
CIVDAD
DE LOS ÁNGELES

M E M O R I A S ,  I M Á G E N E S  Y  P A L A B R A S



Memorias, imágenes y palabras

CIVDAD

ÁNGELES:
DE LOS







H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
Mtro. Adán Domínguez Sánchez
Presidente MuniciPal

María Lucero Saldaña Pérez
secretaria del ayuntaMiento 

Leobardo Rodríguez Juárez
regidor Presidente de la coMisión de arte y cultura

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA  
DE PUEBLA
Fabián Valdivia Pérez
Director General

Mauricio Pardo Ruiz
Subdirector de Desarrollo Artístico, Cultural  
y Patrimonial

Miguel Ángel Quintero Cruz
Subdirector de Difusión Cultural 

Xspiany Nayaf Sierra Ramón
Jefa del Departamento de Exposiciones

Diego Rodríguez Moreno
Coordinador de Fomento a la Lectura y Editorial

Juan Carlos Figueroa Cortéz
Coordinador de Diseño 

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES DEL IMACP
Luis Roberto Rodríguez Aguilar
María Fernanda Gutiérrez Hernández 
Emmanuel Salas Merlyn
Rocío Ramírez Yonca
Carlos Urcid
Aixa Recek Matta

GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO  
Y PATRIMONIO
Berenice Vidal Castelán 
Gerente 

ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE PUEBLA
María Teresa Cordero Arce
Directora 

COLECCIONISTAS
Lilia Antonia Martínez y Torres
Pedro Sardá Cué
Pedro Mauro Ramos Vázquez
Jesús Manuel Hernández 
Colección V-Rosete

COLECCIÓN ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL  
DE PUEBLA
Colección Ayuntamiento de Puebla

COLECCIÓN BIBLIOTECA PALAFOXIANA
Colección Museo José Luis Bello y González

AGRADECEMOS EL APOYO DE LAS SIGUIENTES 
INSTITUCIONES POR EL PRÉSTAMO DE PIEZAS DE 
SU ACERVO PARA LOGRAR ESTA EXPOSICIÓN
Oficina de la Presidencia Municipal 
Archivo General Municipal de Puebla
Biblioteca Palafoxiana
Museo José Luis Bello y González
Museo del Estado “Casa de Alfeñique”

Textos: Fabián Valdivia Pérez, Pedro Sardá Cué 
(Meditando las Calles de Puebla).

Fotografía: Ignacio Alberto Vega Sánchez,  
José Pérez Torrealba (p. 218), Andrés Lobato  
(p. 32), Fabián Valdivia Pérez.

ISBN: 978-607-8977-13-0
− 
D.R. 2024 Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
Avenida Reforma 1519, Barrio de San Sebastián.
C.P. 72090, Puebla, México.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. 

i m p r e s o  e n  m é x i c o



Índice

Presentación

En el principio…un documento

La muy noble y muy leal Ciudad de los Ángeles

Una ciudad multicultural

El gran Hugo Leicht

Los mensajeros del Plan Divino

El fin de una época

La identidad poblana tiene alma de papel:  
Enrique Cervantes y sus obras sobre Puebla

El orgullo local y los libros de Puebla

La Octava Maravilla del Nuevo Mundo

De la Puebla de los Ángeles a la de Zaragoza

La imaginación en torno a la Fundación 
de la Ciudad de los Ángeles

A Vuelo de Ángeles

El agrimensor que cuidó la memoria de la ciudad,
Pedro López de Villaseñor

La ciudad angelical bajo ataque

El paso del tiempo

P.7

P.13 

P.33 

P.49

P.65

P.81

P.97

P.113

P.129

P.135

P.145 

P.161 

P.177

P.193

P.209

P.219





Esta exposición presentó manuscritos resguardados en el Archivo General Muni-
cipal, así como obras de diversas colecciones de nuestra ciudad tanto públicas 
como privadas, además de libros de la Biblioteca Palafoxiana. Todo este maravilloso 
conjunto de obras, reunidas por primera vez, permitió a los visitantes descubrir y 
reencontrarse con su ciudad, con su memoria y sobre todo con los recuerdos que 
evocan las imágenes presentadas.

Esta exposición permitió cumplir el compromiso de acercar a las poblanas y po-
blanos a su historia e identidad, así como diversificar la oferta cultural para celebrar 
el origen y fundación de nuestra ciudad. 

Me llena de orgullo presentar este catálogo, donde las obras presentadas permi-
tirán agitar la memoria de nuestra vivencias en cada una de las históricas calles del 
Centro Histórico, pero también descubrir momentos y hechos cruciales que muchas 
veces han quedado diluidos con el paso del tiempo. 

Deseo que lo disfrutes, estimado lector y que en cada página descubras mas razo-
nes para estar orgulloso de vivir en una ciudad con más de cuatro siglos de historia.

Adán Domínguez Sánchez
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L

PRESENTACIÓN

Para celebrar los 491 años de fundación de la Ciudad de los Ángeles, 
hoy Cuatro Veces Puebla de Zaragoza, el Ayuntamiento de Puebla,  

a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, organizó la 
exposición “Civdad de los Ángeles: Memorias, imágenes y palabras”  

en la Galería del Palacio Municipal.
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Por estas razones, el catálogo de una exposición artística significa siempre un 
ejercicio para la permanencia de la memoria cultural, visual y material a través del 
conocimiento de las obras expuestas, su selección y las ideas en torno a ellas en 
un momento determinado, que quedará marcado a través de las páginas de esta 
obra editorial

Queremos que el catálogo de la exposición “Civdad de los Ángeles: Memorias, 
imágenes y palabras” se convierta en un referente sobre las imágenes y textos que 
con los siglos han delineado y formado la identidad angelopolitana. Pero además, 
queremos que la experiencia que los visitantes tuvieron al visitar esta exposición en 
la Galería del Palacio Municipal pueda ampliarse con este texto, ya que la curaduría y 
acciones de mediación en el marco de “Civdad de los Ángeles: Memorias, imágenes 
y palabras” permitió recordarlo que los espacios expositivos deben ser lugares de 
creación de conocimiento, difusión de saberes y lugares de diálogo permanentes 
para la construcción de una mejor ciudadanía.

Fabián Valdivia Pérez
D I R E C T O R  G E N E R A L  I M A C P

PRESENTACIÓN

Desde su origen, el libro ha sido un gran mensajero de información que 
atraviesa el tiempo y el espacio para establecer diálogos con lectores 
insospechados. Esta es, justamente, una de las virtudes esenciales del 

libro: su capacidad de reconstruir ideas y de transportar conocimiento 
entre personas que aunque nunca se hayan conocido pueden entablar 

un diálogo a través del papel, la tinta y las imágenes, a partir de la 
lectura y de su poder evocador,.
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En el  
principio…un 
documento
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CÉDULA REAL 1532
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El que nuestra ciudad cuente con un título tan temprano, otorgado a un año de su 
fundación, es una prueba fehaciente de la voluntad real de crear un espacio especial 
para los españoles “vagabundos” a los que nada tocó de la conquista militar del Nuevo 
Mundo y de querer propiciar con ello un nuevo orden social donde el encomendero no 
tenía cabida alguna. 

El real documento fue emitido en Medina del Campo el 30 de marzo de 1532, por la 
reina gobernadora Isabel de Portugal, validando con ello la existencia de la población 
recién erigida en el valle de Cuextlacoapan, que hizo realidad el deseado proyecto es-
pañol de fundación de una “república de españoles y para españoles”, siendo el encar-
gado de ejecutarlo, a nombre de la Real Audiencia de México, su oidor, el Lic. Juan de 
Salmerón, quien garantizó la supervivencia de la nueva Puebla concediendo, a nombre 
del rey, prerrogativas especiales a los fundadores y primeros pobladores que sentaron 
sus reales dentro de su traza urbana; privilegios que llamaron la atención aún de pe-
ninsulares asentados ya en otras ciudades del interior de la Nueva España, incluso de 
la propia ciudad de México, pues la exención del pago de impuestos por treinta años, 
junto con la asignación de un solar para edificar su casa y la dotación de “suertes de 
tierra” en el fértil valle de Atlixco, eran ofertas difíciles de rechazar hasta por los propios 
españoles llegados sobre todo de la región de Andalucía.

Es importante destacar que esta fundación no fue concebida ni como villa ni como 
pueblo, sino como Ciudad por Mandato Real y así lo asientan los documentos emitidos 
por la corona, como la Cédula Real que otorga el título de ciudad a “un pueblo que se 
decía Puebla de los Ángeles entre Cholula y Tlaxcala”. 

Contar con un título tan temprano, otorgado a un año de su fundación, es una prue-
ba del impulso que tuvo el proyecto de crear la Ciudad de los Ángeles, hoy Cuatro 
Veces Heroica Puebla de Zaragoza.

Por su trascendencia histórica, la Cédula Real fue distinguida en el programa Me-
moria del Mundo México, América Latina y Caribe de la UNESCO en octubre de 2015.

La Real Cédula que otorga título a la Ciudad de los Ángeles, 
seleccionada como Joya Documental destacada del Archivo General 
Municipal de Puebla es el acta fundacional de la ciudad capital del 
estado, razón por la cual a este tipo de documentos se le conocía 

también como Cartas Puebla, por la acción de poblar.
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La Reyna

Por quanto los nuestros oydores de la nuestra abdiencia y chancillería Real de 
la nueba/ España han poblado de cristianos españoles un pueblo que se dize la 
puebla de los angeles/ que es entre cholula y tlaxcala. Por ende por la voluntad 
del emperador mi señor/ y yo tenemos quel dicho pueblo se ennoblezca y ugmente 
y otros se animen/ a bivir en el es nuestra merced y voluntad que de aquia 
delante se llame e yntitule/ cibdad de los angeles y mandamos que los vecinos 
y personas que al presente biven/ en la dicha cibdad y los que de aquia delante 
fueren a bivir a ella no paguen/ alcavala ni pecho por termino de treynta años 
primeros siguientes que/ corran y se cuenten desde el dia de la fecha desta mi 

cedula en adelante/.

yo la Reyna

Por mandado de su majestad Jhoan de Samanos 

Vuestra majestad da titulo de cibdad a la puebla de los angeles y hace merced a 
los vecinos della que por termino de xxx años no paguen alcabala ni pecho.

Nota: Esta acción de traducción e interpretación de la escritura se denomina paleografía, es una 

disciplina que estudia en cada una de las etapas de cambio o transformación que ha tenido dicha escritura 

a través de los siglos.

[Transcripción Archivo Histórico]
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Cédula Real que otorga el título de “Ciudad de los Ángeles”. Tinta ferrogálica sobre papel. Medina del 

Campo, 20 de marzo de 1532. Archivo General Municipal de Puebla.

C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S

17







De los primeros 
34 habitantes

El éxito de la recién fundada Ciudad de 
los Ángeles se debió a las prerrogativas 
especiales concedidas de los primeros 
pobladores que se asentaran en su traza 
urbana; siendo uno de estos y privilegios, 
la dotación de tierras para sembrar plan-
tas de Castilla y el repartimiento de mano 
indígena para hacerlas producir, acciones 
estratégicas que los arraigó para siempre 
a la jurisdicción territorial de Puebla.

El manuscrito seleccionado como Joya 
Documental, el acta de cabildo más an-
tigua que se conserva en el Archivo his-
tórico Municipal, fechada el 6 de diciem-
bre de 1532, señala a los 33 cabalísticos 
colonos, más la viuda, fundadores de la 
Ciudad que fue sede consecutiva de co-
rregimiento, alcaldía mayor, intendencia, 
departamento, prefectura, distrito, mu-
nicipio y capital del Estado de Puebla, y 

asiento también del obispado más rico 
de la Nueva España, hoy arzobispado de 
Puebla, siendo algunos de los conquista-
dores: Alonso Martín de Mafra, Gonzalo 
Días de Vargas, Juan de Formicedo, Pedro 
de Villanueva Guzmán, Alonso Valiente, 
Juan Ochoa de  Lexalde, Alonso Galeote 
y Alonso Martín Partidor, los que forma-
ron linajes que mantendrían durante la 
colonia un férreo control del poder polí-
tico, económico, social y hasta religioso 
de la ciudad.

En este documento se hizo a partir de 
una reunión en “Guaquechula la vieja”, 
hoy Atlixco, con el objetivo de dotarlos 
de tierras.

El documento dice en su parte medular 
lo siguiente:

[…] a seis días del dicho mes de diciem-
bre del dicho año [1532], en presencia de 
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> Listado de los primeros vecinas de la Ciudad de 

los Ángeles. Tinta ferrogálica sobre papel, Atlixco,  

6 de diciembre de 1532. Archivo General Municipal 

de Puebla.

mí el dicho escribano y testigos yuso es-
critos, estando presente el dicho guardián 
fray Jacobo, el dicho señor licenciado 
Juan de Salmerón, dijo que visto el dicho 
parecer e amojonamiento hecho por el di-
cho fray Jacobo, de las dichas tierras, las 
cuales como hecho es de suso, él les había 
andado e paseado; y vistas, que él desde 
ahora por virtud de la comisión e instruc-
ción que para ello tiene de los dichos se-
ñores presidente e oidores de la audiencia 
real de su majestad, señalaba e señaló y 
dio las dichas tierras que hay dentro de los 
dichos mojones e limites declarados por 
el dicho guardián, para los vecinos de la 
dicha ciudad de los Ángeles […].

Salvador Cruz Montalvo
In memoriam

En esta ocasión, reproducimos los 
datos biográficos de los 33 primeros 
pobladores y la viuda que dieron 
inicio a la “república de españoles 
y para españoles” ensayada por la 
Segunda Real Audiencia de México 
en el valle de Cuetlaxcoapan, que el 
Maestro Salvador Cruz Montalvo, 
cronista de las ciudades de Tehua-
cán y Puebla, publicó en su obra 
Cien personajes iniciales de Puebla 
de los Ángeles, quien a su vez tomó 
los datos correspondientes de las 
crónicas clásicas del siglo XVIII y 
sus investigaciones archivísticas 
personales. Vaya con ello nuestro 
reconocimiento a la labor histórica 
realizada en bien de Puebla por 
tan insigne maestro.
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García de Aguilar | Natural de Villafranca, provincia de Badajoz, en Extremadura. Hijo 

de Gonzalo García y Constanza González Jaramillo. Llegó a ser alcalde ordinario en 1534, 

1536 y 1547. Asimismo, como anota Diego Bermúdez de Castro, se le dio en encomienda 

la mitad del pueblo de Igualtepec en la Mixteca Baja. En 1780 Veytia explicó: “la huerta de 

García de Aguilar subsiste conocida por la del Estanque de los Pescaditos, y la poseen los 

descendientes del dicho […]. 

Hernando de Argueta O Elgueta | Esto último indicaría su origen vizcaíno. Se le 

mercedó una caballería de tierra.

Jorge Báez | (Que a veces aparece como Váez). No se le conocen mayores datos. Se 

le otorgaron 40 fanegadas.

Juan Bueno | No se sabe su lugar de procedencia; en 1528 vivía en la ciudad de México 

y tenía tratos comerciales con Alonso Martín Partidor. Se le otorgaron 10 fanegadas.

Gonzalo Díaz (de Vargas) | Natural de Huelva, en Andalucía. Se le concedieron 15 

fanegadas. En 1541 se declaraba “un escudero pobre” [es a este conquistador y primer 

alguacil mayor de la ciudad de los Ángeles a quien como procurador la reina Isabel de 

Portugal le entregó a nombre del Emperador Carlos V de Alemania y I de España y su ma-

dre, la reina Juana, la Real Provisión que dotó de escudos de armas a la novísima ciudad]. 

Francisco Escobar | Una persona de este nombre vivía en la ciudad de México en 1527; 

se declaraba minero. Le concedieron 10 fanegadas.

Alonso Galeote | Nativo de Huelva, en Andalucía, hijo de Gonzalo Galeote e Isabel Díaz 

La Cordera. Se le otorgaron 15 fanegadas.

Pedro Gallardo | Alcanzó una caballería de tierra y después otra. En 1547 su viuda, 

con dos hijos, casó con Alonso Martín de Lima. 

Melchor Gómez | Nacido en Sevilla. Hijo de Juan Gómez y Beatriz Gómez; se decla-

raba “uno de los primeros pobladores de la ciudad de los Ángeles”. Le mercedaron de 

inmediato una caballería de tierra y después obtuvo otra.

Juan Gómez de Peñaparda | Conquistador; obtuvo una caballería de tierra. Al morir, 

una hija suya fue a engrosar la familia de Cristóbal Martín Camacho donde fue industria-

do por su esposa Marina Vélez de Ortega.

Alonso González | Natural de Lisboa, “del linaje de los Gagos, criado en la casa del 

rey de Portugal”. De oficio zapatero; documentalmente consta que obtuvo 15 fanegadas 

y después compró “una suerte” de tierra, más adelante le mercedaron una caballería.
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Alonso Grande | Nacido en Moguer, provincia de Huelva, en Andalucía. Hijo de An-

tón Grande y Ana María La Hidalga. Obtuvo una caballería de tierra para labrar, pero se 

declaraba en 1547 “muy pobre”. 

Pedro Hernández | Un personaje de este nombre figura como alguacil de la ciudad 

de México en 1527 y 1529. Le fueron concedidas 10 fanegadas. 

Alvar López | Natural de Guadalupe, provincia de Cáceres en Extremadura. Hijo de 

Rodrigo Porras y Leonor López. Fue el primer alcalde ordinario de la ciudad. En 1547 ya 

era difunto. Se le dieron 15 fanegadas. 

Diego López | No se tienen datos ciertos del personaje; proliferan los homónimos. 

Consta que le fue mercedada una caballería de tierra.

Francisco López | Se encuentra en el mismo caso que el anterior; obtuvo 10 fanegadas.

Gutiérre Maldonado | Nació en los Santos “en tierra de Salamanca”. Hijo de Alonso 

Maldonado El Travieso y Francisca de Santo Domingo. Declaraba ser “uno de los tres 

primeros pobladores” de Puebla y “que es cojo”. Fue uno de los tres propietarios de 

huertas “rumbo a Tlaxcala”. Alcanzó 15 fanegadas.

Francisco de Martín | Se carece de datos fidedignos sobre su persona. Le conce-

dieron 15 fanegas. 

Cristóbal Martín Camacho | Nativo de Moguer, provincia de Huelva en Andalucía. 

Casado con Marina Vélez de Ortega. En 1535 con Juan de Yépez fue mayordomo de la 

cofradía de la Santa Veracruz, llamada de los Caballeros. Se le mercedó una caballería 

de tierra.

Alonso Martín de Lima | Natural de Coimbra en Portugal. Hijo de Alonso Pérez de 

Lima y María Vázquez. Declaraba ser “uno de los primeros pobladores de la ciudad de 

los Ángeles”. En 1547 casó con la viuda del conquistador Pedro Gallardo. Se le merce-

daron 15 fanegadas.

Alonso Martín Partidor | Nació en Carmona, provincia de Sevilla. Hijo de Álvaro 

Íñiguez de Zamudio e Inés Gómez. Fue el primero a quien se le hizo merced de una 

caballería; después alcanzó otra más; también fue dueño del primer molino {en segun-

das nupcias casó con María de Estrada La Conquistadora, encomendera de Tetela del 

Volcán, sus dos hijas casaron con conquistadores].

Garci Martínez | No se conoce su procedencia y familia. De inmediato se le hizo 

merced de 10 fanegadas.
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Francisco de Orduña | Secretario de Hernán Cortés, conquistador de México, fue 

habilitado también como escribano de la ciudad de los Ángeles y probablemente haya 

sido su primer escribano de cabildo. Fue padre de Alonso de la Mota y Escobar, el primer 

obispo criollo de la Puebla de los Ángeles y probablemente de todo México]. Recibió “2 

caballerías, que son 20 fanegadas de sembradura”.

Juan Pérez de Arteaga | alias Malinche. [Natural de Palencia, en “Castilla la Vieja”, 

hijo de Antón Pérez de Arteaga, vizcaíno, natural de Astorga, y de Beatriz Pérez, natural 

de Plascencia. Participó en la conquista de las Islas Españolas y de Cuba, formando 

parte de las huestes de Cortés en la conquista de México]. Fue encomendero de Tecali 

pero Cortés lo despojó para favorecer a Orduña. Recibió 15 fanegadas.

Pedro de Pineda | Nació en Piedrahita, provincia de Ávila. Hijo de Alonso Gil y Elvira 

Pérez de León. Fue mercedado con 15 fanegadas.

Francisco del Portillo | Un personaje de este nombre vivía en la ciudad de México en 

1528, al igual que Martín Partidor. Se le dieron 15 fanegadas donde aparejó una huerta, 

como Maldonado, antes mencionado.

Hernán Sánchez | Se desconoce su ascendencia y lugar de origen. Consta que reci-

bió una caballería de tierra como merced.

Cristóbal de Soto | Recibió 15 fanegas. En 1547 ya había muerto; sus hijos pasaron al 

cuidado de su abuelo materno Alonso Martín Partidor. 

Juan Valenciano | Nativo de Padria, en Cerdeña. Hijo de Pedro Spada y Susana Pro. 

Estuvo en África y en las Antillas. Casado con indígena. En 1545 se declaraba “de los 

primeros pobladores de esta ciudad (de los Ángeles)”. No se expresa que suerte le co-

rrespondió en el reparto.

Juan de Vargas | De Sevilla, hijo de Juan de Vargas y Juana Méndez de Valdés. De 

inmediato a la fundación compró “un pedazo de tierra” a la comunidad indígena de To-

timehuacán.

Diego Yánez | Se le mercedó una caballería de tierra para labrar. En 1547 su viuda 

Leonor Díaz declaró que la familia padecía necesidad.

Juan de Yépez | No se saben sus antecedentes. Obtuvo una caballería de tierra. En 

1547 ya era vecino de la ciudad de México. 

Marina Muñoz “La Mujer de Prieto, Difunto” | Se le señalaron 10 fanegadas, 

como opción en el caso de Pérez de Arteaga, Malinche.
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La Real Provisión 1538:  
un gran escudo para  
una gran ciudad

La Real Provisión es uno de los documen-
tos más emblemático de la ciudad porque 
en ella se le dio un escudo de armas a 
la Ciudad de los Ángeles. Fue firmada 
por la reina Isabel de Portugal, esposa de 
Carlos I de España y V de Alemania, en 
Valladolid, España, el 20 de julio de 1538.

La Real Provisión, pintada sobre per-
gamino, presenta en la parte central el 
escudo de armas de la Ciudad, aún en 
uso por sus autoridades municipales. El 
escudo de armas de Puebla es la imagen 
que la distinguió y ennobleció de las de-
más ciudades novohispanas.

En él podemos observar la represen-
tación de una ciudad ideal, de estructura 
cuadrada, amurallada y con una gran to-
rre en el centro, flanqueada por ángeles 
sobre un valle verde y cercana a un río. 
Las letras K y V doradas son una alusión 

al nombre de emperador Carlos Quinto.
En la orla superior están figuradas las 

dos columnas de Hércules con la divisa 
latina Plus Ultra (más allá), emblema alu-
sivo a la anexión del Nuevo Mundo a la 
Corona de España. 

La orla, inspirada en el salmo 90, dice 
en latín: Ángelis suis Deus mandavit de 
te ut custodiant te in Omnibus viis tuis, 
cuya traducción es: Dios mandó a sus 
Ángeles para que te custodien en todos 
tus caminos.

En el documento se inmortalizo en le-
tras doradas el nombre de Don Gonzalo 
Díaz de Vargas, procurador de la Ciudad, 
a quien le fue entregado tan valioso do-
cumento. 

Este documento también está inscrito 
en el registro de Memoria del Mundo que 
obtuvo el Archivo Municipal de Puebla 
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Real Provisión de 1538
Transcripción Modernizada

Don Carlos

Por la divina clemencia emperador de los Romanos augusto Rey de Alemania. 
Doña Juana su madre y el mismo don Carlos por la gracia de Dios Reyes de castilla 
de León de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Navarra de Granada de 
Toledo  de Valencia de Galicia de Mallorcas  de Sevilla de Cerdeña de Córdova de 
Córcega de Murcia de Jaén de los Algarves de Algezira de Gibraltar de las islas de 
Canaria de las Indias e tierra firme del mar océano condes de Barcelona  señores 
de Vizcaya e de Molina duques de Athenase de Neopatria condes de Rusellon  e 
de Cerdeña marqueses de ocistan e de gociano archiduques de Austria duques de 
Borgoña e de Bravante  condes de Flandes e de Tirol etc. Por cuanto GONZALO 
DIAZ DE VARGAS, en nombre de la ciudad de los ANGELES que es en la nueva 
España de las nuestras indias del mar océano y como su procurador por virtud 
de su poder nos ha hecho relación que bien sabíamos como la dicha ciudad es la 
primera que se ha poblado y fundado de vecinos españoles en la dicha Nueva 
España. E nos suplico y pidió por merced que por la dicha ciudad estuviese 
mas noblezada le mandamos dar armas como las tienen las otras ciudades de 
la dicha Nueva España,  o como la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los 
del nuestro consejo de las Indias acatando lo uno dicho, y por hacer merced a 
la dicha ciudad tuvimos por bien,  e por la presente queremos y mandamos y es 
nuestra merced y voluntad que la dicha ciudad de los Ángeles haya e tenga para 
ahora y para siempre jamás por sus armas conocida un escudo y dentro del una 
ciudad, con cinco torres de oro asentadas sobre un campo verde y dos Ángeles uno 
de cada parte vestidos de blanco realzados de purpuras y oro asidos a la dicha 
ciudad, y encima de la ciudad a la mano derecha una letra  como esta K y a la 
parte izquierda otra letra como esta V que quieren decir las dichas dos letras 
KARLOS QVINTO, e las dichas letras han de ser de oro y en  la parte baja de la 
dicha ciudad y bajo de el campo verde donde  esta asentada la dicha ciudad un 
rio de agua en campo ce leste y una orla en torno del dicho escudo unas letras de 
oro en campo colorado que digan  Angelis suis deus man davit de te ut custodiant 
te in omnibus viis tuis, las cuales dichas armas damos a la dicha ciudad de los 
Ángeles para que las haya y tenga por suyas propias e conocidas y que las pueda 
poner y ponga en sus banderas y escudos y sellos y en las otras partes e lugares 
que quisiere e por bien tuviese en un escudo a tal como este según que aquí va 
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Real Provisión otorgando Escudo de Armas a la Ciudad de los Ángeles. Pergamino, Valladolid, 20 de julio 

de 1538. Archivo General Municipal de Puebla.
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pintando e figurado e encargamos al ilustrísimo príncipe Don Felipe nuestro 
muy caro y muy Amado nuestro hijo. E mandamos a los infantes duques perlados 
Marqueses condes ricos hombres maestres de las ordenes priores, comendadores, 
subcomendadores alcaides de los castillos y casas fuertes e a los de nuestro consejo 
alcaldes alguaciles de la nuestra casa, corte y cancillerías e a todos los consejos 
corregidores asistentes gobernadores, alcaldes, alguaciles, vecinos, prebostes 
veinticuatro regidores jurados caballeros escuderos oficiales y hombres buenos de 
todas las ciudades y villas lugares de estos dichos nuestros reinos e señoríos e de 
la dicha Nueva España Indias y las de tierra firme del mar océano así a las que  
ahora son como los que sean de aquí adelante y a cada uno e cualquier de ellos en 
sus lugares e jurisdicciones y consientan e dejen traer e poner a la dicha ciudad de 
los Ángeles las dichas armas según de suyo se hace mención en las dichas partes 
y lugares sin que ello le pongan ni consientan poner embargo ni contradicción 
alguna so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra 
cámara a cada uno que lo contrario hiciese.  E demás mandamos al hombre que 
lea esta dicha  carta mostrare su traslado signado de escribano publico que los 
emplace que parezcan ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos en 
el día que los emplazan a los quince días primeros siguientes sola dicha pena 
por lo cual mandamos a cualquier escribano publico que para esto fuese llamado 
que de al que le mostrase testimonio signado con su signo porque nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandato. Dada en la villa de Valladolid a veinte días 
del mes de julio del año del nacimiento de nuestro Salvador IHUXPO de mil y 
quinientos y treinta y ocho años. Va escrito [ en ] sobre raido o descolorido o dice 

la dicha ciudad de los Ángeles las dichas Armas según que de suso. 

Yo la Reina

Yo Joan de Samano chanciller Secretario de sus Cesareas  
e católicas majestades le hice escribir por su mandato.  

Armas para la Ciudad de los Ángeles 

Vuestra majestad da titulo de cibdad a la puebla de los angeles y hace merced a 
los vecinos della que por termino de xxx años no paguen alcabala ni pecho.

[Transcripción Archivo Histórico]
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La muy noble  
y muy leal Ciudad  

de los Ángeles
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La Puebla de los Ángeles, fundada en abril de 1531, pronto comenzó a 
obtener títulos y privilegios que la ennoblecieran más y le significaron 

mayores preeminencias y canonjías, las que empezaron en 1532, con el 
título de Ciudad de Los Ángeles que la reina Isabel de Portugal le dio a la 

naciente Puebla, continuaron en julio de 1538 cuando recibe el Escudo de 
Armas que le concedió Carlos I de España y V de Alemania, aumentaron 

en julio de 1558 con el título de Noble y Leal;  se acrecentaron en febrero 
de 1561 cuando se le intitula como Muy Noble y Leal; y se consolidaron 

finalmente con el agregado de Muy Leal dado el 6 de febrero de 1576, para 
terminar siendo la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de los Ángeles, lo que la 

igualaba a las grandes ciudades imperiales de la Corona Española.
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Para otorgar el título, el emperador 
Carlos V tomó en consideración que: 

“[…] la dicha ciudad iba cada día 
en mayor crecimiento y que para que 
fuese más honrada y de sus servicios 
hubiese perpetua memoria, le mandase 
dar título de Muy Leal, demás del que 
tenía de Muy Noble y Leal Ciudad, […] 
e lo he visto por bien. Por ende, por 
la presente es mi merced y voluntad 
que perpetuamente la dicha Ciudad se 
pueda llamar e intitular: Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de los Ángeles […].

El título, otorgado en Madrid por el rey 
Felipe II, está dibujado a la tinta y orna-
mentada con elementos renacentistas 
de gran belleza, razón por la cual lo 
seleccionamos como Joya Documen-
tal de nuestro Archivo. En la parte su-
perior ostenta el anagrama IHS (Jesús 
Salvador de los Hombres) que con el 
pelícano del margen derecho comple-
ta la invocación protectora de Cristo; 
las demás figuras de acanto, niños, 
cariátides, mascarones, cuernos de la 
abundancia, antípodas y sátiros com-
pletan la ornamentación renacentista 
de la Real Provisión, la que resalta con 
la artística letra capitular D, bellamente 
ilustrada con el Escudo de Armas de 
la Ciudad de Puebla, la que empieza 
como flor de acanto y termina con el 
rostro de cronos. 
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Real Provisión de Muy Leal a la “Muy Noble y Leal Ciudad de los Ángeles”. Tinta ferrogálica sobre papel. 

Madrid, 6 de febrero de 1576. Archivo General Municipal de Puebla.
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La traza de 
Puebla: alinear 
y ordenar

La inscripción del Centro Histórico de 
Puebla en la lista del Patrimonio Mun-
dial UNESCO, se logró por cumplir dos 
criterios que esta organización mundial 
establece para que un bien cultural o 
natural demuestre su valor universal 
excepcional: Ser la manifestación de un 
intercambio de influencias considerable 
durante un determinado periodo o un 
área cultural específica, en el desarrollo 
de la arquitectura, o de la tecnología, las 
artes monumentales, la planificación ur-
bana o el diseño paisajístico.
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para ese fin o si podrían ser construi-
dos sobre el espacio de la plaza. Desde 
luego que este tema era importante, ya 
que suponía un cambio a la fisonomía 
de la plaza principal de la ciudad y de 
las primeras manzanas, considerando 
que las perpendiculares a la del Ayun-
tamiento y circundantes a la plaza ya 
tenían portales. La votación fue a favor 
de que los portales de la Audiencia, es 
decir, del edificio del Ayuntamiento, se 
construyeran al interior de los terrenos 
para tal fin y no invadieran el espacio 
de la plaza. 

Este debate tan temprano sobre el res-
peto al trazado, nos da idea sobre el cuida-
do que se tuvo en aquellos primeros años 
en el desarrollo urbanístico de la ciudad de 
los Ángeles. Este interés lo vemos reflejado 
en el memorial dirigido al virrey Antonio de 

Ser un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de construcción, de un conjunto ar-
quitectónico, tecnológico o de un paisaje 
que ilustre una o más etapas significati-
vas de la historia de la humanidad.

En el caso de la Ciudad de los Ánge-
les, hoy Puebla, el diseño que fue utili-
zado para realizar su trazado en el siglo 
XVI es uno de los elementos por los que 
obtuvo este reconocimiento. 

La traza, considerada como elemento 
urbanístico notorio y fundamental para 
ordenar el crecimiento de la naciente 
ciudad, fue un tema debatido y expuesto 
en algunas sesiones del cabildo durante 
los años posteriores a la fundación.

El lunes 9 de julio de 1538, se reu-
nieron los regidores para acordar si los 
portales del edificio del Ayuntamiento 
debían construirse dentro del terreno 
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Cristóbal de Guadalajara, Planta de la Ciudad de los Ángeles de la Nueva España. Tinta ferrogálica sobre 

papel. Puebla, 12 de enero de 1698. Archivo General de Indias. MP-MEXICO, 529 .
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a la parte de Santo Domingo, sino que 
se den donde la traça quede en cuadra 
y la iglesia acompañada con los edificios 
e casas que se hicieren”. 

Al margen del documento se escribió: 
“Que se manda al cabildo, que de aquí 
en adelante, de los solares que proveye-
re sea en compás, por manera que haya 
orden, que se haga así”.

El hecho de usar la traza como re-
ferencia para el ordenamiento de los 
solares que se están cediendo para 
construcción de edificios, refleja la im-
portancia que el orden jerárquico del 
poder civil y religioso debía tener en su 
relación con esta distribución, en donde 
el edificio del Ayuntamiento no debía 
perder su estatus como centro de la ciu-
dad, mismo que no se perderá incluso 
hasta nuestros días.

Mendoza, firmado por los miembros del 
Ayuntamiento de la ciudad el 11 de marzo 
de 1545.

Al final de las peticiones se solicitó lo 
siguiente: “La traça de esta ciudad va muy 
fuera de orden, porque han dado todos los 
más solares a la parte de Santo Domingo…”

En el año en que se firma este infor-
me, el convento dominico ya estaba 
muy adelantado en construcción, y es 
de imaginarse por este texto que las 
manzanas que lo rodeaban en la zona 
norponiente de la ciudad eran numero-
sas, a tal grado que lo que debería ser 
el centro de la ciudad, es decir la plaza 
con la iglesia, se había vuelto la orilla o 
extremo de la ciudad en relación con 
los solares construidos. Por esta razón 
el Ayuntamiento solicita “que mande 
vuestra merced no se den más solares 
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No es casual que siglos más tarde, 
esta compleja búsqueda de un trazado 
armónico fuera visto como indicador de 
que esta ciudad no hubiera sido hecha 
por mano humana sino por la angelical. 
Hoy, la traza se considera como ejem-
plo único de planificación urbana a ni-
vel mundial que genera una experiencia 
única al caminar entre sus calles, ya que 
se transita por espacios que fueron pen-
sados, defendidos y construidos hace 
más de cuatro siglos. (FV)
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Una ciudad 
multicultural 
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Sin embargo, fue representado en el manuscrito de tradición mesoameri-
cana llamado Historia Tolteca-Chichimeca como lindero entre los señoríos 
de Cuahtinchán y Totimehuacán, Fray Toribio Paredes de Benavente, Mo-
tolinía también escribiría en sus Memoriales que se trataba de una zona 
dividida por un curso de agua, “Almoloyan” una salubre y azufrada “Cuet-
laxcoapan” y otra con agua dulce “Huitzilapan”.

Mantener una Ciudad de españoles cristianos no era posible sin con-
siderar las alianzas geopolíticas que permitieran reconocer y legitimar los 
derechos de los pueblos mesoamericanas que habitaban alrededor del te-
rritorio para disponer de recursos y mano de obra para el sustento y con-
solidación de la misma.

De esta forma, los antiguos señoríos de Tlaxcala, Huejotzingo, Calpan 
y Cholula interactuaron con la naciente ciudad, a través de servicios como 
tributo a la corona, sin perder su propia identidad y organización social en 
forma de pequeños asentamientos alrededor de la traza urbana.

Así surgieron los antiguos barrios de Puebla, ubicados en los antiguos 
caminos que iban a sus regiones de origen.

De este modo, los indígenas procedentes de Cholula y Huejotzingo se 
asentaron en el barrio de Santiago, los originarios de Tlaxcala en San Pa-
blo, Santa Anita y San Francisco el Alto (junto al Camino Real a Veracruz). 
En Analco, a la vera del camino viejo a Totimehuacán se asentaron indíge-
nas de Cuauhtinchán, Tecali y la mixteca.

En menor cantidad, los indígenas procedentes de Chalco y Texcoco se 
distribuyeron irregularmente entre los barrios de San Sebastián, San Matías, 
Texcoco y Xanenetla.

El valle donde se asentaría la Ciudad 
de los Ángeles era un territorio deshabitado  

en el momento de la fundación española.

C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S

50



C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S

51



Historia Tolteca Chichimeca. Manuscrito sobre papel europeo. Cuauhtinchan, Puebla. S. XVI. Biblioteca 

Nacional de Francia. Facsímil.
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Descubrimientos 
en tinta, el Atlas  
de Blaeu

En el siglo XVII no había google maps, 
pero bastaba con comprar mapas gra-
bados o libros para explorar la geografía 
de una ciudad del otro lado del mundo 
(aunque no todos podían hacerlo).

Amsterdam fue un importante centro 
productor de mapas y lugar de encuentro 
de los más importantes cartógrafos, gra-
badores y editores.

El aumento de los viajes con fines co-
merciales incrementó la necesidad de dis-
poner de mapas detallados que facilitarán 
los traslados y ampliaciones de horizontes, 
lo que permitió el perfeccionamiento de 
instrumentos de navegación, indispensa-
bles para las mediciones cartográficas.

Uno de los cartógrafos destacados 
fue Guillermo Blaeu. Nació en Alkmar y 
estudió con el astrónomo Tycho Brahe. 
Su habilidad destacó tanto que llegó a 
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ser cartógrafo oficial de la República de 
Holanda. Incluso, fue el editor del “Atlas 
Maior”, la obra maestra de la cartografía 
del siglo XVII.

En este mapa se observa que el gra-
bador tuvo un especial cuidado en la 
precisión y detalle de la Angelorum Civi-
tas dentro del mapa de la Nueva España. 
Incluso esta representación nos recuer-
da a las torres del escudo de armas de 
la ciudad.
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Una plaza ordenada  
desde el origen

La persona que tiró los cordeles, en sep-
tiembre de 1531, para trazar, en su ubi-
cación actual la antigua Ciudad de los 
Ángeles, haya sido Hernando de Saave-
dra o Alonso Martin Partidor, lo primero 
que delimito fue la Plaza Mayor, Plaza de 
Armas, Plaza Principal o Zócalo, para que 
desde sus vértices continuara delineando 
la angélica urbe, dándole formas rectilí-
neas de damero o tablero de ajedrez.

La mencionada traza urbana partió 
de la actual Plaza Principal, delineada de 
manera rectangular, la que pasó a ser el 
núcleo central desde donde se delimita-
ron las demás calles de la Nueva “Puebla”, 
destinando los solares de sus cuatro lados 
a albergar los centros cupulares del poder 
político, religioso, económico y social de 
sus habitantes, lo que se puede apreciar 
aun con la ubicación del Palacio Municipal 
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al norte, la Catedral al sur y los portales 
para comercios del oriente y poniente. Tan 
estratégico lugar ha sido usado desde el 
siglo XVI como punto de encuentro de sus 
habitantes con fines de esparcimiento o 
de intercambio comercial; y como lugar 
de celebración de festividades cívicas 
y religiosas así como para la aplicación 
de castigos corporales, abasto de agua, 
comestibles, mercaderías y el pregón de 
noticias, entre otros usos más.

El plano que se presenta como Joya 
Documental es de la autoría del maestro 
en arquitectura Juan Antonio de Santa 
María, y en él se señalan los cajones o 
puestos de ropa y víveres que existían 
en la plaza mayor además de marcarse 
los linderos de la misma con los nombres 
que en esa época tenían; su realización 
respondía a la urgente necesidad que a 

principios del siglo XIX existía de quitar el 
mercado de la plaza principal y pasarlo a 
los nuevos mercados del Parián y la Vic-
toria, que se estaban edificando para ello.
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Juan Antonio de Santa. María. Plano de la Plaza de la Ciudad de Puebla. Tinta y acuarela sobre papel, 

1814. Archivo General Municipal de Puebla.
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Hugo Leicht, Las Calles de Puebla. Estudio Histórico. Imprenta A. Mijares y HNO, México, D. F., 1934. 

Colección V-Rosete.
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El gran  
Hugo Leicht
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En una casa con libreros de pared a pared, con la familia reunida 
frente a los alimentos y cuatro periódicos viajando de mano a 
mano, transcurrió mi niñez. Mi madre guardaba, celosamente, 
un extraño libro —más importante que el de las recetas de la 

bisabuela—. Era un grueso conjunto de páginas desgastadas por la 
curiosidad y fechado en la prehistoria infantil. Nadie tenía permiso 

de abrirlo por el riesgo de maltratarlo más. Era misterioso y 
contaban que contenía la llave de la sabiduría de la ciudad.  

Todo lo que quisieras saber, se hallaba en él. Me dijeron que fue 
escrito por un cuasimago alemán, amigo de Emilio Wirth,  

un anciano conocido de mis padres. Un buen día se me confió  
su nombre: Hugo Leicht y su obra Las Calles de Puebla.

Meditando las  
calles de Puebla

Pedro Sardá Cué
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Nadie es profeta en su tierra y esta no es la 
excepción. Alemania nombra al Dr. Hugo 
Leicht Meyer Director del Colegio Alemán 
en Guatemala; al poco tiempo, en 1918, le 
es ofrecida la Dirección del Colegio Ale-
mán en la ciudad de Puebla. ¿Qué mágico 
hechizo logró la ciudad de Puebla y sus ha-
bitantes amigos en el Doctor Leicht que lo 
volvió su amante?. Pasaron tan solo doce 
años entre su llegada a la Angelópolis y la 
terminación de su máxima obra. No exis-
te comunión entre una ciudad mexicana y 
un autor investigador, como la plasmada 
en Las Calles de Puebla. El día 24 de di-
ciembre de 1930, nos narra el mismo autor, 
pone punto final a su investigación. 

Víctima de un fraude económico, igual 
que a su madre Doña Adelheid Emma Me-
yer viuda de Leicht, se ve forzado a aceptar 
la totalmente desinteresada ayuda de sus 

muchos amigos y admiradores, pues en 
ellos ya había sembrado el Doctor la semi-
lla del reconocimiento a esta maravillosa 
ciudad. La carencia de recursos no menguó 
su objetivo, solo retrasó las fechas. Agra-
decidos mecenas, debidamente acredita-
dos en el Prefacio de las páginas V a VIII 
de la Primera Edición, y su eterno amigo, 
benefactor y proveedor de techo y cobi-
jo —Lic. Miguel Marín Hirschmann— le 
proporcionaron los limitados medios para 
pagar el papel y la impresión que llegaba 
de tanto en tanto y de tiempo en tiempo. 
Evidencia de esto son los ejemplares de 
la Primera Edición, que en su canto nos 
muestran las severas diferencias en el color 
del papel y la textura de sus bordes. Cuatro 
años después de la última letra del texto, 
consideró el Dr. Leicht prudente fechar 
su obra en 1934, solo para no poder distri-
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buirla hasta 1936. Estos cambios de fecha 
produjeron que solo los ejemplares finales 
salieran a la luz con la petición escandalosa 
del autor al Jefe del Gobierno Alemán en 
turno, Adolfo Hitler, para que rectificara el 
manejo de la cultura de su país.

Es comprensible que un escritor de la 
altura y preparación del Dr. Leicht, quien 
hablaba siete idiomas y se encontraba 
en el proceso del estudio del náhuatl y 
el otomí —según la investigadora Ana 
Luisa Rojas Marín— no se guardara 
nada. Prueba de ello es el Epílogo de su 
Primera Edición, en donde nombra a los 
responsables de su quiebra familiar y los 
lazos de contubernio oficial que le hicie-
ron imposible recuperarse. Este encono 
permeó en la política de “repatriación 
de talentos alemanes” de la Alemania 
de 1939 que también fue utilizada para 

deshacerse de sus opositores etnopo-
líticos. El Epílogo desapareció en todas 
las demás ediciones que, dicho sea, son 
posteriores al fallecimiento del autor.

El grado de erudición informativa del 
libro Las Calles de Puebla, radica en el 
análisis europeo de los elementos útiles 
para la descripción histórica de las arte-
rias que mantienen viva a Puebla. Cada 
calle es recorrida, en esta obra, haciendo 
mención de los acontecimientos ocurridos 
en relación a las principales propiedades. 
El personaje es La Calle, sus acciones son 
eventos durante la vida de las mismas. En 
el desarrollo del personaje se entrelaza con 
otros personajes y se vuelve una novela por 
capítulos que es de lectura fácil y amena. 
Se puede leer de corrido o hacerlo por ca-
lles. Los índices finales, que nos relacionan 
los nombres antiguos y actuales de cada 
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calle, nos ubican de manera didáctica e 
inmediata con la realidad. La selección de 
mapas y planos antiguos, conservados en 
los archivos históricos oficiales y particula-
res, que el autor nos presenta en las últimas 
páginas, representaron una novedad hasta 
su tiempo. Nadie, hasta ese momento, con-
tó ni con tanta información compendiada, 
ni con tantas facilidades para reunirla. Por 
lo anterior, esta compilación narrativa llenó 
un vacío documental que todos sentían, 
pero nadie comprendía. Así logró ocupar 
la Primera Edición los mejores espacios de 
las bibliotecas.

Al paso de más de treinta años, Puebla 
cayó en la cuenta de que el libro Las Calles 
de Puebla se alejaba del pensamiento de 
sus habitantes. Cada año hacía más falta 
su información y cada año se desconocía 
más de ella. Por fin la Comisión de Pro-
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moción Cultural del Gobierno del Estado 
de Puebla, decide imprimir una Segunda 
Edición. Dudando de su aceptación, el 
28 de abril de 1967 se hace un tiraje que 
hasta la fecha es desconocido, pero se 
cree era muy reducido. En pocas sema-
nas ya se sabía que se agotarían, por lo 
que el 28 de junio del mismo año salió 
la Primera Reimpresión de la Segunda 
Edición con mil ejemplares más. Por 
fin una nueva generación lograba tener 
acceso a la descripción histórica de las 
casas, monumentos, edificios religiosos 
y calles, que ordenadas por sus nombres 
antiguos, se presentaban con orgullo.

Las dos décadas de mayor exaltación 
de la juventud poblana pasaron sin tener 
un acercamiento entre esta obra y sus 
nuevos lectores; después de todo había 
un rompimiento con el conservaduris-

mo social. Lo bello y antiguo pasaba de 
moda. Fueron años de demoliciones con 
fines de expansión comercial que orilla-
ron al desconocimiento del paisaje ur-
bano original. De pronto, todo se volvía 
inexplicable y para traducirle a nuestros 
ojos la nueva ciudad, fue necesario que 
la pujante Junta de Mejoras, Moral, Cí-
vico y Material del Municipio de Puebla 
cumpliera cabalmente con la solicitud 
al, tácitamente reconocido, propietario 
de los derechos de la edición anterior, 
del permiso suficiente para realizar las 
ediciones de los años de 1980, 1986 y 
1992, con la mayor cantidad de ejem-
plares hasta la fecha; el tiraje fue de dos 
mil, dos mil y dos mil doscientas copias, 
respectivamente. Motivo de curiosidad 
de las ediciones de 1980 y 1986 es la im-
presión de cabeza de la fotografía de la 
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Casa del Deán en la página 274. La edi-
ción de 1992 es nombrada al inicio: “Edi-
ción Conmemorativa del V Centenario 
del Descubrimiento de América”.

A partir del 15 de abril de 1999 sale la 
Sexta Edición, misma que recibe el nom-
bre de “Quinta Reimpresión” y ahora el 
responsable de la edición y distribución 
fue la Secretaría de Cultura del Gobier-
no del Estado y el H. Ayuntamiento de 
Puebla. Reinicia la era de promoción 
gubernamental con obras probadas e 
inobjetables en una suerte de “playback” 
(refrito) de fin de sexenio. Así transcurren 
las ediciones Sexta, Séptima y Octava, 
esta última con Presentación del Lic. Ma-
rio Marín, Dr. Enrique Doger y el Mtro. 
Pedro Ángel Palou Pérez. Por la urgencia 
de hacerla llegar al público, antes del fi-
nal del periodo de gobierno, fue necesa-

rio ofrecerlo en lugares como la Casa del 
Escritor con un precio inferior o igual a su 
costo. De ahí surgen los ejemplares que 
por $100 pesos cada uno, adquirí para 
obsequiar a los amigos.

La sorpresa ocurre cuando, durante 
una escasez de Las Calles de Puebla por 
nueve años, es aprovechada en 2015 por 
alguien ajeno a la escena gubernamen-
tal de cuya identidad no hay datos. Sin 
responsable de edición, nombre del im-
presor ni dirección de producción, sale 
a la venta en estanquillos y librerías la 
Décima Edición, solo con la anotación de 
ser “Facsímilar” (sic) y sin información del 
tiraje. Es popularmente conocida como 
“la Edición Pirata”.

La Novena Edición nuevamente nos 
sorprende por su irrupción imprevista 
y su distribución gratuita, a quienes se 

74

C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S



manifestaron interesados a poseerla. En-
claustrada en estrecha caja no dispuesta 
a dejarla consultar: en un formato mayor, 
pero debido a la fuente del texto no más 
sencillo de leer y con buenas ideas —
como un libro anexo con actualizaciones 
de “1934 a 2016” (en realidad de 1930 a 
2016)—. Al final del libro principal se 
muestra un plano fraccionado con las 
nomenclaturas antigua y actual de la 
ciudad, con el inconveniente de haberlo 
orientado directamente al norte, hecho 
que repercute en la continuidad de las 
calles entre plano y plano para volverse 
casi imposible de observar.

La Décima Edición es en realidad la re-
impresión de la Edición Facsimilar o Edi-
ción Pirata, solo que en esta nueva pieza 
si se menciona el tiraje y al impresor.

Noventa y cuatro años han pasado 

desde el punto final que puso el Dr. Hugo 
Leicht en la Nochebuena de 1930. Más 
de dieciséis mil ejemplares han ilustrado 
a propios y extraños. Nuestro entrañable 
Hugo Leicht solo se dio cuenta al final 
que había logrado ser para bien de Pue-
bla y sus habitantes un poblano. ¡Un muy 
querido poblano!
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En el año 2021, que se cumplió el 140 ani-
versario del natalicio del Dr. Hugo Leicht, 
se buscó perpetuar la memoria de tan 
insigne intelectual, por lo que a través 
de la Jefatura de Cronistas y Consejo de 
la Crónica del Estado de Puebla, repre-
sentado por el cronista poblano Pedro 
Mauro Ramos Vázquez, se gestionó la 
elaboración de un busto como digno 
homenaje por la deuda histórica a quien 
tanto amo a Puebla.

El maestro escultor originario de Za-
capoaxtla, Tizoc Ramos Hernández, fue 
el creador de esta obra. Este trabajo fue 
supervisado de manera constante con un 
análisis sustentado de las proporciones 
craneales tomando como base las esca-
sas fotografías del homenajeado, ya que, 
como todos bien sabemos, no existe una 
buena referencia al semblante y faccio-
nes del Dr. Leicht.
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La leyenda que relata como fray Julián Garcés soñó a un grupo de án-
geles que bajaban del cielo para trazar calles sobre un valle elegido la 
creación de la nueva ciudad que fue difundida por primera vez por el 
jesuita Fray Francisco Florencia, y se encuentra en el libro “Narración de 
la maravillosa aparición que hizo el archangel San Miguel a Diego Lázaro 
de San Francisco“.

En el libro “Vida virtudes y dones sobrenaturales de la venerable sier-
va de Dios Sor María de Jesús”, donde se registró la vida de esta monja 
poblana del Convento de la Limpia Concepción, conocida como “El Lirio 
de Puebla” (1579 - 1637), se imprimió una imagen de ángeles midiendo 
la ciudad.

Un ángel sostiene la orilla de un pliego con una planta arquitectónica y 
el texto Angelopolitana Civitas, “Ciudad de los Ángeles”, nombre funda-
cional de Puebla, mientras que con la otra mano carga una plomada. Los 
otros portan diferentes objetos de medición como un compás y una vara, 
instrumento con el que antiguamente se medían distancias.

Documentos del Cabildo, grabados y crónicas nos permiten conocer 
el complejo proceso de vinculación entre una ciudad terrenal con la di-
vinidad en el que las imágenes fueron fundamentales para la transmisión 
de estas ideas. 

Desde su fundación, los habitantes de la Ciudad de 
los Ángeles, construyeron una identidad local a partir 
del orgullo de vivir en una ciudad trazada por ángeles, 

mensajeros del plan de Dios en la tierra.

> Francisco de Florencia, Narración de la maravillosa aparición que hizo el Arcángel S. Miguel  

a Diego Lázaro de S. Francisco, Sevilla por Thomas López de Haro, 1692. Biblioteca Palafoxiana 
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Desde 1661, se había iniciado el proceso 
para el reconocimiento de sor María de 
Jesús  Tomelín por la Santa Sede, prime-
ro como beata y luego santa para iniciar 
la postulación de cualquier candidato se 
debían organizar en la Diócesis los datos 
biográficos, además de los testimonios 
y pruebas que permitieran iniciar y jus-
tificar el proceso. Una vez aprobada la 
información, si se contaba con el sufi-
ciente apoyo económico, se enviaba a 
la imprenta para mayor difusión, como 
es el caso de esta obra.

La obra Vida virtudes y dones sobre-
naturales de la venerable sierva de Dios 
Sor María de Jesús (Roma, 1756), fue im-
presa originalmente en italiano en 1739. 
El grabado de los ángeles agrimensores 
se utilizó como parte de la portada de la 
primera edición. Para la versión en es-

pañol, el mismo grabado se utilizó en la 
dedicatoria del libro “A la noble, ilustre y 
leal Ciudad de la Puebla de los Ángeles”

En el siglo que se imprimió este libro, la 
leyenda fundacional de Puebla, que relata 
cómo fray Julián Garcés soñó a un grupo 
de ángeles que bajaban del cielo para tra-
zar calles y manzanas sobre un valle, fue 
difundida por cronistas. Este relato daba 
un origen divino a la estructura urbana 
sorprendente por su exactitud, conocida 
como “traza” y, que fue uno de los crite-
rios por los que la UNESCO reconoció al 
Centro Histórico como Patrimonio Mun-
dial en 1987.

Este grabado merece un análisis pro-
fundo, debido a que a pesar de ser una 
imagen aparentemente sencilla, tiene re-
lacionados tres temas que serán los ejes 
en los que estará basado este trabajo: los 

> Feliz de Jesús María, Vida, virtudes y dones 

sobrenaturales de la Venerable Sierva de Dios Sor 

María de Jesús, en Roma, en la imprenta de Joseph 

y Phelipe de Rossi, 1756. Biblioteca Palafoxiana. 
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atributos de la actividad creadora de 
Dios, basados en el Libro de la Sabiduría; 
el concepto Civitas Angelorum, que aquí 
se ha transformado en la Angelopolitana 
Civitas, una ciudad construida por án-
geles, difundido con mayor frecuencia 
durante el siglo XVIII y las referencias y 
relaciones al lugar donde nació e hizo su 
obra Sor María de Jesús Tomelín.

Storia della vita, virtú, doni, e grazie della 

venerabile serva di Dio Suor María di Gesù

Roma, per Antonio de’Rossi, vicino alla Rotonda, 

1739. Colección V-Rosete.
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Darío Castillejos. La corretiza, Grabado en linóleo, 2020. Colección V. Rosete.
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En 1917 el Ayuntamiento de Puebla decidió cambiar 
la nomenclatura de las calles de la ciudad. Por esta razón  

se dejaron atrás los nombres que definían el carácter único de 
cada calle para dar paso a nombres vinculados con un sistema 

de referencia a través de los puntos cardinales (norte, sur, 
oriente y poniente) y calles numeradas en pares y nones.
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Debido a que este cambio confundía a 
muchas personas, se imprimieron pe-
queñas guías que permitían relacionar los 
nombres antiguos con los de ubicación 
cardinal, como las que aquí se presentan, 
mismas que incluían mapas para una me-
jor ubicación.

Los mapas de estas guías también 
nos permiten conocer el crecimiento 
que ha tenido nuestra ciudad con el 
paso de los años.

En 1918 el Ayuntamiento de Puebla le 
pidió a la empresa Street Signs and Plates 
Co. de Chicago Illinois la producción de las 
placas en peltre para la nueva nomenclatu-
ra. La placa de la “Calle 16 de Septiembre” 
que aquí se exhibe es una de esas primeras 
"porcelain plates”, como se le conoce en in-
glés, que fueron colocadas para nombrar a 
esta importante calle del Centro Histórico.
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Prontuario de las tres nomenclaturas de la CIudad de Puebla, 1922.  

Colección Pedro Sardá Cué.
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Guía de las Calles y Avenidas de la CIudad de Puebla,  

Casa Editorial Ambrosio Nieto, 1925. Colección V-Rosete.
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Nuevo Plano de la Ciudad de Puebla,  

Casa Editorial Ambrosio Nieto, 1942. Colección V-Rosete.
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Enrique A. Cervantes. Pvebla de los Ángeles en el año de mil novecientos treinta y tres

Imprenta Casas, México DF, 1933. Colección Lilia Martínez y Torres.
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Enrique Cervantes (Ciudad de México, 1898-1953) fue uno de esos 
personajes curiosos que hizo de todo: ingeniero, historiador, bibliófilo, 

editor, dibujante, fotógrafo, restaurador e investigador de arte. Editó varios 
libros vinculados al arte de las ciudades virreinales a partir de sus propias 

investigaciones. Sus obras fueron acompañadas por grabados, ilustraciones 
y fotografías que él mismo realizaba para acompañar sus textos.

Cervantes publicó en la década de los 30’s del siglo XX, una serie de 
libros orientados a conocer el patrimonio arquitectónico, así como deta-
lles de la producción artística ligada al mismo. El legado de las obras del 
Ing. Cervantes es muy relevante para la historia del arte de México, ya 
que publicó por primera vez varios documentos históricos que le permi-
tieron hacer importantes reflexiones sobre el desarrollo de las artes en 
el periodo virreinal. Sus obras fueron de un tiraje limitado, por lo que hoy 
son verdaderas joyas bibliográficas.

Su primera obra dedicada a Puebla fue Herreros y Forjadores Poblanos, 
en la que se presentaron en hojas sueltas ordenadas en una carpeta de 
tela, sus trabajos sobre el desarrollo de la herrería y forja en esta ciudad. 
La obra fue acompañada de dibujos de los diseños que se encuentran en 
varios edificios de Puebla, así como de fotografías que, como sus demás 
obras, fueron impresas en papel de mejor calidad para ser adheridas ma-
nualmente a las hojas de cartón que sirven de soporte para toda la obra. 
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Su segunda obra dedicada a nuestra ciu-
dad fue Puebla de los Ángeles en el año 
de mil novecientos treinta y tres, con un 
tiraje de apenas 300 ejemplares, del que 
se tomaron algunas fotografías que se 
presentan sobre el muro. Esta obra se 
imprimió como un regalo del Estado de 
Puebla a los asistentes al Segundo Con-
greso Mexicano de Historia, celebrado 
entre el 20 y 30 de noviembre de 1935 en 
la Ciudad de Mérida. 

En 1939 salieron de imprenta dos mil 
ejemplares numerados de una obra, en 
dos tomos, que presentó un estudio cro-
nológico y documental de lo que el autor 
llamó Loza Blanca y Azulejo de Puebla, 
término acuñado por Enrique Cervantes, 
como lo explicó en el prefacio, “se des-
conoce la causa por la cual últimamente 
se ha designado esta manufactura como 

Loza de Talavera”, y asegura que “no se 
encuentra relación alguna entre la desig-
nación y los antecedentes de su origen 
y desarrollo”. Estas ideas son las que im-
pulsarán al autor a realizar la tercera obra 
dedicada a Puebla, que hoy se considera 
una lectura básica y fundamental, no solo 
para conocer la historia de la Talavera, 
sino la misma historia de la Ciudad de 
los Ángeles. 

El primer tomo, compuesto por 308 
páginas, contiene un prefacio y ocho ca-
pítulos que muestran una reseña histórica 
de la llegada de este proceso a tierras po-
blanas —con la información que el autor 
pudo reconstruir a partir de un gran traba-
jo de archivo— además de las ordenanzas 
y disposiciones gubernamentales sobre 
la producción de la loza en la ciudad, así 
como un listado de marcas de loceros y 
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Enrique A. Cervantes. Loza Blanca y Azulejo de Puebla.  

Texto, Fotografías y Dibujos del Autor, México, 1939. Colección V-Rosete.
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las piezas donde fueron encontradas, 
desde el siglo XVII hasta el XX. Este 
tomo cierra con una increíble recopila-
ción de piezas de colecciones privadas 
que fueron fotografiadas por el mismo 
autor e impresas de forma independiente 
y en un papel de mejor calidad que el del 
texto, para ser recortadas y adheridas al 
volumen, como respuesta ante la falta 
de procesos técnicos de impresión que 
aseguraran la calidad de imágenes que 
acompañaban el texto. 

El segundo tomo de la obra, formado 
por seis capítulos en 336 páginas, pre-
senta raros ejemplos de esculturas en 
Talavera, así como el uso de los azule-
jos en contextos arquitectónicos, tanto 
civiles como religiosos, acompañados 
de fotografías en blanco-negro y color, 
adheridas a las páginas del volumen. El 

listado cronológico de la localización de 
las fábricas de loza blanca y azulejo en 
la ciudad, así como la presentación de 
documentos históricos relacionados con 
la producción de Talavera y la primera 
nómina de loceros con referencias docu-
mentales desde el siglo XVI y hasta el XIX, 
son gran relevancia hasta nuestros días. 

La lectura de esta obra de Enrique 
Cervantes, es un acercamiento, tanto 
a la historia de la valoración de la Tala-
vera como a las fuentes primarias que 
permiten conocer de manera directa su 
contexto en la historia de la ciudad.
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El orgullo  
local y los libros  

de Puebla
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Mariano Fernández Echeverría y Veytia nació en la ciudad de Puebla  
el 16 de julio de 1718. Fue un gran intelectual del siglo XVIII con un gran 

interés en la historia antigua y en el pasado de su propia ciudad. Esto lo llevó 
a escribir una obra fundamental para la conservación de la memoria de la 

Puebla de los Ángeles: Historia de la Fundación de la Puebla de los Ángeles 
en la Nueva España su descripción y presente estado.
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La obra narra cronológicamente los he-
chos históricos de la ciudad, basándose 
en documentos del archivo del Ayunta-
miento y en manuscritos consultados 
por el autor. La gran cantidad y calidad 
de la información describe la historia de 
la Catedral, los conventos, parroquias, 
iglesias e incluso las cualidades del sitio 
donde se fundó la Ciudad de los Ángeles.

Esta obra, por increíble que parezca, 
permaneció inédita durante siglo y me-
dia en el Archivo de la Real Academia de 
la Historia en Madrid, en Sevilla. Fue en 
1931, para la celebración de los 400 años 
de la Fundación de Puebla que se tuvo 
la primera edición impresa de esta gran 
obra que le ha dado el título del primer 
historiador de Puebla a Mariano Fernán-
dez Echeverría y Veytia.

Para el siglo XVIII, cuando Veytia 
escribe su famosa obra, la leyenda del 
sueño premonitorio del Obispo fray 
Julián Garcés, para la elección del si-
tio de la fundación de la Ciudad de los 
Ángeles, era ya una narración bastante 
difundia. Por esta razón, el propio Veytia 
explica: “Referiré el suceso, cumpliendo 
con las leyes de historiador, como lo he 
oído desde mi niñez a personas doctas, 
juiciosas y timoratas, que lo aprendieron 
de sus mayores y como lo hallo escrito 
en los documentos que tengo entre ma-
nos para la formación de esta obra, sin 
pretender que se le de más que aque-
lla fe humana que merece una antigua 
constante tradición”.
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Mariano Fernández Echeverría y Veytia, Historia de la Fundación de la Ciudad de la Puebla de los 

Ángeles en la Nueva España su descripción y presente estado, Imprenta Labor, México,1931.  

Colección V-Rosete.
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La visión que le fue mostrada a fray 
Julián Garcés “en la quietud de su sueño”, 
estaba compuesta por un “hermoso y di-
latado campo, por medio del cual corría 
un cristalino río, y estaba rodeado por de 
otros dos, que le ceñían y le circunvala-
ban”. Esta descripción del lugar elegido 
por “ilustración divina”, en palabras de 
Veytia, tiene una gran cercanía con la re-
presentación cartográfica de Cristóbal 
de Guadalajara del espacio circundante 
a la planta de la Ciudad de los Ángeles, 
presentada en este catálogo.
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La Octava  
Maravilla del  

Nuevo Mundo
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En 1650, por idea de Fray Juan de Cuenca, se inició la construcción  
de la capilla dedicada a la Virgen del Rosario en el convento poblano 

de los dominicos, siendo continuada por Fray Agustín Hernández, 
Fray Boeccio de Zeballos y terminada por fray Diego Gorozpe.
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Octava Maravilla del Nuevo Mundo en la gran Capilla del Rosario, Puebla, en la Imprenta  

Plantiniana de Diego Fernández, 1690. Biblioteca Palafoxiana.
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Después de 40 años de arduo trabajo, la 
capilla fue abierta y consagrada por el 
obispo Manuel Fernández de Santa Cruz 
el 16 de abril de 1690, fecha que concuerda 
con la de fundación de la ciudad.

Tal fue el impacto que tuvo la ornamen-
tación simbólica y la fábrica material que 
incluso meses después se imprimió un li-
bro titulado: Octava Maravilla del Nuevo 
Mundo en la gran Capilla del Rosario.

La decisión de nombrar así el libro, obe-
deció a algunas ideas en torno a la Capilla 
del Rosario, representa una fuente funda-
mental de información sobre la misma, ya 
que además de describir en la primera par-
te la decoración de la capilla, se incluyeron 
los ocho sermones que se pronunciaron, 
uno cada día, a partir de su consagración.

La estructura editorial de la Octava 
Maravilla cumple con las convencio-

nes de la época: portada, preliminares 
y cuerpo del texto. La portada está en-
marcada con una orla tipográfica.

Como viñeta se imprimió el escudo 
de la Orden de los Predicadores, rodea-
do por la representación de las cuentas 
del Rosario, dentro de una tarja que es 
rematada por una cruz.

En el verso de esta primera hora, se 
imprimió un grabado en madera con la 
imagen de la Virgen del Rosario. En la 
siguiente página se imprimió el escudo 
del obispo Manuel Fernández de Santa 
Cruz, responsable de la consagración de 
la Capilla del Rosario.
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De la Puebla  
de los Ángeles a  
la de Zaragoza

C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S



Tan importante fue para México el triunfo que obtuvo en Puebla,  
el 5 de Mayo de 1862, durante la guerra que sostuvo contra la 

Intervención Francesa, que el joven general que dirigió tan épica 
batalla inmortalizó su nombre en la historia de México.
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Decreto nombrando a la Ciudad de Puebla como Puebla de Zaragoza, Puebla, 25 de septiembre de 1862. 

Archivo General Municipal de Puebla.
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El presidente Juárez no se equivocó en 
poner al mando del Ejército  de Oriente a 
Ignacio Zaragoza Seguín, nacido en 1829, 
en Goliath, Texas, cuando dicho territo-
rio aún pertenecía a México, pues antes 
había ganado  muchas batallas para el 
partido liberal en el poder e incluso había 
fungido ya  como  Ministro de Guerra en 
el propio gobierno juarista, demostrando 
con el triunfo de Puebla no ser ningún im-
provisado, pues llegó invicto a dicha ba-
talla, al no conocer derrota militar alguna. 

Sin embargo, el vencedor del ejército 
invasor, vivió poco la gloria de la victoria 
del 5 de mayo de 1862, pues estando en 
Palmar de Bravo enfermo gravemente, 
siendo trasladado de inmediato a la Ciu-
dad de Puebla, donde murió, el 8 de sep-
tiembre de 1862, a los 33 años de edad, en 
la antigua casa número 8 de la calle de la 

Santísima, donde hoy se ubica la Tesorería 
Municipal. La rápida e inesperada muerte 
del general Zaragoza impactó de tal ma-
nera al gobierno de la Republica que el 
mismo día se expidió el decreto por el cual 
dispuso efectuar honras fúnebres en todo 
el país, estableciendo 9 días de luto oficial 
y el izamiento a media asta del lábaro pa-
trio durante tres días. Luego, el presiente 
Juárez emitiría otro decreto más, en Pa-
lacio Nacional, el 11 de septiembre, por el 
que declaró al general Ignacio Zaragoza 
Benemérito de la Patria en grado heroi-
co, disponiendo que la capital del estado 
llevara el nombre de Puebla de Zaragoza, 
título que desde 1862 ostentó orgullosa-
mente la otrora Puebla de los Ángeles y 
más antigua Ciudad de los Ángeles y que 
hoy mostramos como Joya Documental  
de nuestro archivo. 
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La estratégica ubicación geográfica 
de la Ciudad de Puebla la consolido como 
polo de desarrollo económico durante la 
época novohispana y la hizo ser también 
una plaza militar importante a ocupar por 
las distintas corrientes políticas que se dis-
putaban el poder del México surgido a raíz 
de su Independencia de España, llegando 
incluso a polarizar a la sociedad poblana 
en la postura conservadora liberal que to-
maba, lo que dio lugar a verse asediada 
constantemente por los partidos en poder 
según fuera el ideario que profesaban; dan-
do lugar a los 9 emplazamientos militares 
que sufrió durante el convulso siglo XIX y 
a la pérdida de gran cantidad de vidas hu-
manas y de buena parte de su patrimonio 
edificado.

Fue en consideración a estos 9 sitios 
militares, en que Puebla muchas veces se 

mostró heroica al resistirlos, en especial el 
sitio militar sufrido durante 62 días en los 
meses de marzo y abril de 1863 contra las 
fuerzas del poderoso ejército francés, que 
se le otorgo el reconocimiento de Heroica 
a la capital del Estado; incluyendo en dicho 
título la gesta de los Hermanos Serdán del 
18 de noviembre de 1910, en favor del movi-
miento armado de la Revolución Mexicana, 
como lo muestra la Joya Documental que 
seleccionamos, título otorgado el 26 de 
julio de 1950, en tiempos del gobernador 
Carlos I. Betancourt, fecha en que el Con-
greso del Estado lo sancionó, publicándose 
el decreto en el Periódico Oficial del Esta-
do el 4 de agosto de 1950. Desde enton-
ces la Ciudad ostento el honroso título de 
Heroica Puebla de Zaragoza, hasta el año 
2013 en que fue declarada como Cuatro 
Veces Heroica Ciudad de Puebla.
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Decreto por el que se declara Heroica a la Puebla de Zaragoza, Puebla, 4 de agosto de 1950.  

Archivo General Municipal de Puebla.
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La imaginación en 
torno a la Fundación 

de la Ciudad de  
los Ángeles
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La pintura aquí presentada es un claro ejemplo de las ideas en torno 
a la fundación de la Ciudad de los Ángeles que se ha difundido desde 
hace siglos. Podemos observar como protagonista al franciscano fray 
Toribio de Benavente “Motolinía”, quien lleva en sus manos el boceto 
del diseño urbanístico de las calles de la ciudad, al momento de dirigir 
la colocación de la primera estaca de madera que permitirá el trazado 

perfecto de las calles y manzanas. 
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Francisco Morales van den Eyden (atribuidad), Fundación de Puebla,  

óleo sobre lino, circa 1832. Ayuntamiento de Puebla.
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La presencia de los pueblos mesoame-
ricanos que permitieron la construcción 
de la ciudad queda de manifiesto en esta 
obra. El personaje con ropajes españoles 
atestigua este hecho y evidencia el cui-
dado en la planeación urbana al portar 
instrumentos de agrimensura. 

La ubicación geográfica del inicio del 
trazado de la ciudad quedará de mani-
fiesto con el paisaje en el que se recono-
ce el perfil de “La Malinche” y del cerro 
conocido como de “Loreto”. 

****Un detalle importante es que el 
mapa tiene la fecha de 1532 como de la 
fundación de la ciudad. Habrá que es-
perar hasta 1931 cuando un conjunto de 
historiadores y eruditos acuerdan que la 
fecha de fundación será el 16 de abril de 
1531, con base en la revisión de varios 
materiales documentales. 

*****Es también en 1931 cuando se 
presenta un mosaico de azulejos en la 
iglesia de la Santísima Trinidad (3 norte y 
Avenida Reforma) inspirado en esta pin-
tura. Al referirse a este hecho, el cronista 
Enrique Cordero y Torres comenta que 
es “copia de la pintura al óleo, de don 
Francisco Morales, que está en el ayunta-
miento, representando la iniciación de los 
trabajos materiales para la construcción 
de Puebla, destacándose las figuras del 
P. Motolinía, del corregidor de Tlaxca-
la Saavedra y de un indio clavando una 
estaca”.
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A Vuelo  
de Ángeles
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José Mariano Medina (dibujó), José Ortíz Carnero (grabó), Planta de la nobilísima y muy leal Ciudad de los 

Ángeles, Estampa en papel a partir de un grabado al buril, Atlixco, 1740. Museo José Luis Bello y González.

Desde su fundación, los habitantes de la Ciudad de los Ángeles, 
hoy Puebla, construyeron una identidad a partir del orgullo 
de vivir en una ciudad trazada por ángeles, mensajeros del 

plan de Dios en la tierra. Así, impulsado por la idea del origen 
divino de la Angelópolis, que tiene en la perfección de su traza 
el mayor elemento para demostrarlo, en 1754, José Mariano 
Medina dibujó un plano de la Ciudad de los Ángeles grabado 

por José Ortíz Carnero en Atlixco.
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Los ángeles escuderos dirigen la mirada 
a la ciudad bajo sus pies, mientras sostie-
nen una tarja coronada que muestra una 
interpretación del escudo de 1538, jun-
to con la K y V. Una filacteria, sostenida 
sobre sus cabezas, contiene el referido 
salmo de protección angelical, que re-
fuerza el origen celestial-angelical de la 
ciudad representada y que solo puede 
ser entendida, en su máxima expresión 
de orden divino, por una mirada desde 
lo alto. 

El hecho de que en la esquina inferior 
derecha se encuentre la escala del mapa 
y la rosa de los vientos para indicar su 
orientación, muestra el cuidado en la 
representación de esta planta urbana. 
A la izquierda de esta composición, se 
encuentra un listado, el cual nos permite 
conocer los edificios más importantes de 

esta ciudad, bajo los nombres con que 
eran conocidos en 1754. 

Además, el texto fortalece la fecha de 
la fundación de la ciudad: 16 de abril de 
1531, y hace referencia a su ubicación y 
a las bondades del espacio geográfico. 
Asimismo, se enfatiza el cuidado en su 
arquitectura al decir que “La hacen cele-
bre la observancia de sus comunidades, 
la sutileza de sus ingenios: el adorno y 
hermosura de sus templos y la habilidad 
de sus artifices”.
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La Nobilísima y mui Leal Ciudad de los ANGELES fue fundada en el Año 
de 1531 a 16 de Abril Gobernando la España el S. Emperador Carlos V y la 
Catholica Yglesia la Santidad de Alexandro VI. Esta situad en 19 grados y 55 
minutos de altura Septentrional y de Longitud 288. Es benigna y Apasible su 
temperamto; Dominale el viento del Sur. Entendense sus quadras con igualdad 
y Ermosura, rrepartidas en la proporción dupla, Siendo su latitud 100 baras 
Castellanas y su longitud 200. El claro de sus Calles es ygual y Capas de dar 
libre pazo estandante de Aguas de distintas Calidades: con fuentes Saludables 
para baños Vesina Amen(s) Montes para las Maderas de uso, ya fecundos Valles, 
que le proveen de semillas. La hazan selebre la Observancia de sus Comunidades 
La Subtilesa de sus ingenios; El Adorno y Ermodura de sus templos y la Abilidad 

de sus Arti fices…

B(s) Joseph(s) Marianus a Medina delia.

Tiene la Ciudad por la parte que mas se estiend una legua de diámetro, tres de 
sircunferensia Según el mas prudente calculo sacado de los últimos padrones 
llega su besindario a 200000 personas el de sus clérigos 800 fuera de los que 
asisten en la asministracion de las almas y de sus asiendas que son Muchos. 
Mantienese su comersio i sus familias en la mayor parte de rentas eclesiásticas.

Año 1754

[Transcripción Archivo Histórico]
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El agrimensor  
que cuidó la memoria  

de la ciudad

Pedro López de Villaseñor
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Así fue como se eligió a Pedro López de 
Villaseñor, natural de la antigua población 
de San Juan de los Llanos, hoy Ciudad de 
Libres, quien podía entender esas letras 
antiguas y transcribir la información para 
no perder el contenido de todos esos do-
cumentos además de clasificar varios do-
cumentos que por décadas no habían sido 
ordenados por primera vez en la historia 
de esta ciudad.

El Archivo General Municipal de Puebla 
custodia la Cartilla Viexa, escrita por Pe-
dro López de Villaseñor (1710-1785), primer 
organizador de los papeles antiguos que 
por entonces se custodiaban en el “Arca 
de las tres llaves”, quien dedicó más de 20 
años a tan ardua y poco reconocida labor, 
siendo el año de 1781 cuando terminara de 
redactarla y dedicara al Ayuntamiento que 
retribuyó mal la pesada labor realizada.

López de Villaseñor fue boticario por 
necesidad, agrimensor de tierras, minas y 
aguas por gusto y paleógrafo y cronista por 
vocación, aprendió a leer la letra antigua de 
los papeles del archivo y los ordenó, labor 
que culminó con la redacción de su céle-
bre Cartilla Vieja de la Nobilísima Ciudad 
de Puebla, obra que por su importancia 
historiográfica lo ha dado a conocer a la 
posteridad como cronista, al ser un fiel re-
flejo de lo que pasó en la Ciudad de Puebla 
en los primeros doscientos cincuenta años 
de su existencia.

El manuscrito, encuadernado en per-
gamino, da a conocer en su narrativa la 
lamentable pérdida de los primeros dos 
libros de Actas de Cabildo, la fundación 
de la ciudad y la lista de sus primeros veci-
nos hasta el año de 1629; el levantamientos 
de negros de principios del siglo XVII, la 

En 1756, el Ayuntamiento de Puebla comisionó al regidor 
Ignacio Vallarta para buscar un perito que pudiera, leer, clasificar y 
seleccionar los documentos depositados en el arca de las tres llaves, 

que no podían ser leídos debido a que ya no había personas que 
pudieran entender las letras antiguas con las que estaban escritos.

< Pedro López de Villaseñor, Cartilla Vieja de la Nobilísima Ciudad de Puebla, manuscrito, 1781. Archivo 

General Municipal de Puebla.

C I V DA D  D E  L O S  Á N G E L E S :  M E M O R I A S,  I M ÁG E N E S  Y  PA L A B R A S

195



edificación de su primera iglesia mayor, 
la catedral vieja, el palacio episcopal, la 
catedral nueva y su consagración, sin de-
jar de registrar los patronatos religiosos 
jurados por la ciudad y la fundación de 
los conventos de Santo Domingo, la San-
tísima Trinidad y la Purísima Concepción 
y otros acontecimientos más de la historia 
de la ciudad.

Además de esta gran labor para el cui-
dado del Archivo del Ayuntamiento, López 
de Villaseñor era boticario y agrimensor. 
Aquí mostramos, por primera vez en la 
historia de nuestra ciudad, cinco planos 
firmado por él que muestran tierras propie-
dad de habitantes de Puebla en diferentes 
zonas periféricas que hoy son parte de jun-
tas auxiliares como: Sebastián de Aparicio, 
San Baltazar Campeche o La Libertad con 
el Cuexcomate.
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Pedro López de Villaseñor, plano topográfico de cuatro pedazos de tierra que pertenecen a los Propios  

de esta ciudad y que tenía en arrendamiento el señor Madera, acuarela y tinta, Puebla, 7 de julio de 1774. 

ID 13 (número de identificación a partir de la catalogación de la cartografía histórica de Puebla siglos XVI-XX 

realizada por la Dra. Rosalva Loreto López). Archivo General Municipal de Puebla.



Pedro López de Villaseñor, croquis de la huerta de la Virgen María de la Soledad localizada en el barrio  

de Santiago, acuarela, Puebla, 1 de marzo de 1781. ID 18. Archivo General Municipal de Puebla.





Pedro López de Villaseñor, plano de tierras de los ejidos contiguos al rancho nombrado La Calera que le 

midieron a don Francisco de Posadas Soto y Zepeda, acuarela y tinta, Puebla, 12 de mayo de 1781. ID 12.  

Archivo General Municipal de Puebla.





Pedro López de Villaseñor, plano topográfico de tierras pertenecientes al rancho de san Francisco,  

acuarela y tinta, Puebla, 21 de noviembre de 1774. ID 14.  Archivo General Municipal de Puebla.









Luis G. Cariaga y Saenz, Plano topográfico de la Ciudad de Puebla, impresión litográfica sobre papel, 

Puebla, 1863. Archivo General Municipal de Puebla.
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La ciudad angelical 
bajo ataque
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Ingeniero civil Luis G. Careaga y Sáenz elaboró varios planos de 
Puebla con un nivel de detalles extraordinario, que permite tener 

una descripción visual de esta ciudad a mediados del siglo XIX. 
El Archivo Histórico Municipal conserva un extraordinario mapa 

trazado originalmente en 1856, que fue actualizado para presentar 
las líneas de ataque francés y la estrategia de defensa del Ejército 

Mexicano para el sitio de 1863.
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Las líneas azules muestran las direcciones 
que siguió ejército invasor contra los fuer-
tes que defendieron la Ciudad de Puebla 
durante 62 días de ataque continuo. Ade-
más, Careaga agrego viñetas en las orillas 
y esquinas del plano para presentar vistas 
de la ciudad y los estragos que sufrió por 
el bombardeo francés.

Veinte años después, el ingeniero Ca-
reaga actualizó su plano e incluyó nue-
vas viñetas que mostraban el progreso y 
modernidad de la ciudad como el tener 
una Casa de Maternidad y una estación 
de ferrocarriles, una vista del edificio más 
emblemático de Puebla, como lo es la Ca-
tedral e incluso presenta una perspectiva 
de la calle de Mercaderes, famosa por los 
comercios que en ella se encontraban. 
Este plano también lo puedes conocer 
en esta exposición. 
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El paso  
del tiempo
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En la obra “Historia de Méjico” del historiador Niceto de Zamacois, 
publicada en México y-Barcelona entre 1876 y 1882, se publicó 

una vista de la Ciudad de Puebla en la que resalta el Palacio 
Municipal antes del proyecto de remodelación emprendido por el 

arquitecto inglés Charles Hall desde 1892.
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Podemos observar que el antiguo Palacio 
tenía solo dos niveles, también se aprecia 
que el Pasaje del Ayuntamiento aún no 
tiene la techumbre, diseñada también por 
Hall. El gran cono que resalta sobre el 
techo era la antigua cubierta del Teatro 
Guerrero, hoy Teatro de la Ciudad, que 
desapareció por el incendio de 1909.
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