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Nuestro pesar nuestra ajliccion, tunetuliniliz, tucucuca, Memorias en lmgua ndhuatL enviadas a 
Felipe II por indtgeno.s del VaLLe de Guatemal.a hacia 1572, Paleograffa, traducci6n, ensayos y 
notas de Karen Dakin, imroducci6n y notas hisr6ricas de Criscopher H. Lutz, UNAM, Ins

ciruw de Investigaciones Hist6ricas y Centro de Investigaciones Regionales de Mesoame

rica, Mexico, 1996, 209 pp. 

Ellibro 

Esra obra es Ia publicaci6n, cririca y comentada, de 

22 documentos originales encontrados en el Archivo 

General de Indias en Sevilla. Se trata de "Memorias» 

o carras redacradas en el aiio de 1572 por indlgenas 

de Guatemala, que se dirigieron al rey Felipe II supli

dndole remediar sus sufrimientos. Los rexros esdn 

escriros en nahuarl. Cada Memoria se publica en tees 

formas: primero se reproduce en facsimile, segundo 

en transcripci6n paleografiada en nahuarl y finalmen

te en traducci6n al Castellano. Adem:is, los documen

ros llevan mas de 40 paginas de notas explicarivas, 

tanto lingi.ilsdcas como hist6ricas. Por ello esra ma

nera cuidadosa de edirar textos permite aclarar dudas 

y emprender nuevas investigaciones. 

El libro nos obsequia los resultados de colabora

ci6n de un equipo interdisciplinario, aunque peque

iio. El historiador Crisropher Lurz y Ia lingi.iisra 

Karen Dakin analizan y comentan los rexros, cada 

uno desde su especialidad. 

Asf, Ia edici6n conricne, ademas, esrudios intro

ducrorios y ensayos adicionales. Una inrroducci6n 

hist6rica, de unas 50 paginas, nos sirua en el contex-

to de Ia segunda mirad dei siglo XVI, especifica quie

nes eran las personas seiialadas en las carras e identi

fica los pueblos y barrios cuyos habitantes redacta

ron los documentos. Tambien presenra un breve re

sumen sistematizado de los agravios que los suplican

res exponen en sus periciones al rey. Tres mapas seiia

lan Ia ubicaci6n de esros lugares, rodos muy cercanos 

a Ia ciudad de Santiago, en aquel momenro sede de Ia 

Audiencia de Guatemala, hoy llamada Antigua. 

Por cierro, esra inrroducci6n hisr6rica es suma

menre uri! para enrendcr el contenido de los docu

mencos presenrados. Otro tanto debe decirse sobre 

los comemarios y an:ilisis linglilsdcos que explican 

como se desenredaron problemas de paleograffa, 

ofrecen un listado de Las abrevia£Uras y c6mo se dcs

araron, precisan c6mo ciertas palabras casrellanas 

fueron incorporadas al nahuatl ap licandoles sufi

jos derivarivos del nahuarl. Tambien se senalan in

fluencias del griego y del latin eclesiastico. Se exami

na Ia estrucrura de las carras, se comentan las firmas 

y se identifican los aurores. Para comprender Ia re

r6rica empleada en las Memorias, Karen Dakin Ia 

ejemplifica con rraducciones lirerales como Ia si

guienre: 
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