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Coleccionismo arqueológico  
en la Nueva España de fines  

del periodo borbónico

Leonardo López Luján1

In memoriam Colin McEwan (1951-2020)

Una inminente inauguración

En dos artículos sucesivos, la Gazeta de México dio a conocer que 
el 25 de agosto de 1790 abriría sus puertas en la capital de la Nueva 
España el muy esperado Gabinete de Historia Natural.2 Se anun-
cia ahí que finalmente podrán visitarse las colecciones del ciruja-
no español José Longinos, compuestas por curiosos especímenes 
pertenecientes a los 3 reinos de la naturaleza. En 3 exhibidores pi- 
ramidales y 24 estantes estarían organizados según el sistema 
linneano sus minerales, plantas y animales, además de “antigüe-
dades”, modelos anatómicos de cera elaborados por él mismo, 

1  Agradezco el apoyo que me brindaron en esta investigación Michael Blake, 
Daniela Bleichmar, Char-Lu Dinger, Karen Duffek, Maria Gaida, Ezequiel Gó-
mez Murga, Jim Hamill, Francesca Hillier, Jennifer Kramer, Sara Ladrón de 
Guevara, Jorge Maier Allende, Colin McEwan, William McLennan, Mary Miller, 
Megan O’Neil, Adam Sellen, Andrew Turner y Javier Urcid.

2  Véanse Gazeta de México, IV, 8 (27 de abril de 1790), 68-71; Gazeta de 
México, IV, 16 (24 de agosto de 1790), 152-154, y José Luis Maldonado Polo, “El 
primer Gabinete de Historia Natural de México y el reconocimiento del noroes-
te novohispano”, Estudios de Historia Novohispana, 21 (2000), 49-66.
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instrumentos científicos y libros especializados. Para admirar-
los, se convoca a los interesados a presentarse en el número 89 
de la céntrica calle de los Plateros (hoy avenida Madero) los lunes 
o los jueves entre las 10 y las 13 horas o entre las 14 y las 17 horas. 
Y para que se constate “la fermentacion en que hoy se halla esta 
Ciencia, principalmente en esta Capital”, el segundo artículo de 
la Gazeta de México remata con un revelador listado de colec-
cionistas privados, algunos de los cuales habían contribuido con 
donaciones al flamante Gabinete de Historia Natural:

Bernardo Bonavia y Zapata, intendente corregidor de la Ciudad de 
México;

Miguel Páez de la Cadena, superintendente y juez privativo de la 
Real Aduana;

Joseph de Florez, teniente coronel de los Reales Ejércitos;
Juan de Santelices Pablo, fiscal del Real Tribunal de Minería;
Joseph Antonio Alzate, editor de revistas científicas;
Ramón de Posada y Soto, fiscal de Real Hacienda;
Francisco Fernández de Córdova, superintendente de la Real Casa 

de Moneda;
Juan Navarro y Madrid, director general de Rentas Reales de Alca-

balas y Pulques;
Fausto Elhuyar, director general del Real Tribunal de Minería;
Francisco Xavier Sarría, director de la Real Lotería,
y un tal Joaquín de los Ríos.

Además de mencionar su nombre y su ocupación, la Gazeta 
de México especifica que los 5 primeros coleccionistas poseían 
ejemplares de los 3 reinos, en tanto que los 6 restantes sólo te-
nían “colección de minas y otras curiosidades”. En dicho lista-
do, salta a la vista que se trata de un grupo nada despreciable 
de coleccionistas y que la mayoría son autoridades de la más 
alta jerarquía del gobierno colonial, en otros términos, varones 



 197

Coleccionismo arqueológico en la Nueva España

con influencia política, abundantes recursos económicos y casi 
siempre ilustrados.3

Las colecciones arqueológicas novohispanas

Al seguir la pista de la Gazeta de México en archivos, bibliotecas 
y museos, nos damos cuenta de que en realidad el número de 
coleccionistas en la Nueva España de aquella época era mayor y 
que, de manera significativa, a sus tesoros personales de naturalia 
solían añadir los de artificialia, en particular objetos arqueológi-
cos y etnográficos. El propósito de este capítulo es precisamente 
analizar las actividades coleccionistas de ocho personajes repre-
sentativos de finales del siglo xviii y principios del xix, y de in-
vestigar si estaban vinculados en redes de conocimiento e inter-
cambio de antigüedades.

Comencemos en orden cronológico por Francisco Antonio 
de Lorenzana y Butrón (1722-1804), cardenal, historiador y hu-
manista oriundo de la ciudad española de León. Entre 1766 y 
1772, Lorenzana ocupó el altísimo cargo de arzobispo de la capital 
novohispana. En aquellos años, y paralelamente a sus ocupaciones 
religiosas, promovió la elaboración de gramáticas indígenas, 
costeó excavaciones y logró reunir un gabinete con objetos etno-
gráficos de Norteamérica, cuadros de castas pintados en Puebla, 
cerámica de Tonalá y lacas de Michoacán.4 En su Historia de la 

3  Véanse Virginia González Claverán, “Un verano en el México de Revilla-
gigedo, 1791”, Historia Mexicana, 38, 2 (1988), p. 205; Miguel Ángel Fernández,  
Coleccionismo en México, Museo del Vidrio, Monterrey, 2000, pp. 93-101, y Susan 
Deans-Smith, “Creating the colonial subject: Casta paintings, collectors, and 
critics in eighteenth-century Mexico and Spain”, Colonial Latin American 
Review, 14, 2 (2005), 181-182.

4  Véanse Teresa Castelló Yturbide y Ma. Josefa Martínez del Río, “Una batea 
del siglo xviii”, Boletín inah, 33 (1968), 35-38; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal 
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Nueva España —la cual incluye la primera edición mexicana de 
las Cartas de relación de Hernán Cortés—, Lorenzana confiesa su 
aversión por las esculturas prehispánicas, a las cuales califica de 
“horrorosas y ridículas”.5 Sin embargo, nos informa ahí mismo 
que su “librería” incluía “dos puntas de pedernal de lanza” (segu-
ramente cuchillos sacrificiales), así como huesos de megafauna 
que, según afirma, “eran de gigantes”.6 A su regreso a España, 
llevó todos estos objetos a Toledo, de donde algunos se dispersa-
ron a diversas instituciones y otros se extraviaron.

Un buen amigo de Lorenzana fue el sabio criollo José An-
tonio de Alzate y Ramírez (1737-1799), quien elaboró para el 
arzobispo una serie de mapas en 1769. Alzate es conocido princi- 
palmente por su espíritu polemista y por haber editado la Gazeta 
de Literatura, en la cual escribió sobre todos los temas imagina-
bles, incluida la arqueología.7 En varios artículos refiere haber 
entregado muestras de minerales y animales curiosos a expedi-
cionarios españoles, así como a coleccionistas e instituciones lo-
cales, entre ellas el mencionado Gabinete de Historia Natural.8 

Lorenzana y la Ilustración, pról. de Robert Ricard, Fundación Universitaria Es-
pañola, Madrid, 1975, pp. 159-160; Paz Cabello Carro, Coleccionismo americano 
indígena en la España del siglo xviiixviii, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 
1989, p. 165, y Deans-Smith, art. cit., p. 183.

5  Hernán Cortés, Historia de Nueva España; aumentada con otros docvmen-
tos, y notas, por el ilustrissimo señor Don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo 
de Mexico, J. A. de Hogal, México, 1770, p. 1.

6  Ibid., pp. 137, 391. Véanse también, Sierra Nava-Lasa, op. cit., pp. 159-160, 
y Leonardo López Luján, “Mamuts, gigantes y elefantes en la Nueva España. 
Los orígenes mexicanos de la paleontología de vertebrados”, Arqueología Mexi-
cana, 163 (2020), 18-19.

7  Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva Es-
paña, Porrúa, México, 1966, p. 81; Dalia Valdez Garza, Libros y lectores en la 
Gazeta de Literatura de México (1788-1795) de José Antonio Alzate, Bonilla Ar-
tigas Editores-itesm, México, 2014.

8  Gazeta de Literatura, 2, 3 (5 de octubre de 1790), 33; Gazeta de Literatura, 
2, 40 (29 de mayo de 1792), 315-316.
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Alzate apunta igualmente que tenía en su gabinete personal cas-
cabeles prehispánicos de cobre puro o mezclado con plata.9 Los 
miembros de la expedición de Alejandro Malaspina visitaron su 
gabinete en 1791 y registraron lacónicamente la existencia de “an-
tigüedades”.10

Una tercera colección es la del más célebre anticuario de la 
Nueva España: Antonio de León y Gama (1735-1802). Su fama se 
debe en buena medida a su Descripción histórica y cronológica 
de las dos piedras…, libro referente a la Piedra del Sol y la Coa- 
tlicue, cuya primera edición fue publicada en 1792.11 En los años 
subsecuentes, León y Gama se dedicó a escribir la segunda par-
te de esta obra, registrando e interpretando históricamente los 
hallazgos arqueológicos que de manera fortuita se hacían en la 
capital.12 Es allí donde analiza con gran erudición 5 esculturas 
de su propio gabinete, 4 de las cuales venían de los cimientos de 
construcciones recientes y la restante del zaguán de una casa 
particular. Entre ellas destacan un diminuto chacmool de piedra 

9  José Antonio de Alzate y Ramírez, “Descripcion de las antigüedades de Xo-
chicalco”, en Suplemento a la Gazeta de Literatura, Imprenta de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, México, 1791, p. 22.

10  González Claverán, art. cit., pp. 205-206; Virginia González Claverán, 
“Notas a un documento indigenista inédito de Alzate (1791)”, Quipu. Revista 
Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, 6, 2 (1989), 153-154; 
Leonardo López Luján y Saburo Sugiyama, “Los expedicionarios de Malaspina 
llegan a Teotihuacan (1791)”, Arqueología Mexicana, 131 (2015), p. 26.

11  Antonio León y Gama, Descripción histórica y cronológica de las dos pie-
dras…, Imprenta de don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, México, 1792.

12  Elizabeth H. Boone, “Collecting the pre-Columbian past. Historical trends 
and the process of reception and use”, en Elizabeth H. Boone (ed.), Collecting 
the Pre-Columbian Past, Dumbarton Oaks, Washington, 1993, p. 320; Leonardo 
López Luján y Marie-France Fauvet-Berthelot, “Antonio de León y Gama y los 
dibujos extraviados de la Descripción histórica y cronológica de las dos piedras…”, 
Arqueología Mexicana, 142 (2016), 18-28; Leonardo López Luján y Marie-France 
Fauvet-Berthelot, “El dibujo faltante de la Descripción histórica y cronológica de 
Antonio de León y Gama”, Arqueología Mexicana, 172 (2022), 76-85.
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verde, una diosa del maíz de tezontle y una monumental serpien-
te emplumada de basalto.13 Hoy día, estos objetos se encuentran 
respectivamente en recintos museísticos de París, Londres y la 
Ciudad de México.14

Otra colección interesante es la constituida por Vicente Cer-
vantes (1755-1829), botánico extremeño que llegó a México en 
1787 como integrante de la Real Expedición Botánica dirigida 
por Martín Sessé. Al año siguiente, Cervantes fundó el Jardín 
Botánico y la cátedra de esta materia en la Universidad, la cual 
impartiría hasta su muerte. Gracias a Alexander von Humboldt, 
sabemos que Cervantes tenía en su poder ricos herbarios, una 
valiosa colección de minerales y dibujos de la expedición de 
Antonio del Río a Palenque.15 La afición de Cervantes por los 
objetos prehispánicos queda patente en un par de bocetos a lápiz 
inéditos realizados por Guillermo Dupaix.16 En uno de ellos ob-
servamos una imagen del dios Xipe Tótec, junto a un frasco con 
“huevos que se sacaron del pecho de una muger”, posiblemen-
te tumores o ganglios linfáticos. En el otro, se aprecian 1 penate 
mixteco de mármol, 1 hachuela y 9 cascabeles de cobre, además 

13  Antonio León y Gama, Descripción histórica y cronológica de las dos pie-
dras…, Alejandro Valdés, México, 1832, parte 2, pp. 83-84, 88, 105; López Luján 
y Fauvet Berthelot, “Antonio…”, art. cit., pp. 25, 27.

14  Musée du quai Branly, 1878.1.307; British Museum, Am,St.374; Museo Na-
cional de Antropología (mna), 10-46698.

15  Humboldt, op. cit., pp. 80, 236; Alexander von Humboldt, Vistas de las cordille-
ras y monumentos de los pueblos indígenas de América, introd., trad. y nn. de Jaime 
Lasbastida, Siglo XXI Editores, México, 1995, p. 67 y lám. xi; Xavier Lozoya, Plantas 
y luces en México. La Real Expedición Científica a Nueva España (1787-1803), Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1984, pp. 180-183; María Concepción García Sáiz, “Antonio del 
Río y Guillermo Dupaix. El reconocimiento de una deuda histórica”, Anales del Museo 
de América, 2 (1994), 99-119.

16  Leonardo López Luján, El capitán Guillermo Dupaix y su álbum arqueoló-
gico de 1794, inah, México, 2015, pp. 28, 62.
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de 1 cabeza femenina de piedra verde que hoy se localiza en el 
Musée du quai Branly en París.17

Revisemos ahora la colección de Alexander von Humboldt 
(1769-1859), quien permaneció doce meses en la Nueva España 
entre 1803 y 1804. Durante su estancia, Cervantes le obsequió 
el dibujo de un estuco del Palacio de Palenque; Dupaix le rega-
ló un boceto de la Piedra de Tízoc y otros dos de una escultura 
de Chalchiuhtlicue de su propio gabinete, y Andrés Manuel del 
Río —químico español descubridor del vanadio— le obsequió la 
pieza olmeca hoy conocida como Hacha Humboldt.18 Hay noticia 
de que el sabio prusiano reunió al menos seis objetos precolom-
binos que llevaría hasta Berlín: las esculturas mexicas de basalto 
de una divinidad del maíz y del dios del fuego; una orejera de ob-
sidiana de Michoacán; un disco de piedra verde con el dios solar; 
la mencionada hacha, y un jaguar de dos cabezas confeccionado 
con madera y mosaico de turquesa.19 Todo parece indicar que 
Humboldt únicamente apreció la materia prima de esos objetos, 
como lo sugiere el hecho de que los depositara en el Real Gabine-
te de Mineralogía.20 En tal sentido, es bien conocido su desprecio 
por el arte prehispánico, al cual le da rango de “industria”. A su 

17  Musée du quai Branly, 1887.101.619; Leonardo López Luján y Marie-France 
Fauvet-Berthelot, Aztèques. La collection de sculptures du Musée du quai Branly, 
Musée du quai Branly, París, 2005, pp. 70-71.

18  Humboldt, Vistas…, op. cit., pp. 67, 135-38, 221 y lám. 11, 21, 28; López Luján 
y Maria Gaida, “El Hacha Humboldt. Un objeto ritual olmeca tallado en jadeiti-
ta”, Arqueología Mexicana, 133 (2015), 56-61; López Luján, Foni Le Brun-Ricalens 
y Claude Wey, “La Chalchiuhtlicue de Tlatelolco, Dupaix y Humboldt”, Arqueo-
logía Mexicana, 164 (2020), 18-19. El dibujo de Palenque es obra del guatemalte-
co Ricardo Almendáriz, quien formó parte de la expedición de Antonio del Río 
en 1787. El boceto de la Piedra de Tízoc es de Dupaix y, los de Chalchiuhtlicue, 
de un estudiante de la Academia de San Carlos.

19  Humboldt, Vistas…, op. cit., pp. 23, 221, 257, 325 y láms. 28, 40, 66; Maria 
Gaida, comunicación personal, 2009.

20  López Luján y Gaida, art. cit., pp. 57-58.
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juicio, se trata de obras “extrañas”, “incorrectas”, “toscas” y “ho-
rrorosas”, pertenecientes a “la infancia del arte”.21 Vale decir que, 
de las seis piezas de su colección, las tres primeras se encuentran 
hoy en el Museo Etnográfico de Berlín, en tanto que las tres res-
tantes se extraviaron durante la Segunda Guerra Mundial.22

Contrasta con la visión de Humboldt, la de Benito María de 
Moxó y Francolí (1763-1816). Este benedictino catalán vivió en Mé-
xico casi dos años, entre 1804 y 1805, antes de partir a la actual 
Bolivia para ocupar el cargo de arzobispo de Charcas. Como po-
cos, Moxó revaloró el contenido estético de las creaciones mesoa-
mericanas. Un boceto inédito de Dupaix nos muestra dos objetos 
de su colección: una pipa de cerámica y un anillo de cobre.23 Sin 
embargo, es en las Cartas mejicanas donde Moxó nos describe sus 
tesoros personales e incluye estampas de algunos de ellos que fue-
ron realizadas por el célebre académico Rafael Ximeno y Planes.24 
Así sabemos que reunió imágenes de dioses, animales y templos 
de piedra y cerámica, instrumentos musicales, navajillas de ob-
sidiana, artefactos de metal e, inclusive, falsificaciones de papel, 
vidrio y cuarzo.25 Moxó habla también de una macana tarasca, la 
cual fue inspeccionada por Cervantes y el apartador general de 
la Nueva España para determinar si había sido martillada o fun-
dida y si era de cobre o bronce.26 Destaca entre sus posesiones “una 
hermosísima cabeza”, de “tal exáctitud, tal finura y sencillez, que 

21  Véanse Humboldt, Vistas…, op. cit., pp. 17-22, 224-225, 257, y López Luján, 
Le Brun-Ricalens y Wey, art. cit., p. 18.

22  Ethnologisches Museum, Berlin-Dahlem IV Ca 2, IV Ca 4, IV Ca 229, IV 
Ca 4034, IV Ca 215, IV Ca 4014; López Luján y Gaida, art. cit., pp. 58-59.

23  López Luján, El capitán…, op. cit., pp. 29, 62-63.
24  Benito María de Moxó, Cartas mejicanas, Fundación Miguel Alemán, 

México, 1995, portadilla y láminas entre las páginas 234-235 y 312-313; Elías Tra-
bulse, “Benito María de Moxó y Francolí (1763-1816). Historiador del México 
antiguo”, en ibid., pp. xxxviii-xli.

25   Ibid., pp. 91, 260, 264-265; Trabulse, parte cit., p. xxxi.
26  Moxó, op. cit., pp. 353-355.
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casi bastan para hacerla digna de un artifice griego ó romano”.27 
Moxó deseaba legar sus objetos a las Colecciones del Real Palacio 
en Madrid, pero la revolución de independencia sudamericana las 
dispersó por completo.28 

Hablemos ahora del gabinete de Guillermo Dupaix (1746-
1818), capitán de dragones luxemburgués que arribó a Nueva Es-
paña en 1791, donde permaneció hasta su muerte. Dupaix es fa-
moso por haber dirigido la Real Expedición Anticuaria en Nueva 
España entre 1805 y 1809.29 Sin embargo, su afición por el mundo 
antiguo se remonta a su juventud, cuando viajó por España, Italia 
y Grecia, teniendo contacto directo con el arte grecorromano y 
egipcio.30 Al llegar a México inició una larga serie de viajes particu-
lares para visitar zonas arqueológicas y monumentos prehispáni-
cos.31 Esto le permitió conformar un gabinete del cual sabemos 
a través de tres fuentes distintas. La primera es su testamento, 
en el cual se enlista de manera lacónica un total de 69 objetos de 
piedra, 52 de cerámica, 6 de bronce, 1 de madera, además de un 

27   Ibid., portadilla, pp. 91-92. Esta cabeza, encontrada cerca de la Ciudad de 
México y cuyo paradero actual desconocemos, se asemeja a una máscara que se 
exhibe actualmente en el Ethnologisches Museum Berlin-Dahlem, IV Ca 26077. 
Véanse Eduard Seler, “Another old mexican stone mask”, en Frank E. Com-
parato (ed. gral.), Collected Works in Mesoamerican Linguistics and Archaeology,  
Labyrinthos, Culver City, vol. 3, 1992, pp. 224-227, y H. B. Nicholson y Eloise 
Quiñones Keber, Art of the Aztec Mexico. Treasures of Tenochtitlan, National 
Gallery of Art, Washington, 1983, pp. 103-104.

28  Trabulse, parte cit., pp. xxx-xxxii.
29  Guillermo Dupaix, Expediciones acerca de los antiguos monumentos de 

la Nueva España, 1805-1808, ed. de José Alcina Franch, José Porrúa Turanzas, 
Madrid, 1969; Marie-France Fauvet-Berthelolt, Leonardo López Luján y Susana 
Guimarães, “The Real Expedición Anticuaria Collection”, en Matthew A. Boxt y 
Brian D. Dillon (eds.), Fanning the Sacred Flame. Mesoamerican Studies in Honor 
of H. B. Nicholson, University Press of Colorado, Boulder, 2012, pp. 461-485; 
López Luján, El capitán…, op. cit., pp. 37-38.

30  Ibid., pp. 38-41.
31  Ibid., pp. 41-46, 67-69.
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muestrario con 40 fragmentos de edificios y 2 cajoncitos con arte-
factos pequeños.32 De manera interesante, la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia (bnah) aún conserva 54 pequeñas fichas 
descriptivas que formaban parte del muestrario y los menciona-
dos cajoncitos.33 Dupaix anotó en ellos la localidad, el artefacto o 
edificio del cual fue tomada la muestra, su materia prima y, en 
ocasiones, quién le dio la muestra. Aún más interesante es un cua-
derno que acompaña a los papelitos y en el que Dupaix describe 
con todo detalle doce esculturas de su propiedad.34 Especifica sus 
dimensiones, materia prima, técnica de manufactura, descripción 
formal, estado de conservación y posible función. Destacan allí las 
cabezas de un hombre muerto y de la diosa del agua, ambas en 
las colecciones del Museo Nacional de Antropología (mna); una 
tortuga que se encuentra en el Musée du quai Branly; una imagen 
de la diosa del agua, hoy en el British Museum; un dios viejo, en el 
Museo de las Culturas de Basilea, y una lápida de la diosa del maíz, 
actualmente en el Brooklyn Museum of Art.35 

32  Ibid., p. 63.
33  ahbnah, g.o.131b; Dupaix, op. cit., pp. 285-86; López Luján, El capitán…, 

op. cit., pp. 30-32, 63-64.
34  Ibid., p. 64.
35  mna, 10-193 y 10-15717; Musée du quai Branly, 1887.155.9; British Mu-

seum, Am, St.373; Museum der Kulturen Basel, IVb 649; Brooklyn Museum 
of Art, 51.109; López Luján, El capitán…, op. cit., p. 32, 170-175; Alfonso Caso, 
“Una máscara azteca femenina”, México en el Arte, 9 (1950), 3-9; López Luján y 
Fauvet-Berthelot, Aztèques…, op. cit., pp. 126-127; López Luján, Le Brun-Rica-
lens y Wey, art. cit., pp. 16-23; Gerhard Baer y Ulf Bankmann, Altmexikanische 
Skulpturen der Sammlung Lukas Vischer, Museum für Völkerkunde, Basel, 1990, 
pp. 13, 112-116; Flora Siegel, “An aztec relief in the Brooklyn Museum”, Bulletin 
Brooklyn Museum, 14, 4 (1953), 9-14.
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Don Ciriaco

Hemos dejado hasta el final de este escrito al coleccionista de 
objetos arqueológicos mesoamericanos más insigne de la época 
y, paradójicamente, de quien menos se ha discutido su relevancia. 
Nos referimos al jurista sevillano Ciriaco Josef Thomas Gonzá-
lez Carvajal Hidalgo y Pérez (1745-1828/1831). Por fortuna, hemos 
encontrado abundante información relativa a su vida y su queha-
cer profesional en las “pruebas de nobleza” presentadas para 
recibir el nombramiento de caballero de la orden de Carlos III,36 
en cuantiosos documentos de archivo y en las fichas biográficas 
de Mario Méndez Bejarano y María de Lourdes Díaz-Trechuelo 
(figura 1).37 Comencemos diciendo que, de acuerdo con las refe-
ridas “pruebas de nobleza”, los antepasados de González Carvajal 
fueron hidalgos, hijos legítimos, cristianos y estaban libres de “toda 
mala raza sin mezcla de Indios, Moros ó recién convertidos a 
nuestra Santa Religion”. Entre ellos no existían “herejes o peni-
tenciados por la Inquisición”, ni quienes hubieran “ejercido ofi-
cios viles y mecánicos ó indecorosos”. 

Los inicios

Hay noticia de que, en sus años mozos, Ciriaco recibió una sóli-
da formación jesuítica en Granada y que, más tarde, asistió a la 
universidad de esa ciudad, donde se graduaría como licenciado 

36  Archivo Histórico Nacional, AHN ESTADO-CARLOS_III, exp. 950.
37  Mario Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores 

naturales de Sevilla y su actual provincia, Tipografía Gironés, Sevilla, vol. 1, 1922, 
pp. 263-264; María de Lourdes Díaz-Trechuelo, “La Intendencia en Filipinas”, 
Historia Mexicana, 4 (1967), 498-515; María de Lourdes Díaz-Trechuelo, “Ciriaco 
González Carvajal”, en Diccionario biográfico español, Real Academia de la His-
toria, Madrid, 2018.



Figura 1.Figura 1. Retrato de Ciriaco González Carvajal pintado en 1809 en el Colegio 
de San Gregorio de la Ciudad de México.
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en Derecho Canónico. A partir de entonces, ejerció la abogacía en 
diversas academias y órganos judiciales de Andalucía, al tiempo 
que completó un doctorado en Ciencias Naturales e ingresó a las 
reales academias de la Historia de Madrid y de las Bellas Letras de 
Sevilla.

Sin embargo, su vida cambió radicalmente en 1777, cuando 
fue nombrado oidor de número de la Real Audiencia de Manila,38 
lo que lo llevó a establecerse en las Filipinas al año siguiente.39 En 
1784, recibió el cargo suplementario de superintendente de Ejér-
cito y Real Hacienda de aquellas islas, lo que lo hizo preocuparse 
por la situación económica de los indígenas e involucrarse en el fo-
mento de las industrias del añil, la seda, el té, el café, las especias, 
la madera y el tabaco.40 En ese periodo de su vida, González Car-
vajal contrajo nupcias con la criolla manileña Luisa González del 
Ribero41 y se aficionó en su tiempo libre a la colecta de conchas y 
caracoles, hecho que constataría Humboldt años después.42

Estancia en la Nueva España

A fines de 1787, González Carvajal fue nombrado oidor de la 
Real Audiencia de México, lo que significó una importante pro-
moción en su carrera como jurista.43 Fue, no obstante, hasta fe-
brero de 1790 cuando pudo embarcarse en Cádiz con rumbo a la 

38  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 
exp.19.

39  Archivo General de Indias, AGI CONTRATACION,5523, N.2, R.112.
40  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 

exp.19.
41  Archivo General de Indias, ES.41091.AGI/23//FILIPINAS,345, L.15, F.134V-

135V.
42  Humboldt, Ensayo…, op. cit., p. 122.
43  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 

exp.19.
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Nueva España junto con su esposa, su sobrino, sus sirvientes fili-
pinos y su colección malacológica.44 El 4 de junio de 1790, Gon-
zález Carvajal logró tomar posesión del cargo en la Ciudad de Mé-
xico, el cual ejercería con especial éxito hasta 1809.45 Como era 
su costumbre, pronto comenzó a involucrarse en muchas otras 
obligaciones en instituciones tan diversas como la Academia de 
San Carlos, el Hospicio de Pobres, el Hospital de Naturales, la 
Escuela Patriótica, el Tribunal de Minería, los colegios de San 
Ildefonso y San Gregorio, el Montepío de Ministros, las Gazetas 
del Superior Gobierno, el Teatro de México y la comisión de lí-
mites entre Texas y Luisiana.46

Su “expediente de jubilación” también nos informa sobre al-
gunas actividades relacionadas con las ciencias y las antigüeda-
des.47 Por ejemplo, en 1792 y por órdenes del virrey Revillagigedo, 
González Carvajal auxilió a Malaspina y sus expedicionarios en 
la logística de su viaje por la Nueva España, “franqueándole no-
ticias útiles y objetos de Historia Natural”.48 Fue aún más signifi-
cativa la propuesta que le hizo al virrey Iturrigaray para impulsar 
los estudios sobre las civilizaciones indígenas: en 1803, González 
Carvajal concibió la realización de una serie de reconocimientos 

44  Archivo General de Indias, AGI CONTRATACION,5534, N.1, R.8.
45  José Gómez, “Diario curioso de México (1789-1794)”, en Ignacio Gonzá-

lez-Polo (coord.), Diario curioso y cuaderno de las cosas memorables en México 
durante el gobierno de Revillagigedo (1789-1794), unam, México, 1986, pp. 18-19.

46  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 
exp.19; cartel del retrato de González Carvajal que fue pintado en el Colegio de 
San Gregorio (figura 1) y que hoy se encuentra en el Museo Nacional del Virrei-
nato (10-92029); Linda Arnold, Directorio de burócratas en la Ciudad de México, 
1761-1832, agn, México, 1980, p. 120.

47  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 
exp.19.

48  Iris H. W. Engstrand, Spanish Scientists in the New World. The Eighteenth-Cen-
tury Expeditions, University of Washington Press, Seattle, 1981, p. 77, 102; López 
Luján y Sugiyama, art. cit., p. 25.
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financiados por la Corona española —que al año siguiente serían 
bautizados como la Real Expedición Anticuaria— y encabezados 
por el ya entonces retirado capitán Dupaix.49 A través del registro 
de los monumentos prehispánicos, estos reconocimientos ten-
drían como misión ahondar los conocimientos sobre los prime-
ros pobladores del continente y su devenir en el tiempo, así como 
“dar idea del gusto y perfección que sus naturales consiguieron 
en las Artes”.50 En los años siguientes, González Carvajal confor-
mó sucesivas comisiones para dar seguimiento a estos trabajos 
y apoyarlos en todo momento. Por tal motivo, el mismo Dupaix 
siempre reconocería a don Ciriaco como el “Padre Defensor de la 
Expedición” y “Protector y Amante de las Artes”.51

De aquellos tiempos existen otros documentos que atesti-
guan el gusto de González Carvajal por el coleccionismo. Por 
ejemplo, tenía en su poder varios dibujos de detalles arquitec-
tónicos de los palacios de Mitla,52 producto de la expedición 
realizada en 1802-1803 por su amigo el oficial de artillería Pedro 
Laguna Luciano y el arquitecto Luis de Martín.53 En una de las 
mencionadas fichas descriptivas, Dupaix escribió que González 
Carvajal le había regalado una pequeña escultura oaxaqueña de 

49  agn, Historia, vol. 116, ff. 24-28; Elena Isabel Estrada de Gerlero, “La la-
bor anticuaria novohispana en la época de Carlos IV: Guillermo Dupaix, precur-
sor de la historia del arte prehispánico”, en Gustavo Curiel, Renato González 
Mello y Juana Gutiérrez Haces (coords.), XVII Coloquio Internacional de His-
toria del Arte. Arte, historia e identidad en América. Visiones comparativas, iie/
unam, México, vol. 1, 1994, pp. 191-205.

50  Elena Isabel Estrada de Gerlero, “La Real Expedición Anticuaria de Gui-
llermo Dupaix”, en México en el mundo de las colecciones de arte. Nueva España 
2, Azabache, México, vol. 4, 1994, pp. 168-170.

51  Benson Library, University of Texas, utblac, G29, n. 2 y G245; Estrada 
de Gerlero, “La labor…”, cap. cit., pp. 193-194.

52  agn, Historia, vol. 116, ff. 24-28; agn, Reales Cédulas, exp. 2242, f. 330, fs. 1.
53  Leonardo López Luján, El pasado imaginado. Arqueología y artes plásticas 

en México (1440-1821), inah- Raíces, México, 2021, pp. 80-82.
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piedra en forma de cabeza humana.54 Asimismo, Dupaix registró 
en sus papeles personales un total de 10 antigüedades que se en-
contraban en el gabinete del oidor: 1 enigmática momia, 1 espejo 
mexica de obsidiana, 1 punta de proyectil de piedra, 2 hachuelas 
de piedra, 2 hachas de cobre, 1 máscara teotihuacana de mármol, 
1 penate mixteco de mármol y 1 efigie antropomorfa de traverti-
no (figura 2).55 Desconocemos el paradero de las 6 primeras pie-
zas, pero sabemos que las 4 restantes se atesoran en el British 
Museum.56 Adicionalmente, sospechamos que la escultura más 
espectacular de la colección arqueológica de González Carvajal 
—una serpiente de cascabel—57 pudo haber sido originalmente 
propiedad de Dupaix. En efecto, el capitán registra en un listado 
de su colección y en dos bocetos a lápiz una escultura muy similar 

54  ahbnah, g.o.131b; Dupaix, op. cit., pp. 285-286; López Luján, El capi-
tán…, op. cit., p. 31. Dupaix registró otra antigüedad como un regalo del oficial 
Pedro Laguna Luciano.

55  López Luján, El capitán…, op. cit., pp. 26-27, 61-62, 82-85.
56  British Museum, Am1849,0629.77, 5, 9 y 15.
57  British Museum, Am1849,0629.1 (figura 4).

Figura 2.Figura 2. Piezas de la colección de Ciriaco González Carvajal que fueron 
dibujadas por Guillermo Dupaix: 1, máscara teotihuacana; 2, penate mixteco 
y espejo mexica; 3, efigie de travertino y hachas de cobre.
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que fue exhumada en la Plazuela de Santo Domingo de la Ciudad 
de México (figura 3).58 

En 1808, con la invasión napoleónica a España y la aprehen-
sión de Fernando VII, vinieron tiempos turbulentos en las co-
lonias americanas. González Carvajal participó entonces en un 
golpe contra Iturrigaray —de quien se decía que deseaba apro-
vechar la coyuntura para emancipar a la Nueva España y erigirse 

58  ahbnah, g.o. 131, ahbnah, 81, 83. Habría que conceder que Dupaix co-
metió en sus bocetos ciertos errores de apreciación; López Luján, El capitán…, 
op. cit., pp. 114-115; cf. Nicholson y Quiñones Keber, op. cit., pp. 134-135.
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como su rey— y sentenció a prisión a fray Melchor de Talaman-
tes, uno de los principales criollos independentistas. El arzobis-
po Francisco Lizana ocupó entonces el cargo de virrey y, en ese 
complicado contexto, promovió la jubilación del ya sexagenario 
González Carvajal por supuestos motivos de salud. En enero de 
1810, éste partió de regreso a Andalucía,59 llevando consigo su 

59  Andrés Quintana Roo, “Al Señor Don Ciriaco Gonzalez Carvajal, en su 
partida à Sevilla de consejero de Castilla é Indias”, Suplemento al Diario de Mexi-
co, XII, 1566 (14 de enero de 1810), 1-2.

Figura 3.Figura 3. Serpiente de cascabel de la colección de Guillermo Dupaix.
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colección de organismos marinos del sureste de Asia y, como ve-
remos más adelante, un número considerable de minerales, arte-
factos arqueológicos y objetos etnográficos reunidos durante sus 
veinte años de estancia en el continente americano.

De vuelta en España

De manera inesperada, una vez instalado en su tierra natal, Gon-
zález Carvajal siguió ejerciendo puestos de alto nivel durante 
dieciocho años más, hasta su jubilación en 1828 a la edad de 83 
años.60 En ese periodo ocupó, entre otros cargos, los de presi-
dente de la Junta de Hacienda, ministro del Supremo Consejo de 
Indias, ministro del Supremo Tribunal de Justicia y ministro in-
terino de la Gobernación de Ultramar. Desde este último cargo, 
es interesante mencionarlo, recomendó a Fernando VII aplicar 
cuestionarios en las colonias para conocer mejor la historia y las 
costumbres de los indígenas con el fin de civilizarlos e inculcar-
les la fe católica; realizar expediciones para elaborar nuevas cartas 
geográficas; estar atentos a las pretensiones de los angloamerica-
nos por Texas; repoblar las Californias con chinos, y comunicar 
el océano Atlántico con el Pacífico a través de los ríos del istmo 
de Tehuantepec.61

En su vejez, González Carvajal también fundó la moderna 
Lotería Nacional,62 y se implicó en los reglamentos de las minas 
de azogue y las actividades de la Empresa de Navegación del Gua-

60  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 
exp.19; Archivo General de Indias, ES.41091.AGI/21//ESTADO,82, N.63; Ciria-
co González Carvajal, Memoria presentada á la Regencia del Reino, Imprenta 
Tormentaria, Cádiz, 1812; Méndez Bejarano, op. cit., pp. 263-264.

61  González Carvajal, op. cit., pp. 8, 12, 31.
62  Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIENDA,1497, 

exp.19.
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dalquivir. En tanto intendente de Sevilla durante el periodo 1817-
1819, tuvo bajo su jurisdicción la vigilancia de las antigüedades 
arqueológicas de esa ciudad y sus alrededores, incluidas las ruinas 
de la célebre Itálica.63 También contribuyó al enriquecimiento de 
la Colección Litológica de inscripciones romanas de la Real Aca-
demia de la Historia.64

Hay registros de que, en mayo de 1821, González Carvajal pro-
puso en venta sus ricas colecciones de naturalia y artificialia al 
Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid.65 Sin embargo, la 
junta directiva de dicha institución no se interesó por ellas y adu-
jo, en forma escandalosa, que en sus salas se exhibían ya los mis-
mos especímenes de minerales, moluscos y cnidarios, en tanto 
que los “ídolos, canoas, flechas y otras antigüedades” los conside-
ró más convenientes para un Museo Etnográfico Histórico que, 
debemos aclarar, en aquel entonces no existía.

González Carvajal murió en algún momento entre 1828 y 1831, 
y tocaría a su viuda encargarse de las colecciones. En 1832, las 
ofreció de nueva cuenta al Museo de Ciencias Naturales y, aun-
que ahora hubo algún interés entre el profesorado, el trato nunca 
se cerró.66 La viuda persistió y, en julio de 1834, logró vender los 

63  Real Academia de la Historia, RAH CASE/9/7970/11(1-3); Jesús Salas Álva-
rez y Jorge Maier Allende, “Andalucía, Ceuta y Melilla”, en 250 años de arqueología 
y patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real 
Academia de la Historia. Estudio general e índices, ed. de Martín Almagro-Gorbea 
y Jorge Maier Allende, Real Academia de la Historia, Madrid, 2003, p. 180; José 
Beltrán Fortes y José Manuel Rodríguez Hidalgo, “Las excavaciones arqueológi-
cas en Itálica tras la desamortización del monasterio de San Isidoro del Campo 
(Santiponce, Sevilla)”, en Concepción Papí Rodes, Gloria Mora y Mariano Ayar-
zagüena (eds.). El patrimonio arqueológico en España en el siglo xixxix. El impacto de las 
desamortizaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2012, p. 38.

64  Salas Álvarez y Maier Allende, cap. cit., p. 190.
65  Agustín J. Barreiro, El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-1935), 

Doce Calles, Aranjuez, 1992, p. 134.
66  Ibid., p. 161.
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minerales a la Dirección General de Minas, razón por la cual hoy 
forman parte de los fondos del Museo Histórico-Minero Don Fe-
lipe de Borbón y Grecia. Según el inventario inicial, se trataba de 
1582 ejemplares, si bien es cierto que al abrir las cajas se encontra-
ron 549 más que no estaban catalogados.67 Por desgracia, la mayor  
parte de esos ejemplares se mezclaron con los de otras colecciones, 
por lo que hoy no son identificables. Existen, al menos, catorce pe-
queños objetos arqueológicos mesoamericanos claramente colec-
tados por González Carvajal, los cuales integraron ese lote por las 
rocas con que fueron elaborados.68 

La colección arqueológica y su destino

Quizá a través de la Compañía de Navegación del Guadalquivir,69 
González Carvajal trabó amistad con Nathan Wetherell (1747-
1831) y con su hijo John (1790-1865), propietarios de la célebre 

67  Museo Histórico Minero, MHM documento C [1]. G. Carbajal; Benjamín 
Calvo Pérez, El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, Escuela  
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, Madrid, 2002, pp. 58-59, 
70, 91; María José Bernárdez Gómez y Juan Carlos Guisado di Monti (coords.), 
“Introducción”, en María José Bernárdez Gómez y Juan Carlos Guisado di 
Monti (coords.), Fondos arqueológicos del Museo Histórico Minero D. Felipe de 
Borbón y Grecia, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2004, p. 11.

68  Entre estas piezas arqueológicas hay un bifacial, un núcleo de navajillas, 
la tapa de un vaso, una taza, varios colgantes y amuletos; fueron elaborados con 
obsidiana, nefrita, calcedonia, ágata, diabasa, serpentina y pórfido. Museo His-
tórico-Minero, 2004/ARQ/63-76; Octavio Puche Riart, “Varios”, en Bernárdez 
Gómez y Guisado di Monti (coords.), op. cit., pp. 88-102; Francisco Miguel Mar-
tín Blázquez, “Composición, trayectoria y vicisitudes ocurridas a la colección 
de objetos naturales y antigüedades prehispánicas del magistrado Ciriaco Gon-
zález Carvajal”, en Antonio Holguera Cabrera, Ester Prieto Ustio y María Urion-
do Lozano (coords.), Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico en España e 
Iberoamérica, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2017, pp. 754-755.

69  Ezequiel Gómez Murga, comunicación personal, 2007.
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Fábrica de Curtidos de San Diego, establecida en las afueras de 
Sevilla.70 Nathan, además de ser un gran empresario de origen 
británico, era un declarado amateur de las antigüedades. Esta-
mos enterados de que hizo excavaciones en Itálica en el periodo 
1820-1824, que adquirió parte de su colección arqueológica en 
el monasterio de San Isidoro del Campo en el vecino pueblo de 
Santiponce y que decoró su fábrica peletera con inscripciones 
romanas.71 John, por su parte, era un joven bien integrado a la 
sociedad local, por lo que Félix González de León alguna vez lo 
definió como “inglés por nacimiento, sevillano por educación y 
afecto”.72 Mejor conocido como “Juanito”, pertenecía a la órbita li-
beral y tuvo relación con escritores de la talla de José María Blan-
co White y Washington Irving.73 Y, como suele suceder, heredó 

70  María José Álvarez Pantoja, “Nathan Wetherell, un industrial inglés en la 
Sevilla del antiguo régimen”, Moneda y Crédito. Revista de Economía, 143 (1977), 
133-186; Raquel Gómez Campelo, “Relaciones comerciales entre Sevilla y Amé-
rica a través de la fábrica de cueros de San Diego (1755-1818)”, en Andalucía y 
América. Actas del II Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 1991), Caja-
Sur, Córdoba, 1994, pp. 233-238; Ezequiel Gómez Murga, Jesús Barbero Ro-
dríguez y Charlotte Luisa Dinger, “Nathan Wetherell (1747–1831), un inglés 
por tierras de Dos Hermanas”, Dos Hermanas, 63 (2006), 73-79; Ezequiel Gó-
mez Murga, “Washington Irving en Sevilla: los Wetherell y la Casa de la Cera”, 
en Antonio Garnica Silva, María Losada Friend y Eloy Navarro Domínguez 
(coords.), De Colón a la Alhambra. Washington Irving en España, Universidad 
Internacional de Andalucía, Sevilla, 2015, pp. 41-42.

71  Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, cap. cit, p. 38; Ezequiel Gómez Mur-
ga, “La captación del artesano inglés Nathan Wetherell”, Fundación Patrimo-
nio Industrial de Andalucía, Cádiz, 2012. [Ponencia presentada en las II Jorna-
das Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, llevadas a cabo en 
Cádiz del 25 al 27 de octubre de 2012.]

72  Félix González de León, Noticia artística, histórica y curiosa de todos los 
edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, 
e Invicta Ciudad de Sevilla, y de muchas casas particulares, con todo lo que les sir-
ve de adorno artístico, antigüedades, inscripciones, y curiosidades que contienen, 
José Hidalgo y Compañía, Sevilla, vol. 1, 1844, p. 167.

73  Gómez Murga, “Washington Irving…”, cap. cit., pp. 41-42.



 217

Coleccionismo arqueológico en la Nueva España

de su padre no sólo sus numerosas antigüedades, sino el gusto 
por ellas. Tanto fue así que, en una fecha que desconocemos, le 
compró a la viuda de González Carvajal su colección de objetos 
arqueológicos y etnográficos.

Algunos documentos de la década de 1840 dan fe de que John 
Wetherell tenía un pequeño museo en su mansión ubicada en el 
número 16 de la Plaza San Bartolomé, frente al templo sevilla-
no de San Alberto.74 Entre las antigüedades romanas, “muchas 
de ellas estraidas de Itálica”, se mencionan “dos lápidas sepul-
crales…, una urna cineraria de vidrio, grande, encontrada en el 
cimiento que se abrió para labrar el foso de la fabrica de tabacos. 
Varias ánforas de diferentes hechuras y tamaños, varias estátuas, 

74  González de León, op. cit., pp. 167-169; Richard Ford, A Handbook for 
Travellers in Spain, and Readers at Home, Part I, John Murray, Londres, 1845, 
p. 247. También tuvo en su museo varios fósiles de Mastodon andium; John 
Wetherell, “The Great Misfortune I met on the 22nd March 1845”, manuscrito, 
colección privada.

Figura 4.Figura 4. Lámina 1 del Catálogo de Juan Wetherell: culebra cascabel de már-
mol en brecha con escamas coloreadas de un rojo permanente. Su construc-
ción inclina a creer que fue un ídolo de importancia, considerando los escasos 
medios que en la época existían para su confección, 17. 5 × 24 pulgadas (44.45 
× 60.96 cm), peso: 175 libras castellanas (80.516 kg).
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lacrimatorios y otras piezas de igual mérito y antigüedad, con al-
gunas monedas de oro, plata y cobre”. Se indica allí que también 
poseía “dibujos originales de los mas acreditados artistas espa-
ñoles y extranjeros”. No obstante, los elogios más elocuentes son 
para sus “antigüedades mejicanas”.

En 1842, John mandó imprimir un folleto de 22 × 14 cm, inti-
tulado Catálogo de una colección de antigüedades mejicanas con 
varios ídolos, adornos, y otros artefactos de los indios que ecsiste en 
poder de Don Juan Wetherell.75 Este pequeño catálogo, que “pue-
de interesar á corporaciones ó personas científicas que… se han 
ocupado ya, ó lo hacen actualmente de esta materia”, está ilustrado  
con 11 láminas litográficas de Salvador Gutiérrez (figuras 4-14). 
Reúnen en total 109 imágenes, pertenecientes a 95 piezas con núme-
ros que remiten a breves explicaciones sobre su materia prima, 
tamaño y función.

Según las descripciones y las láminas se trata de una colección 
compuesta por 61 objetos de cerámica, 29 de piedra, 2 de madera, 
1 de cobre, 1 de marfil o concha y 1 de vértebras de pescado. En las 
láminas, los objetos están clasificados por industria, si bien existen 
algunas excepciones: piedra (figuras 4-7), cerámica (figuras 8-12 y 
14) y materiales varios (figura 13). En lo que toca a las funciones de 
dichos objetos, se distinguen las de imagen de culto, vasija-efigie, 
máscara, figurilla, hacha de juego de pelota, cuchillo sacrificial, 
urna, incensario, recipiente de líquidos o de sólidos, silbato, sona-
ja, gambling stick, collar, machacador de papel de corteza, hacha, 

75  Juan Wetherell, Catálogo de una colección de antigüedades mejicanas con va-
rios ídolos, adornos, y otros artefactos de los indios, que ecsiste en poder de Don 
Juan Wetherell, Corominas, Portolés y Compañía, Sevilla, 1842. Entre las con-
tadas instituciones que poseen ejemplares de esta publicación se encuentran 
la British Library, el British Museum, la Society of Antiquaries of London, la 
Biblioteca Nacional de España, la Universidad de Sevilla, la Biblioteca del Mi-
nisterio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, la Biblioteca Nacional de Chile y 
la Tulane University.
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azuela y cajete bicónico para hilar. Dominan las representaciones 
antropomorfas, sobre todo de dioses del centro de México como 
Mictlantecuhtli-Xochipilli, Xiuhtecuhtli, Chalchiuhtlicue, Tláloc 
y Xochiquétzal. También hay efigies oaxaqueñas de divinidades 
del maíz y la lluvia, de personajes con una mariposa o el glifo C en 
el tocado, de una mujer que formaba parte de una pareja ancestral 
y de individuos muertos.76 También abundan las representaciones 
zoomorfas de felino, mono, ave, serpiente, batracio y lo que pudie-
ra ser un caballo del periodo colonial.77 

Aunque es arriesgado adscribir todos estos objetos a culturas 
específicas, vemos que los hay de culturas mesoamericanas como 
la mexica,78 la teotihuacana,79 la nahua-popoluca,80 la zapoteca,81 la 
mixteca,82 la huasteca83 y del Classic Veracruz style,84 los cuales 
serían relativamente fáciles de obtener en la Nueva España del 
periodo borbónico. Otros, en cambio, proceden de lugares muy 
remotos. Destaca una azuela de piedra de Polinesia,85 posiblemen-

76  Javier Urcid, comunicación personal, 2020.
77  Am1849,0629.90 (figura 10-10).
78  Am1849,0629.1 (figura 4), 4 (figura 6-2), 7 (figura 6-6), 8 (figura 6-5), 25 

(figura 8-7), 26 (figura 8-8), 56 (figura 11-7); Nicholson y Quiñones Keber, op. cit., 
pp. 89, 134-135, 174-175; Elizabeth Baquedano, Aztec Sculpture, British Museum 
Publications, Londres, 1984, pp. 44, 72-73; Colin McEwan, Ancient Mexico in 
the British Museum, British Museum Press, Londres, 1994, p. 69; López Luján, 
El capitán…, op. cit., pp. 114-115.

79  Am1849,0629.5 (figura 6-3).
80  Am1849,0629.2 (figura 5); Baquedano, op. cit., pp. 53-55; McEwan, op. cit., 

p. 75.
81  Am1849,0629.20 (figura 8-2), 23 (figura 8-5/10-16), 28 (figura 9-2), 30 (fi-

gura 9-4), 33 (figura 9-7), 54 (figura 11-5), 55 (figura 11-6), 57 (figura 11-8), 62 
(figura 12), 66 (figura 12) y 82 (figura 14-2); Javier Urcid, comunicación perso-
nal, 2020.

82  Am1849,0629.9 (figura 7-1), 16 (figura 7-8), 17 (figura 7-9) y 18 (figura 7-10).
83  Am1849,0629.61 (figura 12).
84  Am1849,0629.3 (figura 6-1) y 10 (figura 7-2); Sara Ladrón de Guevara, co-

municación personal, 2020.
85  Am1849,0629.79 (figura 13-11).
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te de Tahití, que González Carvajal pudo haber adquirido durante 
su larga estancia en las Filipinas. También son muy reveladores 
los objetos de Norteamérica: una máscara Nuu-chah-nulth y unos 
gambling sticks de los indígenas de la Columbia Británica en el 
actual Canadá.86 Recordemos a este respecto que, entre 1774 y 
1792, la Corona española organizó nueve grandes expediciones 
militares, comerciales y científicas a lo largo de la costa pacífica 
del continente americano y que entonces fueron reconocidos ex-
tensos territorios de la Alta California, Canadá e, incluso, Alaska.87  

86  Am1849,0629.59 (figura 11-10) y 70 (figura 13-1). Karen Duffek, Jennifer 
Kramer y William McLennan, comunicación personal, 2020; Leonardo López 
Luján, “Coleccionismo de canadiana en el México virreinal”, Arqueología Mexi-
cana, 168 (2021), pp. 16-25.

87  Engstrand, op. cit.; María de los Ángeles Calatayud Arinero, Catálogo de 
las expediciones y viajes científicos españoles a América y Filipinas (siglos xviiixviii y 
xixxix). Fondos del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, csic, Madrid, 
1984; Paz Cabello Carro, “Spanish collections of americana in the late eighteenth 
century”, en Daniela Bleichmar y Peter C. Mancall (eds.), Collecting Across 
Cultures. Material Exchanges in the Early Modern Atlantic World, University of 

Figura 5.Figura 5. Lámina 2 del Catálogo de Juan Wetherell: tres vistas de un ídolo de 
piedra arenisca compacta, 26 pulgadas (66.04 cm).
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Para al menos cinco de ellas, existe registro de que se obtuvie-
ron objetos etnográficos y pieles de las poblaciones indígenas. 
Y, dado que todas las expediciones partieron y regresaron de los 
puertos novohispanos de Acapulco o San Blas, González Carva-
jal bien pudo obtener objetos etnográficos de los marineros.

Volviendo a la familia Wetherell, en 1844 la Fábrica de Cur-
tidos de San Diego fue declarada en quiebra y liquidada, por lo 
que John decidió partir de España acompañado de su esposa So-
phia, sus seis hijos y sus colecciones.88 A escasos cinco años de 
haberse establecido en Inglaterra, vendió sus antigüedades ame-
ricanas y asiáticas al British Museum, las cuales fueron registra-
das bajo su nombre con los números Am1849,06-29.1-78/80-93 
y Oc1849,0629-79.89 En cambio, por alguna razón que descono-
cemos, las antigüedades romanas ingresaron a este museo hasta 
principios del siglo xx bajo el nombre de Nathan con los números 
1905,1205.1-16.90 Se trata principalmente de inscripciones exhu-
madas en Itálica y Sevilla.

Redes de coleccionismo y conocimiento

A partir de lo expuesto, podemos concluir que a fines del periodo 
colonial se registró en la Ciudad de México un incremento sustan-
cial en el número, la variedad y la riqueza de los gabinetes privados. 

Pennsylvania Press, Filadelfia, 2011, pp. 223-235; López Luján, “Coleccionismo 
de canadiana…”, art. cit.

88  Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, cap. cit., p. 38; Gómez Murga, “La 
captación…”, ponencia cit.

89  Nicholson y Quiñones Keber, op. cit., p. 89. En la base de datos del 
British Museum se incluye también una figurilla de cerámica con el número 
Am1849,0629.94, la cual no aparece en el Catálogo de John Wetherell.

90  Es decir, ingresan 16 piezas de las 21 que sabemos que tenía Nathan Wetherell, 
comunicación personal con Jim Hamill en 2009.



Figura 6.Figura 6. Lámina 3 del Catálogo de Juan Wetherell: 1, cara aplastada de már-
mol en brecha verdoso, de dos lados iguales; 2, ídolo de piedra arenisca compac-
ta ahumada, 32 pulgadas (81.28 cm); 3, careta de mármol en brecha, horadada en 
los ángulos externos de los ojos para fijar piedras transparentes, tamaño natural; 
4, cabeza de caliza compacta verdosa, 9.5 pulgadas (24.13 cm); 5, ídolo de are-
nisca rojiza sentado con las manos en las rodillas; 6, dos vistas de un ídolo de 
arenisca compacta ahumada, con los brazos cruzados, 13 pulgadas (33.02 cm).



Figura 7.Figura 7. Lámina 4 del Catálogo de Juan Wetherell: 1, cabeza de mármol jas-
peado de serpentina, 3.5 pulgadas (8.89 cm); 2, dos vistas de una cabeza de bre-
cha volcánica, 7 pulgadas (17.78 cm); 3, cabeza de cuarzo verdoso, 2 pulgadas 
(5.08 cm); 4, rana de caliza ahumada con chorlo negro, 8 pulgadas (20.32 cm); 5, 
cabeza de arcilla ahumada; 6, cabeza de arcilla gris; 7, dos vistas de un ídolo de 
mármol claro, sentado con las piernas cruzadas y ligadas, 6.5 pulgadas (16.51 cm);  
8, amuleto de mármol jaspeado de negro, taladrado por atrás para fijarlo a una 
sarta de piedras; 9, dos vistas de un amuleto de cuarzo verdoso; 10, dos vistas de 
un amuleto de caliza tosca.



Figura 8.Figura 8. Lámina 5 del Catálogo de Juan Wetherell: 1-8, ídolos y caras de 
arcilla cocida; 2, este ídolo mide 15 pulgadas (38.1 cm).



Figura 9.Figura 9. Lámina 6 del Catálogo de Juan Wetherell: 1-8, objetos de arcilla 
cocida; 7, este objeto mide 9 pulgadas (22.86 cm), y es semejante al número 2 
de la lámina 5 (véase figura anterior).



Figura 10.Figura 10. Lámina 7 del Catálogo de Juan Wetherell: 1-16, artefactos de arcilla 
cocida; 4-8, caras muy variadas en expresión; 10, 11, 13 y 14, cabezas que tienen 
en el interior un pequeño cuerpo móvil que agitándolas lo hace sonar; 15, sil-
bato; 16, adorno desconocido.



Figura 11.Figura 11. Lámina 8 del Catálogo de Juan Wetherell: 1-8, objetos de arcilla 
cocida; 9, pequeño animal de marfil; 10, careta de madera con revestimiento 
superior de cuero y correas para fijarlo en la cabeza.



Figura 12.Figura 12. Lámina 9 del Catálogo de Juan Wetherell: en el centro, tres vistas de 
una vasija bien pintada y conservada, igual que las demás laterales de arcilla coci-
da; sarta de piedras duras irregulares y toscamente redondeadas que representa 
una especie de collar con un pequeño ídolo y una piedra aplanada y ahuevada.



Figura 13.Figura 13. Lámina 10 del Catálogo de Juan Wetherell: 1, cilindros de madera con 
signos pintados que servían para calcular, 5.38 × 0.38 pulgadas (13.66 × 0.96 cm);  
2, piedra lidia con puntos metálicos para el conocimiento de metales; 3-5, 
piedras duras, moldes para estampar telas de la corteza del árbol llamado da-
guilla; 6-8, cuñas de piedras duras; 9, cuña de cobre; 10, piedra arriñonada; 
11, instrumento cortante de pedernal con mango de madera ajustado por una 
cuerda; collar para adorno de huesos de pescado pequeños, planos, circulares 
y blancos con algunos trozos rojos.



Figura 14.Figura 14. Lámina 11 del Catálogo de Juan Wetherell: 1-11, vasijas de arcilla 
cocida; 5 y 10, éstas suenan moviéndolas por un mecanismo igual al descrito en 
la lámina 7 (véase supra, figura 10); 12, cuchilla de pedernal rojizo de dos filos 
para sacrificios, 20 × 3.5 pulgadas (50.8 × 8.89 cm).
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Pertenecían a funcionarios del gobierno civil y militar, a dignatarios 
religiosos y a “hombres de letras”, tanto europeos como criollos. Con 
excepción de Lorenzana y Humboldt, estos individuos concebían 
las antigüedades como fuente de placer estético.

Al analizar el contexto social, hemos descubierto las comple-
jas redes en las que los coleccionistas estaban interrelacionados. 
Formaban grupos bien cohesionados, cuyos miembros se reu-
nían con frecuencia para mostrarse sus adquisiciones recientes 
y para intercambiar objetos, dibujos, correspondencia y publi-
caciones.91 Además, muchos de ellos facilitaron la obtención de 
antigüedades para las colecciones reales o de instituciones cientí-
ficas de la metrópoli o de la colonia, como es el caso del Gabinete 
de Historia Natural.

Es crucial señalar que buena parte de estas relaciones de amis-
tad se establecieron en torno al Real Seminario de Minería, el 
Real Tribunal de Minería y, sobre todo, la Real Academia de las 
Tres Nobles Artes de San Carlos. En el Seminario dieron cla-
ses Del Río y Humboldt, en tanto que en el Tribunal trabajaron 
Elhuyar como director general, Santelices Pablo en calidad de 
fiscal y González Carvajal como asesor. En lo que respecta a la 
Academia, fungieron como consiliarios de su Junta Superior Bo-
navia y Zapata, De Martín y Elhuyar. Entre sus académicos de 
honor se encontraban Fernández de Córdova, González Carva-
jal,92 De Martín, Santelices Pablo, Sarría y quizá Dupaix. En el 
grupo de profesores de la Academia que dibujaron antigüedades 
destacan Ximeno y Planes y De Martín. Mencionemos finalmen-
te a Dupaix, Humboldt y Moxó, quienes comisionaron dibujos de 
antigüedades a artistas que habían egresado de esta institución.

91  Miguel Ángel Fernández, El coleccionismo en México, Museo del Vidrio, 
Monterrey, 2000, p. 96; Deans-Smith, art. cit., pp. 181-189, 196.

92  Biblioteca Lino Picaseño, unam, AAASC, ref. 1786.
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Concluyamos señalando que la Academia de San Carlos, es-
tablecida en 1783, había sido dotada por el rey de espectaculares 
colecciones didácticas de pinturas, grabados, medallas, yesos 
y libros traídos desde España e Italia.93 Para dar una idea de su 
importancia, digamos que su pinacoteca reunía obras de Ribe-
ra, Zurbarán, Cortona y Miguel Ángel; entre los yesos se encon-
traban copias del Laocoonte, la Venus de Médici y el grupo de 
Cástor y Pólux, y su biblioteca atesoraba obras de Piranesi y los 
nueve volúmenes de Le Antichità di Ercolano Esposte. Pero lo 
más relevante es que, junto a estas obras europeas, se exhibían al 
menos cuatro esculturas mexicas según nos lo informa Dupaix.94 
Este hecho significa, sin lugar a duda, un hito en la historia del 
coleccionismo de arte mesoamericano.

93  Diego Angulo Íñiguez, “La Academia de Bellas Artes de Méjico y sus pin-
turas españolas”, Arte en América y Filipinas, 1 (1935), 1-75; Leonardo López Lu-
ján, “Alia Herculanea: Pre-columbian sites and antiquities in late bourbon New 
Spain”, en John M. D. Pohl y Claire L. Lyons (eds.), Altera Roma. Art and Empire 
from Mérida to Mexico, Cotsen Institute of Archaeology Press, Los Ángeles, 
2016, pp. 323, 330; Leonardo López Luján, “The first steps on a long journey: 
Archaeological illustration in eighteenth-century New Spain”, en Joanne Pills-
bury (ed.), Past Presented. Archaeological Illustration and the Ancient Americas, 
Dumbarton Oaks, Washington, 2012, pp. 92-98.

94  López Luján, El capitán…, op. cit., pp. 94-121.
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grabado en cobre anónimo de 1770. Tomado de Lorenzana, His-
toria de Nueva España…, entre las pp. 175 y 177, véase supra, 
“Bibliografía”. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 
(bnah), inah. secretaría de cultura- inah-bnah-méx. 
Reproducción autorizada por el inah, 2024.

Figura 5. Dibujo de Arana de 1784 y grabado en cobre de Francisco 
Agüera y Bustamante, en Alzate y Ramírez, Descripción de las 
antigüedades…, lám. iii, véase supra, “Bibliografía”. John Carter 
Brown Library.

Figura 6. Dibujo de Carlos Peison Duparquet fechado el 18 de agosto 
de 1777. es.41091.agi//mp-mexico, 556. Archivo General de In-
dias (agi). España. Ministerio de Cultura.

Figura 7. Dibujo de ¿Diego Ruiz? de 1785 y grabado en cobre de García 
del mismo año, véase supra, Anónimo 1785, lám. única, fol. 35, 
en la “Bibliografía”.
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Figura 8. Dibujo de ¿Pedro José Márquez? de 1804 y grabado en cobre 
anónimo del mismo año. Tomado de Márquez, Due antichi mo-
nummenti…, lám. i, véase supra, “Bibliografía”. Getty Research 
Institute.

Figura 9. Boceto a lápiz y tinta de Antonio Pineda de 1791. Museo Na-
cional de Ciencias Naturales de Madrid. Archivo mncn © csic, 
ACN0033/613, f. 5v, p. 9.

Figura 10. Boceto a lápiz y tinta de Antonio Pineda de 1791. Museo Na-
cional de Ciencias Naturales de Madrid. Archivo mcnc © csic, 
ACN0033/613, f. 5r, p. 10.

“El retorno de los dioses.  
La Coatlicue y la Piedra del Sol”,  

Eduardo Matos Moctezuma

Figura 1. Exlibris de Antonio de León y Gama, tomado de León e Iguí-
niz, “Ex-libris de bibliófilos…”, p. 73, véase supra, “Bibliografía.

Figura 2. Imagen tomada de la portada del libro Descripción histórica 
y cronológica de las dos piedras…, de León y Gama, véase supra, 
“Bibliografía”. 

Figura 3. Cuadro de Juan Vicente Güemes y Pacheco de Padilla y Hor-
casitas, segundo conde de Revillagigedo, anónimo, s. f., óleo 
sobre tela. Colección Banco Nacional de México.

Figura 4. Lámina de la Coatlicue, Francisco Agüera, 1792, grabado en 
cobre, tomada de León y Gama, op. cit.

Figura 5. Imagen tomada de ibid., lám. iii. Library of Congress, Jay I. 
Kislak Collection.

Figura 6. Imagen tomada de Pedro Gualdi, Monumentos de Mejico…, 
véase supra, “Bibliografía”. 

Figura 7. Giovanni, Francisco Javier Clavijero, siglo xviii, óleo sobre 
tela, 105 × 80 cm. Museo Nacional de Historia (mnh), inah. 
secretaría de cultura-inah-mnh-méx. Reproducción au-
torizada por el inah, 2024.
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“Guillermo Dupaix y sus correrías previas  
a la Real Expedición Anticuaria en Nueva España”, 

Leonardo López Luján y Foni Le Brun-Ricalens

Figura 1. Anónimo, Un capitán de dragones de la Ciudad de México, si-
glo xix, óleo sobre tela, colección privada. © inra, Luxembourg.

Figura 2. Dibujo de Guillermo Dupaix,1791-1804, boceto a lápiz. Bi-
blioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah, 
Inv. ahbnah g.o. 131. secretaría de cultura-inah-bnah-
méx. Reproducción autorizada por el inah, 2024.

Figura 3. Dibujo de Guillermo Dupaix, 1791-1804, boceto a lápiz con 
anotaciones con tinta ferrogálica. Biblioteca Nacional de An-
tropología e Historia (bnah), inah, Inv. ahbnah 93. secreta-
ría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción autorizada 
por el inah, 2024.

Figura 4. Dibujo de Guillermo Dupaix, 1791-1804, boceto a lápiz con 
anotaciones con tinta ferrogálica. American Philosophical So-
ciety, 913.72 N84.

Figura 5. Dibujo de Guillermo Dupaix, 1794, boceto a lápiz con ano-
taciones con tinta ferrogálica. Biblioteca Nacional de Antropo-
logía e Historia (bnah), inah, Inv. ahbnah g.o. 131. secreta-
ría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción autorizada 
por el inah, 2024.

Figura 6. Imagen de la portada del cuadernillo Descripción de Monu-
mentos…, de Dupaix, anotada a mano con tinta ferrogálica por 
Dupaix, véase supra, “Bibliografía”. secretaría de cultura-
inah-bnah-méx. Reproducción autorizada por el inah, 2024.

Figura 7. José Antonio Polanco, 1794, dibujo a tinta y aguada. Biblio-
teca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah, Inv. 
ahbnah 6. secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Re-
producción autorizada por el inah, 2024.

Figura 8. José Antonio Polanco, 1794, dibujo a tinta y aguada. Biblio-
teca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah, Inv. 
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ahbnah 13. secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Re-
producción autorizada por el inah, 2024.

Figura 9. Francisco Agüera y Bustamante, ca. 1794, grabado en cobre, 
tomado de la lámina 1.ª de la segunda parte de la Descripción his-
tórica y cronológica de las dos piedras…, de León y Gama, véase 
supra, “Bibliografía”. Biblioteca Nacional de Francia (bnf), De-
partamento de Manuscritos, ms. Mexicain 97, fol. 13.

Figura 10. Francisco Agüera y Bustamante, ca. 1794, grabado en co-
bre, tomado de la lámina 2.ª de la segunda parte de loc. cit., véa-
se supra, “Bibliografía”. Colección particular.

“Coleccionismo arqueológico en la Nueva España 
de fines del periodo borbónico”,  

Leonardo López Luján

Figura 1. Retrato de Ciriaco González Carvajal, Museo Nacional del 
Virreinato (mnv), inah, Inv. 10-92029, secretaría de cultu-
ra-inah-mnv-méx. Reproducción autorizada por el inah, 2024.

Figura 2. Piezas dibujadas por Guillermo Dupaix. Colección de 
Ciriaco González Carvajal. ahbnah, 89-91; British Museum, 
Am1849,0629.5, 9, 12, 76. Biblioteca Nacional de Antropología 
e Historia (bnah), inah, Inv. ahbnah, 89-91. secretaría de 
cultura-inah-bnah-méx. Reproducción autorizada por el 
inah, 2024.

Figura 3. Serpiente de cascabel. Colección de Guillermo Dupaix. 
ahbnah, 81, 83; posiblemente British Museum, Am1849,0629.1. 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah, 
Inv. ahbnah 81, 83. secretaría de cultura-inah-bnah-
méx. Reproducción autorizada por el inah, 2024.

Figuras 4-14. Corresponden, respectivamente, a las láminas 1-11 del 
Catálogo de Wetherell, tomadas de Wetherell, Catálogo de una 
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colección de antigüedades…, pp. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 
y 29, véase supra, “Bibliografía”. Láminas: 1. British Museum, 
Am1849,0629.1; 2. British Museum, Am1849,0629.2; 3. British 
Museum, Am1849,0629.3-8; 4. British Museum, Am1849,0629.9-
18; 5. British Museum, Am1849,0629.19-26; 6. British Museum, 
Am1849,0629.27-34; 7. British Museum, Am1849,0629.35-49; 
8. British Museum, Am1849,0629.50-59; 9. British Museum, 
Am1849,0629.60-68; 10. British Museum, Am1849,0629.69-
78, Oc1849,0629.79, Am1849,0629.80, y 11. British Museum, 
Am1849,0629.81-93. Fondo Antiguo, Biblioteca de la Univer-
sidad de Sevilla.

“El Museo Nacional Mexicano”,  
Eduardo Matos Moctezuma

Figura 1. Agostino Aglio, Exhibition of Ancient Mexico at the Egyptian- 
Hall, 1824, grabado en cobre. Imagen tomada de Bullock, A De-
scription of the Unique Exhibition…, véase supra, “Bibliografía”.

Figura 2. Imagen tomada de Rivera Cambas, México pintoresco, artísti-
co y monumental…, véase supra, “Bibliografía”. Biblioteca Na-
cional de Antropología e Historia (bnah), inah. secretaría 
de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción autorizada por 
el inah, 2024.

Figura 3. Coatlicue y Piedra de Tízoc en el patio del Museo Nacional, 
ca. 1885, plata sobre gelatina. Foto: Otis M. Gove y F. E. North. 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah. 
secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción 
autorizada por el inah, 2024.

Figura 4. Retrato de Lucas Alamán. Museo Nacional de Antropología 
(mna), inah. secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Ar-
chivo digital de las colecciones del mna, inah-canon. Repro-
ducción autorizada por el inah, 2024.
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Figura 5. Imagen del documento del 18 de marzo de 1825 del rector de la 
Universidad. Archivo General de la Nación (agn). Gobernación, 
sin sec., caja 130, exp. 20, fs. s/fs. Año: 1825, Distrito Federal.

Figura 6. José María Velasco, dibujos de la Coyolxauhqui, 1856. Biblio-
teca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah. secre-
taría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción autorizada 
por el inah, 2024.

Figura 7. Imagen tomada de la portada del libro Colección de las an-
tigüedades…, de Icaza y Gondra, véase supra, “Bibliografía”. 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah. 
secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción 
autorizada por el inah, 2024.

Figura 8. Imagen tomada de la portada del libro El Museo Nacional de 
Arqueología…, véase supra, “Bibliografía”.

Figura 9. Archivo digital del Museo Nacional de Antropología (mna), 
inah. secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Archivo 
digital de las colecciones del mna, inah-canon. Reproducción 
autorizada por el inah, 2024.

Figura 10. Imagen tomada de la portada del tomo I de los Anales del 
Museo Nacional…, véase supra, “Bibliografía”. Biblioteca Ernesto 
de la Peña, Centro de Estudios de Historia de México, Fundación 
Carlos Slim dependiente de Servicios Condumex, S. A. de C. V.

Figura 11. Imagen tomada de la portada del libro Breve noticia históri-
co-descriptiva…, de Galindo y Villa, véase supra, “Bibliografía”. 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), inah. 
secretaría de cultura-inah-bnah-méx. Reproducción 
autorizada por el inah, 2024.
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