hasta Quauhtinchan, 

algunas familias se trasladaron hacia el norte para establecerse en 
Tulancingo y Huauchinango; otras mds atravesaron la Sierra 
Nevada y rodeando el volc4n Popocatepet! poblaron lugares desde 
Cuahuquechotlan hasta Jas montafias de Orizaba. Sin embargo et 
mayor grupo de viajeros toméd el camino de la sierra conocido 
como Monte de Rio Frio, se detuvieron en Tlacatecpan, que se 

encuentra en San Bernardino Contla, y ocuparon por la fuerza los 
territorios de Tepecticpac y Texcalla donde desalojaron a los 
olmecas-xicalancas. De estos dos territorios surge el sefiorfo de 
Texcalticpac en el afio 5 pedernal, 1380 de nuestra era. Otro 
grupo importante asentado en las tierras tlaxcalrecas era el otomf, 

pueblo que fue desplazado hacia la frontera del territorio y se 

establecié finalmente en fa regi6n comprendida entre Tlaxcala y 
Texcoco, teniendo su principal ciudad en Otumba. 

Sin embargo, algunos tlaxcalrecas némadas quisieron continuar 

con sus conquistas y depredaciones; los otomics y los nonoalcas 
expulsados de Ja Ilanura y de las ciudades vecinas de Cholollan y 
Huexotzinco se alzaron en armas contra los taxcaltecas invasores, 
quienes supieron sechazar el ataque y aunque Ja victoria no fue 
inmediata, la paz se logré mediante un watado, quedando 
determinados desde ese momento los limites de Texcalticpac. 

En el afto 1380, los tlaxcaltecas ya se encontraban establecidos en 
las tierras de Tepeticpac que Hamaron Texcaltipac. Ya establecidos 

  



en Texcaltipac, iniciaron una polftica de reconciliacién con los 
sefiorfos comarcanos y de némadas pasaron a ser sedentarios 
agricolas, 

EI haber formado su territorio a base de mucho esfuerzo y 
luchas, a los tlaxcaltecas les permitid afianzar el concepto de ser 
una nacién, una reptblica fuerte, sdlida y muy celosa de su 
libertad, sentimientos que los mantuvieron siempre en pie con los 
mexicas, sus eternos rivales. 

En el perfodo conocido como epicldsico 0 clasice tard(o, uno de 
los grupos indigenas més importantes fueron los olmecas- 
xicalancas, quienes fundaron Cacaxtla, su capital, en lo alto de un 

cerro al sur de fa actual capital de Tlaxcala, en donde se han 

descubierto piramides y pinturas que atestiguan su grandeza y las 
luchas que libraron con otros grupos. Cacaxtla tuvo una larga 
ocupacién y su mdximo desarrollo se dio entre 650-900 d.C., su 
desanollo se da en una etapa de fuertes movimientos sociales, 

inestabilidad polftica y grandes cambios en los sistemas existentes 
provocados por la cafda del gran centro urbano de Teotihuacan. 
Los olmecas-xicalancas controlaron el extremo suroeste de 
Tlaxcala y la mayor parte del valle poblano. 

Con respecto al origen de los olmecas-xicalancas podemos citar 
ellibro, Tlaxcala a través de los siglos, de René Cuellar Bernal que 

comenta: 

"diversos autores afirman que los primeros pobladores de 
lo que ahora comprende el estado de Tlaxcala, fueron los 
olmecas lamados chicalancas"4 

Otra cita referente a los olmecas la podemos mencionar del libro 
el Arte Antiguo, México y la Cultura de Salvador Toscano que dice: 

"las crénicas en ocasiones asocian a los olmecas con 
otros nombres, -se les suele llamar en efecto, costefios 

(anahuaca), los de habla extranjera (nonohaica), gentes del 

lugar de las canoas (xicalancas), costefios del lugar de las 
salinas (anahaca-uixtotin), orientales 0 gente del rostro 

solar del oviente (teotlixcas)"? 

Otro grupo pionero de esta regién son los teochichimecas, de los 
cuales descienden los tlaxcaltecas; ellos como las demés tribus 

mezclaban su historia con su teogonfa; los llamaban 

teochichimecas o mecas del dios porque adoraban al fdolo 
Camaxtli (que representaba al dios de la caza y de la guerra), (fig. 

02) para distinguirlos de otros chichimecas que no tenfan fdolos y 
que llamaban al sol padre y a la tierra madre. 

Los dlaxcaltecas como todas las wibus ind{genas adoraron astros, 
montafias y fenémenos naturales y tuvieron diversos dioses de los 
cuales mencionaremos los més importantes. 

by 
 



*Quetzalcoatl (serpiente emplumada) o dios del aire (Ehecatl). 

*Camantli era la deidad principal de Jos tlaxcaltecas y representaba 
al dios de la caza y de la guerra. 

"Seguin tradicién indigena tuvo cinco hijos (la Luna, Marte, 
Jipiter, Saturno y Venus) con la diosa Chimalma. Camaxtli 

es representado por medio de un idolo tallado en madera, de 

cabellera larga, con una corona de plumas, la frente pintada 
de negro, piedra transparente en la nariz y molledos 
(misculos) con brazaletes con tres flechas atravesadas"3 

*Tezcatlipoca, dios de la suprema providencia y del mundo. 

*Tlaloc, ef dios del agua. 

*Xochiquerzalli, la diosa del amor, las flores, la poesia 

"que habitaba sobre todos los aires y sobre los nueve 

cielos, vivia en lugares muy deleitables, 

siendo servida de otras mujeres como 

Fig. 02 Estatua de 
Camaxiti Gran 
deidad de fos 
Haxcaltecos. 
Altura total 1.50 
Museo del Estado, 

  

diosas, en regalos de fuentes, rios, 

florestas, sin que le faltase cosa alguna, y 
estaba tan guardada que ningiin hombre le 
podia ver; en su servicio habia un gran 
nimero de enanos y corcovados truhanes y 
chocarreros que le daban solaz con 

miusicas, bailes y danzas de estas gentes se 
servia para con embajadas a los dioses a 
quien ella cuidaba. Su entretenimiento era 

hilar y tejer.. A esta diosa celebraban fiesta 
cada afio con mucha solemnidad y a ella 
concurrian muchas doncellas..."4. 

Se dice que fue mujer del dios Tlaloc, y que 

la hurté Tezcatlipoca, Hevandosela a los nueve 
cielos para convertirla en diosa del bien querer. 

*La diosa Matlacueye era una hechicera y 
adivina, con ella cas6é Tlaloc, después que 
Tezcatlipoca le hurté a Xochiquetzalli. 

*Xochicacihuadl, la diosa de la mezquindad y avazicia. 

Luis Nava Rodriguez en su libro Tlaxcala 
Prebispdnica (1976 p. 113), califica a los 

chichimecas como hombres salvajes, porque la 

derivacién de este nombre proviene de hombres 
que comen carne cruda de los animales que 
mataban. También cita a un autor de nombre 
Ixtlixochitl que da otra significacién al nombre 
de chichimeca, que en lengua propia del nahuatl 

significa dguilas.     
   



Los tlaxcaltecas iniciaron entonces relaciones comerciales con 
pueblos que habitaban en las costas para proveerse de algodén, 

cacao y sal pero, envidiosos de esta prosperidad, los huexotzincas 
fueron a solicitar una alianza al emperador azteca Moctezuma 
Ithuicamina pata impedir el r4pido auge que adquirfan los 
dlaxcaltecas; éstos, al tener conocimiento de las intrigas de los 

huexotzincas, fueron ante el emperador azteca pata demandarle 
libertad de comercio pero éste les exigid pago de tributos y la 
sumisién de la naciente reptblica a lo que los tlaxcaltecas se 
opusieron y respondieron que ... 

"siempre han vivido en el goce de su libertad y antes de 
sujetarse a la esclavitud que se les quiere imponer 
derramardn mds sangre que la que vertieron sus padres en el 
lano de Poyauhtian”...5. 

Dicho lo anterior regresaron a sus tierras a prepararse para la 
defensa logrando con buen éxito detener en repetidas ocasiones las 
batallas no sélo de los mexicas, sino también de los huexotzincas 
y cholultecas; a pesar de que los mexicas eran el pueblo guerrero 
mds fuerte, nunca logré someter al pueblo daxcalteca. 

Después del triunfo de los tlaxcaltecas sobre los huexotzincas en 
el afio 1380, buscaron el acercamiento con los pueblos 
comarcanos pata fijar sus limites territoriales asi como establecer 
nuevas poblaciones, lo que darfa lugar al posterior establecimiento 
de los cuatro sefiorfos mds importantes de lo que fue la Reptiblica 
Tlaxcalteca. 

 



1.2 La fundacién de los 

cuatro sefiorios de 

Tlaxcala 

En el afio 1384 de Ja presente era los tlaxcaltecas lograron 
expulsar de la regién a los tiltimos olmecas-xicalancas asi como a 
los toltecas, y se convirtieron en sefiores poderosos logrando con 
ello la paz con los grupos vecinos. 

El orden de regir de la nacién tlaxcalteca en la época anterior a la 
conquista estaba encomendado, segtin la mayor parte de los 

historiadores, entre ellos Bernal Dfaz del Castillo y el propio 
Herndn Cortés en sus Cartas de Relacién, a un Senado compuesto 
de cuatro personas distinguidas dandole a la menctonada nacién el 
nombie de Republica, 

La Reptiblica dlaxcalteca tenfa por limites al norte el estado de 
Zacatlén, al este el Imperio Azteca, al sur el estado de Tepeyecac y 
las repdblicas de Cholula y Huexotzinco y al oeste el reino de 

Acaloacan y Texcoco



Segin fray Toribio de Benavente o Motolinia, en su Historia de 
los indios de la Nueva Espana, en el capitulo decimosexto nos 

describe la ubicacién de ta antigua Tlaxcala: 

"estd situada en buena comarca, porque a la parte del 
occidente tiene a México a veinte leguas, (5572 m.) al 

Mediodia tiene la ciudad de los Angeles a cinco leguas, y el 
puerto de la Veracruz a cuarenta leguas esté Tlaxcallan 
partida en Cuatro Cabeceras o Sefiorfos"6 

También encontramos otra descripcién de la ubicaciéa de los 
cuatro sefiorfos de Tlaxcala en el libro de Antonio Pefiafiel, La 

ciudad virreinal de Tlaxcala, 1978 p. 41, segtin comenta de unos 
planos realizados por los Ingenieros Joaquin Ocampo y Antonio 
Retana: (fig. 03) 

"Repartidas simétricamente se encuentran las cuatro 

ensefias o divisas de las cuatro cabeceras: Tepeticpac o 
Texacaltipac, Texcalla y mds 

Fig. 03 Mapa de 
fa Antigua 
Repéblica de 
Tlaxcallon 

  

  tarde Tlaxcala; Ocoteluico; 

Tizatlén y Quiahuiztlan; la 
primera, Tepeticpac, situada al 
norte; Ocotelulco situada en el 

cerro de San Pedro del lado 
norte del rio Zahuapan; 

situado al oriente estd Tizatldn 
en la pendiente del cerro de ese 
nombre; al poniente se 

encuentra el sefiorio de to $ wwe eM 
Quiahuiztlan en el cerro de 
Techimal; y al sur del rio ‘Comeves 

Thaxcela 

  

   Ocotelfieo 

  
      

      

Tatan 

      Zahuapan estd situada la 
  

moderna ciudad de Tlaxcala”? 

‘Una vez establecidos los limites territoriales en Ja sierra de Tepeticpac 
y las nuevas relaciones de los tlaxcaltecas con los pueblos vecinos se 
dieron a la tarea de cultivar sus tierras, lo que traerla consigo el 
engrandecimiento y esplendor de este pueblo. Se funda el primer 
sefiorfo de Tepeticpac (en la cima del cerro) en el afio 1348 (fig. 04) 

que estuvo gobernado por Culhuatecuhdi (Culhuatecuhtlicuanez) 

como sefior y jefe, quien compartla el gobierno con su hermano 
menor Hlamado Teyohualminqui quien posteriormente fundaria el 
segundo sefiorfo llamado Ocotelulco (en los montes de ocotes) en el 

afio 1384, y que con el tiempo resulté ser el mds grande y progresista 
de los cuatro sefiorios, (fig.05). 

Al parecer, la fundacién del tercer sefiorio se derivd de una 

contienda bélica contra los cholultecas quienes dieron muerte al sefior 
de Ocotelulco apoderandose ‘de sus tierras, (fig. 06). Los habitantes 
huyeron a lugares aledafios y fundaron el sefiorfo de Tizatlan (lugar 

donde hay yeso) situado en la ribera occidental del ro Zahuapan y que 

<> 

  

Y



con el tiempo llegé a competir en grandeza y prosperidad con los 
anteriores. 

El cuarto gran sefiorlo se conoce como Quiahuiztlan (lugar de lluvias) y 
se fundé con un grupo de Teochichimecas que llegé al Valle de México y 
que posteriormente se trasladé a Tlaxcala 
atraido por las promesas de Culhuatecuhtli, 
sefior de Tepeticpac, de darles suficientes tierras 
para cultivar, (fig. 07). 

Aunque los autores no precisan las fechas 
aproximadas de la fundacién de los dos ultimos 
sefiortos, Tizatlan y Quiahuiztlan, nos hace 
suponer que estas cabeceras fireron fundadas a 
finales del siglo XIV y a principies del siglo XV 
respectivamente, Los datos encontrados con 
respecto a la creacién det escudo del ultimo 
sefiorio, se basa en la noche que nace el senador 
de Quiahuiztlin: Citlalpopocawin (estrella que 
humea) en 1446, Cuando en el cielo aparece 
un hermoso cometa de larga cauda, seguido de 
fa luna que se eclipsaba en ed brillo intenso del 
cometa, nos hacen confirmar la teorfa anterior. 

  

Fig. 04 Escudo del 
Seforio de 
Tepeticpac, 

ilustraci6n de C. 
Escalante A. 

  

  

  

  

    

Las cuatro Cabeceras formaron la Republica 
de Tlaxcala en cuya organizacién social y politica si no contenfan todas 
las caracteristicas de una Republica, sf contenfa normas muy avanzadas 
en materia politica. 

"El sefiorio de Tlaxcala estaba gobernado por los seflores 
de las cuatro cabeceras; parece que era una verdadera 

federacién ya que cada jefe era soberano en el régimen 
interior de su sefiorto, y que los cuatro unidos resolvian las 

cuestiones de interés 
especialmente las de guerra, lo que le 
otorgaba el cardcter de una Confederacién. 4 
Posteriormente esos cuatro sefiorios o ANS 
parcialidades fueron convertidos en Senado 8 
y el territorio se convirtid en Republica”. 8 

A cada uno de los sefiores de las cuatro 
cabeceras les Hamaron tecutlato, que 
equivale a decir senador; la forma de p 

otganizacién politica de Tlaxcala tuvo una 
enorme importancia por su expansién, 

general, 

Fig. 05 Escudo del 
Seftorio de 
Ocotelulco, 
ilustracién de C. 
Escalante A. 

  

  

  

      

comeicio, tiqueza y organizaci6n polftica, ot 5 

que fue la tnica en aquella época en que 
constituyeron 

monarqufas ¢ imperios absolutistas como 
el de los aztecas, que sometié a muchos 

todos los pueblos 

pueblos del Andhuac.   
  

  
 



En la organizacién de Tlaxcala, Tepeticpac hacta las veces de centro “77777 7**¢8r#eeroree 
militar por ser una ciudad amurallada, Ocotelulco era un mercado, Ke 06 Escudo det 

Tizatlan fungla como centro administrative y Quiahuiztlan fue el eforio de ° Tizatlan, 
centro de produccién artesanal. ilustractn de C, 

"Es de admirarse que nunca se Escalante A,   

interrumpié la buena armonia de los 
cuatro senadores, discutian y 
discutian, pero acataban los votos de 

la mayorta"? 

"Ademds de las Cuatro Cabeceras, 
la Repiblica se dividia en treinta 
feudos 0 mayorazgos que se regian por 
las mismas leyes de sucesién y 
pagaban tributos a los sefiores ya 
reales 0 personales. Los feudatarios 
tenian, a su vez, vasallos y jurisdiccién 

sobre los pueblos". 10 

El florecimiento y expansién de los 

tlaxcaltecas generé de inmediato serias 
fricciones con los mexicas de Tenochtitlan, 

quienes apoyados por otros grupos 

iniciaron una serie de campafias militares en las que nunca 
tuvieron éxito y que mds tarde derivaron en las llamadas guerras 
floridas. 

"En 1455, después del hambre que sufrié el Andhuac, para 
calmar las iras de los dioses concertaron Moctezuma y  ""°°°*""****ttreeeeere 

Nezahualcoyotl establecer una guerra sagrada periddicamente, Fig. 97 Escudo del 

con Tlaxcala, Cholollan y Huexotzinco, para tener siempre Seftorio de 
Quiahuiztlan, . . oe ad ¢ , 

cautivos que sacrificar a sus divinidades ilustracién de €. 

"En realidad las guerras no se hacian Escalante A, 
para otro oficio ni fin sino para traer 
gente de una parte y de otra para 
sacrificar..en aquellas batallas mds 
pugnaban por prenderse que por matarse 
unos a otros y éste era su fin: prender y no 
matar, ni hacer otro mal o dafio"J2 

    

  

La continua agresién de los pueblos del valle 
de Andhuac obligé a los tlaxcaltecas a mantener 
una estricta disciplina y llevar a cabo un sistema 
de gobierno democrdtico en que los jefes de 
cada sefiorfo actuaban siempre de comuin 
acuerdo y dependiendo a las necesidades de su 

nacién, 

Después de tantos afios de concinuas guerras y 
discusiones, de permanecer cercados, y de      



carencias, se puede entender la rivalidad entre los aztecas y los tlaxcaltecas. 

Una de las formas mds evidentes de esta situacién es que nunca se casaron 
entre ellos. Cuando tomaban a un prisionero de guerra, jamds lo rescataban 
ya que lo consideraban deshonroso, entonces el prisionero tenia que morir 
sactificado o bien motir peleando, en lo que se llama sactificio gladiatorio. 

“Este sacrificio consistia en encadenar a la victima de la pienao 
de la cintura, dejéndole cierta libertad de movimientos y 

proporcionéndole varias armas, para que asi atado combatiera con 
varios guerreros enemigos, hasta que finalmente era vencido y 
muerto” 3 

Durante el reinado de Moctezuma II fue hecho prisionero por los 
huexorzincas entonces aliados de los 
  mexicas, el famoso general taxcalteca 

Tlahuicole, cuyo nombre significa "el de 

la divisa de barro”, siempre trafa consigo el 

asa de un jarro de barro cocido. La fuerza 
fisica de este famoso general era 
imponente, se dice que tan solo la macana 
con la que combatia era tan grande y 
pesada que apenas podfa ser levantada del 
suelo por un soldado de fuerzas normales, 

(Gig. 08). 
Sus enemigos lo encerraron en una jaula 

de madera y lo Ilevaron a México para 
presentarlo ante Moctezuma, quien ya 
conocfa las hazafias de este gran guerrero 
tlaxcalteca, apreciaba su valor y fuerza y en 

vex de darle muerte le otorgé la libertad 
para que pudiera regresar a su patria. 
Tlahuicole rechazé el favor del emperador 
ya que no podfa presentarse ante su 
pueblo después de haber sido prisionero 
de los mexicas, él preferfa morir como 
cualquier prisionero en honor de los 
dioses, antes que cargar con la deshonra y 

la vergtienza que esta libertad le implicaba.   

  

  
  

Moctezuma II traté de ganarse su 

voluntad y servirse de él. Lo mandé a combatir contra el reino Tarasco, 
como general de su ejército, desempefiando con gran valor el cargo y la 
confianza que le tavo Moctezuma. Nuevamente le fue oftecida la libertad 
a Tlahuicole, misma que fue rechazada por el guerrero ya que el deseaba 
una muerte digna y que sélo era posible mediante cl sacrificio gladiacorio. 
Seguin la costumbre para este tipo de sacrificio, Tlahuicole fue atado al 

temalacatl (piedra grande y redonda) y tuché contra vatios hombres 

fuertes. Como es comprensible, encontré la muerte no sin antes haber 
marado a varios guerreros y dejar heridos a otros tantos. 

Fig. 08 Tlahvicole, 
Guerrero 
Tloxcalteca, 
ilustracién de 
Carlos Macazaga 
Ramirez de 
Arellano. 

 



1.3 Los tlaxcaltecas en la 

conquista 

L Confederacién de Tlaxcala se mantuvo hasta la Hlegada de los 
espafioles. Esta regi6n nunca fue sometida por los aztecas. Cortés 
y su tripulacién desembarcaron en Veracruz en 1519, los caciques 

de esa capital, Zempoala, recomendaron a los espafioles tomar el 
mejor camino que pasa por Tlaxcala para llegar a México- 
Tenochtitlan, puesto que sus habitantes eran amigos de aquella 
capital y mortales enemigos de los Mexicas. 

Cuando Herndn Cortés arribé a Tlaxcala, encontré una fortaleza 

hecha de cal y canto con picos de hierro, situada en los limites de 
estas tierras, sus habitantes estaban confinados en un pequefo 
territorio y defendiendo con vehemencia su independencia 
amenazada por los aztecas. 

En septiembre de 1519, se llevé a cabo el primer enfrentamiento 
de los ¢jércitos tlaxcaltecas contra los espafioles en el cerro de



Tzompantepec, encabezados por el capitan Xicotencatl 
Axayacatzin el joven, demostrdndole a los espafioles el valor, la 
disciplina y organizacién del ejército tlaxcalteca, (fig. 09). 

“Comandados por Xicotencatl Axayacatzin, los tlaxcaltecas 

tuvieron 2 enfrentamientos desafortunados con las fuerzas de 
Cortés, por lo que los senadores de Tlaxcala aceptaron 
aliarse con los invasores” 14 

También Bernal Diaz del Castillo en su obra Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva Espana (Cap. LVI) da testimonio de 
Ja bravura del pueblo tlaxcalteca en Ia defensa de su territorio: 

"no habiamos andado medio cuarto de legua cuando 
vimos asomar los campos llenos de guerreros con grandes 

penachos y sus divisas y mucho ruido de trompetillas y 
bocinas... nos cercaron por todas partes tantos guerreros, 

gue se podria comparar como si hubiese unos grandes 
prados de dos leguas de ancho y otras tantas de largo y en 
medio de ellos cuatrocientos hombres... comenzaron a 

romper con nosotros, jqué granizo de piedras de los 
honderos! Pues flecheros, todo el suelo hecho parva de varas 
tostas de a dos gajos que pasan cualquier arma y las 
entrafias a donde no hay defensa ..."15 

Sin embargo, los espafioles tenfan a su favor los desacuerdos 
entre algunos capitanes tlaxcaltecas; narra Bernal Diaz: 

"..Una cosa nos daba la vida, y era que como eran 
muchos y estaban amontonados, los tiros les hacian mucho 
mal y ademas de esto no se sabian capitanear... desde la otra 
batalla habian tenido pendencias y rencillas entre el capitan 

  

. 09 Batalla de 
Haxcalfecas contra 
los Espaficles, 
ilustracién de P. 
Ros. 
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Xicotenga con otro capitan hijo de Chichimecatecle sobre 
que decia un capitdn al otro sobre que no habia hecho bien 
en la batalla pasada..."76 

Sin duda, Xicotencatl Axayacatzin era un guerrero conciente de 

las pretensiones de los espafioles ya que se negé a aceptar la 
rendicién, aun siendo persuadido por los cuatro sefiores de 

Tlaxcala de hacer la paz con Cortés, y de ser él quien 

personalmente le diera la bienvenida a sus tierras. Nunca estuvo de 
acuerdo con esta alianza; sin embargo, mds tarde irfa como capitdn 

de {as fuerzas que acompafiaron a los hispanos a la conquista de 
Tenochtitlan. 

Después de la derrota del ejército hispano y que se conoce como 
la Noche Triste, Xicotencatl vuelve a tener una actitud 

antiespafiola. Algunos guerreros mexicas aprovecharon sa actitud 

y le propusieron una alianza con ellos para terminar con el muy 
maltratado ejército de Cortés. Y ponen a consideracién de los 
sefiores de Tlaxcala el acuerdo, que después de la victoria se 
dividirfan el Imperio; ¢stos se negaron y rechazaron tal 
oftecimiento y enviaron de nuevo a Xicotencatl con las tropas 
espafiolas a cercar Tenochtitlan, Mientras el ejército se reunfa para 
tal efecto, Xicotencatl decidié retirarse y desaparecié 

repentinamente, los espafioles manifestaron que ese tipo de 
acciones se castigaba con la pena capital de acuerdo a las leyes de 
Espafia, considerdndolo como un acto de traicién, a lo cual los 

daxcaltecas estuvieron de acuerdo; el joven Xicotencatl fue 
aprehendido, acusado y ahorcado por traicién cerca de Texcoco en 
1521, terminando asf Ja vida de un gran guerrero tlaxcalteca, 

En su libro Apuntes Geograficos e Histéricos del Estado de Tlaxcala, 

Higinio Vazquez Santana expone algunas de las cualidades y 
virtudes del joven Xicotencatl: 

"Era muy amante de su pueblo, de corazén magndnimo y 
muy prédigo, orador de la libertad, de inteligencia clara y se 

habia distinguido por su estoicismo y por su valentia"17 

Otra cita reference a la calidad humana de Xicotencatl nos la 
aporta Mercedes Meade en su Crénica Histérica de Hombres y 

Mujeres Ilustres, que nos dice: 

"Xicotencatl el joven, como se le conocia, hijo y heredero 
legitimo de Xicotencatl el viejo, quien era uno de los jefes de 
Tizatlan, fue uno de los mds gloriosos héroes de Tlaxcala, 

enemigo acérrimo de los espaiioles, voté por combatirlos 
con un gran ejército en Tzompantepec en septiembre de 

1519, perdiendo debido en gran parte a la superioridad de 
los espafioles y el retiro del campo de batalla de varios jefes 
tlaxcaltecas" 48 

En esta situacién tan critica en que se enconteaban los espafioles, cabe



hacer mencidn de una mujer que les fue regalada como esclava y que se . = 
2 : oe rr Fig 10 Dofia 

mantuvo fiel a ellos, dofia Marina o Malintzi, quien fue la intérprete entre Marina, ilustracién 
Cortés y los daxcaltecas junto con Jeronimo de Aguilar. Se dice que dofia de P. Ros. 

Marina fue una mujer de gran temple y 
valor, por lo que bien merece la hermosa 
montafia Matlalcudyetl Hevar el nombre de 
tan singular mujer, (fig. 10). 

  

Después de fas luchas de los espaiioles 
contra tlaxcaltecas, formaron una alianza 
para combatir al Imperio Azteca, entablando 

el didlogo con Herndn Cortés a través de 
dofia Marina y de Aguilar, exigi¢ndoles que 
la paz fuera firme y sincera, o de lo contrario 
los espafioles tomarfan venganza contra 
Tlaxcala, sirviéndole como escarmiento para 
otros pueblos. Una vez hecha la alianza, los 

tlaxcaltecas aportaron alimentos, provisiones, 
guerreros y construyeron trece bergantines y 
veleros de dos palos, trinquete y vela mayor. 

Desde el inicio de la Conquista, los 

tlaxcalrecas participaron en {a colonizacién 
de diversos lugares de lo que hoy es 
Querétaro, Puebla, San Luis Potosf, Jalisco y 
Chiapas. Inclusive llegaron hasta las Filipinas 
y la Florida. En la primera mitad del siglo XVI acompafiaron a Hernén 
Cortés en su expedicién al Pénuco y auxiliaron en su tarea de fundador de 
Guatemala a Pedro de Alvarado. Pero entre todas estas migraciones 
destacan la de 1559, compuesta por mil tlaxcaltecas casados y que estaba 

destinada a poblar San Miguel Copalan (sitio ubicado en el camino a 
Zacatecas), y la de mediados de 1591 que estuvo formada por 400 familias 
que entre otros lugares se instalaron en Saltillo. 

  

  

    

Esto no quiere decir que gracias a los tlaxcaltecas los espatioles 
conquistaton todos estos territorios. En el libro de Antonio 
Peitafiel, La ciudad virreinal de Tlaxcala, en la pdgina 41 nos 
comenta: 

“eran naciones aparte con autonomia independiente, eran y 
habian sido siempre enemigas irreconciliables, jamds aliadas; 
siempre hostilizada Tlaxcala por los mexicas, estuvo en su 

derecho de aliarse con Cortés... No era sélo Tlaxcala la que 
preparaba su venganza contra la tiranla de los mexicas, eran 
todos los pueblos que habian dado su contingente de sangre para 
las aras del dios de la guerra Huitzilopochtli..."19 

Una vez consumada la conquista de México los tlaxcaltecas 
obtuvieron una serie de privilegios como resultado de sus alianzas con 
los espaiioles en [a lucha contra el dominio de los mexicas, de las 

cuales hablaremos en el siguiente apartado. 

 



1.4 La época colonial 

Poco después de la conquista, entre 1520 y 1522, los espafioles 

establecieron el primer ayuntamiento tlaxcalteca, integrado por un 

cabildo de aristécratas indigenas presididos por un espafiol, 

conservando asi su gobierno indigena, sus tierras, el derecho de 

portar armas y montar caballos, también se les exenté del pago de 

tributos entre otros privilegios. A la Republica de Tlaxcala se le 

nombré sede del primer Obispado de la Nueva Espafia, se le 

otorgé un Escudo de Armas y el nombramiento de Leal Ciudad 

de Tlaxcala, concedida por Carlos V. 

En 1525, el Papa Clemente VII orden la fundacién de Tlaxcala 

como Ciudad. En los siguientes afios surgieron los caminos que 

comunicarfan a Tlaxcala con otras ciudades, como cl principal de 

México a Veracruz, que atravesaba por Tlaxcala-Calpulalpan- 

Texcoco, habia también un camino real, un camino arriero y un 

ramal y en 1537 se abrié un camino Tlaxcala-Puebla; a lo largo de



los caminos se empezaron a establecer las ventas, lo que se conoce 
hoy como posadas. 

El 2 de abril de 1535 por real cédula se le otorga a Tlaxcala el 
titulo de “Leal Ciudad” y “Escudo de Armas” (fig. 11) que es 
usado hasta nuestros dfas: 

"Este escudo esté formado por un campo colorado y 
dentro de él un castillo, una bandera con una dguila negra 
rampante en campo de oro y por la orilla en cada uno de los 
dos lados de ella un ramo de paimera verde y en lo alto de 
dicha orilla tres letras: ‘T, “Ky “F’, que son las primeras 
letras de los soberanos Isabel de Portugal, esposa del 
monarca Carlos V, rey de Espafia y de su hijo y nieto el 
principe Felipe; entre estas letras dos coronas de oro; en la 
parte de abajo dos calaveras y dos huesos de color amarillo 
a manera de aspas y la orilla en 
color plata.   

El campo rojo significa: . 
“caridad”, el castillo I ey ey 
representa “fe y seguridad”. 

Las iniciales “I, K, F” 

corresponden a la primera letra 
de los nombres de los soberanos 
y de su hijo. 

Las coronas de _ oro 
simbolizan “El Reinado de 

Espafia y La Nueva Espafia”. 

Las calaveras y las canillas 
significan: “Lealtad y amistad” 
aun después de la muerte, 

La palma derecha: “La 
Gloria y la Grandeza de 
Espafia”   

  

    La palma izquierda: “La 
Grandeza y Gloria de 
Tlaxcala”.29 

Por afiadidura, una real cédula otorgada por Felipe II el 18 de 

julio de 1563, ampara a Tlaxcala contra el sistema de la 
encomienda, que e1a una institucién jurfdica implantada por 
Espafia en América para reglamentar fas relaciones entre espafioles 
e indigenas. 

E] ptimer, Virrey Antonio de Mendoza, transformé el gobierno 

indigena en Municipio, con un gobernador uaxcalteca al frente 

que se clegia cada 2 afios, siguiéndole en importancia los cuatro 

Fig. 11 Escudo de 
Armas de Tlaxcala



sefiores de las cabeceras, con el titulo de regidores perpetuos, 
teniendo el cargo hasta su muerte. 

Aunque en los primeros afios posteriores a la conquista los 
espafioles mantuvieron su convenio de no cobrar tributos a los 
tlaxcaltecas, a partir de la segunda mitad del siglo XVI se les 
empezé a exigir una cierta cantidad de mafz al afio. Ante esta 
situacién los cuatro sefiores de Tlaxcala deciden viajar a Espafia en 
1583, para refrendar ante el Rey Felipe I las disposiciones 
coloniales que se habfan establecido, pero no fueron escuchados en 
su intento por conservar un estatuto especial respecto al resto de 
los pueblos ameticanos. 

La actual ciudad de Tlaxcala, fue trazada tomando como centro 
Ja plaza de ta Constitucién. La intencién de concentrar bajo esta 
traza paralela los edificios civiles y religiosos tiene significados 
simbélicos que une los conceptos de ciudad y civilizacién, idea 
que predominaba entre los arquitectos del siglo XVI al XVIIL 

La construccién de la ciudad se inicié con las obras de la “capilla 
abierta” y de "humilladero” del Convento de San Francisco. Los 
frailes espafioles que arribaron a la Nueva Espafia fueron en 
realidad los verdaderos conquistadores con su labor espiritual. 
Dieron inicio a la educacién, arte y cultura; no sdlo fundaban 

monasterios ¢ iglesias, tambien escuelas y hospitales. En su tarea 
educativa los frailes fueron incrementando el nuimero de escuelas; 

introdujeron varios métodos de ensefianza vali¢ndose de 
representaciones y pldticas pero, sobre todo, apoyaban sus 
ensefianzas del catecismo en Jas pinturas de los murales ejecutados 
en las paredes de los conventos franciscanos del siglo XVI. 

El primer Obispo de Tlaxcala, Fray Julidn Garcés, fundé el 
Hospital de la Encarnacién, inaugurado en 1537, y la primera 

escuela para naturales de Tlaxcala, 

Los espafioles trajeron a México la arquitectura de estilo 
renacentista, que se plasmé en las construcciones civiles y 
religiosas; en Tlaxcala se construyeron 12 grandes conventos antes 
de finalizar el siglo XVI y fue la época del gran auge arquitecténico 
de fa ciudad. 

A principios del siglo XVH, Tlaxcala se habfa convertido en la 
segunda zona manufacturera textil mds importante de la Nueva 
Espafia, es también en este siglo cuando se introduce a México la 

arquitectura barroca espafiola, construyéndose de preferencia 
catedrales y edificios civiles. Puebla es considerada ef centro 
principal de este estilo, lo cual repercutié en Tlaxcala, motivando 
ala creacién de un estilo muy especial: ef barroco-tlaxcalteca, a base de 
estuco (masa de yeso y agua de cola) encalado y Jadrillo. 

Para 1614 se refuerza la produccidn agricola con el cultivo de 
nopales en los que se criaba la cochinilla o grana, insecto que 

dy



reducido a polvo proporciona una tintura de color de grana, (rojo) 
para textiles, muy socorrida desde la época prehispdnica. 

En 1640, con la llegada al Obispado poblano de Juan de Palafox 
y Mendoza, se inicié una revuelta al intentar despojar a los frailes 
del gobierno de las parroquias de ind{genas y, en diciembre del 
mismo afio, una fuerza de sacerdotes y laicos del Obispado 
poblano invadié Tlaxcala y obligé a los franciscanos, dominicos y 
agustinos a cederles las parroquias. 

En 1692, poco después de la sublevacién de los indfgenas de la 

ciudad de México que acabé con el Palacio Virreinal, los 

tlaxcaltecas de tres pueblos protestaron por el aumento del precio 
de la carga del matfz y exigieron la disminucién del precio pero, al 
no ser escuchados, se dirigieron a los almacenes en Ia Alhéndiga, 

junto al Palacio de Gobierno, los cuales fueron destrufdos y 
quemados ¢ irrumpieron para tomar el grano y después se 
dirigieron a la casa del alcalde mayor de Tlaxcala, Fernando de 
Bustamante, apedreandola e intentando quemarla pero fueron 
rechazados por la guarnicién espafiola. 

Dentro del Virreinato de la Nueva Espafia, la provincia de 
Tlaxcala fue una de las cinco mayores gracias a su agricultura y a 
la introduccién del arado tirado por bueyes; se sembraba matz, 

frijol, trigo y se criaba preferentemente el ganado menor. 

Al establecerse los corregimientos en México se fundé, también 

en Tlaxcala, (paralelo al gobierno indfgena), el primer 

corregimiento espafiol, con un corregidor de justicia y territorio 
que ejercfa su jurisdiccién en algunas poblaciones, que era como 
un alcalde con funciones gubernativas, y el cual se mantuvo hasta 
la consumacién de la independencia de 1821. 

Para dar unidad al gobierno de la colonia se implanté el régimen 

y divisién de intendencias, con el cual Tlaxcala quedé dentro de la 

de Puebla en 1786. Tres afios después el ayuntamiento de Tlaxcala 
inicié un movimiento contra la incorporacién de la provincia a esa 
intendencia. 

“Por Real Cédula del 2 de mayo de 1793 Tlaxcala fue 
separada de la intendencia de Puebla para formar un 
gobierno independiente bajo la tutela directa del Virrey con 
un gobernador militar al frente"?! 

En 1812, afio importante para los espafioles, y también para 
Tlaxcala, se promulga la Consticucién Liberal de Cadiz. A las 
juntas que se realizaron para tal efecto asisticion varios diputados 
provenientes de México pero, sobre todo Tlaxcala, como 

provincia, tuvo derecho a designar diputados a las Cortes de 
Sevilla y Cddiz y como tales destacaron cuatro tlaxcaltecas ilustres: 
los hermanos Miguel y Manuel de Lardizdbal y los hermanos 
Uribe y José Miguel Guridi y Alcocer. Al Ilegar a la ciudad de 

 



Tlaxcala la Constitucién de Cédiz, se juré solemnemente en la 

plaza central, llamada desde entonces Plaza de la Constitucién. 

En esta Constitucién se ordenaba convocar a elecciones, los 

ciudadanos tlaxcaltecas cumplieron esta disposicién el 1 de enero 
de 1813, con la elecci6n de su primer Ayuntamiento 
Constitucional. 

Iniciada la guerra independentista el pueblo tlaxcalteca, si bien 

reafirmé su lealrad al gobierno virreinal, en sa momento apoyé al 
movimiento de Independencia de México prestando ayuda al jefe 
insurgente Mariano Aldama y al teniente José Francisco Osorno; 
en esta contienda también hubo tlaxcaltecas destacados como los 
insurgentes Miguel y Antonio Serrano, Vicente Goméz y José 
Manuel Herrera. 

Por Decreto Constitucional, que las fuerzas insurgentes de José 
Ma. Morelos promulgaron en 1814, Tlaxcala figuré como una de 
las 17 provincias mexicanas, es decir, por primera vez se colocé al 
territorio tlaxcalteca en plan de igualdad con el resto de las 
antiguas intendencias virreinales. 

Al término de la guerra de Independencia y con la nueva libertad 
que tespiraban los Ayuntamientos, el pueblo encontré el medio 
para garantizar los derechos politicos y defender sus intereses 
locales. También se elabora el primer proyecto de Constitucién 
realizado por el Congreso mexicano bajo la presidencia del 
tlaxcalteca Dr. José Miguel Guridi y Alcocer, triunfando la 

corriente polftica federalista. 

A la caida del Imperio mexicano de Agustin de Iturbide, una 
parte de la diputacién tlaxcalteca inicié las gestiones para convertir 
a Tlaxcala en estado, hasta que el 24 de noviembre de 1824 en el 

Acta Constitutiva de la Federacién, Tlaxcala se declara territorio 
federal y se le considera como uno de los estados integrantes de la 
Republica gracias a las intervenciones del Dr. José Miguel Guridi 
y Alcocer, triunfande la corriente polftica federalista. En 1835 el 

gobierno centralista desaparece el territorio de Tlaxcala 
incospordndolo a la regi6n de México; pero en 1843, segiin 
acuerdo con las Bases Orgdnicas, se reestablecié dicho territorio 
reafirmando en febrero de 1857 con la promulgacién de la 

Constitucién Liberal, que Tlaxcala se convierte en estado libre y 
soberano. 

Durante los tres siglos de dominio espafio! Tlaxcala mantuvo su 
unidad y cohesién, sus pobladores jamds perdieron e! orgullo de 
ser herederos de la antigua Republica de Tlaxcala. 

ty



1.5 Siglo XIX. El periddo 

de la anarquia y de las 

revoluciones 

Durante el perfodo de Anarqufa (1821-1876), caracterizado 
por la existencia de gobiernos de cardcter federal, centralista y dos 

monarquias, la integridad de Tlaxcala se vié amenazada a su 
desaparicién a cravés de su anexi6n a Puebla o al Estado de 
México. 

El Congreso Constituyente de 1857 elevé a Tlaxcala al cardcter 
definitivo de Estado; apoyado en esta Carta Magna, el Lic. 
Guillermo Valle se convirtié en el primer Gobernador 
Constitucional del Estado libre y soberano de Tlaxcala, respaldado 
por cl Coronel Miguel Lira y Ortega, instaldndose el Congreso 
Local que a fines de septiembre del mismo afto dié su primera 
Constitucién Polftica a Tlaxcala. 

El 5 de mayo de 1868, el Coronel Miguel Lita y Ortega 

promulga la Constitucién Polftica de Tlaxcala donde eleva al



municipio al nivel de Cuarto Poder del Estado, déndole libertad y 

autonom(a para fijar sus atribuciones. El licenciado y Coronel 
Miguel Lira y Orcega (1827-1882), fue un militar ejemplar, poeta, 
historiador, hombre de ideas liberales, fue secretario de gobierno, 

diputado y dos veces gobernador de Tlaxcala. Introdujo la 
imprenta a la entidad en 1885 , a pesar de que Meade Mercedes, 
en su libro Hombres y Mujeres Ilustres, nos dice que murié en 1882, 
y en 1857 logra que Tlaxcala sea elevada al rango de estado. 

Durante la gubernatura del Coronel Préspero Cahuantzi (1885- 
1911), hubo un gran impulso a las artes gréficas, el periodismo y 

Ja industria, instaléndose varias fabricas especialmente textiles; 

estimuld Ja culcura enfatizando la ensefianza con el apoyo de la 
construccién de escuelas, también de bienestar social como: 
hospitales, presas, canales, y fue autor de una de las ediciones del 
Lienzo de Tlaxcala. 

Cuando el Ferrocarril Mexicano se inauguré en 1873, que unfa 
por vez primera la capital de la Republica con el puerto de 
Veracruz, su recorrida atravesaba el territorio de Tlaxcala, 
asimismo y como producto del auge ferroviario surge Apizaco, en 
donde son instalados los talleres del ferrocarril, una estacién y el 
entronque para el tendido de las vias férreas hacia la ciudad de 
Puebla. 

Como consecuencia del esplendor ferroviario florecen las 
haciendas pulqueras, enviando la que entonces era la bebida 
nacional por excelencia a las ciudades de México, Puebla y 
Veracruz. De las mds famosas productoras de pulque destacan las 
haciendas de San Bartolomé del Monte y San Nicolas ef Grande. 
Habla otras haciendas que ademas del pulque producian cereales 
como el mafz y el trigo; entre estas encontramos la de Ixtafiayuca, 
Zoquiapan, Mazaquiahuac, el Rosario, la Laguna y San Juan 
Molino; a la par brotan las fabricas textiles como La Trinidad y 

San Luis Apizaquito, que fueron eje de la transformacién de 
Tlaxcala, formando parte del cordén industrial cextil mds 
importante de la Republica. 

"Con la caida de Porfirio Diaz en 1911, los maderistas 
conquistaron la gubernatura en Tlaxcala por intermedio del 
ex-obrero Antonio Hidalgo; mds al tratarse de una entidad 

tapizada de haciendas, se gesta un fuerte movimiento 
campesino similar al zapatista en Morelos. Los peones 
desatan inumerables huelgas en las haciendas pidiendo el 
aumento de salarios, la reduccion de la jornada de trabaye y 

la abolicién de los castigos. Propagan a los cuatro vientos, 
que nadie podia ser obligado a trabajar sin su pleno 
consentimiento. Todo ello en concordancia con los dictados 
del articulo So. de la Constitucién Politica de 1857" 2 

Al concluir la lucha armada Tlaxcala se ve en una nueva realidad:



las haciendas cuyos otigenes se remontan a la época colonial son 
afectadas y sus tierras entregadas al campesinado; las fabricas 

textiles entran en una crisis de la cual dificilmente se 
sobrepondran, pero los hacendados concientes de la situacién por 

la que atravesaba el estado no se amedrentaron e¢ iniciaron otra 
actividad que no era desconocida para ellos, la ganaderfa, donde 

destaca la crfa de toros para la fiesta brava. 

Por decteto del general constitucionalista Pablo Gonzdlez, el 3 de 

septiembre de 1914 se abolieron las deudas de los peones, 
artesanos, mozos y empleados de las haciendas y ranchos de 

Puebla y Tlaxcala. 

Tlaxcala fue de los primeros estados en aplicar la ley del 6 de 
enero de 1915 acerca de la reivindicacién de los derechos de los 

pueblos sobre las tierras. 

Juan Cuamatzi (1879-1911) estudiance talentoso, precursor de 
la revolucién en México, fué el iniciador y defensor de los 

derechos agrarios en Tlaxcala. 

A partir de la Constitucién de 1917, se declara a Tlaxcala uno de 

los 24 Estados de la Reptiblica Mexicana. El pais comienza la tarea 
de reconstruccién, credndose partidos politicos e impulsando la 

cultura. 

La Constitucién del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fue 

promulgada el 16 de septiembre de 1918.
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2.1 El Movimiento 

Muralista Mexicano 

E ser humano realiza por medio del arte la tarea de dar 
permanencia a lo momentdneo, de hacer presente ef pasado y de 
atrapar el tiempo. 

De singular caracterfstica es el arte en México y cuenta con una 
tradicién muralista que abarca 26 siglos aproximadamente. Sus 
antecedentes mds remotos se localizan en las Grutas de 

Juxtlahuaca, en Chilpancingo, pintados alrededor del siglo VII 

antes de Cristo, atribuidos a la cultura olmeca 

Desde el florecimiento de la cultura olmeca, hasta el nacimiento 

del movimiento muralista mexicano en los afios veinte, existe una 

linea de continuidad en la expresién plastica del pueblo mexicano 

plasmada en muchos murales. Su importancia ha sido sefialada 

pot Manuel Toussaint: 

“Lo mds importante para mi -escribid- es marcar la 
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continuacion del fenédmeno pldstico de la época indigena a la 
cristiana, continuidad que se ve ahora realizada por la 

supervivencia de motivos iconogrdficos aborigenes en 
murales que decoran edificios de indole europea, como las 

grecas de Culhuacdn o la virgula, que, surgiendo de la boca, 
marca el signo de la palabra, en los indios vestidos con piel 
de jaguar -pues no son simios- que decoran los muros de la 

Casa del Dedn en Puebla.” 23 

Las pinturas murales de la época prehispdnica demuestran que 
los indigenas conocfan la técnica del fresco y del temple y que 
tenfan un extraordinario sentido de la decoracién. Los 
franciscanos y agustinos, al iniciar la construccién de capillas, 

conventos ¢ iglesias en el siglo XVI , aportaron los conocimientos 
que tenfan de la pintura mural renacentista con una funcién 

educativa y catequizadora. El resultado de esta fusién es la 
continuacién del fenédmeno pléstico de la epoca indigena que se 
caracterizé por llenar los muros de los conventos de pinturas al 
fresco en blanco y negro o a todo color. 

Hacia la mitad del siglo XVII comienza el barroco en los 
interiores de las iglesias y, con él, el apogeo de 1a riqueza pictérica 
de gran colorido, composicién y exaltacién figurativa. 

Para el siglo XVIII la pintura se ve empobrecida y se debilita en 
la Nueva Espafia. Es entonces cuando comienza en Puebla la 
decoracién de las superficies - ladrillos, ladrillos y azulejos, o 

azulejos- exclusivamente de cupulas, torres y fachadas. La 
azulejerfa policromada cubria el total, fajas o zonas, formando una 

simple cuadricula o con intercalacién de estrellas estilizadas y 
cartelas barrocas (ménsula de mucho vuelo) que ostentan leyendas 

o escudos. 

En la segunda mitad del siglo XVITI la pintura mural mexicana 
comienza a escapar de la melosa tradicién de obras que se venian 
elaborando, reviviendo con ello la pintura auténticamente 

documental. 

Se considera que el principal factor y la fuerza que 

impulsé al movimiento muralista mexicano, fue la 

Revolucién Mexicana de 1910. Revolucién de inspiracién 

nacionalista que en el orden cultural luché contra el 
entregamiento de la sociedad porfiriana a las corrientes 

culturales francesas y europeas. A partir de ella surge un 
incontenible movimiento de revaloracién de la cultura y de 
los valores autéctonos de México.?4 

Con el siglo XX se inicia en México, una vida nueva. Se 

cuestionan, en el terreno de las ideas y de las armas, los vicos y 

nuevos problemas de la nacién: la tenencia y la explotacién de 
la tierra, los derechos de los trabajadores fabriles, el dominio 
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sobre los grandes recursos naturales, la educacién de las 
mayorfas, la formacién cultural de México. 

En su primera fase la Revolucién se enftenta al régimen del 
pasado y lo derroca, continuando con la lucha entre los diferentes 
bandos revolucionarios para definir el cardcter del nuevo orden 
que habria de establecerse. Esta definici6n se concreta en la 
Consticuci6n de 1917, que armoniza las diversas tendencias 
revolucionarias y sefiala los lineamientos bdsicos de un estado 
democrdtico. La Revolucién habria de influir decisivamente en la 
transformacién de la culcura pero, antes, la cultura habia 

contribuido también a preparar los cambios de la vida nacional. 

En fas artes pldsticas el tono dramético, alto y limpio de la 
Revolucién fue anunciado con elocuencia por un artista del 
pueblo, ef grabador José Guadalupe Posada. 

El arte popular alcanza una dimensién nacional en los grabados 
de Posada. Sus temas, sus personajes, el Hlanto y el fulgor de sus 
escenas y hasta los huesos de sus “vivientes” calaveras son 
totalmente mexicanos, al mismo tiempo que son considerados 
como un tratado de los episodios nacionales de su época. Aunque 
sélo elaboré grabados y nunca pinté un muro, tiene que ser 
considerado, por el sentido y la fuerza de su obra, como precursor 

y profeta del muralismo mexicano. 

La pintura mural mexicana, como actividad artistica se venia 
desarrollando desde principios de siglo Fue la Revolucién 
Mexicana la accién impulsora de lo que hoy conocemos como 
muralismo mexicano la que hizo posible el surgimiento y el 
esplendor de esa expresién artistica. 

La base social y estética de este movimiento se encuentra 
precisamente en las Juchas sociales del pueblo mexicano. Es este la 
inspiracén y la fuerza que dan sustento a los temas que fueron 
plasmados en los muros de nuestro pafs y que nos han servido para 
darnos identidad como nacién y conocer en forma gréfica y visual 
los mds importantes acontecimientos de nuestro pueblo. 

Hay en esa pintura mural mexicana una indudable y vigotosa 
aportacién de la cultura y el arte de Occidente. Los fundadores del 
muralismo mexicano -sus idedlogos como el Dr. Adi y sus més 
famosos realizadores- habfan estudiado a fondo la inspiracién, los 
estilos, las técnicas, fas escuelas del extranyjero. Su cultura era 

bdsicamente occidencal. Sin embargo, no puede ni debe 
consideiarse que la pintura mural mexicana sea una simple 

prolongacién de la pintura mural de Occidente. Se trata de un 

hecho cultural nuevo, con su propia formacén histérica y con su 

particular cardcter estético. 

EI elemento primordial del nuevo arte plastico de México estaba 

precisamente en México. En su historia, en su pueblo, en su 

 



paisaje y en su cultura. De esta manera se afirma que una 

caracter{stica de la pintura es la fusién de lo mexicano con lo 
universal. 

La pintura mural de este siglo aparece en el momento en que un 
grupo de artistas con una visién revolucionaria del arte y de la vida 
social comienzan a pintar, bajo los auspicios del poder publico, la 
vida de su pueblo y su historia. Esos pintores habfan realizado su 
aprendizaje en las academias pero, sobre todo, en la observacién 

directa del pueblo de México, cuya idiosincrasia e ideales conocfan 
y compartian. De ahf que incluyeran en su concepcidn de un arte 
nacional, elementos de las artes pldsticas populares que antes eran 
objeto de menosprecio o de olvido. En esa gran corriente casi 
subterrénea de arte popular -los retablos, la pintura de las 
peluquerfas, los grabados de los “corridos”, la caricatura politica, 

el color y el dibujo de las telas fabricadas por los indigenas, la 

alfarerfa y a jugueterfa del pueblo- encontraron un verdadero 
caudal de limpia inspiracién, la de un arte que seguia mostrando, 

atin en obras de factura sencilla y proporciones menores, el gran 

sentido de las formas y del color que ha sido vocacién milenaria de 
los habitantes de esta tierra. 

El México surgido de la Revolucién, tiene fervor por la paz, por 
el progreso humano y por la justicia social. Estos temas han sido 
interpretados por los maestros de la pintura mural mexicana, y con 

gran vigor, la vida y Ja lucha de los demds pueblos del mundo y de 

sus libertadores y constructores expresdndolo con un sentido de 
universalidad. 

Lo que diferencia al grupo de pintores murales de cualquier otro 
grupo es su capacidad critica; por la preparacién que la mayor 
parte de ellos tenfan, estaban en posibilidad de ver con claridad el 
problema del momento y de saber cual era el camino que habia 
que seguit. Se reunfan, al mismo tiempo, un grupo de artistas 
experimentados y  gobernantes _ revolucionarios que 

comprendieron cual era el arte que les correspondia. El primero de 
ellos fue José Vasconcelos, quién hizo un llamado a los pintores a 
colaborar en los proyectos de nacionalizacién de la educacién y la 

culcura. De ahf el valor social de la obra de arte: el artista nos 
comunica “algo”, su fuerza y su solidaridad con los valores 

espirituales, nos entrega 1a realidad de las cosas a uavés de 

diferentes versiones, de acuerdo con la capacidad del artista 

Como anteriormente fo mencionamos, !a Revoluci6én Mexicana 

fue el principal motor que impulsé al movimiento muralista 
mexicano y, una de las principales reacciones contra los festejos del 
primer centenario del Grito de Dolotes, enue las que se incluyé 
una exposicién de pintura espafiola, el doctor Atl, Orozco y otros 
estudiantes de la academia de San Carlos organizaron una Gran 
exposicién que tuvo gran éxito, cn septiembic de 1910. 

  



En Junio de 1911 estallé la huelga de los estudiantes de pintura 
y escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

El conflicto surgiéd cuando el director, el arquitecto 

Antonio Rivas Mercado, cancel6é el permiso que habia dado 
para el uso del salén en que efectuaban sus reuniones la 
Unién de Alumnos, moleste en primer lugar por las 
actividades piblicas de los estudiantes a favor de la 
campafia electoral de Francisco I. Madero, y después porque 
los estudiantes al presentarle la nueva directiva de la union 
le expresaron sus ideas respecto al mejoramiento del sistema 
educativo de la escuela. 25 

Los periddicos y revistas de entonces publicaron amplias 
informaciones sobre estos acontecimientos estudiantiles. El 3 de 
agosto, en nombre de la Comisién, Raziel Cabildo expuso y 
entregé el pliego de las peticiones de los huelguistas al Secretario 
de Institucién Publica y Bellas Artes, licenciado Francisco Vazquez 

Gémez, cuyo texto fue publicado y dado a conocer por David 

Alfaro Siqueiros. 

Los huelguistas demandaban la renuncia del director de la 
escuela, y propon{an para dicho cargo al pintor Alfredo Ramos 
Marttnez, asf como el mejoramiento de los planes educativos. Las 
peticiones no fueron atendidas . Para que no perdieran el tiempo 
mientras se solucionaba el conflicto, el Comité Directivo de la 
huelga acordé que los alumnos huelguistas hicieran sus prdcticas 
de dibujo y pintura en los parques publicos de la ciudad. 

E119 de abril de 1912 terminé la huelga con la renuncia de 
Rivas Mercado, la cancelacién de las expulsiones de alumnos 

de la escuela y el otorgamiento de un nuevo permiso para usar 
el salén de sesiones a la Unidn de Alumnos Pintores y 
Escultores de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 96 

En 1913 fue fundada la primera Escuela de Pintura al Aire Libre 
en la localidad de Santa Anita , Distrito Federal, bajo la direcci6n 
de Alfredo Ramos Martinez. Las escuelas de pintura al Aire Libre 
fueron una consecuencia del radical movimiento de protesta 
contra los absurdos sistemas de ensefianza de la Academia. 

Después de esta escuela se abricron otras en diferentes 
localidades del Distrito Federal, Hidalgo y Puebla. Entre 1920 y 
1929 se organizaron importantes exposiciones de obras de los 
alumnos de las escuelas al aire libre. La primera en la Academia de 
Bellas Artes en la ciudad de México, las otras cn Berlin, Paris y 
Madrid. También en la Galerfa de Arte Moderno instalada en el 
Teatro Nacional, que dirigian Carlos Mérida y Carlos Orozco 

Romero. 

Durante la permanencia de Venustiano Carranza en Veraciuz, en 

1915, el doctor Atl findé “La Vanguardia”, periddico de la 

 



Revolucién en el que colaboraron José Clemente Orozco, David 
Alfaro Siqueiros, Ramén Alva de la Canal, Ezequiel Alvarez 

Tostado, Raziel Cabildo, José de Jestis Ibarra, Manuel Becerra 

Acosta, Ignacio Beteta y otros. 

Entre los afios de 1919 y 1920 en Pars, se encuentran Diego 
Rivera y Siqueiros discutiendo sobre: 

“Ia necesidad de transformar el arte mexicano, creando 

un movimiento nacional y popular” 27 

El movimiento muralista mexicano da inicio en los afios de 1921 
y 1922, con las obras de pintura en el ex Colegio Maximo de San 
Pedro y San Pablo, y luego en el Anfiteatro Bolivar y en los patios 
de la Escuela Nacional Preparatoria. En San Pedro y San Pablo 
trabajaron el doctor Atl, Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, 
Jorge Enciso, Eduardo Villasefior, Gabriel Fernandez Ledesma y 
Julio Castellanos. En el Anfiteatro Bolfvar, Diego Rivera ejecuta su 
primer mural a la encdustica. Con él colaboran Xavier Guerrero, 
Fermin Revueltas, Amado de la Cueva, Fernando Leal, Jean 

Charlot, Ramén Alva de la Canal, Carlos Mérida y Emilio Garcia 

Cahero. 

Los murales en los patios de la Escuela Nacional Preparatoria se 
inician con los frescos de Ramén Alva de la Canal, José Clemente 
Orozco, Jean Charlot y Fermin Revueltas, ayudados por Méximo 
Pacheco, Emilio Garcia Cahero, Juan Manuel Anaya, Roberto 

Reyes Pérez y Fernando Leal. Al regresar Siqueiros de Europa se 
incorpora iniciando sus obras en el cubo de la escalera del Namado 
Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Para luchar por los objetivos ideolégicos del muralismo se 
organiza, en 1923, el Sindicato de Pintores, Escultores y 
Grabadores Revolucionarios de México, del que Siqueiros, es 

nombrado secretario general y redacta el manifiesto que define la 
posicién polftico-social del grupo de pintores que iniciaron el 
movimiento muralista mexicano. 

En su libro, Inventario del Muralismo Mexicano, Orlando 

Sudrez, en la pdgina 40, hace referencia al testimonio de Orozco 

acerca de este movimiento y nos dice: 

“La pintura mural se inicid bajo muy buenos auspicios. 
Hasta los errores que cometié fueron itiles. Rompio la rutina 
en que habia caido la pintura. Acabé con muchos prejuicios 
y sirviéd para ver los problemas sociales desde nuevos puntos 
de vista, Liquidé toda una época de bohemia embrutecedora, 
de mixtificadores que vivian una vida de zdnganos en su 
“torre de marfil”, infecto tugurio, alcoholizados, con una 
guitarra en los brazos y fingiendo un idealismo absurdo, 
mendigos de una sociedad ya muy podrida y préxima a 

desaparecer. Los pintores y los escultores de ahora serian 

 



hombres de accién, fuertes, sanos e instruidos dispuestos a 
trabajar como un buen obrero ocho o diez horas diarias. Se 
fueron a meter a los talleres, a las universidades, a los 
cuarteles, a las escuelas, dvidos de saberlo todo y de ocupar 

cuanto antes su puesto en la creacién de un mundo nuevo. 
Vistieron overol y treparon a sus andamios” 28 

El  Sindicato se  proponia,  segtin Orozco, 
“socializar el arte. Destruir el individualismo burgués. 
Repudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte salido 
de los circulos ultraintelectuales y aristocrdticos. Producir 
solamente obras monumentales que fueran del dominio 

publico” 29 

Siqueiros ha puntualizado que la constitucién del 
Sindicato “nos entregé a la militancia politica y mejoré el 
cardcter ideolégico de nuestra temdtica” 36 

Durante el gobierno del general Lézaro Cardenas, 1934-1940, se 

produce un incremento en la produccién de murales, en fa 

incorporacién de nuevos pintores al movimiento muralista y en el 
contenido ideoldgico de las obras, motivado en gran parte por la 
lucha antifascista que se desarrolla en este perfodo. 

En 1937, Leopoldo Méndez y otros grabadores revolucionarios 

fundan el taller de Grafica Popular, e incorporan la estampa al 
movimiento de arte publico. Las Misiones Culturales sacan la 
pintura mural de Ia capital a las ciudades y pueblos de las 

provincias. 

Mientras estos sucesos acontecian a nivel nacional, el maestro 

Desiderio Herndndez Xochitiotzin, realizaba sus estudios de 
dibujo, anatomia y perspectiva en la Escuela de Bellas Artes de 
Puebla, de 1936 a 1940. 

Para luchar por el arte revolucionario y la integracién pléstica, 

pintores, esculcores, grabadores, arquitectos y escritoies se unen en 
la Sociedad para el Impulso de las Artes Pldsticas. Para defender 
esos objetivos, los arquitectos Guillermo Rosell de la Lama y 
Lorenzo Carrasco editan en 1948 la revista “Espacios”. 

En 1947 el maestro Xochitiotzin, decide dedicarse a la pintura 
por cuenta propia. Expone con el grupo Doce Pintores Mexicanos 
en la ciudad de México y en la Universidad Michoacana de San 

Nicolds de Hidalgo en Morelia. 

Con cl auspicio de organismos oficiales, un grupo de artistas 
paitidarios del muralismo mexicano funda en 1952 el Frente 
Nacional de Artes Plasticas. Apoyados por los arquitectos Carlos 
Lazo y Rati] Cacho y el pintor José Chavez Morado, organizan el 
‘aller de Integracién Pldstica que queda bajo la dependencia del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 



Entre 1952 y 1958 la produccién mural alcanza su mayor 
incremento. Se hace mds fuerte la corriente que se opone al arte de 
contenido sociopolitico. Se consolidan los vinculos con el 
mercado de arte de fos Estados Unidos. La “Pan American Union” 
logra sus objetivos de penetracién ¢ impone orientaciones estético- 
polfticas. Surgen los nuevos enemigos del movimiento muralista 
con José Luis Cuevas a la cabeza. 

En este periodo el maestro Xechitiotzin, realizé diversas 

exposiciones a nivel regional en Puebla y otras en el Distrito 
Federal, ademas de ser invitado por la SEP a participar en cursos 

y conferencias en localidades y ciudades de su estado; incursiond 
en la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Puebla y en 1957 inicia lo que serfa su mds grandiosa obra 
muralista en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. 

En el afio de 1964 se producen 87 murales, muchos de ellos pata 
el Nuevo Museo Nacional de Antropologfa ¢ Historia. En este 
mismo afio Siqueiros sale de la c4rcel donde pasé cuatro afios 
acusado del delito de “disolucién social”; por su parte los jueces 
localizaron otro delito “en su obra pictérica, toda vex que el artista 
ha afirmado, textualmente, que su pintura es objetiva y simbélica de 

su ideologia”3! De esta manera el arte social mexicano quedé 

clasificade dentro de las posibles expresiones de delito. 

Aunque sus fundadores hayan desaparecido, el gran ciclo creador 
de la pintura mural mexicana no ha terminado. Este arte lleno de 
energfa popular y humana, de poderosas rafces de la herencia 
cultural del México antiguo y en el resurgimiento nacional que la 
Revolucién produjo tiene una vigorosa influencia en la vida 
cultural de nuestro tiempo Ia cual nos impedird dejar de lado su 
experiencia y su ejemplo. 

Para conocer més acerca de la obra del pintor tlaxcalteca, 
Desiderio Herndndez Xochitiotzin, en el siguiente apartado se 
encuentra su biograffa hasta 1957, afio en el que inicia su obra en 

cl Palacio de Gobierno de Tlaxcala. 

 



2.2, Biografia del pintor 

tlaxcalteca Desiderio 

Hernandez Xochitiotzin 

Dasiderio Hernandez Xochitiotzin nacié en el pueblo de Santa 
Maria Tlacatecpac, en San Bernardino Contla, actual municipio 

de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el 11 de febrero de 1922, (foro 01). 

Desde pequefio se traslada a Puebla donde cursa su educacién 
bdsica y aprende de su padre el oficio de hojalateria y herrerfa 
artisticas. 

De 1936-1940, estudia en la Academia de Bellas Artes de Puebla 

y a los 18 afios funda junto con otros cinco artistas 1a Unién de 
Artes Pldsticas, en 1940. 

En 194] realiza su primera exposicién, a la cual le sucederian 
varias mds por seis afios consecutivos dentro de la Unién. 

En 1948 realiza dos murales en el Templo de San Agustin 
Calvario en Cholula, Puebla: Conversién de San Agustin y San 

Agustin a la orilla del mar



En 1949 se realizan diversas exposiciones indivuduales por 
diferentes ciudades como: Toluca, dos mds en Puebla y su primera 
exposicién individual en la Ciudad de México en la Galerfa de 
Arte Moderno. En ese mismo afio ingresa al Salén de Ja Plastica 
Mexicana y a partir de entonces toma parte en casi todas las 
exposiciones de esta galerfa. 

En 1952, en el Templo de Fatima en Tacdmbaro, Michoacdn, 

realiza otra obra Los quince misterios del Santo Rosario al temple 
sobre tela. 

En 1953, en casa del poeta y dramaturgo Miguel N. Lira en 
Tlaxcala, nace la posibilidad de que el joven artista Xochitiorzin 
pinte un mural en Palacio de Gobierno; es a partir de este 
momento que inicia su ardua labor de investigacién y 
documentacién histérica sobre su pueblo y su tierra natal. 

En este mismo afio es becado para realizar una exposicidn en la 
Gummerson Kons Gallery en Estocolmo, Suecia. 

Es en 1957 que se traslada a Tlaxcala y da inicio a el proyecto 
plistico mds ambicioso de su carrera. 

La primera etapa de realizacién de dicho proyecto duré diez 
afios, en los cuales investigé, diseiid, realizé bocetos, preparé los 

mutos y concluyé los primeros 285 metros cuadrados del mural. 

De 1967 a 1968 contintia su investigacién histérica para la 
realizacién del mural La conguista, y en 1987 da inicio al mural El 
siglo de oro tlaxcalteca. En 1990 realiza el murat Del sigh de las luces 
al porfirismo de Tlaxcala y México. 

El pintor tlaxcalteca combina su trabajo de mural con la 
produccién de obra de caballete y grdfica, 
pintando murales religiosos y civiles en 
instituciones ptiblicas y privadas en 

Tlaxcala. 

Miembro fundador del Salén de ta 

Plastica Mexicana, expone en la ciudad de 
México y otros estados del pais, viaja con 
fines diddcticos a Espafia, Estados Unidos e 
Talia. 

Foto 01 Desiderio 
Herndndez 
Xochutiotzin, pintor y 
muralista tlaxcalteco.  



Ei pintor sintetiza en una frase su tarea: 

“un mural es algo asi... como un discurso, no una 

plética... Debe ser un hermoso discurso que hable a los 

presentes de ahora y a los presentes de mafiana y pasado 

mariana. Requiere de quien lo hace de un oficio que se lleva 

mucho tiempo para dominar, exige un trabajo de 

investigacién extenso, que necesita de mds tiempo, asi como 

de una renuncia definitiva del artista al autohomenaje”.>? 

 



2.3 El Palacio de 

Gobierno: la historia 

se pinta en los muros 

EB Palacio de Gobierno de Tlaxcala es una de las mds valiosas 

joyas arquitecténicas del siglo XVI. Su construccién se inicié en 

1545. En su mayorfa hecho de muros gruesos de adobe, es una 

muestra valiosa del uso de este material cn la regién; a través del 

tiempo ha albergado diversas dependencias como la Alcaldia, la 

Alhéndiga y las Casas Reales, (foto 02) que fueron construfdas en 

1548, bajo el mandato del virrey Antonio de Mendoza. 

A lo largo del tiempo el Palacio de Gobierno ha suftido 

constantes intervenciones, fue quemado durante un mitin de los 

indigenas en 1692 y en agosto de 1711 un terremoto lo derrumbé 

parcialmente, por lo que ha sido reparado varias veces. La antigua 

Alcaldia ocupaba la planta central del conjunto, hoy en dia es 

Secretaria de Acuerdos y despacho del gobernador. 

Citlalli Xochitiotzin, hija del maestro Desiderio Herndndez 

 



Xochiuotzin, en su libro El Estado de Tlaxcala, nos da una 

descripcidn del interior del Palacio de Gobierno: 

"Se trata de una edificacién con arcadas internas y muros 
de silleria en el cubo de sus escaleras, donde también se 

encuentran labradas en cantera las imagenes de los Cuatro 
Sefiores de Tlaxcala. Las columnas que sostienen los arcos 
de la parte inferior estan labradas, al igual que sus capiteles, 
donde se han representado las ramas de capulin, fruto tipico 

de esta tierra. Estas columnas sostienen tres arcos rébajados 
y el edificio remata en un frontis donde se ubica un reloj".33 

Saliendo det Palacio y en direccién hacia el 

poniente se encuentra la casa que antafio 
fuera la Alhdndiga, que era una casa publica 
destinada para la compra y venta del trigo y 
otras mercaderfas, donde puede admirarse el 
portén de cantera adornado con flores de 
zapote (foto 03) (se desconoce la fecha exacta 

de realizacién); en la actualidad son oficinas. 

En el extremo oriente del Palacio est4 lo que 

fueron las Casas Reales, en cuya entrada 

principal hay un arco multivolar en cantera, 
su parte alta servia para albergar con lujo y 
comodidad a cualquier huésped principal 
durante su paso por estas tierras, la yeserfa 
adorna las jambas del balcén (jamba nombre de cada una de las 
piezas verticales que sostienen el dintel de las puertas o ventanas) 
y armoniza con el decorado rococo restaurado en 1928, y su 

cuerpo central se prolonga en la parte 

superior para adornar el nicho donde 
se encuentra la réplica de la campana 

de Dolores instalada en 1960, 
También en este afio se vistieron sus 
muros de ladrillos en petatillo y 
decoraron de yeserfa sus balcones y 
cornisas armonizando el conjunto. 

En fa parte interior del Palacio, en 
lo que fueran las Casas Reales, los 

muros son vestidos con la narracién 

épica del pucblo tlaxcalteca, los 

murales estan pintados al fresco 
acuareleado, al estilo florentino, de 

gran movimiento; son la significacién 

plastica muralistica de lo tlaxcalteca y cuyo titulo es: Historia de 
Tlaxcala y su Contribucién a lo Mexicano obra de el tlaxcalteca 

Desidetio Herndndez Xochitiotzin. Trabajo minucioso de mds de 

treinta afios de constancia ¢ investigacién, quien lo inicio en 1957 

  

  

Foto 02 Fachada 
de la Alcaldia a 
un cosfado del 
Palacio de 
Gobierno 

    

Foto 03 Detalle de 
flor de zapote del 
portén de la 
Alhéndiga



y que comprende hasta el momento 425 metros cuadrados 
pintados. Por algunos afios estuvo interrumpida su labor. 
Representan a historia Prehispdnica, Virreinal y Contempordnea 
del pueblo tlaxcalreca, 

Organizacién de la obra: 

+ El relato da inicio con la salida de la cuevas de Chicomoztoc y 
la travesia de la tribu de los tlaxcaltecas por diferentes tierras, 
realizado en 1957. 

+ El establecimiento de los Cuatro Sefiorfos de la Antigua 
Reptiblica de Tlaxcallan: Tepecticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlén 
y Tizatlan. 

+ Los murales de las tropas tlaxcaltecas con Nezahualcoyotl y ef de 
las batallas de tlaxcaleecas contra aztecas, ambos pintados en 1961. 

+ Las fiestas de Camaxtli, la alianza con los Texcocanos y las 
guerras floridas, todos ellos elaborados en 1961. 

+ El mural de Tlahuicole y las fiestas de Xochiquetzalli, pintados 
en 1962. 

+ El mercado de Ocotelulco, con Ia riqueza de sus frutos y semillas 
y los productos fundamentales para la subsistencia en ésta region: 
maiz, maguey y sus derivados, mural realizado en 1966. 

+« Los sfmbolos de la conquista: Afio Uno Cafia, el cerro de 
Tepetzintla, la garza con su espejo, los siameses, el remolino sobre 

el templo y los rostros con la angustia de la incertidumbre y lo 
desconocido, al igual que el anterior lo realizé en 1966, 

+ La Conquista, donde los tlaxcaltecas estan representados por sus 
valientes guerreros y por Xicohtencatl, donde se ve la narracién 
de sus encuentros y batallas con los espafioles. También hallan 
lugar Ja alianza, los simbolos, los dioses, los santos, los hombres 

y las mujeres en el encuentro de dos cosmogontas que se unirdn 
en la imagen de Dofia Marina, la Malinczin, ennoblecida por sus 

vestimentas rojas y blancas, este mural lo termind de pintar en 
1968. 

+ El siglo XVI, siglo de oro de Tlaxcala, con sus grandes hombres 
y mujeres, su comunidad de indigenas, su contribucién de 
emigrantes colonizadores, este mural fue realizado en 1988. 

+ Los siglos XVIII y XIX que trajeron las grandes modificaciones 
debidas a los Borbones, pero también la Independencia, el 

Imperio y la Reforma, al igual que el anterior, fue realizado en el 
ao de 1988. 

 



Croquis de ubicacién de los murales dentro del Palacio 

de Gobiemo en Tlaxcala 

  

Ventana 

  

  

   

  

            Enirada 
Principal 

sen "Plaza de-ta 
enione |  Constitucién 

Orlente 

Norte a> Sur             
  

Poniente 

1 Peregnnacién at Valie de Anahuac 9 Sacnficio de Tlahucole 
2 Protecia de Comoxtli 10 Fiestas a Xochiquetzalli 
3) Fundacién de Tepeficpac 1} Tlaxcala, lugar del raciz 

4 Fundacidn de los Seforfos de Ocotelulco 12 El Maguey, drbol de tas maravilias 

Quichurxtlan y Tzatian 13 Elmercado de Ocoteluico 

5 Fiestas mucies al Dios Camosxti 14 Los simbolos de la Conquista 

6 Tropas tlaxcaltecas y huexotzincas con 1§ La Conquista 

Nezahualcoyott 16 El siglo de oro tlaxcalleco 
7 Xochiyayotl o gerras fiondos 17 Siglos XVIll y XIX 

8 Batalla entie tlaxcaltecas y aztecas



Murales de las Ventanas y entrada principal 

En tos marcos de las ventanas estan descritas las cuatro 
generaciones, que de acuerdo a la mitologfa ind{gena habfa pasado 
el mundo. 

La primera se [lama Tonatiu, cuando el mundo fue destrufdo por 

un gran diluvio y los hombres se convirticron en peces y sélo se 
salva una pareja humana que es tragada por un gran pez dando 
inicié a la siguiente generacién. 

La segunda generacién se llama Ejeltonatatiu, Sol de Viento, 
cuando los hombres se transforman en monos; la tierra en esta 
ocasién es destrufda por grandes huracanes y tambi¢n se salva una 
pareja humana en una casita dando origen a la tercera generacién. 

En la parte de arriba de la ventana solamente se observa un Aguila 
que esta deteniendo el calendario azteca, es parte de la quinta 
generacién que se vive actualmente Ollin Tonatiu que se dice que 
el mundo ser4 destrufdo por grandes movimientos teliricos. 

La tercera generacién se le conoce con el nombre de Sel Tonatiu, 

sol de fuego, que se dice que la tierra fue destrufda por grandes 
incendios y los hombres se convirtieron en aves, salvandose una 
pareja humana quemando en cfrculo una parte de un bosque, que 
dio origen a la cuarta generacién. 

Dal Tonatiu, es el nombre de la cuarta generacién que significa 

sol de tierra, cuando Ia tierra es destrufda por grandes derrumbes, 

y de forma inexplicable se salva una pareja humana. 

En fa parte de arriba de la segunda ventana se encuentra un 
dguila soltando el calendario azteca, que significa el fin de la quinta 
era Ollin Tonatiu. 

En el marco de Ja puerta se encuentran los 4 emblemas de los 
sefiorfos de la Antigua Republica de Tlaxcallan: Tepeticpac, 
Tizatlan, Ocotelulco y Quiahuiztlan; en el centro el dguila sagrada 

que fue Ja sefial que les did su deidad Camaxtli, (foto 04). 

  

Foto 04 Detalle de 
fos escudos que se 
encuentran en el 

techo de la 
entrada principal 

 



Peregrinacién al Valle de Anahuac 

E\ celato se inicia con la peregrinacién de los nahuatlacas de la 
regién de Aztlan guiados por su deidad Camaxtli. Los tlaxcaltecas 
venian de norte a sur buscando un lugar donde establecerse, 
llegaron a los llanos de Poyahurlan localizado entre ef lago de 
Texcoco y Chimalhuacan donde son recibidos por Quinantzi, 
sefior de Texcoco, quien los reconoce como parientes y les otorga 
tlerras para vivir, 

EI disefio de este tema fluye con variedad de lineas que denotan 
ef movimiento y el andar del pueblo caracterizados con sus ropas 
de pieles lo cual reafirma, con los arcos y flechas en las manos, que 

su principal actividad era la caza, (foto 05). Los tlaxcaltecas eran 

comandados por su jefe Tepatzin y son inspirados en su largo 
andar por la figura de su deidad Camaxtli. Es de notarse como los 
espacios de los arcos son estrategicamente empleados por el autor, 
fo cual le permite una excelente unién encre arquitectura y 
composicién temdtica, est4 pintado en tonos ocres y sepias, con la 
intencién de mantener la transparencia a contra luz. 

En el espacio que hay entre los dos medios arcos donde se narra 
la sangrienta batalla que sostuvieron los tlaxcaltecas con los otros 
pueblos circunvecinos del lago de Texcoco; puede apreciarse la 
cantidad de muertos y la victoria que obtienen los tlaxcaltecas. 

Dentro de la composicién de este mural, resalta la figura de 
Tecuanintzin que conforma una X, que denota dinamismo y 
grandeza, debajo de sus pies se unden los cddaveres de los 
guerreros encmigos rematando en fa pechina, se le da este nombre 

a cada uno de los 4 tridngulos curvil{neos que forman el anillo de 
la cuipula con los arcos sobre los que estriba, y en el siguiente arco 
los Tecutlis alineados, vestidos con los colores sagrados de 

Camaxtli: blanco y rojo. 

Foto 05 
Peregrinacién de los 
tlaxcaltecas guiados 

por Camaxifi, su 

deidad principal 
     



Profesia de Camaxtli 

En el espacio siguiente, sobre el medio arco, el autor plasma la 

profecta de Camaxtli, quien una noche comunicd al gran 
sacerdote que no es aqui donde el sol saldr4 eternamente; seria mds 

alld de las montafias donde et pueblo Tlaxcalteca ser4 eterno. 

"Oncas  tonas, oncas tlahuis, oncas  yaque 
ayamanincan" 34 

En los claroscuros de este medio arco ef autor describe la ruta de 
emigracién de los tlaxcaleecas, en el conjunto se puede observar un 
juego de perspectivas donde predominan las vestimentas blancas y 
rojas que son los colores sagrados de Camaxtli quién con su 
inmenso poder dirige al pueblo hacia su destino vestido entre 
plumas verdes de querzal. 

Fundacién de Tepeticpac 

Este mural fue creado a partir de 2 recténgulos, en él se narra la 

fundacién del primer sefiorfo Tlaxcalceca, despues de la batalla que 

obtuvieron contra los olmecas-xicalancas y de celebrar acuerdos 

diplomdticos con los pueblos comarcanos para fijar sus I{mites 
territoriales. Los tlaxcaltecas se instalan en estas tierras cumpliendo 
as{ la profecfa de sus dios Camaxtli, (foto 06). 

Las figuras pintadas en colores sdlidos y con fluidez en sus 
pinceladas se acenttia el ritmo de los pliegues de las telas y en el 
movimiento de fas plumas ornamentales. Para dar vitalidad y 

energia a sus personajes acentiia las tonalidades oscuras en sus 
contornos. 

Cabe destacar el excepcional dominio de la detallada 
investigacién de todo el conjunto sin perder ningtin momento: los 

trajes, costros éinicos, paisajes, asi como en los simbolos de los 

guerreros y sobre todo en los pasayes de la historia tlaxcalteca.     
Foto 06 Fundacién 
del primer sefiorio 
de la antigua 
nacién tlaxcalteca 

 



Fundacién de los Sefiorfos de Ocotelulco, 

Quiahuixtlan y Tizatlan 

Este muro hace escuadra con el anterior y narra la fundacién de 
los tres sefiorios, describiendo la entrega del poder de 
Culhuatecuhtli (Culhuatecuhtlicuanez) a su hermano 

Teyohualminqui, dando lugar, con este acto, al segundo sefiorfo de 
Ocotelulco en 1384, (foto 07). El tercer sefiorfo de Tizarlan es 

formado por los 
habitantes que huyeron 
al parecer de una 
contienda bélica contra 

los Cholultecas quienes 
dieron muerte al sefior 
de Ocotelulco y se 
apoderaron de sus 
tierras. 

En este mural se 
puede visualizar la 

armonia que da la 
unién de colores del 

blanco de las plumas y 
de sus ornamentos, con el juego de capas y los cacles. Las banderas 

tienen un papel importante en el manejo del espacio ya que 
representan un volumen en expansidn. En esta composicién toma 

vida el gran colorido en el que resaltan los amarillos en su 
conjunto y verdes y rojos dan vitalidad al mural. 

En la parte superior de este conjunto se describe el acto 
ceremonial con el que los Tlaxcaltecas llegan a poblar el cerro de 
‘Tepeticpac, donde en ¢l se posa el dguila y es quemado para ser 

consagrado a Camaxtli; se construye el templo a esta deidad donde 

guardan sus reliquias, habitando dl cerro y llevando a cabo sus fiestas 
ceremoniales. 

El mural cuenta con un equilibrio sumétrico partiendo del centro donde 

se ubica el templo de su deidad principal, Camaxtli; quién tige y gufa sus 

vidas, surgen 4 rect4ngulos: 2 horizontales y 2 verticales. 

Pattiendo de los 2 recténgulos horizontales se observa que el de abajo hace 
referencia a la vida terrenal describiendo los personajes que dieron origen a 

los dos primeros sefiorfos en igualdad de condiciones. 

El recténgulo superior nos remite a la parte mitolégica y religiosa del tema, 

los cuatro cerros de la parte més alta representan a los cuatto sefiorfos de 

Talxcala. 

De los dos rectangulos horizontales se observan las aves que representan a 

los dos primeros sefiorios, respectivamenete del lado wquierclo una Aguila y 
def lado derecho una pruila parecida a una garza 

Foto 07 Fundacién 
def Segundo 
Sefiorio de 
Ocotelulco 

   



Fiestas rituales al Dios Camaxtli 

Este mural explica los rituales ceremoniales del hombre-dios, 

sacerdote-anciano a quien después de 80 dias de ayuno lo 
pintaban y le colocaban la indumentaria de Camaxtli para convertirlo 
en hombre-dios vivo. Ai mismo tiernpo era sacrificada una mujer 

quien representaba a Coatlicue, diosa de la tierra, y un guerrero 

prisionero, en la imagen del dios tucelar Camaxtlil, (foto 08). 

El manejo del color 
rojo nos envuelve en la 
sensacion de una 
sacralidad en la fiesta 
del dios Camaxtli, los 
blancos dan un 
equilibrio tonal y los 
negros  resaltan fos 

conjuntos, El disefio de 
sus tfajes, edificaciones 

y colores rituales estan 
basados en el Lienzo de 
Tlaxcala, asf como sus 

trajes y colores rituales. 

Las tropas tlaxcaltecas y huexotzincas con 
Nezahualcoyotl en Jalpulalpan 

Este mural esta dedicado a Nezahualcoyotl hijo de Ixtlilxochidl, 
rey de Texcoco, que fue muerto en las 
guerras contra los tepanecas acaudillados 
por Tezozomoc, rey de Azcapozaclco. 

Nezahualcoyotl salvo su vida ayudado por 
Irzcoatl futuro sefior de México 
Tenochticlan y tio abuelo del principe de 
Texcoco. Comienza entonces para 

Nezahualcoyotl una dura y larga lucha que 
durard diez afios por la recuperacién de su 

reinado. 

Nezahualcoyodl se refugia con sus tios de 

Tlaxcala, quienes lo ayudan junto con los 

hucxotzincas y ottos pueblos, formando un 

ejército muy fuerte, a recupefar su trono en 

Texcoco. Logrando derrotar al ¢jéiciro 
tepaneca comandado por Maztla quien fue 

sacuficado en cl templo por el mismo 
Nezahualcoyor!: 

Foto 08 Fiestas 
rituales al dios 
Camaxtli 

  

Foto 09 Mural de 
las tropas 
Tlaxcaltecas y 
Nezahualcoyoil 

 



"diciendo que lo hacia en recompensa por la muerte de su 
padre". 35 

Segtin versién de los historiadores Alba Ixtlixochitl y 

Torquemada. Citados por José Luis Mart{nez en Nezahualcoyotl, 
vida y obra p.23 y 24. 

Como se observa Nezahualcoyotl porta en la barbilla la ua de 

Aguila, que representaba el mds alto rango militar de Tecutli, (foto 09). 

El mural compuesto en base a un recténgulo vertical implica 
unidad y estabilidad en el conjunto de imagenes agrupadas 
apoyando el grito de guerra con el brazo en alto que da fuerza y 
dignidad a los personajes. 

Xochiyayotl o guerras floridas 

Escas guerras fueron acordadas entre Moctezuma y 
Nezahualcoyotl como ritual para obtener victimas para los 
sacrificios, efectudndose 18 veces al afio entre tlaxcaltecas y 

Foto 11 Guerras 
texcocanos en !a zona de Calpulalpan. Como plano principal del floridas entre 
mural se presentan dos guerreros, envueltos por las formas fexcocanos y 
circulares de sus escudos, penachos y ornamentos; representan a tlaxcaltecas 
un claxcalteca, con 

simbolos de manitas en 
su chimali y a un 

soldado texcocano, que 
lleva una flor en su 
chimali, (foto 11). 

En un agrupamiento 

de conjuntos el pintor 
ubica la batalla y 
produce el efecto de 
revuelea, en el 
horizonte dos filas de 

guerreros de bandos 
contrarios, en el 

extremo derecho un 

tlaxcalteca prende a un texcocano y en el lado izquierdo un 
texcocano prende a un tlaxcalteca, Para identificar a los tlaxcaleecas 

el maestro Desiderio los representa siempre con un penacho 

pequefio de plumas blancas con una cinta blanca y roya sobre la 

  

cabeza llamado topil.



Guerras de tlaxcaltecas contra 

aztecas 

Con el mural de las Guerras entre 

daxcaltecas y aztecas, el pintor Desiderio 
Herndndez da inicio a la segunda parte de su 
obra de la historia prehispdnica de Tlaxcala. 

Como anteriormente se comento Jos 

aztecas y tlaxcaltecas siempre fueron 
enemigos, Los aztecas nunca pudieron 
doblegar a los tarascas o purepechas de 
Michoacan debido a la distancia entre 
ambos y los tlaxcaltecas por ser los més 
cercanos padecieron ataques continuos y un 
bloqueo econdmico de 62 afios que les 
impedfa comerciar con los pueblos del golfo 
productos como: algodén, cacao, que en otras tribus se uso como 
moneda y principalmente la sal. 

En una de estas batallas de aztecas contra tlaxcaltecas, pierde la 

vida el hijo de Moctezuma Hamado Tlacualnepanzin, gran tecutli, 
quién cayé muerto victima de las macanas tlaxcaltecas, estos alzan 

sus armas y escudos como seftal de victoria, (foto 10). 

Al igual que el mural de Nezahualcoyotl, el mural esta disefiado 
en base a un rectdéngulo vertical el cual implica unidad y 
estabilidad en el agrupamiento de imagenes al grito de la victoria 
de la batalla con ef brazo en alto que da fuerza a los personajes. 

Sacrificio de Tlahuicole 

A este mural se le da una importancia religiosa patridtica. El 
pintor representa al gran guerrero Tlahuicole ¢_pincindolo de 
blanco, representando su pureza e 

incorrompible moral; peled contra 28 
guerreros matando a ocho antes de caer 
muerto y ser sacrificado en el templo de 
Huitzilopochtli. En el rostro de Tlahuicole 
se expresa la desesperacién de su defensa, 
mientras una macana cubierta de plumas de 
garza blanca y su escudo hecho de papel 
amate, adornado igual con plumas, hablan 

de la nobleza de su lucha, (foto 12). 

E! guerrero dguila tenochea se precipita en 
una inclinacién abismal a la muerte, 
mientras otro soldado danza en torno al 
sacuficio de Tlahuicole. 

  

Foto 10 Guerras 
entre laxcoltecas y 
aziecas 

  

Foto 12 Sacrificio 
de Tlahuicole en ef 
temalocatl 

 



La Ifnca vertical de la posicién del guerrero Tlahuicole nos 
denota dignidad y fuetza en su lucha mientras que la vertical 
descendente del gueirero tenochca nos refiere al desfallecimiento. 

Foto 13 Fiestas 

Fiestas a Xochiquetzalli en honor de 
Xochiquetzalli 

Estas fiestas eran 
dedicadas a la diosa del 
amor, las flores, la 

poesia, las artesanfas, era 

la deidad de los artistas. 
Esta composicién en 
triptico, goza de un 
rebosante colorido, 

flores, alfombras, figuras, 
hombres pajaros, 

mariposas, dioses; en el 
lado de fa esquina 
derecha la diosa 
Xochiquetzalli, es fa 

figura central que teje, y 
el dios Xochipilli, su 

pareja real, en la esquina opuesta los muisicos y poetas. En el primer 
plano una figura levanta su mano cantando, es el retiato del poeta 
Miguel N. Lira, atrds de ¢l el poeta Juventino Sanchez de la Vega. es 
En el centro el sacerdote ya ha sacrificado a su victima, mujeres Foto 14 

arrojan ma{z de colores, mientras el conjunto danza presenciando Quetzalcoat! 

la ceremonia de los primeros dfas de primavera, (foto 13). entregando el 
maiz 

  

  

  

Tlaxcala lugar del maiz 

Sobre los arcos apuntalados por columnas cuatas, 

se desarrolla el tema del mafz el autor utiliza estos 
arcos como sostén simbdlico, pilar de nuestra 
cultura: ef mafz, Al comienzo del arco da inicio la 

leyenda de Quetzalcdatl entregando el matz a la 
primera pareja humana, a la mujer fe da cl maiz 

amarillo, sfmbolo de fertilidad; al hombre, el rojo, 

atributo de la sabidurfa, (foto 14). Siguiendo con 

el recorrido describe el origen del mafz divino o 

teozintle, especie que se cultivd y desde mucho 
tiempo acids y que evolucioné hasta conveititse en 
matz; después de la seleccién de las semillas stguen 

las etapas de siembia, recoleccidn y uso 
(alimentos, medicinas, materiales cotidianos y 

combustién) La intencién de este tema tan 

  
importante del maiz en nuestra cultura y del 

 



porque Tlaxcala se compone de las rafces del nahuatl Tlaxcallan; 

tlaxcal-cortilla, lan-lugar: Tlaxcala, [ugar de la tortilla o de los 
panes de maz. Desiderio da conclusién a este mural con el retrato 
de su padre Alejandro Cruz Hernandez, represencado en la figura 
de un fildsofo, y de su abuelo Felipe de Jestis Hernandez, como un 
gran sacerdote y claborando un autorretrato de tlacuilo. 

  

Foto 15 

EI Maguey, Arbol de las Maravillas Hoboracién de papel a base del 
maquey 

En la parte opuesta de 
este arco se encuentra ef 

tema del 
descubrimiento, 

aplicaciones sociales, 

culturales y religiosas del 
maguey. Al pulque se le 
representé con un 

conejo; cuenta una 
leyenda que de unas 
magueyeras sali un 
conejo cuando pasaron. 

unos hombres y su 
conducta Ilamé la 

  

atencién, el conejillo 
embriagado permitié el descubrimiento del aguamiel, base del 
pulque. Anteriormente era de caracter sacramental, ya que se 
ucilizaba en los actos religiosos, sus usos pueden ir desde 

contribuciones medicinales, fibras para diversas prendas, puntas 
para actos rituales, hasta el empleo de pencasenmateriales 
de construccién y uso cotidiano, (foto 15). 

El Mercado de Ocotelulco 

En este gran conjunto el pintor hace un énfasis en la actitud de la 
convivencia humana en los mercados indigenas. El mural esta 
dividido en dos horizontes, en el primero hace un estudio de 
expresiones y rostros, y de las proporciones de la figura; en el 

segundo da forma a las escalinatas donde los blancos permiten la 
tefiaccién de la luz dando un fondo de gran brillo. Esta 

composicién esc inspirada en las Cartas de Relacién de Herndn 
Cortés, quién hace una descripcién sorprendida de este meicado. 
En él se pueden observar la gran variedad de articulos que 
circulaban por aquel entonces entre frutos, semullas, animales, hierbas, 

perates, plumas, textiles policromos, flores y adornos del mundo 
indigena en un intercambio de didlogos; al comerciance o tlamaban 

“pochteca", al mercado "tianquizth"” y a la compta venta “nanquitz"36, 

al centro destacan las figuras de los Cuatro Sefioies de Tlaxcala: 

5 
       



Xicohtencatl, el Viejo; Maxicarzin, Tlahuexolowin y Xidapopocatzin, 
(foto 16). En el segundo horizonte del mural se puede observar los 
petates, textiles, bolsas del lado izquierdo y segtin las Cartas de Relacién 
de Herndn Cortés, habfa peluqueros, policfas, bafios ptiblicos y 

meédicos. .     
  

Foto 16 Vista 
general del 
mercado de 
Ocotelulco, los 
Cuatro Sefiores 
de Tlaxcala: 
Xicohtencall, ef 
Viejo; 

Monxicaizin, 
Tlohuexolokzin y 
Xitlapopocaizin. 

  

Los simbolos de la Conquista 

Este mural tiene una solucién diferente a los demds, el 
nacimiento de los signos, s{mbolos y leyendas de la conquista. La 
composicién esta inspirada en los acontecimientos mégicos y 
miticos sucedidos antes de la conquista, basandose el autor en los 

relatos de los cronistas del siglo XVI: Historia de Tlaxcala de Diego 
Mufioz Camargo y en Historia General de la Nueva Espana del 
padre Sahagin. 

Poco antes de la llegada de los espafioles hubo varias sefiales que 
se presentaron y que las cuvieron por mal agiiero: 

» La primera una columna de fuego que aparecis al oriente a la 
media noche e iba subiendo hacia el poniente; y al salir el sol 

llegaba al lugar donde dste se encontraba al mediodia, esta sefial 
duré un afio. 

* El segundo prodigio que tuvieron fue que el templo de 
Huitzilopochti del barrio de Tlalcateco se quemé sin que nadie 
le prendiera fuego. 

+ La tercera sefial que tuvieron fue que un rayo cayé en el templo 
Xiuheccuth, dios del afio, y lo quemé todo 

+ El cuarto prodigio fue que en plena luz de dia salieron cometas 

del cielo que iban regando brasas de fuego y !levaban grandes 
colas 

+ El quinto prodigio sucedié que la laguna mexicana se levantaba



a gran altura sin viento alguno, inundando a més de la mitad de 
las casas de México. 

+ El sexto sucedié que por muchas noches se ofa la voz de una 
mujer que Hloraba anunciando que iban a perder. 

+ La séptima sefial fue que en Ia laguna atraparon una ave parda a 
manera de grulla, la Hevaron a Moctezuma para que la viese, 

dicha ave llevaba en su cabeza una diadema redonda en forma de 
espejo, en el cual visualizé escuadrones de guerra; pidié consejo 
a sus adivinos y en el acto el pdjaro desaparecid. 

* El octavo prodigio fue que se les aparecian dos hombres unidos 
en un cuerpo y en ocasiones cuerpos con dos cabezas, lo mismo 
que el ave al ser Hevados a Moctezuma estos desaparecfan. 

Hubo otras sefiales en Tlaxcala, por ejemplo, cada mafiana vefan 
una claridad que del oriente salfa, tres horas antes de que e} sol 

asomara y una niebla blanca sub/a hasta el cielo. También 
observaban que un remolino de polvo se levantaba desde la cima 
de la Sierra Matlacueye, la cual alcanzaba tremenda altura que 
parecfa llegar al cielo; esta sefial se vio varias veces por mas de un 
afio continuo. Los tlaxcaltecas crefan que el fin del mundo se 
acercaba, y que todas estas sefiales eran avisos de Jos dioses para 
que el hombre se 
enmendara. Siete afios 
antes de la Ilegada de 
los espaftoles habfan 
observado dentro del 
sol una espada de fuego 

que lo atravesaba a todo 
lo largo. Exa tanto el 
Hanto y alboroto de la 

gente que — vivfan 
desesperadas. 

Estas expreciones de 
miedo a lo desconocido 
estén muy bien 

logradas en _ los 
personajes de este conjunto que muestran en sus rostros sorpresa y 
temor. 

En la parte superior del mural, pintado sobre fondo negro estdn los 
signos mds representativos de esta transicién. La luminosidad de 

Quetzalcoatl, el cerro de Teperzinela, donde profetizé su regreso, son 

la Gnica ventana de luz; entre la garza que mostro el sucfio a 

Moctezuma de su caida, los remolinos en los que se veian envueltos 

los templos, la figura de los siameses y la lucha de las deidades contra 
las espadas de fuego, (Foto 17). 

Foto 17 Mural, los 
simbolos de fa 

conquista 

   



La Conquista 

Cabe destacar en este mural ef trabajo realizado por el pintor de 

sumarse a fa generacién de los afios posrevolucionarios, de lo 
enorme y valioso de su funcién de plasmar una tierra censurada y 
lastimada, de los costos de la vida, y sobre todo el valor de 

atreverse a pintar ésta con toda la terquedad que solo los grandes 
maestros emprenden con audacia. 

Este mural se encuentra localizado en el espacio de ascenso de la 
escalera, en d se ve coloreado el silencio de los tlaxcaltecas que por 
siglos han sido castigados y marginados ante la leyenda negra, la 
leyenda de traicién a su nacién. En el primer escalén de ascenso se 
encuentra la imagen de Dofia Marina, La Malintzin, mujer 

inteligente, que gracias a ella se pudo entablar una comunicacién 

para enlazar dos mundos diferentes. Representada como en el 
Lienzo de Tlaxcala, una mano en el pecho y la otra a un costado, 
el autor significa en este detalle lo que con Marina ha hecho la 
historia: injusticia. 

Continuando con las imdgenes del mural se encuentra un 
sacerdote de Quetzalcdéatl y un cempoalteca enviados por 
Moctezumatzin, para entrevistarse con Cortés, (foto 18). Mas 

adelante nace una hilera de guerreros tlaxcaltecas formando una 
muralla en la que sobresale la figura del general Xicohtencatl 
Ayaxacarzin. Y en la parte horizontal en el descanso de las escaleras 
da forma a la alianza hispano-tlaxcalteca, representado por 
Xicohtencatl el Viejo, © Maxicatzin, Tlahuexolotzin, 
Citlalpopocatzin, Malintzin, Xicotencatl Axayacatzin; y por los 

espafioles Hernan Cortés, Pedto de Alvarado, Cristobal de Olid, 

Andrés de Tapia, Bernal Dfaz del Castillo, Juan Dfaz, fray Bartolomé 
de Olmedo y Jerénimo de Aguilar. 

  
Foto 18 Detalle , 
sacerdote de 

Quetzalcoalt en ef 
mural de Ia 
conquista



EI Siglo de Oro Tlaxcalteca 

En este espacio hace el pintor una especie de suma o recopilacién 

de fos legados de fa cultura tlaxcalteca hacia fa conformacién de un 
territorio y de una culcara: ef México colonial y su proyeccién 
hacia la construccién de un pais. La disposicién del mural semeja 

aun altar barroco propio al concepto de la época. El trazo de este 
mural parte del centro hacia arriba y los lados en vertical, en la 

parte superior un juego de Angeles lleva los escudos de las ciudades 
y provincias fundadas por los colonizadores claxcaltecas 
conquistados a la par con los espafioles, siendo las siguientes: Ojo 
Caliente, Mixquitic, Zacatecas, Colotlén, Saltillo, San Luis Potosf, 

Charcas, Aguascalientes, Parras, Monclova, Ciudad Bustamante, 

Monterrey, Ciudad Guadalupe, Chiapas, Oaxaca, Michoacan, 

Jalisco, Guatemala, México, Puebla, Tamaulipas, Nuevo México, 

Texas, Filipinas, Florida y El Salvador, (foto 19). 

En el centro del mural se escenifica una asamblea en el 

ayuntamiento de Tlaxcala, en las ordenanzas realizadas en 1545 
por el licenciado Gémez de Santilldn. Es en esta reunién donde la 
corona espafiola reconoce el gobierno indigena bajo el mandato de 
los cuatro sefiorfos, La autoridad espafiola hacla acto de presencia 
en las asambleas de gobierno en calidad de amparo a sus acuerdos. 
En ef lado derecho de la mesa, se encuentra al licenciado Juan 
Muiioz Rico y dictdndole el documento el licenciade Goméz de 

Santillin af lado opuesto el corregidor de su majestad en Tlaxcala, 
don Luis de Moscoso, en calidad de oidor, y los Cuatro Sefiores de 
Tlaxcala, con sus varas de mando, y de 
izquierda a derecha: Lucas Garcfa, sefior de 
Tepeticpac; Juan de Tejeda, de Ocotelulco; 

Alfonso Gémez, de Quiahuixddn; y Blas 
de Osorio sefior de Tizatlan. También en 
este espacio al fondo y partiendo de la 
parte superior est4 representada la salida de 

las cuatrocientas familias tlaxcaltecas del 
templo de las Nieves. Al centro montando 
a caballo el representante del Virrey don 
Luis de Velasco, don Agustin de Hinojosa y 
Villavivencio, porta la bandera roja con d 
escudo de Fspafia, a sus lados, dos jinetes portan 
las banderas de los seiiorfos de 
Thaxcala que simbolizan los cuatro 
puntos cardinales y las cuatro regiones del 
mundo prehispdnico, con los colores de su 

deidad tutelar Camaxtli, (foto 20). En la 

columna del lado derecho, el autor plasmé 
personajes y fechas de trascendencia 
hiscérica. 

Foto 19 Vista 
General del mural 
Siglo de Oro de 
Tlaxcala 

 



Para una desciipcién més detallada de este mural nos basaremos 
en el libro Historia de un pueblo, Tlaxcala, de Citlalli Xochitiotzin 
Ortega, hija del pintor, y que dice: 

“En los cimientos de este vertical: Pedro Barba Torres y 

Paredes, gobernador indigena, que lleva en sus manos una 
cédula con fecha 11 de febrero de 1532, que otorga a los 
sefiores de Tlaxcala el titulo de primos del rey para el uso de 
beneficio, este personaje lleva los colores de Tlaxcala en su 
vestimenta. A un costado, la figura de un sacerdote con el 
documento de la bula pontificia del Papa Clemente VII, 
quién en 1525 confiere al templo de Tlaxcala calidad 
catedralicia, Un joven en cuclillas Ueva otro documento: la 

cédula real emitida por Felipe II en Barcelona, el 10 de mayo 
de 1585, en la que nombra a la ciudad de Tlaxcala como 

insigne y leal. En la esquina posterior, la imagen de Herndn 

Cortés que porta en sus manos la Carta inédita de Carlos V, 
15 de octubre de 1524, donde Cortés reporta al emperador 
que Tlaxcala no ha sido dividida y no ha creado 
encomiendas en su territorio. En la parte superior 
inmediata, Diego Maxicatzin, el gobernador indigena, y el 
documento en el cual se cede el escudo de armas a Tiaxcala, 

el 22 de abril de 1535. En ia parte superior, el cabezal del 
Lienzo de Tlaxcala, testimonio de los hechos de armas de la 
conquista compartida."37 

Como podemos apreciar este mural esta dedicado a todos 
aquellos personajes como poetas, dramaturgos, escritores, 

historiadores, que de una u otra manera han aportado documentos 
histéricos de suma importancia para la historia de Tlaxcala. 
También sobresalen algunos edificios civiles construidos en el siglo 
XVI, 0 mejor conocido como el siglo de oro de Tlaxcala. 

En la columna vertical izquierda, estan pintados los personajes 
religiosos culturales de ese momento; y para una explicacién més 
detallada de — este 
segmento nos 
apoyaremos 
nuevamente en el libro 
de Citlafli Xochiciorzin. 

"En la base fray 

Julidn Garcés 
sostiene a un 
indigena y porta la 
carta en defensa de 

los indigenas, que 

envid al papa Pablo 
IH protestando por 
los malos tratos que 

Foto 20 Detalle 
del mural Siglo de 
oro tlaxcalteca los 
5 jinetes portan 
las banderas de 
los Cuatro 
Sefiorios de 
Tlaxcala y ta 
bandera de 
Espafia al centro 

 



se les daba, documento que permite al papa enviar la bula 
Sublimes Deus, 1537, en la que confiere derechos humanos y 
religiosos al indigena. Sobre este primer plano, ala derecha, 
ray Alonso de Escalona y dos nifios, uno leva una ldmina 
del Lienzo de Tlaxcala Este sacerdote fundé la primera 
escuela con 600 nifios indigenas. "38 

‘También se encuentran los frailes que por su labor destacaron en la 
historia de Tlaxcala, como: Motolinia sosteniendo su libro 
Historia de los indios de la Nueva Espaita y memoriales, a su 
izquierda, los tres nifios mértires beatificados por Juan Pablo II en 
fechas recientes: Juan, Cristobal y Antonio, (foto 21). Continda 

fray Diego de Valadés, con su Retérica cristiana, que fue el primer 

libro novohispdnico editado en Europa en 1579, Gonzalo 
‘Tecpanecatl, quien antes de morir entregé las cenizas del dios 

Camaxtli. Fray Martin de Valencia, junto a la cruz arbérea, general de 

los doce franciscanos, quien introdujo los textiles en telar de lanzadera; 
y Tlapaxilotzin, madre de Cristébal (el nifio mértir) quien fuera 
sactificada por su esposo. 

En la parte superior 
del mural se extiende a 
todo lo ancho del 
mural un listén blanco 
y rojo, que porta la 
leyenda: "De la Nueva 
Espafia la insigne, muy 

noble y muy leal ciudad 
de Tlaxcala de Nuestra 

Sefiora de la Asuncién 
y su ___ provincia”; 

extienden sus colores 4 

Angeles con los colores 
de los cuatro sefiorfos 
de Tlaxcala, significan 

también alos cuatro puntos cardinales: Tizatlan, al oriente en 

color rojo; Quiahuixtlan, al poniente en blanco; Ocotelulco 
al sur en color azul; y Tepeticpac al norte en negro. 

Citlalli Xochitiotzin nos comenta también en su libro, antes ya 

citado, acerca def dguila bicéfala, que sc encuentra al centro 

y nos dice: 

“representa el mestizaje, de una de sus cabezas brota una 
virgula azul: la voz de la libertad; en otra un pdjaro rojo, 
simbolo de los corazones de la victimas en las guerras, una de 
sus patas se posa sobre el cerro de Cuahutzi y la otra en mitico 
nopal, También hace referencia a los dngeles que se encuentran 
en la parte superior, dos dngeles vestidos de dorado uno con 

trompeta, simboliza la imagen del triunfo, su aureola 

  

Foto 21 Detalle de 
los tres nifios 
martires de 
Tlaxcala y abajo 
Fray Diego de 
Valadés 

   



representa lo eterno, y lleva los colores de Tlaxcala. El dngel 
del extremo izquierdo, de su boca nace una virgula roja que 
sunboliza la fe y en tres descamaciones la Santisima Trinidad, 

porta la cruz y el edliz de la redencién cristiana, este angel 
también leva una aureola "39 

En este mural Desiderio nos oftece un exquisito juego de 
imagenes que nacen del centro y la movilidad que logra plasmar 

en as figuras de los caballos, en el vuelo izado de sus banderas y 
en los rios de colonos que dan la impresién de radiacién, podemos 

observar que esta composicién tiene su ¢je central en la bandera roja. 

Siglos XVII y XIX 

E: cema de este mural narra los grandes acontecimientos 

histéricos de la época. Se localiza en el lado sur de la escalera del 
Palacio de Gobierno y est4 formado por un recténgulo en el 
descanso y un trapezoide en su ascenso. Suman 35 metros 

cuadrados, entre ambos y es el trabajo mds actual del pincor 
claxcalteca, lo inicid en 1989 y lo termind en 1994, 

El relato da inicio en 1701 con el ascenso al trono de Felipe V, 
primer Rey de Espafia de la Casa de Borbén y culmina con el 
primer imperio mexicano de Agustin de Iturbide en 1823. Este 
muro tiene como tema general el periodo histérico conocido 
como la Republica, Santa Ana y el Plan de Casa Mata y concluye 
en 1910 con el gobierno del general Porfirio Diaz. Al igual que los 
otros murales, estd dividido en espacios horizontales. En la parte 
superior las doctrinas socioldgicas y 
filoséficas de la época, y en el primer plano 
tos hombres claves de los sucesos histéricos. 

Como se puede apreciar son abundantes los 
personajes y de los acontecimientos son 
diversos y variados de la Colonia, 

Independencia, Reforma y la Republica, para 

el interes de este trabajo sélo hablaremos de 
los mds relevantes captados por Xochitiotzin. 

Comenzamos con los tres angelitos de estilo 
neocldsico que se encuentran en la esquina 
superior derecha, simbolizan fe, esperanza y 
caridad El Angel de la fe lleva un fistén azul y 
blanco con el texto: Sigho XVII de las luces y 
del despotismo ilustrado; los otros dos 
Angeles de rodillas: esperanza y caridad, 

portan el escudo de Espaiia con el blasén de 

la casa de Francia y las tues flores de Lis de San 
Luis Rey. 

  

Foto 22 Detalle 
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En la parte inferior del cortinaje estin los reyes de Espaiia. 
Dentro de un évalo rojo y dorado, de origen francés, Felipe V. Este 
Rey entré a la ciudad de Madrid el 14 de abril de 1701 por 

voluntad del ultimo rey Espafiol Carlos II, marcando con ello el 
afrancesamiento de Espafia y el inicio del reinado de fos Borbones. 
Exiscen en cste mural otros elementos que iluscran ese periodo: el 
palacio de Aranjuez que es semeyante al de Versalles en Francia. 
Hacia la parte superior podemos ver un globo terrdqueo, un 
microscopio, un telescopio, una pluma y un tinterio, todos en oro, 

que significan el culto a la razén, sacralizacién del empirismo asi 
como de los conceptos enciclopédicos. Alrededor de estos 
elementos se encuentran los jinetes del apocalipsis: el caballo 
blanco montado por la muerte portando su guadafia; el jinete con 
caballo escarlata lleva una espada, es la guerra; el tercer jinete 

monta un caballo negro y lleva una balanza, representa con ella el 
comercio, la oferta, la demanda y la avaricia; el ultimo jinere sobre 
un caballo amarillo pdlido representa la s{ntesis de los otros tres. 

Bajo la figura de Felipe V se encuentra el Rey Carlos III, en cuyo 
ceinado se expulsé a la orden monistica de los jesuitas de la Nueva 
Espafia asi como de todas las colonias espafiolas en América, el 27 
de junio de 1767. A su costado izquierdo se encuentra don Juan 

Fernandez de Viveros, originario de Tlaxcala, quien dirige al Rey 
una firme propuesta 

... "que se ponga fin a la segregacion y que las comunidades 
indias y espafiolas se fusionen, 1674”, 4 

Inmediatamente hay un anuncio: Napoleén invade Espafia 
1808. Como un homenaje al pueblo espafiol 

en su resistencia ante Francia, Desiderio 
Hernandez reproduce dos cuadros de 
Francisco Goya y Lucientes: La carga de los 
Mamelucos 2 de mayo de 1808, y Los 
fusilamientos del 3 de mayo. 

En el espacio inferior vernos a Carlos IV, a 

su costado izquierdo el tlaxcalteca Miguel de 
Lardizdbal y Uribe, quién el 17 de abril de 

1809 fue clecto, en nombre de la Nueva 
Espaiia, delegado ante la junta central en la 

Espafia peninsular respecto a la invasién de 

los franceses. En esta misma parte destacan 
las figuras de Francisco Javier Clavijero, con 

su habito negro y su alzacuello blanco, y de 

Alejandro Humboldt, de eraje café. 

Hacta abajo de este mural vemos a cuatro 
nifios que sostienen un tr{ptico recordando 
las condiciones tetritoriales de la provincia de 
Tlaxcala, en ellas respaldan su independencia 

  

  

  

Foto 23 Los tres 
angeles de estilo 
neoclasico en fa 
parte superior 

  
 



de la intendencia de 
Puebla, y solicitan ser 
cabecera, ef 30 de junio 

de 1787, (foto 24). En 
medio de los infances 
aparece la figura de 
Faustino Maxicatzin, 

gobernador _indigena 
que formé parte del 
cabildo ¢ hizo llegar este 
documento al Rey de 
Espafia, y en el acta de 

1535 queda asentado 
que fa corona espafiola 
promete a Tlaxcala que 
su ierra no serd enajenada ni parcial ni totalmente. Este hecho se 
concretiza en cédula real de 1793 otorgada por Carlos IV. 

  

  

Otro claxcalteca importante es don Antonio Senteno, quien 

junto a Vicente Gémez, J. Francisco Osorno y José Antonio 
Arroyo, inicia la organizacién insurgente en el territorio de 
Tlaxcala. Fue atrapado y fusilado. Estos personajes ocupan el espacio 
superior del conjunto cercanos a Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz 

de Dominguez, Allende, Aldama, Abasolo y otros. 

Et indfgena Mariano I, llamado principe Tlaxcalteca: mascara de 

oro, es una figura fundamental en el levantamiento del 6 de enero 
de 1801 en Tepic, Nayarit, convertido en mito. Est4 rodeado de 
un conjunto de ind{genas al costado derecho del estandarte 
empleado por Hidalgo como sfmbolo de la proclamacién de 
Independencia. 

El trazo de esta primera parte termina en una linea imaginaria 
que el maestro Desiderio traza en la figura central de Morelos, 
quien muestra en un cartel sus Sentimientos de la Nacién \o 
flanquean dos tlaxcaltecas: a su izquierda Manuel de Herrera, 
originario de Ixtenco, editor del periddico insurgente Correo 
Americano del Sur, 1815; y en el costado derecho Mariano 
Matamoros, originario de Iztacuixtla, (foto 22). De este conjunto 
emerge otro importante cartel en la historia mexicana: la 
Consticucién de Apatzingdn, 22 de octubre de 1814, documento 
base para la Independencia. A un costado se encuentra Nicolas 
Bravo con el testimonio del 16 de abril de 1821, fecha en que los 
insurgentes toman la ciudad de Tlaxcala y su provincia. 

Ascendiendo por esa linea, tenemos la figura del dngel de la 

libertad, simbolo de la inmortalidad, con vestimenta blanca, 
aureola divina y un gorro frigio, (foto 23). En su mano detecha 

lleva una cadena rota: la fibertad cjecutada; la izquierda sdlo se 

abte al vacfo; a sus pies estd el conjunto de bandetas de los ejércitos 
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insurgentes. A su lado el mapa del entonces 
territorio del imperio mexicano y el Angel de 
la patria con rostro mestizo. En fas efigies 
pequefias el ejército trigarante entrando a la 
ciudad de México entre los edificios de fa 
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional 
y los volcanes del altiplano central. A los pies 
de la patria el acta de Independencia, 28 de 
septiembre de 1821, documentos de la 

regencia y una sintesis de los tratados de 

Cérdoba que dan paso a la constitucién del 
imperio mexicano, 28 de agosto de 1821. 

En los primeros escalones la pintura 
corresponde a Agustin de Iturbide. A partir 
de este espacio el artista sefiala: México estd 
constituido como nacién e inician las guerras 
que dan paso a la Reforma y posteriormente 
a la Republica. En fa parte superior estd la 
interpretacién de Ja patria reducida hacia el 
norte y en la parte sur, entre la coloracién de 
la bandera de Estados Unidos de 
Norteamerica, gotea sangre sobre nuestro tettitorio, La imagen de 
la patria es el de un rostro triste en medio de dos Aguilas en batalla, 

una nacional y otra la de los Estados Unidos de Norteamerica, 
quien lleva el listén con el pensamiento de la doctrina Monroe: 
América para los americanos. El 4guila mexicana con su pata 
derecha trata de retizar el listén y con Ja izquierda lucha contra una 
vibora de cascabel, su crétalo esta sefialando la Constitucién de 
Estados Unidos de Norteamérica. 

En la parte inferior vemos al diputado don Miguel Ramos 
Arizpe, quien propone que las intendencias se conviertan en 
estados y que Tlaxcala se anexe a Puebla; idea que fue protestada 

por el diputado por Tlaxcala Miguel Guridi y Alcocer, logrando el 

2 de enero de 1824 proclamar al territorio de Tlaxcala estado libre 
y soberano. Tenemos después a personajes que contribuyeron a la 
construccién de nuestra nacién: fray Servando Teresa de Mier, José 

Marta Luis Mora, Lucas Alamdn, Anastacio Bustamante, Gédmez 

Farias, todos ellos prestando sus ideas o aportaciones al pais. 

Aun costado de la figura de [turbide, Antonio Lépez de Santana, 

Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, presidentes de México 

antes de Ja primera invasién a nuestro territorto, Sosteniendo la 
bandera del Batailén de San Blas, el coronel Felipe Santiago 
Xicohténcatl, y en la parte superior el Tratado de Guadalupe 

Hidalgo (1848) en medio de los dos presidentes con los que este 

convenio entra en vigor y con el que se pierden la Alta California, 

Nuevo México, Texas y La Mesilla. Del lado izquierdo tenemos a 
tres claxcaltecas importantes: Miguel Lira y Ortega, Guilletmo 

  

Foto 25 Desfacan 
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Valle, primer gobernador del Estado, y el diputado Mariano 
Sdnchez. La fecha 1857, en que se anexa el territorio de 

Calpulalpan a Tlaxcala y éste es aceptado como estado libre y 
soberano dentro de la Constitucién en el juramento del 4 de 
octubre. 

En los etratos pequefios se encuentran Maximiliano y Carlota; 

Manuel Lozada defensor de las tierras comunales de la regién del 
norte de la provincia de Jalisco, hoy Nayarit; el general Zaragoza y 
Antonio Carvajal. 

El espacio inferior lo ocupan Judrez, Lerdo, Préspero Cahuatzin 
quien dentro de la administracién de Porfirio Diaz es gobernador 
del estado de Tlaxcala. También esc4 Trinidad Sénchez Santos 
fundador del periddico de oposicién El Pais. En Ja esquina 
superior izquierda, con otra interpretacién de la patria, una mujer 

de piel blanca y cabello rubio, que marca el inicio de una nueva 
etapa de fa historia: la paz y el progreso, frase del porfirismo, 
(foto 25). 

 



  

    
  

 



3.1 Guia de estudio 

La gufa de estudio es un material diddctico que se conforma de 
los principales puntos del tema en cuestién. 

Su disefio prdctico y funcional, ha sido creado en un tamafio 
cuadrado de 18.0 por 18.0 cm. para su mejor manejo, ilustrada 
con fotograflas tomadas a los murales del Palacio de Gobierno en 
Tlaxcala, 

Como su nombre lo indica, nos va refiriendo la secuencia de las 

transparencias y el texto que corresponde a cada una de ellas, La 

gufa de estudio, asf como el paquete de 164 transparencias se 
pueden consultar en la fototeca de la Escuela Nacional de Artes 
Plasticas, en Xochimilco, 

 



3.2 Bitacora 

Esa investigacién surgiéd por una necesidad profesional que 
como comunicador grdfico se requiere para el alto y mejor 
desempefio de la misma. La eleccién del tema no fue sencilla. 

En un viaje a Tlaxcala tuve la oportunidad de conocer el Palacio 
de Gobierno de este estado. Al entrar en él, me encontre con esta 

monumental produccién. El colorido de sus murales, los hechos 
histéricos representados tan fielmente, que quede verdaderamente 
impresionada ance cal trabajo muralfstico. 

Fue entonces cuando decidi dedicar mi trabajo de investigacién 
a la historia del pueblo tlaxcalteca a través de los murales det 

maestro Desiderio Herndndez Xochitiotzin 

Estos murales han sido documentados con antezioridad y poco 

difundidos; pero el caso es que al iniciar la investigacion 

documenta! para conformat mi marco histérico me di cuenta 

gue, en el Distrito Federa! no habia informacién suficiente. 

y 

QI 
  



Hallé antecedentes histéricos si, pero del macstro Desiderio 
Hernandez Xochitiotzin no encontre nada. 

Afortunadamente en Tlaxcala se puede obtener mucha 
informacién del pintor y su obra. Es entonces cuando mi trabajo 
se enriquecié con los libros adquirirdos en este estado. 

Debido alas multiples ocupaciones del maestro Xochitiowin me 
fue imposible entrevistarlo. 

La realizacién de las tomas fotograficas fue una labor dificil, 
instructiva y cansada, 

Dificil porque la arquitectura del edificio obstaculiza la 
iluminacién en algunos espacios, ademds de estar prohibido el uso 
del flash, hubo la necesidad de recurrir a laminas de unicel blancas 
que ayudaron a la refraccién de la luz del patio central a los 
diferentes rincones del Palacio. Por ejemplo, en el cubo de las 
escaleras fue imposible utilizar luz natural ya que la tnica 
iluminacién que habia era la que pendia de las }{mparas del centro 
del techo del mismo cubo, dando una luz artificial muy tenue y 
amarilla, ademds del indispensable tipie y una escalera portdtil 
fueron mis mas valiosos ayudantes. 

En este espacio fue necesario el uso de un filtro azul que 
climinard la luz amarilla de las lamparas y asf poder obtener fotos 
de mejor calidad luminica. 

Fue instructiva en el sentido que como fotdgrafo, que también 

es una de las cualidades del comunicador gréfico, se van 
adquiriendo nuevos trucos para la obtencién de mejores tomas 
fotogrdficas. 

Algo que también es prudente comentar es el valor de las 
relaciones publicas que uno tiene que establecer con el personal, 
del Palacio: de intendencia, el cuerpo de vigilancia, los gufas del 
lugar y de los ejecutivos que estan al cuidado del mismo para 
obtener mejores resultados y porque no, también amigos. 

Y por tiltimo cansada pero no por ello menos interesante, ya que 

debido al tiempo que disponfa para la sesién fotografica era de un 
dia, lo que resulté ser una verdadera jornada maraténica la cual 

dié inicio a las 9:30 de la mafiana para concluir a las 8:00 de la 
noche. 

Por todo lo anterior sdlo queda comentar que valié la pena todo 
este esfuerzo para dejarlo plasmado en esta investigacién junto con 
material diddctico que consta de una guia de estudio acompafiada 
de 164 transparencias del lugar con cl objeto de que la comunidad 
de fa Escuela Nacional de Artes Pldsticas conozca no sdlo la 
historia de Tlaxcala sino Ia produccién del muralista tlaxcalteca 
Desiderio Hernandez Xochitiotzin.



3.3 Guidn fotografico 

1, Escudo de la UNAM. 

2. Escuela Nacional de Artes Pldsticas. 

3. Presentacién del tema. 

4. Panordmica de Tlaxcala. 

5. Mapa de la Reptiblica Mexicana, con el estado de Tlaxcala 

sobresaliendo, 

6. Fachada del Palacio de Gobierno, desde la Plaza de la 

Constitucién. 

7. Fachada de uno de los balcones de! Palacio de Gobierno. 

8. Una columna y arco y medio que delimitan con el patio en el 
intetior del Palacio de Gobierno, se aprecia una parte del mural de 
“el maguey’” y el inicio del mural de “el meicado de Ocotelulco”. 

7 
 



9. Tres arcos vistos desde el patio hacia el interior del Palacio. Al 
fondo los murales: “el mercado de Ocotelulco” y en escuadra “los 
simbolos de la conquista”. 

10. Un arco y dos columnas, con vista ligeramente lateral. Se 

aprecia mas “el mercado de Ocotelulco”. 

IL. Vista lateral de la columna doble y medio arco del centro del 
interior del Palacio, planta baja; del lado derecho se observa una 

porcién del mural “el mercado de Ocotelulco”. 

12. Fachada de Casas Reales, ubicada al poniente del Palacio de 

Gobierno. 

13. Arco superior de la entrada principal al Palacio de Gobierno, 

labrado en cantera. 

14. Columna izquierda, labrada en cantera, del portén de la 

entrada principal. 

15. Fachada del balcén principal del Palacio, en la parte superior 
se encuentra la replica de la Campana de Dolores, 

16. Fachada de la Alhéndiga, ubicada al poniente de Casas 
Reales. 

17. Detalle de la flor de zapote, labrada en cantera, del portal de 
la Alhéndiga. 

18, Retrato del maestro Desiderio Hernandez Xochitiorzin. 

19, Croquis general del Palacio de Gobierno, planta baja. 

20. Parte lateral de una de las ventanas, refiriéndose a las 
generaciones por las que ha pasado el mundo segtin leyenda 

indigena, Ja primera se le conocfo con el nombre de Atonatiuh. 

21. Contraparte lateral de la misma ventana. Se encuentra la 
segunda generacién conocida con el nombre de Ehecaltonatiuh. 

22. Parte lateral de la segunda ventana, haciendo referencia a la 
tercera generacién por la que ha pasado el mundo segtin leyenda 
indfgena y a la cual nombraron Tletonatiuh. 

23. Contraparte lateral de la segunda ventana y que en ella se 
plasma a Ja cuarta generacién nombrada Tlaltonatiuh. 

24. Aguila que sostiene el calendario azteca. 

25. El dguila que ahora suelta el calendario azteca. 

26. Columna junto al mural de “las guerras floridas”, que indica 

fecha de realizacién de la primera parte de estos murales en 1966. 

27. Columna junto al mural de “las batallas entre tlaxcaltecas y 
aztecas” la cual hace referencia al inicio de la segunda etapa de 

abajo del maestro Desiderio Hernandez Xochitiotzin en 1966.



28, Escudos de los sefiorfos de Quiahuiztlan y Tepeticpac. 

29. Escudo del sefiorto de Tepeticpac, el de la antigua Republica 

de Tlaxcallan y del sefiorfo de Ocotelulco. 

30. Escucos de los sefiorfos de Ocotelulco y Tizatlan. 

31. Croquis de localizacién de el mural: Peregrinacién al Valle de 
Anahuac, 

32. Personaje principal Camaxtli que lleva un penacho de plumas 
azules y en su mano derecha un arco y flechas y con la otra sefiala el 
camino que debe seguir el grupo de personas ubicadas abajo de dl. 

33. Se observa la mano de Camaxtli, en medio y al fondo un 

cerro, en segundo plano una ciudad a la orilla de un ago. Todo 
esto, sobre la figura de Un arco, 

34. En medio de dos arcos y sobre una columna cuatro 
tlaxcaltecas, dos con arco y flecha y los otros dos con lanzas, al 

fondo se aprecia un cerro y el lago de Texcoco. 

35. Detalle en vertical de los tlaxcaltecas con arcos y flechas. 

36. Sobre la figura del arco se aprecia la orilla del lago y una gran 
batalla que se libré entre xochimilcas, cofhuas y tecpanecas contra 
los daxcaltecas. 

37. Sobre el espacio de la columna y el inicio de los dos arcos se 
levanta como figura principal, un guerrero vestido de dguila que 
sostiene una lanza y un escudo y a sus pies los cuerpos de los 
vencidos. 

38. Croquis de localizacién de el mural: Profecfa de Camaxtli. 

39. Vista general y lateral, de la esquina del mural donde se 

aprecia a los tlaxcaltecas vestidos con capas blancas con vivos rojos 
y su deidad Camaxtli. 

40. Vista frontal, del acco perpendicular al patio. De cuerpo 
completo su dios Camaxtli, y en direccidén de su mano una ciudad. 
En Ja parte de atrds el mural de “la fundacién del segundo sefiorio 
de Ocotelulco”. 

41. Croquis de localizacién de el mural: Fundacién de 
Tepeticpac. 

42. Grupo de personas: unos con capas rojas y penachos azules, 
y de rodillas y de espaldas un indigena que sostiene un cédice 
ambos de lado izquierdo. En el centro del mural, un guerrero 

dguila junto con el sacerdote de capa blanca sefialan hacia arriba; 

atrds de ellos por la arquitectura del Palacio, el marco de una 
puerta. 

43. Un detalle, donde sobresalen las figuras de el indigena de rodillas 

con el cédice, el guerrero dguila y el sacerdote sefialando hacia arriba.



44, Detalle del ind{gena de rodillas y sosteniendo el cédice. 

45. Croquis de localizacién de el mural: Fundacién de los 
sefiorfos de Ocotelulco, Quiahuixtlan y Tizatlan. 

46. Detalle en vertical, donde destacan al fondo un par de 

cerros; en seguado plano el templo y en primer plano 
Quihuatecutli, de capa con rombos rojos, del lado derecho su 
hermano Teyohualminqui, con quien comparte su _territorio 
dando origen al segundo sefiorio de Ocorelulco. 

47. Vista general donde se observa en la parte de atrés y como eje 
central un templo; en segundo plano a los extremos un dguila, 
simbolo del sefiorfo de Tepeticpac y una grulla que representa al 
sefiorio de Ocotelulco y como primer piano y a todo lo ancho un 
grupo de personas; al centro del mismo dos hombres con capas 
blanco y rojo, que se van a dar la mano. EI del lado izquierdo es 
Qulhuatecutli y del lado derecho Teyohualmingui. 

48. Croquis de localizacién de el mural: Fiestas rituales al dios 
Camaxtli. 

49. Vista general del mural “rituales al dios Camaxtli”. Al centro 
del mismo y como parte de la arquitectura del Palacio, una puerta 
abierta con marco de cantera labrada. 

50. Detalle en vertical de los sacrificios al Dios Camaxtli y de los 

sacerdotes que realizan la ceremonia del fuego nuevo. 

51. Detalle en vertical. Destaca al centro la figura de un hombre 

pintado y vestido de blanco con rojo que representa a su dios 
Camaxtli para convertirlo en hombre-dios vivo. A los extremos dos 
hombres y de cucliflas un tercero. Al fondo un templo y un grupo 
de personas reunidas en cfrcuto. 

52. Detalle en vertical, en esta seccién destaca una mujer vestida 

de blanco quien personifica a Coatlicue, diosa de la tierra, y a sus 
espaldas un hombre pintado de blanco con rojo y penacho azul (el 
hombre-dios vivo); en frente de ellos un hombre de pie y otro en 

cuclillas. Atrés, el cemplo y un grupo de personas danzando en 
circulo. 

53. Detalle en vertical de los rostros de la mujer vestida de 
blanco, el hombre de pie y el de cuclillas sostiene un bastén con 
forma de serpiente con vivos blancos. 

54. Detalle en vertical del rostro del hombre pintado de blanco 
con rojo y penacho de plumas azules con arco y flechas en la mano. 

55. Detatle en vertical, arriba de] marco tres sacerdotes en cuclillas 
con capas y penachos rojos, realizan la ceremonia del Fuego Nuevo, 

atrds de ellos un altar donde destaca un Arbol de la vida. 

56. Detalle en horizontal de los tres hombres en cuclillas con 
capas y penachos rojos.



57. Croquis de localizacién de el mural: Las tropas tlaxcaltecas y 
huexotzincas con Nezahualcoyotl en Jalpulalpan. 

58. En formato vertical destacan en primer plano tres guerreros 
empufiando en lo alto sus lanzas, en sus rostros se observa la 
expresién de grito y en la otra mano sus escudos circulares de gran 
colorido. 

59. Detalle en vertical del principal guerrero, Nezahualcoyotl, 
protegido con su escudo, atrds de él otro guerrero. 

60. Detalle en horizontal de la ciudad de Texcoco. 

61. Croquis de localizacién de el mural: Xochiyayotl o guerras 
floridas. 

62. Vista general, en formato vertical, del mural “las Guerras 

Floridas”. En primer plano y dominando en gran parte de este 
mural, dos guerreros enfrentandose con sus macanas, escudos y 
grandes penachos de plumas azules. 

63. Detalle en horizontal de los dos guerreros destacando al 
centro sus escudos, uno lleva pintado una flor, el otro una carita 

estilizada. 

64. Croquis de localizacién de el mural: Guerra de tlaxcalrecas 
contra aztecas. 

65. Vista general, en formato vertical, el mural “guerra entre 

aztecas y taxcaltecas”. Se aprecia un grupo de guerreros empufiando 
sus macanas en lo alto con sus escudos. En primer plano y del lado 
derecho dos indfgenas recogen del suelo el cuerpo del hijo de 
Moctezuma !lamado Tlacualnepanzin, gran tecutli, quien viste de 
amarillo con vivos azules en mangas y cuello. 

66. Detalle en horizontal de los dos indigenas que recogen el cuerpo 
del hijo de Moctezuma. 

67. Detalle en horizontal del incendio de la ciudad de Huejoizinco. 

68. Croquis de localizacién de el mural: Sacrificio a Tlahuicole. 

69. Vista general, en formato vertical del mural dedicado al guerrero 
tlaxcalteca Tlahuicole. Al fondo el templo, dedicado al dios 

Huitzilopchtli. Tlahuicole pintado de blanco, peleando sobre el 
temalacatl, piedra grande y redonda y amarrado por fa cintura; un 
guerrero jaguar cae de espaldas y en primer plano otro guetrero 
vestido de azul empufia fa macana, del lado derecho ouo guerrero 
vestido de 4guila y a los pies de ambos en fila 7 cuerpos amarrados que 
fueron muertos por Tlahuicole se encuentran en el suelo. 

70. Detalle en horizontal de Tlahuitcole, quién porta una macana y 
escudo color amarillo, su combatiente, el guerrero azteca, cac del lado 

izquierdo y de espaldas. 

 



71. Croquis de localizacién de el mural: Fiestas a Xochiquetzalli. 

72. Vista general y en formato horizontal el mural de “las fiestas a 

Xochiquetzalli”. Lleno de gran colorido, al fondo fos drboles de la 
vida, en el siguiente plano y al centro se aprecian figuras danzando y 
en primer plano y del lado izquierdo destacan las figuras de los 
miisicos y poetas con capas rojas, penachos de plumas azules y collares 
de flores amarillas. En el primer plano una figura levanta su mano 
cantando, es el retrato del poeta Miguel N. Lira, atrds de él el poeta 
Juventino Sdnchez de la Vega, de lado contrario la diosa 
Xochiquetzalli y su pareja real el dios Xochipilli, ambos con acuendos 
més detallados con escudos, mdscaras y penachos de mds cuidado en 
sus acabados. 

73. Detalle en horizontal del centro del mural en donde se estd 
celebrando una ceremonfa, como fondo principal un_ gran Arbol de la 
vida, se aprecia en el centro que a manera de altar se utiliza un jaguar 

arriba de él una madeja de colores y encima un telar. 

74. Deralle en vertical de diosa Xochiquetzalli y su pareja real el dios 
Xochipilli, que se encuentran del lado derecho portan atuendos de 
més colorido, portan mdscaras, penachos con plumas de color blanco 
y azul, escudos y collares de flores amauillas. 

75. Detalle en vertical de los personajes que se encuentran del lado 
izquierdo. Como fondo el drbol de la vida, mujeres vestidas de 
mariposas, danzantes, guerreros y en primer plano los muisicos quienes 
tocan los teponaztles y el poeta Miguel N. Lira quién declama con la 
mano en lo alto. 

76, Croquis de localizacién de el mural:Tlaxcala, lugar del mafz. 

77. Vista general en formato vertical del mural que narra fa leyenda 
del descubrimiento del matz por el dios Quetazlcoarl y se lo entrega al 
hombre. En la parte de abajo se encuentran fa mujer, Quetzalcoatl y 
del lado derecho el hombre quienes estan recibiendo la mazorca de 
matz. Arriba de ellos una serie de yeroglificos que narran la leyenda. 

78. Detalle en horizontal de los tres personajes. Quetzalcoadl al centro 
entregando las mazorcas de mafz, de perfil y a los lados un hombre y 
una mujer con sus manos extendidas listas para recibir el maiz. 

79. Inicio del arco, dos hombres descubren el maiz en lo que fuera 

su forma més primitiva que se conoce. Al fondo una gran carabana de 
hombres avanzan hacia el lado derecho del arco. 

80. En la parte mds alta y al centro del arco un hombre en cuclillas 

abraza con sus manos el retofio del maiz. En Ja parte de atras y como 
fondo dividida en dos partes del lado izquierdo fa siembia del maiz y 
hacia la dexecha y en direccién con el iecordo el crecimiento del 
mismo y el cuidado de las mazorcas. 

81. En detalle la unién de dos medios arcos, al centro la mazorca, a 

 



los extremos dos indfgenas uno con su canasta listo para la recoleccién 
de las mazoreas el otro de capa blanca la da indicaciones y como fondo 

la siembra. 

82. Detalle en horizontal de la parte central del arco, en primer 
plano una canasta con las mazorcas, al fondo el campo con tonos 
amarillos y la hilera de cargadores con sus canastas en la espalda. 

83. En la unién de dos medios arcos, sobre una columna, se 
encuentra la descripcién de lo que se hacia después de levantar la 
cosecha del mafz, Del lado izquierdo se observa Hegar a los cargadores 
con sus canastos, al centro y en primer plano una mujer en cuclillas 
y sobre sus piernas un monton de mazorcas que esta desgranando 
ayudada por una pequefia. Subiendo por fa curva del arco y del lado 
derecho una mujer junto a una gran olla al fuego, le sigue otra muyer 

que prepara tortillas en su comal. 

84. En la parte més alta y al centro del arco un grupo de cinco 
mazorcas de mafz en primer plano y como fondo del lado izquierdo 
un grupo de indigenas con su carga a las espaldas. Del lado derecho 
otro grupo de ind{genas que sefialan en direccién del recorrido. 

85. Parte final del medio arco donde se aprecia en una plaza, como 
fondo, a un grupo de indigenas vestidos con capas y sosteniendo el 
simbolo prehispénico que identifica a Tlaxcala como lugar de la 
tortilla o de los panes de matz. En primer plano, de espaldas y 

sirviendose del medio arco unas escalinatas, un grupo de indigenas 
sentados y uno de pie observan el emblema de su pueblo, 

86. Para concluir ef mural dedicado al matz, en detalle vertical se 
encuentran los retratos de Alejandro Cruz Hernandez de capa negra 
con vivos rojos y Felipe de Jésus Hernandez de capa roja sentado a la 
derecha de! mural, padre y abuelo del pintor respectivamence. El 
pintor esta representaado con un autoretrato de tlacuilo, 

87. Croquis de localizaci6n de ¢} mural: El} maguey, arbol de las 
maravillas. 

88. Mural dedicado al Maguey. Da inicio en un medio arco y en 

esquina se encuentra una plantacién de magueyes y que corre por todo 
e] medio arco hasta la parte central. En la esquina inferior izquierda la 

figura de un conejo. 

89. Detalle en vertical del conejo entre los magueyes. 

90, En la parte mds alta y al centro del arco, la cosecha del maguey, 
cargadores con las pencas del maguey. 

9]. Continuando con Ja forma del aico y del lado derecho, se observa 
como algunos hombres estan junto a los magueyes pieparandose para 
cortatlos y més a la derecha los que ya han cortado las pencas. 

92. Sobre una columna y en la unién de los dos medios aicos se 
observa como de las pencas del maguey se obtuvo papel Como fondo 

 



del lado derecho dos hombres que Ilegan con las pencas amarradas, y 
en un recorrido que va de derecha a izquierda continua el proceso, Le 
siguen tres hombres que en un garrafon grande vierten liquido blanco; 
continuan dos hombres en cuclillas que estan con sus manos 
extendiendo una masa blanca y al final en primer plano tres hombres 
de pie y otro en cuclillas que estan observando y terminando el 
acabado del papel a manera de pergamino. 

93. Parte alta del arco donde caminan en ambas direcciones 
(izquierda y derecha) se dirigen los cargadores con jarrones y pencas 

de maguey amarradas y cargandolas a sus espaldas. 

94. Sobre la columna y en la unidn de los dos medios arcos se narra 
el proceso de la elaboracién de prendas de vestir a base de las pencas 
del maguey. De izquierda a derecha se observa cuando los cargadores 
Hegan con sus pencas, ie siguen un gropo de tres hombres que junto a 
un jarro grande van preparando la penca; continuan [a labor una 
mujer que de cuclillas y un hombre de pie van preparando ef hilo que 
més adelante se ocupara en el telar. En primer plano se encuentra una 
mujer que esta tejiendo con un telar de cintura y a su lado se 
encuentia otra mujere con un telar similar. Del lado derecho y hacia 
arriba del medio arco se aprecia a dos hombres que en un jarro estan 
tifiendo las madejas de hilo. Y por ultimo dos hombres que esta 
doblando las prendas ya confeccionadas. 

95. En la parte curva y alta del arco, se observa de izquierda a 
derecha como fas prendas que han elaborado las empacan y son 
transportadas para su venta, 

96. En ta esquina izquierda del arco y al termino de este mural 
dedicado al maguey estan cinco hombres parados junto a sus bultos, 

mientras a uno le estan curando la pierna con medicamento preparado 
a base del maguey. 

97. Croquis de localizacién de el mural: el mercado de Ocotelulco. 

98. Vista general y frontal del mercado de Ocotelulco. 

99. Vista general y ligeramente lateral del mural del mercado de 
Ocotelulco, se aprecia la estructura del techo de Palacio de Gobierno. 

100. Detalle en vertical de los cuatro sefiores de Tlaxcala que estén 
en primer plano, se les reconoce por sus capas y penachos de plumas 
azules y adornos de colores amarillo, blanco y rojo en sus manos 

101. Detalle en vertical, a todo to alto, del mercado como primer 
plano la venta de telas y ceramica; una myer con satape blanco y 
Incas rojas escoge una manta. 

102. Detalle en verucal donde se apiecia la ceramica en primer plano, 

la venta de telas y al fondo un gran ramo de flores de cempazuchil 

103. Detalle en vertical a todo fo largo del mural donde se aprecian 
en primer plano la venta de semillas, frutas, matz, Atrds un cargador 
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con su canasta de mafz en la espalda. Al centro y hacia arriba del mural 
se pueden apreciar los petates, las mantas y las escalinatas blancas del 
templo. 

104. Detalle en vertical de la tiltima parte del mural, en donde en el 
piso esta la venta de las semillas, frutas y verduras de aquel entonces, 

también a una mujer que en sus espaldas carga un bebe y esta tocando 
un comal observada por la anciana que estd sentada y los dos hombres 
de pie frente de ella los tres del lado derecho. Al fondo se observa las 
escalinatas blancas del templo y la venta de los petates y mantas. 

105. Detalle en horizontal de las mujeres que venden en el suelo 
semillas y mafz entre otras. 

106. Detalle vertical a todo Jo largo del mural, se observa la forma 

de comprar y vender objetos a través del trueque, un indigena pide 
cuatro por el caracol mientras el otro le ofrece dos; les observa una 

mujer y un nifio del lado izquierdo. Del lado derecho se aprecian las 
figuras de dos de los cuatro sefiores de Tlaxcala, en dixeccién hacia la 

derecha, como fondo el templo y demas actividades del mercado. 

107. Croquis de localizacién de el mural: los simbolos de la 
Conquista. 

108. Vista general frontal del mural, del lado derecho el arco y las 

escalinatas. 

109. Detalle en vertical donde se aprecia a Quetzalcoatl pintado de 
blanco y con sus brazos extendidos, abajo un hombre con sus familia 
que lo abrazan, y atras un guerrero con su macana. 

110. Detalle en horizontal. Los personajes que destacan en primer 
plano de izquierda a derecha; una mujer con vestido blanco y corona 
de flores en Ja cabeza, un guerrero con traje azul y su macana en la 
mano derecha, adelante un hombre que esta rodeado de su familia y 
el cual ileva la mano empufiada, un hombre con una capa blanca y 

finalmente un hombre de cuclillas con las manos en la cabeza y fa 
mujer con el rostro de terror y espanto. 

111. Croquis de localizacién de el mural: la Conquista. 

112. Detalle en horizontal donde del lado derecho destaca la figura 
del sacerdote de Quetzalcoatl y del izquierdo una pandramica de las 
batallas libradas por los rlaxcaltecas y mds abajo las embajadas que 
tuvieron lugar previo al encuentro con los espafioles 

113. Detalle en horizontal y sobre fondo negro las figuras de 
Camanxtli, quien lleva su escudo y su macana lista para pelear contra el} 
siames de dos cabezas. En ta esquina inferior derecha la cabeza y brazo 

del sacerdote de Quetazalcoatl. 

114, Detalle en horizontal donde destaca en la parte de arriba y al 
centro una estiella blanca la garza blanca que representa al pueblo 
daxcalreca, la imagen de una mujer gtitando con ambos brazos hacia



arriba, un guerrero espafiol sobre su caballo blanco. En la parte de 
abajo una panordmica de la ciudad de Tlaxcala con sus templos y 
batallas. 

115. Detalle en horizontal casi de los mismos sfmbolos anteriores 
con la diferencia que en esta se aprecia el incendio de la gran ciudad 
de Tenochtitlan del lado izquierdo. 

116. Detalle en horizontal. La llegada de Herndn Cortés montado 
en su caballo blanco, acompafiado de dos indigenas y un jinete porta 
la bandera espajiola, atrds al fondo derecho una escena de la llegada de 
los espafioles y donde Dofia Marina aparece en medio de las tropas de 
espafioles y de indfgenas. 

117. Detalle en horizontal de la primer embajada tlaxcalteca con los 
sefiores de Tlaxcala, asoma del lado izquierdo el aguila y de la parte de 
arriba un corredor que va por un sendero dirigiendose a la escena de 
ja batalla. 

118. Acercamiento a la primer embajada, donde en el edificio se 
observan a las cuatro sefiores de Tlaxcala sencados escuchando a los 
otros personajes de capas blancas con anaranjado y peinados 
adornados con plumas de color azul. 

119. Detalle en horizontal. Las embajadas de los tlaxcaltecas y los 
sefiores de Tlaxcala a la Hlegada de los espafioles. Se localizan en la 
parte central los edificios son blancos con amarillo. En la parte de 
atrds las batallas que fibraron tlaxcaltecas y espafioles. En la parte de 
abajo asoman la garza blanca, el 4guila y del lado izquierdo una parte 
de la bandera roja espafiola. 

120. Acercamiento a la segunda charla que tuvieron los sefiores de 
Tlaxcala con los miembros de su pueblo, se reconocen porque portan 
capas blancas con rojo y penachos pequefios de plumas blancas; asoma 
en la parte de abajo la cabeza del Aguila. 

121. Acercamiento en horizontal a la tercera embajada se aprecia el 
didlogo de los sefiores de Tlaxcala con los hombres de capas blancas 
con rojo. Ein la parte de atrds y del lado izquierdo Dofia Marina entra 
a Tlaxcala junto con el ejército espafiol. 

122. Detalle en horizontal de las tercera y cuarta embajadas y como 
primer plano destaca del lado izquierdo, la bandera roja espafiola. 

123. Acercamiento, detalle horizontal. La cuarta embajada donde et 

joven guerrero Xicotencatl discute con los sefiores de Tlaxcala acerca 
de Ja alianza con los espafioles; él se oponia a tal pacto, Del lado 
derecho el hasta de la bandera roja espafiola. 

124. Detalle en horizontal del templo en Tlaxcala donde se Hlevé a 
cabo el pacto con los espajioles. En la parte de abajo el bautizo de los 
sefiores de Tlaxcala y una cruz de madera. 

125. Detalle en horizontal. La fila de guerreros claxcaltecas 

 



destacando en primer plano de traje azul y con la garza blanca a sus 
espaldas, el guerrero Xicotencatl el joven. 

126. Detalle en vertical de Ja alianza hispano-tlaxcalreca, representado 
por Xicotencatl el viejo, Hernan Cortés y Dofia Marina. 

127. Detalle en horizontal de Ia alianza hispano-tlaxcalteca donde se 

aprecian los personajes que intervinieron en tan histérico acontecimiento. 

De zquierda a derecha Tlahuexolotzin, Maxicatzin, Xicotencadl el viejo, 
Dofia Marina, Herndén Cortés, Pedro de Alvarado, Cristobal de Olid. 

128. Detalle en vertical de la batalla entre tlaxcaleecas y espaftoles 
contra los mexicas. Al fondo las escenas del acontecimiento y la ciudad 
de Tenochticl4n en flamas. 

129 Croquis de localizacién de el mural: el siglo de oro tlaxcalteca. 

130. Vista general ligeramente lateral, del mural “Siglo de oro 

caxcalteca”. 

131. Detalle en horizontal de la esquina superior izquierda donde 
ademds del 4guila y los 4ngeles aparecen las construcciones civiles mds 
importantes del siglo XVII, abajo de las mismas los personajes de la 
iglesia que contribuyeron a la historia de Tlaxcala y del lado derecho 
cuatro banderas rojas con blanco. 

132. Detalle en horizontal de la esquina superior derecha donde 
también se aprecia el dguila bicéfala, los angeles con los escudos y un 
hston con la leyenda “... de Tlaxcala de Nera. Sra. de la Asuncidn y su 
Provincia”. En la parte de abajo al igual que las construcciones los 
personajes que mds destacaron en este siglo. Del lado izquierdo solo se 

aprecian tres banderas roji-blancas. 

133. Detalle en horizontal de la asamblea en el ayuntamiento de 
Tlaxcala, en las ordenanzas realizadas en 1545 por el licenciado 

Gémez de Santillan, quien se encuentra de pie del lado derecho, La 
mesa esta cubierca por un manto rojo con las letias de los cuatro 
sefiorfos de Tlaxcala y el escudo de armas que fue otorgado por Espafia 

a este pueblo, 

134. Detalle de las letras de los sefiorfos de Tepeticpac y Ocotelulco. 

135. Detalle en vertical del escudo de armas de Tlaxcala. 

136. Detalle de las letras de los sefiorfos de Quiahuiztla y Tizatlan. 

137. Detalle de la parte central de todo el mural. Los cinco jinetes 
que portan las banderas de los Cuatro Seforfos de Tlaxcala y Ia 
bandera de Espafia al centro. 

138. Deralle en horizontal de fos personajes de trascendencia 
histética los cuales sostienen documentos y cédulas otorgadas por los 
espaiioles, abajo cl lenzo de Tlaxcala. En la parte de la rzquierda se 

observan 3 banderas: una roja la bandera de Espafia, las otras dos 10j1- 

blancas de los sefiorfos de Tlaxcala 

 



139. Detalle en vertical de Pedro Barba Torres y Paredes, gobernador 
indigena que fleva en sus manos la cédula que otorga a los sefiores de 
Tlaxcala el tftulo de primos del Rey, este personaje lleva los colores de 
dicho pueblo en su vestimenta. A un lado el joven en cuclillas Heva la 
cédula emitida por Felipe IT en Barcelona, en la que nombra a la 
ciudad de Tlaxcala como insigne y leal. 

140. Detalle en horizontal donde aparece el Lienzo de Tlaxcala, 
testimonio de los hechos de armas de la conquista compartida. 

141. Detalle en horizontal de fray Julidén Gercés incado sosteniendo 

un cuerpo moribundo, con la carta en defensa de los indigenas 
y a su alrededor un borrego, un puerco y un nifio sosteniendo un 
dibujo. 

142. Detalle en horizontal de Ios frailes que Ilegaron a Tlaxcala, al 
centro los tes nifios mértires tlaxcaltecas y abajo fray Julian Garcés. 

143. Detalle en vertical de la cruz arbérea. Y los tres nifios mértires 
tlaxcaltecas. 

144. Detalle en horizontal donde del lado izquierdo un fraile 
sostiene un plomo para la construccién frente a él dos indigenas que 
ayudan en fa labor de construccién y un fraile mds de espaldas con 
tunica azul, 

145. Croquis de localizacién de el mural: siglos XVII y XIX. 

146. Vista frontal, aproximadamente a la mitad del mural, en 
formato vertical de los siglos XVIII y XIX. 

147. Vista vertical del lado derecho y parcial del murat dedicado a 
los “Siglos XVIII y XIX”. En este espacio se aprecia un gran conjunto 
de personajes que portan documentos, cédulas, actas valiosas para 
Tlaxcala y México que lo ayudaron a conformarse como nacién. 
Entre otras se aprecia la bandera con Ja Virgen de Guadalupe que 
utilizé Don Miguel Hidalgo en el movimiento independentista. En la 
parte de arriba representada por una mujer con vestido blanco la 
Madre Patria, con sus alas blancas y gorro rojo. 

148. Detalle en vertical donde sobresalen los personajes de Iturbide, 
Morelos, Hidalgo y ef Pipila, arriba de ellos las banderas de los 

cjércitos insurgentes. 

149. Detalle en vertical y al centro el padre Hidalgo y el pipila. De 
el lado izquierdo Morelos y del lado derecho dos nifios sosteruendo un 
documento. 

150, Detalle en vertical de la Madre Patria sosteniendo la Republica, 
abajo continuan los personajes con sus documentos histéricos y 
banderas de Jos ejércitos insurgentes. 

151, Detalle en vertical de la Madre Patria y el rermtotrio de la 
Repttblica Mexicana cuando fue Imperio Mexicano. 

 



152. Detalle lateral en horizontal de la Madre Patria y a sus costados 
Jas aguilas mexicana del lado derecho y la americana con cabeza blanca 
del lado izquierdo. En la parte de la izquierda continuan los 
documentos histéricos. 

153. Detalle en vertical donde destacan en la parte de abajo 4 nifios 
sosteniendo un tr{ptico que contiene Jas condiciones territoriales de la 
provincia de Tlaxcala. 

154, Detalle en horizontal del trfptico que sostienen los nifios donde 
se observa el mapa de la provincia de Tlaxcala, Cédula Real y el mapa 
de la Intendencia de Puebla. 

155. Detalle en vertical de la declaracién de Independencia. 

156.Detalle en vertical donde destacan las figuras de Guerrero, 

Iturbide y Morelos, arriba las banderas de Ios ejércitos insurgentes. 

157. Detalle en vertical de Vicente Guerrero, Agustin de Iturbide y 

Guadalupe Victoria. 

158. Detalle en vertical del coronel Felipe Santiago Xicotencad, de 

uniforme azul y quien sostiene la bandera del Batallén de San Blas. 

159, Detalle en vertical y donde destacan del lado derecho los Nifios 
Héroes. 

160. Detalle en vertical del manifiesto del General don Miguel 
Miramén y del lado derecho sosteniendo la Constitucién Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857, el general Ignacio 
Comonfort. 

161. Detalle en vertical de la figura del presidente Benito Judrez del 
lado derecho el politico americano James Monroe y del lado izquierdo 
Sebastidn Lerdo de Tejada. 

162. Detalle en vertical, del lado izquierdo y arriba se apzecia la figura 
de la Madre Patria con el actual territorio de la Republica Mexicana. 

163. Detalle en vertical de la figura de Porfirio Diaz quien sostiene en 
sus manos un documento que enumera las cualidades de su gobierno. 

164. Agradecimientos al Gobierno y a la Secietarfa de Turismo del 
Estado de Tlaxcala.



Conclusiones 

Esa es la historia de un pueblo que ha sabido wansitar por el 
mundo prehispdnico, colonial ¢ independiente sin perder nunca su 
identidad cultural y que aportd al México actual ejemplos de 
tenacidad para conseguir un territorio, valor para defenderlo y la 
pureza de sus gentes. 

En estos murales ef autor ha dejado para la posteridad la 
identidad y grandeza del pueblo tlaxcalteca. Su profunda y 
exhaustiva investigacién y su particular visién de la historia nos 
permiten en ef presente saber como era la cultura y las costumbres de 
un pueblo al que Ja historia oficial marcé como “traidor a su raza”. 

Habiles artesanos y excelentes artistas supieron sacarle provecho 
a los elementos que la naturaleza les proveia, prueba de ello es el 
uso del maguey pata elaborar papel ¢ hilados para los tejidos asi 
como medicinas de esa planta. 

ty



En las continuas batallas que sostuvieron (primero con los 

xochimilcas, colhuas y tecpanecas, siguieron con Jos aztecas y por 
tiltimo con los espafioles) demostraron ser siempre un pueblo 

guerrero de gran valor. 

En su busqueda para integrarse como parte del México moderno 
aportaron su cuota de sangre a las luchas de la Independencia, la 
Reforma y la Revolucién 

Esta obra muralistica que consta de 425m? de pintura posee 
elementos valiosos de disefio como son: umidad, equilibrio, 
armonia, composicién y el componente principal: creacién. De 
comunicacién por la forma de representacién de tos personajes, 

lugares, acontecimientos y elementos prehispdnicos empleados. Y 
como obra plastica conocer la técnica empleada por Desiderio 
Hernandez, que pinté al fresco acuareleado al estilo florentino son 
la significacién pldstica muralistica de lo tlaxcalteca. 

Por estas razones podemos afirmar que el pueblo tlaxcalteca: 

“Oncas tonas, oncas tlabuis, oncas yaque ayamanincan”.* 

*Més alld de las montafias donde ef pueblo tlaxcalteca serd eterno. 

  

<< 

 



Citas 

Bibliograficas 
1 Cuéllar Bernal, René, Tlaxcala a través de los siglos, p.21. 

2 Salvador Toscano, El arte antiguo, México y la cultura, p 83. 

3 Idem, p. 49. 

4 Nava Rodriguez, Luis, Tlaxcala Prehispdnica, 1976. p 135. 

5 Cuéllar Bernal, René, Tlaxcala a través de los siglos, p.26 

6 Fray Toribio de Benavente o Motolima, Historia de los indios de la 

Nueva Espaiia, cap. XVI. 

7 Peitafiet Antonio, La cuudad virreinal de Tlaxcala, 1978, p 41 y 42. 

8 Nava Rodriguez, Luis, Tlaxcala Prehispanica, 1976. p 125 

9 Cuélia: Bernal, René, Tlaxcala a través de los sigtos, p 39 

10 Idem, p. 39. 

1k Pefiafiel Antonio, La citdad virreinal de Tlaxcala, 1978, p39 

 



12 Nava Rodnguez, Luis, Tlaxcala Prehispdnica, 1976. pp 157. 

13 Toulet M., Lucina, Tlaxcala en la conquista de México, 1996. pp. 32. 

14 Ganbay K., Angel Ma., Diccionario Porria de Historia, Biograffa y 
Geografia de México, 1965. pp. 2036. 

15 Dfaz del Castillo, Bernal, La Verdadera Conquista de la Nueva 
Espafia, 1984. p 219. 

16 Idem, p.220. 

17 Vazquez Santana, Higinio, Apuntes Geogrdficos e Histéricos del 
Estado de Tlaxcala, 1927 p. 39 

18 Meade, Mercedes, Cronologia Histérica, Hombres y Mujeres 
Hustres, 1983. p 43. 

19 Pefiafiel Antomo, La ciudad virreinal de Tlaxcala, 1978, pai. 

20 Coleccién Enciclopédica Los Municipios de Tlaxcala, 1988. p. 180. 

21 Musacchio, Humberto, Diccionario Enciclopédico de México, 1990, 
pp. 1595, 

22 Xochiiotzin Ortega, Citlali, El Estado de Tlaxcala, 1993. p.22. 

23 Suaréz, Oulando, Inventario del Muraltsmo Mexicano, p. 13. 

24 Idem, p.37. 

25 Idem, p.37. 

26 Idem, p 38. 

27 Idem, p.39. 

28 Idem, p.40 

29 Idem, p.40. 

30 Idem, p.40. 

31 Idem, p.40. 

32 Xochitiotzin Ortega, Citlalli, Historia de un Pueblo, Tlaxcala, 1994. p. 15. 

33 Xochitiotzin Ortega, Citlali, El Estado de Tlaxcala, 1993 p. 30. 

34 Xochitiotzin Ortega, Citlalli, Historia de un Pueblo, Tlaxcala, 1994. p. 16. 

35 Martinez, José Luis, Nezahuatcoyotl, vida y obra, 1993, pp 23 y 24 

36 Cuellar Bernal, René, Tlaxcala a waves de {os siglos, p. 56 

37 Xochuotzin Ortega, Citlalli, Historia de un pueblo, Tlaxcala, 1994 
p. 37-38, 

38 Idem,. p. 37-38. 

39 Xochiwotzin Ortega, Citlalli, Historia de un pueblo, Tlaxcala, 1994. 
p.39. 

40 cita textual det mural. 

Figuras 

1 Diccionario Pequefio Larousse Ilustrado, pp.1439. 

2 Pefiafiel Antomo, La ciudad virremal de Tlaxcala, 1978, p 49 

3 Nava Rodnguez, Luis, Tlaxcala Prehispdnica, 1976 pp 158 

4ala7 Cuéllar Bernal, René, Tlaxcala « waves de las siglos, pp 30,32, 35 y 36 

8 Pefiaficl Antonio, La crudad virreinal de Tlaxcala, 1978, p 57. 

 



9 y 10 Diaz def Castillo, Bernal, La Verdadera Conguista de la Nueva 
Espafia, 1984. p. 217 y 121. 

II Pefiafiel Antonio, La ciudad virreinal de Tlaxcala, 1978, p. portada. 

Fotografias 
1. Xochitiotzin Ortega, Citlalli, Historia de un Pueblo, Tlaxcala, 1994. p.i0. 

2, Fachada de Casas Reales a un costado del Palacio de Gorbierno en 
Tlaxacala, 

3. Detalle de flor, del port6n de Ia Alhondiga. 

4 la 23. Murales del Interior del Palacio de Gobiemo en Tlaxcala. 

 



Glosario 

Acolhua. Individuo de la tribu de los acolhuas, que vino del 
noreste y se establecié en el Valle de México, en Texcoco. 
Etimologfa: hombres de hombros fuertes, de acalli, hombro y bua, 
que tiene. 

Amecamecan. Lugar de los que usan camisas de amate. 
Ecimologia: amail, amate, quémitl, camisa y can, lugar, 

Andhuac. Nombre que tenfa originalmente el lugar deonde se 
establecieron los aztecas, en el Valle de México y que estaba 
cubierto por los lagos casi en su totalidad. Posteriormente se 
extendidé este nombre a codo cl territorio dominado por los 
aztecas. Etimologia: cerca del agua o lugar todeado de agua; de az, 

agua, y adhuac, cerca de; 0 més correctamente, en derredor. 

Azteca. Gentilicio derivado de Aztlan, natural de Aztlan 

Eumologia: Azeldn y técatl, gente de ahi. 

 



Aztlan. Lugar de las garzas. Etimologta: aztatl, garza y tlan, 
abundancial. 

Camantli. Dios de la caza y de la guerra. 

Cempoala. Diversos pueblos, montafias, rios, lagunas llevan este 
nombre. Etimologfa: cempoalli, veinte, empleado en el sentido de 
muchos, varios. 

Chalco. Lugar de bocas. Etimologfa: challi, agujero o boca, y ca, 

lugar. 

Chichimecas. Tribus némadas y cazadoras que Hegaron a 
establecerse en Andhuac despues de los toltecas en el siglo XII. 
Etimologla: chichimécatl, singular de chichic, amargo y mecdyodl, 
raza, gencalogia, desinencia de gentilicio. Otra etimologia podrfa 
admitirse como més ldgica: de tzitztmirl, diablo, demonio, y 

mécatl, desinencia gentilicia, aludienda a la fama de salvajes de los 

chichimecas. 

Chimal. (Del nahuatl chimalli), Rodela, adarga, pavés o cosa 
semejante (Molina) Escudo. 

Chimalhuacan. Lugar de los que hacen o tienen rodelas. 
Etimologfa: chimalli, escudo, bua, posesivo, y can, lugar de. 

Cholula. Pueblo a inmediaciones de Ia ciudad de Puebla, famoso 
por sus numerosos templos, por su pirdmide y por la matanza de 
ind{genas que hizo Cortés. Etimologta: cholollan o cholullan, lugar 
de los salteadores 0 fugitivos; de choloani, fugitivo o salteador, y la 

abundancial, /an. 

Cholultecas. Natural o habitante de Chohula, lo perteneciente a 
Cholula. Etimologta: chololtécatl, plural, chololteca, de cholollan, el 

pueblo, y técatl, gente de ahf. 

Citlalpopocatzin. Sefior del cuarto sefiorfo de la antigua 
reptblica de Tlaxacallan, su nombre significa estrella que humea. 

Colhuas. Variante de acolhua. 

Culhuacan. Monte encorvado, lugar de colhuas. 

Culhuatecuhtli. Sefior y jefe del primer sefiorfo de fa antigua 
repuiblica de tlaxcallan, Tepeticpac. 

Guachinango. (También huachinango. Del nahuatl 
Huauchinanco, hoy Huauchinango, ciudad del estado de Puebla ). 

Pez del orden Perciformes, parecido a un pargo colorado, que 

constituye un platillo muy apetecido en México. 

Huauchinango. Véase Guachinango. 

Malintzi. Nombre popular que sc da a Ja montafia de muy 
amplia falda que se extiende abarcando casi todo el estado de 
Tlaxcala, el Matlalcucye. Etimologfa: de Malintzin, Dofta Marina.



Matlacueye. Diosa de la hechicerfa. 

Matlalzico. El lugar de los que tienen redecillas. Etimologfa: de 
matiatl, red, tzin, diminutivo, y co, lugar de. 

Mexica. (También aztecas, procedentes de Aztlin y tenochcas, 
fundadores y habitantes de Tenochtitlan. Del nahuat! mexicarl). 
De lengua nahuatl y herederos de las culturas desarrolladas en 
milenios por los olmecas, teothuacanos, toltecas y mayas, llegaron 
al altiplano de México, hasta la legada de los espafioles que los 
vencieron el 13 de agosto de 1521 con la ayuda tlaxcalteca. 

Moctezuma I. Rey de los aztecas de 1440 a 1468, aio de su 
muerte. Extendiéd notablemente sus dominios, mejoré y 

embellecié fa hoy ciudad de México y construyé el acueducto de 
Chapultepec. Concerté junto con Nezahualcoyot! establecer una 
guerra sagrada con Tlaxcala, Cholollan y Huexxotzinco, las 
llamadas guerras floridas. 

Nahuatl. Idioma del pueblo nahua y significa dulce claro, divino. 

Nezahualcéyotl. Rey del sefiorfo de Texcoco, poeta, sabio, 

constructor, Nezahnalcéyorl (1402-1472) es el intelectual 

preminente del Méxxico prehispdnico. Acordé junto con 
Moctezuma I, establecer periddicamente unas guerras sagradas 
con Tlaxcala, Cholollan y Huexotzinco; las llamadas guerras 
floridas. 

Nonoaloo. Barrio de fa ciudad de México, hacia el rumbo de 
Azcapotzalco. Etimologia: de nonodlcatl 0 nonohudcatl, uno de los 

nombres del dios Tléloc, donde hay agua extendida, y noc, estar 
echado o tendido, a#/, agua y co, desinencia de lugar. 

Ocotelulco, Segundo sefiorfo de la antigua reptiblica de 
Tlaxcallan, su nombre significa: en los montes de ocotes y fue ef 
centro de compra y venta de todos Ios productos de la epoca 
prehispdnica, se le conocio como el gran mercado de Ocotelulco. 

Olmecas. Tribu indfgena de origen nahua. 

Orizaba. Ciudad del estado de Veracruz. Etimologfa: ahulizapan, 

fue convertida sucesivamente en Aulizaba, Ulizaba y Olizaba, para 

liegar a la palabra Orizaba. Etimologia: ahuilizapan, quiere decir 

agua alegre, o rio de la alegria, de aahuiliztli, alegria y apantls, rfo. 

Otomf. U oromite tribus salvajes cazadoras 

Otumba. Cabecera de municipalidad en el Estado de México. - 
Etimologia: donde estan los otomites, o¢ompan, de otomutli y pan, en. 

Panohuaya. Lado por donde pasa el rfo. 

Pochteca. Meicader Etimologfa: gentilicio de pochtlan, lugar de 

los pochotes, con la desinencia técatl, gente de aquel lugar.



Pochote. Especie de lana vegetal que se usa para rellenar 
almohadas. Etimologfa: pochotl o puchodl, cierto 4rbol hermoso y 
grande, dice Molina, 

Popocatepetl. Montafia que humea, de popoaz, humear, y tepetl, cerro. 

Quetzalcoatl. Dios del viento, culebra emplumada. Etimologta: 
de guetzalli, plumas ricas y coael, culébra. 

Quiahuiztlan. Cuarto y ultimo sefiorfo de Ja antigua republica 
de Tlaxcallan. Su nombre significa lugar de Iluvias. Era el centro 
de produccién artesanal. 

Técpan. Lugar pedregoso. 

Tecpanecas. Tribu de indigenas que vinieron desde California a 
establecerse en la Mesa Central, estableciendo su capital en 

Azcapotzalco. Etimologfa: de Zécpan con la desinencia nécatl, 
equivalente de ¢écatl, gente de allf. 

Temalacatl. Piedra grande y redonda donde se Hlevaban a cabo 
los sacrificios gladiatorios de los guerreros para darles una muerte 
digna. 

Tecutlato. Equivalente a decir senador, asf nombraban a cada 
uno de los sefiores de las cuatro cabeceras. 

Tepeticpac. Fue el primer sefiorio de la antigua reptiblica de 
Tlaxcallan, su nombre significa: la cumbre 0 Jo alto de Ja cierra, 0 

en la cima del cerro. Por ser una ciudad amurallada estuvo 
considerada como centro militar. 

Teocintle. Planta graminea, forrajera, que se supone ser el méiz 

ptimitivo (Euchlanea mexicana). Etimologfa: maiz del dios; de 

teod, dios, y cintli, mafz. 

Teotihuacan. Importante zona arqueoldgica en el Estado de 
México. Etimologfa: lugar de los dioses o entre los diases, o donde 

hay dioses alrededor, de zeatl, dios, y Auacan, alrededor, con la 

ligadura fonética #. 

Texcal. (También tescal. del nahuat! texcalli). Pefia, pefiasco. 

risco. Molina. 

Texcalla. Despefiadero o lugar riscoso y lleno de pefiascos. 

Texcoco, Etimologia muy dudosa, segtin el Cddice Mendocino, 
serla texcotl, co, lugar donde hay yarillas de los riscos. 

Teyohualminqui. Hermano menor de Culhuatecuhtli sefior de 
‘Tepeticpac. Fue el primer jefe del segundo sefiorfo de Tlaxcallan, 
Ocotelulco. 

Tezcatlipoca. Dios de Ja suprema providencia y del mundo; dios 

principal de los nahuas. Etimolog{a. espejo negro que humea; de 

tézcatl, espejo, tliltsc, negro, y poca (popoca), que humea.



Tianquiztli. Mercado. Etimologfa: de tianquiztli, plaza o 
mercada, de tiamiqui, vender 0 traficar, 

Tizatldn. Tercer sefiorfo de Ja antigua repiblica de Tlaxcallan, su 
nombre significa lugar donde hay yeso. Fungfa como centro 

administrativo. 

Tlaloc. El dios del agua. 

Tlahuicas. Habitantes de la tierra del almagre. Etimologia: de 

tlahuitl, almagre. 

Tlaxcala. Tierra del pan de mafz. Etimologfa: de #laxcalli, tortilla 

de mafz o pan, 

Tlahuicole. Famoso general tlaxcalteca y valiente guerrero. Su 

nombre significa “el de la divisa de barro”. 

Tula. Lugar donde abundan los tules; capital del reino de los 

toltecas. 

Tulancingo. Etimologia: diminutive de Tula, toflan, con ja 

desinencia #zintli, pequefio y la particula locativa go, equivalente 

de co, lugar. 

Xicalanca. Tribu ind{gena que se extendio desde el rio Panuco 

hasta Campeche y Yucatan, Etimologfa: derivado de Xicalanco. 

Xicalanco. Lugar donde abundan las jfcaras. Etimologfa: de 

xicalli, jicara, lan, particula abundancial, y co, desinencia locativa. 

Xicotencatl Axayacatzin. El joven, era capitan de las fuerzas 

tlaxcaltecas que por algtin tiempo se resistié a las fuerzas espafiolas. 

Etimologla: aguijén de jicotes de xicotl, jicote, 0 abejorro, y 

téncatl, el aguijén. 

Xicotencatl. El viejo fue une de los cuatro gobernadores de la 

antigua epublica de Tlaxcallan. 

Xilotepec. Tierra de la mazorca tierna. Etimologia: de tepetl, 

tierra, xiforl, mazorca de maiz tierna y por cuajar. 

Xochicacihuatl. Diosa de la mezquindad y avaricia. 

Xochimilco. Campo de flores 0 lugar de la sementera de flores, 

de xdchitl, flor, mills, sementera y co, terminacidn locativa. 

Xochiquetzalli. Diosa del amor, fas flores y la poesia. 

Zempoala. Vease Cempoala 
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