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Con gran cariño a mis padres que son mi 

guía y mi bendiciGn. 

A mis hijas que son la 1 uz de mi vida, 

A mi familio, mis pDrientcs, que me han 

ayudcdo y alentado poro seguir adelante, 

J'o ;y J 



Con agradecimiento a mis moestros que 

me brindnron lo ayuda necesario poro 

llegar al final, con mi especial rec~ 

nocimiento para el! 

Dr. Juan Ortega y Uedina 

Prof, José A, Poncelis Vega 

Lic. Alfonso Gorda Ruiz, 

Con estimación y cariño a mis compañe

ros y amigos o quienes la ausencia no 

los hizo olvidarme y sin su eyuda mi -

camino sorío más difícil de andar. 



P R O L O G O. 

lQp~ es el pasado, existe realmente o es una sombra?. 

Una sombra que nos envuelve y que nos transporta a una ~poca pasa

da do nuestra vida, en la cual nos sentimos dichosos y la añoramos¡ 

ese sería mas bien "nuestro pasado", porque a excepción de nosotros 

nadie más lo 11vivirfa•; harfomos una comparación de aquello ~poco y 

de lo actual, diciendonos que todo es ~istinto y asegurándonos que 

fu& mejor, 

Por más que tratemos de explicar "el pasado" no podría

mos hacerlo bien, y es entonces cuando admiramos a aquellos seres, 

que han podido "hacernos vivir" el posado de un personaje o de un -

pueblo, con sus luchas, sus penos y alegrías, sus deseos do liber

tad, su Historio, Pensamos que si faltaron esos seres, dedicados al 

estudio y a la investigación, los hombres y los pueblos serían in

completos, 

Es don Luis González Obregón uno de esos seres, uno de 

esos hombres que han podido volvernos a la sombra del pasado, ha-
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cHndonos sentir nuestro Historio. ~s vive, ~s familiar, ouls Pal•· 

pitonte, •sin falsear la Historia, sino mas bien enriqueciendola1 

colocándose en puntos de vista que en otro tiempo jamás se tuvieron 

en cuenta. Don Luis ha logrado, el milagro de popularizarla y de -

ser el mismo, historiando, un escritor popular" ( 1) 

Concentr6 su atenci6n en la ~poca Coloniol1 lo menos ex

plotado hasta el advenimiento de García Icozbolceto y do él¡ sin ol

vidar que la "Kuy Noble, Leal e Imperial Metrópoli no ho carecido, -

desdo el primer cuarto del siglo XVI hasta lo fecho, de buenos cro

nistas qua relaten su Historia" (2) ¡ hurgando archivos, buscando do

cumentos y leyendo libros ho sabido fijar fechas, identificar luga

res, precisar nombres, lo mismo se detiene ante las grandes figuras, 

los grandes sucosos, que ante insignificantes detalles que pasaron -

desapercibidos o los antiguos historiadores,-

Tiene GonzÓlez Obreg6n una a:anera muy personal de enten

der e interpretar la Historia 1 no hace a un lado los hechos mili ta

res y políticos¡ pero siente gran atracción por investigar los porm~ 

nares del vivir de otros tiempos1 usos, cultura, costumbres y parti

cularidades pintorescos. "Hemos procurado-digamos con nuestro autor

ser imparciales, ajenos o todo pasión polhica y roligiosa.- En lo -

forma, a menos hasta donde es posible, sin traspasar los límites de 

lo historia, porque 6sta sin atavíos no pasa de ser uno crónica ins! 

pida, y no merece el dictado de Historiador quien no so traslada a -



- 7. 

los tiempos en que acontecieron las sucosos ni familiariza a los • 

lectores con los episodios que norra, con los personajes que menci2_ 

na 1 quien no redivive el pasado,- En resumen, aspiracos a buscar la 

vordod 1 a decirlo sin tener las censuras de los sectarios, ni las 

de tal o cual partido, y o liocer que lo historio se siento y se vi· 

va, a despecho de indigestos eruditos y de Óridos compiladores11 (3),. 

Se dedicó Don Luis al estudio e investigación de esta 

Ciudad de 11éxico1 a la que tuvo acendrado cariño y rindió gran cul-

to; s~lo en contadas ocnsiones la atondonb y siecpre tenía prisa -

por regresar a ella¡ nadie la conoció tan minuciosamente como él 1 

tuvo lo paciencia de ir anotando datos de fomilios 1 historias, cue!! 

tos o leyendas de casas, palacios, c alles1 plazas y monuaentos pÚ• 

blicos, 

Vasto y multiforme es su obra, en la cual se admiro su 

gron labor de investigación y su 01·iginolidad1 pues nos presento la 

Historia en forma plácido y familiar¡ a todos asequible y por todos 

buscado con gron ofÓn 1 con investigación acuciosa hurgó fuentes, m! 

nuscritos, archivos, para obtener la veracidad en su relato, pero 

no tiene crítico-científica, pues sólo expone los hechos como un e;, 

pectador que ve deslizarse trente a ~l la trama sin intervenir en . • 

ella para nada,• Le basta con sacar la verdad y exponerla y deja al 

lector la crítica de los sucesos, 
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Aunque pone gron interés en esto Copit011 entresoco do 

nuestro Historio hechos o personajes que lo hon forjodo, poniendo -

gron atención en aquellos que hon qued~do en el ononimnto y que no• 

die los recuerdo o no los conoce, 

Es un historiador interesante, es el cronista que no s~ 

lo relato los hechos corno los deraás historiadores pretendiendo en

contrar lo verdad, sino que adccás, su crónica es ameno con giros 

literarios y lleno de detalles quo hocen vívido su reloto 1 
11deta- -

lles que como c1 misrao dice ouchos veces hocen m5s luz sobre una -

época, dan m~s ideo sobre los hechos y personas, que serios sínte

sis siempre superficiales de períodos que conprenden rauchos siglos" 

(4) • 

Ho sido todo ésto lo que me decidió o reolizor este pe

queño trabajo; pero más oÚn el deseo de presentor no solamente ol -

conocido eutor de "Las Calles de México 11
1 sino olgo más claro sobre 

su vida general 1 cómo se desorrollÓ1 en qué concepto lo teníon sus 

compañeros y aciigos 1 qué influyó paro que se decidiere a resucitar -

un posado que le estaba muy lejano y que añorobo 1 algunos de los te

mas de sus obras más c0nocidos1 poniendo esp~cial atenci6n en lo re

ferente o lo Copitol de la Nuevo España, yo que o ello dedicó lo ma

yor parte de su tiempo, de su estudio y de su vida, Poro terminar e:!, 

pondr~ mi modesta conclusión, que servirá paro poner punto final o -

este somero estudio, 
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CITAS AL PROLOGO 

¡,.) "Les calles de México.• Luis GonzÓlez Obregón,- Prólogo de 

Carlos González Peña,- Pág. 9,. 

2,-) Bibliografía de Cronistas de lo Ciudad de Uéxico,- ~anual 

Romero de Terreros,- No, 4,- Pág. 26,- 1926,-

),.) •uhico Viejo" Luis GonzÓlez Obregón.- PÓgino 15,-

4,-) Ibidem, 



·"• ...... mo he dedicado sieopra a ostu~ 

dior cuestiones históricos y mi ofán de 

investigaciones ce ho llevodo mos de una 

vez o senderos maravillosos", u 

Luis Gonzólez Obreg6n, 



DON LUIS GONZALEZ OBREGON 

Biografío 

En lo Ópoco en que el país se ancontroba exaltado, deb~ 

do o los continuos desacuerdos que existían entre liberales o "pu

ros" y conservadores o "mochos", y cos torde cuondo éstos habían l~ 

grado otroer, el interés y la atención de tlapoleÓn III 1 sobre sus -

ideos y deseos,logrondo su ayuda poro implantar en el poder mexica

no o Uaximiliono de Austria como emperador; en lo ciudad de Guana

juoto, rico cuno de nuestra miner!o contraen cntriconio: el Lic. -

don Poblo Gonzólez Montes y doña Jesús Obregón, estableciendo su ho 

gar en esa ciudad en la Colle de lo Cruz Verde, entre lo Plaza y -

Jardín de la Unión, Fue oquÍ en donde naciera el 25 do agosto de --

18651 un niño, al que sus podres dieron desde su primer momento de 

vido 1 ocar y atanción esmerada, contra lo costumbra de la época no 

se le bautizó con el no11bre de su podre, sino con el de su tío: - -
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Luis, hermano de su padre, 

Fueron ouch0s los felicitaciones y buenos deseos los que 

recibieron el ootrioonio Gonzálcz Obregón, por el nacimiento de su 

hijo, pero nadie so icoginó que ose nuevo ser llcoodo Luis GonzÓlcz 

Obregón olconzaría con el tiempo gron renombre, no Gnicamente por -

sus cualidades personales o por su vida caballerosa sino porque de

dicaría su vida al estudio e investigación de documentos 1libros1 a;: 

chivos, crónicas, en fin todo aquello relacionado con nuestro gran 

pas~do histórico, 

Con el fin de mejorar su situación económica, poco an

tes de cumplir dos años do edad el "pequeño Luí~"• los señores Gon

zález Obregón decidieron abandonar su ciudad natr,J y trasladarse a 

la capital, en donde después de un viaje lleno d< peligros e incom~ 

didades y de haber pernoctado algunos d?as en Toluca 1 debido a que 

era difícil la entrada a la capital por encontrarse sitiada por el 

Gral. don Porfirio DÍaz; los viajeros fueron recibidos en la termi

nal del ferrocarril de vapor por don Luis González Montes y Don Ma

nuel Payno; estableciendo su domicilio en la calle de Santa BrÍgida 

junto al templo del mismo nombre, 

En esa casa transcurrieron los primeros años de vida del 

•pequeño Luis•, en medio de esmerados cuidados no ifnicamente por ser 

hijo fuiico, sino porque era enfermizo, miope y además su aspecto ora 

el de un niño delicado¡ poro a pesar do ello cuando llegó a la edad 
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escolar fue enviado a una pequeña escuela, bajo la dirección de la 

Sra. Uitchel y la hija de ésta que daba clases de español e inglés 

a los alumnos¡ nodo aprendi6 en eso escuela el hijo del Lic. Gonz! 

les l!ontes por lo que se le puso un profesor particular 1 un suizo 

llomado Cristion Broheme quien lo enscñ6 a leer en poco tiempo, P2, 

co a poco se fueron notando los adelantos escolares del "pequeño -

Luis" y al morir Brehome 1 se puso bojo lo dirección educativo do -

dos profesores, Thomas Uurphy 1 quien le cnseñó1 Aritmética, Geogr! 

f!n e Historia, y John Borry que le enseño Inglés, alcanzando Luis 

GonzÓlez Obreg6n gran éxito en sus estudios, sobre todo en el idi2_ 

ma 1 pudiendo servir de int&rprcte a su padre con algunos de sus -

clientes, 

Con estos conocimientos fue inscrito en el Seminario -

Concilior, instclado en el Convento de San Camilo, amplio edificio 

de tres pisos, con tres grandes patios en lo fochatio un campanil -

con tres sonoras campanos, tenío una capilla sencilla y hermoso, -

en el desconso de le esc3loro que conducía ol segundo piso se en

controbo un gron cucdro de lo Virgen cubriendo con su monto o los 

seminaristas, el tercer piso ero llamado de los bachilleres y era 

en donde los teólogos hocían sus estudios, ~l refectorio de los 

alumnos era amplio y el de los maestros pequeño, los salones de -

clase eran reducidos, en uno de los patios hobfo un estanque en -

forma de semicírculo en donde los internos practicaban la natación 
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estoba dirigido por el Podre José Ma. de los Cobos, fue su maestro 

de Latín el sacerdote Snmuel Argüelles1 quien llegó n ser Canónigo 

de lo Catedral Metro poli tono y Vicarfo General del Arzobispado 1 é:_ 

te de acuerdo con el estilo tradicional exigía o sus alumnos que -

rocitaran lo lección de memoria; Luis GonzÓ.lcz Obrcg6n se dedicaba 

nl estudio, pero tuvo que interrumpir su vida de Seminoristn por 

un fuerte paludismo abandonando todo estudio durante tres años¡ -

después de ese tiempo decidió continuarles, mos ahora en lo Escue

la Nacional Preparatoria (1) 1 siendo algunos de sus maestros; don -

Ra1'ael Angel de la Peña, dedicado a los estudios gramaticales¡ don 

Rafael Barta y el Dr. Vallarino de Matemáticas¡ don Francisco Rivos 

le enseñó Raices Griegas¡ el insigne don l!anael Mo. Contrerns de Ff. 

sica¡ de Geogrodo el ilustre don IJiguel E. Schulz y sobre todo don 

Justo Sierro que deleitaba o oquel grupo de estudiantes con sus el!: 

sos de Historio (2)¡ siendo después reemplazado por don Ignacio M, 

Altomirono (J), maestro que hobÍa de influir notablemente en el jo

ven Gonzalez Obregón, no precisamente por sus dotes como historia

dor¡ pero sí por su odrairoble culturo literario, de aquí se inició 

lo carrero litororio de algunos de sus alumnos reuni6ndose pora ro::, 

mar. el centro literorio1 "Liceo Mexicano" (Febrero 1885) en la casa 

del Lic. Gonzalez Montes, (Ortega 21 hoy 1a. de Uruguay} siendo in

tegrado por1 Luis González Obregón, Toribio Esquivel Obregón (su -

primo) 1 Alborto Micho1 1 Ezequiel A. Ch~vez 1 Angel del Campo (Micrós) 
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Honucl Mangino y Adolfo Verduzco y Rocho, algunos de ellos llega

ron a ser notables hombres de letras.(4); poco a poco fueron unién

dose a este grupo cultural nuevos miembros; hasta que el propio mae; 

tro Altomirano presidió sus sesiones, además se vinron alentados en 

sus deseos e ideales por don Guillermo Prieto (quion tuvo gran afec

to hacia González Obregón, en varias ocasiones le permitió que le -

acompañara, que "le sirviera de lazarillo, de guío en su ceguera, en 

sus recorridos que hacía por calles, barrios, plazas, archivos y bi

bliotecas porque gustaba de recorrer y visitar todo esto para mas -

tarde escribir sus memorias" (5) 1 el Gral. don Vicente Riva Pnlocio, 

don Eduardo del Valle, etc, Fuó don Ignacio Romero Vargas, ex Gober

nador de Puebla, quien logró que el periódico "El Liceo Mexicano" -

fuera impreso gratuitamente por la Secretaría de Fomento, 

Al mismo tiempo quo dedicaba une parte de su tiempo a 

11El Liceo Mexicano", terminó sus estudios en la Preparatoria, incor

porándose después a lo Escuela de Jurisprudencia, con el fin de est_!! 

diar la misma carrera de su podre quien lo alentcbo Ya que deseaba -

ver su hijo, al cabo de unos años, convertido en abogado igual que 

él. 

Pero va .a ser precisamente o poco de haber entrado o e; 

ta Escuela, cuando se da cuenta de su verdadera vocación, decidiendo 

abandonarla¡ se podría decir qua lo Literatura y la Histpria ejercían 

gran atracción en él¡ "primero se dedicó a la Novela, escribiendo 
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sus dos primeras obras "Juana Memorias del Cólera" y 11Luc{a 11 (6), 

las cuales se perdieron sin que se sepa su contenido a esto se debe 

que se considere como su primera obra la titulada "Una Posada", en 

la que describe nuestra típica costu~bre, mezclando "lo religioso -

con lo profano; lo serio con lo chusco; los tostados cacahuates con 

los blancos o rojos confites y peladillas", (7) (1885), la editó --

por su cuenta pero tuvo un desagradable fin, pues cuando regresaba 

de la imprenta, acompañado de su inseparable amigo "L!icrÓs", los --

dos llevaban los paquetes de la obra, pero de pronto 11Uicrós• resb~ 

lÓ en un charco de agua 1 se rompió su paquete y los libros se dis-

persaron, echÓndose o perder, esta obre es poco conocida y son po-

cos los bibliógrafos que lo tienen. 

Lo atraía el deseo del saber, por lo que e~pezÓ o fre-

cuontar los bibliotecas pÚblicos 1 sobre todo la de la Escuela llaci~ 

nal Preparatoria en donde leía libro tras libro y tomaba notos, de-

bido o su carácter amable y o las relaciones de su padre, pudo 

hocer uso de algunos bibliotecas particularas, lo cual era difícil 

en esta época. Pero no Únicamente se 'edicobo al estudio del mo-

1tcntc, por enterarse del fondo de los nuevos conocimientos lo in--

dujoron a leer y a buscar libros y documentos de épocas pasados¡ 

después no se contentó yo con éso y quiso saber mas y abandonó -

los bibliotecas, se dedicó o recorrer los antiguas librerías y 

y los puestos en donde se vendían algunos valiosos e interesantes 

ií ¡ 
l 
¡ 
) 

{ 
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libros de ediciones antiguos; fué debido a estos "buscos" lo que le 

unió en gran omistod con el general Rivo Palacio que cariñosamente 

le llamaba "muchachito" y don Guillermo Prieto que le decía "Obre

goncito" (8) y sobre todo recibe lo protección y ofecto intelectu!!_ 

les del Sr, don J0cobo SÓnchez de la Barquera, quien influyó nota

blemente en su vido 1 le permitió hacer uso de su valioso bibliote

ca y le puso en contacto con libros interesantes, raros y valiosos, 

que no existían en bibliotecas ni librer!os 1 por ser ediciones an

tiguas o bien porque las personas no daban gran valor a algunos e:, 

critos o libros viejos y los hacían a un lodo, 

Sin que se dicro cuanto, se fue despertando en Gonzáloz 

Obregón una gran atracción hacía nuestra Historia 1 fue haciendo a 

un lodo su inclinociin Únicamente literario, dedicada o la novela, 

para ir profundizondosc en el estudio, en lo investigación y cono

cimiento de nuestro pasado histórico, pero no solo va o interesar

se en los actos heróicos, caudillos, fechas, tratados y luchas que 

han agitado nuestro Patrio¡ fundamentalmente sus aficiones histór~ 

cas lo llevaron o lo investigación de aquellos temos que nos pare

cen obvios y comunes pero que poseen gran importancia como expre

sión de lo leyendo relacionado con casos sombrros o misteriosos 1 -

personas o los cuales so les conocía con un sobrenombre o se les -

relocionobo con detorminodo hecho, costumbres, nombres de calles¡ 

profundizará su estudio e investigación hasta lo verdadero; 
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Inicia sus escritos de corócter histórico con uno bio

grafío de don Miguel Hidalgo y Costilla que publicó en el periódi

co "El Liceo l!exicano" 1 después escribo un artículo sobre "El ori

gen del hombre en América• que se publicó en 1885 en las columnas 

de "El Progreso Uinero", Ya definida su vocación a la Historia se 

dedica a escribir su prioer libro formal "El Pensador Mexicano" -

(1888) 1 detallada biografía de don José Joaquín de Fernóndez Li

zardi, que aunque era un personaje conocido por todos y lefdo a -

través de sus obras esencialmente nacionales, pero sobre todo por 

11El Periquillo Sarnicnto 11
1 Luis González Obregón escribe su bio

grafía con gran calor¡ esta obra va a ser publicada por la Secre

taría de Foocnto, bajo la dirección del Gral, don Carlos PJcheco 1 

quien después de haber escuchado un capítulo de la obra, l ~rdo -

por el autor, decide do inoediato dictar el acuerdo para ~ue se 

tiraran dos oil ejemplares .Jel libro, Cuando éste es leído por el 

público se le abre al joven escritor la puerta por donde ha de 

penetrar, para convertirse a través de los años en uno áe los mas 

distinguidos escritores de iiéxico, Cuando menos lo espero se le -

presenta la oportunidad de ponerse en contacto con el pueblo de -

Uéxico¡ el señor don Santiago Ballcscá notable editor que acababa 

de publicar la gran obro "IJÓxico a través de los Siglos", en ci~ 

ca volúmenes debidos a la pluma de Alfredo Chavero1 O, Vicente R~ 

va Palacio, o, Enrique de Olavarria y Ferrari, D. Julio zárate y 



- 19 -

D. José lle. Vigil 1 so dirige a don Francisco Sosa, (9) 1 con el fin 

de que escribier~n algunos artículos sobre la obro 1 para que el pú

blico se diera cuenta de lo valioso e interesante que ero; o, Fran

cisco Sosa no podía dedicarse a ese trabajo pero lo acepta teniendo 

ya en mente, encargar de esa lhbor al joven biógrafo, quién con 

el seudónimo do "Luis Rey" escribió los artículos solicitados, que 

fueron publicados en el periódico "El Siglo XIX" uno de los mas im

portantes de la época; ol terminarlos, el señor Bullese~, quedó co~ 

placido con el trabajo y grande fue su sorpresa cuando se enteró 

del nombre del verdadero autor, pues debido al éxito que habfan -

obtenido no se dudaba que fuera de don Francisco Sosa, Con estos a~ 

tículos logro D. Luis, atraer la atención del público en general 

y empieza a adquirir fama como Cronista. 

Fue don Angel rlel Campo - 11 1dicr6sn - con quien tuvo gran 

amistad y que 6nicamente se vió interrumpida por la muerte de del -

Cocipo1 quien lo va o presentar con don Gonzalo Esteva, director de -

el diario "El Nacional", ~ste "le pidió que se hiciera cargo de la -

secci6n de narraciones pintorescas, que revivieren el arcbicnte, las 

costUC1bres y leyondos de lo Ciudad de uéxico" (10) 1 (1890-1891); la 

paga en general a todos los escritores de la época era pobre, pero a 

don Luis se le pagó S 10,00 por cado articulo; pero mas grande rué -

el beneficio histórico litorario, al cabo de un año de publicarse -

los artículos, don Nicolás Islas y Bustomantc que había leldo y co-

--::t:'.' 
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leccionado los artículos, le sugirió que los ~ublicase en un volu-. 

men, don Luis sigue el consejo y poco después da a conocer su nue-

va obra, el primer tomo de 11Uéxico Viejo" (1891-1895) 1 que alcanzó 

el mismo éxito que su anterior publicación, siendo en esta ocasión 

don Francisco Sosa el 1.leccnas. 

Como era de esperarse, ante el éxito de "!léxico Viejo" 

uno de los editores mas fecundos de el paÍs 1Rr.oul r.tille 1 a través 

dc:l Ing, Jesús Galindo y Villa, se pone en contacto con don Luis 

para tratar y solicitar su aprobación de que nyéxico Viejo" se pu-

blicara en una edición de lujo en París (1900)¡ fue así como el --

nombre de Luis González Obregón, "Cronista de México" surcaría los 

mares y serfa conocido en el Antiguo Continente, 

Se puede decir que la vida del Cronista se desarrolló 

plácidamente, el éxito de sus obras, sin preocupaciones econónicas 

y sin problemas ocasionados por una vida agitada de vicio "Luis -

González Obregón era todo bondad 1ncaso porque no tuvo mas trato i!! 

timo que con los libros, se mostró siempre dadivoso de sus bÚsqu:_ 

das, ayudando a aquellos que se le acercaban en solicitud de info~ 

mes y noticias que conservaba en su privilegiada memoria; día a --

dÍa 1 dedicaba su vida a la resurrección del pasado" (liJt todos --

• i 

i 
1 
¡ 

sus libros demuestran la tarea laboriosa realizada por el investí- l 
1 

gador 1 ora incansable y todo aquel documento que encontraba, lo es 1 

,~., m .. ~."Mº" .,~"'::u•~·~· : "º'"'' '" __ J 
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hechos por si solos, - "La verdad histórica - afirma el propio Gon

zález Obregón -está antes que todo, no hay quo darle alas a la ima• 

ginación 1 para no quedar como fant&sticos mentirosos", (12) 

Al •yhico Viejo" en donde relata las encantadoras cos

tumbres metropolitanas, siguieron los vol~menes históricos, ricos -

en datos y notioias relativos al pasado de la Vieja Ciudad Virrei

nal, que lo consagraron como el Cronista por antonomasia, escribió 

además biografías de escritores1 "Ignacio u. Altamirano• (l89J), -

"Bernal DÍaz del Castillo• (1894), "José Fernando Ramírez" (1898) 

"Justo Sierra" (1907}¡ obras relacionadas con la Independencias -

"Fray Melchor de Talamantes" (1909), "Los Últimos instantes de los 

Caudillos de Independencia" (1896) 1 "Documentos para la Historia de 

la Guerra de Independencia" (1897),•uonumento a la Corregidora" - -

(1910); obras, en l3s que demuestra su gran interés por la Ciudad -

de uéxico: "La vida en Yér.ico en 1810" (19ll), "Reseña histórica •• 

del desagüe del Valle de u5xico" (l90J) en donde relata la estupen

da labor que durante siglos se realizó, con el fÍn de librar a esta 

ciudad de inundaciones, recordando los esfuerzos del ingeniero Enr~ 

co Martinez, quien efectuó una de las obras de ingeniería mas nota

bles, para desviar las aguas y darles salida de este valle recibie~ 

do en pago gran serie de vejaciones hasta encarcelamientos promovi• 

dos por aquellos que se decían sus compañeros, 

Gustaba Gonz&lez Obregón, de concurrir o los reuniones 
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que se efectuaban en la librería de D, José Ua. Andrada ubicada en 

el Portal de los Agustinos, quien no era Únicamente un vendedor de 

libros sino un literato y bibllÓfilo1 aquí se reunía con los hombres 

de letras y al mismo tiempo adquiría, ejemplares antiguos y moder• 

nos, que después eran empastados y seleccionados para ocupar su debl; 

do sitio en su biblioteca, que llegó a ser considerada como una de -

las bibliotecas particulares mas documentadas y bien cuidadas, los -

libros se encontraban marcados con el Ex-libris que el Cronista ha· 

bÍa formulado para sí; en esta época todos los escritores tenían sus 

Ex-libris¡ los hab!a de diferentes formas y tamaños, pero los de Don 

Luis, estan considerados "de buen gusto y exquisita ejecución" (13) 1 

eran dos de los sellos que usaba, uno representaba a un fraile sent! 

do ante su escritorio, con varios libros frente a él 1 la pluma en la 

mano, etrás se observa un gran ventanal en forma de arco, y en la -

parte inferior el apellido materno del Cronista "Obregón•¡ como es • 

natural, en un personaje como Don Luis, no podía pasar desapercibido 

en el arte de nuestras antiguas civilizaciones indígenas, por eso su 

otro Ex-libris emplea figurillas mayas 1 bien distribuidas y con gran 

~xito, que dan al sello distinción y elegancia, Fue en su biblioteca 

en donde pasó gran porte do su vida1 pues para él, estor cerca de -

sus libros ero su mayor felicidad¡ pero hay que decir, que no por e,: 

to, lo haya disfrutado el solo, pues debido a su carácter de ayudar 

permitió o sus amigos y algunos compañeros que hicieron uso de ella, 

........... ~-------- -·------ ··------~-----·--·----------------~"':;'";)' 
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encontr~ndoso con uno gran serie de libros, que eran el prod.ucto de 

pociontes bÚsquedos y do considoroblos inversiones de dinero, 

No ~nicomente se conformó don Luis con investigor1 est~ 

di0r y escribir, los extraordinarios sucesos históricos, los grondes 

figuras, reconstruir los detalles de lo vida de entoño; era neceso • 

rio que el Cronista fuero conocido por su trob3jo directo en puestos 

do importancia, no importaba lo diffcil 1 tardado o minucioso que fu,: 

ro; decide enfrentarse o ese nuevo comino aceptando su primer empleo 

pÚblico 1 que será seguido por otros. Fue en el Museo Nocional en do!: 

de se inició como empleado, oqu{ colaboró en la publicación del pri

mer volumen do lo •conquisto de México" de don Gasp3r de Villagr~ -· 

(1900)¡ después sus valiosos conocimientos sirvieron de gran ayudo • 

en lo recopilación de 11Grom~ticos Indígenas publicados en los Anales 

del Museo, que han. sido de gron valor poro nuestra historio prccort,: 

siona y colonial; con esto alcanzo gran reconocimiento como investi

gador minucioso y recto historiador por lo que se le designó como -

•eronisto de los obras del Volle de México", (14) 

Mas tarde posó a desempeñar un puesto en lo Biblioteca • 

Nocional, en donde debido o su fomo de gran conocedor de libros y d.: 

cumentos, se le pidió que dirigiera el "Boletín de lo Biblioteca•, 

teniendo como jefe o don José l!a, Vi gil 1 que ero excelente amigo su• 

yo; a la muerte de éste se hoce cargo del puesto de Director don 

Francisco Soso1 quién experfoent6 gran placer ol encontrorso con --
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aquel aeolecente al que ayudó en sus primeros pasos por el campo de 

la literatura y mas tarde de la historia y que ahora ya hecho un ho! 

bre era conocido como gran autoridad histórica¡ aparte de las tareas 

que tenía que ejecutar don Francisco Sosa le pide que escriba la - -

"Historia de la Biblioteca Nacional", (1910) 1 obra que había de uni::, 

101 hasta la muerte con don Alberto Ua. Carreña, quién tradujo al i~ 

gl~s dicha obra, 

Al cabo de algún tiempo, se le iba a encomendar el cuida 

do y la organización del mas grande de los archivos del país, se en

contraba casi en el abandono y ero visto con horror por aquellos que 

no sabían oquiloter el valor e importancia de sus documentos¡ se tr! 

toba nnd3 menos· que del Archivo Genero! de lo Noción uno de los -

mas valiosos de Hispanoamérica, pero que dado el estado on que se e~ 

contraba era difícil consultar, Desdo el primer momento que se hoce 

cargo de su puesto, vo o trabajar con gran interés, para ponerlo en 

orden y convertirlo en verdadero centro de investigación histórico, 

Llamaba lo atención ver aquel hombre de poco estoturo 1 de vivaces -

ojos omporodos por gruesos cristales debido o su creciente miopía, -

de espeso bigote que a ratos oculta lo sonriso malicioso que siempre 

juguetea en sus labios; como jefe de un grupo de poetas, geógrafos e 

historiadores que irían moviendo, estudiando y seleccionando, oxpe

diente por expediente¡ lo torea era demasiado complicado pero el h&

bil historiador, de gran renombro dentro y fuero del país dirigÍo a 

"• • ~-,··:~:.··.n. ~J, :r-1:,··. 



~ 25 •. 

sus ayudantes y poco a poco lograría su objetivo, pues por ningún -

momento abandonó su trabajo, a pesar de que el país se vió envuelto 

en nuevas agitaciones como la sustitución de las monedas de plata -

por de nfquel 1 quo no fueron aceptadas por el pueblo y que a pesar , 

de sus protestas las tuvieron que usar¡ el temor de una lucha con • 

Guatemala por dificultades de lfmi tes de nuestra frontera sur¡ ofo.!: 

tunodamente todo se arregl~ sin llegar o los armas. Los dificulta

des posaron y don Luis Gonzalez Obregón, continuó desempeñando su -

labor con gran ahinco y dedicación; siguió así, durante la época en 

que ocupo lo presi dencio el Gral, don Profirio Dfaz, dur1nte ésta, 

se le brindo ayuda y se hace el proyecto de un edificio adecuado p~ 

ra el Archivo, en donde se pudiera estudiar y dedicarse a la invos• 

tigación con facilidad; tuvo mós ayudantes a los cuales iba dosis• 

nando a los puestos y funciones que debían desempeñar y que don - -

Luis colocaba seg~n sus conocioiontos, sin diferenciar unos de - -

otros y tratÓndolos con nmabilidod y compañerismo, 

Anies de terminor el penÚltimo período presidencial de 

don Porfirio DÍt1 1 surge nuevamente lo agitación, cobrando poco a -

poco gran fuerza el movioicnta que había de derrocarlo; don Franci~ 

co I, Madero, quien hobÍU escrito y publÍcodo su libro "La sucesión 

Presidencial", lo0ro el apoyo de la mayoría del pueblo y después de 

vencer serios obstÓculos, se pone ol frente do sus portidiarios y -

al final obtiene la renuncio del Gral, DÍOz al poder. 
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Desde este momento empieza don Luis González Obregón a 

perder el apoyo que necesitaba por parte del gobierno poro ·continuar 

su labor¡ parecía que algunos de sus nuevos miembros no sobhn o no 

querían darse cuenta de lo importantes que eran ese grsn nómero de ... 

docuoentos 1 de hojas sueltos y de pequeños y grandes popeles 1 en los 

que estaba escrito 0150 referente a nuestro posado histórico. A pe-

sor de la diffcil situación, de lo exaltación que existía en el pa!s 

ante: ios asesinatos del Sr, !ladero y del Lic, Pino Suárez; la -

usurpaci6n del Gral, Huerto al poder (éste, decidió militarizar o t~ 

dos los empleados públicos uniformándolos y d5ndoles grados milita

res de acuerdo con su puesto 1 osí de repente tenemos o don Luis Gon

zález Obregón convertido en General de Brigada, contra su voluntad -

tuvo que vestir de uniforme, hasta que el Ing, Gonzálo Garita inter

vino a su favor, ante el general Gustavo A. Salas, quien le permitió 

que vistiera de paisano)¡ el levantamiento en el Norte del país de 

don Venustiano Carranza; el levantamionto Agrario de Emiliano Zapata, 

este levantamiento ocasionó a don Luis gran trabajo, pues se le pre

sentaron numerosos títulos rurales poro que los certificara, lo que 

llamó grandemente su atención, por lo que se dedicó a estudiarlos -

con gran cuidado resultando que en su mayoría los thulos eran fal

sos, onte 6sto y o pesar de hober sido omonozodo lo notific6 o sus • 

superiores logrando ol opoyo de ellos y pudiendo efectuar su labor -

como ero debido, Pero yo no pudo continuar trobojando como deseebo 1 
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la agitación política continuaba y llegó el momento en que se le pi• 

diÓ que entregara el Archivo, al principio se negó a hacerlo, pues • 

se daba cuenta do quo quienes se iban a hacer cargo de Ól, no eran • 

personas copaeitodos 1 y Qenos aún, se interesaban por los documentos, 

sino que solo trotaban de ocupar un puesto en al gobierno; a pesar• 

do que ponía pretextos para entregarlo, se le exigió quo lo hiciera 

al Sr, Coollar, pasando <!1 1 o ocupar un cargo inferior, de Jefe de • 

Investigadores, a pesar de lo pena que esto le causó, don Luis, con· 

tinuó trabajando con el fin de estar ceros de los valiosos documen

tos, de la Nueva España, Mas nadie se olvidaba del gran trabajo del 

Cronista y cuando se restableco lo paz en el país, nuevamente ocupó 

su antiguo puesto do Director del Archivo General y chÍ continuó ha! 

ta que tuvo que alejarse d8 sus amados papeles viejos por causa de -

su ~nfermcdod. 

No hay que olvidar los actuaciones do don Luis en las S~ 

ciedados Científicas y Literarias, siendo en todas recibido con gran 

beneplácito de sus integrantes y o las que prestó gran cooperación • 

desempeño casi siempre uno de los principales puestos, así sabemos -

que forsó parte der "Junta Colombiana de ·México" organizada paro co_!! 

memorar el IV centenario del Descubrimiento de Am~rica, "Junta Orga• 

nizadora del Congreso de Americanistas"; "Junta Directiva del Dcsa-

gUe del Valle <!a U~xico" "Sociedad Mexicana de Geografía y EstadÍst~ 

ca• en donde fo~mó parte de las Comisiones Permanentes, dedicado a -
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la His~oria del PaÍs¡ "Academia Nacional do Ciencias, Antonio Alza

to11¡ "Instituto Bibliográfico Nacional"; "Academia Nocional de Hist~ 

ria"; "Real Academia Española"¡ "/1cademia de Historia de !ladrid11 ¡ -

"Sociedad llichoacena de Geografía y EstadÍsticu "• Figuró en la Ter

no do la Universidad Nacional de México para ocupar el puosto de Di

rector del Museo Nacional de Arqueología, Historio y Etnología (ju

lio de 1914) 1 quedando en segundo lugar con nuevo votos, teniendo s~ 

lo un voto menos que el Padre D. Uariano Cuevas que ocup6 el primer 

lugar. 

En los meses do Mayo y Junio de 1923 1 su vida tranquila 

y uniforme, se ve rodeado de gran excitación, pues por primera vez -

en México, so rinde gran hooenaje en vida a un historiador, el Ayun

tamiento de esto ciudad aprobó lo petición hecha por sus compañeros¡ 

se lo daría su nombro a la la. Calle de San Ildefonso (antigua Enea;: 

nación) en donde desde hoce años tenía su domicilio¡ don Luis tuvo -

que abandonar su biblioteca, sus documentos, su vida modesta para e~ 

frontarse al impetuoso alarde de sus admiradores: La ceremonia fu& 

sencilla pero eootiva 1 con asistencia del Sr, D. Julio Jiménoz Rueda, 

Secretorio del H. Ayuntamiento de la Ciudad do !léxico y del Sr. - -

D, Federico Gamboa, presidente del Consejo Cultural y Artístico, fu& 

descubierta la placo con el nombre del eminente historiador, en me

dio de grandes aplausos debidos al nuceroso público, demostrándole 

con ello su afecto y admiraci6n; entre los asistentes est3ban1 D. -
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Francisco fernnndcz del Castillo, D. José Juan Tabloada, D. Ignacio 

del Villar y Villamil, D. Federico G6mez de Orozco1 D. ~rogorio To-

rres Quintero, D; Carlos GonziÍlcz Peña, D. Angel Pola, D, Jesús Ga-

lindo y Villa, D; Alfonso Teja Sabre y D, francisco !fonterde García 

lcazbalcota 1 estos dos Últimos tomaron parte activa en la ccrc~onía, 

después de 1D cual le rué ofrecido un banquete por un grupo de hist~ 

riadores y amigos que quisieron darlo una prueba más del respeto y 

aprecio que se le tenía, 

En diciembre de l 9J7, la vida del Cronista de México, ·" 

que habfa ya perdido la vista por completo, pareda extinguirse pero 

pudo sobreponerse o lo crisis, y después de algunos días de convale-

concia, volvió aunque no con gran actividad, a sus libros a su bibli~ 

teca; pero no, o su amada tiblioteca que había reunido año tras año, 

durante su vida, aquella, que contaba con obras antiguas 'J modernas y 

n cual mas de importantas1 puus aparte de sus obras, hab.fa libros dí-

fÍCíles do conseguir oun en las antiguos librcrfas; (a ~sto se debe 

el ataque dol señor Vasconcclos aunque en forma dÓbíl, diciendo 

que erD natural qua fuera uno de los mejores bibliotecas particulares, 

ya que el Cronista había ocupado el puesto de Director del Archivo N! 

cional esto fue refutado por Gonzalez Obrcg6n y amigos, que sabían lo 

honrado que era) tuvo que vender su biblioteca por necesidades econó-

micas al Sr, D. Luis Alvarez 1 y se podría decir, qua tal vez haya -

sido 6se el hecho, que precipitó el fin de su existvncia • .U abando· 

1 
f 
.¡ 

¡ 
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nar la caoa continuó seleccionando los libros que recíb!e del pa!s y 

extranjeros, o rln de enriquecer su segundo biblioteca _que estaba en 

formación y que solo contaba con un centenar de libros al llegar la 

muerte del Cronista, 

Después de su enfermedad a principios de 1938, a la &dad 

de 73 años dicidi6 don Luis, contraer matrimonio con doña María Ote

ro, (15) mujer que le brindó atenciones, cuidados y cariño durante -

su enfermedad, don Luis no supo como agradecerle lo que había hecho 

además al sentirse nuevamente cuidado, mimado, de lo cual no disfru

taba dosdo qua muri~ su oodre y la comprensión de doña María, solo -

encontr6 moner~ !le agradecerle sus desvelos y atenciones, dándole su 

nombre, pues &SÍ ella heredaría sus escasos bienes a su muerte; rué 

su esposo quien le sirvió de lazarillo, poro ir nuevamente al Archi

vo General, así continuó durante pocos secanos hosto que nuovomontc 

le enfermedad, enterocolitis, lo obligó a guordor cama, dÍo a dÍa -

los dolores aumentaban era necesario darle sedantes, y en los momen

tos de colmo recibí.a o sus compañeros y omisos, se enteraba do los -

nuevas noticias, libros y dobo ~rdencs o su esposo sobre los nuevos 

libros¡ se pr.isentó uno nuevo crisis y a pesor de los esfuerzos y -

cuidados de m6dicos 1 de su esposa y amigos, el 19 de junio o los - -

lJ.25 horas do lo torde da 19}8, se extinguió la vida del Cronista 1 

del hombre caballeroso y bueno, el historiador ameno y puntual. Se -

encontraban cerco do él, su esposa, el poeta Rafael LÓpoz, lo Sra. • 
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Guadalupe o. de Hurtado y el Sr. José Otero, La noticia de su auerte 

fue sabida de inmediato, en los centros culturales y científicos di

rigiéndose gran número de hombres de ciencias y letras a su domicilio 

en donde se instaló la cámara mortuoria en la sala principal¡ la pr~ 

mera guardia la hicieron1 D, Federico Gamboa, D, Carlos González Pe

ña, D. Artemio de Valle Arizpe 1 el Gral. D. Gustavo A· Salas, D, Rt,

fnel L6pez y D, Toribio Esquivel Obregón, Al día siguiente el corte

jo fúnebre, precedido por D. Toribio Esquivel Obregón, se dirigió h! 

cia el Panteón Español, en donde fuÓ enterrado por acatamiento a la 

voluntad de don Luis, algunos de sus compañeros y amigos deseaban que 

se enterrara en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil, 

pero su voluntad fue :espetada, 

Ante la tumba hablaron, el poeta D, Rafael LÓpez 1 el Lic. 

Ruben GÓcez Esqucda 1 siendo el Último orador su gran amigo D, Alberto 

Ma. Carroño¡ pronunciando todos sentidos fraccs, llenos de dolor y p; 

sar 1 no ~nicarucnte en lo personal, pues representaba la pena y senti

miento de las Sociedades y Acndamias a que partenec!a don Luis, 

Ahí quedó el hombre, el Cronista de UÓxico, en la fosa -

No, G-407 1 en donde se encontraban los restos de su padre¡ ahí en -

una tumba sencilla, que tiene coco adorno una cruz de tamaño regular 

y coco inscripción unos letras borradas por el tiempo, en las que se 

lec t!nicocente1 "Luis GonzÓlcz Obregón• sin que nadie pueda onterorse 

quién rué ese hocbre, "que de principio a fÍn de su vida no tuvo otro 
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objetivo que desentroñor los secreto5 1 que los amorillo infolios y -

polvorientos legejos de ~rchivos y bibliotecas, guordon avaramente y 

que solo entregan a quien como el, con gran devosión y cuidado se -

propuso arrancárselos" (16) 

" No tengo ninguna condecoración y espero 

solo uno Cruz, que bien merecido la tengo 

y que espero me la concederán 

la Cruz de mi sepultura," 

Luis Gonz.Ílez Obregón, (17) 
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NOTAS Y CITAS AL CAPITULO I 

u,. Universal Ilustrado, No. Jl?, Jun, 1923 

1,- Escuela Nacional Preparatoria.- Fundada por decreto presiden

cial, expedido el 2 de diciembre de 1867 por el Lic. don Beni

to Ju~rez, bajo la dirección de Gabino Barreda, discípulo de -

Comte1 el programa de estudios se hace de acuerdo con la clas~ 

ficoción de los ciencias del filósofo francés, Predominan las 

ciencias sobre 10s letras¡ lo literatura pierde su base huma

nista, solo se d0rán nociones de griego y lstÍn, El positivis

mo substituye como doctrina al catolicismo, como enseñanza, Se 

distinguen como profesores: Ignacio Ramfrez 1 Ignacio ti. Altam.!:, 

rano, Justo Sierra, José Mo. Vigil, Diego Baz 1 !liguel E,Schultz 1 

Néstor Rubio Alpuche 1 Manuel Flores y otros, 

2.- o. Justo Sierra.- Profesor, orador, poeta, historiador y diplo

m¡Ítico, fue un educador liberal, creador de lo moderna Univers~ 

dad Nacional de México, Poro él 11el amor o la Patria comprende 

todos los amores humanos¡ amor que se siente primero y se expl~ 

ca luego", La historia en pl no os uns sucesión do fechas y no~ 

bres1 pues sabe onimorlo 1 de luz o los hechos oscuros y hace v~ 

brar el alma ante el triunfo del héroe, Entre sus ~bras princi

pales figuran: "Catecismo de Historio Patria" (1896)¡ 11Juárez¡ 

su obro y su tiempo" (1905) 1 "Discursos" (1919) 1 y otros, 
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•,- "Historia de la Literatura Uexicano" Carlos Gonziilez 

Peña. PÓg. J71, Jo. Edición, 

3,- D. Ignacio M. /,ltocirnno,- Hombre dé voluntad, ocbicioso de so

ber1 de ln hucilde escuelo del pueblo, poco o poco rué logrando 

su deseo, ser coestro1 pceo caest~o en todo lo acepción de lo -

palabro: en lo Escuela Preparatorio, en la Noraol. Su palabro •• 

era cÓlido1 brill~ntes los conceptos que vertía 1 rodicoles sus -

ideas. No concluÍo su labor en el recinto de le escuela cuenda -

ero seguido por los aluonos para oírlo conversor, como orador -

ero elocuente, vibraba todo de pasión; sus obras tienen gren 

atracción, su poesía es da una musicalidad escnci91, Fundó varias 

' sociedades literarios y fue ciombro de agrupaciones mexiconos y 

extranjeras. Fue consul de México en España y falleció en Son R;_ 

co el 13 de febrero de 1893, 

4,- Uno. de los centros literarios mós distinguidos de !J~xico 1 cuando 

Altacirano se dió cuenta de qu.i los propósitos de sus integrantes 

eran serios, les ofreció p.:i.rn que efectuaran sus sesi.oni:s al sa

lón de Actos do la Sociedad Mexicano de Geografía y Estod!sticn -

situado en el edificio :!el Hospital de Terceros de Son Francisco, 

que estaba destinado •n aquellos dfos o Escuela Superior de Coce;: 

cio, 

5,- "Prosas y Versos" G.uillilroo Prieto, Pro!, Luis GonzÚlez ObrugÓn, 

6,- "El Cronista, Luis Gonzólez Obregón 11 , Alberto Ma. Correño, Pág.58, 

7,. !bid, Pag, 59 

a.- Ibid. Póg. 65 

9,. D, Francisco Soso.-(1848-1925) Se dedicó a exaltar, potrióticome!: 

te a todos los que habían hecho algo por el pofs, desde el mítico 

Hetzohuolcóyotl hasta sus compañeros y amigos1mogistrados 1 poetas, 

maestros, etc, aportó o nuestro historia capítulos interesantes, 

FuÓ un digno continuador de ~osS Uo. Vigil en lo Dirección de lo -

Biblioteca llocionol, 
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10,- "Revista Je Revistas" No, 1466 

26 de Junio de 1938, Pág. 28 

11,- Ibidec, 

12,- "El Universal Ilustrado" No. 318 

junio 1923 Pág. 28 

1),- "Ex-libris de Bibliófilos de Mhico" Nicolás León y Juan B. 

Igufnez Pág. 69 

14,- "El Cronista, Luis González Obregón", Alberto Ma. Carreña, Pág. 

127. 

15,- "Exc~lsior" 11 de Enero de 1938 

16,- "Exc&lsior" 20 de Junio de 1938, 

17,- Ibidem, 
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LUIS GONZALEZ OBREGOH EN L/, CONCIENCIA 

MEXICANA DE SU TmiPO 

t.l morir don Luis González Obregón en esta ciudad que -

fue la amanto de sus históricas devociones, al empezar la tarde del 

domingo 19 de junio de 1938 1 contaba 73 oños, "gran vivir, largo v~ 

vir, sobre todo pora los tiempos que corren -escribe Carlos González 

Peña- mas con ser tan largo, !cuan magro y corto parece, para hacer 

caber en ~l obro ton importante, tan jugosa, que se creería amasado 

por la actividad, por lo perseverancia, no ya de un hombre, aun aje

no o desfallecer, sino de muchos¡ y que por los vastos perspectivas 

que obre, por la trascendencia qua tuvo y que todovfa tendrá, andan

do los años, asombro y subyugo" (1), 

No era necesario que lo muerte viniera en busca del Cro

nista para reconocer su vida y su obro; todos aquellos que le rodea

ron y lo conocieron, le tuvieron en gran estima y era natural que -
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fuero osí, puos don Luis ero todo bondad, de corócter sencillo, sin 

rebuscamientos ni altiveces; don Migud /1lcssio Robles afirmo: "no -

supo lo que ero el orgullo y la soberbia, mucho menos lo que era lo 

ruindad y lo envidio; codclo de rectitud, proccdÍo en todos los as

pectos de su vida con apego estricto o lo honradez y o lo moral, que 

unido a la pulcritud de sus modales llacaba la atención", (2) 

No tuvo mós vonidnd que lo de ocultar su ciopÍo1 que ol 

cabo de los cños lo dejó ciego; pero oÚn entonces, pudo icponersc y 

con gran fuerza de voluntad lo disimuló, Solo los que lo rodeaban, -

sabían de su pérdida de lo vista; osí continuó trabajando en el Ar

chivo General y entre sus ayudantes eligió a algunos para que leye

ren en voz olta los documentos que cron indispensables, para selec

cionarlos o hacerles alguno onotoción, SÓlo aquellos que le conocían 

sabían por qué se le leía, pero poro los demás personas posaba desa

percibido este defecto, pues con gran naturalidad hacÍo correcciones, 

comentarios o simples obsorvociones y después con poso firoc se dir~ 

gÍa a le Dirección del Archivo para cambiar impresiones con el Dire~ 

tor y acordar con él los asuntos que reclamabM su intervención1 ?e;: 

minado el acuerdo, volvía con seguridad y firmeza a su escritorio a 

dictar Órdenes, a recabar informes o recibir a los visitantes que -

buscaban algún dato relacionado con nuestro historie, 

Se mostró siempre dadivoso de sus búsquedas, contllstando 

amablemente o todos aquellos que llegaban a Ól en solicitud de algún 

·------------·--·----·-·-·. 
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conocimiento: "con tono de complocicntc obuolo, iban desgronondo sus 

labios seniles, los sucesos ontoñones, los consejos y trndiciones1 -· 

que perfumaron los olmos de nuestros ancestros" {)), Además, sirvió, 

como lo indico Alfonso Toro, (4) do ejemplo y do estímulo o sus con-

temporáneos poro dor o conocer los "cantos de los piedras" de su ci~ 

dad; :. csimismo incitó ol joven scoil\'.lristo Pedro J, Sánchez o as-

cribir lo único historio document odo que existo sobre el Secinario -

Conciliar de M~xico, 

Su coso 1 que al igual que su dueño esteba lleno de sene~ 

llez1 brindaba gran tranquilidad y recogimiento al que llegaba. Con 

gusto recibía don Luis, no únicamente o sus compañeros y omigos, si-

no a todo aquel que necesitara un dato histórico relacionado con la 

vida precortesiono 1 con lo épocn colonial o con el período de inde-

pendencio; on fin, siempro se encontraba respuesto ya verbal en la -

biblioteco 1 yo por escrito en cortos que él personolmonte contcstobo, 

cuando se vió envuelto en ¡\¡surdas coccntorios1 en los -

que se ponío en dudo su honradez, por couso de su rico biblioteca, -

enriquecida, según los malintencionados censores por ser su dueño J:_ 

fe del Archivo General de. lo Noción, no pasó mucho tiempo sin que -

fueron desmentidos, Aunque no se ¡restó cucho atención a toles in fu,!! 

dios, btos sí molestaron ol Cronista, pues su nombre se había enco!! 

trado siecpre al abrigo de cualquiera imputación porvcrsa y era so~ 

grado poro todo hombre bien nacido, con solo considerar que el ilus-

1 
1 

1 

1 
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tre historiodor1 después de haber ontregodo su vido entera o lo co~ 

lcctividad 1 y hoberse dedicodo ol estudio de nuestro historia, vivía 

pobre, cargado de nños y ciego, (5) 

Y no fue ~ste el Único ataque que se le hizo ol Cronis 

to por su biblioteca, cuando lo vendió fu~ acusado de mol patriota -

por no hoborl0 v~ndido o lo Secretorío de Educación PÚblica 1 sino o 

un particular; pero es que lo Secretaría quería cooprorlo o plazos y 

por otro porte los intemediorios dcseobon obtener una bueno porte • 

de lo ganancia y ~sto hocío que don Luis recibiera uno cantidad ce-·-

nor de lo pedido y no de inraedioto; como no se resolvía nodo seguro 

lo bibliotoco posó o poder del señor Alvorez, 

Gron peno causó o don Luis separarse de sus libros y mos 

aún el verse otocodo en el pel'iódico del gobiorno "El Nocional" en -

donde se le reprochaba lo vento que habfo hccho¡pero logró rehacerse 

e inició unn nuevo biblioteca, lo quo apenas contaba con un centonar 

de libros al morir su dueño, 

Como todo ser huoono y mós si es historiador, como en el 

coso del Cronista tuvo sus errores y por ello se vió duromento crit! 

cado en el libro "Su~crcheríos Cervontinos" 1 en donde su outor1 don 

Francisco A. de Icozo (6) lo dcusó de haber falseado la verdad hist~ 

rica en un artículo que publicó en 1905 1 acerco da le llegada del -

"Ouijote"a México, diciendo que 1 sin tener seguridad de lo que hacÍo, 

escribía Únic0mente con el fin do aumentar sus ingresos econóoicos o 
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tal voz poro obtener fono, notoriedad. Esto fue sin dudo un lomento

ble error, y Gonúlez Obregón rectificó años mós tarde diciendo que 

hobÍo sido involuntario; y esto puede creerse ya que siempre demos

tró su anor a b verdad, pues hoste los leyendas de nuestro país -

las estudiaba o fondo poro saber o que se debían y hasta donde alean 

zabo le vcrdctl y espezab' le leyenda, 

Un grupo do intelectuales incitados por Francisco Monter

de solicitó en 192) ento el H, Ayuntamiento de esto ciudad que se le 

rindiera o don Luis un gran homenaje poniendo su nombro n lo calle -

donde vivía; so hicieron much•Js y grandes comentarios o su favor, Se 

le llamaba el "Cronista de ~oda" pues sus compañeros escribían y ho

bbbon de fa con cariño y admiración, 11 es don Luis - se afirmó en

tonoes - el historiador digno de este homenaje y de otros mós porque 

su modestia oscguro la justicio y el desinterés de la iniciativo"(?) 

Por otra parte era GonzÓlez Obregón un hombro sencillo, • 

modesto, que no gustoba do que se le hicior0 publicidad¡ cuando so -

lo hacía uno pregunto o comentario por su calle, se apenaba y en va· 

rios ocasiones los colores encendieron su c~ra, Cuando fue entrevis

tado por el periodista del "Universal Ilustrodo11 pidió que fuero br!:_ 

ve pues no deseaba que el p~blico se formara la idea ae qua gustaba 

de lo adulación y deseaba verse envuelto en el ruido alharaquiento 

de lo popularidad (B), 
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En realidad hubiera querido retirarse a un lugar lejano¡ 

en donde nadie supiera de él 1 en donde tuviera como únicos compañe

ros a sus libros y dedicarse a escribir, a perseguir la fugitiva qu!:_ 

mera de algún descubrimiento sensacional, pero todo fue en vano y -

nuestro autor tuvo que pagar el tributo de su celebridad con el oro 

virgen de su tranquilidad espiritual y de su nombre, al que siempre 

trató de mantener alejado de toáa publicidad, pero al que vió más de 

uno vez en medio del ruido y de los luces indiscrotas de lo gran ci~ 

dad; 

Tcmblnbo Gonzólez Obregón como un niño, nos cuenta lo -

crónica del Sucesos, en el momento tlc descubrir lo placa con su nom

bre y exponerle a lo admiración no tan solo del público asistente, -

sino o todo el pueblo cri general; daspuis de la ceremonia se sirvió 

un banquete en su honor, dado por un grupo de compañeros y amigos, 

En cierta ocasión don Ezequiel ChÍ.vez (9) le ofreció una 

cátedra de Historio Patria en lo Universid~d; pero don Luis no lo -

aceptó declorÚndose incompetente, Tol vez ~sto pudiera resultar in

comprensible en otro porsonojo1 pero no •n González Obregón, paro --

quien nunca fueron suficientes sus conocic.icntos y deseaba dedicar -

todo su tiempo a sus investigaciones y estudios, de archivos, biblio

tecas, amarillos documentos o simples papeles, y recorrer las calles, 

las polvorientas plazas de barrio 1i.nvestigando las huellas del pasa

do, A esto se debe que junto con don Angel Pola y el Diputado juchi-
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teco "Che GÓmez" excovose en un terrer.o cercano a una capillita, 

por el rumbo de Son LÓzoro, buscando los restos del "Pensodor Mexic.!! 

no•, de quien hizo notoble biografía. Dirigía con entusios~o las e~ 

covociones y ounque nunco se encontró el sepulcro, don Luis, conti

nuó con sus investigaciones o fin de proseguir su lobor, 

Una de los mÓs grandes satisfocciones de su vido fue el 

haber fiGurado en le Torna de la Universidad llacional de México por a 

cubrir el puesto de Director del Uuseo Nocional de Arqueología, His

toria y Etnología, y aunque no obtuvo el primer lugar si escuch6 los 

favorables comontorios 1 entre ellos el de don Ezequiel A. ChÓVilZI -

"ho loGrodo con roro acierto, evocor lo vida de lo Nueva España en -

muchos y muy distinguidos publicaciones, ye quo ho exhumado importo!! 

tes·documentos inéditos, que hacen ver los sucosos do nuestra histo

ria b0jo nuevo luz", (10) 

tli 'aÚn cuando se iba extinguiendo su vida (Enero de --

19JB)1 don Luis se olvid6 de su torea, de su trabajo, de su Ciudad, 

Cusndo se piense en 51 1 cuando se entero uno de su obra se do cuenta 

de lo grande que ere, de que además de ser escritor e historiador ero 

también gran defensor de nuestras más valiosos costumbres y trodici~ 

nes y trotaba o todo costo de que continuaren en lo mismo formo; de

mostraba su desacuerdo en todo oquello que quitaba el sabor mexicano 

o lo vida de su pueblo, poro &1 1 ol nombre de las calles, de los pe;:_ 

sonos1 la construcci6n de los cosos o palacios, en fin, todo detalle 
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por insignificante que fuere debía estar de acuerdo con nuestro ayer¡ 

con nuestra tradición. Expuse el pasado, dice don Alberto IJa, Carre

ña, procurando ajustarlo a la verdad, fue un expositor extraordina

riamente ameno que a través de la vida colonial, de la Independencia 

o de la Reformo 11 buscÓ" los hechos que mejor so presentaron para ha

cernos ver la anécdoto chusco o el acto sangriento en cuadros llenos 

do movimiento y color" (11) 

A su muerte lo acompañaron a su Último morado sus compa

ñeros, amigos y representantes de los sociedades a los cuales perte

nccfa; sus familiares escucharon los más contrfotos pésames y estaban 

seguros de que eran sinceros pues fue d?n Luis un hombre amable, bon 

dodoso, cortés, sencillo, laborioso, que siempre estebo dispuesto o 

darse por entero, 

En Guanajuoto, su ciudad notol el Profosor Fulgencio Va::_ 

gas, Jef~ del Dcportnmcnto de Acción Social t Intercambio Universit! 

rio, proser.tó uno inicictivn el Gobierno del Estado poro que fuera • 

colocado uno placo conmemorativo on lo coso númoro 6 de lo Colle de 

lo Paz 1 lug~r en donde nació el insigne escritor, proponiéndose nde

mós que dicha colle lleve el nombre de Luis Gonzólez Obregón, ~sto -

fu~ aprobado por el Ejecutivo del Estado, mas no hoy seguridad de que 

se hoyo efectuado, 

Don Luis GonzÓlez Obregón murió hoce ya 25 años¡ con ~l 
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se fue el cantor de uéxico, mls sigue causando odmiroción su obra y 

su nombre no se ha olvidado y continúa unido al de "su ciudad" que 

tanto quiso y a la cuol dedicó el :l!rgo y l3borioso discurrir de su 

existencia. Podemos decir sin temor a errar que la ciudad de México 

fue el primero y el Último amor de su vida, . 
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CITAS AL SEGUNDO CAPITULO 

1) ,- "La Vida de México en 1610", Luis González Obregón, 

Prefacio de Carlos GonzÓlez Peño, l!Ílx, 194), 

2) ,- "A lo muerte de Luis GonzÓlez ObregÓn11 , l!onuel Alessio Robles, 

"Universal" 27 de junio de 19)8, 

3),- "Revista de Revistos" No, 1466. 

26 de junio de 1938, 

4) ,- Alfonso Toro, 

Licenciado en Derecho, se dedicó al profesorado y 

al periodismo, Fue profesor de la Escuela Hacionol Preparatorio, 

diputado, Director del Uuseo llocionol¡ fundó y dirigió diversos 

periÓdicos1 "El Tribuno", "La Reviste Zacatecana"; colaboró en 

"Excélsior", 1181 Nocional", 11 Zig-Zag11
1 "Revisto de Revistas", Se 

especializó en estudios históricos mexicanos, En 1916 la Direc

ción de Bellas Artes de uhico 1 premió su estudio sobro"La In

fluencio civil en lo guerra de lo Independencia 1Jexicana 11 , Entre 

sus principales obr~s figuran: "La Contigo de los Piedras" Y -

"Compendio de Historio de 11éxico 11 , 

iloció en Zacotecas en 1873, murió en esta ciudad en 

1956 
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5),- 11 Excélsior11 11Lo. Biblioteca GarcÍn" por Trinidad Gercío, 

ll de enero de l 9J8, 

6).- Francisco A· de Icozo, lloció en ~éxico el 2 de febrero de 18631 

murió en Uodrid on septiembre de 1925¡ diplomático, llegó o oc:! 

por el puesto de llinistro de Uéxico en Alemania y España¡ poso~ 

do en Uodrid lo mayor porte de su existencia 1 ohÍ formó su hogar 

y logró estima y fema con sus trob0jos literarios, Fué poeta y 

crítico¡ ocupo uno de los más destocados lugares como crítico de 

lo lengua españolo, Su obro poético está reunido en "Efímeros", 

"Lejaníos11 , "La C3nción dttl Camino" y "Cancionero". 

No pertenece Íntegramente a nosotros, pero con sus obras diÓ -

gran honor a México, Sus héroes predilectos son Cervantes y Lo

pe de Vego 1 o ello se debe1 "El Quijote a través de tres siglos" 

"Supercherías y errores cervantinos", 

7),- "El Universal Ilustrodo" No, Jl?, 

7 de junio de l92J 

8) ,- !bidem, 

9),- Ezequiel A, Chhez, 

Colaborador inteligente y eficaz en la gran 

obro educativo de don Justo Sierro. Nació en septiembre 19 de -

1868 en Asuoscolientes 1 curió en esto ciudad el 2 de diciembre 

de 1946, 

Se dedicó o los estudios pedagógicos, diÓ o -

conocer vorios ensoyos sob~e pedcgogÍa y psicologÍo 1 11Psicolo

gÍo de lo odolescencio"¡ osí como el más amplio y .erudito estu

dio consagrado o "Sor Juana Inés de la Cruz" (19Jl) 

10);- Boletín do lo Sociedad Uexicono de Geografía y Estadístico, T~ 

mo 45, Pág. 537. 19)5-1937. 
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11) ,. "La Bibliotcco Nocionol 11. Luis Gonzolcz ObNg6n, 

Prólogo de Alborto Uo. Carrcño1 

~... "Las Calles de Uéxico", Luis González Obregón, 

Prefacio de Cnrlos Gonzólez Peña. 
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11 Es e través de él, que se recordaré el 

pasado suntuoso de nuestra Patria 1 los 

recuerdos precortesianos, la grandeza 

colonial 1 lo heroico de la Independen-

cía 1 ya que lo dió a conocer en sus --

crónicas, en sus obras", 

Excélsior 20 - VI - l 9JB, 



CORRIENTES LITERARIO HISTORICAS QUE INFLUYERON 

&N LUIS GOllZALEZ OBR!:GON 

i 
} 

,1 

Luis González Obregón pertenece al grupo Colonialista, 

debido a que en sus obras relata hechos o costumbres de 6pocas pa-

sadas, mas se ha de saber, que cuando este movimiento cobra gran • 

fuerza hDcia 19171 ya era conocido como tradicionalista:" Las tra-

dicioncs son el alimento de la imaginación popular y es a través • 

de los tiempos como hechan hondas raíces y se trasmiten de go.nera• 

ción a generación«, (1), 

Poro comprender su dedicación al estudio e investiga· 

ción de la época Colonial, expondrá algunos antecedentes sobre las 

corrientes literarias que se fueron desarrollando durante la vida 

del Cronista, originados por los diferentes agitaciones políticas 

dol país, sin olvidar la influencia de su maestro don Ignacio l!o·· 

nuel Altamirono, quien en algunos de sus obras describe costumbres, 
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paisajes y tipos de gron verocidod y castizo mexicanismo, 

Lo ~poco del Imperio Francés habÍo pasado y con la re~ 

tauroción de lo RepÚblico en 1867 se inicio en el país una nueva -

~poco político, se ponen en vigor los leyes de Reforma. Una de -

~llas era considerado de esencial iraportoncio, la educación laico, 

pues o pesar de que algunos colegios laicos ya se habían establee~ 

do, no podían co~petir con lo enseñanza que en general se encontr_!! 

ba todavía en manos de la Iglesia. Los seminarios ya habían sido 

suprimidos, pero aún en los Institutos liberales establecidos en -

las capitales de los Estados se continuaba dando enseñanza con sis 

tema escolástico, 

El gobierno apresuró la instalación del laicismo y de 

nuevos métodos dentro de lo educación, creando uno institución di-

ferento1 Lo Escuelo Nacional Preparatoria; con ello se pretendía -

dar a México generaciones nuevas que estuvieran preparados de acue.!: 

do con los necesidades nacionales y o la altura de lo ideología -

científico positivo mundial. 

Uno de las inteligencias mejor organizados de uéxico 1 

don Gobino Borredo 1 fuÓ llomodo de Europa paro que viniera a diri

gir y o orientar los estudios preporotorionos y con él vino el po

sitivismo que daba predominio o los ciencias sobre los humonido- -

des,. La Escuelo !locionol Preporotorio 1 despu~s de uno ~poco de --

crisis natural, empezó o orgonizorse coda vez mejor y a rendir sus 

/' 



- 52 -

frutos.- El objeto de esto Institución está bien definido en lo -

corto que Gobino Barreda dirigiera o Mariano Rivo Polocio, poro 

instarlo o que obricro en el Estado de México, del que ero Gobcrn~ 

dor 1 uno Preparatorio, y en ello explico: "poro que lo conducta -

práctico seo, en cuanto cabe, suficientemente armónico con las ne

cesidades reales de lo socicdcd 1 es preciso que hoyo un fondo co

mún de verdades de que todos portamos, mas o menos dcliborodomentc 1 

pero de una manero constante,- Este fondo de verdades que nos bon 

de servir de punto de portido 1debe ercscntor un carácter general y 

enciclopédico, poro que ni un sólo hecho de importancia se hoyo i~ 

culeado en nuestro espíritu, sin haber sido antes sometido o uno -

discusión, aunque somero, suficiente poro darnos o conocer sus ve~ 

dadcros fundamentos," (2) y prosigue lo corta: "una educación,· ba

sado en el deseo de hallar la verdad, es decir, de encontrar lo -

que realmente hoy 1 y no lo que en nuestro concepto debiera haber -

en los fenómenos nnturalcs 1no puede menos de ser, o la vez que un 

manonticl inagotable de sotisf0ccioncs 1 el más seguro preliminar -

de la paz y del orden social 1 porque él pondrá o todos los ciudad~ 

nos en aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejan

te, y por lo mismo uniformará los opiniones hasta dondo ésto seo -

posible" (J), 

Al pretenderse conse5uir un nuevo orden intelectual P!! 

ra formar social y cornlmcnte a los nuevas generaciones, era nece-
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serio que los estudios hist~ricos, bese pretérito de la sociedod 1 

se hicieran de ucuerdo con los nuevos sistemas.- En ~llos se tro

torÍD de llegar con los métodos cientificistos 1 o la mós puro ve:. 

dod de nuestro culturo y de nuestro mestizaje, 

Se exploraron los archivos¡ por primero Vilz los inves

tigadores se lanzan o lo bÚsquedo de todo documento desconocido, -

in6dito,que puedo dar alguno luz, y es así como surgirá el tradi

cionalismo que participo de historio y litilraturo1 de romanticismo 

y realismo,- Los nuevos historiadores, se fundan en los datos his

tóricos; pero adornan los hechos con lo fontosío; tienen ironía y 

honor, csccptismo religioso,- Por trodición se evoco el pasado, P! 

ro ya se critican los costumbres pretéritas. 

Tal entusiasmo y actividad, con visto o la mejoría en 

la educación, diÓ sus frutos, pues pronto se obtuvo uno genero- -

ción brillantísimo que aceleró el desarrollo cultural de México.

Su máximo preocupación era, por supuesto, incitar el nacionalismo 

y descubrir paru e'llos mismos qu~ significaba México, cuÓl era su 

pas0do 1 y qué se podía esperar y trabajar por su futuro, 

En asto generación se destocaron dos grupos, uno lite

rato y el otro historiador aunque ochos estuvieron Íntimamente uni 

d~s y o veces so identificaron en un solo escritor; todos los g~n;_ 

ros prosperaron, la historia alcanza gran desarrollo y esplendor -

r 
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debido a los importantes trabajos de investigación; los novelistas_. 

don por primera vez o sus obras uno Íntima fisonomía nacional, su;: 

ge la crític01 gran movimiento teatral, en general lo lírica alcon 

za en esto época su mós bello y acabada expresión, 

Era la literatura españolo lo que innuía en las lite

raturas de los pueblos de Américo, poro poco a poco los letras -

francesas se fueron introduciendo en la poesía y en lo prosa del -

país; los escritores mexicanos adaptaron las diversas influencias 

literarias o su manera de ser y dieron origen al "modernismo", 

iniciándose con Manuel Gutihrez Níijero, uno de los mós grandes -

pootas del país, 

En esta época los novolistos1 cuentistas, costurnbris

tos1 historbdores1 además de narrar o escribir el cuadro del cam

po o de lo ciudod1 el retrato de un personaje, los costumbres de -

los pueblos, los actos o hechos de algunos ciudadanos, el desarro

llo do lo vida social o política, se esforzaron porque sus comcnt!! 

rios y crónicos fueran unidos o su origen verdadero¡ al hecho que 

los motivaron, notándose el deseo del autor, do hacerlos más vivos, 

más reoles1 algunos lo hacían en tol forma que describían sus sen

timientos y deseos, como 11MicrÓs• de quien se ha dicho: "hallamos 

en sus obras todo la ternura que el cundo le negó y el dolor humil 

do y resignado que sufrió" (5), 
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Dentro del grupo de los historiodoros "codernistas" es 

·en donde nos cncontrcnos o don Luis Gonzelez Obregón, iniciador -

del "trodicionolisco" en Uéxico 1 creodv por don Ricardo Polco en -

la litcrotura peruano con sus inconporoblcs "Tradiciones Peruanas" 

historia y ficción carovillosocentc conjugadas por ül escritor 

ilustre, que nos proporciono soberbios cuadres del Perú coloniol 1 

trozados con mono ooestro, con ironía y costicisoo" (6), 

A pesor de que "el modcrnisco" se rué transformando, y 

de que tuvo gran oceptoción durante lo ~poco porfiriono 1 se va ha

ciendo o un lodo, debido a que nuevonente er. el país surge el mov! 

l:lÍcnto polhico, que trocrÓ cono fin l:i renuncia ol poder del Gral, 

Don Porfirio DÍoz 1 en esto ocosión tonbién vo a influir en lo lit:_ 

rotura; este nuevo cioviciento litcrorio se inicio cuilndo don Justo 

sierra fundo lo Universidad llocionol de U5xico, don Antonio Coso 

destruye lo muralla del positivismo, doctrina oficial del antiguo 

régimen, abriéndose nuevos horizontes filosóficos y sobre todo se 

modifico el sistema de enseñanza en los escuclos1 dando su lugar a 

la FilosofÍo en los planes de estudio de la Preporotoric 1 se hizo 

obligatoria lo literatura nocional y extranjera, así como el examen 

critico de las nuevas obras literarias; la crítica en general alca~ 

z6 gran ~xito sobre todo la del arte que descubrió la riqueza de -

nuestro pasado colonial, realizándose estudios en la arquitectura, 

pintura y escultura. 



- 56 -

El pafs, como expresa J, L. l.!artfnez 1 vivfa uno de sus 

períodos de mayor violencia y de cás profundas transformaciones, 

se sucedía un gobierno tras otro según lo ventura o desventura de 

las armas; se sembró la inquietud en el espíritu del pueblo el -

cu31 se familiarizó con la muerte y al mismo paso que lo revol u

ciÓn1 nuestra literatura continuaba su camino, los escritores capt!! 

ron la crisis social y política del pueblo" algunos, volvieron no_: 

tÓlgicomente los ojos al pasado, otros huyeron hacia tierras más -

propicies o su toreo y otros más dejaron penetrar en su obra los -

ecos de la conflagración" (7), 

La Revolución diÓ a conocer la provincia, despertó la 

meditación sobre los grandes problemas nacionales, hizo nacer el -

espíritu de aventuro, colocó en primer término lo popular, desper

tó la conciencia del pasado tanto Índ~gena como colonial, Así na

ce el colonialismo que puede determinarse "como un movimiento de -

hUÍdo hacia el pasado determinado por la angustia de la Revolución" 

(S) que contribuyó al enriqucciruento de nuestra lengua y a lo di

fusión y comprensión de un ayer que es porte intúgronte de nues

tro nacionalidad. 

Se nota el movimiento colonialista en los letras, mús~ 

co 1 pintura, arquitectura, orfebrería y ebanistería, en todo el -

país se extiende el deseo do resucitar ose tiempo¡ se busca, se i~ 

vestigo y se estudio todo aquello que puedo sor un vestigio de la 
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época colonial, se rvconstruyon monumentos, fachadas de cosas los 

muebles ll~von como adorno tallados que en algunos ocasiones son -

grotescos, todo tiende " evocar uno época pasada, y hay que recon~ 

cer que debido a las investigaciones realizadas se pudo saber más 

acerca de ese tiempo, 

González Obregón tomó parte activa en éste movimiento 

colonialista, no porque él lo hayo iniciado, ni sea el Único que a 

~llo se dedica, pues nuestro país desde que se efectúa la Conquis

ta tuvo escritores dedicados a contar sucesos y hechos de las épo

cas posados, Al mis~o ticcpo que don Luis, hubo otros hombres que 

se dedicaron al estudio do nuestro posado; pero él no sólo buscará 

en leyendas, tradiciones y costumbres, sino que fijará su atención 

en hechos que otros no tornaban en cuento o qu,· no les dobon irnpo1-

toncio1 como lo descripción de calles, cosos y monumentos; es de· 

cir, el cscen=irio hist6rico. 

Se le ho incluÍdo en el grupo colonialista junto o Don 

Joaquín García Icozbolceto1 Don Artcmio de Valle Arizpo1 Don Igna

cio M, Altomirono, Don Guillermo Prieto, Don Vicente Rivo Palacio 

y otros; de olgur.os de ellÓs recibió cierto influencio, pero en g~ 

nerol aunque todos se dedicaban o lo mismo codo uno tiene su csti 

lo y es difcNntc su estudio o investigación, 

Dn Joaquín García Icazbolceta1 llamado "maestro de to

da erudición• es el investigador profundo, colector y divulgador -
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de docw;¡entos valiosos, en su biogrofÍo del 11Pricer Obispo de Uéx~ 

co" describe admirablemente lo vido de lo époco coloniol; su obra 

es omplio1 pero gron porte de ella lo dedico o lo Historio del --

País. 

Don Ignacio Monud Altooirono 1 su maestro, pintor de -

costumbres y del poisoje mexicano 1 valiéndose por a éllo de los re

cuerdos de su vido militar y político osí como de sus correrías -

por tierras del Sur, que son los que pone como esccnorio en algu

nos de sus principoles novelos. 11 e1 Zarco, Clemencio 11
1 etc,, y -

ciertos incursiones por el campo de lo historio 1 pero con oplico-

ción romántica. 

Don Guillermo Prieto, a quien tuvo gron ofecto y ocom

poñó en algunos de sus recorridos por lo ciudcd; tuvo cloro intui

ción de lo populor 1 vivió entre el pueblo, conoció sus costumbres 

oyó sus confidencias, sintió sus dolores y todo ~llo pretendió 

troslodorlo o lo poesfa, 

Don Vicente Riva Palacio tuvo groo ofecto a Gonzólez 

Obregón y le llomabo "muchachito"; buscó en el posado los tomos -

centrales de sus obros, ero dueño de un interesante otchivo, de d~ 

cumentos1 especialmente coloniales, procUl'Ó extraer d~ Óllos los -

osuntos de sus novelos, mós no logró lo reconstrucción ortístico 

del tiempo colonial, pues no oprovcchÓ los fuentes de que disponío 1 
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por lo que es considerado como un narrador ameno de sucesos que la 

fantasía decoró con un sutil manto de ensueño, 

A ésto se debe que en cierta ocasión don Luis haya excl~ 

mado en a:titud de crítica "la verdad histórica está antes que todo, 

no hay que darle alas a la imaginación para no caer en el resabio de 

Riva Palacio, uno de los más fant5sticos mentirosos del mundo", Por 

ejemplo: 6sto se debe a la siguiente reconstrucción histórica de Ri

Va Palacio; se quemó la casa 1 y el vulgo llamaba la calle como de -

"la quemada", se perdió la historia, se borró el vestigio del sinic:_ 

tro, entonces Riva Palacio diÓ a conocer un folletín truculento: - -

"una mujer hermosísima que tenía un amantu1 surge de improviso una d~ 

da que atormenta 1 ella se ha empeñado en saber si su amonte busca b! 

lleza o la quiere con un amor más intenso y menos frívolo,- El dose~ 

lace es que la dama se abrasa el rostro con tizones ardientes, se -

desfiguro 1 y entonces adquiere la certidumbre de que solamente ha • 

inspirado en su galón un amor ejemplar, puro y desinteresado, 

Don Artemio de Valle Arizpe1 creador de la novela artís

tico de ambiente colonial; gustaba de los muebles antiguos, porcela

nas y marfiles, y joyas de elegnncia pretérito,- Ha revivida el pas~ 

do hurgando polvorosas crónicas y pcpcles amarillentos logrando en • 

sus novelas y cuentos describir lo vida metropolitana desde los alb~ 

res dol coloniaje hasta nuestros dÍas 1 demostrando un gran amor a· • 

esa ~poca, 
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Se le podría considoror a Gonzolez Obrcg6n coma el • • 

"pucntD'' entre los cod~rnistos y los colonislistos1 pues cuando 5st~ 

surge, yo se dedicaba ,1 estudio de lo investigación do nuestro poSE_ 

do, sólo qui! se lo dobo el nocbre de tradicionalista, es por eso que 

Julio Jíménoz Rueda en su "Historio de lo Litcraturo 1Jexícona 11 declo 

ra que el coloniolisco entronca con el tradicionalismo de Gonz~lez • 

Obregón pues a pesar de las agitaciones políticas del país quo orig~ 

naron movimientos literarios, don Luis continuaba fiel al posado, -

hurgando archivos y escribiendo narraciones que nos hablarían de --

aquella época, 

Es González Obregón el resultante de todos los corrien

tas filosóficos, educativos y literarios que hubo en su tiecpa,- De

dicó su vida el estudio e invostigoci6n de nuo5tro historia; infltÚ· 

do por el codernismo demostró su intenso amor a le potria y como tr!! 

dicionolista prfoero 1 y colonialista despuás, sus libros más que de 

litoratura son históricos, sin olvidar que lo historia es un arte, 

llenando de belleza la investigación del pasado paro llegar o la ve.!: 

dad, 
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• Los nombres de las calles por su sa• 

bor local y por su fantasía, tienen un 

cierto encanto inseparable y propio de 

lo que es desconocido o de lo que ya no 

existe" 

Luis González Obregón •• 



La obra de don Luis Gonz;lez Obregón es variada y exten--

sa1 pero se podría clasificar en dos grupos 1 el colonial y el indepe~ 

diento, se notará que de preferencia e sus estudios e investigaciones 

de lo época colonial relatando costumbres, sucesos, leyendas e inter-

c~londo biografías o anécdotas de algunos personajes que por sus ac-

tos posaron o formar parte de nuestra Historia¡ no es menos intereso~ 

to ol grupo independiente en el cual nos presento figuras de gran re-

lieve hist6rico, 

Se ha de advertir que en ocasiones mezcla los dos grupos 

y que repite algunos de los temas que ha escrito por separado o que -

figuran en otra obro; también he unido a veces dos o tres volúmenes -

en uno sólo, 

Poro don Luis la colonia as uno etapa histórica valiosa -
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que es necesario rescatar, Su actitud es debida a que en su épooa1 

se pretendía hacer a un lado la colonia, olvidarla, tomarla como -

una époc'a de obscuridad, y pretender tener como Único pasado legít~ 

mo los culturas indígenas, La reacción contra España, desde el mo

mento de la Independencia, pretendía negQr todo lo que tuviera ori

gen español, y Luis Gonz~lez Obregón va a ser de los historiadores 

que se esfuercen en demostrar que todo pasado es Historie Nacional, 

y la colonia encierra inmensos tesoros como el idioma, la religión, 

las costumbres, tradiciones, leyendas y la ciudad misma que forman 

nuestra personalidad nacional, Pertenece en este sentido al grupo 

de historiadores mestizos que empezaron a integrar una nueva casta 

en la que se reuniría tanto la trayectoria indÍgena como la espeño

le1 en el deseo de encontrar la mexicanidad. 

El roscate de la colonia y la demostración de su valía -

eran importantes porque haría que el pueblo conservara lo propio -

evitando o cuando menos restringiendo los cambios, las novedades, -

las influencias extrañas, que para González Obregón hacían más daño 

que bien en el arte y en el espíritu de nuestro pasado, 

Entre las obras del grupo colonial figuran1 •una posa-

da'' (1885; 1111óxico Viejo" (1891-95);"El Capitán Bernal DÍaz del Ca~ 

tillo• (1894 )¡"Colección de cuadros de Historia de México" (19ll4); 

"Los restos de Hernán Cortés• (1906); •11éxico Viejo y Anecdótico• -

(1909)¡ "La vida de ll~xico en 1810" (1911)¡ "Procesos de Indios, --
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Idólatras y Hichiceros" (1912); •Las lenguas indígenas en la conqui;: 

ta espiritual de la Nueva España" (1917); "Vetusteces• (1917); "Las 

calles de llÓxico• (1922); "La vida en la colonia" (1923); •Croniqui

llas de la Nueva España" (1936), 

Un hombre como don Luis, no podÍa hacer a un lado nues-

tro movimiento de Independencia;para él, a pesar de su deseo consta!! 

te de rescatar lo colonial, era de vital importancia el movimiento -

que dio libertad y soberanÍn al pueblo, El estudio de algunos pers~ 

najas y hechos do esta época son hechos sobre todo para presentar a 

las nuevas generaciones el ejemplo del pasado¡ lo que debe servir -

como guía en la lucha constante por la construcción de la nación, -

Valentía, inteligencia, patriotismo y sobre todo leAltad1 éstas son 

las virtudes que a través de sus héroes deberán educar a los jóvenes 

Lo dicho es lo que mueve a González Obregón a realizar -

estudios sobre la Independencia, formando parte de éste grupo las -

siguientes obras1 "Anuario bibliográfico Nacional (1888); "Don José 

Joaqu!n Fernández de Lizardi• (1888); "Breve noticia de los novelis

tas Uoxicanos en el siglo XIX" (1889); "Biografía de Ignacio 11, Alt,!! 

mirano• (1893)¡ "Ultimas instantes de los primeros caudillos de la -

Independenoia 11 (1896); •Documentos para la Historia de la Guerra de 

Independencia• (1897)¡ •non José Fernando Ramírez" (1898)¡ "Rebelio

nes indígenas y precursores de la Independencia de L!Óxico en los si

glos XVI 1 XVII y XVIII" (1906·1908)¡ "Don Guillen de Lampart• (1908) 
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"Los restos del Pensador Mexicano 11 (1909)¡ "Fray Melchor de Talacia_!! 

tes• (1909)¡ 11Uonumento a la Corregidora de Querétaro" (1910)¡ "Cro

nistas e Historiadores" (1936)¡ "Ensayos Históricos y Biográficos" • 

(1937). 

También escribió algunos prólogos en varios obras 1omo1· 

"Los conquistadores antiguos y modernos" (1901) del Sr, don Francis· 

co Sosa¡ "La Insurrección de 1610 en el Estado de Guanajuato" de Fu_! 

gencio Vargas¡ Obras 1696-1904 (5 v) de José Fernando Ramírez; "Ri

cias1 Artículos Literarios (1699) de Ignacio Y. Altamirano¡ 'Prosas y 

Versos dP. Guillermo Prieto¡ "Breve reseña de las obras del desagüe • 

del valle de uéxico" (1901)¡ "Acta de inauguraci6n de las obras del 

desagüe del Valle de t1éxico 11 (1900)¡ "La limpia y desagüe de la Ciudad 

de !!5xico a través de los tiempos" (1913), 

No pretendemos, ni mucho menos, haber agotado bibliogrn• 

ficamento la producción histórica de Luis GonzÓlez Obregón¡ pero si 

podemos asegurar que está aquí presente lo más importante de su do-

ble temáticas el pasado colonial y el pesado independiente, He aquí 

los dos amores históricos de nuestro historiador que en sí mismo si.!! 

tetiza los dos polos, hasta entonces opuestos, antitéticos, Sin que 

haya sido el primero que realizara esta tarea urgente; es cuando me

nos el que más claramente toma conciencia de esta doble realidad e -

incluso se adelanta en sus anhelos y exploraciones por el bifurcado 

Pasado nacional a los reolizociono·s históricas de nuestro presente • 
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superador de la egonfa o contradicción que se juzgaban casi ete!: 

nos, El papel histórico de don Luis rué precisamente, como ya -

0delantamos1 el rescate de lo colonial como parte constitutiva -

de nuestra herencia¡ y a cincie y conciencia diÓ cima a su amor~ 

sa tarea, 

'I 
1 



DON JOSE JOAQUIN FERflANDEZ DE LIZARDI 

(EL PENSADOR MEXICANO) 

(Tema 1 Purificación patriótica Nacional) 

El primer trabajo de Don Luis González Obregón fue la bi~ 

grafía de Don José Joequin Fernández de Lizardi1 quien era conocido -

como el Pensador Mexicano, Esta obra aparece en 1888 y rué editada -

por la Secretaría de Fomento tirándose 2000 ejemplares, habiendo al

canzando bito tal que desde ose momento fue considerado el autor co

mo un gran biógrafo, 

Con esta obra González Obregón nos señala que desde su j~ 

ventud había de seguir el camino siempre en linea ascenJente hasta -

llegar a la cumbre y convertido en un buen historiador, !!o, nos cansa• 

mos de leer sus biografías, relatos, costumbres, anécJotas y leyendas. 

En el Caso del Pensador Yexicano Don Luis nos ~nse_ña ya .; 

desde temprana edad1 el trabajo tan somero y dedicado a que iba a so

meterse toda su vida; los relatos que en ella nos muestra no tienen -
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comparación con otro obra sobre el mismo personaje por ser ésta muy 

completa. 

Nos complace la lectura desde que comenzamos a p0sar sus 

primeros lÍneos1 donde nos indica que Don José Joaquín nació en la 

ciudad de !léxico y se bautizó en lo parroquia de la Soledad de Santa 

Cruz, el 15 de Noviembre de 1776, Pertcnecfo o la clase media, su f! 

milis se distinguía por sus virtudes privados y por su ilustración¡ 

su podre doctor en medicina, tuvo que radicarse en Tepotzotl~n como 

médico del colegio estnblecido1 con escasos conocimientos rué enviado 

Lizordi a esta cnpitnl1 o lo casa de don L!nnuel Enríquez1 profesor de 

latín, quien rio le ponía gran atención pero a pesar de ello adelantó 

en sus estudios, !los tarde posó al antiguo colegió de Son lldefonso -

poro CUJlsor filosofía y a los 16 años se graduó de Bachiller en la -

Universidad, 

Desde muy joven mostró ser portidiario de les ideos libe-

ralas, oponiéndose por completo al gobierno español; no desperdiciaba 

nunca las oportunidades que se le presentaban para censurar sus malos 

actuaciones y menos aún las ocasiones propicias poro defender la cau-

so do la Indopcndencic1 do la cual rué gron partidiario, Solía visi-

tar la casa do doña Josofa Ortíz, quien radicaba en México, y es pro-

bable que sus ideos liberales, hicieron que ella fuera elaborando un 

proyecto de libertad a su patria, lo que puso en ncci6n en las juntas 

de Querétnro, 

- _.:_ ---~-.--~ ......... ,,~ --.,·";"~~~,··.-...--·"'""',... ....... ____ _ 

! 
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1 
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1 

J 

1 
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cuando se inicia el movimiento de Independencia, Fernán

dez de Lizardi presta sus servicios a la Patria no sólo con las ar

mas, sino también con la pluma, pues dió a la imprenta gran número -

de escritos en los cuales atacaba duramente al gobierno, Se vale de 

la Constitución de Cadiz 1 que fué promulgada en el país el 30 de seE 

tiembre de 18121 y con la cual se establecía la libertad de imprenta, 

para dar a conocer sus sentimientos a través de un periódico de su -

propiedad llamado "El Pensador Mexicano"; en los dos primeros números 

demostró lo necesario y conveniente de la libertad de imprente1 ala

bando la Constitución que había otorgodo ese derecho¡ del número 3 -

hasta el 7 diÓ a conocer un interesante trabajo en el que probaba -

las injusticias del gobierno virreinal, los abusos, los tropelías y 

los infamias cometidos por los alcaldes y subdelegados, además en el 

So, número declcró1 "que o pesar de los soberanos, no hay nación de -

las civilizadas que hoya tenido ~s mal gobierno que la nuestra (y • 

peor en lo Américo), ni vasallos que hayan sufrido más rigurosamente 

las cadenas de lo arbitrariedad" (1), 

En ese mismo escrito refutó los cargos que hacían a Hida~ 

go el gobierno español y el clero1 •sí, no11~ruos malditos -escribe

vosotros los déspotas y el mol gobierno antiguo habHs inventado la -

insurrección presente, que no el Cura Hidalgo, como se ha dicho: vas2_ 

tras unos y otros, otros y unos habéis talado nuestros campos, quema

do nuestros pueblos, socrificanJo a nuestros hijos y cultivando le c!, 

-- - - ---- -·--··· ·~·-··~------
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zaña en este continente (2), 

Coco era natural los españoles veían con rencor cada nú

mero de "El Pensador" 1 pero o pesar de ~llo no se boda nado en su -

contra y esto hizo que FernÓndoz de Lizordi, quien estaba lleno de -

odio hacia los realistas, continuara y aucentara sus ataques, que c~ 

oo era de esperarse le ibon a traer graves consecuencias. El punto -

extremo llogÓ cuando putlicó su felicitación al Virrey Vcnegas1 "pe

ro ioh fuerza de la verdad! hoy se verá V,E, en mi pluma, un misera

ble mortal, un hocbro como todos y un átomo despreciable a la paz -

del Todopoderoso,- Hoy se verá V,E, un hombre, que (por serlo) está 

sujeto al engaño, a lo preocupación y a las pasiones ....... ()). Lo 

respuesta a esta felicitación ruó supricir la libertad de imprenta y 

encarcelarlo, 

Según Ól mismo declaró el 7 de diciecbre de 18121 se le 

sacó do su casa y se le llevó a la prisión, al dÍa siguiente se le -

condujo a la casa del Ministro Botoller 1 quien estaba ocompoñodo del 

alcalde de Corte D. Felipe Martfnez; entre los dos le tomaron la de-

clarnción. preparatorio; pero era su aspecto tan triste que Batollcr 

no creía que roalmente estuviera frente al "Pensador Uexicano" 1 y d;_ 

cidió regresorlo a lo córcel 1 compadeciéndose de 61, Duró encerrado 

7 meses, los suficientes poro arruinarse, ya que lo pooo que tenía -

ruó usado por su fomilio, 

Ya on libertnd1 continuó publicando su periódico, con ar 
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tfculos de gran intorGs acerca de la educación gratuito y obligatoria 

(aumentar el nÚJ:10ro de escuela, profesores, etc,) de ln horrorosa pe_: 

te que afligía por este tiempo o lo ciudad, escritos en prosa y verso 

como "Alacena de frioleras" en lo que insertó algunos de sus ortícu-

los de costumbres mexicanas, 

Hacia 1816 publicó el prospecto de su obro m5s conocida y 

de mayor c6rito "El periquillo Sarniento" 1 se publicaron los J prime-

ros tomos, pero el 4o, no rué aceptado por tratar de la esclavitud, -

en donde defendía a los esclavos con brío y entere:a 1 atacando nueva-

mente al gobierno español, 

Muy fecunda fué la pluma del pensador; se puede decir que 

de 18ll a 18271 año en que muere, publicó más de 25 gruesos volúmenes, 

incluyendo sus obras literarios, los cuales junto con los folletos, -

eron buscados con afán por el pueblo de ~sta ciudad, 

Hacia febrero de 1822 nuevamente se ve envuelto en graves 

problemas; publicó un folleto "Defensa de los Franciscanos" o sean o~ 

scrvocioncs crhicos sobro los bulas de los .s.s. Clemente XII y Bcne-

dicto IV,- Al principio circuló sin ninguno dificultad¡ pero de pro~ 

to un fraile carmelita predicó un sermón terrible sobre dicho impreso, 

exhortando al cabildo eclesiástico para que usara contra su autor, de 

orl!las de que disponía la Iglesia paro faltos semejantes, 

se reunió lo junta eclcsióstico y declaró el folleto de -

l 
l 
.j 
l 

l 
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falso, sospechoso do horojío, escandoloso, injurioso a los autorida

des tanto civiles como uclesiásticas del Estado; esto diÓ como res~ 

todo lo excomunión del Pensador, quién ínGtilmont<> trato de d.Jfende:: 

se, llogondo hasta rotor o sus enemigos plra que sostuvieran una ~i;, 

cusión con Ól y lo demostraron su herejía. 

A pesor de todo Fornándcz de Lizardi .segUÍo escribiendo 

artículos contra el cloro, se dice que no había Orden que no descaro 

hocorle mal. Según el mismo declaroi "lo Orden que mas so distinguió 

por su odio fue lo del Carmen, o ella pertenecía el fraile que pred~ 

có contra mi en Catedral, Fr. Juan de Santa Teresa, quién me comuni

có que vendría o mi casa a doroe una zurra de azotes junto con 12 -

frailes; yo le dije que viniere a bueno hora, pero que se confesasen 

primero, pues no habían de volver cabales y otras lindezas, como la 

de que hiciera de mi carta el uso que quisiera" (4), 

Parce¡¡ ser que en año de 182) fue desterrado de la ciu

dad de Mhico por sus ideas políticas y las continuos dificultades -

con el clero; mas al volver nuevamente diÓ brillo o su nombre con la 

publicaci6n de folletos y de una pequeña novela "Vides y Aventuras de 

don Catr!n de lo Fachenda" que de no haber sido por les publicaciones 

anteriores de gran mprito, lo hubiera acreditado par esta solo de - -

bu<m novelista, 

Cuenda se rcuni.S la Junto poro premiar o los servicios de 

los que lucharon por nuestro Indopendcncio se le concedió el sueldo -



- 74 -

de capitón retirado $ 65,00 mensuales, Hacia 162& contrajo una tre

menda enfercedad, tisis pulmonar, que poco a poco le fue consumien

do, y que le llevó a la tumba el 21 de junio de 1827, Su cadáver rué 

exhibido pu'blicamente para desmentir lo obsurda consejo que hicieron 

circular sus enemigos, que había muerto endemoniado, Fu~ enterrado -

al dÍa siguiente de su muerte con todos los honores de Ordenanzo que 

se otorgan o un capitán retirado, 

Como hombre, FernÓndez de Lizordi tenía un corozÓn be

llísimo y un carácter inalterable y excepcional. Modelo como esposo 

y como podre, impartiendo cariño o los desgraciados, 

A través de esto obra nos dice GonzÓlez Obregón que no 

importa cual sea lo situación en que nos .moontrooos1siompre hemos -

de defender nuestro sentimiento de Independencio y libertod, 

El ejemplo que nos pone "El Pensodor Mexicano" es pcrco 

y cauteloso, pues o pesar de haber estado en la cárcel y de haber s~ 

do excomulgado, continuaba escribiendo contra el clero cuando se le 

presentaba la oportunidad y considerobc que habÍo tiempo ganado por 

delante; por consiguiente vemos que tiene varios rotrocesos en tiem• 

po paro volver a escribir acerca de sus ideales; pero esos lapsos -

eran debidos o los 0toques tan fuertes de que fu~ objeto, 
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CITAS A "E!. PENSADOR llEXICANO• 

1).-"El Pensador Mexicano", Año de 1912, Tomo ! 1 No. 5 Pág. JJ 

2).- Ibid. PÓgino tto. 28 
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4),- "Don Jos6 Joaquín de Fernández Lizordi" (El Pensador Mexicano) 

Luis González Obregón,- Pág. 56, 



"llEXICO VIEJO" 

La Historia pintoresca de la ciudad de México, aparece en 

dos vol6menes en 1891-95; esta obra es la recopilación de los artícu

los publicados en "El llacional" de 1890 a 1891 y en 1900 es editada -

en París, en ella ~scribe lo Historia de los edificios, tradiciones, 

kyendas y costumbres del México colonial; consta de 68 capítulos y -

y ~stoS tienen COM fuentes iíl{estigaciones hechas en obras ce gran -

importoncio como: "Historio de l5s Indios de Nuevo Espoño" por fray -

Diego Durán; "Cortas dul famoso conquistador Hcrnán Cortes ol empera

dor Carlos V"¡ "Historia verdadero de lo conquista de la Nueva Espa

ña" del Capitán Bernol DÍaz del Costillo; "Colección de documentos -

inóditos de Indias"; "Diccionario Universal de Historio y GeografÍa"; 

"Gocetos de YÓxico 11
1 publicados por don Igno.cio Costorcno y Ursúo; --

~,:.:1•-::'~~,· .-,,;-rr.:y•;------··-· - - -----------·-~-- ....... .., _____ ,.... _____ . ___ ----·· 
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"Historia General do lns cosos de nuevo Espoño 11 Edición de Bustaman

te¡ "Suplemento a lo Historio de los tres siglos de MÓxico dursnte -

el gobierno espoñol 11 1 escrita por el Podre Andrés Cavo, y algunos -

otros. 

Entre los temas del 11MÓxico Viejo" sobresalen los rore-

rentes a lo Inquisición, La dÓcima musa 1 La familia do Hidalgo, La • 

imprenta de l!Óxico, Lo prensa colonial y otros que aunque no se ci

ten no dejon de tener mucho importancia, 

LA I!IQUISICION,- El primer inquisidor del nuevo continen 

to ruó Fray Pedro de Córdoba, Óste ruó un religioso dominico, según 

cuenta Gonzálcz Obregón en el copÍ tul o XII 1 y continúa diciundo que 

en 1524 fu~ Fray llortfn de Valencia el que recibió el nombramiento • 

de Comisario de la Inquisición de lo lluevo España, Posteriormente i!: 

dica que fray Tomós Ortiz1 que vino a UÓxico por el año de 1526, su

cedió a Valencia, y más adelante se encargó o Fray Domingo de Betan

zos1 que fue corrisorio hasta 15281 en que llegó o Verocruz Fray Vi• 

cente de Santo UorÍo1 que era por ese entonces Vicario General do lo 

Orden do Santo Domingo, 

Sin embargo, el primero que obtuvo el título de Inquisi

dor de· l!Óxico rué D, Fray Juan de zumárrngc. Este no usó el título -

de. Inquisidor apóstÓlico ni estoblcció el í'ribunol en forro, aunque 

si puso cárcel y nombró un Alguacil, formándole proceso a un indio -

señor principal de Tetzcoco• que posiblemente ero nieto del Rey !letz.!! 
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hualcÓyotl 1 a quien quemó vivo y por lo cual cós tordo se le retiró 

el título de Inquisidor, 

Se noto ¡m ésto capítulo el acucioso trabajo de investig!: 

ción histórica realizado por Don Luis, pues nos do una relación exoc-

ta de nombres, fechas y dotos 1 que sólo uno persona con la dedicación 

de él pudo recolOctar para costrarnos la fundación y la función del -
1 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 

Desde el dfo que se estableció se apoderó de todos los h'.: 

bitantcs de la colonia, gran teraor1 "nadie vivía tranquilo: la denun-

cio ignorado y oculto acenozoba o todos; y pobre de aquel que infun-

diese lo más l;ivc sospecha 1 e infeliz del que sólo dejara de llevar -

el rosario" (1), 

Esto ero debido o que tenían que rospetarsJ los jurornen-

tos de defender lo fé católica, de no encubrir a los herejes y a los 

enemigos de ella. 

El priraer auto de fé celebrado por el Santo Tribunal, cau-

só gran excitación ent.re los habitantes de la Nueva España, y al irse 

presentando los reos y recibir su sentencia, el pueblo guardó silencio; 

los castigos consistían en ser quemados vivos, recibir determinado nG-

mero de azotes, encarcelamiento y dar servicio en los conventos, 

Se advierte en lo cisco obra que conforce tronscurr1i el -

tiempo, el respeto disminuía, y lo que en un principio era miedo, po~ 
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teriormente se transformó en risa. 

Este tribunal trabajó desde 1574 hasta el 31 de llayo de 

1820 en que rué jurada la Constitución liberal de 18121 aunque no se 

había recibido la orden paro extinguirlo, ésta llegó después y por -

tanto todos los reos por delitos religiosos fueron puostos en liber

tad, 11Hoy 1 por fortuna - nos escribe el Cronista- la sombría mansión 

que dió albergue al Santo Oficio, se hallo iluminada por los respla~ 

dores de lo ciencia, como para borrar con su glorioso presente su i~ 

fome pasado", (2) 

LA DECIMA MUSA,- Se le da este título a Sor Juana InÓs -

de lo Cruz, "monja virtuosísimo 1 inspirado poetisa, y m~s que todo -

admirable por su talento prodigioso" (3) 

No podía posar desapercibida para Don Luis la extraordi

nario figuro de Juana de Asboje y Romírez de Santillono1 quien desde 

muy pequeña diÓ muestras de su gran aplicación al estudio, y era to~ 

to su ofnn del saber que llegado el momento solicitó a su madre que 

se le vistiera de hombre paro poder asistir o lo Universidad, lo - -

cual no se le permiti6, y poco desp~~s entro. a formar porte do los -

damas de honor de la Virrey na de la Nuevo Espoño, 

Nos relata el c~onista 1 que en cierta ocasión el Virrey 

don Antonio Sebostion de Toledo quiso convencerse de los conocimien

tos de Juana de Asboje, paro ello reunió un grupo de Teólogos, cronis 

"'""'"/'-·""'"' ....... ~------- -·------ --···-- -· --------.. -... -· --·· ------ -···-·-. -·. - -· 
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tos y poetas a quienes lo interrogado asocbrG con sus rospuestas 11:_ 

nas do orudici6n que hicieren oxclomor al Virrey "que a l& manera de 

un galoGn reol so defendería de pocos chalupas que lo embistieran, • 

así se desembarazaba Juana InSs de las preguntes, orgumontos y repl~ 

cos1 que tantos, codo uno en su closc1 lo pusieron" (4) 

No luce mucho en la vido mundonol 1 tal voz decepciones, 

o quizás los ruegos do su confesor la orillan o meterse o un conven

to, primero es ol do San José do Carceli tos descalzas, y después en 

el de Son Jerónfoo 1 donde hnce su profesión solemne el 24 de febrero 

do 1669, 

Posando el tiempo Sor Juana, sin envaneci1rse y en el si-

loncio do su celda estudia continuamente¡ todo el cundo le imparte • 

elogios los cuales oye modestamente¡ pero de pronto se desprende de 

sus libros, dejo la plu~J 1 se debilita con ol ayuno, se obro los ve

nas y hoce nuevos votos, DespuÓs uno onfcrmedod contagioso que inva· 

de el convento la postra en el lecho moribunda. Yo no se levanta más, 

son vanos los clac.ores y ruegos, y sereno, reciba 3 Dios por hlti&1o. 

vez en la tierra y mucre, 

Cuarenta y tres años do edad tenía cuando dejG de exis

tir el 17 de abril do 1695. Hoce notar Don Luis que el segundo cent:, 

nario de su nuerto pasa casi inadvertido, no existe ni un ~onumento 

ni uno medalla 1 poro "no importo 1 su glorio la conquistG la Décilllll M~ 

sa con sus virtudes y sus obras. Su fama descanso en ol pedestal de 
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dos centurias, desde donde recibe el aplauso del mundo entero" (5) 

Es de notarse que haciendo una comparación de los dos hl• 

ticos capítulos descritos, nos encontramos en el primero con una ca!: 

tidod do dotes y fochas rigurosos y en el segundo, o pesar de que su 

narración es exacta, y agradable no hoy tontos dotos como en el pri~ 

mero, 

LA FALIILIA DE HIDALGO,- En esto ocasión veremos a lo familia de nues 

tro primer caudillo de lo Independencia, don Lliguel Hidalgo y Costi

lla, Del matrimonio formado por don Cristóbal Hidalgo y Costilla y -

Doña Ana M0ría Gallago 1 declaro el escritort "amores rústicos y sen

cillos fueron éstos, amores afortunados que no conocieron ni la an

gustio de la incertidumbre, ni la tristeza moral del desdén, ni el -

furor rabioso do los celos, El corazón do un hombro y el corazón de 

una mujer se uniuron así por mistcricso impulso sin excitar tempest!! 

des sociales, ni encontrar aquel abismo con que el acaso suele sepa

rar poro siempre a los coro:ones que so omon 11 , (6) 

Fue este un motriconio sencillo y fc1Íz 1 y al ocuparse -

de él Gonzalez Obregón vemos el pensamiento que ha influido en su --

mente en esta sucesión de sentimientos e ideas, dando innumerables -

expresiones y testimonios, qua hacen fácil experimentar tales senti

mientos, y siempre se advierte que parece caminar en busca do su pr~ 

pio regocijo, 

El objetivo do "México Viejo" os despertar el amor por el 
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estudio do los cosos que yo han dos•porocido do nuestro l!~xico 1 de • 

personajes y edificios que han t~nido su origen en ~pocos posados; 

diir a conocer costumbres, leyendas y tradiciones del tiecpo de la C?_ 

lonio, y en vordad1 hay que decir que ninguna otra persono tuvo la • 

virtud de hacerlas palpitar on nuestros corazones como lo hizo nues

tro insigne cronista, 

' 
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FRAY MELCHOR DE TALAMANTES 

(Tema1 justificación patriótica, nacional) 

Hemos visto en lo escrito por nuestro cronista grandes P.!!, 

sajes históricos¡ ninguna palabra puede expresarnos el enorme trabajo 

que represento lo recopilación. de toáos los datos por uno sola pers~ 

no. 

En este escrito vemos nuevam&nte lo influencio q~e tuvo 

en 1909 (cuando apareció este libro) lo cercanía del centenario de lo 

Independencia¡ pero en esto ocasión con un personaje de fines del si

glo XVIII.- Ahora soco partido del gron n~mero de las palabras de lo 

lengua española, y claro, de 13 osodÍo de los hombrus de nuestra Pa-

trio, do lo inseguridad de los tiempos por los que otrovesobo, Cuan -

hermoso hubiera sido que el propio autor viviera estos tiempos poro -

que gozara de lo recomendación que existe de su obro, 

Dice nuestro historiador, que Fray Mclchor de Talamantcs 
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or3 hombro elocuente, de vasta ilustración y de gran inteligencia, -

graduado de doctor en Teología en la Universidad de San Marcos¡ lle

gó a l!Óxico en novic~bro de 1799 y se hospedó en el Convento de la -

Merced, orden a ln cual pertenecía; ers de carácter duro y altivo, 

inconstante y reservado con sus amigos, de quienes se aprovechaba -

cuanto podía, por lo que lo abandonaban pronto, 

Vino a nuestro país con el rfn do hacer unos planos de -

límites del norte de lo llueva España, los cuales redactó con el nom

bre do 11Plan de límites de Texas y demós docinios de S, Majestad en 

la América Septentrional Españolo", 

A poco de estar en el convento decide abandonarlo, deb~ 

do o que continuamente se presentaban qu~jas en su contra ante el 5_!:! 

perior, acusÓndolo de no cumplir con el claustro, do ser un oonjc 1~ 

bertino, que abandonaba el convento o su voluntad sin la debida aut!: 

rizaci6n; sin poder soportar más la situación, alquilo uno coso, a -

donde se traslada con sus libros, raapas e instrumentos en medio de 

la admiración de sus hermanos religiosos, 

En su nuevo dollicilio contir.uó con su trabajo¡ poro un -

hombre como Talomantes 1 de espíritu inquieto y liberal, no podía qu:_ 

darse cruzado de brazos, cuando surg'1 lo agitación en nuestro poÍs 1 

en 1808, no icportnbo que no fuera cexicano, se consideraba hermono 

de dolor de nuestro pueblo, pues el suyo (Lico, Perú) también sufría 

los abusos españoles, abandonó su trabajo y se dedicó a escribir sus 
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sentimientos independientes, d~ndolos s conocer en todos los sitios 

a donde solía concurrir, 

HcY que poner en entccadont¡,s que esta agitación ora ge

neral¡ es decir que no era propia de lD llueva Espnña 1 y tenía su or~ 

gen en la ;bdicación del trono español a favor de Napoleón Bonepertc1 

quien se dirigía o Portugal poro ccstigorlo por hobor roto el Bloqueo 

Continental, 

So impón o a José Bonaparto como monarca y surge la di vi

si6n entre el pueblo español, unos aceptan a los franceses y otros r: 

conocían como Único monarca a Fernando VII¡ en la Nueva España se ro:: 

maron dos partidos políticos, el criollo y ol español: el pri~ero vió 

la oportunidad esperada de hacer a la colonia libro e independiente, 

inician su movici.ento y so decide f~rmar un Congreso Nacional que go

bernaría a la Colonia a nombre do Fernando VII1 a quien reconocían e~ 

mo Único monarca, se declarar!a a la Colonia independiente para evi

tar tener relaciones con el gobierno francés. 

Formaban parte del Congreso (1) 1 además de Talamantes1 • 

don Francisco Primo Verdad, don Juan Francii;co de Azcárate 1 don Ua· • 

nuel sánchez Taglc y el virrey Iturrigaray, 

En varias ocasiones se rounieron los integrantes del Con-

ereso que iba ganando adeptos, trataba a toda costa de que los ospañ~ 

les aceptaran lo que proponían, pero era inútil, todo terminaba en • 

acaloradas discusiones y como no se llegase a una situación definida, 

1 
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los peninsulares de~idieron tomor a Uial lo que haC.Ía el virrey e ini 

ciaron una conspiración para aprehenderlo y destituirlo, 

Este movimiento estaba dirigido por Don Gabriel Ycruo, 

hombre riquísimo que tenía viejos resentir.lientos con el virrey por -

alsunos negocios poco limpios¡ cuando menos lo esperaba so vió la • 

familia virreinal rodoada de los conspirador0s, fuc:ron hachos prisi~ 

neros y enviados unos al convento de Son fernondo y el Virrey a la • 

Inquisición, haciéndose cargo de su puesto don Pedro GariboY• 

Tala~antes rué hecho prisionero el 16 de Septiembre de • 

16081 primero se le puso en el Colegio de San Fernando y después pa

só a la corcel del Arzobispado, Fuá acusado de haber escrito y dado 

n conocer un documento en el cual se leía, 

lo,- Primeros disposiciones para mantener n este reyno -

(de lluevo España) independiente do lo dominación -

francesa, 

20,- Congreso Nacional del Reync de llueva España, Expón:!! 

~e brevemente los graves ootivos de su urgente cele

braci6n, el modo de convocarlo, individuos que deben 

componerlo y asientos do sus dclib.;racioncs. Dedica• 

do al ex1elcntísico Ayuntamiento de lo Muy lloblc y -

r.tuy Leal Ciudad de MÓxico 1 capital del Reyno, por Y,!: 

sa1 verdadero patriota, 
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Jo,- Reflexiones sobre las ocurrencias del dÍa. Proclamo 

del virrey de Uéxico, con sus notas. 

4o,- Cartas dirigidos al sciior Gobernador Intendente y -

Brigadier don Roque Abarco, 

So.- Representación nacional de los colonins, Discurso -

filosófico dedicado al Exmo. Ayuntamiento de la Muy 

Noble y Muy Leal Ciudud de uéxico 1 capital del Roy-

no, 

60,- Contestación n lo Junta de Gobierno de Sevilla de -

17 do Junio de 1808, 

?o.- llcmorios de varios asuntos que deben serlo de obras, 

que os necesario trabajar de intento y publicar. 

80,- Cuestión importante sobre el regreso de Fernando VII 

t• la España, (2) 

Los op6sculos 2 y 5 son los más importantes, 

Cuando se hicieron los interrogatorios ocerc0 de quienes 

habían leído los op~sculos 1 todos procuraron evadir responsabilidades, 

unos decían que Talamontes les habló de sus escritos, pero que no los 

llegaron a leer; otros afirmaban que los leyeron por curiosidad¡ lo -

cforto es que los jueces lo acusaron y por lo tanto se lo declaró pr~ 

so 1 y no sabiendo qué pena designarle, decidieron enviarlo a España, 

Estuvo a punto de escapar de su celda, pero se abstuvo, -

se le combi6 o un calabozo y ohÍ dcclor6 que si no se resol vía pronto 

"";..,.~...,:-----------·-~• ·~~-~-•. --~---------·------------.e 
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su situación so quitaría la vido 1 ante ésto se decidió apresurar su 

1 
envío o España, rué entregado al alférez de Dragones don Josó Villa-

túl quien lo llevó n Verocruz en donde fue encerrado en San José de 

UlÚo¡ cqUÍ se ordenó que estuviera incoaunicodo¡ en unas listos de -
1 

la real lotería, escribió una especie de defensa en lo cual atacaba 
! 

al virrey Garibay, 

En mayo de 1809, Tal amantes murió víctica del vómito re-

gional que azotaba la fortaleza, se cree que a pesar de que el virrey 

yo sabfo del mal 1 ordenó que Talooantes y algunos de sus compañeros 

fueran presos en ese lugar, 

As{ teroinó la vida de ese hombre, que abrigaba los más 

bellos pensaPÜ.entos y sentimientos de libertad y privilegi'os de los 

cuales debÍon disfrutar todos los individuus1 sin importarle de qué -

nacionalidad eran, Una figura como ésta no podÍa pasar desapercibida 

pol'a dan Luis, quien gustota de dar a conocer o todos aquellos que -

abrigaban en su corazón los mas bellos sentioientos en favor de la -

hwnanidad y de lo patrio mexicana, 
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DOll GUILLEN DE LAMPART Y 

LA INQUISICION 

Hacia 19081 tal vez influenciado por la ca~canía da la 

celebración de nuestro centenario de Independencia, Don Luis da a -

conocer la obra intitulada "Don Guillen de Lampart y la Inquisición" 

En élla relata los hechos por los cuales es considerado este person! 

je1 a pesar da ser extranjero, como uno de los precursores de nues

tro movimiento Independiente,efeotu~ndose los acontecimientos en el 

siglo XVII. 

Pocos personajes, nos dice Gonz~lez Obregón, llegaron a 

estos suelos precedidos de tan alto linaje y alcurnia, es asombroso 

leer en las p~ginas de este libro los nombres de que era descendien

te. Cuando le preguntaron sobre su generación y casto contestó que -

en 1200 años 1 hasta entonces, habían sido fieles cristianos, y de la 

mejor calidad y estirpe de Irlanda, 
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De origen irlandós, hijo del barón de GÜesfordio, con 

estudios hechos en DublÍn, Londres y en algunos lugares do Espoñu, 

llegó al poh en la flota del General Roque Centeno, al año do 1ó401 

cuando openos tcnío 25 oños do edod 1 y fué aprehendido dos años w5s 

tarde debido a que rué acusado ante la Inquisición, de clnhor,~r un 

plan contra el gobierno español. Prepa:Ó su plon que consistía on --

presentarse con documJntos falsificados quo lo ocrcditaron como vi-

rrcy substituto del conde de Salvatierra, quien ocuparÍa ese puesto 

en lugar de Palofox, se apoderaría del gobierno, formaría tropas - -

criollas y proclamorío la Indopondencla 1 más tardo ofrocerío gornn• 

tías a los habitantes do la ciudad y pediría ouxilio a Portugel 1 H; 

landa y Francia, pofses que hubieran dado su apoyo al conspirador, 

Pero un copitan llomodo Felipe Méndez, o quien confi6 -

sus secretos, lo donunci6 acusándolo do querer inicfor un movimiento 

contra el virrey y do ser sospechoso de horojÍO, El Santo Oficio or-

dcn6 la prisi6n de Lnmpnrt ciás por la segun~a causa que por la prim; 

ra. Se recogieron tocos sus pop•los y fu~ procesado, 

Cuando fuG hecho prisionero, un gran númoro de ciudoda· 

nos declararon en su contra, confesando que yn había enviado omisa• 

rios a algunos pueblos' indios, que contaba con lo cooporoci6n do mu-

chos hombres do la clase boja y que había pretendido entenderse -

con esclavos; en cuanto a la acusación de hereje no se le pudo com-

probar nada, pues ontre sus documentos se encontraba una carta diri· 

f 

¡ 
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gida al Popa en la cual declaraba la mas completa sumisión y obedie!! 

cia de todo el reino de la llueva Espof.a así coco su adhesión a la fe 

católico y a la persono del pontífice, 

Durante el proceso hÍzose 51 mis~o admirable defensa; p: 

ro o pesar de éllo fué encorcolado 1 más en el año de 1650 logró fu

gnrse de lo corcel secreto del Santo Oficio, fo,oando un plano exac

to de lo porte del "dificio que tenía qur, atravesar, sin QJs datos -

que los preguntas quo podía hacer o algún carcelero¡ horadó algunos 

muros, trozó alsunas rejas y llegó a la colle habiendo hecho el ~ -

c~lculo exacto del tiempo quo debÍo eoplear 111 noche de 13 fuga en -

todas sus operaciones, Al encontrarse fuera de lo cárcel no se esco!! 

diÓ inmediatamente, sino que recorrió los principales calles, fijo!! 

do en las esquinas, en lo puerta de lo catedral, y en los de polocio, 

una especie de edicto manuscrito centro los inquisidores y el arzobi! 

PO• Pocas seC!llnos despuSs volvió o caer en poder del Santo Oficio y -

finalmente, después do 17 años de prisión, por orden de la inquisi

ción, en solemne acto de fil, se cu~pliÓ la sentencia de morir en la -

hoguera, 

La simpatía de D. Guillen, su personalidad histórico, su 

juventud ozarozo, su gran y privilegiada inteligencia, su ingenio, su 

bosta erudi~ión están escritos fielmente por González Obregón; sin -

embargo, nuestro Cronista se opuso o lo idea de levantarle uno esta

tua; idea que surgió con lo aparición en 1901 del folleto titulado -
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"Injusticias histfricos. Olvido del prinero que concibió e intentó la 

Independencia de Uéxico 11 • del Lic, Alberto Locbordo, 

Don Luis Gonznlez Obregón juzgó que Guillén no merecía t.!!. 

les honores por su delirio de grondczo en un principio, y loco recat! 

do después en su prolongado y horrible prisión, 

Nuevomentc nuestro Cronista ha hurgado los archivos con -

gran detenimiento y nos da o conocer los datos verdadilros acerca de -

. este personaje en los cuales se reflejan los pensocientos, las cos

tuobres y los ideales de emancipación de los hijos de la Colonia, 

-:·";"-!;'"'.!1'•"-----·---·--......... ---.--._...--·----..-.------



MEXICO VIEJO Y ANECDOTICO 

En 1909 el país se encontraba e~altodo debido o dos he-

ches de gran importancia: Lo agitación político que trajo coco resu~ 

todo lo Revoluci6n y los preparativos para celebrar mognomente el -

Centenario de nuestro Independencia, en Septiembre de 1910¡ en esto 

época aparece ol público otro de las obr3s de Don Luis Gonzálcz Obr~ 

gÓn que tiene por título 11lAÓxico viejo y onecdÓtico11
1 consto de vei~ 

titr~s narraciones los cuales podemos catalogar en dos grupos1 cosos 

históricos y crónicos y sucedidos,. 

En la primera porte Don Luis nos dice que hoy casas o -

los que debía do ponJrselcs uno placo por cuyo inscripción pudiera -

uno enterarse de su importancia,- Al porecor son cosos comunes y co

rrientes, con estructura antiguo; pero que en cierta ~poco fueron el 

albergue de ho11bres y mujeres de cierto importoncio1 no ~nicomentc -
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histórica sino tombi~n porque eran do moral y virtudes más elevodos, 

Así nos lleve el (;:'onisto o cfcctuor un recorrido por -

esas casas, entre ~lla l:is da los Condes de Mir~volle qua se puede: 

designar como "más ilustre por sus virtudes que por sus bbsonos"(1) 

seguimos hocie lo calle de Santa Cloro, y en el nGmoro 25 nos encon

tramos con la caso de las Sras. Gonznlez1 domos de bueno sociedad a 

ln que solb acudir con frecuencia doña Morío Josefa Ortiz 1 dama que 

al cabo del tiempo se convirti6 en uno de los priocros figures de -

nuestro movimiento de Indepondencio, siendo conocido coco lo Correg~ 

doro debido o que contrajo cntriconio con el Lic. Miguel DocÍngu(?z, 

quien fu~ designado o desempeñar el puesto de Corregidor en lo Ciudad 

de Querótoro, 

Según GonzÓlez Obregón, fué en esto ceso en donde Moría -

Josefa • "escuchó ls elocuente palabra del joven Don José Joaquín Fo:_ 

nÓndez de Lizardi, quien nós tordo figuraría en el mundo do los le- -

tras con el seudónimo de Pensador Ucxicano, y el cual hoblobo con en

tusinsrao1 sinceridad y suoo volentío do lo eocncipación dil los pue

blos y de los derechos que tenía. el nuestro poro aspirar o ello" (2) 

Esto fu~ suficiente p3rc que lo joven olberg3ro en su pensamionto el 

deseo de libertad y justicio hacia su pueblo, 

En lo caso de lo fncilio do los l:l.'.lrquoses de Uluopo 1 en 

lo esquino 2o. de lns Docas y Ortega, se hosped6 por pocos dÍos un j~ 
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ven que "se hizo sicpático o todos los que le trotoron y cuyo nocbro 

os un síobolo do glorio poro lo Américo independiente", (J), Este 

ilustre huÓsped que ton gratos recuerdos dejó o los que lo tr0toron 

fué Sicón Bolivor1 el Libertador. 

Al continuar nuestro recorrido llcgomos o lo cosa nGmero 

J de lo calle de San Agustín, en donde vivió por uno corto tccporodo 

don Alejandro de Hucboldt 1 quien se dedicó o visitar con detenicicn

to y atención lo Ciudod do !léxico, y viajó por el interior y el sur 

del país; en olsunos ocasiones se dedicó al estudio de nuestros vie

jos popelos con lo qua pudo entcrorse de lo fundación de nuestra ci~ 

dad y cómo rué evolucionondo,- En enero de 1804 dirigió al Virrey -

Iturrigoray una carta en lo cual enviaba el pricer fruto de sus in-

vostigacioncs acvrco. de nuestro país a las 11 Tnblos Gcográfica•i'olÍ· 

ticas del Reyno de Nuevo España en el cño de 180J"1 que son al pri-

mer ensayo ostadÍstico que so hizo en uéxico, 

En lo segundo porto nos do olGuna; int0res0ntos noticias 

sobre la llcgodn de "El Quijote" a UÚxico, sobre le foroa en que sil 

vicjoba antes y cueles eran los medios de transporte que existían¡ 

el título es original "Del palanquín ol Automóvil", Pero lo oás fa. 

portante son dos episodios insurgentes en los cuales exalta la vale!; 

tfo y heroicidad no únicamente de los hombres, sino también de los -

niños en lo lucho por lo Independencia,. 
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EL llI~O H!,RCISO GARCIA UENDOZA 

Nos rcloto Gonzáioz Obrog6n que ol estobl>Jcerse en Cuau

tlo el gran Morelos, ~stc ordena que se prcpnre i~ ciud~d poro lo d: 

fenso de lo digna c3uso por lo cual está dispuesto a perder lo vido, 

Esto decisión doró lugar o un largo y heroico sitio.- Al efectuarse -

el primer ataque, durante seis horas, las tropas realistas luchaban -

por apoderarse de la ciudad, algunos soldndos lograron introducirse -

en ella, para encontrarse de pronto con las espadas y lanzas de los -

defensores que les quitaban la vida¡ todo era exaltaci6n, retumbaban 

los disparos del cañón, silban las balas de los fusiles y las piedras 

de las hondas, y de pronto cunde la alarma, el bravo Galeano ha perdi 

do la plaza de San Diego, 

Ante esto, prosigue en su tono heroico el Cronista, los -

defensores confusos y temerosos deciden abandonar su puesto en una de 

las calles orientales y al hacerlo, dejan una pieza de artillería li~ 

ta a disparar su mortal metralla¡ entonces, un niño de 12 a lJ años -

de edad, al darse cuenta de que los jinetes enemigos vienen a todo 6! 

lope, sable en mano, jadeantes, sudorosos y con la cara de triunfo, -

decide correr hacia el coñ6n, Uno de los reolistos extiende su espa-
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ds y logra herirlo en el brazo. derecho cuando se introducía en la --

trinchera; pero no ene el niño, y "rÓpido cc~o el royo, tomo la me--

cho encendida que estn enclavada en el suelo, da fue¡;o al cañón, re-

lompoguea la luz del fogonazo, el humo de lo pólvora asciende por los 

aires; el disparo hoce ensordecer los oídos y estremecer el piso, la 

trinchero y los casas ... " {~). 

Galeana 1 que había logrado establecer el orden entre sus 

hombres, aparece en esos instantes en lo calle ya solitaria, y ve una 

trinchera obondonodo y dentro de ello al niño herido, pero sor.riente, 

orgulloso, satisfecho¡ lo tom.:i en sus brazos y lo lleva ante Morelos 

a quien relato lo sucedido, - Esto lo obrozo 1 y en prcni.o le asigno 

cuatro reales diarios¡ mñs tarde los patriotas insurgentes, salvados 

por el niño lo posean triunfante por los calles principales de Cuau-

tla1 gritándole entusiastas vivas y saludándole con atronadores opla_:! 

sos. 
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DON PEDRO DIAZ IZASAGA 

Hacia 18251 en el portal de Agustinos de Uéxico1 existía 

una tiendo de libros viejos cuyo dueño ero un humilde y pobre comer

ciente de quien n0die diría que fue un valiente soldado de la insu-

rrecci6n1 "ton valiente que lo glorio hobÍo sellado su cuerpo con -

treinta y dos heridas, que recordaban otras tantas acciones de armas 

que sostuvo en defensa de la libertad de su patrio y tan valiente -

que lo mejor hoja de servicios que tenía, ero un despacho do coronel 

que lo extendió don Mariano Uatamoros, 11 (5) 

Uno de los heroicos episodios de su vido es1 

Huajuapo n se cncontrobo en poder de los realistas hqjo el 

mando de los com0ndontes Régulos, Candelas y Esperón, estaban seguros 

de su victoria y ante ~sto deciden preparar la celebración del triun

fo que obtendrían sobre los tropos insurgentes que tratarían de apo--

-·------··-·-··•~r---·• ~ •- ·• .. -.~·-• ,... __ _., ____ ·~--- ·---·-··----· 
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derorse de la pleza; es ol valiente Matamoros el que se ha de pre-

sentar junto con sus hombres frente a la población, y aunque no tie

ne esperanzas de rendirlo, no se desanimo y se preparl o la lucho, 

Al efectuar el primer ataque cayeron cerca de quinientos 

insurgentes, lo que llenó de pánico y terror al resto del cjército,

ordena Matamoros la retirada paro cvi ter la derrota totol 1 pero se -

hizo el Último esfuerzo por orden del general. DÍaz Iza saga se pres e!! 

t6 ante el jefe independiente Lailson, que tenía bajo su mando el -

"Regimiento do la Uuerte"; ante él1 lo excita a que reanime su tropa, 

le dice que él va a entrar a la plaza sitiada para sorprenderla, pi·· 

do que lo sigan algunos valientes y que mientras da este golpe el -

resto de la fuerza ataque por otros puntos, 

Al mismo tiempo que hoblobo 1octuobo 1 arroja por un lodo 

los arreos militares y por otro el sombrero y lo c.1soco y con el sa· 

ble relampagueando en la diestra, se dirige hacia lo plazo gritando1 

"indulto y favor•, 

Como era un jefe conocido, los españoles le permiten lo • 

entrado por un foso 1 y al mismo tiempo penetran tras él un grupo de 

soldados que le seguía. El asombro de los españoles aumenta cuando 

tienen frente o ellos o un hombre que parece uno fiera y que aprove

chándose de lR situaOión que provoco empieza a tirar cuchillodos lo

grando el desorden; las tropos insurgentes dirigidas por Uotacoros -

acuden en su auxilio, los reolistos huyen cobardemente y Huojuopan -

quedo en poder de los libertadores, 
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Tol coQo deseaban los españoles 1 uno digno celebracHn 

·de triunfo, so efectuó más tarde; pero se aprovechó todo 111 que -· 

ellos habían preporodo1 aclamándose a DÍoz Iza;;·ige quien había ini-

ciado su grnn derrota y escuchÓndose un cantarcillo de burlo que d;_ 

cía: 

11 Régules no reguló 

este chasco tan fatal¡ 

Candelas alumbró mal 

y Esperón no esperó, 11 (6) 

El tiempo ha pasado y aquel hombre que luchó con arrojo 

en los campos de batalla, que jamós se indultó, nos aclara el Cro-

nista1 no ha tenido un biógrafo, ni un rincón en las p~ginos de nui:. 

tra historia, y su nombre se hubiera perdido para siempre, de no ha-

ber sido por un escritor amante de la justicia que le dedicó un hu--

llildc recuerdo en una de sus obras, el Pensador Mexicano, quien lo--

grÓ salvarlo dol olvido, 

\ 
j 
í 
1 

l 
! 

1 
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CUAUHTEMOC 

REY HEROICO MEXICAllO 

Con motivo de le celebración del Centenario de lo Indc-

pendencio de Brasil, el gobierno Mexicano decidió enviar a dicho país 

uno estatua de CuauhtSmoc 1 acompañada de una biografía en la cual se 

exaltara el gran valor del 11 joven abuelo", 

Esta biograrfa rué escrita por Don Luis ~nzález Obregón 

en 19221 siendo una de las cás docucentadas 1 se tradujo al portugués 

a fin de que fuera repartida entre el pueblo del amigo poÍs; pero to!: 

bién se editaron unos ejemplaras en Español, para que aquí se conoci; 

ra este libro, 

Lo onteriornos viene a decir nuevocente cuan grande y ex-

tensa es su obro, es icposible detallar paso a paso las investigacio-

nes que hizo Don Luis para conseguir tantos y variados datos, 

1 

l 
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Habbrnos visto que oscribiÓ sobre edificios, oonuoentos y 

personajes de la colonia, y ohoro logra transportarnos a tieopos pre

cortesianos con la nisoo sencillez y destreza que le es característi

ca en todos sus escritos, 

!lo puedo imaginorce coao este hoobre pud~ logror recabar 

tantos datos y fech11s, y nombres y vcrdodes en unn palabra, para po

der extasiarnos con la lectura de este libro, cuyo nocilrc ilS sólo el 

de un guerrero grande en nuestro historio: CUAUHIWOC, 

Con 6lla nos dooos cuento hasta donde llegaba su deseo de 

invostig~ción y estudio, pues lo cisco que nos ha hablado de costUJ:1-

bres1 leyendas y hÓroes de Independcncio1 nos presento ahora o Cuouh

t6coc1 quien dusdc lo llegado de los extranjeros se opuso a 5llos y -

doseo que su Ruy tloctecuhzooo no les concediera ¡;rondes atenciones ni 

J:loyores privilegios. 

Cuauht6rnoc1•cuyo noobre sinificaba "Aguila que coyó 11 1 (c~ 

mo si fuero un mensaje a lo que oós tarde iba a sucederleJ ero uno de 

los oós valientes u inteligentes capitones Aztecas, Este fué elegido 

sucusor do Cuitlahuac1 o su vez sucesor de Moctecuhzooo 1 noobraoiento 

que le correspondÍa por su vulor e inteli;¡encia y sobre todo porque -

rué el Gnico de los reyes de México que concibi6 la idea de constitu·ir 

uno nooionnlidnd, 

El nuevo monorco invitó a las tribus vecinas o que se le 

unieran poro luchar contra el extranjero¡ pero no rué comprendido y -
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algunos tribus llcg~i·on a sitiar Tenochtitlán, ayud3ndo a los conqui;: 

tadores, a posar de éllo Cuouhténoc no desmayó y se preparó para de. 

fendcr o su ciudad1 a su acoda Patria, escribiendo así la pagina cas 

gloriosa de lo Historio de su vi do, 

La ciudad fué siti~do 1 lo lucho trcncnda y cncarnizoda1 -

los españoles tenían nucerosos aliados, con lo que su ejército se ha

cín ohs grande, mós fuurtc:11teníon. rozón los cexicanos de ver con el 

cnyor desprecio o aquellos estGpidos rencorosos indios aliados" (1) -

quo atacaban y se imponían a la heroica defensa de la soñada Patria -

de Cuauht~moc, Aquello patria que él deseaba grande y unida, y quería 

sin vacilociones que sus súbditos se entregor3n a combatir para sal

varla de los invasores con acciones arriesgados y valerosas1 y hechos 

notables poro rescatar lo dignidad de su pueblo, 

Relata Ci'Jnzález Obregón 13 crítica situación, la p<ste1 -

el hombre y lo sed auoentaban el número de sus vfotioos 1 los ltaques 

no se interrumpfnn, s.: luchaba dentro y fuero de lo ciudod 1 y a pesar 

de que el conquistador ofreció lo paz en varias ocasiones, el monarca 

mexicano se negó o aceptarla, 

Pero a pesar de sus esfuerzos fueron perdiendo todo 1 y -

CuauhtÓc3c dacidió salir en busco de alg~n pueblo amigo, se emb3rcó -

con su fomilio y algunos adictos en cinco canoas, y rué descubierto -

por los españoles quo lo alcanzaron, Se preparó para h defensa pero 

reflexion~ d~ndosc cuento de su situación y decidió entregarse a fin -
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de salvor lo vido o los r,ujeres y niños que iban en la comitivo1 "no 

me tiren, que :·• soy el rey de M5xico y desta tierra y lo que te --

ruego es que no me lleves a mi oujer o mis hijos, ni o ninguna mujer 

ni a ninguno cosa de los que traigo, sino que me tom~s n mí y me 11: 

ves a llalinche" (2), 

Una vez frente ol conquistodor: "señor !.blinche1 yo ya he 

hecho lo quo estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos y no 

puedo más .... Haz de mí lo que quisieres,., dame de puñaladas y ció-

tame ... es lo mejor ..... aborrezco el vivir y me será ya Dolasto 11 , 

(J), 

Fuá hecho prisionero y de momento se le tuvo considera-

ción, se le trosladÓ o .:oyoacán junto con sus ocompoñantes¡ pero o -

los pocos dÍos los elttronjeros fueron cecbiando debido o que se ent: 

raron que gran parte del tesoro d<l lo ciudr.d1 reunido con el pago de 

impuestos o tributos o los qutl cstobon obligndos los pueblos sojuzg:; 

dos por los mexicanos, hobÍc sido oculto; ésto despertó lo codicia, 

el nfon de lo riqueza y como nadie dijera dÓnde estobo 1 Cortés deci-

di6 castigar al emperador azteca y a uno de sus señores, y se les --

atormentó quemándoles los pies y monos, 

El rey sufrió y aguantó los áolorcs sin conbior lo sera-

nidod de su rostro, Tlatleponquetzoltzin1 señor de Tlocopan próximo 

a sucuobir, volvió tristemente los ojos ol monarca como pera pedirle 

licencio de revelar el secreto o suplicarle que Ól lo hiciese, a lo 

.I 
¡ 
l 
! 

l 
i 
i 
¡ 
l 

! 
i 
1 
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que el Ny Cijo sccorentc: "estoy yo en DlgÚn deleite o boño?" (4) 

Avergonzado el señor de Tlocopon recobró eso indiferencio estoico, -

conque los valientes burlan lo.< crueldodcs de sus ene;:iigos y curiG -

en el tormento, Cuouhtémoc lo soportó aunque qued~ mi•y losticodo de 

conos y pies, 

DÍos después CuauhtÓooc fué bautizado, se le llamó D, --

HernÓndo de Alvorodo Cuouhtémoc 1 siendo sus padrinos el conquistodor 

Cortés y el copit~n Pedro de Alvorodo, 

Desde que rué hecho prisionero Cuouhtécoc1 no disfrutó -
• 

libr~Dente de sus occiones morales y fÍsicos 1 tenía que estor C·Jrca 

de Cortés, a todas partes o donde iba tenía que seguirlo¡ osí cuando 

se dirige o las Hibueros porque Cristobal de Olid se ho bÍo levantado 

on armes en su contra, lo lleva consigo¡ ol pasar por Tabasco se en-

tora de que los indios del luBor so exoltnron ol so:Jer lo presencio 

del emperador y decidieron ponorlo en libertad paro que se pusiera -

ol frente de ellos e iniciora un levontomicnto, onte ~sto 1 el con-

quistodor siente temor y decide ordenor lo Qucrtc del e~perodor azt; 

Cl la cual se ejecuto el 28 de febrero de 1525, 

Así terminó el Último Rey Mexicono 1 podríacos decir que 

el 5guilo terminó su vuelo, coyÓ 1 pero siempre viviró en lo cante de 

su pueblo, como el hHoico emperador de los oztecos1 que aunque no 

tuvo, el triunfo descodo, diÓ o conocer lo valentío y heroicidod del 

pueblo t1exicano, 

---------"'-"'""~.~--~:;r•,;:----.,_---":"',.". -~ 1 --;·;.-v:,')' 
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Gonz&lez Obrcg6n un su trozo del héroe lo pinto yo coco una 

figuro nocional nexiconn 1 hoci~ndolo caudillo inspirado de lo indepe.!: 

dencia; a pesar do no existir eso posición en su tio~po. Pero esa vi

sión es un reflejo de los necesidades d~l tic::ipo del Cronista de - -

arrancar desde el pasado ind{gena los rafoos nacionalistas de su 116x~ 

co. 
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CITAS A CUAUHTEUOC 

l),- "Cuauhtémoc Rey Heroico", Luis González Obregón, 

Página 42, 

2),- Ibid, P~g. 46 
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•,- Aguila (Sol) que desciende o se pone = Sol ponionte, 



MEXICO 1 CAPITAL DE LA NUEVA ESPAÑA 

Con cuanta razón el periodista Roberto NWÍez y Do!llÍnguez 

escribió acerca de la mu.rte del Cronista; "es la Ciudad de uhico -

la que se enluta, , , , , , , como que con él ha perdido a su 11áxi

BO cantor, al insigne varón que le consagró por entero, sin la mfn~ 

ma veleidod el largo y laborioso discurrir de su existencia 1 puesto 

que ella fue su primero y Último amor" (1), 

González Obregón que estudió los orígenes de la ciudad, 

como se edificó, la forrnú de vida de sus hnbitantes 1 sus calles, sus 

costuobres; invastigÓ todo nqui:llo que estaba relocionndo con lo ca-

pital de la llueva España y veÍs con pena coco iba cambiando no úni

c~mcnte en extensión, sino también su fisonomía: fisonomía especial 

de posados tiempos, 

M~xico se transformaba, las casas viejas eran derrumba-
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das los techos de modera fueron sustituidos con láminas de hierro,· -

los fachadas cambiaron su estilo, los calles so alargaron y les fue

ron cambiando sus antiguos nombres, todo iba sufriendo •m cambio¡ -

mas don Luis continuaba recorriendo calles, visitando cosos antiguos, 

algunos casi en ruinas, investigando el posado, antes de- que lo ba

rreta derrumbase los Últimos fachados, antes de que el andollio se l;, 

ventase frente a las cosas que se desplomaban y antes en fin, de que 

oyese al contero, indiferente a todo 1 cantar o silbar a la vez que -

labro con tesón lo nueva piedra que cambiará el aspecto de lo que -

vieron nuestros antepasados, iba o evocar sucosos, fochas y costum

bres que pasaron, para que las futuras generaciones no tuvieron que 

excavar entre ruinas del olvido (2), 

Reconocía que el trazo de la ciudad ero del todo irregu

lar, pues hobÍo sido construida sobre los restos de la ciudad azteca 

de tres siglos atrás, lo antigua Tenochtitlan1 "la cual -escribe- -

fue arrasada por los mismos vencidos, porte durante el glorioso si-

tio sostenido contra los conquistadores y porte después obligados -

los indios unos veces por el azote de los encomendoros y otros per-

suadidos por las palabras eloc~entes y sencillos de los primeros - -

frailes, quienes hacían entender que ejecutaban uno buena obra al d;, 

rribor los teocalis, poro levantar templos cristianos" (J), 

Sucumbió el Imperio Azteca, el temido por aquellas tri

bus que había sojuzgado durante años¡ rué tan lamentabl~ el estado 
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en que quedó la ciudad, que Cortés y sus hocbres tuvieron que 

establecerse en Coyoac~n, aquí se discutió durante algunos meses en 

donde hobÍo de fundarse lo nuevo ciudad, algunos opinaban que debfo 

ser en Coyoacón otros en Tetzcoco o en Tacubo,mas se aceptó lo di

cho por Cortés: "que hobÍO de ser en donde hobÍan vencido y en donde 

se hobÍo sentado la antiguo México" (4), Esta primera ciudad, fue p;_ 

queñe, los mejores sitios fueron ocupados por los españoles constru

yendo amplios edificios en algunos de los cuales se usaron restos de 

la antigua población, el Ayuntamiento, la plaza en cuyos derredores 

estaba lo carnicerío, la fundición, los palacios de Cortés que ha

bían pertenecido a Moctecuhzome 1 lo Iglesia Mayor, tiandas y el ga

rrote y picota poro castigar a los sublevados 1 a esto parte se le c~ 

noció como la "Trozo", 

Los indios vivÍan en los ofueros de la ciudod española, 

sus casos eran de adobe o carrizo con techos de romas de Órboles o 

pencos de meguey 1 entre los casuchas se edificaron ermitas dedicadas 

o losSontos de la devoción de los conquistadores, casi siempre se -

construyeron en sitios en donde antes existían teocalis, 

Al principio lo vido se desarrolló en medio de gron alo;:_ 

ma 1 debido a que los indios estabon siempre listos a iniciar lcvant!!. 

mientos y o oponerse a las 6rdenes de los conquistodores 1 pero estos 

poco o poco se fueron imponiendo docinando lo situación y logrando -

que el tecor fuera desaporeciendo 1 osf y a pesar de todos sus defec. 
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tos, ln vidn en ln ciudod se ruS hncicndo tranquila y activa¡ a medi!: 

dos del siglo XVI su vspecto en general había mejorado, se construye-

ron nuevos edificios públicos y particulores1 estos en sus interiores 

guordoban grandes riquezas no únicamente en oro, sino on finos y vo• 

liosos menajes de casa. 

Hsclo esta época, prosigue narrando el Cronista, nuestra 

copítol contaba con ímprunta en la que se hoCÍo todo clase de traba-· 

jos dosdo pequeñas novelas hasta gruesos volúmenes dedicados a lo vi· 

da de algun santo, gacetas con noticias proporcionados por los recién 

llagados de España o Europo en general: habÍO librerías en donde pre-

dominaban los libros do religión aunque no faltaban los do autores de 

griegos y latinos y novelas¡ tenía también lo ciudad su "cosa de com;: 

dias• en donde se representaban autos sacramentales y en algunos oca-

siones comedías populares. 

Al iguol que en la ciudad indígena contobo con vorios • • 

puentes qua servían para comunicarse con los pueblos de lo;; alrededo-

res que en varias ocasiones fueron teatro do heroicos y reñidos lu• • 

chas como los que "atravesaban las cortaduras de la calzada de Tocuba, 

que recuerdan la mcmoroblo derrota de la /loche Triste" (5), Se les da 

ba por nombre el opollído de algún vecino notoblc1 puente de Manzano· 

rcz1 Roldán, llonzón1 etc, o también por algGn hecho o suceso popular 

o de cierto importancia, •Puente del C1Órigo11
1 "de Alvorodo 11

1 "de las 

Guerras• y en algunos ocasiones se les deba el nombre de institucio• 
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nes benéficos, CODO de 11 Jusús11 , 11 Son Antonio Abo.d 11 , "Misericordia", 

etc, 

Estos puentes servían poro poder atrovcsor los acequies 

o conoles que cruzaban la ciudcd 1 eron mes bien el dcsogüc de lo po

blación y desembocnbnn en el lago de Tetzcoco1 en donde habÍO siete 

compuertos que era costumbre obrir por los moñonas poro que se efec

tuoro un cambio de oguos 1 el aspecto de estos conolcs ero hosto cie;: 

to punto asqueroso, pues adcoás de bosuro y desperdicios se veían -

flotando animales ouertos y hasto se socoron cadáveres; oos esto se 

hocía o un lodo cuando codo o~ñona novegobon en sus aguas los conoos 

o cholupos corgodos de flores, frutas y leguobrcs que se dirigían a 

las acequíos mas importantes paro que sus dueños vendieron su merco~ 

c~o en medio de gritos y prcsones1 hosto los cscolinotos de los con! 

les de Lié xicel tzingo y Real 1 donde llego ben los eo~prodores y se su;: 

tíon de lo nocesorio poro los cooidcs del dÍO, 

Aunque oran varios los canales de lo Ciudad, los más im· 

portantes eran: "el Reol 11
1 "b Merced" o "Regino"1 "del Corccn" 1 - • 

"del Chapitel", "del Tetzontlolc11
1 "de Snnto Ano" 1 "de Ucxicoltzin-

go", 

Las calles so l'eÍon casi sicopre encharcndns1 sin bonqu_: 

tns1 sucios e invcdidos por coocrciontcs ambulantes, además de coba· 

llos, vacns1 mulos 1 que hocÍon de ~llos su hogar yo que sus dueños • 

les ponían o los orillos la postura que cocíon cuy tranquilc~ente y 
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despu~s se echaban o descansar; lo mayor porte de los calles lleva• 

bon por nombre el de un personaje o hecho importante, 

Las plazas servían mas bien de mercados públicos, chiqu_: 

ros, ordeñas de vaca 1 matanza de animales y a'unquc el Ayuntamiento • 

trató de cocbiorlos a otro lugor 1 rué inútil pues ya existía la cos· 

tumbre y el pueblo se opuso, rué hasta años mas tarde cuando se lo· 

gró ef,1ctuar el cambio, 

Eran las campanos de Catedral y de sus Iglesias, las que 

regÍan con sus toques lo vida de sus habitantes, desde que amanecfo 

llamando a los príceras misas hasta posada cedia noche en que se es• 

cuchaban las campanos de los conventos paro que se reunieron los mo.:; 

jos o frailes poro rezar "los moitines"1 ol tañer de los compones se 

escuchaba por doquier, hobÍn toques de alegría, de entusiasmo y to· 

ques mcloncÓlicos 1 pausados, fúnebres; solamente so dejaban de oir • 

del Jueves Santo al S5bado de Gloria. A través de ellos el pueblo se 

enteraba de lo hora 1 o del hito o fracaso del algún suceso importa.:; 

te 1 como en el 8 de abril de 1811 1 se enteró qua los primeros caudi· 

llos de Independencia hobfon sido prisioneros, cos en esto ocasión • 

tuvieron doble significodo 1 pues para los españoles fueron alegres, 

a todo vuelo, y para ol pueblo de gran tristeza. 

En el siglo XVII la ciudad creci6 en pobloci6n y edifi-

cios, en esta ~poca nuestra ciudad fue mas religioso, se construye

ron monasterios e iglesias y el Santo Tribunal de la Inquisición, ·-

--·---~-- ---------·---
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que se había implantado en 1571 1 adquirió gran apogeo y perseguía a 

toda clase de herejes aun sin estar seguros de su culpe y efectuaba 

numerosos Actos de Fe¡ mas a pesar de su extremada beatitud en la -

vida privada había quienes la llevaban con poca honestidad abusando 

de sus posiciones llegando hasta el escándalo y entregados al vicio. 

rué en el siglo XVIII cuar,4o progresó lo ciudad moral y 

materialmente, cambió su aspecto: los canales fueron "ccgcdos11
1 des~ 

pareció el mercado de lo plaza principal, su estableció al alumbra

do, fuentes de agua de uso común, se pusieron placas con los nombres 

do las callos y los números de las cosos, baños públicos esto rué d_: 

bido o lo intcrv¡mción del Virrey de la Nueva España, conde de Revi

llagigedo¡ la culturo alcanzó gran importancia pues con gran natura

lidad los hobitontes acudían a los bibliotecas do la Universidad y -

Catedral, 

Durante tros siglos la ciudad fue evolucionando según se 

le permitía y a pesar de los defectos y sufrimientos de las clases -

sociales bajos, la vide so desarrollaba tranquila y apacible poro -

los opulentos, 11 reglamcntoda por lo campano del templo vecino, leva!! 

torso con el albo, asistir o lo miso de lll/Jñana 1 desayunarse con esp.!! 

meso chocolate y sabrpsos bizcochos: comer de los doce a lo uno, el 

suculento caldo, el arroz con pollo, el puchero indigesto y otros -

platillos por el estilo¡ dormir la siesta poro merendar después ir -

al poseo en coche de sopandas y acostarse a lo hora de quado 11 (6), 
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Pero esto aparente tronquilidod se vió turbada por los 

sucesos históricos que tronsforooron la colonia en un país indepen

diente y después en un país soberano, tras largos luchas pora deci

dir su gobierno y organización, 

Junto con los corabios sociales y polfticos se transfor

maron les costumbres, trojes, monumentos, edificios, se fu~ ol\lida!! 

do lo antiguo vido 1 a lo que GonzÓlez Obregón pretendió resucitar 

y aprosar con sus cantos y leyendos1 casi un siglo después, 

Ho es que se opusiera don Luis al cambio que había su

frido lo ciudod 1 sobre todo que ero en beneficio del pueblo; pero -

pensaba que dicho c0mbio, debía haberse efectuado do acuerdo con -

nuestro posado mitad indígena y mitad español, mas no por una mez

clo de costumbres europ~os; "ahora 0n uno mismo casa se rezo a la ª!! 

tigua 1 se viste a la francesa, se come a la italiana y a lo gente se 

le trata a lo yankee paro no perder el tiempo" (7), 

Gran interis puso González Obregón en su obra, le causa

ba pena ver como se iban olvidando las costumbres mós antÍguos1 las 

leyendas, las tradiciones y oás a~n como se sustituían los nombres -

de las calles que formaban parte de nuestra Historia; nombras evoca

dores que iban de acuerdo con &11as 1 p¡.r otros que no nos dicen Mda 

y carecen de todo sontiz:üento patriota1 "la historia de todas las • 

ciudades tiene mucha relaci6n con los nombres de sus calles, histó

ricos unos y legendarios otros" (8), 

,..,..-·---r-.- ··--·-·-~-----------·-
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En la ciudad ozteca las calles eran de tres clases: de 

agua, para uso de las conobS1 de tierra y de tierra con agua; al • 

efectuarse la conquista e iniciarse la reconstrucción de la ciudad 

sobre las ruinas de Tenochtitlán, las calles de agua se cegaron y 

se fueron enpedrando facilitando su tránsito por éllas1 el aspecto 

de las calles eran un tanto desagradable como hemos visto con ante 

rioridad, 

Los nombres de las calles les eran dados por la icpor-

tancia de un ciudodano1 por los sucesos que en éllas se verifica-

ron, por los colegios fundados on aquello época, cosos de bonofi-

cencio1 Órdenes religiosos y nombres indfgenas; es por eso que Go~ 

zólez Obregón decidió efectuar un dotollado y minucioso estudio s~ 

brv Óllas1 fijó su otvnción en lo ~poca do doninación espoñola y -

obtuvo interesantes notos ncorca de la historia do la ciudad de -

M6xico, 

So podrÓ decir quo don Luis, ol rocorrur e invostigor 

ln ciudad y los archivos para adquirir el conocimiento m:is exacto, 

reviv{a los hechos que estudiaba; asi siguió el poso de frailes y • 

monjGs n los conventos¡ do virreyes, alcaldes y alguaciles a polo-

cios; fu5 tras doctores, inquisidores y catedrÓticos poro prescn- • 

ciar los actos en lo Universidod 1 osuntos de fo y clases on los co-

logi os¡ disfrutó do los fiestas religiosos y profanos quo tonfon e~ 

mo ; retexto la 11 ego do o despedido de un virrey 1 el noc!,iento de • 

1 
! 
t 
l 
! 
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olgÚn infonte1 lo cononizoción de un santo, los cuales cron ?menizo

dos con ruegos ortificiolas1 corridos de toros, carros alegóricos y 

arcos triunfales, 

El poeta Rafael LÓpez con una intuición Único que justo-

mento el poeta posee, aprendió curiosamente lo figuro del propio -

Don Luis y lo recreo tronsportÓndolo vestido y todo o lo coloniol o 

la 6prco de los oidores .y virreyes de lo Nuevo España. Observe el --

lector lo que Rafael LÓpez nos transcribió en su encontodoro poes!o 

dedicado o su admirado. cronista: 

LUIS GONZALEZ OBREGO/I 

Tros de los espejuelos el ojo obscuro y ledo 

recelo lo nirode de un malicioso oidor 

quo hubiere ocó venido de lo antiguo Toledo 

a estudiar el proceso de algún Conquistador, 

Todo 61 es uno vivo leyendo, Es un remedo 

de los sombras que evoco, Y su risueño hucor 

olejoro lo murrios de Rcvillagigedo 

con sus bellos historias de docto sobidor, 

A lo hora de nono, cono un viejo prim:ite 1 

oficio en una jÍcors ritual de chocolate; 

y ye en su lecho de solterón aburrido, 

esto bueno persono de orroigo y calidad, 

--mientras vuelve la hoja del libro proforido--

oye en lo colla el poso de la Santa Hermondod, .. (9) 

! 
{ 
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Poro resucitar aquel posado colonicl y d3rlo o conocer el cronista r: 

loto en forma amena, los sucedidos en ciertos calles o los cu:iles se 

deben sus nocbres, 

LA CALLE DEL PUENTE DE ALV:,R~DO 

El orígen de su nocbre doto desdo los priocros años do la 

Conquisto, lo secedido en élla rué cocentodo entre los conquistado-

res posando despuSs a los poetas y cronistas que lo repitieron cons-

tantemente asegurando una verdad que no r,~ sino uno falsa leyenda. 

Según cita, al retirarse los españoles de Tenachtitlan 

porque la situación ero oós crític~ cada momento, Pedro de Alvorado -

"al llegar o la tercero cortadura de lo calzado de Tlocopan, clavó su 

lanza en los objetos que asomaban sobre los aguas, se echó hocio ode-

lanto con todo el impulso posible y de un Sllto salvó el foso", (JO) 

Este hecho, impuso el nombre o une de nuestras principa-

les calles que aún hoy en dÍo se llamo "Puente de Alvorado" y en la -

que se conservó por rnuchos oños un puente y una z:i.nja que corría. de -

Norte a Sur, 

' Lo cierto es que lo noche del JO de Junio do 15201 en me-

dio de profundn obscuridad y fuerte r.guaccro, los extranjeros o la o;: 

den de Cortb, quien decidió abandonar la ciudad debido o los conti-

nuos ataques de los mcxiccnos 1 abandonaron el pohcio de Axoy3cctl en 
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silencio; más no podían coninor con la rapidez deseada y ero natural, 

pues aporte de qua el piso estaba cubierto de lodo y onchnrccdo, los ¡ 
f ¡ 

hombres llevaban sobre sí un gran peso, sus armas y oro, que no dese! 

bon abandonar, ésto ocnsion6 que el puente de lo esquino de Sonto Is! 

1 
bel se hundíoro, 

A pesar de sus esfuerzos por no ser descubiertos, uno mu-

jcr diÓ lo voz de clamo el misoo tiempo que los centinelas mexicanos 

dnbon lo voz de guerra, en linos momontos se vieron rodeados de canoas 

cargadas de guerreros, algunos fugitivos puiiívron continuar la oorcha; 

paro otros se quudcron inconunicados nl cocr el puente, se sintieron 

aterrados, srítobon, coobotícn y h•CÍon grandes esfuerzos poro s¡¡lva~ 

se, los aztecas atocoban o los cspoñolcs con gron denuedo; es en este 

momento cuando cae cuerto lo yc0u¡¡ du Pedro d.; Alvarado, y éste, sólo, 

cubierto de borro y defendi<Índosé de sus enemigos troto de pesar uno -

acequio, ve que Ssto tiene una viga otravesadc y posa ol otro lado, -

nontondo en seguido en los oncos de un cobollo de uno de sus cocpoñe-

ros, poniéndose fuero de peligro, 

Con ~sto se d.isnfontu el "salto de Al vorado" y se cornpru,;; 

bo con lo qu" dijo, el acusúrsclc de hohcr cbondonodo o sus cocpoñe-

ros: "solo e mnl herido, 1l el cavallo aucrto o vibndoce desta manero, 

pase dicho paso: e no me lo habían de tenor a !!al ni dárseMlo por -

cargo, pues fu~ milegro pcdeme escapar, e no lo pudiera hacer sí no 

fuera porque uno do cavallo ostaba en la otra porto, que era Cristóbal 
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Martín de Gacboa 1 quo mo tonó a las ancas de su cavallo e ne sal vÓ" 

(11). 

Así coco este sucedido, que se convirtió on leyenda y -

que dió el nombre a una de nuestras calles, existen muchos en nues

tra ciudad, Gonzalez Obreglm los estudió con detenimiento y nos pre

senta la leyendA 1 pero con bases ve!'daderas 1 en forma amena y clocuen 

te, 

LAS CALL¡;s DEL moro TRrsrE 

Dice don Luis en esta leyendo, que en las calles que aho

ra son la. de Correo Mayor y la. del Carmen, y que entonces se llama

.han del Indio Triste, corría de boca en boca una antigua tradición -

que la contaban como cierta y verdadera, que a raíz de la conquista -

el gobierno español se propuso proteger a los Indios nobles que ho- -

bÍan caído prisioneros en la guerra, con el objeto de que éstos les -

sirvieran a los nobles españoles, otros se presentaron voluntarios -

alegando que recibían malos tratos del Emperador /Joctecuh;:oca II. 

~n realidad lo que hacÍon los castellanos ero utilizarlos 

como espías poro que en c0so do quo los naturales qui~ieran levantar

se contra los españoles, inrecdiotamentc éstos lo supieron y sofocar -

el fuego do lo conjura. 

En una de los casos de v;to coll~, vivfo allÓ por el Si

glo XVI uno do aquellos indios nobles que, o combio de su servilismo, 
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recibía los· favores do sus nuevos omos, Esto indio poseía cosas sun

tuosas en la ciudad, sementeros en los cnmpos, ganados y oves do co

rral• Tenía joyas, anillos, collares de vordcs chalchihuitcs, cacles 

de cuero do pita tojida 1 en una pol,.bro 1 un verdadero tesoro y obras 

de orto, 

Este indio, hobÍo recibido el bautizo y comulgabo 1 oío -

misa y sorconcs, pero en el int~rior do su coso túnÍn un so.ntocalli 

privado como orntorio porticulor 1 con imá~·~nes cristianos, poro ren

dir culto a muchos idolillos do oro y piedra que eran efigies do los 

dioses que él veneraba, 

Con s.us cultos cristianos engañaba a los frailes y tam

biSn engañaba llevando uno vida disipcda 1 con plocorcs carnales que 

le prodigaban sus muchos manc0bas 1 y entregado a los vicios do la g~ 

la y la embriaguez hortÓndosc con grandes jarros de pulque; 

El indio aquel acabó por cmbrutcccrso1 viviendo atormen

tado por el temor de los iros de sus dioses, acabando por enflaque

cer; a tal grado que por el vicio perdió lo memoria y olvidó el pa

pel que el virrey le habÍo oncornondodo 1 y cuondo cenos se diÓ cuenta, 

los suyos estobon tramando una conspiración en lo que seríon degoll;! 

dos todos los costellonos y so hobíon de cocer sus cornes, 

Poro el virrey supo o tiempo lo de lo conjuro y ejecutó 

a los rebeldes con todo rigor, poro tal vez viendo al indio descuid~ 

do todo consumido por sus vicios 1 resolvió dejarlo con vido 1 poro --
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quitándola todas sus cosos, sementeros, joyos y todos sus bienes, 

El pobre indio se quedó de b noche a lo moñono sin ho-

gar, Los ~ujeres lo abondonoron, no tenb con que sotisfoccr sus -

apetitos de su GUln 1 ni con que opogcr su sed di! pulque, y cosi deE 

nudo, hundidos sus ojos, flaco que eron sus puros huesos, se nante-

nía de la licosna en cuclillas "sentodo coco se scnbban los indios, 

percanccío en la esquina de los colles que licitaban las cosos que 

había sido su magnífico aorodo"• (12) 

El indio, se pasobo noches y dÍos enteracenté incóvil -

cruzados sus brazos por sobre sus rodillos, con lo rorado vogn, y -

con la tristeza que lo estaba consurnim,Jo veía posar onte él los --

gentes indiferentes algunos, y burlonas otros le lloaobon el indio 

triste, 

Dicen que el indio dejó de comer algunos dÍas hosta de-

jorse morir de hambre, de sed, y de tristezo profunda, que unos -

frailes franciscanos recogieron su cuerpo inanimado y lo llevaron a 

enterrar al cementerio de lo iglesia ds Santiago Tlcltelolco, 

Y también cuento lo trodición qi:e el virrey ordenó la-

brar en piedra uno efigie de aquel indio triste y llorón, y que eso 

estatuo estuvo muchos años en aquel sitio hosta quo fu~ quitado de 

allí y llevado primero a lo Academia de Bellas Artes y despub al LI!! 

seo Nacional, en donde puede verse ahora en el gran solÓn de monoli-

tos. 

-:~~,....--------·~· __ ..... .,..._,_,, ···-
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M.\s adelante nos cuenta el Cronista, quo la Historfo, -

severa o impía, niega la tradición, y quu lo cierto y verdadero os 

que no se ha puesto de acuerdo con ost<1 asunto, pues en aquellas -

calles existió ol Palacio de Axayacatl 1 señor de los oztccns1 y que 

do allí procedía la estatua del llamado "Indio Triste"¡ que ostnbl! 

cido en ese lugar el cuartel do los españoles, durante la conquista, 

y por la postura quo guardaban las manos de dicha estatuo, rué apr~ 

piada para colocar entre éllos una bondern, 

Y nos siguu diciendo que otros devotos de la Historia,

juzgan que cfoctivancnto ohÍ existió el cuartel da los conquistado

res y que tnl estatuo ora uno de los portaostondortes que so encon

traba on el Zcmplo Mayor dol Dios Huitzilopochtli, "como puede com

probarse examinando las láminas jeroglíficas que nos cons.1rv6 ol P, 

fr, Diego Durán, en su Historia do las Indias de la Nueva 'i:spoña 11 • 

(lJ), Hoy puede vorse en el /Jusao a la puerta de entrado del salón 

de conolitos, 

La estatua rué sin duda o dar en poder de alguno da los 

conquistadores, quien como ero costucbre ontrc éllos, la colocaría 

en la esquina de su caso 1 en donde viéndola el vulgo conen7.Ó n lla• 

marla con el nombre ,;e "Indio Trist•" y acabó por llaoarle así a -

las calles donde estaba, por al misco nombre, 
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1 COHCLUSIONES 

1 
·' 

Coco final do este estudio podemos decir que lo idea 

del Cronista fue despertar el oc;or del pueblo hacia nuestra Hist.9_ 

ria y paro ello lo presento en formo amoblc 1 pintoresco, con cier-

ta tendencia novelesco poro sin despojarlo de lo verdad ni dejar -

de apoyarse en auténticos referencias, 

P~ro 51, la Historio no solo la for~on los persona--

jes o hechos conocidos, lesnas nombrados, sino que ha de compren--

der o todos aquellos que lo han forjado, por insignificantes que -

seon sus actuaciones. 

/,sicismo, los diferentes épocas do nuestros pasado -

tendrán que ser estudiados en detallo, yo que solo osí podremos C.9_ 

nocer el pos0do histórico nacional, aún por duros que nos parezcan. 
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No es do oxtroñorso que un honbre con toles ideos se 

hoyo dedicado o lo resurrección del posado coloninl, el cual pcrm,: 

nacía ignorado por ln n.,yorÍa del pueblo mexicano, pues los que se 

referían a él, sólo se conformobon con exponerlo en frogoentos que 

sacaban de los archivos y que Únicomentc cron leídos y conprendi-

dos por los eruditos, 

A posar de que algunos investigadores reconocían y -

dcclorob:in coco Único posado histórico o las culturas indÍ.genas, -

demostrando su 0rnn rencor bocio Espoñn, Don Luis, se dccloro en -

favor do 10 C~lonio, con el fin de dor o conocer que los costunbres1 

tradiciones, leyendas y sucosos do eso époco 1 son también porto do 

los orígenes dP. lu Historio llacionol 1 y ol irlo dando u conocer l~ 

graría que so nccntuJrn oós el scntioiento de mexicanidod, 

llos no por haberse declarado en fnvor de h Colonia, 

desconoce lo grandioso d<Jl movicicnto de Indepcndencin 1 pues el -

pueblo o través de él ohtuvo mojares condiciones de vida y el país 

alcanzó gran desarrollo en g<Jnernl ¡ con lo que no está de acuurdo 

es que dcsdu lo Consumación de Independencia, copiozsn o surgir -

novinicntos, luchas, oposición o los gobiernos qu0 no dabon un mo

mento de tronquilidod y con ésto, el pueblo tuvo que ir cocbiondo 

su romo de vida, aceptando influencias extranjeros y h~ci0ndo a -

un lodo nuestra nocionalidod, 

Lo obra do González Obregón es como un mensaje para 
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nosotros, nos llaca a seguir invostigond< los poquaños detalles 
0

do' 

épocas posados con el fin de ir restringiendo los comoios 1 los in-

fluencias extraños que nos hocun que hogonos o un lodo nuestro ser 

" . como nocion ~oxic~no, 



Como guía pura los lectores de Don Luis 

González Obregón, conviene tenor en cuo~ 

ta lo nuevo nocenclotura; nosotros nos 

henos preocupado en establecer los non-

bres antiguos y codernos de las calles 

más típicas y de las que form0bon la o~ 

tigua traza .... 
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tlOL!BRE ANTIGUO 

Colla de los 1\l6Uocilcs Uoyores 

Calle de Anolco 

Calle de Apello 

Calle de los /1rrepcntidos 

Calle do los i.terozonos 

Callejón de Avi:,ez 

Calle de los Ballesteros 

Calle del Baratillo de Cebollos 

Calle de lo Bueno Muerte 

C~ lle de los Bergantines 

Colle de Copiro 

Calle de lo Carnicería 

Calle de Cadena 

Calle do los Carreros 

Ccllc de los Causas 

Collc del Colegio de Cristo 

C0lle del Conquistador 

Calle de la Chico 

Calle de los Doncellas 

Calle de Escerolda 

Calle de la Encarnación 

Calle de Fernando VII 

Calle de la Guurdio 

Calle de los Guyos 

Calle de San f!omobono 

Calles de Ixtapolopon 

Callejón de !llescos 

!IOMBRE MODER!IO • 

Bolívar 

;,reos de Bclec 

l/o de ,\yuntomiento 

60. y siguientes del.Correo lb· 

yor, 

República Argentina 

2 de Abril 

Rep, de Cubo y Allende 

/1opudio 

So. de Son Jerónioo 

1o. de Guoterola y siguientes 

Callejón de Monter:i 

Rep. de Honduras 

Vcnustiono Carranza 

Isabel lo Católica 

Corregidora 

Donculas 

Puente de J.lvorodo 

Collojón de Pojoritos 

Bolívar 

/,venido llodero 

Luis González Obregón 

Callejón do Son Jliguel 

5 de tloyo 

?a, de Uosones 

Avenido Ju5rcz 

Pino SuÓrez y Av, Argentino 

lo. y 2o. do Pedro /,scencio, 
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NO!!BRE ANTIGUO NOUBRE UODERNO 

Calle de lo Joyo Ja. y 4a. del 5 de Febrero 

Calle de Jesús 4a, de República de El Sal vodor 

Calle de Jerónico LÓpcz Palea 

Callo de Uertín LÓpcz Carpintero Vcnustiano Carranza 

Calle do. l!ocuitlapilco Ba. y 9a. dol 5 de Febrero 

Calle de lo Cerrado de lo l!ise- Doña ~arÍc Rodríguez del Toro -

ricordia do Lazarín 

Calle de llontealcgre Justo Sierre 

Callo Mi.llán Venustiano Carranza 

Calle Huevo 4 •• de Uruguay 

Calle de Necetitlán Ultioas del 5 de Febrero 

Calle de los Oidores :.venido Isabel la Católica 

Calle de Otuzantla nozuclo del Hornillo 

Calle de los Ollerias Filocono !loto 

Calle del Páramo y del Dr,Orieto Uruguay 

Calle de lo Peloto Revillogigcdo 

Calle de los Perros 2a, de Guatemala 

Calle de lo Perpetuo lo, do lo Rep, de Venezuela 

Calle de lo Pila Seco Jo y 4o, de lo Rep, de Chile 

Colle del Parque dol Conde 5o. de Rep, do El Salvador 

Calle de Pitzocalco Plazo de Comonfort 

Calle del Dr, Puga 6a, y 80, de Jesús l.loría 

Calle de Alonso Ramírez de Vorgos Cuba 

Calle de !Westro Señora del Ro-

sorio 

Calle de Tocubo 

Calle de Tepontitlán 

Calle de Son Felipe de Jesús 

2o, de Pino Suárez 

Algunos calles lo conservan 

Callejón de LÓpez 

Ja, de Regino 
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NOIJBRE ANUGUO 

Calle de los Sepulcros do Snnto 

Dooingo 

Calle de Tihurcio 

Calle do Villerías 

Calle del ViMgre 

Callo de Venero 

Calle de Verga"ª 

Colle de Xihuitongo 

Callo de Yopito 

Calle de Zaragoza 

NOMBRE MODERNO 

RepÚblics do Brasil 

2o. de Uruguay 

Filocono Mato 

la, do Corroo Yoyor y la, de -

del Coreen 

4a, de Mesones 

la. y 2o. de Bolívar 

San Salvador el Se"º 

2a, y la, del Buen Tono 

2a, de lo Corregidora 
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CALLE DE LA BUEN/, !.!UERTE - Hoy 5o. de Son Jerónimo, 

Los religiosos de la Orden de Son Comilo cron llocodos de preferc~ 

oia por los coribundos1 poro recibir los guxilios rcliGiosos¡ so~

lÍon salir del convento por lo puerto falso que debo hocia aquello 

calle que ol pueblo llamó do la Bueno l!uerte, 

CALLE DE LA CERCA DE St.NTO DOMINGO - Recibió oso -

nombre porque en uno de sus aceros estaba lo cerca o bordo do lo -

huerto del convento de los frailes dominicos, Hoy Jo, de Beliso-

rio DocÍnguez, 

CALLE DEL COLEGIO DE lliílAS - Llonoda osÍ porque. en 

el siglo XVI so fundó en eso colla el Colegio de Nuestro señora de 

lo Caridad poro doncellas pobres y huérfonos 1 por lo que tocbién -

fue conocido con el noobro de Colle do los Doncellas. Lo calle es 

conocido ahora con el hOmbrc de 4o. de Bolívar, 

C1\LLE DE COCHER/,S - Durante cucho tiecpo existieron 

en 6110 los cocheros de los inquisidores, hoy llevo el nombre de -

lo. de República de Colocbia, 

CIJ.LE DEL El!PEDRl.DILLO - Fue uno de los primeros c~ 

lles que se ccpcdroron1 hoy es conocido con el nombre de Monte de 

Piedad, 
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CALLE DE Lt.S ESC/,LERILL/,S - Hoy es Guat\lnolo1 hoy dos 

versiones acerco de st1 nombre, unos aseguran que fue por las escale-

rilles que deban subido el atrio posterior de lo Cotcdrol 1 y otros -

afirman que fue por haber tenido hacia esto calle, entonces princi-

pio de lo calzado de Tocubo 1 el tccplo de Huitzilopochtli los cscal;, 

rillos que conducían o su plataforma superior, 

C,\LLE DE !!ET.EROS - Después de lo /,cequia y hoy la, de 

la Corregidora, Su nombre primitivo se debía e que en Ólla se cnco!: 

traban cst 0bleciJos los e>pcndios de azúcares y mieles procedentes -

de las hociendos, 

CALLE DE ~ONTE•LEGRE - Por haber vidido en éna duran 

te el siglo XVII, el Lic, Jerónimo Gutiérrez de Uontealegre 1 Correg~ 

dor de la ciudad, - Después se le icpuso el nombre de 5a. de Donce

les y Últinamente el del maestro Justo Sierra. 

CALLE DEL PUEllrE D¡; ltOllZOil - Debe su nor.bre porque v~ 

vió durante el siglo XVII el Escribano Real don Juan Monzón Salcedo, 

Despu~s se llamó 9a. del Espíritu Santo y hoy Isabel la Católica. 

C/,LLE DE SAtl FELIPE DE JESUS • Cuenta la tradición p~ 

pular que en la casa que estuvo antes marcada con el NÚm, 51 nació -

Felipe de las Casas, promártir mexicano,- Hoy se llamo 3a. de Rcgi-

na. 

CALLE DE VERGARA - Debe su nombre al llacstro de Campo 

......... ......, ...... ..,.-.~..,. .. r-------·---------_,.,.._,-_, . ....,..,,...~ ..... ,,-;:",~,-.,---
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don Antonio Urrutia da Vergara1 qua vivi6 en élla a mediados del si-

glo XVII,- Fué uno de los vecinos más notables de la ciudad por sus 

riquezas.1 por los puestos que desempeñó, por los beneficios que hizo 

y por su amistad con los virreyes, - Hoy se llama 1a, y 2a. de Bo-· 

lÍvar. 

C/,LLE DE ZULETA - Por haber vivido en élla el Capitán 

don Cristóbal de Zulata1 llevó mucho tiempo este nombre y hoy se de-

signa con el de Yenustísno Carranza •. 

1 
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