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INTRODUCCION 

El presente documento estudia las reglones de 
asentamientos humanos del siglo XVI en la Nueva 
España, así como las Instituciones sociales que las 
fundaron y desarrollaron: llegando a definir los tipos 
de asentamientos humanos que se crearon. Para 
hacer estos estudios se parte de las afirmaciones 
siguientes 

AFIRMACION 1.- Las reglones son producto de sus 
antecedentes prehispánicos y sus tendencias de 
conquista o colonlzaclón hispánicas, que fueron 
Impuestas por los lnteréses de los conquistadores. 
Sin embargo, las conquistas o colonizaciones 
hispánicas, tienen a su vez, antecedentes culturales 
- tecnológicos, que se originaron en las sociedades 
celtas - romanas - visigodas - árabes y judías que 
vivieron en la Pénlnsula Ibérica y que forjaron la 
España del siglo XVI. Partiendo de lo anterior, se 
planteó un procedimiento que nos permitiera dar a 
conocer y explicar las reglones urbanas-regionales 
virreinales, siendo el que a continuación se 
menciona: Estudiar las condiciones geográficas del 
territorio, con el objeto de obtener un modelo 
regional geográfico, que contenga: a.- la hidrología, 
aspecto geográfico de gran Importancia para la 
definición territorial de expansión de tribus, clanes o 
naciones. b.- la orografía como aspecto definidor de 
reglones homogéneas geográficas accidentadas, 
que dan territorios que se relacionan a las actividades 
de ciertas culturas o razas. c.- como aspecto 
concluyente las reglones ecológicas y sus ecotonos, 
que fundamentan las expansiones territoriales de los 
pueblos y las culturas. 

Por sus condiciones homogéneas territoriales, se 
obtuvó un modelo regional homogéneo, que fue 
estudiado bajo tres aspectos Importantes: 
A- ámbitos culturales: 1.- reglones llngüfstlcas y sus 
expaslones. 2.- territorios político - administrativo, 
como fueron Imperios, reinos, señoríos, tribus, clanes 
.. etc. 

B.- ámbitos socio - económicos. 

C.- ámbitos de estructura urbana y sus redes. 

AFIRMACION 2.- La reglonalizaclón urbana del siglo 
XVI en la Nueva España, era producto de una 
dlcotonra de acciones en muchos casos 
contradictorias, aún que, estas dos acciones 
emanaran de un sólo poder real, que las unificaba y 
ordenaba. En la operación estas facultades reales 
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crearon dos concepciones de reglonallzaclón, una 
basa en el sistema de ciudades de fa República de 
españoles y la otra producto de la Integración de las 
Repúblicas de Indios, que fueron sustentadas por las 
siguientes organizaciones: 
A.- El Patronazgo español que posteriormente fue 
llamado Indiano y que permitió la formación de 
provincias eclesiásticas conformadas por la 
fundación de varias misiones o conventos: estas 
redes conventuales eran controladas por el poder 
real, gracias a la designación de los prelados que las 
organizaban. En el Patronazgo español participaron 
diferentes órdenes regulares mendicantes y 
no-mendicantes: de esta manera cada provincia 
eclesiástica tenía enseñanzas según la orden que la 
organizará. Combinando las acciones eclesiásticas 
con los diferentes aspectos culturales-étnicos de las 
naciones y tribus que habitaban cada reglón, apare
ciendo varias conceptuallzaclones de reglón. La 
evangelización y aculturación hispánica que 
realizaron estas órdenes regulares, estaban 
Inspiradas dentro de los modelos humanístico de la 
Reforma de Cisneros y posteriormente por los 
movimientos de restauración católica de la 
Contrarreforma en las ódenes regulares sobre todo 
en los jesuitas: Ideas practicadas en las diferentes 
naciones Indígenas, de esta manera se conformaron 
reglones que respondían a la realidad virreinal. Se 
puede asegurar que las reglones, sobre todo en el 
Sur del virreinato y aún en la actualidad conservan 
sus Identidades étnicas - nacionales - lingüísticas. La 
conformación de cada reglón fue cimentada por 
medio de redes provinciales de conventos y visitas 
evangélicas. En una misma provincia eclesiástica 
dirijlda por una orden regular, se sumaban varias 
reglones Indígenas, como es el caso de los 
dominicos en Oaxaca, con su provincia de San 
Hlpollto de Oaxaca que sirvieron a las naciones de 
los: Mlxes, MiX1ecos, Zapotecos, Zaques .. ect. 

Estas reglones Indígenas sf se agrupaban en sf 
mismas, gracias a la institución de la República de 
Indios, Habla algunos casos en que la nación 
Indígena era dividida por dos provincias 
eclesiásticas, como es el caso de la Mlxteca entre 
agustinos y dominicos. Sin embargo, la 
reglonalizaclón del patronazgo, tenía más 
fundamentos homogéneos, tanto geográficos, 
ecológicos, étnicos, culturales, y económicos, que 
la reglonallzaclón del Poder Civil Seglar español. 

B.- El Poder Civil Seglar español, se enunció de esta 
manera, por ser las acciones de los súbditos 
españoles, que actuaban de manera: política, mllitar, 
económica e Ideológica. Y que su principal objetivo 
se relacionaba a la gloria del Imperio Español, mane-
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jando modelos económicos: mercantlllstas, y de 
explotación de materias primas cuyas ganancias se 
Iban a España. Creando varias ciudades y 
asentamientos humanos, que correspondían más a 
las necesidades del Imperio que a las regiones 
novohlspánicas, Se denominó en su época a este 
conjunto de asentamientos "República de 
Españoles", fundandose de esta manera: ciudades 
audiencia, centros de cajas reales, ciudades control 
regional, centros cerealeros - terceleros, centros 
defensivos españoles, centros defensivos indlgenas, 
centros ganaderos, centros mineros, centros de 
intendencias, centros portuarios, etc .. Toda la red 
urbana de la República de españoles se comunicaba 
por caminos cuidados y protegidos, dado la 
movilidad económica que tenían. 
AFIRMACION 3.- La regionallzación de la Nueva 
España desde sus primeras gestaciones y durante su 
desarrollo en el virreinato, se dividió, en tres 
situaciones históricas, que son: 

A.- La época de Regeneración urbana, entre 1521 
hasta finales del siglo XVII, tiene incluida una época 
de reacomodo de los asentamientos humanos entre 
1550 hasta 1700. Este análisis se realizo bajo las tres 
organizaciones sociales que participaron: 
• Organización Eclesiástica, con sus instituciones 

socio - urbanas, más significativas: convento 
regular, y hospltal comunitario. 

• Organización Real Seglar, o "República de 
Españoles" con su sistema de ciudades, y sus 
Instituciones más significativas: audiencias, 
cabildos, encomiendas, corregimientos, 
enclaves mineros, etc. 

• Organización Indígena, con sus instituciones 
socio - urbanas de "República de Indios" y 
cabildos, representadas espacialmente por las 
Cabeceras con barrios-estancias, y sujetos. 

Dentro de la época de Regeneración existe una 
época de reacomodo de la misma, con sus 
Instituciones socio-urbanas: las cajas de 
comunidades en el poder eclesiástico, y en el seglar; 
mercedes de cabalierlas, estancias ganaderas y/o 
agricolas, así como los recursos de apropiación de 
la tierra como fueron; composiciones y declaratorias, 
en la organización Indígena se dieron; las acciones 
de congregaciones, y las "Repúblicas de Indios" con 
sus gobernaciones y cabildos. 

B.- La época de Transición 1700 a 1765, con las 
instituciones socio - urbanas: en lo eclesiástico con 
las cofradías, en lo seglar con haciendas y 
plantaciones, y en la organización lndlgenea sin 
variaciones en las épocas anteriores. 
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C.- La época de Reconstrucción borbónica entre 
1767 a 1821, con las Instituciones socio - urbanas 
semejantes a la época anterior sólo que con otras 
concepciones legales y cambios sobre todo en lo 
eclesiástico. 

En este estudio solamente analizó la época 
denominada de Regeneración urbana y sus 
desarrollo hasta fines del siglo XVI, con sus traslapes 
de reacomodo. 
De esta manera dentro de las afirmaciones, I, 2 y 3, 

se estudiaron modelos regionales nodales para 
determinar las redes y fuerzas de los asentamientos, 
obviamente por medio de los bienes y servicios que 
prestaron las Instituciones socio - urbanas de las or
ganizaciones, con dos cortes planteados 1550 y 
1700. Esto quiere decir que se emplearon categorías 
de estudio socio - urbanas relacionadas al concepto 
de totalidad social, ayudandose por medio del 
método fenomenológico, para definir las categorías 
de estudio y sus redes esenciales entre ellas. 

COMPARACION CON OTROS 
ESTUDIOS DEL VIRREINATO CON 
CIERTA RELACION REGIONAL 

Los estudios realizados por otros Investigadores 
con respecto a análisis tipo regional se pueden 
clasificar en tres tendencias, que son las siguientes: 

1.- La histórica, con descripciones de conquistas y 
colonizaciones o crónicas de algunos desarrollos de 
conventos y presidios, sin embargo ninguno toca el 
tema del desarrollo urbano y regional, entre estos 
estudios estan: 
a.- cronistas como; 

1.- Bernal Díaz del Castillo; "Historia Verdadera de la 
Conquista dela Nueva España" Ed. Porrúa 1977, que 
narra el descubrimiento de Yucatán, la situación 
encontrada y la guerra de conquista del Imperio 
Culhua - Mexica. 
11.- Fray Juan de Torquemada; "Monarquía Indiana", 7 
vals., Ed. UNAM México 1983, narra los tipos de 
pueblos con ciertas caracterlstlcas culturales. 
111.- Fray Antonio de Remesa!; "Historia General de Las 
Indias Occidentales Particular de la Gobernación de 
Chiapas y Guatemala", Ed. Bibliteca "Gothemala" de 
la Sociedad de Geografía é Historia dirigida por el Lic. 
J. Antonio Villacorta O. volumen lv; 2a. edición; tomos 
1 y 11, 1934, Guat, Guat. Documento básico para el 
conocimiento de la historia de Chiapas y los países 
Centro Americanos, que permite definir datos de la 
formación de los conventos y sus desarrollos en el 
siglo XVI y principios del XVII, como también los 
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bienes y servicios que prestaron a las comunidades 
de aquellas épocas. 

lv.- Bachiller Presbítero Domingo Juarros, 
"Compendio de la Historia del reino de Guatemala" 
Chiapas, Guatemala, San Salvador, Honduras, 
Nicaragua, costa Rica 1500-1800; Ed. Piedra Santa 
1981, Guat. Guat. Documento básico que permite 
aclarar varios puntos de las reglones de Chiapas y 
centro América. Los datos de estos dos últimos libros 
permitieron definir cuantos conventos y visitas 
funcionaron en el siglo xvi, estos estudios se 
compararon con los realizados por Markman y datos 
obtenidos en INHA del estado de Chiapas y SeDuE 
también del Estado. 

b.- Estudiosos modernos, como: 
1.- Atanasia G. Saravla; "Obras, Apuntes para la 
historia de la Nueva Vizcaya", Ed. UNAM, México 
1908, tratado de la Nueva Vizcaya que ayudó a definir 
varios asentamientos humanos y descripciones 
históricas eclesiásticas y del poder seglar. 
11.- Charles Gibson; "Los aztecas bajo el dominio 
español"; Ed. Siglo Veintiuno, México, 1977; 
considera los pueblos, encomiendas, población, 
administración, ect., de los que fue el Imperio 
Culhua-Mexlca. 
111.-Enrlque Méndez Martínez; "Indice de documentos 
relativos a los pueblos del Estado de Oaxaca"; Ed. 
SEP INAH, México, 1979, estudio de acopio de datos 
históricos relacionados con los pueblos del Ed. de 
Oaxaca. 
iv.- Enrique Méndez Martínez; "Indice de ramo de 
tierras del Estado de Puebla"; Ed. SEP INAH, México, 
1979; acoplo de pueblos y tierras en el Edo. de 
Puebla. 
v.- Diego G. López Rosado; "Curso de historia 
económica de México"; Ed. UNAM, México, 1981, 
estudios que sirvieron como base del desarrollo 
económico del siglo XVI y sus Implicaciones 
históricas. 
vi.- Frarn:;ols Chevalier; "La formación de los 
latifundios en México"; Ed. FCE, México, 1976, 
estudia el desarrollo de las modalidades de la tierra y 
la formación de latifundios en todo la Nueva España 
de los siglos XVI y XVII, profundizando en los 
aspectos legislativos y administrativos de la tenencia 
de la tierra, y en la definición de varias de las 
instituciones socio- urbanas-regionales . 
vil.- George Kubler; "Arqultec1ura mexicana del siglo 
XVI"; Ed. FCE, México, 1983, este estudio fue de gran 
apoyo en la construcciones religiosas del siglo XVI, 
tanto en: conventos, hospitales-comunitarios, visitas 
evangé\lcas, ect., en relación con datos de: tamaño 
de construcción, fecha de fundación y sitios de 
ubicación, que sirvieron como base para las visitas 
de campo, comparando los datos con los de Elena 

INTRODUCCION 

Vázquez Vázquez y los de Peter Gerhard, solamente 
en el reino de Nueva España y no en el virreinato del 
mismo nombre. 
vili.- Glselda Von Wobeser; "La formación de la 
hacienda en la época colonial", Ed. UNAM, México, 
1983; libro que apoyó algunos análisis significativos 
de las modalidades de la tierra y la ubicación de las 
primeras haciendas. 
ix.- Mario Colin; "indice de documentos relativos a los 
pueblos del Estado de México"; Ed. Biblioteca del 
Estado de México, México, 1968; acopio de datos 
históricos jurídicos y de modalidades de posesión a 
tierra en los pueblos del Estado de México. 
xii.- Luis Azcue y Mancera, Manuel Toussalnt, y 
Justlno Fernández; "Catálogo de construcciones 
religiosas del Estado de Hidalgo"; 2 volúmenes, Ed. 
SHCP, Talleres Gráficos de la nación, México, 1940; 
estudio que apoyó con datos, como de tamaño de 
las construcciones y los desarrollos de las pobla
ciones y datos históricos en las obras del Estado de 
Hidalgo. 
xil.- Magnus Miirner; "La hacienda hispanoamerica
na: examen de las Investigaciones y debates recien
tes"; Ed. CLACSO en; "Haciendas, latifundios y plan
taciones en América Latina"; Ed. Siglo Veintiuno, 
México 1979; estudio que dló un panorama del 
desarrollo de la hacienda y de la Integración de la 
dualidad de lo eclesiástico y lo civil en ella, como una 
consolldadora de las reglones en el siglo XVII. 
xlil.- Manuel Toussalnt; "Arte Colonial en México"; Ed. 
UNAM, México 1983; estudio que ayudó a la defini
ción de sitios de monumentos y algunas caracte
rísticas de ellos. 
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xiv.- Muller J.; "Domlnlcan archlcture In sexteenth 
century Oaxaca"; Ed. Prlnted by Ray Buse Prelntlng 
and advertislng 1975; documento que ayudó a definir 
las tipologías de conventos en Oaxaca y sus sitios de 
ubicación. 
xv.- Phillp W. Powell; "La guerra Chichimeca 
1550-1600"; Ed. FCE, México 1977; describe las 
empresas de defensa, conquistas, colonizaciones y 
asentamientos alrededor de la guerra con la Gran 
Chichimeca. 
xvl.- Enrique Florescano; "Colonización, ocupación 
del suelo y frantera en el norte de Nueva España 1521 
-1750"; en "Tierras Nuevas"; Ed. El Colegio de México 
1973, explica como se realizó la colonización y 
expansión de los territorios a !revés del tiempo en la 
frontera norte; solamente describe los aspectos de 
expansión. 
xvll.- René Barbosa Ramírez; "La estructura 
económica de la Nueva España 1519 - 1810"; Ed. 
Slglo Veintiuno, México, 1981; estudio que ayudó a 
los análisls económicos y relaciones de la totalidad 
social virreina\. 
xvlli.- Raymond Vermon; "El dilema del desarrollo 
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económico de México"; Ed. Diana S.A. México 1967, 
libro que ayudó a la dellnclón de los aspectos 
económicos y los modelos de los mismos. 
xix.- Sheburne F. Cook y Woodrow Borah; "Ensayos 
sobre historia de la población: México y el Caribe"; 2 
vals. Ed. Siglo Veintiuno, México 1976; estudio de 
suma Importancia en datos demográficos y de ubica
ción de sitios de asentamientos, en México en la zona 
de Meso América. 
xx.- Sheburne F. Cook y Woodrow Borah; "Ensayos 
sobre historia de la población: México y California"; 
Ed. Siglo Veintiuno México 1960; estudio 
demográfico de México y California. 
xxi.- Silvia Zavala; "Recuerdo de Vasco Qulroga", Ed. 
Porrúa México 1966, analiza las Ideas humanísticas 
que sostuvieron el desarrollo de los pueblos 
hospitales de Mlchoacán realizados por don Vasco 
deOulroga. 
xxll.· Silvia Zavala; "Las Instituciones jurídicas en la 
conquista de América", Ed. Porrúa, México 1971; 
estudia las justificaciones de las conquistas y 
colonizaciones en América, así como las doctrinas 
jurídicas y filosóficas que sustuvleron las 
exploraciones y conquistas de la penetración 
española en los Indígenas. 
xxlll.- Ward Barrett; "La hacienda azucarera de los 
Marqueses del Valle 1535 -1910"; Ed. Siglo Veintiuno 
México, 1977; documento que permitió definir con 
mayor detalle los territorios del Marquesado del Valle 
de Oaxaca. 
xxlv.- "Recopilación de las leyes de los reynos de las 
lndlas"porJullandeParedes 1661, rep. Madrid 1972, 
este documento definió las causas y razones de los 
desarrollos de los pueblos y las lntltuclones socio -
urbanas, como un apoyo jurídico y de modalidad de 
la tierra. 
xxv.- "Ciudades de Nuestro País, planos elaborados 
de los siglos XVI al XIX"; Ed. SPN, México 1966 boletfn 
No. 6; documento que apoyo la ubicación dentro de 
la estructura urbana de las Instituciones socio -
urbanas. 
xxvl.- "Planos de ciudades Iberoamericanas y filipinas 
siglo XVII, Mapas antiguos del valle de México"; Ed. 
SPN México 1966 boletín No. 1; trabajo que permitó 
analizar las trazas y ubicar dentro de la estructura 
urbana las Instituciones socio - urbanas. 
xxvil.- S. David, Markman; "Archltecture and 
Urbanlzatlon In Colonial Chiapas México"; Ed. The 
American Phllosophlcal Soclety, lndependence 
Aquare. Phlladelphla, 1964. Este estudio sirvió para 
conformar el número real de conventos y sus 
condiciones arquitectónicas, con algunas 
descripciones urbanas de Chiapas, sin embargo no 
define con claridad las reglones, ni sus redes. 
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2.· Estudiosos de reglones homogéneas de un sólo 
tipo, como son: 
1.- Antonio de Ciudad Real; "Tratado curioso y docto 
de las grandezas de Nueva España"; Ed. UNAM, 
México 1976; este estudio define las rutas y las redes 
conventuales y de visitas evangélicas de los 
franciscanos en la Nueva España del siglo XVI entre 
1564 - 1569, describiendo las condiciones que tenían 
los conventos visitados por fray Alonso Ponce 
comlsariado general. 
11.- Bernardo García Martfnez; "Consideraciones 
corográfica" en "Historia general de México 1 "; Ed. El 
Colegio de México, México, 1981; este estudio aclaró 
las reglones homogéneas geográficas a 
consideraciones generales, ya que a detalle no entra 
a definir; ni orografía, ni hidrología, solamente se u
tllzó para las grandes reglones geográficas. 
111.- Elena Vázquez Vázquez;" Distribución geográfica 
y organización de las órdenes religiosas en la Nueva 
España siglo XVI"; Ed. UNAM; México, 1965; este 
estudio es un acoplo de los conventos del siglo xvi 
claslflcandolos por órdenes y por provincias, 
definiendo fechas de fundación y sitio de ubicación, 
este estudio solamente sirvió para las visitas de 
campo y detectar si realmente existieron dichos 
conventos, datos a un 60 % verídicos y con 20 % de 
error. 
iv.- José R. Benftez; " Historia gráfica de la Nueva 
España"; Ed. Cámara oficial española de comercio en 
los estados Unidos Mexicanos, México 1929; trabajo 
que ayudó en datos geográficos e históricos, pero no 
asl regionales, ya que solamente es un acoplo. 
v.- Mauricio Swadesh; "Mapas de clasificaciones 
lingüística de México y las Américas", Ed. UNAM 
México 1959, estudio que apoyó las definiciones de 
las regiones homogéneas lingüísticas y de IEC 
expansión de pueblos y naciones Indias. 
vi.- Peter Gerhard;"Geográfica histórica de la Nueva 
España"; Ed. UNAM México 1966, este estudio 
describe durante todo el virreinato la organización 
político administrativa que tuvó en cada una de la 
épocas haciendo \/arios cortes. Cada una de las 
Intendencias definidas en 1786, las estudió 
analizando su historia y evolución en: encomiendas, 
gobierno, Iglesia, población y asentamientos y 
definió sus fuentes; este estudio se empleó para ser 
una gura de recorrido de campo en las provincias de 
las órdenes regulares, y como fuente de datos 
históricos, ya que desde el punto de vista regional 
solamente estudia las Intendencias y normas del 
considerado Reino de la Nueva España o sea no toma 
todo el continente territorial del Virreinato de la Nueva 
España. 
vil.- Walter Krlckeberg; "Etnología de América"; Ed. 
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FCE, México 1974, describe los aspectos culturales 
y profundiza en las reglones lingüísticas 
localizándolas geográficamente, este documento se 
consideró como una fuente para los estudloa de 
reglones homogéneas lingüísticas y de expansión de 
pueblos. 
vill.- de Acuña, Rene; todas las "Relaciones Geográ
ficas del siglo XVI", con las fechas de 1982 hasta 1989 
y para varias reglones, 1 O veis. publicados por la 
UNAM. 
lx.- Edición preparada por Mercedes de la Garza, Ana 
Luisa Izquierdo, Mª del Carmen León y Tollta 
Flgueroa; "Relaciones histórico - geográficas de la 
gobernación de Yucatán", Mérida, Valladolid y 
Tabasco; 2 veis. Ed. UNAM, México, 1983; 
documentos de apoyo en datos históricos yde ayuda 
para ubicación geográfica. 

3.- Estudios que describen los asentamientos 
humanos, sin definir claramente ni reglones, ni redes 
de ciudades. Estos estudios son: 
1.- Fernando Chueca Goltla; "Breve historia del 
urbanismo"; Ed. Afianza, Madrid españa 1985; libro 
muy general de urbanismo, y de la misma forma toma 
las ciudades americanas definlendolas por su traza. 
li.- Luis Unlkel y C. Rulz Ch. y G. Garza V.; "El 
desarrollo urbano de México"; Ed. El Colegio de 
México, México 1978; documento muy general en 
relación a los asentamientos virreinales. 

CLAVES 

Las claves empleadas en este documento, se 
anuncian desde el principio para evitar nombrarlas 
con todo su enunciado cada vez que aparezcan. 
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1.1.· MARCO HISTORICO DE LAS 
INSTITUCIONES DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y SUS DESARROLLOS. 

1.1.1. Delimitación histórica del objeto de estudio. 

El problema de estudio se ubicó en el siglo XVI y 
dentro de la época denominada "Regeneración 
Urbana-regional de la Nueva España" 1 

El virreinato novohlspánlco desde el punto de vista 
histórico urbano-regional, se divide en tres épocas, 
por las polftlcas de las casas reinantes en España, 
que fueron: 

• 1.- La primera época se relacionó con la casa 
reinante de Austria o los Habsburgos, la cual se 
Inició en España con el antecedente de los Reyes 
Católicos, hasta Carlos li, y ésta época en la 
Nueva España duró desde 1521 a 1700, 
Iniciándose con la caída del imperio 
Culhua-Mexica, hasta el Gobierno de Carlos 11. 
Esta época. novohlspánlca se subdivide a su vez 
en: a.- Regeneración urbana-regional de 1521 a 
finales del siglo XVI. b.- Reacomodo de los 
asentamientos humanos de 1550 a 1700, 
tenfendo esta última cierto traslape con la 
anterior, por las Integraciones de las diferentes 
reglones del virreinato, tanto: por las conquistas 
y/o colonizaciones. 

• 2.- Epoca de transición de las políticas entre las 
dos casas reh1ates, o sea de los Habsburgos a 
los Barbones, de 1700 a 1765 en España. Sin 
embargo en la Nueva España las reformas 
borbónicas no se Implantaron antes do 1765, ya 
que fue el visitador Dn. José de Galvez, quien en 
1765 a 1771 ejerció y promovió las mencionadas 
reformas 2. 

• 3.- La época de reconstrucción urbana durante 
el gobierno de la casa de los barbones de 1765 
a 1821. 

CAPITULO 1 

1.1.2. Las Instituciones sociales de asentamientos 
humanos. 

El significado de la Institución vlenedel lat. institutio, 
-tlonis de lnstltuo, "de poner en, o fijar en", por lo 
tanto: "fundar o establecer una cosa"; siendo cada 
una de las organizaciones fundamentales de una 
sociedad. En el caso de este estudio, las Instituciones 
sociales son organizaciones de carácter público o 
semlpúbllco, con un cuerpo humano que las operen 
y un edificio, o edificios o en sr un establecimiento 
físico, y tiene como destino o fin: realizar una serle de 
actividades con la intención de otorgar bienes y 
servicios a la sociedad satisfaciendo las necesidades 
fundamentales de la misma, de una manera 
reconocida y autorizada por el Estado Imperante, en 
ésta categoría estan: conventos mendlncantes, 
presidios, enclaves mineros, hospitales 
comunitarios, fortificaciones .. etc. Siguiendo a 
Herbert Spencer, se pueden dividir en Instituciones 
sociales: domésticas, sacras, políticas, 
profesionales, económicas .. ect. 

Para el estudio a fondo de las Instituciones, se 
deben plantear tres niveles que son: 1.- el marco 
teórico o los pensamientos que fundamentan las 
acciones políticas, económicas y doctrinales, que 
dan existencia a las Instituciones. 2.- los Indicadores 
prácticos de estudio, como son: a.- las actividades 
Internas del personal que opera las Instituciones. b.
los bienes y servicios otorgados a la sociedad en una 
forma de vida determinada, como las acciones 
externas de las Instituciones, tanto de manera: 
urbana como regional, en sí la acción social. 3.- Las 
formas de agrupación regional - urbana de las 
Instituciones en organizaciones sociales con una 
determinada estructura que da orientación a la 
planeación urbana- regional. 

Las Instituciones sociales de la Nueva España en el 
siglo XVI, se dividen en base a las organizaciones que 
las sustentaron, y fueron: 

Las acciones generales de mejoramiento ambienta! son: regeneración, consolldadaclón, rehabilitación, restauración Y 
renovación; sin embargo la regeneración urbana puede a su vez Incluir a las otras cuatro acciones mencionadas. Regeneración 
urbana: es fa acción de mejoramiento urbano general e Integral, que significa volver a generar, y abarca programas: físicos, 
económicos, sociales, en sí todo ol ambiente. Incluye en su haber a parte de las acciones generales, también las acciones 
particulares de mejoramiento como son: remode/ación, reconstrucción, reestructuración, etc .. 

2 Las reformas administrativas y económicas borbónicas en relación con el Patronazgo Real, tuvo sus antecedentes en la casa 
de Austria: desde 1547, se trató de limitar la actividad mendicante, con la Cédula Real en cumplfmlento del concll/o de Trente, 
o sea se •sujetó a los mendicantes al control virreina/ y dioscesano en materia de nombramientos .. -en 1583 se· ordenó 
abiertamente un trato preferencial a favor del clero secular" Kubler, Jorge; Mla arquitectura novo-hispánica del siglo XVI''. Ed. 
Biblioteca do Cooperación Universitaria S.A.; México 1975 pág. 29 
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• Organización del Poder eclesiástico, con las 
siguientes Instituciones: convento mendicante, y 
hospitales comunitarios de acción secular 
promovidos por el obispo Dn. Vasco de Qulroga. 
Sí analizamos la acción misionera de las 
principales órdenes regulares en los siglos: XVI, 
XVII, y XVIII, encontramos lo siguiente: 

Número de conventos en el virreinato 
· de la Nueva España 

total de S.XVI % S.XVll % $.VIII % 

311 132 42.2 51 19.5 t 15 37 
84 48 57.1 6 7.1 28 33.2 
89 100 --------

234 23 9.8 110 

FUENTE: Tovar Pinzón, Harres: "Haciendas, latifundios 
tentaciones en América Latina~; Simposio de Roma, organizad 
or CLACSO; Ed. Siglo Ventlouno, México D.F .. México 179, pág 

136. Estos datos se modificaron con las cifras finales obtenida 
or este estudio, que dieron 563 conventos en el slglo XVI, de la 
es órdenes estudiadas en vez de 303 mencionados 'por Tova 
inzón.: 

• rgan zac n e o er 1v1 ea , tan o, pu 1co 
como privado, con las Instituciones: República 
de Españoles, con el sistema de ciudades donde 
vivían europeos, enclaves mineros, 
encomien-das, presidios, postas, 
corregimientos, etc. Las Instituciones y recursos 
de cambio entre el siglo XVI al XVII, fueron: 
estancia ganadera o agrícola, Ingenio, mercedes 
de caballería y peonadas, composiciones de 
tierra, declaratorias de tierra, compras a 
Indígenas. Llegando las Instituciones a pleno 
siglo XVII, con la confirmación de: haciendas, 
ranchos, ect. 

• Organización indígena con: cabildos en 
cabeceras tlatoanl, con: estancias, sujetos, y 
barrios. Las Instituciones de cambios fueron en 
los siglos XVI y XVII: las acciones de 
congregaciones, las Repúblicas de Indios, 
pueblos de Indios y villorrios, etc. Para estudiar 
las Instituciones sociales que Iniciaron los 
asentamientos humanos, se necesita 
comprender, cuales fueron las unidades de 
bienes y servicios que ofrecieron a las 
comunidades para su desarrollo y &I bienestar de 
los pobladoro3. Estos elementos esenciales, se 
deben expllcar, tanto en sus esencias Internas, 
como en sus Interrelaciones con el ámbito urba-
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• no o regional, asl como sus controles de 
autorregulaclón. Siendo que estas unidades de 
bienes y servicios que fueron definidas por las 
Instituciones sociales de la época, al construirse 
vincularon el habltat, controlando y organizando 
las aglomeraciones humanas. Nuestro objeto de 
estudio es entender la morfología espacial y 
como se creó el proceso de crecimiento 
urbano-regional. 

Estas unidades de bienes y servicios participaron en 
las organizaciones de varias totalldades sociales y 
permitieron su desarrollo, claro esta, con rasgos 
característicos según la reglón de servicio. Para 
comprender el fenómeno se analizarán los modelos 
de desarrollo económico, en sus aspectos, tanto: 
jurídicos, tecnológicos .. etc., los que nos darán las 
categorías del fenómeno de estudio, y la 
interpretación del desarrollo urbano. 

En las primeras épocas virreinales, se desarrollaron 
varias empresas de conquista y de colonización, de 
donde se puede distinguir de manera hipotética 
diecisiete tipos de empresas, que fueron producto de 
la fusión de culturas opuestas, con lnteréses 
distintos. Cada empresa dló diferentes concepciones 
de reglón en ámbitos geográficos diferenciados y por 
ende distintos sistemas de asentamientos, con 
diferencias Importantes en las unidades de bienes y 
servicios que los sustentaron, y estas fueron: 

• 1.- la conquista del Imperio Culhua-Mexlca. 
• 2.- El reino Purepecha y la zona Pame. 
• 3.- Los pueblos nómadas, como fueron: 

Guachlchlles .. etc 
• 4.- La Confederación Maya. 
• 5.- La Marca de encomiendas en la frontera norte 

de Mesoamérlca. 
• 6.- Las reglones Mendicantes, áreas que 

posteriormente se Integraron a Mesoamérlca y el 
ex-reino Purepecha. 

• 7.- Marquesado del Valle de Oaxaca 
• 8.- Las provincias septentrionales. 
• 9.- La expansión Jesuita, en: Sonora, Slnaloa y 

las Californias. 
• 10.-Conqulsta de la Nueva Gallcla, que Integró a 

la reglón del ex-reino Purepecha. 
• 11.- Red de enclaves y presidios en la frontera de 

la Gran Chlchemeca. 
• 12.- Sonqulsta de las zonas Yutaztecas y su 

futura confirmación que fue parte de la expansión 
jesuita. 

• 13.- Conquista de Nueva Vizcaya 
• 14.-Conqulsta y colonización de Nuevo México. 
• 15.- Conquista de Texas 
• 16.- Conquista de la Alta California. 



REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

• 17.- Conquista de Guatemala y expansión en 
Centroamérica. 

En el siglo XVI, las empresas fueron, las nombradas 
con anterioridad con los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
1 O, 11, 12, 13, 14, y 17. En su mayoría se combinaron. 

1.1.3. Fundamentos filosóficos, políticos y 
económicos de las Instituciones sociales. 
En el siglo XVI los Intereses de los conquistadores, 
se dividían en dos acciones dlcotomátlcas y 
contradictorias en su mayoría de los casos, y ambas 
representaban los poderes reales, o sea: el Poder 
eclesiástico representado por el Patronazgo Real, y 
el Poder Civil Real representado por las acciones 
públicas y privadas de los ciudadanos seglares. 
Ambas organizaciones otorgaban tutelas a los 
pueblos Indígenas, para que estos lograran su 
madurez en un futuro. Estos conceptos de madurez 
se basaban en la tesis de la libertad sustentada por 
"Carranza, Cano, Covarrublas y Peña; -esta se 
basaba en dos conceptos: Ja Igualdad y la soberanfa 
de todos Jos pueblos y el derecho de Intervención 
de- los pueblos libres .. en los asuntos fnternos de 
Jos Estados soberanos para vengar los crlmenes 
contra la humanidad y todo atentado contra los 
derechos fundamenta/es de los pueblos. Aunque se 
Interviniera por medio de las armas, no era 
precisamente para castigar, vengar o coaccionar, 
sino, escuetamente para defender y garantizar los 
derechos de las personas y de los fieles cristianos. 
España tenfa entonces obligación de Intervenir, aún 
on contra de la voluntad de los oprimidos .. No podfa 
esclavizarlos, sino que limitaba su libertad y 
soberanfa para ser posible -el bien- social ... el deber 
de Instruirlos, organizarlos polftlcamente, 
administrándolos, hacer justicia y humanizar sus 
costumbres, España debfa ejercer con ellos una 
función cultural legislativa administrativa, judicial y 
polftlca. No explotar sus tesoros .. unlcamente tenfa 
derecho a exigir la Indemnización necesaria .. 
Mechar Cano legitimó la ocupación en función de 
Tutela. 3 

En el siglo XVII fue la Hacienda la heredera de la 
estructura dual del siglo XVI. 
La estructura política yde poder de la Nueva España 
se basaba en dos procesos Imperiales, los cuales 
correspondían, uno al Poder Real Seglar Civil yel otro 
al Patronazgo Real español eminentemente eclesiás
tico. 
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La estructura polftlca del Poder Real Seglar Civil, se 
dividía en cuatro niveles: a.- peninsular; b.
novohlspánlco virreinal; c.- novohlspánlco provincial 
o de gobernatura, y d.- primera Instancia o trato 
directo con el pueblo. 
a.-EI peninsular, tenía el nivel máximo que era el Rey, 
el cual, se apoyaba en los asuntos administrativos -
judiciales en un cuerpo colegiado denominado el 
Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias, es 
la evolución del Consejo Real de Castilla en su 
sección especial dedicada a las Indias, que en 1519 
se separó convirtiéndose en el Consejo de Indias y 
en 1524 se llamó Consejo Real y Supremo de Indias 
dlrlguidó por cuatro personas. Fue en 1542 que se 
llamó Real Consejo y Junta de Guerra de Indias, y a 
través del tiempo quedó conocido como el Real 
Consejo de Indias, el cual se organizó por 35 
personas que eran: 

• El Presidente o Gran Canciller de Indias, 

• 8 Consejeros Letrados, 

• El Físcal, 

• 2 Secretarlos, 

• El Teniente de Gran Canciller, 

• 3 Relatores, 

• El escribano de Cámara de Justicia, 

• 4 Contadores, 

" El Tesorero General, 

• 2 Solicitadores Fiscales, 

• El Cronista Mayor y Cosmógrafo. 

• El Tasador de los proceso. 

• El Abogado, el Procurador de pobre 

• El Capellán. 

• 4 Porteros, y 

• El Alguacil. 

3 Trad. de las conclusiones de la obra •Misioneros do España en América•, de, Luclano Poreña Vlconto. 
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b.- nlvel novohlspánlco virreinal, el poder máximo era 
el Virrey, quien gobernaba en nombre y autoridad del 
Rey, y su nombramiento era el siguiente: Virrey 
Gobernador y Capitán General de la Nueva España, 
Presidente de la Real Audiencia de la ciudad de 
México. El Virrey se apoyaba en la Audiencia en 
relación a los asuntos de gobierno, guerra y 
hacienda, y estas órdenes debfan de ser ejecutadas 
y cumplidas por los gobernadores de las provincias. 
las Audiencias que tuvó el virreinato de Nueva 
España en 17 de abril de 1535, eran: 1.- La Real 
Audiencia de Santo Domingo, fundada el 5 de 
octubre de 1511, con sede en la ciudad de Santo 
Domingo, con dominio en las gobernaturas de: Isla 
Española, Cuba, Puerto Rico, Florida, y Venezuela. 
2.- La Real Audiencia de México, fundada en 29 de 
noviembre de 1527, con sede en la ciudad de México, 
que gobernaba las provincias de: México, Tlaxcala, 
Puebla, Antequera, Mlchoacán y Yucatán - Tabasco 
- Campeche. 3.- La Real Audiencia de los Confines o 
Guatemala, fundada el 3 de septiembre de 1543, con 
sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala, que gobernaba a las provincias de: 
Guatemala - Chiapas - Verapaz, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Soconusco. 4.- La Real 
Audiencia de Guadalajara, fundada el 13 de febrero 
de 1548, con sede en la ciudad de Guadalajara, que 
gobernaba a las provincias de: Nueva Gallcla, Nueva 
Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, 
Coahulla, y Manila. La Audiencia de la ciudad de 
México se Integraba de la siguiente manera: El 
Presidente que era el Virrey, B Oidores, 4 Alcaldes del 
Crimen, el Fiscal de lo Civil, el Fiscal de lo Criminal, 
el Aguacil Mayor, el Teniente de Gran Canslller, y los 
Ministros como también los Oficiales necesarios, y 
varios escribanos, relatores y otros funcionarios 
menores. 
c.- El nivel novohlspánlco provincial o de 
gobernatura, era representado por el Gobernador, 
funcionario nombrado por el Rey, el cual se 
subordinaba al Virrey y a la Audiencia, pero que ten fa 
autoridad de resolver los asuntos locales de su 
Gobernación. Los gobernadores tenfan los tftulos de: 
Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia que correspondiera a su gobernatura, 
como eran los casos de: Santo Domingo, Guatemala, 
y Guadalajara, en los demás casos restantes los 
gobernadores no tenfan correspondientes 
audiencias 4• 

CAPITULO! 

d.- La primera Instancia o trato directo al pueblo, se 
dlvldla en: 1.- un nivel mediador entre; el nivel alto 
virreinal -gobernadores, y los cabildos de los pueblos 
de trato directo con el pueblo. Este nivel se componía 
de los funcionarios denominados: Alcaldes Mayores 
y Corregidores. El Alcalde Mayor, nombrado por el 
Rey o por el Virrey, era el encargado de supervisar la 
labor judicial de los Alcaldes o jueces de primera 
Instancia de los cabildos municipales, como también 
vigilaba: el orden político, el cobro de Impuestos y 
tributos, y ora las peticiones del pueblo, tanto de 
indios como de españoles. El corregidor era el 
funcionario administrativo con cierta autonomía 
local, que se encargaba: de ejecutar las obras 
públicas, de vigilar el cumplimiento de las 
ordenanzas reales y virreinales, de determinar las 
contribuciones, y de regular: precios, pesos y 
mediadas 5. 2.- Nivel de trato directo con el pueblo 
con los cabildos municipales y las encomiendas. 6 

a.- 1 Nivel R E Y-- ---------------

CORREGIDOR Y ALCALDE MAYOR 
Encomienda 

P U E B L O : 1 N D 1 O S Y E S P A Ñ OLE 

Fuente: La fuente Inicial es Chanfón O., C. 
"Arquitectura en México, siglo XVI"; ed. UNA 
México. 

r ABLA 2 11 ESTRUCTURA CIVIi. REAl · i 
La estructura del Patronazgo español o facultad real 
eclesiástica, se divide en cuatro niveles generales 
que son: a.- Nivel de la Santa Sede; b.- Nivel 
Peninsular Real; c.- Nivel novohlspánlco, y d.- Nivel 
de trato con el pueblo. 

4 En el caso del Marquesado de Oaxaca, el Gobernador estaba subordinado al Marqués solamante. 
5 Cfr. con Corregimiento, en el Inciso 3.3.8. de este documento. 
6 Cfr. Incisos: 3.3.2. Encomienda y 3.3.7. Cabildo, de este documento .. 
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• a.- Nivel de la Santa Sede, representado por el 
Santo Padre o Papa, al cual se le daba disciplina. 
Este Nivel Papal, quedó mediatizado por el Nivel 
Peninsular Real gracias a los derechos del 
Patronazgo Real Español, que fueron otorgados 
por varios papas a la Corona de Castilla, donde 
el Rey de Castilla era el Patrono de la Iglesia, y 
tenía control de los bienes de la misma, y 
disponía de: proponer y vigilar el nombramientos 
de prelados, enviar misiones, percibir diezmos 
encargándose de los gastos eclesiásticos .ect. 7• 

• b.- Nivel Peninsular Real, representado por el Rey 
como patrono de la Iglesia, el cual se apoyaba en 
el Reglo Patronato Indiano que era la facultad real 
que regulaba las relaciones de la Iglesia-Estado, 
con respecto a los virreinatos americanos. Esta 
facultad era la heredera del Patronazgo español, 
o sea de las serle de derechos sobre la Iglesia 
otorgados por los papas a los reyes de Castilla, 
que convertían a los reyes en patronos de la 
Iglesia. El Reglo Patronato Indiano se Incluyó 
dentro de la organización real y virreinal y 
controlaba al clero, tanto Secular como Regular. 

• c.- El Nivel novohlspánlco se relaciona con: 1.- El 
clero secular y sus Diócesis, como eran: 
Carolense o de Tlaxcala - Puebla; México que se 
convirtió en Arquidiócesis en 1546, Antequera, 
Mlchoacán, Chiapas, Compostela o de Nueva 
Galicla, Yucatán. 2.- El clero regular con las 
provincias eclesiásticas de las órdenes 
religiosas: 2.1.- provincias de San Francisco, que 
eran; Santo Evangelio de México, San Pedro y 
San Pablo de Mlchoacán, Santísimo Nombre de 
Jesús de Guatemala - Salvador - Honduras, San 
José de Yucatán, San Francisco de Zacatecas, 
Nuestra Señora de la Concepción de Jalisco, San 
Jorge de Nicaragua y Costa Rica, y Panuco. 2.2.
provlnclas de Santo Domingo o de predicadores, 
con: Santiago de México, San Vicente de 
Chiapas - Guatemala, San Hlpóllto de Oaxaca, y 
Puebla. 2.3.- provincias de San Agustín, con: 
Santo Nombre de Jesús de México, San Nicolás 
de Tolentlno de Mlchoacán. 

CAPITULO! 

• d.- Nivel de trato con el pueblo, eran los: 
conventos y parroquias, tanto de: españoles, 
Indios y castas. 

a.- Nivel Santa Sede-------------------
SANTA SEDE 

.Cit. 
ECLESIASTIC 

ESPAÑOLA. 

1.1.3.1.-EI Patronato Real Español. 

El Patronato Real español, eran los derechos de los 
reyes de Castilla de ser patronos de la Iglesia católica, 
permitiendo la Ingerencia real en: a.- el 
nombramiento de prelados, obispos y otros 
dignatarios de la Iglesia. b.- ~er dueños de los 
Inmuebles religiosos que estuvieran realizados en el 
territorio de León y Castilla y posteriormente en el 
español. c.- permitir los envlos de misioneros a 
tierras de evangelización. d.- percepción de los 
diezmos 8 e.- cuidado de los enceres y necesidades 
de las Iglesias. 

El patronato real español se convirtió en la 
organización eclesiástica que permitió a las Coronas 
de castilla y Aragón tener el control de las tierras que 

7 Cfr.1.1.3.1 El Patronazgo Real español, y 1.1.3.2. Evangellzac!ón. 
8 La bula Eximlae devotlonl slnceritas del papa Alejandro VI, que concedió a los Reyes Católicos la percepción de los diezmos 

en las Islas y provincias Indianas. Cada nueva diócesis se actualizaba el modelo decimal. Como explica Ronald escobado 
Mansllla en su articulo "la Economfa de la Iglesia americana", publicado en el libro de Borges, P., obra dirigida por¡~ 
de la Iglesia en Hispanoamérica y FWo!nas•; coleccl6n Malar No. 37, Ed. BAC; Madrid, Espaifa, pég. 101. En refacl6n a la 
distribución decimal por órdenes reales,· .. asu valores porcentuales: Obispos ............. 25%, Cabildo ....... 25%1 rey 11.11 %, 
Beneflclales .... 22.22%, Fábrica de Iglesias 8.33 %, Hospitales ... 8.33 %. 
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se Iban adquiriendo en la reconquista de los terrenos 
dominados por los árabes, ya que en estas 
adqulclslones se presentó una situación de doble 
problemática, o sea: 1.- los derechos de conquista, 
que las coronas tenían que .ceder a los nobles y 
hombre libres que participaban en las contiendas 
contra los árabes y estos eran gracias a sus 
Inversiones de orden económico y militar y sobre 
todo por el fomento de la colonización para 
consolidar, administrar un terreno unificado. 2.- la 
problemática de índole religioso, ya que las zonas 
conquistadas contenían poblaciones de diferentes 
Ideas religiosas, que variaban entre: Islamismo, 
Judaísmo y el Catolicismo. 

Para solucionar la problemática de la reconquista los 
reyes católicos apoyaron las reformas del Cardenal 
Francisco Xlménez de Clsneros, realizas 
principalmente en los sínodos de Alcalá (1497) y 
Talavera (1497), y que se pueden sintetizar en los 
siguientes objetivos: 9 

• 1.- el primero era educar religiosamente al pue
blo Iletrado y poner a su alcance las traducciones 
teológicas más Importantes de la religión 
católica. 

• 2.- el segundo era reformar la moral y reglas de 
la orden de San Francisco, para favorecer la 
observancia apostólica y evangelizadora dentro 
de un marco de austerldada como orden 

CAPITULO! 

• mendicante, en vez de la cerrada forma de la vida 
conventual. La Corona reafirmó este objetivo 
gracias a los logros polftlcos relacionados con el 
Patronazgo, como fueron: la Independencia 
papal en la designación de superiores generales 
de la orden, tanto de vicarios como de 
comlsarlados generales, de esta manera se creó 
un control real español eclesiástico. A este 
movimiento franciscano se unieron después las 
demás órdenes regulares. 

• 3.- el tercer objetivo era el relacionado con el 
perfeccionamiento de la Reforma eclesiástica y 
la Instrucción catequística mediante sínodos. 

• 4.- era enseñar y educar adecuadamente a quien 
debía ser los futuros dirigentes de la Iglesia. 10 

Estas reformas clsnerlanas Inician una época en 
España que presenta dos aspectos diferentes: 1.
una élite en la Universidad de Alcalá.) 2.- en la gente 
común el movimiento de los alumbrados.) 

El movimiento de los alumbrados es representado 
por Alcaraz, que fue condenado por el Supremo 
Tribunal de la Inquisición de Toledo, evitando la 
propagación de los reformistas Dexados, y 
aplastando la reforma a nivel popular. Apartlr de este 
momento los movimientos reformistas españoles se 
orientan en la lfnea mística de Osuna y la élite de la 
Universidad de Alcalá, y también el movimiento de 
Contarreforma de Ignacio de Loyola. 

9 •c1sneros nació en 1436 y murió en noviembre de 1517, ocho días después de que Lutero proclamase su tesis en Wittenberg. 
Fue confesor de la reina Isabel, provincial de los franciscanos del reino de Castilla, Arzobispo de Toledo y primado da las 
Espanas, Inquisidor general y en dos ocasiones regente del reino•: Nieto, José; "Juan do Valdés y los orígenes da la Reforma 
en España e Italia"; Ed. F.C.E.; Madrid 1970, pp. 96 a 99. 

1 O •cisneros fué uno de los protagonistas de la humanística Phl/osophla Chrlstl de la pre-Reforma en Europa. Tal como lo ha 
hecho notar Batalllon, Cisneros trató de realizar la purificación del clero fortaleciendo la misión de la predicación y la austeridad 
de las órdenes mendicantes .. Entre los franciscanos, favoreció la obediencia, contra Ja rama conventual relajada de la orden. 
Parecidos movimientos Internos de reforma aparecieron cerca de 1550 entre los dominicos, benedictinos y jerónimos. De aquí 
el enorme Incremento de la poblaclón reformadora de los mendlncantes, ocurrida en tiempos de Cisneros .. -formando- una 
milicia espiritual en el Nuevo Mundo ... los frailes estaban subsidiados por la Corona y por los encomenderos, según se 
determinó después de 1536, a fin de obtener las fundaciones rellglosasdentro de su jurisdicción, la verdadera fuente de poder 
de los mendicantes no descansaba en este respaldo financiero, sino en los privilegios autocráticos concedidas por el Patronato 
Real en América .. Entre los dominicos, un movimiento observante tomó al finalizar el slglo decimoquinto con la fundación de 
nuevas casas en Granada, Avila y Valladolid ... En México, Ja táctica do Betanzos consistió en Introducir la observancia má.s 
estricta poslble. Fué su deseo de establecer doce grandes conventos, cada uno con treinta fralles residentes, los que deberían 
sallr en pares a administrar el distrito. Aunque nunca se realizó plenamente el deseo, Betanzos puede ser considerado, tanto 
como Martín da Valencia -general de los franciscanos- como Instrumento de la reforma clsnerlana"; Jorge, Kubler; "la 
arquitectura novo-hispánica del siglo XVI; Ed. Blblloteca de Cooperación Universitaria S.A.; México 1975; pp. 17 a 26. 
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Estas reformas a las órdenes regulares, crea un 
desarrollo físico regional en redes de monasterios, 
donde los reyes designaban hombres dignos de 
confianza para controlar una reglón, eran en sí unos 
señorlos eclesiásticos, que buscaban establecer la 
Intervención de los Intereses reales en los territorios 
de los nobles y los hombres beneficiados por la 
reconquista. Estos terrenos quedaban bajo una 
unidad religiosa y política y su fuerza radicaba en el 
Santo Tribunal de la Inquisición, de esta forma el 
Estado controlaba las acciones religiosas que partían 
de su derecho real de ser el patrono de la Iglesia. 
Uniendo los reinos en una sola religión. 

El Patronato español, y su Implantación como 
organización se remonta a una antigua costumbre 
que gozaban los reyes de Castilla al consentir las 
elecciones de obispos y prelados 11, por 
conslderarseles patrones de la Iglesia. Esta 
costumbre se legisló gracias a la Bula lntercaetera de 
Alejandro VI del 4 de mayo de 1493, que facultaba a 
los reyes a mandar misioneros a las tierras 
descubiertas y también con la Bula Eximlae 
Devotlonls de Alejandro VI del 16 de noviembre de 
1501, que permitió el derecho de percibir diezmos a 
cambio de hacerse cargo de los gastos ecleslástlcos; 
más si unimos los derechos otorgados por la Bula 
Unlversalls Eccleslae de Julio li del 28 de julio de 1508 
que daba la autorización al rey para definir 
nombramientos para todo cargo eclesiástico y 
también la Bula Expon! Nobls Faclstl de Adrlano VI 
en 1524, que autorizaba al clero regularla lmpartlclón 
y administración de los sacramentos. 

"N. 730 Ley IV. Don Felipe 11 año 1565 .. Patronato Real 
de todas las Iglesias catedrales de estos reynos y 
presentación de sus Prelacías y Abadías 
consistoriales .. Por derecho y antigua costumbre, y 
justos títulos, y concesiones Apostólica somos 
Patrón de todas las Iglesias catedrales de estos 
reynos, y nos pertenece la presentación de los 
Arzobispados y Obispados, Prelacías y Abadías 
consistoriales de estos reynos, aunque en Corte de 
Roma. Ley 1, tít. 6, lib. 1, .N. 731,. Ley VI . D. Carlos 1 
y Doña Juana en Toledo año de 1575 pet. 33 por 
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pragmática .. Presentación de S.M. necesaria para 
Interpretar las Iglesias, Dignidades, Monasterios, 
Abadías, Beneficios y Capellanías de su Real 
Patronato .. Porque es cosa muy justa, que el nuestro 
Patronazgo Real sea guardado en todo tiempo: y 
algunas personas, así naturales de nuestros reynos 
como extrangeros dellos, en derogación de nuestra 
preeminencia y Patronazgo Real, se han hecho 
proveer por vía de Roma de algunas Abadías y 
Monasterios y Priorazgos, é Iglesias y Dignidades y 
Capellanías y Beneficios cleslástlcos, y han 
molestado y molestan a las personas por Nos 
presentadas á las dichas Abadías y Priorazgos é 
Iglesias .. conforme a la costumbre en que Nos, y los 
Reyes nuestros progenitores habemos estado y 
estamos de hacer las dichas prestaciones y 
nominaciones, y á las bulas y privilegios que sobre 
ello por los sumos Pontificas pasados han sido 
concedidas .. nos sean osados por si ni lnterpósltas 
personas, por vía directa ni Indirecta, sin 
presentación y expreso consentimiento nuestro, de 
lmpretrar en ninguna ni en alguna de las lgleslas

2 Monasterios .. que fueren de nuestro Patronazgo" 1 

El Patronato fue reafirmado más a través del tiempo, 
sobre todo en la segunda Bula de Adrlano VI, que 
permitió a Carlos V de Alemania y 1 de España, la 
facultad de enviar ministros a las Indias y dándole la 
autorización al clero regular para realizar actos 
epistolares de administración de los sacramentos 
para la conversión; estas facultades ya habían sido 
anteriormente concebidas por el papa León X. Fue 
Felipe 11, quien estableció el Reglo Patronato Indiano 
declarado en el libro 1 titulas 6 "Del Patronazgo del 
Rey'' y 7 "De los Arzobispos, Obispos y visitadores 
eclesiásticos" de la recopilación de las leyes de 
Indias. Este Patronazgo abarcaba los aspectos de 
dirección, organización, legislación, sanción, 
selección de personal religioso; concluyendo en una 
Iglesia reglamentada por la autoridad seglar. De esta 
manera la Corona controló las tierras conquistadas y 
ejerció las tutelas de la enseñanza eclesiástica, que 
dieron origen a la regeneración social y 
urbana-regional más importante de la historia de 
México y sobre todo en materia de asentamientos 
humanos. 

11 NOV. REC. Libro 1 o. 111. XVII. Del Real Patronato y conocimientos do sus negocios en la ch.mara .. N. 729 .. Loy 1. D. Alonso en 
Alcalá da 1328y48, ley3, tft. 3, y ley 2, tít. 6. libro 1 del ordenamiento .. Costumbre antigua en Espai'la, que los reyes de Castllla 
consientan las olecclones que ~e han de hacer de los Obispos y Prelados, por que los reyes son patrones de la lglesln. Partida 
1a. Llb.1o. tít. XN. "Del derecho del Patrondgo .. Patronfs en latín, qulore dezlr en romaneo, coro el podre del ame, es encargado 
de fazlenda del fijo, en criarlo, e en guardarlo, e en buscalle todo bien que pudiere; assl el que fiziere la Eglesla, es tonudo 
sufrir la carga della .. E patronadgo es derecho, o poder, que gana en Eglesla, por bienes que fazen los que son patronos 
della .. • 

12 R. Rodríguez de San Miguel, •Pandectas hlspano·mexlcanas•; UNAM pég. 337 
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El clero regular estaba clasificado en tres tipos de 
órdenes: los mendicantes, los hospitalarios y los 
no-mendicantes; de esta manera la acción no sólo 
fue de los mendicantes, sino de los otros dos tipos 
de órdenes regulares, haciendo mención que el clero 
secular no quedaba excento del Patronazgo, sobre 
todo en lo que se relaciona a la designación de 
prelados y control de propiedades. 

Fue en el siglo XVI en la Nueva España en donde 
las órdenes regulares practicaban la conversión de 
millones de naturales a la religión católica. Los 
motivaban un Idealismo humanístico Inspirado por: 
Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Luis Vives. Los 
resultados fueron una nueva estructura que regeneró 
y consolidó los asentamientos humanos para una 
nueva forma de vida, y un pueblo de Dios. 

La Intervención de las órdenes regulares evitó 
serlos problemas con relación a los diferentes 
conceptos de propiedad de la tierra, o sea, la 
concepción privada del español y el colectivismo 
agrario del Indígena; las órdenes regulares 
Interpusieron sus Ideas de comunidad cristiana 
matizada por el humanismo utópico de Tomás Moro, 
el cual sostenía que donde quiera que "exista la 
propiedad privada, donde midiese todo por el dinero, 
no se podrá conseguir que el estado Impere la justicia 
y la prosperidad .. mientras exista la propiedad 
privada .. la mayoría de los mortales, y entre ellos los 
mejores, conocerán las angustias de la miseria" 13 

El poder de los mendicantes estaba, como dice 
Jorge Kubler, " en los privilegios autocráticos 
concedidos por el patronazgo real de la Iglesia de 
América" 14. Los privilegios que obtuvó la corona 
española al nombrar y enviar misioneros a tierras 
descubiertas, con la facultad de cobrar diezmos y 
recibir ayuda económica de la Corona, y sobre todo 
la autorización que las órdenes regulares dieran los 
sacramentos y el permiso de castigar a la persona 
que no cumpliera con los actos religiosos. Esta 
autoridad de las órdenes se reforzó con la acción 
espiritual, obteniéndose de esta forma los señorlos 
eclesiásticos de control regional-urbano, y si 
aumentamos que los frailes empezaron a tomar 
puestos del poder civil seglar, como fueron los 
cargos de corregidores y alcaldes, agravó más la 
situación de poder, provocando enfrentamientos 
entre las autoridades civiles y las eclesiásticas 
regulares. El problema aumentó cuando el clero 

13 Moro, Tomás; 'Utopla'; 4 ed., Ed. Porrúa, S.A, México 1981 
14 Kubler, J.; La Arquitectura mexicana del elglo XVI', Op. Cit. 
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secular se enfrentó al clero regular, sobre todo 
cuando los obispos presentaron las erecciones de las 
diócesis y pidieron el derecho de cobrar el diezmo 
episcopal. 

En la Nueva España llegaron las órdenes de los 
franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, y 
jesuitas. Creando redes de monasterios bajo el 
criterio de radios de acción que se determinaban por 
la densidad de la población a seivlr, o sea, lo 
Importante era dar seivlclo a la población. Estos 
monasterios se ubicaban principalmente en zonas 
pobladas en los cruces de caminos o en los cambios 
de reglones geográficas, paso de ríos y sobre todo 
tenían un críterlo de lejanía uno del otro de un día de 
camino a ple sobre una ruta. 

Las redes de conventos se agrupaban por órdenes 
religiosas regulares y se denominaban provincias, 
por ejemplo la orden de San Francisco Integraba en 
su haber, las siguientes provincias: del Santo 
Evangelio de México, de San Pedro y San Pablo de 
Mlchoacán, del Santlslmo Nombre de Jesús de 
Guatemala - Salvador - Honduras, de San José de 
Yucatán, de San Francisco de Zacateca, Nuestra 
Señora de la Concepción de Jalisco, San Jorge de 
Nicaragua - Costa Rica, y Pánuco. 

1.1.3.2.- EVANGELIZACION 

La evangelización se Inició con la llegada a la Nueva 
España de los frailes franciscanos promovidos por la 
bula de León X del 25 de abril de 1521. Este 
documento le concedía a la orden de San Francisco, 
la autorización de predicar en tierras de Infieles, así 
como dar la damlnlstraclón de los Sacramentos. 
Siendo los primeros frailes: Francisco de Angel y 
Juan Galaplón, y otros cuatro compañeros. De esta 
mamira Carlos V envió la primera partida de 
franciscanos, que llegaron a Tlaxcala en 1522. 

Poco tiempo después llegó la partida de los "Doce 
apóstoles" al mando de fray Martín de Valencia, al 
cual se le dló el titulo de custodio de la orden. 

Fue hasta 1535, cuando en el capítulo da Nlza se 
erigió la provincia del Santo Evangelio do México, 
qua lnclula: Mlchcacán, Yucatán, Guatemala, Jalisco, 
Zacatecas, La Florida, Nicaragua y Perú; siendo 
electo en 1544 fray Jacobo Testera como Comisario 
General. 

En 1565 Mlchoacán se separó de la provincia del 
Santo Evangelio. en 1533 se separó Yucatán, en 1561 
Guatemala, en 1540 el Perú, en 1606 Zacatecas, en 
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1606 Jalisco, y en 1612 la Florida. 

Los dominicos llegaron a Nueva España en 1526, 
gracias a Fray García de León que, siendo el Obispo 
de Osma y confesor del Emperador, en agosto de 
1524 ocupó el cargo de Presidente del Consejo de 
Indias: envió doce frailes dominicos dirigidos por el 
Vicario General fray Tomás Ortfz. Tiempo después 
llegaron 24 frailes más al mando de fray Vicente de 
Santa Marra en 1528. Los agustinos llegaron en 1533 
y después varias órdenes más fueron llegando 
paulatinamente. 

En la Nueva España las reformas motivadas en las 
Ideas humanistas europeas, encontraron apoyo en el 
Obispo Juan de Zumarrága, quien vera la acción 
humanística basada principalmente en la "Utopía" de 
Tomás Moro y en la "Eplgrammata" de Erasmo de 
Rotterdam. Otra figura destacada en las Ideas 
reformadoras humanísticas fue fray Vasco de 
Qulroga. 

En 1531, La Audiencia de México comisionó a fray 
Vasco de Qulroga a establecer con los Indios recién 
salidos de las escuelas un centro de adaptación y 
consolidación de la nueva estructura cultural 
aprendida; este centro se llamó "Santa Fe", y estaba 
planteado bajo el modelo de Tomás Moro, descrito 
en su Utopía. Bajo estas Ideas fray Vasco de Qulroga, 
planteó las ordenanzas municipales de 1565. Siendo 
Obispo de Mlchoacán, promovió los denominados 
hospitales comunitarios (su nombre lo tomaron, por 
ser lugares de hospicio y vivienda). 

Estos hospitales se convirtieron en comunidades 
bien definidas, en donde se desarrollaba una vida 
comunal equlllbrada entre el trabajo y la religión; a 
cada comunidad-hospital se le daba una 
especialidad artesanal la que se convirtió en función 
urbana, por ejemplo: Santa Clara del Cobre, 
Pátzcuaro con trabajos de manta y telares .. etc. 

La Utopía de Tomás Moro se vió realizada y operada, 
y se puede aseverar que aún en la actualidad quedan 
reminiscencias de esas fundaciones hospitales del 
siglo XVI. 

Los hospitales de fray Vasco de Qulroga, eran las 
únicas fundaciones de asentamientos humanos en la 
Nueva España, que se pueden comparar a los 
realizados por el clero regular, aun cuando éstos los 
fundaron y operaron el clero secular. 
Geográficamente se localizaron en Mlchoacán, 
donde fray Vasco de Qulroga fue Obispo. 

El Patronazgo Real como organización era el en-
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cargado de las tutelas de: evangelización, educación 
y administración y operación de los bienes y servicios 
urbanos-regionales y sobre todo de la culturlzaclón 
occidental-hispánica. 

La tutela religiosa, con sus principales actividades 
de evagellzaclón y culturlzaclón occidental 
hispánica, creó un programa de regeneración social, 
tanto urbano como regional y modificó 
sustancialmente los asentamientos humanos. 

La Intervención de las órdenes regulares en la 
colonización de la Nueva España, partía de la Idea de 
comunidad cristiana, matizada por el humanismo de 
Tomás Moro; por lo que las redes conventuales no 
sólo dependían de la variable de dominio regional, 
tan Importante en el poder Real Seglar español, sino 
en el Interés de realizar acciones religiosas, sociales, 
y culturales, de mejoramiento en los pueblos 
sometidos, y a la vez el compenetrarse con la reglón, 
para conocer de los nativos sus recursos, sus 
costumbres y lenguaje. 

A las órdenes regulares, les Interesaban conocer 
las necesidades de la comunidad que servían, para 
regenerarla y desarrollarla conforme el mejoramiento 
social y espiritual requerido, por lo que, cada red 
conventual en su totalidad, sf como, cada uno de los 
conventos, tomaba las características regionales a 
las que daba servicio. 

No existe un sólo prototipo de convento que 
caracteriza al siglo XVI. Sino que los prototipos 
conventuales corresponden a la reglón que sirvieron. 
Por ejemplo: podemos encontrar que los conventos 
de la Península de Yucatán tuvieron como elemento 
básico la enramada, dado a sus condiciones 
climáticas de bastante calor. 

En 1508, Fernando el Católico organiza una sólida 
política religiosa con el Derecho del Patronato 
Indiano, que parte del modelo de la Iglesia granadina, 
y de las tres bulas Alejandrinas dictadas en 1493, que 
apoyaban la Incorporación dP. las Indias a la Corona 
Castellana, y que fueron: "lnter coetera" de 3 de mayo 
1943 con la donación de tierras descubiertas y 
concesión de soberanía, la "lnter coetera" de 4 de 
mayo 1493 que definla las zonas de conquistas y 
navegación entre Portugal y Castilla, que originó el 
tratado de Tordeslllas, y la "Exlmlae devotlonls" de 3 
de mayo de 1493 que daba privilegios en las Nuevas 
Tierras, y también estuvó la bula "Plls fldellum" del 25 
de junio 1493, que planteaba el "deberéis destinar', 
que concede a los reyes facultades de designación 
de misioneros con libertad de predicar y administrar 
sacramentos y fundar Iglesias ampliándose con la bu-
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la Exlmlae devotlonls del 16 de noviembre de 1501 
que permite a los Reyes católlcos percibir el diezmo, 
ya que tenían que fundar, dotar y garantizar el 
funcionamiento de la Iglesia Indiana. En 1504 hubo 
un detenimiento del proceso con la muerte de la reina 
Isabel, uniéndose a este hecho la bula de Julio 11 "llllus 
fulcltl praesldlo" del 15 de noviembre de 1504, que 
erlgla las tres primeras diócesis Indianas sin tomar en 
cuenta al patronato real; pero en 1505 Femado el 
Católlco cuestiona estos nombramientos, pidiendo el 
Derecho del Patronato; respondiendo el papa el 28 
de julio de 1508 con la bula "Unlversalls Eccleslae", 
concediendo el patronato sobre las Iglesias de la 
Indias, documento básico del Derecho de Patronato 
real y base jurídica de la Iglesia en las Indias, donde 
el rey tiene los derechos de: presentación de sujetos 
Idóneos para obispos y beneficios, autorización para 
construir Iglesias, cap lilas etc.; sumándose a la 
anterior la bula "Exlmlae devotlonls" del 8 de abril de 
1510, donde el papa Julio 11 otorga a don Fernando 
y a su hija doña Juana y sus descendientes el 
derecho de percibir los diezmos a cambio de la 
construcción de Iglesias y su dotación. Felipe 11 en 
Madrid el 4 de jullo de 1574 emlté la "Cédula magna 
del Patronato reglo", que abarcaba: provisión de los 
beneficios eclesiásticos y oficios religiosos, 
fundación de Iglesias, conventos, etc.; presentación 
de religiosos de todo tipo con control, castigo y 
remoción; y sustentación de acciones misioneras, de 
esta manera se funda jurídicamente el Patronato. 

Dentro del Patronato se buscó el mejor beneficio 
de las mayorías de las poblaciones, desde el 
emplazamiento geográfico y el sitio mismo, por 
ejemplo: fray Luis Vlllalpando en Campeche redujo 
varias poblaciones para que se establecieran en un 
mejor sitio. Todas estas acciones enmanaban de los 
deseos reales, como es el caso del principio de 
separación que no era otra cosa que la segregación 
racial de manera dlsfazada, al separar al lndlgena de 
los europeos, con el deseo de agruparlos en centros, 
pueblos, sectores o barrios, para su evangellzaclón. 

En América Latina, los patrones tlpológlcos 
conventuales cambian con relación al resto del 
mundo cristiano, y particularmente a su vez 
regionalmente, hasta aparecer tlpologlas 
conventuales regionales, que hicieron variar a los 
centros conventuales, tanto en sus funciones 
arquitectónicas, como en sus funciones 
urbanas-regionales de bienes y servicios. 

Hay una Importante variable que se relaciona con 
las diferentes reglamentaciones Internas de cada 
orden regular, asl como, también sus características 
de modo de ser y el servicio que otorga a reglón. 
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De esta forma los franciscanos, los agustinos, los 
dominicos, los mercedarios y jesuitas, actuaron de 
manera diferente, y esas acciones dieron distintas 
concepciones de regeneración espiritual y social, en 
diferentes ámbitos geográficos. 

Para comprender el estudio de los asentamientos 
humanos, se tendra que conocer varias variables que 
participaron en la reglonallzaclón, tanto de las 
totalidades sociales de los conquistados, como las 
totalidades sociales Impuestas por los 
conquistadores, bajo los lnteréses de las dos 
organizaciones de control regional, o sea, el Poder 
Real Eclesiástico y el Poder Real Seglar. 

El convento como unidad de bienes y servicios a la 
comunidad, tiene su evolución, del ámbito rural al 
urbano acciones Iniciadas en el siglo X durante la 
Edad Media europea. Al principio el convento era 
eminentemente rural, pero en el siglo XV a razón del 
crecimiento poblaclonal de los asentamientos rurales 
en Europa se convirtió en pan e de las trazas urbanas. 
En América, las redes conventuales de las ódenes 
regulares cubrían los ámbitos, tanto rurales como 
urbanos, creándose provincias evangélicas con 
vastas reglones administrativas. 

1.1.3.3. EL PODER SEGLAR ESPAÑOL 

El poder Seglar español como organización, 
Integró a un conjunto de Instituciones sociales que 
se encargaban de otorgar en el siglo XVI en el 
virreinato de la Nueva España, las enseñanzas y las 
tutelas a los pueblos americanos en los aspectos: 
polltlcos, administrativos, económicos, militares y 
judiciales. Estas enseñanzas partían de un desarrollo 
dependiente de España, que llegaría a permitirle a la 
Nueva España, en un futuro Inmediato, una madurez 
facultativa de planeaclón y organización de su 
destino como nación. Haciendo mención que esta 
acción fue popular, ya que vinieron de todo tipo de 
gente, de diferentes culturas y clases sociales. Aun 
cuando al principio se plantearon selecciones 
estrictas a los mlgrantes que vinieron a América, 
como comprobar su ascendencia de cuatro 
generaciones de raza blanca y originarla de León y 
Castilla, y sobre todo de religión católica: después, 
las necesidades de colonizar y conquistar, requirió 
aceptar todo tipo de persona. 
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Como medios urbanos-regionales para estas 
enseñanzas seglares se crearon varios centros de 
asentamientos humanos, los cuales controlaban las 
reglones conquistadas y permitieron la 
colonizaciones hispánicas de vastos territorios 
poblados, tanto: por naciones estructuradas, como 
por tribus nómadas y semi nómadas. Estos núcleos 
de asentamientos, fueron fundadas en su mayorla 
durante el siglo XVI, localizándose en aquellos 
lugares que facilitaron el control y el dominio de los 
pueblos prehispánicos recién conquistados. Por lo 
que, los conquistadores partieron de aprovechar los 
emplazamientos geográficos que ofrecían los 
patrones urbanos regionales de las naciones 
prehispánicas organizadas, asl como también 
algunos sitios de fácll dominio y de seguridad en 
reglones geográficas definidas, sobre todo, donde no 
se encontraban pueblos estructurados en naciones. 
Los conceptos de seguridad - defensa de futuros 
ataques, asl como el control regional, eran los 
símbolos que motivaban el carácter de las futuras 
construcciones, tanto de ciudades como de las 
viviendas. Estas fundaciones urbanas, no fueron 
planeadas, para preveer futuros desarrollos 
económicos y ecológicos, como se habla pregonado 
que sucedería gracias a los tutelajes, eran las bases 
de justificaciones de las acciones de conquista ante 
el mundo conocido. En síntesis los emplazamientos 
geográficos, urbanos, no tenlan la Intención de 
planeaclón de organizar las reglones, que se fueran 
consolidando a través del tiempo, sino que partían de 
Intereses mercantilistas de desarrollos económicos y 
socioculturales sobre todo: donde habla metales 
preciosos, zonas de buena producción de blomasa 
vegetal, y también donde hubieran oportunidades de 
fundar asentamientos que permitieron unir el 
virreinato con el gran Imperio español, los cuales 
operaban dentro del modelo económico de 
explotación de materias primas y metales preciosos, 
asl como Introducción de productos manufacturados 
bajo el control comercial español. Fuera de los 
Intereses mercantillstas económicos de los mismos 
encargados de desarrollar las reglones económicas 
y culturales; era el poder real eclesiástico, la 
organización que planeaba los asentamientos 
humanos reglonales. De esta manera apareció una 
doble estructura urbana regional de lntenclonalldad 
y desarrollo diferente y contradictorio, definiéndose 
históricamente estas estructuras como: República de 
españoles a la primera, y la República de indios a la 
segunda. Desde el punto de vista urbano regional los 
asentamientos humanos promovidos por el Poder 
Real Seglar, no sólo se ubicaban en la República de 
españoles, ya que los Intereses de sus Integrantes se 
abrlan más allá de la red estructural de ciudades para 
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personas de origen europeo, también Incluían los 
enclaves mineros, estancias de abastecimiento, 
presidios de control milltar, postas de servicio de los 
caminos .. etc. 
Los centros urbanos del Poder Real Seglar, sirvieron 
para que los europeos y sus descendientes se 
asentaran y se desarrollaran, consolidándose en las 
fundaciones urbanas orlglnales, aún en contra de la 
realidad económica, sociocultural y ecológica que se 
desarrollaban en las reglones conllndantes a dichos 
centros de población, los centros urbanos de la 
llamada República de españoles se construyeron, 
desde el principio en forma muy permanente, con la 
Intención de que los Indígenas vieran que los 
españoles no venlan de paso, sino a quedarse y a 
desarrollarse en las tierras americanas. 

Los centros de población de la República de 
españoles eran operados con una administración 
heredera del feudalismo español castellano, acción 
que resldla en una organización grupal Integrada por 
ciudadanos, la cual se denominaba "cabildo". La 
actividad de administración pública más relavante de 
los Cabildos, era el controlar la distribución de los 
bienes y servicios comunales, tanto en el centro de 
la población como en una determinada región de 
Influencia, la cuál se consideraba como zona de 
abastecimiento inmediato para la población, ya que 
los abastecimientos mediatos se obtenían de la red 
de caminos virreinales y los productos 
manufacturados, los cuales llegaban por medio de la 
red de comunicaciones del Imperio español, 
comercio controlado desde la ciudad de Sevilla 
España. 

Las ciudades de la República de españoles, se 
formaron en base de una estructura urbana, 
Integrada por medio de zonas étnicas, que partían del 
concepto de segregación racial, de tal manera que la 
ciudad blanca se diferenciaba de los barrios 
indígenas y de las zonas que habitaban las castas . 
SI unimos lo anterior a la concepción de traza urbana 
de tipo clásico de damero o tablero de ajedrez, con 
espacios destinados a plazas, donde se contenían los 
principales edificios del gobierno y religión, este 
concepto de traza urbana heredad del renacimiento 
tardlo, se aplicaba principalmente en las zonas 
urbanas de raza blanca, ya que las zonas urbanas 
Indígenas tendían en el siglo XVI, trazas a base de 
callejones y andadores de forma irregular, o sea, de 
tipo plato quebrado. 
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En sf los anteriores conceptos urbanos nos describen 
un espacio fragmentado por varias zonas de 
espacios comunales distintos, que a la vez se 
relacionan con los bienes y servicios urbanos, 
obviamente, sin la debida unidad producto de 
correspondencias a una Imagen formal homogénea, 
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en sí son diferentes conceptos de pueblos con 
distintos trazos urbanos y diferentes formas de vida 
comunal 15 

El cabildo, órgano de administración urbana 
virreinal controlaba la distribución de los bienes y 
servicios comunes a la población, como eran: los 
usos y destinos de los terrenos urbanos y regionales, 
los valores de las mercanclas que circulaban en los 
mercados, o sea, de una ciudad a otra variaban los 
costos de los productos y mercancías, creándose 
con esto serlas disparidades regionales, por las 
diferentes formas de vida de cada reglón, la anterior 
situación se agudizaba más por el costo del 
transporte que era alto por las condiciones de los 
caminos reales y su poca seguridad para la 
movilidad, por encontrarse en zonas no pacificadas, 
de esta manera los costos de los productos y 
mercancías, se incrementan más y más, según se 
alejaban de la ciudad control, al grado de que un área 
de Influencia de una ciudad con respecto a otra se 
marcaban tanto las diferencias, que en sí eran 
distintas reglones o más aún, como si fueran dos 
países distintos. Estas disparidades regionales eran 
más acentuadas en los dominios jurídicos y 
legislativos de las ciudades audlenclarlas y sus 
territorios de control. 

SI nosotros empezamos a analizar las diferentes 
ciudades del sistema urbano virreinal, encontramos 
matices de alta importancia que nos separa de otros 
tipos de desarrollos urbanos en otras partes del 
mundo. 

1.1.3.4. REPUBLICA DE INDIOS 

La tercera Institución, fue la República de Indios, 
esta se relacionó a la manera de administración de 
los pueblos Indígenas, como un organismo de 
presión a los abusos de los españoles, tanto del 
pueblo como de la autoridades; sobre todo en 
materia judicial y agraria. Con este organismo se 
pretendió continuar con los principales linajes 
Indígenas, "se aconsejó que se respetaran los lugares 
y preeminencias de los señores tradicionales, pro
curando que fueran del grupo de caciques y princl-
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pales, de donde se eligieron anualmente los 
gobernadores, alcaldes, regidores, aguaclles y 
demás dignidades de las repúblicas o pueblos" 16 

El modelo administrativo que siguió la república de 
Indios, fue el de los cabildos de los pueblos 
españoles. La comunicación con el Virrey era a través 
de un proceso de funcionarios. Este proceso se 
Iniciaba con un funcionario local denominado 
protector de naturales o procurador, ante quien se 
presentaban las solucltudes de los Indígenas; este 
funcionario local llevaba las solicitudes a un 
apoderado en la Ciudad de México, a su vez, el 
apoderado tramitaba los asuntos a un fiscal de la Real 
Hacienda encargado de la protección legal de los 
naturales, para que éste último funcionario 
traspasara las solicitudes a su resolución final, ya sea 
al Virrey o a la Real Audiencia. 

En relación a la conservación de los linajes 
Indígenas en los cargos de gobernador o principales, 
durante el siglo XVI, se presentó una asimilación de 
mestizos y de otras castas, de manera lenta pero 
progresiva, hasta llegar, a que estos puestos 
perdieron su Identidad étnica, y con ello se empezó 
a relegar y manipular: las demandas, los tributos y 
servicios de los grupos Indígenas que 
supuestamente representaban y defendían. 

La organización de la República de Indios, era una 
defensa económica y social de la comunidad, sobre 
todo en el patrimonio en tierras y aguas. Gracias a la 
Cédula Real del 27defebrerode1538, seles permitió 
a los naturales formar repúblicas, o sea, "Los Indios 
tenían la facultad de gobernarse a si mismos en 
"Repúblicas" regidas por una pollera. Eran capaces 
de poseer colectiva o Individualmente toda clase de 
bienes muebles o Inmuebles, con el mismo título de 
los españoles ... Con mayor razón podían ejercer 
todos estos derechos cuando se hablan convertido 
a la fe de Cristo". 17 

Con relación a la actual extensión territorial del 
Estado de Guerrero, existían "Para fines del siglo xvl, 
213 repúblicas de Indios de las cuales 35 estaban 
localizadas en la Costa Grande" 18

. "Los registros de 
las comunidades Indican que los plnclpales variaban 
en número de un lugar a otro pero que se reducían a 

15 La fundación de Chalchlhuites Zacatecas requirió cuatro distintos asentamientos, dentro del principio de separación, y fueron: 
1.-Chalchlhuites fundado en 1531 por Juan de Tolosa, y postcrlomente declarado el 15 de octubre de 1556 por Marttn Pérez 
de Uranza. 2.- El poblado tonalteca de San Francisco de Tonalá al Poniente de Chalchlhuites .. 3.- El poblado tlaxcalteca 
denominado Barrio de Jallsco, al Poniente de San Francisco do Tonalé.. 4.· Un poblado de zacatecos al Norte de Chalchlhultes. 
Existiendo una calle denominada Guardarraya, hoy calle Independencia, ésta dlvidia el pueblo tlaxcalteca de los otros tres 
asentamientos y corre de Norte a Sur. 

16 "Historia General de México•; Ed. El Colegio de México, Tomo I; Méx. 1981; pág. 438. 
17 Chavaller, Fran¡:ols; 'la Formación de los LaUfundios en México'; Ed. FCE; Méx. 1976 pp. 235 a 238. 
16 Flgueroa de Cotln, Esperanza; 'Atlas Geográfico Histórico del Estado de Guerrero•; Ed. FONAPAS, Guerrero 1980, pág. 138. 
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una proporción del 2 al 1 o por ciento de la población 
total." 19 

En 1538, por Cédula Real "expedida en Valladolid a 
23 de agosto del mismo año, se previno que los Indios 
vivieran aislados de los europeos. Esta Cédula y otras 
posteriores merecieron su Inclusión en la 
Recopilación de las Leyes de Indias, pasando a 
formar la Ley 19, Título 1, Libro vi, de este 
Ordenamiento .. - la ley xix dice-, Que los Indios sean 
puestos en policía sin ser oprimidos .. Para que los 
Indios aprovechen más en Chrlstlandad y policía, se 
debe ordenar, que vivan juntos, y concertadamente, 
pues de esta forma los conocerán sus prelados, y 
atenderán mejor a su bien y doctrina, .. " 20, sin 
embargo en 1563, D. Felipe 11, en Madrid a 2 de mayo, 
permitió que los "mestizos y zambaygos, que son 
hijos de las Indias, nacidos entre ellos y han de 
heredar sus casas y haciendas", esta reglamentación 
permitía dos aspectos que hicieron variar las 
repúblicas Indígenas, de que sus dirigentes pudieran 
ser de castas, o sea, permitir la herencia por lfnea 
femenina y también que esos hijos pudieran vivir en 
los poblados Indígenas con los derechos de las 
madres, era permitir la destrucción de las repúblicas, 
desde el punto de vista del linaje y de los lnteréses 
de raza. 

El Fundo legal de los pueblos Indígenas, se 
estableció con la regla de 1567, en donde su 
majestad elevó "el límite Inferior a 600 varas (504 m.), 
de límite de los fundos legales" 21 

El concepto de tierra comunal que tenía el Indígena, 
producto de sus comunidades denominadas 
calpullls, se vló seriamente afectada, tanto por las 
autorlades civiles, como por la·s religiosas, cuando se 
promovieron las entregas de tierra a cada macehual, 
y se obligó a cultivarla, la vigilancia de la república 
Indígena. Al grado tal, de que sino se trabajaba la 
tierra se quitaba el derecho a ella. 
El sistema de ciudades, corresponde a las ciudades 

españolas, que se fundaron para controlar reglones, 
para explotar las materias primas y sobre todo 
poderlas transportar y sacarlas fuera del virreinato 
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hacia Europa, por lo que la red urbana del sistema de 
ciudades es la respuesta del dominio de un país a 
otro. Sin embargo, las reglones del virreinato donde 
se asentaban las poblaciones nativas y de castas, 
eran promovidas por el Patronazgo Real español, 
que era representado por las órdenes del clero 
regular, que busca concentrar la población y 
distribuirla para poder evangelizarla al catolicismo y 
culturizarla hlspánlcamente, y sobre todo practicar 
las tendencias filosóficas humanísticas de Tomás 
Moro y Erasmo de Rotterdam. 

Definida las contradlctorldades de la Instituciones 
españolas, los pueblos conquistados tuvieron una 
presencia organizada, que permitió otorgarles las 
tutelas para su desarrollo y civilización hispánica. En 
estos pueblos la población Indígena mejoró; social, 
cultural, y religiosamente, conforme a los patrones 
españoles. A los nativos se les enseñó la 
organización municipal, basada en cabildos, de 
origen medieval español, se les permitió tener 
propiedades de muebles e Inmuebles, se les convirtió 
al catolicismo, de esta manera la república tendría 
presencia ante las autoridades virreinales, se les 
conservó el concepto de propiedad colectiva, 
fomentandoles las cajas de las comunidades y los 
terrenos de los fundos legales, aun cuando fuera de 
esas modalidades de tierra si hubo repartición de 
tierra Individual, con serlas normas para que fuera 
trabajada. 

1.1.4. INSTITUCIONES SOCIALES DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

De esta manera las tres organizaciones, tuvieron 
sus concepciones de bienes y servicios para lograr 
los asentamientos humanos. Para poder conocer los 
bienes y servicios que beneficiaron a los 
comunidades, se planteará un análisis de cada una 
de las Instituciones sociales que Integraron a las 
organizaciones. El estudio plantea un seguimiento de 
los antecedente de cada Institución. 

19 Glbson, Charles; "Los Aztecas Bajo el Dominio Espa~ol'; Ed. Siglo XXI, Méx. 1980, pp.159. 
20 O'Gorman, Edmundo; Reflexiones Sobre la Distribución Urbana Colonial de la Ciudad de México•; ed, XVI Congreso 

Internacional de Planificacl6n y de la Habitación, México 1938, pág. 21. 
21 Chevaller, F.; Op. Cit. pág. 246; siguiendo con el mismo autor, con relación a las repúblicas Indígenas .. "Aunque nos hallamos 

frente a unacuestl6n de proporciones Inmensas, podemos formarnos una Idea de ella observando en primer lugar, como Silvia 
Zavala, que los Indios contaban con una vfa amplia y organizada para hacer llegar sus quejas y defender sus derechos ante la 
autoridad virreina!, la cual no le escatimaba amparo y favor (Zavala y Castelo, Fuentes para la historia del trabajo, t VI, p vl·vil) 
.. el virrey Mendoza dedicaba 2 marianas cada semana a oír a todos los Indios que so le presentaban, y en el siglo XVI la mayor 
parte de los virreyes parecen haber recibido personalmente a los querellosos• •• pág. 252. Las relaciones de Virrey, con los 
gobernadores lndfgenas, era directa, como podemos ver, •Mendoza trató de mejorar los caminos .. El 16 de Jullo de 1550 envió 
órdenes al gobernador Indio de Mlchoacán de que atendiera la apertura y reparación de caminos entre Zltácuaro y Acémbaro 
.. En 1555, .. de acuerdo con la petición, el Virrey concedió, al gobernador Indio .. llcencla para levantar una venta•. 
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1.1.- EPOCA DE REACOMODO D 
OS ASENTAMIENTOS HUMANO 
550A 1700 

2.- EPOCA DE TRANSICION 1700 
765 *3 

3.- EPOCA DE RECONSTRUCCIO 
ORBONICA 1767 A 1821. *3 

INSTITUCIONES SOCIO • URBANAS 

ORGANIZACION SOCIAL 

PODER ECLESIASTICO 
PATRONATO ESPAÑOL 

PODER REAL SEGLAR 

ORGANIZACION INDIGENA 

PODER ECLESIASTICO 

PODER REAL SEGLAR 

ORGANIZACION INDIGENA 

PODER ECLESIASTICO 

PODER REAL SEGLAR 

ORGANIZACION INDIGENA 

PODER ECLESIASTICO 

PODER REAL SEGLAR 

ORGANIZACION INDIGENA 

EPUBLICA DE ESPAl'JOLES 
ISTEMA DE CUIDADES DONDE 
UROPEOS 
NCLAVES MINEROS 
NCOMIENDAS Y CORREGIMIENTOS 

EPUBLICA DE INDIOS 
ABILDO 
ABEZERA (BARRIOS Y ESTANCIAS) Y SUJETO 

ERCEDES DE CABALLERIA Y PEONERAS 
STANCIAS GANADERAS Y AGRICOLAS 

CURSOS DE APROPIACION DE LA TIERRA 
OMPOSICIONES, DECLARATORIAS, .. ETC. 
NCLAVES MINEROS 
EPUBLICA DE ESPAl'JOLES 
NCOMIENDA 

1.- . . ' 1 .. . . 
ICHOACAN, DONVASCO DE.QUIROGA, BAJO LAS TENDENCIAS HUMANISTICAS D 

ÓMAS MORO Y SU TEORIA DE LA UTOPIA. ESTE TIPO DE COMUNIDAD SE EXTENDI 
LA ZONA DEL ACTUAL ESTADO DE MICHOACAN, Y ES LA INSTITUCION DEL CLER 

ECULAR QUE PUCO COMPETIR CON LAS MISIONES DE CLERO REGULAR.· ... 
*2.' LAS ORDENES REGULARES TUVIERON QUE RETIRARSE DE LAS. ZONAS Y 
:i\NGELIZADAS PARA DEJAR EN SU LUGAR AL CLERO SECULAR, Y LAS MISIONES S 
ERON DESPLAZANDOSE MAS AL NORTE Y AL PACIFICO DEL VIRREINATO DE 

UEVA ESPAAA. . . 
'3.- EPOCAS FUERA DEL ESTUDIO DE ESTE DOCUMENTO. 
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1.2. MARCO URBANO-REGIONAL 

1.2.1. FENOMENO URBANO-REGIONAL. 
Para conocer la ciudad, el proceso de urbanización 

y la región, se presentan varias tendencias teóricas, 
las cuales se han dedicado a explicar como surgió la 
existencia y el origen de las ciudades. Estas serle de 
opiniones se pueden reunir en dos posiciones 
Iniciales, que son: 
a.- Los que opinan, como: O .. Duhcan, S]oberg, R.E. 
Dlcklnsen, Lewls Mundort, que la urbanización surgió 
al mismo tiempo que surgieron las ciudades, en sí al 
momento que las primeras agrupaciones humanas 
fueron aumentando de tamaño creándose las 
aglomeraciones, sobre todo al aumentar la oferta de 
productos agrícolas y facilitarse el transporte. 
b.- Hay otros autores, entre: Edna F. Weber, Kingsley 
Davls, Rodolfo Quintero, Gerald Breese, Phlllp N. 
Hauser, l.P. Schnore; que enfatizan, que hay que 
evitar confundir el proceso de urbanización con la 
existencia de las ciudades, ya que el proceso de 
urbanización es un producto de la Revolución 
Industrial, por que la lndustrlallzaclón concentró y 
aumentó a la población urbana sin precedentes 
anteriores, y dentro de un desarrollo continuo, dado 
que aumentaron las actividades económicas 
secundarlas y terciarias, o sea, que hay una evolución 
de las actividades primarias a las manufacturas y a 
los servicios; dentro del proceso do urbanización, 
ésta posición plantea las étapas: protolndustrlal, 
preindustrial, e Industrial. 

De las dos anteriores posiciones se han presentado 
cuatro tendencias que tratan de expllcar el proceso 
do urbanización: 
1.- El análisis historicista, es una presentación de los 

hechos que se dieron en la evolución cronológica de 
proceso de urbanización de las ciudades o reglones. 
Dentro de esta tendencia, se matizan otras 
tendencias Ideológicas como son: esquemas 
clásicos, marxistas tradicionales, o marxistas 
revisionistas. Para que el anállsls tenga valldez es 
necesario correlacionar la evolución de la ciudad y 
reglón con los hechos de manera lnterdlsclpllnarla. o 
sea: histórico, filosófico, social, económico, 
demográfico y leglslatlvamente. 
2.- La conductlsta o soclóloglca, que llega a su 
máxima expresión dentro de un tipo ecológico 
humano, ya que ve a el espacio urbano y regional 
dentro de una Interrelación: del hombre, su espacio 
dentro del medio cultural y el medio físico. La tenden-
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cla conductlsta o sociológica, con su representante 
Luis Writh de la escuela de Chlcago de sociología 
urbana, quien formuló una teoría urbanística basada 
en los grupos sociales, desde los puntos de vista de: 
vínculos de parentesco, de buena vecindad, afectos, 
tradiciones populares. En esta tendendencla hay 
estudios de las estructuras ecológicas de las 
ciudades mexicanas de Floyd Dotson y LllJJan Ota 
Dotson, y también los anállsls de Ecología Humana 
por Amos H. Hawley. Dentro de las anteriores 
variables, y marcando los contrastes entre lo urbano 
y lo rural, se originó el enfoque ANTROPOLOGICO 
URBANO, basándose en la teoría de contrastes. 
Redfleld presentó el "continuo rural-urbano", en 
donde el proceso de urbanización va transformando 
la situación social de Jos Individuos, también está: el 
'folk-urbano" y la cultura de la pobreza de Osear 
Lewls, estudios referidos a México, y en 1966 Rolnald 
Frankenberg en su estudio de "communitles en 
Britaln" presentó un "continuo morfológico" dentro de 
la teoría del cambio social, en donde se da un 
progresivo desarrollo histórico de lo rural a lo urbano, 
Interviniendo activamente: la Jndustrfallzaclón, la 
división del trabajo y Ja diferenciación de roles dentro 
de una teoría del rol; "la ciudad es una variable 
dependiente -que-depende del mayor orden social o 
cultural" 22

. Una de las definiciones clásicas en esta 
tendencia es la que dice, "la urbanización significa el 
pasaje o mutación de un estilo de vida rural a un estilo 
de vida urbano; o bien, a un cambio gradual de una 
sociedad de tipo rural a una sociedad de tipo urbano. 
Este cambio, se dice, puede verificarse de dos 
maneras o en dos etapas: 1.- el Incremento de las 
ciudades existentes y la creación de nuevas 
ciudades, il.- la extensión del estilo de vida urbana 
sobre las áreas rurales que las circundan" 23 

3.- La posición estructural-funclonallsta, dentro de un 
punto de vista económico, esta tendencia se refiere 
al movimiento de la población de las comunidades 
agrícolas hacia los centros urbanos, dentro de fases 
económicas que detectan el grado de urbanización. 
Chllde en su documento "The Urban Revolutlon", 
distingue los poblados modernos de los antiguos por 
el grado de especialidad económica, y el proceso de 
urbanización. Estas Ideas de la especialidad 
económica llevaron a Brian Berry a medir el grado de 
proceso económico de un país y el grado de 
urbanización del mismo, de esta manera, se apoyó la 
opinión de Lampard, que dice, "el crecimiento de 
especialidades diferentes, pero funcionales Integra-

22 Carter, Harold¡ "Estudio de la Goegraffa Urbana•; Ed. lnst. de Est. de Aclmon. Local; Madrid España 1974. pég. 39. 
23 Doeselaer, Jaome y Gregory, Alonso: "La Urbanización en América Latina•; tomo 1, ed. Feres, Bogotá,.Pég. 12. 
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das en localidades adecuadas" 24• Dentro de las 
definiciones clásicas de esta tendencia, está la 
siguiente: "La urbanización conslstlrla en términos 
generales, en un proceso mediante el cual Ja 
población de una área determinada, y al mismo 
tiempo la propia área, se convierten en urbanas. Este 
cambio se manifiesta paralelamente en dos niveles: 
1.- en una concentración de la población en deter
minadas áreas, consideradas urbana, que 
sobrepasarían Ja proporción que antes represen
taban en el total del país, y 
li.- por el surgimiento y desarrollo paralelo, de un 
modo de vida urbana que se difundirla a las restantes 
áreas no urbanas" 25

. 
4.- La tendencia demÓgráflca-ecológlca, o 

estadística, ve a la urbanización como el proceso de 
concentración de la poblaclón, dentro de cierto 
modo de subsltencla y seguridad en un medio dado. 
Esta tendencia maneja cuatro variables Importantes, 
que son: población con el crecimiento urbano, 
medio, tecnología con la Industrialización, y 
organización social con la aparición de la clase 
media. Dentro de esta tendencia la definición de 
Hope T. Eldrldge es la más aceptada, y esta plantea 
el proceso de urbanización, como "un proceso de 
concentración de la población a través de la 
multlpllcaclón de puntos de concentración y el 
Incremento en el tamaño de la concentración 
lndlvldual, a este punto de vista se le ha agregado, 
que es un proceso de concentración de población en 
virtud del cual aumenta la proporción de Ja¡oblaclón 
urbana en relación al total del territorio". 2 

• 

5.- La tendencia latlnoamérlcana, que presenta 
conceptos como: 
• a.- dependencia concepto generalizado por va

rios autores, como algunos estudios de Paul 
Singar. 

• b.- marglnldad, conceptos que llegaron a tener 
combinaciones con losdedependencla, también 
muy generalizados, como son los estudios de 
Aníbal Quljano, de Nun, entre otros. 

• c.- centro perlferle esto últimos basados en la 
urbanización bajo el capitalismo periférico, en 
este rubro astan los estudios de David Sleter. 

La definición de urbanización de Manuel Castells, 

24 Carter, H.; Op. Cit. pág. 40. 
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se refiere a "La constitución de formas espaciales de 
la sociedad humana, caracterizadas por la 
significativa concentración de actividades y 
población en un espacio restringido, como a la 
exigencia y difusión de un particular sistema cultural, 
la cultura urbana" 27

• De esta última definición de 
Castells, se presentan varias esencias más urbanas 
que las anteriores posiciones, sobre todo, en la 
pretenclón de definir Ja constitución de las formas 
espaciales, que denota ya una Intención de delimitar 
el fenómeno urbano dentro de su propia 
epistemología, evitando traspasos de otras áreas del 
conocimiento. De las demás tendencias descritas, se 
presentan varias confusiones que surgen de los 
traspasos de otras ciencias al urbanismo, ya que el 
espacio urbano-regional y su desarrollo o sea el 
proceso de urbanización no es otra cosa: que la 
existencia y desarrollo de un espacio significado, 
convertido en un contenedor espacial de un 
determinado número de población urbana en un 
emplazamiento geográfico, transformándolo en 
habita! humano por una serle de caracterfstlcas 
tempo-espaciales exigidas por la complejidad que se 
presenta en las actividades humanas, por lo tanto, el 
espacio significado es una respuesta contextual de 
objetos materiales transformados y significados, por 
un sin número de procesos: económicos, sociales, 
polftlcos, e Ideológicos, por lo que, la estimación del 
espacio significado humano, será dentro de los 
niveles de funcionalidad que Jo relacionan, con la 
sociedad humana que lo habita y son: 
óntlcos-materlales, pragmáticos, estéticos, 
semánticos, dialécticos existenciales, como los 
dlalécllcos compositivos. 

Decía el maestro Luis Unlkel, que "los efectos 
multldlmenslonales que se le atribuyen al proceso de 
urbanización; son más bien modificaciones 
originadas por los cambios en la estructura 
económica y no por la concentración de población 
que ella produce. De esta forma, la urbanización no 
es la "causa" de las modificaciones 
multidimenslonales que se observan en la sociedad, 
sino más bien una de ellas. El proceso de desarrollo 
económico da origen al aumento de la concentración 
de la población en puntos demográficos definidos, es 

25 Mufioz, Carlos; NTendenclas teóricas en el análisis del proceso de urbanización on Latinoamérica~¡ Revista de la planlflcacl6n, 
Universidad da Chile, No. 1, noviembre de 1970, pág. 14. 

26 Unlkel, Luis, en colaboracJón con: Rulz Chlapetto, C. y Garza V., G.; •El Desarrollo Urbano de México; diagnóstico e 
Implicaciones futuras, Ed. B Colegio de México, Méx. 1978, pág. 16. 

27 Castells, Manuel; "Cuestión Urbana; Ed. Siglo XXI, México O.F., 1980, pág. 26. 
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posible pensar en ciertos matices que la urbanización 
Impone al desarrollo dado que la relación de 
causalidad entre ambos procesos es de carácter 
necesario y reciproco". 28 

Nuestra posición queda definida dentro de un 
análisis dlalétlco, que ve al espacio urbano-reglonal 
como un espacio significado por el hombre. quo debe 
estudiarse como una sumatoria de épocas que lo 
fueron formando y desarrollando. Cada época 
histórica, se tendrá que estimar por medio de una 
dlalétlca espacial, valorada por esencias 
epistemológicas urbanas - regionales, las cuales 
parten de considerar al espacio significado urbano -
regional como el contenedor de una totalidad social. 

Cada totalidad social, se estudiará, en base a: su 
organización social, su axlologfa de valores, su modo 
de producción. Esta totalidad social coexiste dentro 
de una realidad cultural-tecnológica de organización 
espacial que corresponde al sistema humano, y a la 
vez ambas organizaciones anteriores estarán dentro 
de un medio ecológico - geográfico, del sistema 
natural 29 

1.2.2. LA REGION Y SU CONCEPTUALIZACION. 

La reglón es el territorio geográfico connotado a 
ciertas determinaciones, que se tienen que definir. 
Por lo tanto la reglón desde su denotación geográfica 
es deflnlble, gracias a su morfología terrestre, pero 
en relación a las determinaciones que pueda 
contener varia, lo anterior evita dar una 
conceptualización de reglón. Sin embargo para 
poder definir las determinaciones regionales se 
tendrán que plantear las varlables explicativas que la 
connoten. Dentro de un aspecto genérico se puede 

28 Unlkol, L; 'El Desarrollo Urbano do México•; Op. Cit. pág. 14. 
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decir, que, "las reglones se claslflcan en base los 
sentidos de denotación", y pueden ser los siguientes 
ejemplos: 

1.- Reglón económica, parte de un complejo 
económico que la connota. Siendo la connotación la 
actividad dominante económica, y su valor el 
desarrollo que ha llegado en esa actividad. 30 

2.- Reglón homogénea, se relaciona a una 
determinada connotación, y en sf toda reglón 
geográfica la contendrá, podría ser de los siguientes 
tipos: étnica, cultural, .. etc. 
3.- Reglones de planeaclón, son áreas geográficas 
definidas dentro de horizontes de planeaclón, con 
ciertos fomentos y promociones, que le den 
posibilidades de conformación como reglón. 
4.- Reglones nodales o polarlzadas, se basan en los 
campos de fuerzas dependientes e 
lnterdependlentes, eminentemente funcionales, de 
varias actividades distintas y complementarlas, en 
que cada centro de poblaclón participará definido por 
una actividad, formándose con varios centros redes 
e Interdependencia polarizada en diferentes polos en 
una misma región nodal. 

El estudio regional del presente trabajo, se basa en 
un proceso de definición, que parte de determinar 
Inicialmente las reglones de manera geográfica y 
posteriormente comprobar estas dentro de la 
concepclór. de reglón homegénea con el desarrollo 
de los tipos de culturas y asentamientos étnicos a 
través de las épocas históricas, en estas épocas 
participan también las empresas de conquistas y 
colonizaciones de los conquistadores españoles y 
los movimientos migratorios que se produjeron. Para 
confirmar los anteriores pasos se planteó la 
concepción de región de planeaclón, en los aspectos 
siguientes: evangelización y concentración de pobla-

29 Cfr. Marco metodológlco en 62. , 6.3. y 6.4. Reducciones eidéticas y Esquema de categorías generales de segundo orden. 
30 Bassols Batalla, Angel; •México formación de reglones económicas•; Ed. UNAM, México 1983, dice en pss. 24 y 25 ... •Las Ideas 

básicas de la reglonal!zaclón son las siguientes: 1.· Las reglones económicas .. son producto de la Interacción 
naturaleza-sociedad, del Impacto del hombre sobre el modio físico y de éste sobre el medio social, a través de las relaciones 
determinadas de producción y usando medios concretos; lo cual so expresa en un modo soc/oeconómico predominante. 2.· 
Siendo un resultado del trabajo humano y de su acción sobre la naturaleza, las reglones reflejan on diversas formas las distintas 
etapas del desarrollo de ese modo de producción en un territorio concreto y en una época determinada. 3.· Como las 
condiciones físicas -sltuacl6n, relieve, clima, suelos, vegetación, hidrografía superficial y subterránea, oceanografía .. etcétera
son variables de una zona a otra, se estructuran sistemas -"Todos" naturales- diversos. los Hmltes naturales son casi siempre 
franjas de tmnslclón. 4.· En oca~iones la reglón natural puede en general coincidir con la reglón económica, principalmente 
en los paf ses de menor desarrollo económico relativo, donde las Influencias de la naturaleza llega a serdecfslva ... 5.· El hombre 
esel arquitecto de la regfón económica, pero no aislado sino en expresión social: formas de poblamiento a través de la historia; 
tipos de residencia -rural y/o urbana-, .. 6.- Ahora bien, sl las reglones se denominan en algún momento "económicas para 
planeaclón" es porque su aspecto esencial, el que las define, es un actual especlalización productiva, dentro de una gama de 
ac11vldades que Integran el 'lodo' económico do la reglón ..• 7.- La especlallzaclón actual es resultado do la historia económica, 
es decir, de los procesos ocurridos en c!clos productivos, mismos que en su eslabonamlento a través del tiempo conforman 
hoy un determinado perfil regional - del espacio-." 
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clón para su conversión al catolicismo y culturlzaclón 
hispánica, creándose las Provincias Eclesiásticas de 
redes regionales de conventos, y también la 
aplicación de los modelos económicos de 
explotación, a base de redes de transporte y centros 
de producción y extracción de materias primas, asf 
como los centros que permltian la salida de materias 
primas al exterior del virreinato. Y al último se 
comprueba finalmente la reglón de manera "nodal", 
hasta determinar las redes y fuerzas de los 
asentamientos, por medio de los bienes y servicios 
que los permitieron. 

Para definir la reglón y dar w unidad y distinguirla 
de otra reglón tendrá que ser dentro de la dlalétlca 
del espacio significado, explicada en Inciso 6.4. y en 
el apéndice metodológico, en el esquema de 
categorfas generales de segundo orden. 

1.2.3. SISTEMA 
URBANO-REGIONAL 

DE CIUDADES 

Definidas las reglones dentro de la dialéctica del 
espacio significado, se pasará a definir sistemas de 
asentamientos: virreinales, que son las 
Interdependencias de los centros de población que 
coexisten en un todo sistémico, y dentro del cual se 
valoran las Interdependencias funcionales y su 
dinámica Interna manifiesta en su ordenación 
estuctural. Las Coexistencias de cada asentamiento 
se lnterrelacJonan en la disposición que tiene dentro 
de una red urbana, esta ubicación es producto de la 
Interrelación de: funciones urbanas de cada centro 
de población y su dimensión en población en número 
de habitantes dentro de modelos de gravitación. 

Las especialidades funcionales que caracterizan a 
cada centro de población son producto de un 
sistema de actividades comunales, o sea, que una de 
las actividades que realiza la comunidad, es la que 
connota la función del centro, al unirse al tamaño de 
la misma, se obtiene su ubicación y permanencia en 
la red de asentamientos humanos. 

La jerarqufa urbana, que se da dentro de los 
eslabones de las serles de centros urbanos y sus 
Influencias regionales, que van dando mallas que 
Integran la red urbana. Esta red y jerarqufa estarán 
definidas desde las reglones, y en base de los bianes 
y servicios urbano-regionales. 

CAPITULO! 
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1.3. COMENTARIOS FINALES DEL 
CAPITULO 1 

El lntéres de realizar una tesis relacionada con el 
siglo xvl, dedicada al urbanismo, radica en el deseo 
de conocer a México, y su desarrollo en 
asentamientos humanos. Como el tema era muy 
extenso y difícil de abarcar en un sólo documento, en 
este estudio se buscó solamente reglonallzar a base 
los asentamientos humanos en el siglo xvl pero aún 
el siglo xvl, planteaba diferentes tipos de evolución 
dados los distintos países Indígenas, y las variaciones 
de empresas conquistadoras y colonizadoras, esto 
planteaba una dificultad extrema, por lo que se buscó 
regfonallzar dentro de la primera étapa de 
asentamientos humanos en el momento del 
encuentro de las culturas y su acomodo Inmediato, 
que se le denominó regeneración urbana-regional de 
la Nueva España, que en algunas reglones duró hasta 
el siglo xvlf y en otras no llegó a finales del siglo xvl. 
El marco teórico planteó tres grandes organizaciones· 
sociales que participaron en la formación de las 
reglones, y que fueron: el poder ecleslástlco, el poder 
seglar civil y las comunidades receptoras lndlgenas. 
Estas tres organizaciones permitieron desglosar la 
explicación en cada uno de sus rubros y poder 
estudiar las tendencias filosóficas que Influyeron en 
las Identidades regionales-urbanas; hasta llegar a 
comprender que la reglonalizaclón deberfa 
entenderse a través de estudiar las formas de vida en 
base a categorías: sociales, administrativas 
económicas y urbanas. Sabiendo que cada regló~ 
podrfa definirse con base en cualquiera de fas 
variables descritas, fue necesario reglonallzar por 
distintas variables hasta llegar a las conclusiones. 

La reglonallzaclón no se expllcarfa con una sola 
profundidad espacial, sino que se amplió en algunas 
categorfas de las formas de vida y sus variaciones por 
reglón, con el objeto de Interiorizarse histórica, social 
Y económicamente, hasta entender el porque de 
csda una de las reglones. Par¡¡ ello se analizaron las 
Instituciones sociales que permitieron el desarrollo 
reg.lonal, dentro del marco de las tres organizaciones, 
defmléndolas, acoplándolas y explicándolas en sus 
aspectos esenciales. 

La realización de 563 31 conventos de fas tres 
principales órdenes mendicantes que participaron en 
la formación de la Nueva España, y que fueron fas: 
franciscana, dominica y agustina, se logró gracias a 
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la fuerza que tenían, por el derecho del diezmo, las 
cantidades que le entregaban los encomenderos, y 
el dinero que les daba la Corona; asf como, la 
posibilidad de castigar y de llevar asuntos a la 
Inquisición. 

Cada orden fomentó una forma de vida al pueblo 
que sirvió, creándose de esta manera las diferencias 
culturales que se enfatizaron más por las variaciones 
que marcaba cada nación y tribu lndfgena, 
formándose varias concepciones de vida que 
operaban en ámbitos territoriales definidos, por 
eiemplo tenemos las siguientes provincias 
eclesiásticas: 

Los dominicos en Oaxaca y Chiapas, dado su 
sistema de evangelización se ubicaban en sitios 
estratégicos que tenían mejores condiciones de 
habitabilidad. Lo caracterfstlco de esta orden era ver 
la vida con mayor comodidad y pretender atraer a la 
población a sitios de asentamientos bien ubicados. 
Esto permitió que los Indígenas gracias a la orograffa 
de la reglón se encumbraran a las montañas, 
evitando el contacto con el español. Del anterior 
fenómeno se creo una situación de mayor 
conservación de las étnlas con muy poca aslmllaclón 
a la cultura hispánica, y con un alto grado de 
concepciones de santuarios en los sitios elegidos por 
los frailes. En Chiapas hubo una excepción con la 
nación zaque que si se asimiló hasta confundirse con 
mestizos, sin embargo, las demás naciones no se 
asimilaron totalmente y aún conservan sus 
costumbres como es el caso de Tzotzlles, Tzeltales, 
Mlxes, .. etc. El carácter regional con una elevada 
presencia de la filosofía Indígena de convivir en 
armonfa con la naturaleza y por consiguiente poco 
lntéres por los avances tecnológico se hace presente 
en estas zonas. Contrastando con las zonas de la 
nación Zaque y también las áreas del Soconusco que 
quedaron olvidadas y que posteriormente se 
repoblaron con nuevas étnlas de alemanes y 
españoles. 
En el caso de los dominicos en Morelos, se presentan 
diferencias dado que en esta zona sí hubo mucha 
actividad económica de los Ingenios azucareros y de 
la obtención de blomasa, haciendo que los náhuatls 
de la reglón se asimilaran más rapldamente en 
relación de las otras naciones. Ahf Influyeron fas 
caracterfstlcas geográficas, dado que las montañas 
eran muy contrastadas con las zonas de valles 
templados de Morelos donde se pudo desarrollar 
más el dominico y con menor esfuerzo que en los 
casos de Oaxaca y Chiapas. 

31 A principios del capitulo primero en el Inciso 1.1.2. se citó a Tovar Pinzón, quien definió 280 conventos mendicantes tanto· 
dominicos, agustinos y franciscanos en el slglo XVI, cuando en este estudio se definieron 563 conventos. ' • 

24 



REGENERCION URBANA-REGIONAL S.XVI 

Los franciscanos en Mlchoacán, básicamente se 
dedicaron a la étnla dominante de los purepechas. 
Con las Ideas de austeridad de los frailes, se pudo 
realizar una conservación cultural mezclada de las 
tradiciones Implantadas por Jos franciscanos y la 
Identidad de la nación purepecha. Aunadas a estas 
acciones misioneras estuvieron las de los 
hospitales-comunidades de Don Vasco de Qulroga, 
quien definió con más claridad la formación del actual 
mlchoacano, como un ser, que acepta su étnla, con 
gran laboriosidad en artesanlas, con una alta 
concepción de ralees culturales. 
Los agustinos en Hidalgo, tuvieron mucho contraste 
por los sitios geográficos que abarcaron, ya que Ja 
lucha en las zonas áridas era diferente que la vida de 
las zonas de la huasteca que estaba llena de riquezas 
de blomasa. El agustino Imprimió un carácter a estas 
naciones sobre todo a la pame, de cierta austeridad 
que no llega al sacrificio como en el caso de los 
franciscanos, y que si se ·asimiló a la cultura 
hispánica, perdiéndose el sentido de la lndentldad 
nacional étnica Indígena, tanto de Jos nahuas, 
mayas-huastecos, y macro-yumas de Ja región como 
de los pames. Los avances tecnológicos no fueron 
muy empleados por estas naciones, sin embargo si 
se les dló el sentido de aceptarlos. 

En el caso de poblaciones en donde se asentaron 
varias étnlas, se hacia presente una división fuerte de 
segregación principalmente de la raza blanca y los 
Indígenas y posteriormente dentro de los Indígenas 
con sus diferentes étnlas, como es el caso de la 
ciudad de Oaxaca, donde se presentó Inicialmente 
una frontera de la Nueva España con el marquesado 
de Oaxaca y posteriormente con las étnlas Indígenas, 
produciéndose cuatro villas Indígenas y dos 
europeas. El sitio original era una guarnición Mexlca 
denominada Huayáacac dentro de Jo que fue el reino 
mlxteco de Coyolapan o Cultlapan en rnixteco 
Sahuayuco, y cerca estaban un pueblo zapote ca libre 
llamado Tecullabacoya en zapoteco Esdánayoo, en 
si las cuatro villas Indígenas eran: Cullapan, Etla, 
Guaxaca y Tecullabacoya. También existieron las 
vlllas europeas del marquesado y la ciudad de 
Antequera. Con el tiempo las dos étnias Indígenas 
principales, los mlxtecos y Jos zapotecos se 
concentraron unos en el lado del marquesado l Jos 
otros del lado de Antequera respectivamente. 3 

En el caso de Antequera como el de muchas 
ciudades fundadas por la república de españoles que 
buscaron controlar una reglón (CCR) y se ubicaron 
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en un lugar estratégico con el mejor clima en relación 
a la región a controlar y un sitio más sano, se crearon 
sin tomar en cuenta las necesidades de las reglones 
en qué gravitaban de manera que su desarollo era 
diferente de la evolución de su área de Influencia, este 
fenómeno se fue agravando hasta llegar a la 
actualidad en que muchas veces estas ciudades de 
herencia virreinal difieren con su reglón y no 
corresponden al desarrollo de la misma. SI aunamos, 
que los cabildos virreinales definieron y controlaron; 
normas, precios y valores de las mercanclas, usos y 
destinos del suelo dentro de su reglón de Influencia 
y crearon concepciones distintas y aisladas 
formando las disparidades regionales que aún 
subsisten. 

El sistema de ciudades donde vivían europeos que 
actualmente son las principales del país, en las cuales 
varias de ellas causan serlas confusiones en Jos 
ecotonos y zonas homogéneas ecológicas, 
produciendo grandes impactos a la ecología natural 
y a Ja ecología humana del habita! y ambiente de las 
naciones Indígenas que estan acostumbradas a vivir 
en armonía con Ja naturaleza. 
También se presenta un centralismo en Jo que fue 

la Nueva España, en relación a la ciudad de México, 
que desde épocas prehispánicas era ya una ciudad 
con primacía en todo el Imperio Culhua-Mexlca y a la 
cual Jos españoles convirtieron en ciudad audiencia 
y en urbe con preeminencia, sede del virreinato de la 
Nueva España, centro defensivo español, y ciudad 
de control regional agravandose esta prlmacla Inicial 
prehispánica en preeminencia urbana virreinal hasta 
convertirla en la actual macrocefalia urbana que 
vivimos. También en Ja zona del occidente se gravitó 
en Ja ciudad de Guadalajara, asentamlen:o humano 
fundado en el siglo xvl y convertido en ciudad 
audiencia, ciudad de control regional, ciudad de 
gobernatura y centro defensivo español (CA y CCR y 
Ccap y CeDE), y que a llegado a ser la segunda 
ciudad del actual México. Sin embargo, Intermedia 
entre estas dos grandes ciudades esta la zona de 
Mlchoacán con una serie de poblaciones en un 
sistema de rango tamaño, claro esta sin considerar a 
la ciudad de Valladolid o actualmente Morella. Lo que 
se hizo en el México Independiente fue solamente 
aumentarla situación de Ja contradicción de como se 
formó Ja Nueva España, de las reglones ecológica -
económicas - culturales contra el sistema de 
ciudades donde vivían europeos que se reglan por 
Intereses económicos pero no de las reglones sino 
del Imperio 

32 La ciudad de Oaxaca, en el virreinato se llamó Antequera, aun cuando la villa del marquesado llegó a tomar el nombre de 
Oaxaca. 
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español en su totalidad, o sea no correspondían a la 
Nueva España, sino a España. Esto quiere decir que 
las bases regionales aún siguen operando con 
pequeñas modificaciones, si tomanos las 
consideraciones que los pueblos y naciones más 
atrasadas se rigen más por el medio ambiente y que 
las más desarrolladas lo modlflca:i hasta adaptarlo a 
sus necesidades, podemos decir que México 
solamente ha adaptado pocas ciudades de herencia 
virreinal y que la mayorfa de su territorio se conserva 
en cierto atraso, sin embargo este territorio que en 
una época fue relacionado a tribus y naciones 
lndfgenas muy dadas a la convivencia con la 
naturaleza, hoy se ve afectado con serlos Impactos 
producto de la mala adaptación tecnológica y la 
destrucción de las étnlas y de sus propiedades. 

REGENERCION URBANA-REGIONAL S.XVI 
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2.1. REGIONES GEOGRAFICAS. 

Las reglones geográficas, se definen a base de las 
limltantes orográficas, y los límites fluviales, como 
también, los ecosistemas, como son; lagos, 
pantanos .. etc. Para el estudio de las reglones 
geográficas de México, se tomó en cuenta las 
"Consideraciones corográflcas" 33 de Bernardo 
García Martínez, publicadas en la Historia general de 
México del El Colegio de México, y también los 
estudios regionales de Bassols Batalla y los análisis 
de Claude Batalllon 34 

La orografía de México se puede considerar, como 
la continuación de las grandes coordllleras 
norteamericanas, que se Inician en Alaska y que 
plantea una acción tectónica del mesozoico o era 
secundarla, en el interior de esta zona, quedan 
ubicadas áreas semlplanas como son: la Meseta de 
México o Altiplano del Norte y las partes centrales del 
México Nuclear, que Integran: los valles fríos y las 
reglones del Bajío. Quedando dos partes de 
formaciones diferentes, que son: la primera, la costa 
del Golfo de México, que es una continuación de una 
plataforma atlántica que se Inicia en el paralelo 
terrestre 40 latitud Norte y concluye en Costa Rica en 
el paralelo 1 o latitud Norte. Estas tierras son de 
formación cenozoicas y neozolcas 35. La segunda 
parte es una pequeña zona ubicada entre los Estados 
de Nuevo León y Tamaullpas, al Norte de ambos, y 
que es el final de una gran plataforma primitiva de 
núcleo cratógeno sin cobertura, que dá origen a las 
praderas Norteamericanas. 

La división que hay entre el altiplano norteño de 
México y el México nuclear, es la Sierra Madre 
Occidental en la zona de Zacatecas, 
aproximadamente en el paralelo terrestre de 23 
grados Norte, donde se Inician las lsoyetas de: 400 
mm al Norteste y la de 700 a 800 mm. al Noroeste. 
El México Nuclear, se divide Internamente por las 

condicionantes orográficas, como son: El eje 
volcánico, que sigue en forma aproximadamente 
paralela el paralelo terrestre de 19 grados latitud 
Norte, dejando al Sur de él; la Vertiente del Pacifico 
y al Norte los valles fríos. Este. eje volcánico se Inicia 
al Este con el volcán denominado Cltlatepetl de 5, 700 
m. de altitud y termina con el volcán llamado el 
Nevado de Colima de 4,330m. de altitud Integrando 
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en su recorrido otros volcanes como son: la Malintzln 
de 4,460 m., el ltlaccfhuatl de 5,326 m., el 
Popocatepetl de 5,452 m., Ajusco de 3,952 m., el 
Nevado de Toluca de 4,559 m., el Parlcutfn de 2,771 
m., etc. 

La Sierra Madre Oriental, divide el México Nuclear, 
al Noreste con la Vertiente del Golfo y al Suroeste con 
el México Central. El México central se divide por las 
altitudes, quedando las tierras altas y frías al Sureste 
y las tierras templas y más bajas al Noroeste del 
parteaguas d~ despreclones. 

La geografía de México se puede dividir, en las 
siguientes reglones geográficas, las que a 
continuación se nombran: 
1.- México Nuclear. El México nuclear, se relaciona 
con el México central de los valles fríos y valles 
templados, y las dos vertientes que van hacia las 
costas, tanto: del Golfo de México, como la del 
Océano Pacffico. Estas reglones se describirán en 
seguida: 
1.1.- México Central, se compone de tierras de la 

época terciaria, delimitándose por el eje volcánico, 
presentándose dos porciones, que son: 1.1.1. - los 
valles fríos centrales, que son: A.- Puebla-Tlaxcala, 
con una altitud que varía al ple de la Mallntzln 2,400 
a Tehuacán a 1,600 m., considerándose con un 
promedio de 2,000 m. 2.-Anáhuac o México, con un 
promedio de 2,250 m de altitud. Este valle es el central 
de los tres, quedando delimitado, de la siguiente 
manera: al Este con la Sierra Nevada, elevación que 
divide el valle de Puebla-Tlaxcala con el valle del 
Anáhuac. Al Oeste con la Sierra de las Cruces, 
elevación que divide el valle de Toluca con el Valle del 
Anáhuac. Al Norte el valle del Mezquital y el plan de 
San Juan. Al Sur el eje neovolcánlco elevación que 
divide el valle del Anáhuac con los valles templados 
de Morelos y 3.- valle de Toluca con 2,600 m. sobre 
el nivel del mar. 1.1.2.- la porción occidental, que 
Integra: el Bajío, el Bajío moreliano, la Meseta tarasca, 
los Altos de Jalisco y la reglón tapatía, también la 
región de Aguascallentes y la reglón de Yahualica. 
1.2.- Vertiente del Golfo de México, se limita al Norte 
con el río Pánuco y al Sur con el río Coatzacoalcos, 
integra: la llanura costera del Golfo, y la Sierra Madre 
Oriental. Esta última con las reglones de: Jalapa, 
Orlzaba, las Cañadas y las sierras de: Zongóllca, 
Norte de Puebla, y en Hidalgo la Huasteca 
hldalgense. 

33 Corografía etm. gr. chora Mcomo.rca•, y graphos "describir". Descripción de un pafs o reglón 
34 Bassols, Batalla, Angel; "México formación de reglones económicas•: Ed. UNAM, México 1983; Bataillon, Claude; "La ciudad 

y el campo en México Central~; Ed. S!glo Veintiuno, seg.ad., México 1972. 

35 Cenozoica. Los terrenos que astan ubicados en la parte superior de las tres en que se divide la corteza terrestre. Neozolca era 
cuaternaria de la tierra. 
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1.3.-Vertlente del Pacifico, se dividió en dos partes: 

1.3.1 .. - la Oriental, compuesta por el actual Estado 
de Guerrero y parte de los Estados de Morelos, 
Oaxaca y Mlchoacán, Integrando las siguientes 
zonas geográficas: las costas Chica y Grande, Valle 
y vertiente del río Balsas, reglones de los ríos Atoyac 
y Necaxa, reglón de Zltácuaro y río Cutzamala, la 
Mlxteca baja y la Sierra Madre del Sur en su parte 
guerrerense. . 

1.3.2.- la Occidental, compuesta de los actuales 
Estados de Mlchoacán y Jalisco, que Integra las 
siguientes zonas: costas de Mlchoacán y Jalisco, 
Sierra Madre del Sur en su parte mlchoacana y 
jalisciense, tierra caliente de Mlchoacán, zona de 
Sayula, reglón de Teplc y valles collmenses. 

2.- Vertiente del Norte. 

2.1. Clima mediterráneo, en la reglón de Tljuana. 
2.2. Baja California, que Integra a la Península, tanto 
en sus zonas desérticas como la reglón de la Paz. 

2.3. Noreste, con los actuales Estados de 
Tamaullpas y parte de Nuevo León, Integrando la 
costa del Golfo y la Sierra Madre Occidental en sus 
secciones tamaullpecas. 
2.4. Noroeste, con los actuales Estados de Sonora, 

Slnaloa y Nayarlt, Integrando: las costas y el desierto 
de Sonora. 
2.5. Altiplano del Norte, con los actuales Estados de; 
Durango, Chihuahua, Coahulla, y parte de Nuevo 
León, Integrando: el Altiplano Central del Norte, los 
bolsones y salados, y la Sierra Madre Occidental en 
su parte correspondiente. 

3.- Sureste. 

3.1. Yucatán, con los actuales Estados de: Yucatán, 
Campeche, y Quintana Roo, Integrando: las zonas 
selváticas, y la meseta yucateca noroccldental. 
3.2. Tierras aluviales del Golfo y la selva chlapaneca. 

3.3. Tierras chlapanecas, que Integran: los valles 
centrales, la Sierra Madre en su parte 
correspondiente y los altos chlapanecos. 
3.4.- Franja costera del Pacifico, desde el Xoconusco 
a Nicaragua, envolviendo los lagos de Nicaragua. 
3.5. Oaxaca, con: la costa, reglón zapoteca, y la 

mlxteca alta y oriental. 
3.6.- El Petén. 

36 Bassols Batalla, A.; Op. Cit. pág. 62. 
37 Bassols B, A.: Op, Cit. pág. 59. 
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3.7.- Franja costera atlántica, desde: Guatemala 
hasta Costa Rica, tomando en cuenta: las barrancas 
de Honduras y la zona costera de Nicaragua. 
3.8.-Zona montañosa de Honduras y Nicaragua, con 
valles y barrancas. 
3.9.- Istmo de Cosa Rica, con: zona de montañas 

central y bajadas de playas, tanto atlánlca, como 
pacifica. 

Las regiones delimitadas por las condicionantes 
hidrológicas, que determinan ríos, lagos, lagunas, en 
si cualquier cuerpo de agua, ayudaron de manera 
gráfica planlmétrlcas a definir con mayor precisión las 
reglones geográficas, sobre todo, dado que las 
culturas prehispánicas, se les detectó, que los rfos y 
lagos o lagunas, eran muy Importantes en su 
desarrollo y crecimiento y a fa vez se convertían en 
verdaderas fronteras entre naciones o pueblos. Esta 
afirmación de que los cuerpos de agua, eran los 
llmltantes o fronteras entre culturas, pueblos o 
naciones, se comprueba en los planos explicativos. 
Por ejemplo el nomadismo del siglo XVI de los 
pueblos chichimecas blancos, se definió como 
frontera norte de México Central, por medio de los 
cuerpos de agua: del rfo Lerma y el lago de Chapala 
en el occidente, a la altura de San Juan del Río, el rfo 
Lerma dejó de ser la frontera para convertirse en esta 
la ribera norte del rfo Moctezuma afluente del rlo 
Pánuco, y más al Norte en la Vertiente del Golfo la 
frontera fue el rfo Verde también alluente del rfo 
Pánuco. 

Las reglones ecológicas, se emplearon para afirmar 
las condiciones del medio ffslco, y dejarlas como 
variables a considerar en los siguientes ajustes de las 
reglones. Entre las reglones ecológicas principales 
estan los ecosistemas: bosque tropical denso, 
bosque tropical caduco, bosques y asociaciones de 
montaña, chaparral bajacallfornlano, vegetación 
tfplca desértica y subdése:tlca y estepa de arbustos 
y cactáceas 36, combinando los anteriores datos con 
las zonas de aridez, como son: árido y muy árido, 
semlárldo y transición, y húmedo y subhúmeclo 37

• 

2.2 REGIONES PREHISPANICAS 

Las reglones prehispánicas, se estudiaron en base 
el método regional homogéneo, que consiste en dar 
una connotación que estará definida en toda una 
reglón geográfica, para estos análisis son: 1.- grupos 
llngufstlcos, 2.- los grupos, naciones, tribus y 
pueblos. 3.- estructuras polftlco - administrativas y 
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su explicación por medio de su desarrollo 
urbano-regional. 

2.2.1. GRUPOS LINGUISTICOS. 

Las ubicaciones de los grupos llngüfstlcos que se 
analizan en este estudio son los analizados por 
Mauricio Swadesh 38• Estos estudios se basan en los 
fenómenos de dialectología analizados por Swadesh, 
quien consideran una claslflcaclón aprovechando las 
medidas de siglos mínimos "sm" de la 
gloto-cronologfa léxico-estadística de 50 sm., que da 
una escala de grupos de primer orden, los grupos de 
segundo orden es de 40 sm. Dándoles siete grupos 
lingüísticos en América. Los siglos mínimos se 
calculan: por medio de dos listas diagnósticas de dos 
Idiomas, y se saca el % de cognotadas o palabras 
que vienen de un mismo origen, el % de cognotadas 
al total se convierte en "siglos mínimos" mediante una 
tabla de equivalencia, el método marca hasta 80 sm., 
sólo que entre más se acerca a los 80 sm. más errores 
puede tener. 

siglos s e p a r a c 1 ó n 
-----completa-de75%-de50%-de25% 

5 86% 89% 93% 96% 
10 74% 80% 85% 93 % 
15 74% 71 % 80% 89% 
20 55% 63% 74% 86% 
25 47% 57% 69 ~~ 83 % 
30 40% 51 % 64% 80% 
35 35% 45% 59% 77% 
40 30% 40% 55% 74% 
45 26% 36% 51 % 71 % 
50 22% 32% 47% 66% 

[AEILÁ s 
Los estudios de Swadesh 39 llegaron a demostrar 

la relación entre las reglones geográficas y las 
afinidades lingüísticas, en el caso de México, 
Swadesh se basó en los estudios de: Miguel Othón 
de Mendlzábal, Wlgberto Jlménez Moreno y 
Evangellna Arana Osnaya. 

En el territorio de la Nueva España, se presentaron 
5 agrupaciones llngüfstlcas -1.-Nadene, 2.
Tarascos, 3,- Huave, 4.- Macro-chibcha, 5.- Yutazte-
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ca.-, con sus Interrelaciones quedando 13 agrupas, 
que son: 1.- Nadene. 2.-Tarascos. 3.- Otopame. 4.
Huave. 5.- Macro-mixteca. 6.- Chlnanteca. 7.
Mangueño. 8.- Macro-chlbcha. 9.- Maya. 1 o.- Zaque. 
11.-Totonaco. 12.- Yutazteca. 13.- Macro-yuma. 

Los grupos llngüfstlcos corresponden a las 
reglones geográficas y más aún a las del medio físico, 
Incluyendo ya las ecológicas. Por ejemplo: la 
expansión más consolidada del Imperio 
Culhua-Mexlca corresponde a la reglón geográfica 
del México Nuclear, y su expansión en áreas de 
tributación y comerció corresponden a la reglón 
geográfica del Suroeste, en sf, ambas reglones 
corresponden a la zona cultural de Mesoamérlca; con 
mayor precisión encontramos que el centro de poder 
del Imperio era el México Central en la zona de los 
Valles fríos y más expllcitamente en el valle del 
Anáhuac. Desde el punto de vista de grupos 
lingüísticos la lengua del Imperio era el Náhuatl del 
grupo Yutazteca y la expansión tributarla y de 
comercio al Sureste estaban las lenguas 
Macro-Mlxtecas y más al Sur las Zaques legua 
emparentada con el maya. En Yucatán se desarrollo 
el Idioma maya, que se extendió hasta Chiapas y 
Guatemala. 

En si, la reglón geográfica del Noroeste y el Altiplano 
del Norte, que consideradas como las zonas altas de 
montaña y de acción volcánica, se desarrollaron dos 
grandes grupos lingüísticos, que fueron: 1.- los 
chichimecas blancos nómadas en el Altiplano del 
Norte zona désertlca, con tribus o naciones como: 
Guachlchlles, Laguneros, Tobosos, Cacaxtes, .. etc. 
2.-los grupos llngufstlcos yutaztecas se desarrollaron 
en las zonas de montaña de la Sierra Madre 
Occidental y en las playas del Océano Pacfflco, con 
tribus o naciones como: Zacatecos, Tepehuanes, 
Tarahumaras, Acaxees .. etc. 

2.2.2. GRUPOS, NACIONES, TRIBUS Y PUEBLOS 
PREHISPANICOS. 

La ubicación regional o zonal de cada una de las 
tribus o naciones Indígenas se basó en los estudios 
etnológicos de varios autores como son: Walter 
Krlckeberg, Frederlck Johnson, Ralph L. Beals, 
Miguel Othón de M., Wlgberto Jlménez M. y 
Evangellna Arana O. Llegándose ha concluir que 

38 Swadesh, Mauricio; 'Mapas de claslflcaclón llngülstlca de México y las Américas•; Ed. UNAM, México 1959. 
39 "las afinidades relativas entre grupos se muestran por la proximidad de dos cuadrldos, procurando en lo posible, mostrar los 

contactos entre 51 y 80 sm . ..cfespués de la corrección, y correspondiendo a 51..SS sm. en el cálculo bruto, con versiones 
anteriores al diagrama·. El tamaño y la forma de las figuras no tiene slgnlficado, obedeciendo solamente a la necesidad de 
mostrar sus mutuos•; Swadesh, M.; Op. Cit., pág. 13. · 
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existían 287 naciones o zonas territoriales de tribus 
Indígenas. Los 2117 territorios de tribus o naciones 
prehispánicas que se pueden identificar y convertir 
en zonas homogéneas, se agruparon en reglones de 
mayor afinidad definiéndose, 21 reglones, que eran 
las siguientes: 

Reglón 1.- 14 naciones o ¡rlbus Yutaztecas del 
Norte-Oeste, que se integraron de: Paviotso, 
Shoshonl, Bannock, Wind-Rlver, Ute, Goslute, 
Panamlnt, Mono, Tubatulabal, Kawalisu, Serrano, 
Cahullla, Lulseno, Gabrlelino. 
Reglón 2.- 51 naciones o tribus Yutaztecas del 
Pacfflco, que se Integraron de: Papagos, Pima, 
Opata, Sabalbos, Tebacas, Ocoronls, Navome, 
Jumano, Concho, Tarahumara, Chinlpa, Cahltas, 
Tubares, Zuaques, Batucarls, Comoporls, Ahomés, 
Tepahue, Conlcare, Macoyahul, Guazapar, Temorl, 
Hultes, Nfo, Mocorlto, Zoés, Balmenas, Slnaloas, 
Varohlos, Guasave, Tahue, Acaxee, Xlximés, 
Tepehuan, Zacateco, Hulchol Cora, Totorame, 
Tepecano, Teco-Tecoxquin, Cazacan, Jova, Vecora, 
Nebone, Baclroa, Oquera, Comanlto, Bamoa, 
Cullacan, Achire, Plastia y Chametla. 
Reglón 3.- 10 naciones o tribus Yutaztecas de 
Mesoamérlca, que eran: Azteca, Tamaulipeco y 
tribus dominadas, como fueron: Tolimeca, 
Cultlateca, 
Mazateca, lztzacos, Matlanes, Tepuztecos, Yopes, y 
Tlapanecas. 
Reglón 4.- 9 naciones o tribus Yutaztecas del 
Norte-Este, que eran: Piro, Isleta, Queres, Tewa, 
Jemez, Taos, Tano, Klowa y Comanche. 
Reglón 5.- 14 tribus o naciones de diferentes leguas 
y rasgos étnicos conformaron una reglón de mezcla, 
que se salpicaron entre los Yutaztecas del Pacífico 
en la zona de los actuales Estados de Jalisco y 
Colima, como fueron: Cacoma, Tlaltempaneca, 
Cuchareta, Xocoteca, Pampuchfn, Tomateca, 
Zoyateca, Chamelteca, Mazateca de Jalisco, 
Zapotlaneca, Tene, Zapoteca de Jalisco, Tlam, y 
Cochln. 
Reglón 6.- 5 naciones o tribus Tarasca-Otopames, 
que eran: Tarascos, Otomles, Mazahuas, 
Matlatzlngas-oculteca y Pames. 
Reglón 7.- 21 naciones o tribus Penutl, que son: 
Maldu, Washo, Mlwok, Yokuts, Costano, 
Chastacosta, Tolowa, Karok, Chlmarlko, Hupa, 
Yurok, Wlyot, Yukl, Wallakl, Pomo, Wappo, Klamath, 
Achomawl, Yana, Wlntun, y Olamentke. 
Reglón 8.- 2 naciones o tribus M-Algonqulnos, que 

eran: Arapaho, y Cheyenne. 
Reglón 9.- 14 naciones o trjbus Macro-Yuma del 
Norte-Oeste, que eran: Salinas, Chumash, Dlegueno, 
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Kamla, Cocopa, Yuma, Halchldchoma, Mohave, 
Walapal, Havasupal, Yavapal, Maricopa, Polate, y 
Serls. 
Reglón 10.- 18 naciones o tribus Macro-Yuma del 
Norte-Este, que eran: Coahullteco, Cotoname, 
Comecrudo, Hueyquetzal, Bobo!, Abayo, Contotor, 
Bausarlgame, Cabeza, Cataara. Alazapa, Borrado, 
Aguata, Pelón, Tortuga, lcaura Ayancuara, Hualahuls 
y Carrizo. 
Reglón 11.- 9 naciones o tribus Nadene del Sur, que 
eran: Hopl, Navaho, Zunl, Acoma, Jlcarilla, Coyotero, 
Chlrlcahua, Manso, y Mescalero. 
Reglón 12.- 4 naciones o tribus lrocána, que eran: 
Klowa -Apache, Wlchlta, Caddo y Pawnee. 
Reglón 13.- 19 naciones o tribus Macro-Slou, que 
eran: Quapaw, Biloxl, Acolaplssa, Natchez, Huma, 
Atakapa, Tonakawa, Teton, Krankawa, Crow, Osage, 
Kansa, Oto, Mlssourl, Omaha, Ponca, Arlkara, 
Mandan y Hidatsa. Nota: estas naciones salen del 
que fue dominio español, y estuvieron dentro del 
dominio francés de Luislana; pero sin embargo 
participaron en las épocas de conquista. 
Reglón 14.-8 naciones o tribus nómadas del centro, 
que eran: Upan, Lagunero, Guachlchlle, Janambre, 
Tecuexe, Cuyuteca, Tomacolteca y Cuaucomeca. 

Región 15.- 3 naciones o tribus nómadas de la 
Pénlnsula de California, que eran: Perlcú, Gunlcura o 
Guaycura, Cochlmlés o Laymón. 

Reglón 16.- 23 naciones Maya-Zoques de 
Mesoamérlca, que eran: Maya, Huaxteco, Lacandón, 
Chal, Chontal, Chontal de Oaxaca, Tzeltal, Tzotzli, 
Chañabal, lxil, Chuj, Jacalteca, Mame, Tapachulteca, 
Chlcomucelteca, Motozlntleca, Qulche, Uspanteco, 
Pokonch, Kekchl, Zoque, Mlxe y Popoluca. 
Reglón 17.- Nación Totonaca. 
Reglón 18.- 20 naciones o tribus Macro-Mlxtecas, 

con: Mlxteco, Chlnantec, Chuchón, Trique, lxcateca, 
Chatlno, Pochutla, Amusgo, Tlapaneca, Culcateca, 
Popoloca, Zapatee, Tequlstlateco, Huave, Zapoteco, 
Mangue Oaxaqueño, Mangue Nlcarahuense, 
Nlcarao, Subtiaba y Tecacho. 
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Reglón 19.- 5 naciones o tribus Macro-Yuma de 
centroamérlca, con: Plll, Jicaque, Pokoman, Chortl, 
y Lenca. 
Reglón 20.- 3 naciones o tribus Yutaztecas náhuas 

en centroamerlca: Xlnca, Choluteca y Nahuatlato. 
Reglón 21.-34 naciones o tribus Chlbcha, con: Paya, 
Mam, Wankl, Balam, Twlra, Mlsqulto, Kabo, 
Panamaka, Ku Sllam, Terraba, Tawahka, 
Marlblchlcoa, Yosco, Matagalpa, Boa, Prlnzo, Ulva, 
Rama, Coroblcl, Desaguadero, Suerre. Orosl, 
Orotlña, Sagaces, Nlcoya, Guetar, Talamanca, 
Pocos!, Tarlaca, Cabecar, Brlbrl, Burucaca, Quepo, y 
Boruca. 
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2.2.3.- ESTRUCTURAS POLITICO-
ADMINISTRATIVAS PREHISPANICAS. 

A la llegada de los españoles a Mesoamérlca, se 
encontraban varios tipos de patrones de 
asentamientos, que eran sustentados por las formas 
polítlcas administrativas de las estructuras sociales 
que los habitaban, siendo estos: 
• Patrones de dominación Culhua-Mexlca 40. 
• Territorios Purepechas. 
• Señorlos Independientes dentro de los territorios 

Culhua-Mexlcas. 
• Territorios de la confederación Maya. 
• Comunidades aisladas: Pames, Otomíes y 

Mazahuas. 
• Tribus chichimecas nomadas. 
• Tribus macro·yumas. 
• Tribus y naciones Yutaztecas. 
• Tribus Nadenes. 

2.2.3.1. IMPERIO CULHUA-MEXICA. 

Los patrones de dominación del Imperio originado 
y sostenido por el triunvirato de las ciudades estado 
de: Tenochtltlan, Texcoco yTlacopan. A la llegada de 
los españoles Tenochtltlan estaba gobernada por el 
Emperador Moctezuma. 

Los señores tributarlos y nobles del Imperio, 
deberían estar cerca del emperador, y cuando sallan 
a visitar sus señorlos dejaban rehenes, que en la 
mayoría de los casos eran hijos o hermanos. El 
centralismo era la forma de control del Imperio 
Culhua-Mexlca, por lo que la ciudad de Tenochtltlan 
se convirtió en una área urbana capaz de sostener a 
300,000 hab. entre población y población flotante 
esta última se consideraba cercana a 150,000 hab. u; 
ciudad de Tenochtitlan tenía una marcada primacía 
urbana en mesoamérlca, esta estaba basada en el 
dominio y explotación de los derechos de conquista 
por medio del tributo. 

Las tres ciudades estado se ubicaban en la meseta 
del Anáhuac, emplazamiento geográfico de 
extraordinario clima templado por ser tropical de 
altura. El dominio de Tenochtltlan abarcaba del Norte 
desde el río Pánuco, y los límites con el reino de Jos 
Purepechas, al sur llegaba cori la meseta de Chiapas 
y Guatemala. En el dominio Mexlca se estimaba en 
1518 una población de 25 millones de habitantes 
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según fuentes de Borak y Cook; Batalllon nos 
comenta que la "organización polltlca Azteca del 
centro permitió preservar y difundir altas densidades 
campesinas en el centro .. las tierras frias, libres de 
malaria y con una organización comercial 'f polltlca 
que permitió el crecimiento demográfico" 4 

Los Aztecas permitían en la mayoría de los casos 
conservar la cultura y costumores a los 
conquistados, el Interés del Imperio era exigir tributos 
que se concentraban en las ciudades estado del 
triunvirato. De esta forma nunca se logró una unidad 
en el Imperio, pero sin embargo, si se obtuvo la 
primacía urbana de la ciudad de Tenochtitlan. La 
disparidad regional empezaba en el f'lismo valle del 
Anáhuac, ya que la liga federativa del triunvirato sólo 
se establecía en asuntos de guerra más no planteaba 
ningún dominio ni superioridad entre Tenochtitlan ni 
Texcoco, ni Tlacopan, sino al contrario cada Tecuhtll 
conservaba su Independencia y autonomía y a su vez 
deflnfa su dominio en determinados territorios 
propios y conquistados. 

La dominación era semejante a la feudal, ejemplo 
la ciudad de Texcoco dominaba a 9 pueblos en su 
mayoría cercanos a ella, al Noreste y Este del valle 
del Anáhuac, y fuera de él, como es el caso de 
Cuauhnáhuac hoy Cuernavaca, dentro de los nueve 
pueblos estaba Teotlhuacan, este recibía tributos de 
pueblos más pequeños, convirtiéndose en una 
cadena tributarla que ligaba a pueblos como centros 
regionales con la ciudad estado conquistadora. Los 
tributos se pagaban 4 veces al año dentro del año 
azteca, distribuidos en los 18 meses de esta forma: 5 
meses, 4, 4, 5 meses, lo cual obligaba a una 
organización administrativa de r?.caudaclón da 
Impuestos. 

Había tres maneras diferentes de operación dentro 
de la organización tributarla, que marcaba la acción 
política administrativa de cada pueblo, estas eran las 
siguientes: 

• 1.- Los pueblos que se Integraban en forma 
pacifica al Imperio, sólo llevaban su tributo y 
tenían su completa autonomía. 

• 2.- Los pueblos que tenían recaudadores del 
imperio pero tenían libertad en designar su 
Tecuhtll y conservar su Independencia. 

o 3.- Los que recibían señor por nombramiento 
Imperial y no conservaban su Independencia. 

40 ~Los Culhua Y su ciudad Colo~án o Culhuacan, exlstfan ya antes da la destrucción de los toltecas, si se toma fa genoología 
Culhua de la crónica manuscn1a de los franciscanos; una nos da la siguiente lista: Nauhyotl que muero en Coatolo en 1124• 
Cuatexpetlátzln rey de CulhuacAn en 1133 .. estos pueblos dominaban el lago dulce obligando a los tepanecas a extenders; 
en los lomerlos• Cfr. "México a través de los siglos t.11 pág. 56 

41 Battalllon, Claude; "la Ciudad y el campo en México Central"; Ed. Siglo XXI, pAg. 41. 
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De La Triple Alianza del Anáhuac, alianza effmera y 
que no ligaba la organización ni los Intereses locales 
de los tres pueblos, alianza que por lo mismo 
quedaba expuesta a romperse en cualquier 
momento. 

2.2.3.2. TERRITORIOS PUREPECHAS. 

Los territorios purepechas estuvieron en un 
principio poblados por la raza monosilábica pero en 
épocas remotas fueron Invadidos por las tribus 
Mecas pertenecientes a la civilización Nahoa y en 
esta fusión se dló el origen de la civilización tarasca. 

El reino tarasco era poderoso y sumamente 
poblado, y se distinguía por una organización e 
Integración como nación, su unidad territorial estaba 
en los actuales Estados mexicanos de: Mlchoacán, 
Jallsco, Querétaro, Colima y parte de los Estados de: 
Guerrero y Guanajuato. El asentamiento humano se 
dlstlguló por ser homogéneo e Integrado en todo el 
territorio, gracias a su organización político 
administrativa y sobre todo por una cultura definida. 
Este equilibrio regional ha sido tan marcado, que aún 
se ve en el actual Estado de Michoacán sede Inicial 
del reino Purepecha. El desarrollo urbano se basaba 
en una red de rango tamaño, la cual consitla en una 
distribución de los asentamientos humanos en todo 
el territorio, fenómeno que aminoraba las 
disparidades regionales. No exlstlan ciudades de 
marcada primacía, sólo centros regionales. El 
asentamiento original de Tzlntzuntzán o de Colfbri al 
orilla del lago de Pátzcuaro permitió la creación de 
una red de asentamientos alrededor de las zonas 
lacustres. 

El origen urbano de los Estados de Mlchoacán y 
Guanajuato se conservó hasta la actualidad con sus 
excepciones respecto a la estruclura urbana rango 
tamaño, y paso a ser una estructura intermedia. 

1 · INDICE DE PRIMACIA 

UU1UA·MEXICA; 
udades oslad09. 

2.2.3.3. SEÑORIOS INDEPENDIENTES RODEADOS 
DEL IMPERIO CULHUA-MEXICA. 

Los señorlos Independientes dentro de los 
territorios de la dominación Culhua·Mexlca, eran 
zonas que conservaron su lndependecla y su 
soberanía, aun cuando fueron continuamente 
asediados por los Aztecas. En si, son varios los 
principales señorlos de este tipo, fueron los que a 
continuación se mencionan: 
• Los señorlos del valle Puebla-Tlaxcala, que eran: 

Tlaxcallan o Tlaxcala, Huexotzlnco, Cholollan, 
Tliliuhquitepec y Zacatlán, así como otros más 
pequeños como Tlaxco, Tecoac, y Atlahultzla; 
todos ellos presentaban una defensa ante el 
Imperio Culhua-Mexlca. 

• Los de Metztltlán y Tototepec en Hidalgo. 
• El de Yopltzlngo de Guerrero. 
• El de Coatllcamac en Oaxaca. 
• Los señorlos mlxtecos de; Teotltlán y Tototepec 

en Oaxaca. 
o de Xoconochco en Chiapas. 

• 
Todos los tipos de señoríos presentaron 

estructuras urbanas defensivas con aglomeraciones 
concentradas. Tuvieron situaciones geográficas que 
les permitieron tener Independencias a la reglón 
cincundante. 

Entre los más importantes de los señorlos era el 
Tlaxcala, que se ubicaba en el Valle de Puebla en el 
actual ámbito del Estado de Tlaxcala a 2200 m de 
altitud sobre el nivel del mar y se limitaba por los 
bordes geográficos que son: la Sierra Nevada al 
Oeste y al Este el volcán de la Mallntzln y las colinas 
de Tlaxcala que separan el valle de Puebla con los 
llanos de Apan. Este señorio se integraba como 
república, por cuatro señorlos, que eran: Tepetlcpac, 
Ocotelolco, Tlzatlán, y Qulahulztlan. 
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2.2.3.4. TERRITORIOS DE LA ALIANZA 
CONFEDERATIVA MAYA. 

Los mayas se organizaron en base de una red de 
ciudades estado dentro de una distribución de 
centros urbanos de rango tamaño, que en su última 
época se Integró en una segunda teocrácla con sede 
en la ciudad de Mayápan, la cual sostenía una alianza 
con las ciudades de Uxmal y Chlchén-ltzá. Desde 
Mayápan se daba un predominio en base el 
sacerdocio y se extendía en una red de 12 ciudades 
por medio de centros religiosos, que dependían del 
sumo sacerdote May. Sin embargo la península 
presentaba ya una división con los ltzaes, que se 
unieron a Jos Invasores Tutll Xiu, los cuales se 
apoderaron de Mayápan en 1300 yde Uxmal en 1420. 
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La distribución de la red de centros urbanos de rango 
tamaño subsiste hasta nuestros dfas, con excepción 
de las ciudades de control españolas de Mérida, 
Valladolid y otras. 

Los mayas se extendieron desde las zonas 
centroamericanas hasta la Penfnsula de Yucatán, 
absorbiendo los actuales paises centroamericanos 
de: Guatemala, Belice, y Honduras y también los 
Estados mexicanos de: Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y parte de Oaxaca. 
Los grupos llngüfstlcos zaques se Integran a la zona 
maya, como son: mlxes, zaque, chontales, tzeltales, 
etc. 

2.2.3.5. COMUNIDADES AISLADAS: PAMES, 
OTOMIES Y MAZAHUAS. 

Los grupos Otomfes y Mazahuas pertenecen junto 
con los Pames, el grupo llngüfstlco Otopame, sin 
embargo son los Otomfes y Mazahuas los que 
presentan caracterfsitcas de asentamientos en 
pequeñas comunidades aisladas autártlcas que no 
llegan a Integrarse en una estructura definida como 
nación. 

"El valle de Toluca, al -Norte es Otomf y al centro
es Mazahua. La lengua castellana no penetró en esas 
zonas; -o sea- la masa campesina otornf o mazahua 
resistió globalmente a la hlspanlzaclón. Son ~rupos 
marginados -desde- el Imperio Azteca" 2

• Su 
resistencia a la estructuración tanto de la cultura 
Azteca o española, fue lograda por su manera de 
vida, o sea, que su organización social rudimentaria 
y su aislamiento en pequeños grupos de 
organización polftlca y administrativa autártlca e 
Independiente, ha hecho que en la actualidad siga 
siendo una población dlsper:;a y marginada de la 
estructura nacional, como otra cultura, otro pueblo 
dentro del territorio nacional. Los pueblos otomles y 
mazahuas distribuidos en pequeñas cuadrillas o 
aldeas autárticas en si mismas y sólo con una 
cohesión étnica y lingüística. 

2.2.3.6. CHICHIMECAS NOMADAS. 

Diez grupos Integran las tribus de chichimecas 
nómadas, y son: Guachlchlles, Laguneras, Tobosas, 
Cacaxtes, Tecuexe, Guamares, Mancheños, 
Janambres, Bocales y Horrados, como también 
algunos yutaztecas, como fueon: Conchos, Chlzas, 
y Chinamos. Estos grupos se desarrollaron en las 
zonas desérticas del actual Bolsón de Maplml al norte 
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y en la reglón lagunera y al sur la zona desértica de 
San Luis Potosi. Estas tribus tenían como afinidad las 
lenguas del tronco Macro-Ch lb cha y también algunos 
rasgos culturales; eran conocidos como los 
nomadas chichimecas. 

Entre estas tribus la que más se dlstlngló por su 
bravura y prolongada resistencia a la dominación 
española, fueron los Guachlchlles. Las tribus de 
chichimecas nómadas se ubicaban en una zona que 
colindaba al Sur con el reino purepecha y las zonas 
pames, y al Oeste con las zonas pobladas por 
yutaztecas de la famllla nahua, que dominaban en la 
sierra Madre Occidental y las playas del Océano 
Pac!flco, o sea, el territorio nómada era una franja 
central que corría al Sur desde el actual Estado de 
Colima, hacia el norte llegaba hasta los Estados de 
Nevada y Colorado de Estados Unidos; esta franja 
sólo era Interrumpida por los territorios ocupados por 
tribus de lengua Nadene y Macro-Yumas, en las 
zonas desérticas de los Estados de Arlzona y Nuevo 
México. 

2.2.3.7. TERRITORIOS OCUPADOS POR LOS 
MACRO-YUMAS. 

Los Macro-Yumas, son grupos con herencia 
nómada, que se ubican en tres partes diferentes; 
una en la zona norte de la República mexicana cerca 
del Golfo de México, entre ellos: Hualahuís, lcaura 
ayancuara, Cuahulltecos etc. 
En el Mar de Cortés o Golfo de California, en una 

zona del estado de Sonora, con las tribus Seris, y 
otros. 
Las agrupaciones al Norte de Baja California Norte, 
como fueron: Juma, Mohave, Kanlas Y Dlagueños. 

2.2.3.8. TERRITORIO DE TRIBUS Y NACIONES 
YUTAZfECAS. 

Entre los grupos lingüísticos Yutazteca se 
consideran a los nahua, pero dentro de este análisis 
de asentamientos no los agruparemos entre las 
naciones yuaztecas, ya que estos Integraron el 
Imperio Culhua-Mexica, estructura social polftlca con 
asentamientos más definidos. Entre las tribus y 
naciones, que estudiaremos del tronco lingüístico de 
la zona Yutazteca, son las que se localizan en las 
playas del Oceáno Pacfflco y la sierra Madre 
Occidental, siendo varios grupos, que se asentaron 
en los actuales Estados mexicanos de: Jalisco, 
Colima, Nayarit, Slnaloa, Sonora, Durango y parte de 
Chihuahua. A los anteriores grupos se sumaban o-

42 Batillon, Claude; "la Ciudad y el campo en México Central'; Op. Cit. pAg. 71. 
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tros más, en varias entidades de los Estados Unidos, 
como: Nuevo México, Arlzona, Colorado y parte de 
California, y algunos grupos como los Comanches, 
Klowas del Estado de Texas. 

Las tribus y naciones Yutaztecas, del las playas del 
Oceano Pacrtlco, eran en su mayoría tipo principados 
o señorlos, que se estructuraron bajo la copla del 
reino Purepecha, ya que la máxima extensión de este 
reino llegó hasta el actual Estado de Slnaloa. 

2.2.3.9. TRIBUS NADENES. 

Tribus nómadas que se ubicaron en los actuales 
Estados Unidos: Texas, Nuevo México y una parte de 
Arlzona, y también parte del Estado mexicano de 
Chihuahua. Estos grupos solamente limitaron las 
zonas de expansión novohlspánlca del siglo XVI, 
eran: Utes, Navahos, Jlcarlllas, Acamas, Isletas, 
Queras, Tanos, entre otros. 

2.2.3.1 O.- ZONA CENTROAMERICANA DE MEZCLA. 

Centroamérica con tres zonas, ya definidas, en las 
reglones lingulstlcas, como fueron: tribus y naciones 
Yutaztecas, tribus y naciones Macro-yumas y las 
naciones o tribus Chlbchas. 

2.3.- REGIONES VIRREINALES DEL 
SIGLO XVI. 

2.3.1.- EMPRESAS DE CONQUISTA Y 
COLONIZACIONES. 

Cuando hablamos de la formación de la Nueva 
España , en el siglo XVI, tenemos que referirnos en 
primer lugar a la sumatoria de diferentes tribus y 
naciones nativas americanas prehispánicas , las 
cuales fueron Integradas por medio de conquistas y 
colonizaciones realizadas por los conquistadores, 
tanto: españoles como tlaxcaltecas, en diferentes 
épocas y por distintas empresas privadas. 

Estas empresas variaban en magnitud y en forma, 
ya que no fue lo mismo la conquista del Imperio 
Culhua-mexica, con una estructura organizada, que 
la conquista larga y tediosa de las tribus 
Guachlchlles y sus aliados, que duró 40 años de 
combates sangrientos. Las empresas de conquista y 
colonizaciones, se pueden explicar en primer 
término, por medio de la características producto de 
los Intereses privados que las promovieron y en 
segundo término por la fusión de las totalidades 
sociales actuantes. Estas concepciones son 
genéricas y requieren de diferenciarse por los 
ámbitos geográficos humanos en donde se 
desarrollaron los hechos, siendo estas las que a con-
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tlnuaclón se nombran: 

1.- La conquista de Mesoamérlca, tanto del Imperio 
Culhua-mexlca, como de los señorlos 
Independientes, acción que duró de 1521 hasta 
1524, y abarcó el México Nuclear y las zona del 
Sureste, como son: Oaxaca, las llanuras aluviales y 
el mosaico chlapaneco, hasta las Higueras y 
Guatemala. Y al Norte hasta el rlo Pánuco. 
2.- La conquista pacifica del reino Purepecha en 
1530. 
3.- La conquista de los pueblos nómadas de la Gran 
Chichimeca, que duró 1550 a 1590, por medio de 
colonos y presidios en constante guerra, hasta que 
el Capitán Caldera hizo en bien pactar la paz y fundar 
San Luis Potosi. 
4.- La conquista de la confederación Maya, empresa 
guerrera queduróde 1527a 1547. El 1 Bdedlclembre 
1526 el emperador Carlos V aceptó como Adelantado 
de Yucatán a Montejo, siendo ésta empresa realizada 
por la familia Montejo. 
5.- La conquista y colonización de la Marca de 
encomiendas, en la frontera Norte de los reinos de 
Nueva España y Nueva Galicla entre 1542 a 1544. 
Entre los encomenderos más Importantes fueron: a.
Los franciscanos que actuaron en la ribera Sur del rfo 
Verde en la nación Pame, siendo los persomajes más 
destacados; fray Andres de Olmos, también fray 
Avarrada. Los franciscanos entraron con sólo la 
palabra religiosa; en la ribera Norte del rfo Verde 
circulaban chichimeca blancos nómadas de difícil 
sometimiento. b.- La otra parte de la nación Pame al 
Sur del rfo Verde se les encargó a la orden de los 
agustinos, que iban del Mezquital hasta Xllltla, y duró 
la encomienda de1543 a 1550. c.-AI Norte del reino 
de Nueva España en Jilotepec se le encomendó al 
conquistador Juan Jaramlllo, por sPr una zona de 
continuas guerrillas contra los chichimecas blancos, 
de 1590 a 1610. d.-La encomienda de Hernán Pérez 
Bocanegra y Córdova, en al zona de Ouerétaro y 
Acámbaro, fundada 1542; a lado de ésta estuvo la 
encomienda la encomienda de Juan de San Miguel 
fundada en 1532, y al Norte la encomienda de 
Bernardo de Cossln fundada en 1600 a 161 O, en San 
Miguel Guanajuato. e.- Por la zona de Pénjamon se 
fundó 1544 la encomienda de Villaseñor, esta cerraba 
ambas fronteras Nortes, tanto: la del reino de Nueva 
España como de Nueva Galicla. f.- Las encomiendas 
de la frontera Norte de Nueva Gallcla fueron varias, 
entre las que estaban: la de Jaun de Infante en la 
montaña de Comanja, la encomiendas de Juchlplla, 
Nochlstlan al Sur de la conquista de enclaves 
mineros de Zactecas, entre otra muchas 
encomiendas. 
6.- l..as provincias de las órdenes religiosas, fueron 
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las zonas que se consolidaron las colonizaciones en 
base las acciones de las órdenes mendicantes, en el 
siglo XVI y abarcaron los reinos de Nueva Gallcla, 
Nueva España y las partes Sur de los reinos de: 
Nueva Vizcaya y Nuevo León. 
7.- La colonización y consolidación del Estado del 

Marquesado de Oaxaca, que en su primera época fue 
de 1529 a 1567. La concesión la obtuvó Cortés en 
base las Cédulas Reales de: 6 de julio de 1529 y otra 
posteriormente en el mismo año. Curiosamente este 
título de Marqués deberla ser para la frontera Norte 
de Mesoamérlca, pero a Cortés no le llamó la 
atención y preflrfo zonas más pobladas como eran: 
ambos lados del Istmo de Tehuantepec, el Valle de 
Oaxaca, el Valle de Toluca, tierras en Coyoacán, 
Cuernavaca, la antigua Vera Cruz, varias zonas 
azucareras y varias minas. Todos estos sitios se 
ubicaban salpicados en toda Mesoamérlca. Los 
terrenos del Marquesado permanecieron en la familia 
durante el virreinato. 

B.- Conquista y sometimiento de las zonas 
Yutaztecas de la Sierra Madre Occidental y las playas 
del Pacífico. Las exploraciones se Iniciaron con 
Cortés por mar en 1539, en 1540 y 1542 se exploró 
por órdenes de virrey Mendoza, y por tierra por: Nuño 
de Guzmán. Sin embargo, en el mismo siglo XVI se 
Iniciaron varias rebeliones como fueron los: 
Huaynamota y Guazamota en 1539, zuaques y 
ocoronls en Slnaloa en 1585, los acaxées en Toplca 
en 1591, los tehuecos en Sinaloa en 1597, los Indios 
de Bavonia y Matapán en ·sinaloa en 1598. La 
pacificación de la reglón permitió la expansión 
jesuita. 
9.- La expansión Jesuita en : Slnaloa, Sonora, y las 

Californias, de 1596 a 1767, la última fecha 
corresponde a la expulsión de la Orden Jesuita de los 
dominios españoles. E~ta expansión fue una 
empresa: religiosa, Industrial y comercial, llegando a 
formar una concepción de Provincias jesuitas. 
10.- Conquista de Nueva Gallcla, que duró 1530 a 

1542, lncluyedo la guerra del Mlxtón, o sea la rebelión 
de los Cazcanes. En 1530 Nuño Beltrán Guzmán 
conquistó la nación cazcan que se ubicaba en los 
actuales Estados de Zacatecas y Jalisco, fundando 
la ciudad de Espíritu Santo de Guadalajara. En 1540 
los cazanes se negaron a pagar tributo y el 1541 
atacaron acabando con la villa de Guadalajara y 
matando a Pedro de Alvarado. El virrey Mendoza 
derrotó a los cazanes en Nochlstlán y estos se 
refugiaron en cerro del Mixtón, donde volvieron a 
derrotar a los españoles, finalmente el virrey 
Mendoza terminó arrasando a Teullnchán ciudad 
sagrada de los cazanes. 
11.- Red de enclaves mineros y presidios militares al 
Sur y Oeste de la Gran Chichimeca, en 1546 se asentó 
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el enclave minero de Zacatecas que se consolidó con 
la reglón en 1590. Con la apertura de Zacatecas, y 
otros centros mineros en la zona como: Charcas, 
Fresnillo, etc., se Inició una serie de caminos de 
comunicación con: la ciudad de México y las zonas 
agrfcolas del Bajfo, y también otros caminos con la 
ciudad de Guadalajara. Colateralmente a los caminos 
se fundaron una serle de presidios militares, sobre 
todo en el camino México - Bajfo - Zacatecas, con el 
objeto de proteger los movimientos de materias 
primas, tanto: minerales como agrícolas. 
12.- Conquista de Guatemala y la expansión en 

Centroamérica. En 1543 se creó en reino de Santiago 
de Guatemala, que abarcó de Soconusco Chiapas 
hasta el extremo de Centroamérica. 
13.-Conqulsta de Nueva Vizcaya, de 1561a1563. 
14.- Conquista y colonización de Nuevo México, de 
1596a 1610. 
15.- Las provincias Septentrionales, Iniciadas a fines 
del siglo XVI y confirmada hasta finales del siglo XVIII. 
La colonización se dló por medio de enclaves 
mineros y áreas de ganaderías y agrícolas. Los 
enclaves mineros, se desarrollaron cerca de 
Monterrey y Sal tillo, en Chihuahua y en Parral, con un 
sin número de áreas tributarias agrícolas y 
ganaderas, que apoyaban al desarrollo minero de la 
zona. 
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16.-Conqulsta de Texas de 1716a 1836. 
17.-Conqulsta de la Alta California, de 1769 a 1848. 

El sistema urbano colonial español, se organizó, 
para colonizar y consolidar las conquistas, 
lográndose de esta manera la base de los 
asentamientos en donde se practicaran las tutelas 
que se iban a otorgar, a los pueblos americanos, para 
que llegaran a su madurez como naciones 
organizadas y autónomas. Estas enseñanzas o 
tutorlas fueron ortorgadas por dos Instituciones, bien 
definidas, que eran: 1.- el poder seglar, y 2.- el 
patronato español (posteriormente patronato 
Indiano. 

Ambas Instituciones dlcotomátlcas en acciones, se 
unfan para realizar colonizaciones y conquistas, 
convirtiéndose en las actividades de la espada y la 
cruz, sin embargo, en la formación de reglones de 
asentamientos urbano/rurales, se gestaron 
contradictoriamente dos sistemas, que son: 1.- la 
República de españoles, conformada por un sistema 
de ciudades, donde se encontraban el asiento de las 
dos Instituciones, con un marcado carácter 
mercantilista y dentro de un modelo de explotación 
de materias primas en favor de la organización 
Imperial con sede en España. 2.- las reglones 
provinciales rurales fomentadas y organizadas por 
las órdenes regulares eclesiástica, que eran repre-
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sentantes del humanismo europeo y que seguían las 
concepciones Utopías, de Tomás Moro y Erasmo de 
Rotterdam, en estas regiones se dieron: inicialmente 
la encomienda, las congregaciones de poblaciones, 
posteriomente la república de indios, la hacienda, la 
plantación, la estancia .. etc. 

2.3.2. LA ORGANIZACION ECLESIASTICA Y SUS 
REGIONES. 

La denominada tutorfa religiosa dentro de la 
regeneración social-urbana de la Nueva España es 
una de las más importantes acciones, ya que 
despertó en Europa un espíritu de renovación, bajo 
las Ideas del humanismo de Tomás Moro y Luis Vives. 
En el siglo XVI en la Nueva España fue una época en 
donde las órdenes regulares pudiera práctlcar la 
conversión de mlllones de americanos a la religión 
católica. Como también la acción de los mendicantes 
en relación a las diferencias del concepto de 
propiedad privada del espaiiol y el colectivismo 
agrario del Indígena y las Ideas de comunidad 
cristiana matizada con el humanismo utópico de 
Tomás Moro. 

En la Nueva España llegaron las órdenes regulares 
de los franciscanos. agustinos, dominicos, 
mercedarios y jesuitas. Creando varias provincias 
eclesiásticas, cada provincia se componía de una red 
de conventos e Iglesias, que daban servicio a la 
comunidad. La red de monasterios se basaba en un 
criterio de radios de acción que se determinaba por 
la distancia, densidad y fricción del espacio, y la 
ubicación urbana o rural, ejemplo: 

Por distancia, se planteaba que cada convento 
estuviera a una separación con otro de un dfa de 
camino a ple. 
Por densidad, en cada convento habla dos frailes 

mfnlmo, y el aumento del número de ellos, serla 
directamente proporcional a servicio que se prestaba 
a la comunidad, llegando a tener: 40 frailes en el 
convento de San Francisco de la ciudad de México. 
20 en el convento de San Francisco de Antigua 
Guatemala, 16 en el convento de San Francisco en 
Guadalajara; también habla excepciones como es el 
caso del convento de San Francisco en Heceichacán 
o Hecelchakán Campeche que tuvó un servicio de un 
sólo fraile, razón por lo que se ha dudado de su 
concepto de convento. 
Por fricción del espacio, dado que la orograffa de 
México es muy accidentada, se obligaba a pasar los 
caminos por zonas con pendientes medias o suaves, 
por ejemplo la orden de Santo Domingo en Oaxaca. 
siguió las grandes barrancas y el valle de Oaxaca 
para el desarrollo de su red conventual. Teniendo 
serlos problemas para la conversión de la población 
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que se remontó en la Sierra. 
Los conventos y monasterios en sus origenes 

cristianos, se concibieron en las campiñas, con el 
objeto de buscar aislamiento para llevar una vida 
contemplativa, sin embargo estos conjuntos rurales 
en el crecimiento de la población muchos se 
absorbieron en áreas urbanas. En Nueva España, las 
órdenes regulares se les permitió impartir los 
sacramentos, y tener una vida de evangelización 
según las reformas clsnerlanas, y de esta manera los 
conventos novohispánlcos se convirtieron en 
urbanos y rurales, pero siempre buscando a la 
población y a la vez haciendo uso de las leyes de 
separación reales, congregaban población indígena 
para su conversión. 
Los conventos tenfan funciones que se convertían 

en la especialidad dentro de la red conventual de una 
provincia, éstas era: 1.- centros de educación y 
preparación de frailes para las misiones conventuales 
y la evangelización. 2.- centros de control provincial, 
en su mayorfa se localizaban en las ciudades 
audiencia y en donde estaba los obispos y la 
diócesis. 3.- centros urbanos, de control de zonas, 
ubicados en su mayoría en ciudades control del la 
República de españoles, donde gravitaban varios 
conventos. Estos centros llegaron a tener bienes y 
servicios más urbanos, como eran: bancos, 
Instituciones de crédito, escuelas de educación 
básica y media especializadas por sexos, etc. 4.
centros control zonales. que eran conventos 
consolidados en zonas evangelizadas, como 
prioratos y guardlanfas, que otorgaban bienes y 
servicios urbanos - regionales, en proayuda a la 
comunidad que servían en una reglón determinada. 
5.- centro parroquial con funciones de enlace 
regional, daba bienes y servicios a una 
población-cabecera, a sus barrios y sujetos. 6.
centro de enlace regional, con funciones dentro de la 
red para enlazar rutas, se buscaba consolidarlos con 
población. 7.- centros misioneros. que eran 
conventos que cumplían con misiones de Iniciar la 
evangelización, o labor misionera. Estos centros de 
introducción dependían inicialmente de la red 
provincial cercana, hasta formar su nueva red 
provincial. 6.- casas eclesiásticas, tanto las llamadas 
habitaciones pobres como las iglesias pajlstas que 
tenfan funciones conventuales. 9.- visitas 
evangelizadoras, sitios en donde se construía un 
recinto religioso que era visitado periódicamente. 

Cada orden mendicante tenla varias Provincias 
eclesiásticas, eran las principales las siguientes: 
Franciscanas: 1.- Santo Evangelio de México, 1535. 
2.- San Pedro y San Pablo de Mlchoacán, 1565. 3.
Dulcfslmo Nombra de Jesús de Guatemala, Salvador 
y Honduras, 1576. 4.- San José de Yucatán - Cam-
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peche, 1533. 5.- Nuestra Señora de la Concepción de 
Jalisco, 1606. 6.- San Jorge de Nicaragua y Costa 
Rica, 1577. 7.- Santa C2.tallna V y M de Honduras, 
1586. B.- San Francisco de Zacatecas, 1604. y 9.
Provlncla del Panuco, 1621. 

Agustinas: 1.- Del Santo Nombre de Jesús de 
México, 1568. 2.- San Nicolás de Tolentlno de 
Mlchoacán, 1602. 
Dominicas: 1.- Santiago de México. 2.- San Hlpóllto 
Martlr de Oaxaca, 1592. 3.- San Vicente Ferrer de 
Chiapas y Guatemala, 1551. 

Estas Provincias eclesiásticas de las órdenes 
regulares se combinaban en el espacio de una región 
y sus radios de acción formando un mosaico que 
cubría el territorio del virreinato, aun cuando las 
provincias se repetían como es el caso de la provincia 
franciscana de San Pedro y San Pablo de Mlchoacán 
fundada en 1565, con la provincia agustina de San 
Nicolás de Tolentino de Michoacán fundada en 1602, 
y aún más con la Diócesis de Michoacán fundada en 
1536 que planteó los hospitales - comunidades. En 
realidad las combinaciones de varias provincias de 
diferentes órdenes regulares y más aún con el clero 
secular, se debía a las densidades de población y a 
la presencia de un reglón anterior prehispánica 
estructurada, como eran los casos: del Imperio 
Culhua-Mexlca en el valle del Anáhuac y la zona de 
los lagos mlchoacanos sede del reino Purepecha. 

Un convento novohlspánlco tenía varfos bienes y 
servicios que otorgaba a la comunidad, como eran: 

UNCIONES COMO ~SPACIOS 
UCLEO DE SERVICIOS. poNVENTUALES 

·unclone:J de equlpllllllento religioso. 
unciones do 1epre1eel6n proayud 

lnl, en delonaa do ne.lurales. 
unciones do alhondlga o almacón par 

'pocas do escmes, dada las grande 
lslanclas y la lrltc!ón do cr.paclo, s 
bllga n cierta nutarqufa r03lonal, 

1,.inclones quo pormllfan la lntograc!ó 

'"· 
unciones de oqulpamlenlo educativo 

a lograr la integración de las pemon 
la soe!ede.d. 
unclonea do equ!pamlenlo de salud. 
unclonea de hospedaje temporal. 

unciones recreallvas·rollglosas. 

unciones do trabajo 
ndustrlas y artesanías. 

unclonet1 de \.'Ida conlemplal 
onástlca. 
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clón basada en las Loyes a 
opnraclón n~ale,, quo obligaban 
oncontrar a los naturales, en: pueblos 
ecloresobarrlos. 
emplo, baullsle1lo y onclmu r•Jllglos.u. 
cclonos de protocc16n a los nnlurales 

orno.ragua. 
ona de mercado o tlangGls. 
ocale• do raunlón pura ru:tlvidade 
oclalos y famU!aies, c;.omo: rama.das 

rtaloayatrlo. 
eas de educación: básica, medie, 

uper\or. 
~ospltale• de espafloles, Indios y castas 

anlcomlos, asnos, etc. 
or\al de peregrinos como vtvlend 

omporal, también locales Interiores d 
ospedajo. 
trto, vla cn1cls y loc.ales, donde s 
callzan reperaontaclones teatrales 

ntos ar1ístlc08 como danz" .. ecl. 
es para pequeflas lnduslrlas 

oaanfas, tanto; para enseflartas com 
a produclrtas. 
ustro, ronectorio, blblJolece. 

omedor, ect. 
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Para ver las tablas que enllstan los conventos y sus 
provincias y que marcan algunas características, es 
necesario referirse al apéndice al final del documento. 

2.3.3. LA ORGANIZACION SEGLAR Y SUS 
REGIONES, SISTEMA DE CIUDADES DE LA 
REPUBLICA DE ESPAÑOLES. 

Las tutorías que otorgaba el Poder Seglar, eran de 
los tipos: polftlco - administrativas, jurídicas y de 
control militar; las cuales se organizaban por medio 
del sistema de ciudades denominado la República 
de Españoles. que se Integraba de un sistema de 
centros de población que controlaban regionalmente 
a unas áreas geográficas en base las acciones 
tutelares antes nombras. En la mayoría de los casos 
se aprovecharon los asentamientos urbanos 
existentes transformándolos, como fueron los casos 
de: a.- el Imperio Culhua-Mexlca. b.-los territorios del 
reino Purepecha. c.- los señorlos Independientes del 
Imperio Culhua-Mexlca. d.- las confederación de 
territorios Mayas. Sin embargo, en otras reglones no 
encontraron asentamientos urbanos organizados, si 
no extensas zonas de dominio nómada, estos fueron 
los casos de: a.- las tierras de tribus nómadas, en 
zonas áridas y semlárldas del Altiplano del Norte. b.
tlerra de tribus semlnómadas de las zonas 
montañosas de la Sierra Madre Occidental, .. ect. 

En el sistema urbano regional de la República de 
Españoles correspondió a las Ideas mercantillstas del 
momento, por lo que les Interesaba el modelo de 
desarrollo P.conómlco de explotación de materias 
primas. Por lo cual, esta red urbana-regional se 
sobrepuso a las reglones Indígenas prehispánicas, 
llegando a ser en algunos casos contradictoria a las 
reglones consolidadas y regeneradas por las 
órdenes del clero regular. En sí no existió un modelo 
económico - social de desarrollo urbano - regional 
que considerará las reglones a través del tiempo, ya 
que Interesaba a los españoles desarrollar el Imperio 
español, convirtiendo el territorio novohlspáno en un 
ámbito productor de materias primas que se 
expulsaban fuera de él, y aún más, en sf, el territorio 
de la Nueva España se convirtió en enlace y 
comunicación entre la metropoll Imperial de la 
península Ibérica con Oriente. 
El lnterós mercantilista y de explotación de materias 

primas a favor del Imperio español fue muy agravado 
en relación a los metales preciosos, y obviamente de 
manera reciproca aumento el Interés en los aspectos 
de abastecimiento, sobre todo en alimentos que 
permitían a la fuerza de trabajo sostenerse y 
reproducirse . 

Las áreas urbanas o centros de población de la Re-
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pública de Españoles se llegaron a consolidarse, 
según las funciones urbanas de control regional y de 
explotación de materias primas, formando una red 
urbana - regional, en la que se presentaban las 
siguientes funciones urbanas: 1.- jurídica. 2.
admlnlstratlva como sedes de gobiernos. 3.- de 
explotación de materias primas. 4.- de comunicación 
y enlace. 5.- de control militar. 6.- de control regional 
geográfico a pueblos y naciones Indígenas. 

LA FU~ICION URBANA - REGIONAL JURIDICA -
ADMINISTRATIVA 

Las ciudades de control jurídico y/o administrativa, 
que se analizan en este documento, fueron 
estudiadas en base sus funciones urbanas, de tal 
manera que cada función se le asignó una clave, 
mediante la cual se nombrará de aquí en adelante, 
tanto en el escrito, como en los planos. Los tipos de 
ciudades jurídicas y/o administrativas que se 
definieron son las siguientes: 
• las Reales Audiencias con la clave "CA" 
• las Intendencias con la clave "CI". 
• la sede virreinal con la clave "Cv". 
• las gobernaturas con la clave "Cg". 
• capltanias con la clave "Ccap". 

Las funciones urbanas de Audiencia "CA", Capital 
de Gobernatura "Cg" y Capitanías Generales "Ccap", 
del virreinato de la Nueva España en el siglo XVI, se 
presenta_n en la siguiente tabla: 

El Virreinato de la Nueva España se declaró en Abril 
de 1535, Integrando cinco audiencias, que a 
continuación se describen: 

SEDE CAPITAL 
Cenlro Urbano. unda. 

nlo Domingo- a audiencia en -- X· 
1511 

'~----1'2!J·XI 
527 

a11.udlenelaon-- IX 
llago de lot Caball 1543 

º' ntegró a las provlncl ' 
e: Gua!em&l:i, Chiapas _._ 
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FUNCION URBANA - REGIONAL ADMINISTRATIVA 
GUBERNAMENTAL 

Para centros de gobierno administrativo, V.: 
Gobernaturas "Cv" y Capltanlas "Ccap" en la tabla 
anterior. 

FUNCION URBANA-REGIONAL DE EXPLOTACION 
DE MATERIAS PRIMAS 

Centros urbanos de explotación de materias primas, 
como fueron según sus funciones urbanas: 
a.- enclaves mineros o centros mineros con la clave 
de lndentlflcaclón en este documento "CeM'', los 
cuales se dividen en primarios y secundarlos. Los 
primarios con la clave de Identificación "CeMp" eran 
como; Guanajuato -1548-, Pachuca -1551-, 
Zacatecas -1548-, San Luis Potooí -1576-, Taxco 
-1549-, Zaculpan-Sultepec-Temascaltepec y 
Tlalpujahua -1549-, entre otras. Los de nivel 
secundarlo, con clave de lndentiflcaclón en este 
documento "CeMs", fueron: Fresnillo -1566-, Charcas 
-1574-, San Martín, Chalchlhultes y Mazapil -1568-, 
Sombrerete-1558-, Sabino, Toplca y Durango -1563-, 
Santa Bárbara al sur de Chihuahua -1567 -.. etc. 
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b.- centros de explotación agrícola con la clave de 
lndentificaclón en este documento "CeC" o sea 
centros cerealero - tercealero, por ejemplo la zona 
del Bajío, como eran: lrapuato -1547-, Ahualulco Jal. 
-1539- .. etc. 
Centros de explotación ganadera, con la clave en 

este documento de "CeG". estos centros podían ser 
de ganado: vacuno, poclno, ovino, bovino, caprino, 
equino, y avícola. 

FUNCION URBANA REGIONAL DE 
COMUNICACION Y ENLACE. 

Puertos con la clave de ldentfflcaclón "CP", eran los 
centros urbanos que permitían el contacto con todo 
el Imperio español, y se apoyaban en el interior del 
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P-10 

SISTEMA DE cruDADES 

1528 

P-10 



'. \ 

34--.----¡--.:_.p~__J__L--\---\-¡\ ~~~ ( ---r. 
~ ~¡· 
\ \, 

SIMBOLOCJIA 

• NOACIONES l~PORTA,._. 

16-------l-l 
[S DI!: CIUOA0t5 CON - - ¡· 
ROL REOIONAL 

14 -

• UNOACIONES DE VILLAS' 
¡Y PUEBLOS 

1 1 
1 1. !CENTROS O! PO&LACION 

. 1 ~~~~:i'~ANICA APROVE-

1 • 

LL 
UNOACIONES O! CEN
ROS D( POBLACION 
OR INDIOS. TOMADAS EN 
UENTA EN EL ESTUDIO. 

\ \ 

0J) 
y 

'"""-=-=-:;;--
1 O IOB 106 102 

ASENTAMIENTOS DELA REPUBLICA DE ESPA!\JOLES E 



r 

\ 1 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ ----- \ ' __ ----:- \ /\\ _ ___'\' 
' \ 

\ ' \ \ 

\~ \ ' \ 

; 
., 1 
{"·· 

" / 

\ 

106 



REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

continente con los centros urbanos de enlace "CeE", 
formando caminos, durante el virreinato se tuvó dos 
ejes comerciales que lnteraban a la Nueva España 
con el Imperio, y estos eran: a.- México - Puebla -
Orlzaba - Veracruz, para conexión con el Oceáno 
Atlántico. b.- México - Cuernavaca- Iguala - Chil
panclgo - Acapulco, con el Oceáno Pacfflco. Tam
bién existían puertos secundarlos como: la ciudad 
amurallada de Campeche, Tamplco .. etc. En el 
Caribe tenemos: la Habana, Santo Domingo, San 
Juan Puerto Rlco, .. etc. 

Dentro de los "CP" centros portuarios, habla 
distinción entre: mar!tlmos CPm y fluviales con CPf. 

FUNCION URBANA - REGIONAL DE CONTROL 
MILITAR. 

Las ciudades de control militar, del poder real seglar 
español, se localizaban en las zonas de conflicto o 
guerra, sobre todo en las fronteras de las 
expansiones novohlspánlcas, y estas pod!an ser de 
los siguientes tipos: 
"Cpre" Presidios, como fue el sistema defensivo de 

presidios en la frontera norte de Mesoamérlca con la 
Gran Chichimeca, que se fundaron y desarrollaron 
durante las décadas de 1570 a 1580, siendo los 
siguientes: Portuelo, Ojuelos, las Bocas, Ciénega 
Grande, Palmillas, Jofre, Culclllo, Celaya, Guana
juato, Palmar de Vega, el Encinal del R!o Santa 
Catalina, el Jaso, Aguascalientes y Maxcala. 
"CeDE" Centros defensivos de españoles y "Ce DI" los 
centros de población defensivos de lnd!genas, como 
son los casos de la frontera norte de Mesoamérlca 
con la Gran Chichimeca: CeDI de San Pedro Anyahol, 
Tecozantla, Santiago Caltepantla, etc. y los CeDE 
como: Cela ya, Villa de León en el valle de Huastatlllos, 
Charcas, Tepazala, .. etc. 
"IF", centros con Iglesias fortificadas, como son los 

casos de las pertenecientes al sistema defensivo de 
la frontera norte se Mesoamérica con la Gran 
Chichimeca: Yur!rla, el convento de Meztltlán, el de 
lzmlqullpan, entre otros. 

FUNCION URBANA - REGIONAL DE CONTROL 
REGIONAL GEOGRAFICA A PUEBLOS Y 
NACIONES INDIGENAS 

Las ciudades de control regional del poder real 
seglar español, se localizaban en emplazamientos 
geográficos estratégicos, con el objeto de controlar 
a las naciones o tribus lnd!genas amérlcanas, de esta 
manera, se relacionaba cada centro de población a 
una reglón como se ve en la siguiente tabla No. 9 (la 
letra "s." después de la fecha de fundación significa 
sucumbió ante las fuerzas conquistadoras. 

tfABLA 9 / 
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acl6n o tribu In 
fena. 

mpcrlo Culhua alle do M6xlco 
exlca. alto de Puobla 

enitorlos pur 
ohu 

D.llo do To!uca 

Suo 
nSlnaloa. 

onllorlos Chlchl :1 rolno de Colima 

ona Guachlchllo 

onalagune1a 

ona Topehuana 

onaConcho 

errltorlO!J Macro ona Guaycura 
hlbcha, a. CaJt. 
enllorl~ empa 

enlado1 con ma 
as en Chiapas. 

enilorlOll do gf1 
enToHocayMa 
aenGualemnla 

orrllorlos Macro 
urnas Contro 

erlcanos 

orrllodos 
lbchas 

err. Mangues. 
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530 
533 
542 

570 
555 

550 

5199. 
5199, 
528 

ludad do Mórlda 541 
!udad de Valladolld 542 
ludad do Salamanca de 544 
o.e.e.lar. 
udad do Camp8'ho 533 
ludad do San podro do 530/38s. 
hampot6n. 
ludad do Compostela 535 
ludad de E.ali Soba:.li<Í.11 
Concordia 1563, S4n 521 
l9u1tl do Cullaclln 
1pfrl1u Santo de Chama· 530 
•I~ 

llago da \01 Caballa· 525 
os de Colima 
ludad de San Luis 592 
otosr 
ludad da Malehuala 1550 
!udndos do: Salll11o, 1575 
arra" 1577 y Monlnrroy: 505 
rlmoro ciudad do León 
577 y en 15B5 Sanla 
ucla. 
ludad de Guodlana (Du- 563 

ango). 
ludad de Allende 542 
1u dudados en Q\ras 

acianos: Monclova 
578, Pachuqull!a 1521, 
anta Fo N. Méx. Hl99, 

'" 1595 

526 
'28 
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COMENTARIOS FINALES DE 
CAPITULO 11. 

Al reglonallzar geográficamente y ecológlcamente 
€n zonas homogéneas, se logró concluir que el 
México nuclear aparte de presentar una variabilidad 
de climas y ecosistemas en distancias cortas, 
también permitió la existencia de zonas fuera de las 
enfermedades tropicales, como son: los valles fríos y 
la porción occidental, donde se dieron lo más 
Importantes culturas prehispánicas. En la vertiente 
Norte en su mayoría desértica estaba poblada por 
tribus y naciones nómadas poco evoluclnadas en 
comparación con el México nuclear; en la vertiente 
Sur selvática y tropical se encuentran también zonas 
altas y frías, que permitieron repetir la misma 
situación de Mesoamérica, como el caso de la 
plataforma alta de Chiapas y Guatemala, marcada en 
el plano de reglones geográficas con los números 
3.3. y en la explicación con los mismos dlgítos. En el 
caso de Yucatán, plataforma calcárea de poca altitud 
Y ubicada en el paralelo 20 norte, en el trópico, con 
gran calor, se dló una gran cultura rompledo con las 
anteriores conclusiones de las zonas frías y 
templadadas permitieron el desarrollo cultural. 

En relación las naciones, tribus y grupos Indígenas, 
en este estudio se concluyó que existían 287 
naciones Indígenas con Identidad llgüístlca - cultural 
en el ámbito territorial de la Nueva España; éstas 
naciones al reglonallzarse conformaron 21 reglones 
lingüísticas homogéneas. En sf, el país tuvo una 
continuidad náhuatl desde Nuevo México hasta el 
Soconusco, ubicándose en la vertiente norte pacífica 
y el México Nuclear, dejando las zonas áridas del 
altiplano del norte a los grupos nómadas. Del Istmo 
de Tehuantepec a Guatemala y Salvador la presencia 
dominante de los mayas, y los quichés 43 que se 
pueden clasificar linguístlcamente como 
macro-yumas emparentados con los seris 
lingüísticamente, y de Honduras a Costa Rica las 
naciones Chlbchas. 

En la reglonalizaclón cultural - administrativa, se 
hacen presente cinco grandes organizaciones: la 
purepecha como reino, la Culhua-mexlca como 
Imperio de ciudades estado, la confederación maya, 
las comunidades autártlcas de atomíes - mazahuas, 
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Y las tribus nómadas de la gran chichimeca; las 
demás siguieron los anteriores modelos. La 
reglonallzaclón por los lnteréses de conquistas y 
colonizaciones siguió el mismo patrón de las 
reglonallzación cultural - administrativa prehispánica, 
o sea: el ámbito del Imperio Cuihua- Mexlca y el 
territorio chlbcha fueron las primeras Identidades que 
se sometieron, o sea, en mesoamérlca y al Sureste 
del virreinato se Inició la conquista, siguiendo 
después la porción occidental de México nuclear y la 
plataforma chlapaneca - guatemalteca, para 
posteriormente seguir al norte con interés de metales 
preciosos, contra tribus más sanguinarias como los 
Caxanes, Guachlchiles, Zacatecos, ect. Por último la 
Verapaz y el Petén en Guatemala; los Nadenes 
Macro-Yumas y Yutaztecas en el norte. ' 

La reglonallzaclón de las provincias eclesiásticas 
siguió una marcada identidad de las naciones que 
sirvieron, las cuales se fue depurando a través del 
tiempo, definiendo los ámbitos de acción misionera 
como eran: mlxtecos. zapoteco y mlxes, en I~ 
provincia dominica de San Hlpólito Mártir de Oaxaca, 
la zonas de influencia maya - chlapaneca y 
guatemalteca con los pueblos: Zaques, Tzeltales 
Chiapanecos, Quichés, Mames, ect. con la provincia 
dominica de San Vicente de Ferré de Chiapas y 
Guatemala, y en Guatemala la provincia franciscana 
del Dulcísimo Nombre de Dios de Guatemala - San 
Salvador, y en la zonas Plpll y Ulvas de la provincia 
franciscana de Santa Catalina V. M. de Honduras, y 
en la zonas chlbchas la provincia franciscana de San 
Jorge de Nicaragua y Costa Rica. En Yucatán, 
Campeche y Tabasco, con la confederación maya, la 
provincia franciscana de San José de Yucatán ... oct. 
En el caso de las zonas territoriales can densidades 

altas y con mezclas étnicas, como fueron: el valle del 
Anahuac, y la porción occidental del México nuclear 
en sus zonas donde confluían varias étnlas, como son 
los valles y llanos regados por el río Lerma-Santiago 
y el lago de Chapala 44, emplazamiento cercano a 
las zonas lacustres de Mlchoacán hoy Guadalajara y 
su reglón. Se mezclaron las acciones misioneras de 
varias órdenes como fueron: franciscanos, 
dominicos, agustinos, jesuitas y mercedarios, y aún 
el clero secular, creándose zonas que tuvieron varias 
enseñanzas misioneras de diferentes concepciones 
de vida y obviamente en esta polivalencla social se 

43 Según el Prosp. Domingo Guarro, origen de los quichés es tolteca de Tula, que migraron a Guatemala y fundaron tres naciones 
cuyo origen común fue ~I rey Mimaquichó, quien~ su tres hijos di6 tres naclonos, quo son: al primogénito Jiutemal fa nació~ 
Quiché, a su segundo h110 Acxlguat la nación Kadnqueles y a su tercer hijo la nación Zutegeles o Atilán. 

44 Etnias como fueron: caxcanes cocas, caxcanes tecuexes, coyutecos, otomfes, guamates, tepehuanos, guachlchlles, 
soyultecos, pu repechas, tecuales, entre otros de menar importancia. obviamente las étnlas Importantes de las nombradas son· 
purepechas, guachlchlles y caxcanes. · 
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dan mayores poslbllldades de adaptación y avance 
en un sentido metropolitano y mundano, lo que se ha 
venido viendo a través de los siglos, con la creación 
de las zonas de mayor desarrollo moderno. En 
constraste con lo anterior estan las zonas donde 
solamente hubo una orden misionera, y sus 
pobladores tuvieron una cosmovisión más reducida 
basada en sus concepciones tradicionales y las 
enseñanzas culturales-evangelizadoras de una 
orden, lo anterior produjo un situación que permitió 
conservar el aislamiento regional, al grado que 
actualmente se puede todavía ver las étnlas y las 
costumbres de sus antepasados, con poco 
desarrollo moderno tecnológico y económico. 

SI analizamos los interéses mercantíllstas de la 
época del siglo xvl- xvll y los comparamos con los 
actuales, veremos que los cambios existentes han 
sido producto de las necesidades de la época 
moderna, sobre todo los relacionado con el petróleo 
y las zonas de las grand as presas, entre otras, pero 
en general las regiones conservan un alto porce1 .taje 
de funciones relacionadas con las actividades 
tradicionales. 

El sistema de ciudades virreinales de la República 
de españoles que heredamos, lo hemos conservado 
y aumentado, convlrtlnédolo en la base de nuestro 
actual sistema de ciudades, siendo nuestras 
ciudades metropolltanas y ciudades Intermedias las 
mismas de la colonia 45 Aún cuando, éste sistema de 
ciudades fué para aplicar el modelo de explotación 
de metales y blomasa que practicaban los españoles 
de los siglos xvl y xvll, y que les permltfa controlar una 
reglón conquistada y sacar parte de estas materias 
primas rumbo a España, nosotros lo conservamos y 
acrecentamos; ello sin tomar en cuenta que éste 
sistema de ciudades era contradictorio al desarrollo 
regional socio-económico. En si, se nota que no 
hemos desarrollado en toda la plenitud una 
reglonalizaclón moderna y por ende un sistema de 
ciudades moderno que corresponda a esa 
reglonalizaclón, o sea que conservamos y hemos 
acrecentado la contradición que se planteó en el siglo 
xvl entre las repúblicas de españoles y las de indios, 
hoy llamadas las zonas urbanas y las rurales en su 
mayoría. 

También conservarnos las vlas Importantes 
regionales de enlaces que dejaron esa mentalidad 
mercantlllsta conquistadora y que les permitió sacar 
con rapidez y control los metales preciosos, ésta 
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situación se conservó sin modificación hasta el 
porflrlato, época en que se desarrollo el ferrocarril, 
Integrándose un poco más el pals, sobre todo las 
olvidadas reglones del Oceáno Pacffico. También 
hace cinco décadas se comenzó a realizar más 
enlaces regionales carreteros, sin embargo estas vías 
de comunicación son poco usadas, y solamente se 
han Incrementado el tráfico en aquellas vías que van 
a la frontera del norte. Esto demuestra el poco 
desarrollo regional que hemos realizado en el México 
Independiente. Por ejemplo en Chiapas hay más 
comunicación de exportación vía marítima de los 
productos que se obtienen en el Soconusco al 
extranjero que a México, lo mismo sucede en 
Yucatán, estados poco comunicados con el resto del 
país, y aún entre ellos sus comunicaciones son 
deficientes. En contraste estan ampliados los ejes 
tradicionales de México- Veracruz y México -
Acapulco, el primero rumbo a Tierra Blanca y 
"lllermosa y el segundo a las zonas turísticas de 
Lihuatanejo - lxtapa. La falta de caminos que unen al 
Sureste mexicano demuestra la desunión de esta 
zona con el país, y sobre todo a nivel económico ya 
que sus productos no se Intercambian con los del 
resto del país, permitiendo el mayor Intercambio de 
productos con extranjero. 

La línea de defensa de varios presidios en el siglo 
xvlll, en las zonas septentrionales del virreinato se 
convirtió en la frontera del actual México, dado que 
no se habla confirmado el dominio en la zona norte 
que perdió nuestro país en la guerra de 1836 con 
Tejas y en 1847 con los Estados Unidos de 
Norteamérica, la falta de Intereses mercantlllstas de 
los conquistadores en los extensos territorios del 
norte de la Nueva España y el desinterés de los 
gobiernos mexicanos Independientes por las mismas 
reglones permitió la perdída de esos territorios, esto 
deja ver que el sistema de ciudades virreinales no 
tomó encuenta las zonas del norte y sin embargo si 
creó una línea de 12 presidios defensivos para 
contener a las tribus ubicadas más al Norte (piel roja) 
para impedir que entraran a las zonas en las que si 
tenían intereses. 

Se nos plantea una situación Interesante que Invita 
a un gran análisis, y que está relacionado con una 
serie de dudas, que son: 
SI se conservaran las étnlas Indígenas como tales con 
su cosmovisión, ¿se provocaría un realce del 
equilibrio ecosistema humano - naturaleza, y en ca-

45 Con excepciones de las ciudades fronterizas como son: Mexicali, Tijuana, Cd. Juárez, Nuevo Laredo .. oct., que se desarrollaron 
provocados por las corcanlas do los E.E.U.U., y sobro todo por las necosldades de diversión, tanto en tos tiempos de la ley 
Seca de los ai\os 30, como por las cercanlas de bases militares norteamericanas que pedían recreación, y posteriormente por 
la mano de obra mlls baratas en maquilas, que otorgaba México como atractivo a los Norteamericanos. 
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tra se provocarla un retraso del desarrollo 
tecnólogfco del campo.? 
SI se dlerán fomentos regionales que reforzaran las 

vocaciones naturales de los pobladotes según su 
tradición y formas de trabajo, y si solamente se 
Incrementara el desarrollo tecnológico en su hacer, 
¿ aumentaríamos la retención de la población en su 
sitios, disminuyendo los desequilibrios en 
disparidades regionales? 
En este rubro es Interesante recordar a los paises 

que conservaron sus étnlas, como en España: que 
aún siguen los vascos y catalanes, planteando su 
Independencia cultural y económica de España, más 
aún, los paises como Yugoslavia y Checoslovaquia 
que artificialmente se formaron de varias étnlas y que 
actuamente buscan sus Independencias. En 
contraste se encuentran los Estados Unidos de 
Norteamérica donde si se ha dado una mezcla de 
étnlas, pero¿ no sera que en E.E.U.U. ha habido una 
raza domlnate anglo-sajona y otras en segúndo 
término.? . 
lserla mejor provocar Impactos tecnológicos de 

gran desarrollo a las reglones y sus polos de 
población para lograr un desarrollo Integral del país, 
obviamente educando e Instruyendo a la población 
para tales efectos, para evitar la Inadaptación a estos 
avances? 

Lo que se puede concluir en este documento en 
relación a las étnlas, es que en México existen e 
Insisten en seguir viviendo dentro de sus culturas y 
sus relaciones hombre - naturaleza, y en el sentido 
profundo dentro de la ecología. Estas Ideas tienen 
una razón, pero dentro del desarrollo económico y 
tecnológico moderno no, y dado a que son la minoría 
con respecto al resto del mundo, se considera que 
sus acciones ecológicas pierden valor. 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 
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3.1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS. 

3.1.1. LOS ASENTAMIENTOS EN LA NUEVA 
ESPAÑA. 

Los sitios de la fundaciones, que se reallzaron en el 
siglo XVI, según Antonio García Cubas fueron 79, en 
el México nuclear y las zonas del Norte, en ésta 
clasificación no se consideró el mosaico chlapaneco 
ni las zonas de centroamérlca. 

Cada sitio de fundación se recomendaba que 
fueran tierras saludables y fecundas, ba]o un cielo 
claro y benigno y un aire puro y suave; que la 
comarca sea abundante en agua, pastos, montes y 
arboladas .. que si fuera una población en las costas 
del mar, se esco]a un sitio alto, abrigado y sano .. en 
el continente, no se escogan lugares muy altos por 
las molestias de los vientos ... 46• Sin embargo, en las 
fundaciones de varias ciudades novohlspánlca no se 
observaron estas recomendaciones, más bien se 
buscó como ya se anallzó antes; ciudades control 
regional o centros de explotación de materias primas 
y metales preciosos. 

SI hubiera un número de dloz casados pod(on hocor uno 
nueva poblaclón¡ "se Jos dó llcencln y se les flJe término y so 
les dó territorio para la fundación do dicha pobloclóri nueva, 
y tengan facultad paro elegir entro sr mismos alcalde& 
ordinarios y conseJales qua deberán renovarse cada año"47 
"SI la disposición de lo. tierra dloro lugar para poblar alguna 
VIiia do españoles, con consejo de olcaldos ordinarios y 
regidores, y hubiere persona que tomo asiento para poblarla 
so haga la capllulaclón con estas colldodes: Que dentro del 
t6rmlno que le fuero señalado, por lo menos tonca troln1a 
vecinos, y cada uno do ellos una coso, diez voces do vientre, 
cuatro buoyes, o dos bueyos y dos novllloa, una yegua do 
vientre, una puerca do vientre, volnle oveJas do vlontro do 
Castillo, y seis golllnas y un gallo; osl mismo nombrará un 
clérigo qua administre los Santos Sacramentos, que la 
primera vez será a uno clocclón, y los demás conformo o 
nuestro real patronazgo¡ y proveerá lo Iglesia do ornamentos 
y cosas necesarias ol culto divino, y dará fianza de que la 
cumplirá dentro del dicho tiempo¡ y si no lo cumpliere, pierde 
lo que hubiera odlflcndo, labrado granJeado, que opllcarnos 
a nuestro real patrimonio y más Incurra on pena do mll pesos 
de oro para nuestra Cámara; y si cumpliere su obllgaclón, 

so lo don cuatro leguas de término y torrltorlo, cuadrado o 
prolongado, según la cuatro leguas en cuadrado; con cnll-
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dad do que lo monos disten los Umltos del dicho territorio 
cinco loguas do cuolquler ciudad, vlllo, o lugar de ospoñolos 
que antes estuviere poblado, y no hoga por)ulclo o ningún 
pueblo do Indios, ni da personas partlculares" 48 

Las anteriores leyes marcan que si el empresario 
cumple con el contrato se le den cuatro leguas en 
cuadrado o sea cuatro leguas por lado o sea una 
superficie de 16 leguas cuadradas. En el caso de la 
población en general, se marcaba dos leguas del 
Hmlte al centro, partiendo como sitio central la Iglesia, 
dentro de las dos leguas quedaba fundo legal y exldo. 

3.1.2. INFLUENCIAS DE LOS TRATADISTAS 
URBANO ARQUITECTONICOS EN LOS 
ASENTAMIENTOS DE LA NUEVA ESPAÑA. 

Este Inciso tiene como objetivo describir los 
desarrollos urbanos en la Nueva España del siglo XVI 
y sus relaciones con los tratadistas urbano -
arquitectónicos. Principalmente en los tratados de: 
Vltruvlo, y Albertl. 

Las Influencias de la formación de los modelos 
americanos de asentamientos humanos hispánicos, 
se pueden englobar en las siguientes tendencias: 
• Tipos de asentamientos Indígenas y sus 

tradiciones que dan diferencias regionales a la 
fundación y regeneración de los asentamientos. 

• Tipos de asentamientos hispánicos altamente 
practicados en la Reconquista española de las 
tierras árabes, con claras Influencias romanas y 
medievales. 

• Tipos de controles de encomiendas y 
repartimientos Iniciales que dieron origen a 
Instituciones url.Janas posteriores de rasgos 
reglonallstas, que se fueron perfeccionando a 
través del tiempo. 

• Tipos ldeallstas de las teorías del renacimiento 
ltallano, promovidas por los tratadistas como 
Albertl y el renacer de las Ideas de Vltruvlo. 

• Tipos de asentamientos Inspirados por las Ideas 
humanlstlcas da Tomás Moro, Erasmo de 
Rotterdam y Luis Vives. Estas Ideas tuvieron su 
desarrollo en el virreinato de Nueva España en el 
siglo XVI, y sobre todo en la regeneración de 
reglones Indígenas, por las concentraciones que 
promovían los frailes para lograr la evangell
zaclón y culturlzaclón de los nativos. 

46 Leyes 1 y 2a. Tltulo So. Libro IV, Recopllaclón de Indias. Leyes ta, 3a, 4a, 5a, y 6a. Tltulo 7o. Libro IV de la misma recopllacl6n. 
47 Leyes 7•, y 10', Tltulo So. Libro IV Rocopllacl6n de Indias. 
48 Ley 6•. Tltulo So. Libro IV; Recopllacl6n de Indias. 
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En este trabajo nos Interesa resaltar las Influencias 
que hubo de los asentamientos en su mayorla del 
sistema de ciudades denominadas República de 
Españoles o en si el sistema urbano de ciudades de 
control regional para europeos; y estas son, las 
Influencias del renacimiento Italiano, sobre todo de 
los tratadistas. 

3.1.2.1. MARCUS LUCIUS VITRUVIUS POLLIO 

El trazo de ciudades nuevas novohlspánlcas del 
siglo XVI, fue descrito de manera resumida, en leyes 
y recomendaciones de manera posterior a las 
realizaciones en La Recopilación de Leyes de los 
Reynos de las Indias, el Libro IV en los tltulos: V "De 
las poblaciones", VI "De los descubridores, 
pacificadores y pobladores", VII "De la población de 
las Ciudades, Villas y Pueblos; VIII "De las Ciudades 
yVlllas". 49 

En estas ordenanzas se ve una clara Influencia 
romana en relación a las provlclones que se tomaban 
para fundar una nueva población, estas provlclones 
están descritas en los tratado de Marcus Vltruvlus 
Polllo en el Libro primero en la sección de "Elección 
de los lugares sanos, la construcción de murallas y 
torres, la División y distribución de las obras dentro 
de las murallas y la Elección de los lugares 
apropiados para uso común de la ciudad". 

Georg e Kubler encuentra relación con el trazado de 
las ciudades hlspanomerlcanas y lo explicado por 
Vltruvlo. Esta relación se acusa más en los mandatos 
de las Leyes de Indias de 1573, sin embargo podrla 
haber cierta continuidad a través de la Edad Media 
entre Vltruvlo y las ciudades americanas por medio 
de las Bastidas, asentamientos humanos diseñados 
por el hermano de San Luis rey, Alphonse de Poltlers, 
desde 1233 para las guerras alblguenses, aun 
cuando estos asentamientos tenlan la función urbana 
de ser bastiones, también tenlan población dedicada 
a: agricultura, pequeña Industria y comercio. 
Actualmente existen en Francia más de 100 bastidas. 

En gran parte de su libro 1 de su De Archltectura de 
Vltruvlo, y más especlflcamente en los capitulas 4 a 
6, están dedicados a la selección del emplazamiento 
y a la construcción de la ciudad. Con respecto al 
emplazamiento recomienda: 50 
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1.-Que sea un lugar alto, dentro de una zona llana 
con ligera Inclinación para asegurar un correcto 
drenaje. SI se situaba cerca de un ria, que tuviera una 
altura mayor del nivel del mismo, para evitar futuras 
Inundaciones. 
2.-Que tenga un clima templado, o sea: que no sea 

demasiado cálido o demasiado fria. 
3.-Que tenga un buen abastecimiento de agua. 
4.-Que se puedan obtener buenos alimentos, para 

eso, se haclan análisis de hígados de animales, con 
el objeto de conocer lo salubre del lugar. 
5.-Exámenes del lugar, pam detectar posibles sitios 
de agua estancada o pozos, que fueran focos de 
Infecciones. 
6.-Que tenga buena comunicación, con buenas 

carreteras o fluvial. 
7.-EI trazado de las calles se evite cuanto sea posible 
el efecto del viento. 
En la elección del emplazamiento las Leyes de Indias 

especifican detalladamente las acciones a seguir, en 
Lib. IV tít. quinto DE LAS POBLACIONES, Ley 
primera: 
"Que las tierras y Provincias, que fe eligieren para 
poblar, tengan /as calidades, que fe declaran. 
Ordenamos que hav/endofe resuelto de poblar 
alguna provincia, 6 comarca de las qeftan á nueftra 
obediencia, ó defpues fe defcudrleren, tengan los 
pobladores confideraclon y advertencia á que el 
terreno fea faludable, reconociendo fl fe conferva11 
en él hombres de mucha edad, y mo~os de buena 
complex/on, d/fpoflclon y color: fl Jos animales y 
ganado fon fanos, y de competente tamaño, y /os 
frutos, y mantenimientos buenos, y abundantes ... el 
Cielo es de buena y feliz conftelaclon, claro y 
benigno, el ayre puro y fuave, fin Impedimentos, ni 
alteraclones: el temple fin exceffo de calor, ó trio .. ". 
En Ja ley segunda marca que tenga buenas entradas 
y salidas por mar y tierra, de buenos caminos de 
navegación. En Lib. • IV, Tlt. VII, DE LAS 
POBLACIONES DE LAS CIUDADES, vi/las y pueblos, 
en la ley primera, plantea: que el futuro asentamiento 
este en s///o elevado, sano y fuerte, teniendo 
consideración el abrigo, fondo y defensa del Puerto 
y s/ es posible no tenga el mar a mediodía, ni 
poniente ... -el- reparto de /as plazas, calles y so/ares 
a cordel y regla, comenzando de la plaza mayor y 

49 Cfr. De Paredes, fvllan; "Recop\laclón de Leyes de los Reynos de las lndiasM; mandadas Imprimir, y publicar por su magostad 
católica del rey Don Carlos 11; Madrid 1681, reproducción en facsfmll, Ediciones Cultura Hlsp&nlca, Madrid 1973. 

50 El libro 1 se divide: 1.- Qué es Arquitectura y qué debe saber los arquitectos. 2.· En quo consiste la Arquitectura. 3.- Partes en 
que se divide la Arquitectura. 4.- Elección de los lugares sanos. 5.· Construcción do murallas y torres. 6.- División y distribución 
de las obras de las murallas. 7.- Elecclón de los lugares apropiados para uso común de la ciudad; Cfr. Chanf6n Olmos, C., 
Tratadístlca arquitectónica; Facultad de Arquitectura UNAM, 1989, pág. 18. 
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... No elijan sitios para poblar en Jugares muy altos, 
por la molestia de /os vientos .. ni en lugares bajos, 
porque suelen ser enfermos .. " En sí, el libro IV de 
las Leyes de Indias sigue teniendo demasiada 
Influencia vltruvlana, que nos obligaría a analizar casi 
todas sus leyes y recomendaciones, lo que se puede 
decir que estas Recopilaciones que se realizaron 
después de muchas fundaciones, demuestran que 
los conquistadores y colonizadores españoles tenían 
una herencia romana, que podría haber sido 
rehabllltada a través de los escritos de Vltruvlo. 

Lo que sf se puede aceverar, es que los Castellanos 
era un pueblo con un alto ejercicio en la conquista y 
la colonización de tierras, producto de la reconquista 
española de las tierras árabes. Con relación a las 
Influencias vltruvlanas a las Leyes de Indias, tiene 
como antecedente la publicación traducida al 
español de 1526 con el título "Medidas del Romano", 
sin olvidar los documentos en latín. 

ABLA10 

1 TEXTO VITAUVIANO 

~~;';;:';"'i:Í Establecidos loscallejones 
65 plazas, debon oscogers 
a:i 6r11a11 pa1a el uso comú 
e la ciudad en cuanto a lo 

ifü;los ugradoa, el foro 
tros luonrll'l púbUcos. SI lo 
uro1 do la ciudad tocaran e 
ar, el área para comilrulr o 

oro debe e!eglrso pró>Clma a 
uorto, ni cont1nrlo si ostA 

lema ndonlro ... 

Ln magnitud ·del loro- dob 
er 1egún la cantidad d 
ombros, ptue. que el espaci 
o resulto mezquino o por e 
ontrarlo que el foro, po 
azonos do la población n 
worca enorme. El anch 
abe dotermlnarBe cm mod 
uo divida en trer. parto 1 

ongllud, deben dM$ele dos 
n esta manera la forma ser 
blonga y e justo.da ni uso d 

09 espectáculos. 

El primer centro urbano español en América fue la 
Española, fundado por Colón, pero tuvó corta 
existencia. El siguiente asentamiento fue Santo Do-
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mingo fundado por Nicolás de Ovando en 1502, este 
asentamiento se planeó con una plaza central, con 
calles rectas pero no paralelas, por lo que el resultado 
no es de damero. Para 1516 la corona envl:'.> a los 
jeronlmltas a la Española para la creación de pueblos 
dispuestos ordenadamente para los Indios. La 
política de la Corona española era que los nativos 
amérlcanos fueran reunidos en centros, que 
permitieran el control y la evangelización de los 
naturales, y también la administración y distribución 
de mano de obra. 

Las primeras Ordenanzas de Pobladores de 1573, 
redactadas en los bosques de Segovla el 13 de julio, 
son reproducidas en el Cedulario Indiano de Diego 
de Encinas, y son reafirmadas por la Real Ordenanza 
expedida por Felipe li en San Lorenzo del Escorial el 
3 de mayo de 1576, con el nombre de "Ordenanzas 
para descubrimientos, poblaciones y pacificacio
nes"; en este documento Interesan las cláusulas 11 O 
a 137, que definían los conceptos vltruvlanos, como 
eran: de calles en damero, la existencia de una plaza 
central, con edificios públicos alrededor de ella. 
Todos estos preceptos pasan a las Leyes de Indias 
de 1680, en el lib. IV en los títulos 11 a VII. 

3.1.2.2. LEON BATTISTAALBERTI 
La ciudad de México en sus Inicios en enero de 1522, 

se definió: su estructura urbana, se partió en definir 
los sectores urbanos en base de especificar el tipo 
de población que debería tener, ya sea: Indígenas o 
europeos, plantandose un principio de Separación. 
Este principio de Separación se justificaba en la nece
sidad de culturaclón hispánica. acción dirigida por los 
frailes y que partía de la evangelización a al fe católica 
a los naturales del Anáhuac, y conllevaba la separa
ción racial y de forma de vida. En realidad los españo
les ya habían practicado el principio de separación 
desde la reconquista española y su convivencia con 
los: judíos, árabes y moros 51 

El principio de Separación fue visto como una solu
ción de estructura urbana por León Battlsta Alberti, 
quien encontró que la partición de congregaciones 
sería los sectores de una ciudad, Ideas que retomó 
de las épocas clásicas ~rece - romanas y las siguió 
a través de la historia. 5 

51 La Cédula real del 23 de agosto de 1538, en Valladolid, y también en La Recopllacl6n de las Leyes de Indias en Tlt. 1, Ub. 6; 
presentan el principio de Separación, quo permitía agrupar lndfgonaa alrededor de centros de evangellzacl6n. Después la Ley 
21, Tft.3, Ub. 6; se marca la prohibición que negros y mulatos y mestizos vivan entre Indios, exceptuando mestizosyzambaygos 
hijos de Indias y nacidos entre ellos pod[an heredar aus casas y haciendas. 

52 Tovar y do Torosa, G.; •AntonlO de Mendoza y el urbanismo en México"; públlcado en; Cuadernos de arquitectura virreinal"; 
No.2, Ed. UNAM, facultada de Arquitectura, noviembre de 1985, pé.g. 5; "Y por tanto repitamos que ayan fentldo del dluldlr la 
congregación de los hombres aquellos antiguos varones yefperlmentados ordenadores de los cofas publicas y las leyes ... Los 
Athenlenfes tuuieron por principales entre fi los varones exercltados en fclencla y vfo de los cofas. Encl fegundo lugar a los 
oradores ... Romuto dluuldlo los caulleros y los fenadores del vulgo .... • 
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El sector urbano europeo se ubicó en una área 
central de lo que fue la gran Tenochtltlan, que dando 
esta rodeada de cuatro barrios Indígenas, en sr. la 
minoría española vivía rodeada de la mayoría 
lndfgena, convirtiéndose en un problema de 
seguridad. La única separación física que existía de 
los sectores Indígenas al sector español era una 
acequfa o canal, claro está que la calzada de Tacuba 
que conducía de la Isla a tierra firme también se 
convirtió en un sector largo de asentamientos 
españoles. 

La traza de la ciudad de México consistió en realizar 
una distribución de solares manzaneros a los 
europeos, en la zona central de lo que fue la gran 
Tenochtltlan, como un símbolo del dominio cultural 
hlpánlco a la cultura subyugada azteca. 

A fines del siglo XVI el 3 de noviembre de 1592, se 
funda la ciudad de San Luis Potosí, y para 1593 se 
presenta en un plano ol asentamiento de San Luis, 
con una plaza cuadrada rodeada de unas diecinueve 
manzanas y a una mllla se ubicó el pueblo Indígena 
denominado Tlaxcaltilla hoy barrio Tlaxcala, asenta
miento Indígena alrededor del convento de San 
Francisco. En el siglo XVI se consideraban a los espa
ñoles y tlaxcaltecas como fuerzas conquistadoras, en 
la fundación de San Luis se ve claro el principio de 
Separación. En el caso de San Luis la separación de 
pueblos puede ser también a al exigencia de los 
tlaxcaltecas de vivir separados. 

Hay que hacer notar, que la herencia de la traza de 
damero con un plaza al centro tiene más Influencia 
de las teorías Italianas del renacimiento, que de las 
herencias de las bastidas y del campamento de Santa 
Fe en Granada, sin embargo no se puede negar que 
las teorías Italianas no tengan un antecedente común 
con las bastidas, ya que los trazo clásicos 
grecos-romanos surgieron de las teorías de 
Hlppodamus de Mlieto, punto común entre ambos 
desarrollos. Indiscutiblemente los teóricos del 
renacimiento como Albert! retbmaron datos clásicos 
greco-romanos. 
Las plazas mexicanas nos marca George Kubler, " 

no tienen antecedentes europeos, salvo raras 
excepciones. Su forma fue sugerida por la teoría 
arquitectónica italiana de los siglos XV y XVI .. La 
relación entre los espacios abiertos y las manzanas 
de edificios en la traza Ideal de las ciudades fue objeto 
de constante estudio por hombres como Leona 
Battlsta Albert!, Antonio Averllno Fliarete y el autor de 
los ensueños urbanos de la Hypnerotomachla 
Pollphlll." 53 . Las plazas mexicanas sugieren lnfluen-
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clas prehispánicas combinadas con las teorlzaclones 
Italianas renacentistas 

[coN CE.PTOS DE. ·A[E!(fi<f1i 
1.- las edlflcoclonos son concobldas boJo una actividad 
e Mea. 
2.- cada detallo de uno construcción bajo concopclones de: 
utllldad soclal y utilidad est~tlco, 
3.- lo ciudad debo contar con espacios abiertos paro Juegos 

do niños y nodrizas. 

4.- Tas plazas rodeadas do galerías o portales abiertos, para 

que los ancianos Vieran a la Juventud. 
5.-la plaza Ideal deberla tener lo doblo do largo quo do ancho. 

6.· los edificios municipales so colocarían en los paramentos 

~~ t~J~:7i:;J>~11~:~ callos deberan seguir un mismo estilo: 

con un mismo ancho de calle y todos los volados o cornisas 

seran unltormos y continuos. 

a ... los cornisas y las molduras serian uniformes, continuas, 

9... la plazo. doblo de ser elm6trlca y decorada 

armónicamente 

RDENANZAS Y SU OEFlNICIO 
ORDEN VIRREINAL 

MPUACION DE LA TAAZ.A 

\1REDEDOA DE AL CIUDAO N 
YA INDIOS A TIRO D 

ALlESTA Y SE FORTIFIQUE 
!UOAD 

BUGACIONES DE CEA 
LARF.S 

Ef.IALAMIENTO DE LA ACCIO 
E POUCll\ Y LA TRAZA 

En relación al principio de Separación o partición de 
congregaciones ampliamente mencionado por 
Edmundo O'Gorman, plantea Gulllenmo Tovar y de 
Teresa, una relación producto de Influencias de las 
lecturas de un ejemplar de Albertl, sobre todo en el 
Capitulo 1 de su libro IV que citó a Platón, Dlógenes 

53 Kubler, G.; "Arquitectura mexicana del slglo XVI"; ed. FCE, México 1982, pág. 104. 
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y otros autores. Guillermo Tovary de Teresa concreta 
que el Principio de Separación tiene su origen en la 
República de Platón, y conlleva esta lnHuencla a 
través de D. Antonio de Mendoza, que siendo este un 
gobernante; conocedor del · humanismo y de la 
ciudad Ideal de Albertl, aplica en sus polftlcas 
urbanas las Ideas del principio de Separación. 

Tovar y de Teresa plantea que el Virrey de Mendoza 
toma en cuenta el "eje del Mundo", o sea el eje térmico 
de una ciudad y aplica estos conceptos en la ciudad 
de México variando el trazo original de Alonso Garcfa 
Bravo, diciendo "La ciudad prehispánica y la de 
Hernán Cortés tienen sus ejes trazados en forma 
rectilínea pero no se cortan para formar un damero. 
La ciudad de Mendoza, la descrita por Cevantes de 
Salazar y representada por la Santa Cruz, es otra 
cosa: los ejes que la cortan y la atraviesan, están 
orientados según la posición astronómica de la 
ciudad". 54 

fABLA 13 

CAPITULOlll 

Nota Tabla 13: Ideas propuestas por Guillermo Tovar 
y de Teresa; "Antonio de Mendoza y el urbanismo en 
México"; Op. Cit. pss. 5 a 19 55 

La ciudad Ideal de Albert!, marca una uniformidad 
en alturas y en eslilo, siguiendo parámetros un paño 
con marcada perspectiva en el fugamlento de las 
calles, esto es ampliamente mencionado en la ciudad 
de México modificada por el gobierno del Virrey de 
Mendoza, hechos que se revelan en las 
descripciones de RobertTornson (1555) y Cervantes 
de Salazar (1554). Esta Imagen urbana fue lograda 
por varias minutas del consejo municipal. 

Mendoza fue nombrado Virrey el 17 de abril de 
1535, y vlnó a la Nueva España, convirtiéndose en un 
personaje que colaboró en las actividades 
arquitectónicas y urbanas, de manera activa aun 
cuando no era un profesional del ramo, entre sus 
acciones estan: la concertación con frailes 
franciscanos y agustinos de realizar construcciones 
de conventos y fundar pueblos con traza que se 
consideró moderada. Entre las fundaciones de 
ciudades en su época estan: Valladolid, Guadalajara 
y Querétaro, y también las acciones de remodelaclón 
que ordenó a otros centros de población como: 
México, Puebla y Oaxaca. También promovió a las 
personas que seguían el humanismo corno era el 
caso de: Vasco de Qulroga con tcmdenclas de Tomás 
Moro, y Zumárraga con fdeas de Erasmo. Se 
considera que promovió una concepción de estilo 
que se advierte en las edificaciones de su época, que 
es un eclecticismo entre lo mudéjar, gótico e 
ltallzante, esta afirmación la planteó Diego Angulo en 
1945, yla reflrlóTovaryTeresa 56. 

54 Tovar y de Teresa, G.; Antonio de Mendoza y el urbanismo en México; Cuadornos de amu!tectyra ylrce!na!"· No 2. Falcultad 
de arquitectura UNAM. p6g. 8 

55 Tovar y T., G.; 'La Utopla del Virrey Mendoza•: publicada en;~ noviembre 1985, Móxlco pss. 22, y 23.; Nos plantea; 
•hubo tres momentos de la Ciudad de Mbxlco entre 1500 y 1550. B primero corresponde a la Ciudad Mexlca, descrita por 
Herné.n Cortés y Berna! Díaz del Castillo .. La Ciudad de Tenochtltlan tenla sus ejes rectos en cruz de noventa grados y los 
canales también segulan lineas rectas .. B segundo momento, la ciudad en los años lnmodlatos a la conquista, corresponderla 
a una etapa de transición. La Ciudad de Hern{m Cortés aprovechó los ejes de México -Tenochltlan y sus .. calles son rectas y 
se cruzan en ángulos rectos, no conforman un damero exacto, debido a que calles al este y al norte de la plaza central no 
guardan completa correspondencia. Aparentemente no se real\zó el trazado de damero debido a que Cortés deseaba conservar 
tanto el antiguo como el nuevo palacio de Moctezuma ... El tercer momento de la ciudad se produce en el gobiorno de Don 
Antonio de Mendoza •. La Ciudad de Mendoza se concibe como ciudad Imperial. Es la ciudad renacontlsta, el castrum romano, 
el damero.• 

56 Tovar yde T., G.; •La Utopla del Virrey Mendoza•, publicado en~9o. Aniversario; revista mensual ano lX, noviembre 
de 1985, México. Nos afirma, que el Virrey Mendoza entre sus documentos traia un ejemplar del tratado De reediflcatorla de 
León Battlsta Albert! Impreso en París en 1512, yse considera que lo leyó en 1539, dado que en la última ho}a escrlbl6 en latfn 
•Hunc llbrum 11391 Mexlco anno 1539. Men. Jun•, o sea: Esto llbro fuo leido en México el o 1539, mes junio. Por lo que se 
considera que apllcaba los conocimientos del tratado en bien de la arquitectura y el urbanismo, y nos presenta el siguiente 
pensamiento: •a mismo Virrey dice: "En lo que toca a edificios de monasterios y obras públicas, ha habido grandes yerros, 
porque ni en las trazas ni en lo domá.s no se hacia lo que convenfa, por no tener quién los entlendiese, ni supiese dar orden 
en ello. Para remedio desto, con los rellglosos de San Francisco y San Agut.tfn concerté una manera do traza moderada, y 
conforme a ella se hacen todas las casas", yen cuanto a la conciencia que Mendoza tenla de su acc16n urbanfstlcase desprende 
de su afirmación, hecha en 1544, cuando al emperador le dlce que: "esta ciudad y las demé.s questAn debajo de mi gobernación 
podrá saber V.M. que asf en edificios como en número de vecinos están mé.s de tres tantos acrecentadas de lo qua era cuando 
yo vine a esta tierra• 
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3.2.· TIPOLOGIAS DE INSTITUCIONES 
DEL PODER ECLESIASTICO. 

3.2.1. CONVENTO. 

Convento tiene por etimología latina conventus, 
us de convenio, "congregación, comunidad de 
ciudadanos romanos establecidos en una ciudad de 
provincia; colonia romana''. Edificios destinados a la 
vida en comunidad de religiosos regulares o monjes 
o monjas, que aceptan una misma regla. 

Los conventos son habitados por el clero regular o 
sea las órdenes regulares católlcas, las cuales se 
dividen en: 1.- mendicantes. 2.- hospitalarios. y 3.
no-mendlcantes. 

Los conventos tuvieron varios cambios 
arquitectónicos y urbanístico, a través de su 
desarrollo histórico, estos fueron basados conforme 
a la realidad de la época, que les tocó participar, 
presentándose los siguientes tipos que a 
continuación se describen. 

La vida monástica se originó con el "monaquismo" 
en Egipto, en base de la forma de vida de ermitaños, 
sin embargo la vida organizada conventual, se dló 
con la concepción de San Pacomlo en 346, cuando 
los monjes vivían solos, como ermitaños y 
distribuidos en una área, teniendo como áreas 
comunes: la capllla y el refrectorlo, este concepto 
espacial es el cenobio , basado en la vida solttarla 
dedicada a Dios. 

El partido del monasterio o convento medieval, se 
debe, a la expresión de la regla de la orden de los 
benedictinos, establecida por San Benito, en 
Montecasslno en el siglo IV, de esta concepción está 
un proyecto realizado para San Gallen de Suiza en el 
año de 820, donde se nota que los conjuntos de la 
época eran amplios y muy superiores a los castillos 
medievales y contenían: claustro, capllla, dorml· 
torios, refectorio. Iglesia, almacenes, enfermería, 
hosterías, cocina, cervercerías, panadería, estanque, 
molino, talleres, cuadras. etc. 

A través del desarrollo medieval se llegó a dos 
concepciones de conjuntos eclesiásticos básicos: 
A.- el conjunto conventual, de los siglos X a XV que 
se dedicaba a las actividades agrícolas. Desde el 
siglo XIII, ya existían redes sistémicas conventuales 
que cubrían provincias eclesiásticas en 
determinados territorios. Hay que hacer notar, que 
desde el siglo X se organizaban grupos de artesanos 
dirigidos por un maestro, dándose los principios a 
servicios de aglomeraciones más urbanas tipo 
burgo. · 
B.- el conjunto catedrallclo, que durante los siglos X 

a XIV, tenía derecho a la posesión de tierras laborales, 
convirtiéndose en centros de poder que lentamente 
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fueron absorvldos por las casas nobles. El recinto 
empezó a crecer por medio del adosamlento de 
casas a la catedral, hasta obtenerse aglomeraciones 
urbanas. Posteriormente durante el siglo XVI, 
demolieron las casas cercanas a las catedrales, 
quedando estas como centros de culto y gobierno de 
la diócesis, sin embargo, ya existían los centros de 
población creados por ellas. 

Desde el siglo XII al siglo XV, se fomentaron 
conjuntos conventuales urbanos, como una 
contestación al desarrollo urbano de las ciudades 
europeas, pero este cambio requirió una serle de 
reformas a las órdenes, basándose en cambios de las 
reglas. Los monasterios cambiaron la forma de vida 
conventual regular, al concepto de órdenes 
mendicantes, apostólicas y evangelizadoras. Las 
primeras órdenes que se modificaron fueron los 
franciscanos, dominicos, agustinos y los dlegulnos, 
después siguieron: los carmelitas {1245), los ermitas 
de San Agustín {1256), los servltas (1424) y 
posteriormente: los terciarios franciscanos, los 
~ínlmos, los trinitarios, los mercedarios, los 
Jerónimos, los juanlcos, los penitenciarios .. ect. 

A finales de la Reconquista Española fines del siglo 
XV, surge el movimiento español, encabezado por el 
cardenal Francisco Xlménez do Cisneros, que fue 
expresado en los sínodos de Alcalá y Talavera de 
1497 y 1498 respectivamente, en estos espacios se 
volcaron las Ideas del programa reformísta, que 
consistían en los siguientes puntos: 1.- educar 
religiosamente al pueblo Iletrado, poniéndole a su 
alcance traducciones teológicas. 2.- reformar la 
moral y las reglas de la orden franciscana, para la 
misión de predicar, dentro de la austeridad, siguiendo 
el modelo de la vida de Jesucristo. 3.- perlecclonar la 
reforma eclesiástica y la Instrucción catequista 
mediante los sínodos. 4.- educar a los futuros 
dirigentes de la Iglesia. Cerca de 1550 aparecieron 
movimientos Internos semejantes, entre los: 
dominicos, benedictinos, y jerónimos. Este 
movimiento eclesiástico español, que se enriqueció 
con las Ideas humanísticas de Tomás Moro y Erasmo 
de Rotterdam, quienes se hicieron presentes desde 
las conferencias de Valladolid en 1527 convirtiéndose 
en una "Invasión erásmlca a España". De esta manera 
llegaron a América los órdenes mendicantes, con el 
objetivo de predicar y evangelizar a los naturales 
americanos, dando origen a un concepto de 
convento muy rico en bienes y servicios a la 
comunidad, promotor de la creación de reglones y 
fomentador de desarrollos urbanos, desde la 
fundación de los mismos. A continuación se presenta 
una comparación de acciones, entre los conjuntos 
conventuales medievales europeos y los americanos 
del siglo XVI, y estos últimos como centros de bienes
servicios a las comunidades tanto: rurales, como 
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urbanas, que sirvieron a grandes cantidades de 
población. 

UNCIONES OELCONVENTO MEOIEV UROPg())c. . .. .. . ·· · 

•• OAGANIZAOOA OE ASENTAMIEN 
OS EN AREAS RURALES. 

·ACCIONES RELIGIOSAS A LA POBLA 
ION RURAL 
.• DEFENSA DEL PUEBLO CONTRA E 
E~ORFEUDAL 

,• 0.RGANIZACION DE ACTMDAOE 
GROPECUARIAS PARA LA AUTOSUFI 
IENCIA DEL smo. 

•• OAGANIZACION DE PEOUEÍU\ 
NDUSTRIAS Y ARTESANIAS. 

.•CENTRO CULTURAL DE ESTUDIOS 
SE!íJANZA A NIVEL FRAILES. 

•• AUXILIO~ PEREGRINO, ENFERM 
PERSEGUIDO. 

,• smo DE PERFECCIONAMIE 
SPIRITUAL 

.- CAEACION Y CONSOLJOACION D 
ENTROS DE POBtACION BASADO 
N SERVICIOS A tA COMUNIDOA 
ANTO RURALES COMO URBANOS. 
• FUNCIONES DE EQUIPAMIENT 
EUGIOSO . 
.• INSTTTUCION DE PRO-AYUDA A 

NDIGENA CONTRA LA AEPAESIO 
SPMIOLA. 
.• FUNCIONES DE: EDUCAC!ON 

NSTAUCCION DEL HACE 
GROPECUAAJO, COMO TAMBIEN O 

ACENAJE Y ABASTO EN EPOCA 
E ESCASES. PRODUCTO DEL 
SLAMIENTO POR FALTA O 
CNOLOOIA DE COMUNICACIONES 

RANDES DISTANCIAS. 
.• CENTROS DE ACTIVIDADE 
ABRILES Y ARTESANALES Y O · 

SFORMACION DE lA MATEA! 
RIMA. 
.·CENTROS SOCIALES, CULTURALES 
DUCATIVOS Y DE AECREACION 
OOOPUBUCO . 
.• FUNCIONES DE SALUD CO 
OSPJTALES, VIVIENDA TEMPO 

.ETC. 
.·FUNCIONES DE EVANGEUZAC!ON 

TEQUES1S, ASI COMO SITIOS D 
ERFECCIONAMIENTO ESPIRITUAL 

1 COMPARACION TIPOLOGICA ESPACIAL j 
[:~ .. ~~:~·.H:~·~-M~~l~~EU~~eo¡~l~~E Nro NOVOHJ~ 

TEMPLO TREMPLO 
ClAUSTAO LAUSTRO 
SERVICO ERVICIOS 
HUEfl HUERTO 
TIERRAS LABORAL.E TIERRAS LABORALES 
WGARES OEPEREGRIN Am10; con área prua: 

ABASTOS YTRANSFORMACION 
A LA COMUNIDAD INTERNA: 

MOUN 

roprnentaclonos 
artísticas V rellglosM. 11. 

lUAS POSAS. 1. 
GIOS PUBLICOS. 11. 

MEFCAOO O A.R:!A DE TIANGUIS 

" FUENTE DE AGUA, ESTANQUE, 
AUJ!BE.s. 
ALMACEN Y BODEGAS. a. 
HOSPITAL DE INDlOS.11. 
HOSPITAL OE CASTA~ :J, 

ENRAAMAOA 11. 
PANTEON .. ETC. 11. 

ABASTO Y TRANFORMACION 
A LA COMUNIDAD. 1. 
MOLINO.a. 

~ABLA 15 1ro1-:•aJServ1e1oaa1oc1opúblico. 

3.2.2. HOSPITAL COMUNITARIO 

La raíz etlmológlca del hospltai comunitario, viene del 
latín hospltlum, 11 , que significa "alojamiento''. Los 
hospitales comunitarios son totalidades sociales 
completas, que convlvfan dentro de una vida rellglo-
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sa, como una urbanización y planeaclón basada en 
conceptos humanísticos- cristianos. Estas comuni
dades, en su concepción genérica fueron realizadas 
por todas las órdenes mendicantes en la Nueva 
España dentro de las actividades misioneras. Sin 
embargo, la concepción más clara del hospital 
comunitario fue lograda por el obispo de Mlchoacán 
don Vasco de Oulroga en la zona lacustre de 
Mlchoacán, donde sus Ideas promovferon la 
fundación de una serie de poblaciones dentro de un 
patrón de distribución de rango tamaño, de tal forma, 
que cada poblado tenía un número de pobladores y 
este se ubicaba a ciertas distancias equilibradas con 
relación a los otros poblados, estas Ideas urbanas 
fueron motivadas por las concepciones de la Utopía 
de Tomás Moro, obteniéndose como conclusión 
asentamientos humanos, que se organizaron y 
operaron de la siguiente manera; la propiedad era 
comunal, y se ejercía una cuidadosa división y 
distribución del trabajo, tanto urbano como rural, 
también se realizaba una supervisión por las 
autoridades del hospital de todas las actividades, 
Incluyendo las artesanales e Industriales. En las horas 
libres, se realizaban actividades recreativas de 
manera comunal, y estas, eran dedicadas a las 
actividades religiosas, como si fueran una serle de 
acciones monásticas generalizadas a todos los 
miembros de la comunidad, en sr, estas 
comunidades tenían una justa distribución y 
organización de los bienes materiales y de las 
acciones espirituales. Las comunidades realizadas 
por Quiroga en Mlchoacán, aún siguen funcionando 
con algunos princlpos que las originaron, sobre todo 
en lo relacionado a las actividades de trabajo y 
artesanales, como también en u; 1a serle de 
tradiciones y costumbres, que siguen tenfendo 
presente los Ideales del Obispo don Vasco de 
Qulroga (Tata Qulroga, como es conocido 
actualmente en la región mencionada.) 

Los hospitales comunitarios realizados tanto: por 
las órdenes regulares mendicantes, como por el clero 
secular promovidas por Quiroga, se presentaron dos 
fenómenos urbanos/regionales, que fueron: 1.· la 
fundación del asentamiento y de su futuro desarrollo 
a través del tiempo, y 2.- las acciones de 
regeneración urbana/regional de asentamientos ya 
existentes a la llegada de las órdenes regulares o de 
don Vasco de Ouiroga. Ambos procesos fueron 
dentro de las tendencias humanísticas de Tomás 
Moro y su teoría de la UTOPIA, así como también de 
las Ideas de Erasmo de Rotterdam, sin olvidar las 
Ideas educativas del Ilustre catalán Luis Vives. 

En sf, las Instituciones hospltalarlas de Vasco de 
Qulroga, fueron las que pudieron competir, con las 
que pudieron competir, con las comunidades orga-
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nlzadas por las órdenes regulares mendicantes den
tro de la estructura administrativa-jurídica del Patro
nazgo Español en la Nueva España del siglo XVI. 

3.3. TIPOLOGIAS DE INSTITUCIONES 
DEL PODER REAL SEGLAR CIVIL 

3.3.1. CAPITULACION 
La capitulación o asiento, consistía en los contratos 

que se realizaban entre particulares y la Corona, para 
fomentar empresas privadas de descubrimientos y 
conquistas, en donde los particulares Invertían 
financiando las mismas. En las capitulaciones la 
Corona llegó a conceder prlvlleglos que controlaban 
las futuras organizaciones sociales, políticas y 
económicas de las reglones conquistadas. El título 
que se daba era el de Adelantado con una vigencia 
vitalicia y heredable, de tal manera que este 
personaje, tenía la facultad de repartir tierras, solares, 
permisos para "erigir fortalezas y gozar vitalicia o 
heredltarlamente de ellas; y además de estos 
prlvlleglos de carácter marcadamente señoriales, el 
jefe de la expedición recibía como premio grandes 
extensiones de terreno en el área descubierta o 
conquistada. Un ejemplo de estos contratos es .. la 
capitulación celebrada con Francisco de Montejo en 
1526 para la conquista de Yucatán." 57 

3.3.2. ENCOMIENDA 
La pslabra encomienda viene de la raíz latina de 
encomendar , que significa; "encargo, protección, 
amparo". Al final de la República Romana, durante los 
siglos IV a VI, la fórmula se dló, con las personas que 
se encomendaban a la protección de un poderoso, 
la situación se presentó con dos roles de actuación 
social, que eran: los patronos y los clientes, de 
donde, los patronos podían ser: señores nobles o 
religiosos y los clientes eran en su mayoría 
campesinos. Este tipo de relaciones obligaba a los 
señores patronos a defender judlclalmente a sus 
encomendados y a su vez los encomendados 
pagaban la protección mediante contratos 
espaciosos, relacionados con ciertas entregas de 
cantidades de tierra y la producción de las mismas a 
los patronos, de tal manera, que los que no poseían 
tierras o propiedades Ingresaban a el obsequlurn y 
servlclum , o sea al servicio personal del señor 
patrono, de esta manera se formaron dos 
Instituciones sociales, que eran los possesores y 
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los commendatls. En la Edad media la encomen
daclón, también llamada: cornrnendatl, lnframitlcl , 
en Francia forasmlllcl o forenses, y en Italia fatlzll 
ydefinsi .. ect. En todas ellas eran maneras de entrar 
en Patrocinio. En las fórmulas francas carolingias, 
aparecen las Instituciones de: cornmendatls y 
obsequiurn . En España visigoda, los patrocinados 
quedaban a margenes de la acción del Estado, ya 
que "el encomendado debía seguir a su señor Incluso 
en sus delitos y en consecuencia de ella eximieron 
de culpa a los clientes que formaban parte en las 
acciones criminales de sus señores" 58 

Los godos aceptaron las concepciones de la 
encomienda y la Instrumentaron con algunas 
variantes como fueron: los bucelarios , que en 
realidad eran patrocinados que vivían en obsequlurn, 
en donde las deudas eran pagadas, a través de las 
generaciones, aún por los hijos de los patrocinados, 
también en las instituciones godas se siguió el 
concepto de commendati, sometido a la protección 
del señor. 

En América, sobre todo en los virreinatos de: la 
Nueva España y Perú, se Implantaron después de las 
conquistas, la Institución de la encomienda, con el 
objeto de que los españoles guiaran a los Indígenas 
dentro de un sentido de culturaclón hispánica, siendo 
el patrono la persona que ayudaría a: evangelizar y 
educar al Indio, corno también enseñarle a 
organizarse y administrarse, dentro de un estado de 
derecho. Las relaciones de la Institución 
encomendara en el Imperio Español, no eran 
relaciones de esclavitud, sino que seguían las 
antiguas fórmulas romanas y godas, do patrocinar en 
protección y ayuda a los encomenderos. 

Los encomendados pagaban los servicios del 
encomendero con tributos en mercancías y con 
fuerza de trabajo y a partir de 1545, solamente se 
aceptaba el pago de tributos. En 1542 el Consejo de 
Indias dictó las Nuevas Leyes, que prohibían la 
transmisión hereditaria de las encomiendas, 
lográndose bajo estos conceptos una serle de 
limitaciones a la encomienda en los virreinatos 
españoles. 

3.3.3. MERCEDES 
Las mercedes reales fueron una manera de 
repartición de la tierra, dado que los alimentos 
españoles eran de diferente dieta que los 
americanos. Los españoles no tuvieron buenos 
satlsfactores alimenticios, entre ellos les faltaba la 

57 ~;~~~';.ºº•Enrique¡ •origen Y desarrollo de los problemas agra.ríos de México" 1500-1821"¡ Ed. Era, México sexta ed. 1983, 

58 Sánchez -Albornoz, Claudia; ~estudio sobre las Instituciones Medlevales Españolas•. Ed. UNAM, México 1965, pss. 30 y 31. 
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carne de res y el trigo. La repartición de la tierra siguió 
las concepciones de la Reconquista española del 
Andaluz. se planteó que la tierra baldía no explotada 
por Indígenas, pasa a pertenecer a la Corona, la cual 
se repartía posteriormente en base a mercedes 
reales, de los siguientes tipos: 
" a.- Para actividades agropecuarías, corno eran: 

caballerías, peoneras, criaderos de ganado 
mayor o menor, Ingenios, estancias, 
planteaclones, haciendas .. etc. 

• b.- Para vivienda, como eran: solares urbanos y 
huertas. 

• c.- Para explotación y transformación de las 

• 
materias primas, no agropecuarias: minas, 
molinos, ventas, obrajes, postas .. etc. 

El procedimiento para la obtención de las mercedes 
reales, se basaban en: 1.- en la confirmación de que 
efectivamente eran tierras baldías, para eso: se 
enviaba una solicitud al virrey especificando las 
tierras y la petición. El virrey pºedía una investigación 
del sitio por medio del alcalde o corregidor 
correspondiente, funcionario que determinaba si 
eran baldías las tierras en base de testigos tanto 
Indios como españoles. 2.- el corregidor o alcalde 
elaboraba un mapa del sitio, marcando collndancla y 
características del terreno, este documento se 
enviaba al virrey. 3.- el virrey era el encargado de 
otorgar la merced real en nombre del rey. 4.- la torna 
de posesión del nuevo propietario, nombrando al rey, 
y quedaba sancionando de no vender las 
propiedades antes de seis años y posteriormente no 
venderlas a ningún representante de la Iglesia o a ella 
misma. 5.-el último paso era la conformación real, en 
el caso de no obtener este paso se deberla llegar al 
recurso administrativo de composiciones de tierra. 

Las mercedes se otorgaban a españoles e 
Indígenas, siempre y cuando manejaran el 
procedimiento antes descrito, por lo que la mayoría 
de las mercedes fueron de españoles por ser 
conocedores del recurso administrativo, así corno 
varios caciques y nobles Indígenas más 
famlllarlzados en la nueva . estructura jurídico 
administrativa novohlspánlca. 

3.3.1. CABALLERIAS Y PEONERAS 

Las caballerfas, se denominan a razón "de caballero". 

CAPITULO 111 

caballeros que participaban en una conquista o 
colonización. La repartición de la tierra de labranza 
conquistada, tenía dos formas tradicionales que ya 
estaban establecidas desde la reconquista española 
de Andaluz, que fueron: peonerías y caballerías, 
estas Mercedes de tierra se diferenciaban por la 
forma de combatir, ya sea a ple o a caballo. 

En la Nueva España, se empleó el concepto de 
caballería para repartir las tierras de labranza que 
ataban libres o baldías Inicialmente esta concepción 
se relacionó con el rendimiento del terreno a razón 
de 1 O fanegas de sementa de trigo, o sea, de 6 a 7 
has.. siendo cinco veces más grandes que las 
peonerías. Dado que la definición del área esta 
relacionada a diferentes rendimientos de la 
productividad de la tierra, no se podía generalizar 
mlnguna norma, dado las diferencias de 
rendimientos en los distintos terrenos; fue, hasta 
1536 que el virrey Mendoza estableció las 
dimensiones de las Mercedes Reales de repartición 
de tierra, tanto: las estancias de ganado mayor, las 
estancias menor, corno las unidades agrícolas 
denominadas caballerías, estas últimas se definieron 
de la siguiente manera: 1,404 por 552 Var. Cast. en el 
Libro IV, Tftulo V, ordenanza 103, de las Leyes de los 
revnos de Indias se marca, las cantidades de 
mercedes de labranzas que se deberían otorgar 
como máximas: "ni de¡¡ cada uno de los pobladores, 
más de cinco peonías, ni más de tres caballerías, 
según la distinción". 

En 1555 en la villa de San Miguel, se otorgaban a 
cada vecino o habitante: terrenos para edificar casa, 
terrenos para huerto, una o dos caballerías de tierra 
de labor y un terreno de pasto para carneros. En los 
pueblos fundados en el Norte a cada colono se le 
daba los siguientes terrenos: una o dos caballerías, 
una hortaliza, y huerta y otro para edificar la casa. 

Los primeros tftulos virreinales encontrados datan 
de 1537, pero hasta 1542 se establece el primer 
registro de mercedes, para 1542 "aparece la vieja 
cláusula medieval que prohibe ceder o enajenar la 
tierra en favor de "yglesla ni monasterio ni hospital ni 
persona eclesiástica", tal corno lo especifican las 
ordenanzas del rey 59 

3.3.3.2. LABOR 

Porción de terreno, otorgado por Merced Real a los Es la pequeña propiedad explotada por sus mismos 

59 Chevaller, Frani;:ols; •La formación de los latlfund!os en México•; Ed. FCE, México, 1975, pág. 67; clta26: Títulos del 2 de febrero 
de 1537 (transcrito en 1555) y de 23 de julio del mismo año (transcrito 1544), en el AGN, Mercedes, T IV, fol. 135 Vo., T 11, fol 
295, etc. Los primeros titulos registrados se encontraban lbld. T l. Véase también una carta de Jerónimo López {1543) on Paso 
y Troncase, Eplstolado de Nueva Espana, T IV, pss. 71·72 y cf Apéndice Núm. 4. 
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dueños españoles, que contrastaba con la gran 
propiedad y la encomienda. Esta modalidad de 
tenencia de la tierra se Inició a los alrededores de la 
ciudad de Puebla por el año de 1531, eran 
normalmente una caballería o caballería y media, 
cuando estas tenían una dimensión de 6 a 7 ha. 

Las pequeñas propiedades labor se agrupabas 
formando conjuntos, normalmente ubicados cercas 
de ríos o cuerpos de aguas, que permitían obras 
hidráulicas, como también otros tipos de 
Instalaciones y mercedes, como eran: zonas 
cerealeras, y molinos de trigo. El patrón de 
asentamientos era una vivienda rodeada de su 
terreno de trabajo. 

3.3.3.3. ENCLAVES MINEROS 

La minería fue una actividad, que al principio tuvó, 
una legislación confusa, la cual se fue aclarando por 
Ordenanzas dlbulgadas por el Tribunal General de 
Minas, que público las Ordenanzas de la Minería de 
la Nueva España. En sí, la concepción de la 
legislación partió del Título V, que decía en sus 
artículos: artículo 1, Las minas son propias de mi Real 
Corona, así por su naturaleza y origen, como por su 
reunión dispuestas en la ley 11/, Título XIII, libro VI de 
la Nuestra Recopilación. La Corona permitía cederlas 
en pos9slón para que puedan ser: vendidas, 
permutadas, arrendadas, donadas; siempre y 
cuando cumplan dos condiciones: una que den la 
contribución en metal marcada por la Real Hacienda, 
y dos que sigan las Ordenanzas. 

Los Impuestos, eran de un diezmo más el 1 % del 
mismo y "el de amoneclaclón y señorío. Este últlmo 
derecho, establecido en 1566 por una ley de Felipe li 
y aumentado a fines del del siglo XVIII, asendía a 3 
2/5 reales por marco de plata, siendo 68 reales los 
que se señalaban el marco real de gastos, quedando 
al dueño 64 reales 52 

En derecho de diezmo 

Derecho del 1 'ib 
Derecho de amonedacl6n y sei'\orio 

$160,000 
16,000 
86,750 

total: $ 262,750 

52 López Rosado Op. Cit. pp. 102 y 103. 
53 Libro IV, Titulo XIX, de las Leyes de Indias. 
54 La vara con una equivalencia actual de 83.6 centlmetros. 
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Fuonte: López Rosado Op. Cit. pág. 103: la cantidad total es un 
16.4 %, menos los descuentos de la Casa de Moneda, quedaba 

que los mineros pagaban un 13%. 

Dentro de la leglslaclón, el Título XIX de 
"descubrimiento y labor de minas" del libro IV de la 
Reccpilaclón de Leyes de Indias, decía: "Mandamos, 
que los mineros, y todos los demás, que cogieron oro 
en minas, ríos, quebradas, u otras cualquieras partes, 
conpadezcan ante el Gobernador, y Oficiales Reales, 
y juren, que lo vendran a manlsfestar y declarar a la 
fundición personalmente: y para descubrimientos de 
minas, y hastiales de perlas hayan de tener licencia 
del Gobernador, É 1 cual haga junta particular sobre 
esto con los Oficiales Reales, y allí acuerden lo que 
~f nvenga al buen cobro de nuestra Real hacienda" 

La fundación de la ciudad de Zacatecas que fue el 
20 de enero de 1548, año en que se descubrieron en 
la zona varios yacimientos mineros y entre ellos los 
más Importantes, por ejemplo, el 1 de marzo se 
descubrió la mina de San Benito parte de la 
Albarrada, y así sucesivamente se fueron 
encontrando vetas durante este año. Para 1549 el 
licenciado Hernán Martínez de la Mancha, uno de los 
cuatro oidores de la Audiencia de Guadalajara, llegó 
a la ciudad de Compostela, para después Ir 1550 a 
visitar a Zacatecas, quien la encontró en tal desorden, 
aun cuando en 1549 se había nombrado a Pedro 
Mejía Alcalde Mayor del centro minero. Ante la 
situación de desorden y violencia el licenciado de la 
Mancha planteó dos serles de Ordenanzas: 
La primera expedida el 20 de abril 1550. era para 

regularizar las denuncias, asf como, la forma de 
registrar la mina antes de trabajarla, y de esta manera 
poder trabajarla a una profundidad de tres "estados" 
o sea cinco y medio metros con 80 varas de largo y 
40 Ir ancho, cuando eran denuncias de primera 
Instancia. Pero si, eran denuncias segundas estas 
serían de: 60 por 30 varas 54 

La segunda, serle de ordenanzas, las dictó ocho días 
después de las primeras, y se relacionaban al trato 
de los trabajados indígenas "y a otros problemas 
relativos a la mano de obra y a la explotación de las 
minas." 55 

55 AGI Guadalajara 5. La segunda parte de este legajo es un volumen encuadernado en pergamino Intitulado -Averiguaciones 
hechas por el Ilustre licenciado Contreras y Guevara, oidor y Alcalde Mayor de la audiencia mayor del Nuevo Reino de Gallcla 
y el més antiguo, sobre to tocante a Ja visita del Real Consejo de Indias-, fechado el 10 de marzo 1570 1579 -que en adelante 
abreviaremos en las referencias a •Averiguaciones .. Contrera y Guevara .. 1570"·, los ff. 105-14 contienen las Ordenanzas 
mineras de la Mancha; los 11. 115-21, las Ordenanzas para ol trato de /os Indios•., citado por: Bakewell, P.J,¡ •Minería y sociedad 
en México Colonfal Zacatecas 1546-1700"; ed. FCE México 1976; es el ple de página No. 39 del Caprtulo 1, "Descubrimientos 
y colonizaciones•, pág. 33. 
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La otra parte principal de los asientos mineros eran 
las Reales Cajas. que eran las "casas de fundición", 
eminentemente de actividad a económica secundaria 
por que trasformaban la materia prima metálica en 
lingotes y monedas. En el caso de Zacatecas, se 
designó a esta ciudad para ser sede de la Real Caja 
de Nueva Gallcla, mediante la Real Cédula expedida 
en 1552. En esta Caja se fundían la plata en lingotes, 
y de ella se enviaba los Impuestos que correspondían 
a la Corona a ciudad de México, para ser 
posteriormente enviados a España. 

AJAS REALES EN EL QUINQUENIO 1785-1798 
1 AJNCIPAL.ES CENTROS MINEROS 

uanajuato 
torco, Charca, San luis Polo1f. 

ac:atecm, Freanlllo y Sierra do PJno11 
axco, Zacualpllll y Sultepoc. 
hlhuo.hun, Parral, Guarbomo y Costhul 

Achle 
sano, Cosnlll, Copa!a y Alamas. 

ostoUpaqulllo, y Asiento do lbarra 
al dol Monlit y Morán 

olafio• 

ILES DE MAR 
OSOE PLATA 

2,569 
1,515 
1,205 
1,055 
922 

OOll 
509 

"' , .. 
320 
246 

Nola: Fuente L6poz Rosado, Ologo O.; 'Curso do hJs!crl 
conómlcade México~; Ed, UNAM Mblco 1061, pág. oo. L 
ateos d& plata. ion 6 onulS 1~ aea 230 gramo!, 

3.3.4. REMATES, SUBASTAS Y COMPOSICIONES. 

Las composiciones, las mercedes a través de 
subasta pública, son los procedimientos que se 
dieron para regular la tierra a finales del siglo XVI de 
1591 a 1616, y consistían en que toda merced deberla 
ser confirmada de manera real, procedimiento 
implantado por la Real Cédula de Felipe li del 1 de 
noviembre de 1591, que decfa: "MI don Luis de 
Veiazco, mi Virrey, Gobernador y Capitán General de 
la Nueva España. Por otra cédula de la fecha de ésta, 
os ordeno que me hagáis restituir todas las tierras que 
cualsquier persona tienen y poseen en esas 
provincias sin justo ni legitimo título, haciéndolos 
examinar para ellos por ser mio y pertenecer todo 
ello; y como quiera que justamente pudiera ejecutar 
lo que contiene en la dicha cédula por algunas causas 
y consideraciones, y principalmente por hacer mer-
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ced a mis vasallos, he tenido y tengo por bien que 
sean admitidos en algunas acomodada 
composición, para que sirviéndome con lo que fuere 
justo, fundar y poner en la mar una gruesa armada, 
para asegurar estos reinos .. y esto mismo que me 
restituyeren lo concederéis de nuevo a quien os lo 
pidiese y quisiere mediante la dicha composición, en 
la forma de uso declarada, y todo lo que así 
compusléredes y concedléredes de nuevo, yo por la 
presente lo apruebo, confirmo y concedo, siendo 
conforme a lo que en esta cédula va declarado, lo 
cual es mi voluntad que vaya Incorporada en los 
títulos, confirmaciones y despachos que diereis en 
dichas tierras, para que mediante los dichos 
recaudos se tenga por verdaderos señores y 
legftlmos poseedores de lo que no son ahoras". 56 

De esta manera durante 1591 a 1616, se realizaron, 
subastas públicas al mejor postor de las 
senomlnadas aún mercedes reales de tierra, como 
también gracias a las composiciones de tierra se 
podían regularizar las compras Irregulares a indios, y 
otras acciones Ilegales. El procedimiento de 
legalización de la tierra, era pagar el fisco y convertir 
la posesión en legal, dentro de las "cláusulas de 
firmezas". De esta forma la Corona permitió y 
fomentó, que se expeculará con la tierra y que 
apareciera el acaparador de gmndes latifundios, 
fomentando la formación de las grandes haciendas 
de cultivo, los latifundios ganaderos y las grandes 
propiedades de la Iglesia. Las operaciones de 
compra y venta de la tierra con la Iglesia eran 
prohibidas durante la anterior época de regaifas de 
tierras a conquistadores y colonos por medio de las 
mercedes reales, sin embargo gracias a la época de 
las composiciones, la Iglesia pudo confirmar y 
adquirir tierra y formar sus grandes latifundios. 

3.3.5. ESTANCIA 

La voz estancia significa el sitio donde los hombres 
ponen fin a las andanzas del ganado nómada. En 
M{ixico se denomina a un sitio dedicado para el 
ganado. La estancia es una modalidad de la tierra que 
evolucionará hasta formar el concepto de hacienda 
ganadera. Las mercedes de estancias ganaderas, 
eran: ganado mayor de 1,500 pasos y de ganado 
menor de 1,000 pasos, los pasos se median de un 

56 Gonzalo Agulrre Beltrán; "El sei'iorlo de Cuauhtochco, Luchas agragrfas en México durante el virreinato"; Ed. Frente Cultural, 
México 1940; pp. 83·84. Cit. por Floroscano, Enrlque:"Orlgen y desarrollo de los problemas agrarfosen México 1500-1821"; ad. 
Era, México sexta ed. 1983, pAg. 33. 
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centro a todas direcciones 57• Por lo que la estancia 
normalmente era cuadrada como también podía ser 
circular. Para la mitad del siglo XVI las estancias 
ganaderas eran de forma cuadrada y tenían: la de 
ganado mayor 5,000 varas por lado o sea 3,000 pasos 
geométricos y la de ganado menor 3,333 varas o sea 
2,000 pasos geométricos. 

Según las ordenanzas de 1530 "los vecinos 
deseosos de dedicarse a la cría de ganado deberían 
recibir una autorización del ayuntamiento, él cual les 
reconocía un "sitio" o "asiento" determinado. El 
beneficiarlo tenía entonces el derecho de prohibir a 
cualquier otro dueño de ganado que se estableciera 
el centro de una nueva explotación a menos de una 
legua a la redonda, si se trataba de vacas u ovejas, y 
de media legua si la cría era de cerdos. Por el 
contrario, un labrador podía ser autorizado a cultivar 
campos en el Interior de uno de esos círculos, con tal 
de que los protegiera con cercados; los ganaderos 
no podían establecerse a menos de media legua de 
las tierras cultivadas anteriormente por Indígenas 
labradores. Por supuesto, no era posible Impedir que 
los rebaños se mezclasen sin distinción de "sitios" 
lndlvlduales, y por esta razón cada particular, 
registrado ante el escribano del ayuntamiento" 58 

En las mercedes de estancias ganaderas, 
normalmente se Impedía que se construyeran casas 
permanentes, por lo general eran jacales, estas 
consideraciones diferían de las haciendas, sitios en 
donde se requerían varias construcciones con un sin 
número de funciones. Sin embargo la estancia 
ganadera fue la Institución de Infiltración en varias 
reglones. Claro está que la ganadería se estimulaba 
para el abastecimiento de los mercados, por lo tanto 
no era un resultado de la evolución de las formas 
primitivas ganaderas, sino que es un fenómeno 
Independiente y autónomo, pero desde, el punto de 
vista de población en el sitio de producción se tenía 
una escasa densidad de ·¡ a 10 habitantes por 
hectárea. 
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57 Von Wobeser, Glsela:•La formación de la hacienda en época colonlal•¡ ed. UNAM, México 1983¡ pág. 28; con el ple de página; 
"Los pasos geométricos también se llamaban salomónicos, 1,500 pasos geométricos correspondían a 2,500 varas y 1,000 
pasos a 1,600 varas". 

58 Chavaller, F.: Op.Cit. pég. 123. 
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3.3.6. INICIO DE LA HACIENDA. 

A finales del siglo XVI. se Inició un franca expansión 
de las diferentes modalidades é:le tenencia de la tierra, 
tanto agro como pecuarias, formándose la 
concepción de hacienda. 

La voz hacienda viene del latín fundus, i , 
"relacionado a territorio, según Cicerón y Quinto 
Horaclo es, "heredad, finca rústica, posesión, 
propiedad". En América latina y principalmente en 
Nueva España del fines del siglo XVI, se generalizó el 
concepto de hacienda, como la propiedad grande 
rústica y rural, dedicada a las actividades 
agropecuarias, como son agrlcolas y/o ganaderas. 

La hacienda en la Nueva España, se Inició como 
Institución y modalidad de tenencia de la tierra a fines 
del siglo XVI y más precisamente en 1579, cuando 
apareció el nombre de hacienda en la zona de 
Zacatula en el actual Estado de Guerrero, y llegó a 
generalizarse ya en el siglo XVII. Convirtiéndose en la 
heredera de la estructura dual de las organizaciones 
sociales que creaban las Instituciones de 
asentamientos del siglo XVI, Integrándolos en su 
Institución única y estos eran: el Poder eclesíastlco 
representado por el Patronazgo Real Español y el 
Poder Civil Real representado por los ciudadanos 
seglares. Ambas Instituciones otorgadoras de tutelas 
a los Indígenas para que estos llegaran a una 
madurez como sociedad. 

Durantre el siglo XVII y parte del síglo XVIII, fueron 
las órdenes del clero regular desalojadas de varias 
reglones del país, cuando sus actividades misioneras 
habían sido cumplidas, consolidándose, 
favorablemente de este desalojo, la hacienda, como 
la heredera de la estructura dual y controlando las 
reglones. De esta manera, la hacienda acentúa las 
reglones Iniciadas por las congregaciones 
poblaclonales y la estructuración del patronazgo 
español y las encomiendas, dentro de un fenómeno 
de consolidación de las estructuras sociales a todos 
los niveles, tanto: sociales, económicos, 
eclesiásticos, políticos ... etc. Siendo la principal 
fomentadora de la hacienda la Corona española, con 
sus acciones de promoción de tierras por 
adquisición, y limitando las tierras que habían sido 
otorgadas por derechos de conquistas. 

La encomienda del siglo XVI, recibía tributos por el 
tutelaje de la población Indígena y estos tributos eran 
en géneros de mercanclas, los cuales se les 
entregaban a los encomenderos, este último tenía 
que convertirlos en economía monetaria e Integrar 
estos Ingresos a la economía del Imperio Español, ele 
tal manera que la encomienda al no ser dueña del 
territorio cara de manera factual y no controlada en 
una economía natural. La hacienda al ser dueña de 
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la propiedad entraba de manera formal en la dualidad 
económica mencionada, convirtiéndose en la 
Institución que controlaba una reglón, ayudada esta 
por: a.- los cabildos de los pueblos, que definían los 
precios y costos de las cosas, y 2.- por las fuertes 
fricciones espaciales en los grandes recorridos de las 
distancias de una reglón a otra, que acentuaban las 
regionallzaciones y creaban serias disparidades 
regionales, entre ellas. 3.- sumaban por su dominio 
de clase social alta y económica regional el control 
de los aspectos eclesiásticos. 

La hacienda podía en momentos de crisis 
económica producto de superhabitat de producción 
agropecuaria, producir por debajo de su capacidad. 
Herbert Nlckel, en su libro "Morfología social de la 
hacienda mexicana, en las paginas 9 y 1 O, nos 
presenta una serle de características que denominó 
corno "estructurales primarias" de la hacienda, y que 
son: a.- el dominio de los recursos naturales de una 
reglón, tanto: tierra, agua, como otros recursos. b.
el dominio sobre la fuerza de trabajo, tanto de: 
esclavos negros y peones encaslllados dentro del 
ámbito de la hacienda, como de los peones 
baldueños de agricultura extensiva en renta y los 
peones o gañanes para las actividades 
agropecuarias extensivas. c.- dominio sobre los 
mercados regionales y locales. 
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La hacienda transformó a las reglones modificando 
en gran medida la distribución de la población, ya que 
muchos peones encaslllados vivlan dentro de la 
hacienda, como también algunos pueblos Indígenas 
que no tenían bien definido su fundo legal o sus 
exldos ejidos , la hacienda absorvfa dichas tierras, 
modificando a la población de los mismos, en 
algunos casos las haciendas entraban en querellas y 
conflictos sobre las propiedades y posesiones de las 
tierras con los pueblos Indios, y en base de estas 
presiones se iban apoderando de más terreno y 
modificando las concepciones de la reglón en los 
asentamientos humanos. Llegó a tal grado el control 
de las haciendas a la reglón, que el casco de ellas era 
un verdadero poblado en donde exlstlan todos los 
servicios y equipamientos urbanos, por ejemplo, las 
haciendas azucareras de los Estados actuales de 
Morelos, Veracruz, y Mlchoacán, contaban en 
general de: a.- fábrica, con Ingenio o trapiche con: 
sala de molienda, cuarto de calderas, cuarto de 
purgas, y zona de techos móviles de secado de la 
azúcar. b.- iglesia. c.- habitaciones: del amo, 
trabajadores administrativos, esclavos, Indios 
residentes y peones encasillados. d.- talleres de: 
carpintería, herrería, alfarería, de reparación y 
fabricación de los Instrumentos y herramientas para 
el uso del Ingenio. e.- tienda de raya, con: comercio 
de primera necesidad. d.-servlclos de recreación: 
tabernas, y cantinas .. etc. 
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También existieron haciendas; 
• 1.- cerealeras en las zonas de Puebla - Atllxco -

Tepeaca y el Ba]ío y en algunas zonas de: Nueva 
Gallcla y Nueva Vizcaya. 

• 2.- las ganaderas estaban alrededor de las 
ciudades, como fueron: México, Puebla, 
Tlaxcala, Toluca, .. etc. 3.- las pulqueras, en los 
llanos de Apan. 

• 4.- las de productos tropicales, como: cacao y 
añil en las costas de: Yucatán, Tabasco, Colima, 
Guerrero .. etc. 

3.3.7. CABILDO. 

La voz de cabildo se deriva de la etimología latina 
de capltulum, -1 o sea: "comunidad o congregación 
de canónigos". Cuando el concepto es dlriguldo a 
ayuntamientos o municipalidades se refiere: a los 
consejos municipales o de alcaldías, Integrados por 
personas representantlvas de la vida social de la 
comunidad, denominados regidores o capitulares, 
estas asumen funciones de: pollcfa, administración, 
abasto a la población y Justicia. Los presidentes del 
cabildo actualmente son los presidentes municipales 
o alcaldes. 

Los cabildos se Implantaron en Nueva España 
desde el principio de la conquista española, siendo 
esta Institución polltlca legislativa - administrativa, la 
representante del gobierno en los pueblos 
españoles, la cual se formaba do los siguientes 
puestos Importantes: el gobernador o lugarteniente, 
alcaldes, regidores, síndicos, alférez real, oficiales 
reales, alguaciles mayores. De lo común, se tenían 
dos alcaldes, cuatro regidores. Se consldora que los 
roles del cabildo son: 1.- los alcaldes como jueces de 
primera Instancia, 2.- los regidores como los 
administradores del bien público, 3.- los síndicos 
como los responsables de los Intereses del 
organismo, 4.- el alférez real como el representante 
militar. 5.- los oficiales reales considerados como un 
cuerpo de regidores natos. 6.- alguaciles mayores, 
como los responsables del orden y bien público. 

Los cabildos controlaban las acciones políticas de 
los pueblos y sobre todo definían los precios y formas 
de abasto de las mercancías, creándose con esto 
reglones definidas y también se provocaban las 
reglones de un cabildo a otro. 

3.3.8. CORREGIMIENTO. 

Por Instrucciones de la segunda audiencia de Méxl-
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co, apareció el concepto del corregimiento en 1530, 
era en si una alternativa de la encomienda, que 
consistía en un sistema de gobierno y recaudación 
de Impuestos. Los corregidores en un principio 
estuvieron confinados en la ciudad de México y 
solamente visitaban sus ]urldlcclones. Por la década 
de 1550 los corregidores llegaron a tener ]urldlcclón 
civil y penal sobre los Indios de las encomiendas 
traslapándose con los encomenderos, hasta finales 
de siglo XVI los corregidores llegaron a abarcar el 
gobierno civil en su totalidad debilitando a la 
encomienda. Los corregidores eran funcionarios 
asalariados, que en un principio adquirían de los 
mismos impuestos que cobraban, de tal manera que 
llegaron a exageraciones como las siguientes: "En 
Huitzilopochco y Mixquic, el corregidor de la década 
de 1530 debla recibir tributos hasta la cantidad de 260 
pesos y su salario de 250 pesos debía ser tomado de 
allí, de modo que sólo la pequeña cantidad de 10 
pesos quedaban para el tesoro real" 59 

3.3.9. PRESIDIOS E INSTALACIONES MILITARES Y 
EDIFICACIONES DEFENSIVAS. 

La voz de presidio viene del latín praesldlum, -11 , 
que quiere decir: "protección, sitio o lugar defendido 
por una guardlclón de tropas". 

El slstRma de defensa del virreinato novohlspánlco 
en el siglo XVI, se organizaba de la siguiente manera: 

La máxima autoridad militar del virreinato era el 
Virrey, ya que portaba el título de Capitán General, y 
tenía ba]o esta pesonalldad la autorización Real de 
actuar libremente en caso de emergencia y después 
Informar a la Cornna. En las acciones de guerra, si la 
situación lo perr.1Íitfa consultar a la Junta de Guerra y 
Hacienda del ciirreinato. La autoridad del Virrey con 
su envestld1;ra de Capitán General, se extendía a 
todas las Capitanías de la ]urldlcclón virreinal. Por lo 
que sus funciones eran: controlar las rebeliones 
Interna';, defender las costas de las Invasiones 
extra'l]eras, y expander las fronteras del virreinato. 

La. Junta de Guerra y Haclendadol virreinato, estaba 
conformada por: el Virrey con auditor de guerra, dos 
representantes de la Audiencia, que eran el Oidor 
decano y el Fiscal de lo Civil, dos miembros del 
Tribunal y Audiencia de cuentas, el Regente y el oficial 
decano. 

Los capitanes militares de mando directo eran 
comisionados por el Rey, y enviados desde España, 
estos militares dirigían las milicias Improvisadas. 

59 Glbson, Charles; "los aztecas bajo el dominio espai'\ol, 1519-1810"; ed. Siglo Veintiuno, México, quinta ed. 1980, pág. 87. 
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En caso de guerra el Virrey llamaba a los vecinos 
colonizadores y encomenderos a formar un ejercito 
y organizarse en batallones Improvisados, por lo que 
no había técnicas de entrenamiento, ni disciplina 
organizada ni fomentada. En el mejor de los casos 
estaba la marca de encomiendas al norte de 
mesoamérlca que sí tenían una continua acción de 
guerra. 

El sistema milltar de defensa del virreinato en el slgl o 
XVI, se puede clasificar en las siguientes instituciones 
que eran: 

Puntos fortificados o guardlclones militares, en su 
mayoría eran fuertes amurallados y fortificaciones 
situadas en puntos estratégicos, sostenidos con 
tropa pagada. En Nueva España se tenía como 
fuertes y puertos a: Veracruz con el castillo de San 
Juan de Ulúa y Acapulco con el castillo de San Diego, 
Campeche y Bacalar. 
Los presidios "Pre" o sitios de guardlclón, que tenían 

tropas que daban vigilancia de escolta militar entre 
puntos fortificados. En la década 1570 se fundaron 
los dos primeros presidios en la frontera de la Gran 
Chichimeca, que eran: Ojuelos y Portezuelo, ambos 
al norte de San Felipe, con el tiempo se realizaron 
siete presidios que fueron el sistema de defensa del 
camino México - Zacatecas, los cuales se realizaron 
entre las décadas de 1570 y 1580 en época del Virrey 
Martín Enrlnquez, estos presidios fueron: Portezuelo, 
Ojuelos, las Bocas, Ciénega Grande, Palmillas, Jofre, 
Culcillo, y Celaya. Sin embargo a finales del siglo XVI 
el camino llegó a tener otros presidios más corno 
eran: Guanajuato, Palmar de Vega, el Encinal del Río 
Santa Catalina, el Jaso, Aguascalientes y el de 
Maxcala. El número de soldados por presidio era 
relativamente pequeño, normalmente había de 4 a 20 
soldados por presidio. 

Conventos e Iglesias fortfflcadas "CIF", como fue el 
caso de: Yurlrla, el convento agustino del Meztltlán, 
el de lzmlqullpan, la parroquia de Chapulhuacan San 
Pedro Hgo., entre otras. 
Poblados defensivos "CeD. Las Ordenanzas Reales 
de 1573, plantaron las fundaciones de pueblos 
nuevos defensivos; "Dispóngase los edificios de las 
cassas de toda la población generalmente, de 
manera que slrban de defensa y tuerca contra los que 
qulssleren estorbar ó ynfestar la población y cada 
cassa en particular la labren, de manera que en ella 
puedan tener cauallos y vestidas de servicio con 
patios y corrales y con las mas anchura que fuere 
posslble para la salud y limpieza" 60 
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En el siglo XVI, después de dos décadas de guerra 
contra la Gran Chichimeca, y sobre todo en la década 
de 1550 en el camino de México - Zacatecas, en el 
tramo de San Miguel que pasaba al lado de la 
frontera, se organizó un sistema defensivo que se 
generalizó en toda la frontera norte del virreinato, y el 
cual se definía de la siguiente forma: 

Presidios "Pre": Ojuelos, Portezuelo, las Bocas, 
Ciénega Grande, Planillas, para los anteriores cinco 
presidios de pusó en 1585 una guardlclón en San 
Felipe con 20 soldados; Celaya fundada en abril de 
1576 con soldados, Guanajuato en julio de 1582 con 
14 soldados, en el Encinal del Río de Santa Catalina, 
Jaso, el Portezuelo de Jofre, en las nuevas minas de 
Palmar de Vega, en el Valle de Maxcala, en el pueblo 
Indio de Xlchú se estableció antes de 1582 con 4 
soldados, Aguascalientes con 16 soldados en 1584, 
Cuicillo en noviembre de 1580, en Fresnillo en 1568 
para 1585 tenía 8 soldados, el probable presidio de 
Mazapll en 1568 con 30 soldados en 1580; y 
Atotonllco entre 1590-95 con 6 soldados; poste
riormente se aumento el presidio de San Pedro 
Tolimán en 1585 y al Norte de Zacatecas el de San 
Martín en 1584 con 4 soldados, San Andrés entre 
1602-03, y en el pueblo minero de Uerena cerca de 
Sombrerete en la década de 1580. En el camino de 
México Guadalajara: Portezuelo de Serrla en vez del 
anterior presidio de San Lorenzo de los Reyes cerca 
de Cultzeo, Tazazalca en julio de 1575, cerca de 
Pénjamo. En la Provincia de Panuco con cuatro 
presides construidos entre 1578-79: VIiia de los Valles 
en 1580 con 4 soldados y para 1595 8 soldados y un 
capitán, Xalpa, Maguaos presidio temporal, y 
Tamaos que cuidaba las Inmediaciones de Pánuco y 
Tamplco; posteriormente se aumento un quinto 
presidio de Tamaollpa antes de 1603. En la zona de 
San Luis Potosi, con el presidio del valle de San 
Francisco en 1582. En época del Virrey Conde de 
Monterrey a principios del siglo xvil, se aumentaron 
los presidios en la frontera norte de Slnaloa. 

Pueblos defensivos Indígenas "CeDI": los pueblos 
Indios se protegieron con murallas, como es el caso 
de San Pedro Anyahol, la aldea de Tecozantla y 
Santiago Tecozantla en la provincia de Jllotepec, y 
San Miguel Ca:tepantla en la provincia de Hulchapan. 
Pueblos defensivos CeDe: 1.- En el período del virrey 
Enrlquez, fueron: Celaya fundada el 12 de octubre 
1570 que llegó a crecer tanto que se tuvó que 
establecer un presidio; vi!la de León en el valle de 
Huastatillos fundada 12 de diciembre de 1575; tam-

60 Nuttall, ~Royal Ordlnancea", Hispanlo American Hlstorlcal Revlew, IV, 748; AGN, Boletrn, VI, núm. 3; citado por: Powell, Phllip 
W.: •La Guerra Chichimeca 1550-1600": Ed. FCE, México prlm. ed. espaMl 1977, ple de pagina No. 68 del Capitulo VII, pég. 
277. 
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blén se fundaron tres pueblos entre 1573-74, que 
fueron Charcas, Tepezala y Santa Marra de los Lagos, 
los tres no pudieron resistir los ataques chichimecas, 
sin embargo posteriormente se dieron varios 
fomentos para su repoblación, Aguascallentes que 
Inicialmente se llamó la Villa de Asunción y que fue 
fundada el 22 de octubre de 1575, en corto tiempo se 
realizó un presidio cercano; Jerez en 1570 fundadó 
por soldados para proteger caminos, y Saltlllo que 
aun cuando no se le puede considerar como pueblo 
de defensa puramente si funcionó como un punto 
Importante contra los guachlchlles, el asentamiento 
Inicial fue con soldados en abril de 1578 y 
posteriormente se convirtió en centro de coloniza
ción tlaxcalteca. 

Las Iglesias-fuertes "CIF" para ayudar a la frontera 
de la Gran Chichimeca, estas construcciones ya 
fueron nombradas con anterioridad. 

El sistema defensivo por medio de presidios 
Implantado por el Virrey don Martín Enrlquez sirvió 
para proteger los caminos pero no para pacificar la 
reglón, por lo tanto es un sistema defensivo pasivo , 
sin embargo, exilió este sistema de defensa hasta el 
gobierno del Virrey Conde de Monterrey, el cual 
concluyó el 27 octubre de 1603. 

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se 
fundaron una serle de presidios en las fronteras de la 
provincias septentrionales, con el objeto de: 
controlar los embates de los Indios de la reglón, 
cuidar las rutas de comunicaciones para dar 
seguridad al comercio, y proteger las redes conven
tuales de los misioneros. Este sistema defensivo 
corría de forma lineal desde las Californias hasta la 
Bahía del Espíritu Santo Texas y constaba de 15 
presidios, que eran: Altar, Tubac en Tucson, 
Terrenete, Fronteras, Janes, San Buenaventura, El 
Carrlzal Paso del Norte, Jullnes la Junta, Cerro Gordo 
San Carlos, San Sabá Aguaverde, Santa Rosa, 
Monclova, San Juan Bautista, y Bahía del Espíritu 
Santo. A los anteriores se sumaban los presidios de 
las poblaciones como: San Antonio de Béxar y otros 
las que fueron suprimidos, como también los 
presidios de: Ades y Orcoqulzac, que se concen
traron en San Sabá En 1772 el Virrey Bucarell planteó 
un reglamento a los presidios Internos de catorce 
tftulos, para organizarlos 
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3.4. TIPOLOGIAS DE. INSTITUCIONES 
DE LA ORGANIZACION INDIGENA 

3.4.1. INSTITUCIONES SOCIALES DE 
ASENTAMIENTOS PREHISPANICOS 

Las Instituciones sociales que permitieron los 
desarrollos de asentamientos humanos en las 
culturas prehispánicas en Mesoamérlca se pueden 
englobar en: 
Instituciones religiosas, como fueron los templos y 

sobre todo la concepción de centros ceremoniales y 
las redes regionales de ellos. 
Las redes de tributo, con asentamientos Imperiales, 

regionales, y locales, en sistema de ciudades y 
asentamientos humanos. 
La base social de agrupación, fue el Calpulll. 

Haciendo mención a los estudios de Orozco y 
Berra, relacionados al valle del Anáhuac, que nos 
plantea los siguiente: las poblaciones de tribus se 
llamaron altepetl o sea "pueblo", y huelaltepetl 
"ciudad". Cada pueblo se dividía en varios calpullls. 

Los centros ceremoniales y las redes de tributo se 
analizarán como Instituciones sociales con una 
función urbana definida dentro de una red de sistema 
de asentamientos humanos, por lo que la Institución 
básica náhuatl fue el calpulll, que a continuación se 
detalla. 

3.4.1.1 EL CALPULU 

La Institución social más Importante que se 
desarrollo en Mesoamérlca y sobre todo en las zonas 
Nahuas y Yutaztecas, fue el calpulll. 

El calpulll tiene la etlmologia nahua de calll "casa" y 
pulll sin una significación conocida. En si, era una 
agrupación de varias famllla, bajo una coherencia de 
tipo: religiosa, social, económica y en algunas veces 
étnica. Esta comunidad tenia una organización 
social, gobernada en primera Instancia por un 
teachcauh, o pariente mayor 61

, quien era eleg!do por 
un consejo de ancianos representantes de cada 
familia existente, también se elegían varios cargos 
por consejo, como era: 1.· en el tlacatecl o tribunal 
de primera Instancia, compuesto de tres jueces, que 
eran: el primero tlacatecatl, el segundo quauhnocht!I 
y el tercero tlailotla. En cada distrito nombraba al año 
a un magistrado o teuctll que ocupaba el cargo de 
tlacatecatl en el área que representaba. 2.- al 
telpuchtlato o lugarteniente del calpulll, quien 
adiestraba a los jóvenes capacltándolos para la 

guerra en el telpuchcalll o escuela de guerreros y a la 
vez comandaba las acciones en las batallas; los 
guerreros se llamaban yaoqulzque (s. yaoqulzqul). 
3.- un centectlaplxque o comisario, y por cada 1 oo 
vecinos, a los teaquitlatoques que se encargaban de 
citar a los reos y los toplleques (pi. de toplle) que 
fungían como alguaciles. 

El teachcauh o calpullec, elegido por el consejo de 
ancianos, ejercía su función de por vida, y consistía 
en administrar: las labores y la fuerza de trabajo de 
los miembros del calpulli, tanto de tipo: urbano como 
agrario, controlando los productos resultantes. En el 
seno del calpulll se nombraba, a un Tlatoanl o 
gobernador (rey), y un tlacatecuhtll o jefe militar, 
ambos personajes participaban polftlcamente en las 
selecciones del Gran Tlatoani o emperador de los 
Mexlcas. 

Los territorios que habitaban los cal pullls se 
sudividfan en: 
• 1.- el tlaxilacalli de viviendas, que era, en sf, el 

conjunto del barrio o nucleo urbano. 
• 2.- el área de parcelas de labaranzas o calpullalll, 

eran terrenos divididos proporcionalmente a 
cada familia del calpulll, la parcela resultante se 
llamaba tlalmllll. 

El tlalmilli o parcela, no tenía dueño, por lo que, la 
persona que usufructuaba los beneficios, sólo podía 
gozar de estos mientras la cultivará y pagará Jos 
tributos correspondientes, sin embargo estos 
usufructos sf eran heredables, por lo tanto, un tlamllll 
no podía ser vendido, pero si traspasado a otro 
usuario. El tamaño del tlalmllll podía variar según el 
número de miembros de una familia. La comunidad 
del calpulll no sólo trabajaban agrfcolamonte sus 
tierras de labranzas, sino que laboraban también 
otros tipos de tierras, como eran: 
• 1.- teotlalll o teotlalpan tierra de los templos o 

Iglesias. 
• 2.- tecpa;itlalll, tierra de sostén de las casas de 

la comunidad. Estas tierras se le entregaban a 
ciertos nobles llamados tecpanpulhpl o 
tecpantlara, que eran parte de las cortes de 
palacio, los cuales no pagan Impuestos, 
solamente ofrecían flores y pájaros a lo:> señores, 
en cambio estaban obligados a reparar, 
conservar y limpiar las casas reales; estos nobles 
heredaban sus tierras y nobramlentos. 

• 3.- tlatocatlalll o tierras de los tlatoque, que es el 
plural de tlatoanl o gran soberano. 

• 4.- plllalll o tierras de los nobles, era heredable y 
no podía ser vendida. 

61 El concepto de famlllar y de pariente mayor, no es que sea consangulneo el parentesco, sino que al ser parte de calpulll ya 
eran parientes todos los miembros de la comunidad. ' 
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• 5.- mllchlmalll o tierras para los vfveres para los 
guerreros. 

• 6.- cacalomllll o cacalomllpan, sembrados para 
los víveres de guerra. 

Las tierras repartidas por el tlatoanl, tenía tres 
categorlas: "las que habían cabido en suerte a las 
personas de la familia real, se conservaban 
Indefinidamente por herencia, sin poderse enajenar, 
formando una especie de mayorazgos; pero las 
donaciones que el rey hacía sin esta condición, se 
podían enajenar libremente. Llamábase estas 
propiedades plllalll, tierras de nobles, y los 
poseedores se nombraban plplltzln. La segunda 
manera de plllalll la constituían las donaciones 
hechas a los guerreros, en recompensa de sus 
hazañas; Ja merced era libre o con condición; en 
primer caso, podían vender las tierras a otros nobles, 
más nunca a los plebeyos; porque por sólo este 
hecho volvían las tierras a la Corona; en el segundo 
caso, se cumplía la condición, y la heredad se 
transmitía de padres a hijos, Llamábanse estos 
tecqulhua, hidalgos y gente de guerra; no pagaban 
tributo, servían de guardia al soberano, estando listo 
siempre cierto número para servir de enviados, 
ministros y ejecutores de justicia; gosaban de 
muchas preeminencias, recibiendo del rey ración y 
acotamiento. El tercer género de plllalll lo formaban 
las tierras que, como jueces o cierto empleados 
públicos, se daban para sostener con lucimiento las 
cargas del empleo; duraba el usufructo el tiempo del 
cargo y nada más" 62 

En los mapas se representaban las modalidades de 
la tierra, deflnlendose a base de colores: las tierras 
del calpulll eran de color amarillo claro, las de los 
nobles encarnado, y las del rey púrpura. 

El tlaxllacalll que era sinónimo de barrio o espacio 
construido y habitado por un calpulll. Existe una 
concepción presentada por el prof. Arturo Monzón 
en 1949, quien denominó calpulll, a cada uno de los 
cuatro barrios que formaban Tenochtltlan y que estos 
estaban subdivididos por 3 a 4 tlaxilacallls, de esta 
forma el concepto de calpulli fue considerado por 
este autor y por otros como barrio, siendo una 
opinión parcial de lo que en realidad fue un calpulll. 

El calpulll, evolucionado y estimado por los 
cabildos españoles, se fue convirtiendo a través de 
una evolución colonial y del México Independiente 
hasta llegar a nuestras actuales Instituciones 
municipales. 

3.4.2. TIPOLOGIA DE INSTITUCIONES INDIGENAS 
VIRREINALES. 

En el virreinato existieron dos clases de 
poblaciones de los Indígenas, que eran: 
• 1.- Los poblados encontrados por los 

conquistadores y que se les dló jerarqulzaclón 
según su tamaño; las poblaciones dominantes 
en una reglón se le denominó cabeceras y los 
poblados que gravitaban a ellas, en dependencia 
polltlca- económica y administrativa, se les llamó 
sujetos. 

• 2.- Los asentamientos fundados por el 
patronazgo real español, representado tanto, por 
el clero regular como por el secular, y se les 
denominaron: congregaciones, reducciones, 
misiones, y hospitales comunitarios. Estas 
poblaciones en su mayoría fueron centros de 
reunión de población dispersa, para lograr la 
conversión a la fe católica, dentro del "principio 
de separación" promovido por la Corona. 

Las leyes que protegieron y promovieron las 
poblaciones de Indígenas, se podrían resumir en: 
• 1.- La Real Cédula de Felipe 11 el 4 de junio de 

1667. 
• 2.- La Real Cédula de Fernando VI el 12 de julio 

de 1695. 
e 3.- La Real Cédula de Fernando VI el 15 de 

octubre de 1713. 

LA REAL CEDULA DE FELIPE 11, 4 DE JUNIO DE 
1687. 

Para nuestro estudio del siglo XVI nos Interesa la 
Fleal Cédula de Felipe 11 del 4 de junio de 1695, dado 
que en la mayoría de los caso las leyes que están en 
la Recopilación de Indias son producto de 
actividades anteriores; las qua se Integraron y 
definieron como cuerpo jurídico: 

"El Rey. Por cuanto en mi consefo real do Indias se tiene 
noticio do que el morqu6s do Fálcos, conde de Santl·Estovan, 

siendo virrey de las provincias de la Nueva España, hizo una 

Ordenanza en 26 do moyo de 1567 , por lo cual mondó que 
on los pueblos de Indios quo necesitasen do tierra para vivir 
y sembrar, se les diesen quinientas varas y laa más que 
hubiesen menester: y que do allí on adelante no se hiciese 
merced a persona alguna de ninguna estancia ni tierra, sin 
no tueso pudiendo asentar mll varas de medir paño o seda, 

62 Zurita, "sumarla relacl6n~ M.S. Torquemada, libro XN, Capítulo VII. 
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medir paño o sodlstanto o desviado do la población y casas 
do Indios. V los tlorros quinientos apartados do dicha 

población, como ha costado del testimonio do dicho 
Ordenanza que ha llegado al consejo, y que en contra estilo, 

orden y práctica so van encontrando los dueños do estancias 
y tierras en las do los Indios, quitándoselas y apoderándose 

de ellas, unas veces vlolontomento y otras con fraude, por 

cuya rozón los mlserablos Indios dejan sus casas y pueblos, 

quo es lo que apetecen y quieren los españoles, y 
consiguiendo estas mll quinientos varas que han do estar 

apartados do los pueblos, so midan desdo la lgloslo o ermita 

que ordlnarlamontotlono In población en ol centro del lugar .. " 
loyos 12 y 18 dol Tit. Xll llb 4 do la Nuevo Aocopllaclón do 

Indias. los pueblos do Indios que tuvieron necesidad do tierra 
para vivir y sembrar, se los dlesen1 no solamente qulontas 

varas que dispone la referida Ordenanza, sino las quo 

hubiera menester, mldlóndose desde los últimos linderos y 
casos para afuera por todos cuatro vientos estas quinientas 

varas .. quedando slompro do huaco dol casco del pueblo, 

dándose estas quinientos voro.s do tierra no sólo ol pueblo 

que fuera cabecera, sino o todos los demós que tas pidiesen 

y necesitasen do ellos ... he 1enído por bien de resolver y 
mandar, como por Ja presento lo hago, quo en conformidad 

de la Ordenanza que ol virrey conde do Santt-Estovan formó 

y dlspusó et día 26 de mayo de 1567, y do las leyes 
recopilados quo van citados, se dé y señalo generalmente a 

Jos pueblos do Indios do todo eso Nueva España paro sus 
somontoras1 no sólo las 500 varas de tierra al dorrodor dol 

Jugar do Jo poblaclón, y que éstas sean medidos desdo la 

Iglesia, sino do la último casa del lugar , asf do lo parto 

Oriente y Poniente, como Norte a Sur y que no sólo sean 

referidas quinientas varas, sino mós cien varas ul 

cumplimiento do solsclcntns voros y que ol el lugar o 
pobtaclón fuere do mós que ordinaria vecindad y no 
pareciere a todos suficiente, mi virrey de la Nueva España y 
mi Audiencia real de Móxlco cuiden, como lo encargo y 
mondo lo hagan, de ropartlrlos mucho más cantidad ... Y en 

cuanto a las estancias do ganado, os mi voluntad y mando1 

que no sólo estón apartados de los pob!!lcloncs y l:Jgoros do 

Indios las mil varas señaladas en las referidas Ordenanzas 

de 26 de moyo de 1567, sino aún cien varas más, y quo estos 

mil ciento varas so midan desde lo última casa do la 

población o lugar, y no desde lo lgloslo¡ y si o mis virreyes 

de la Nuevo España les pareciere que las estancias de 
ganado estón on mós dlst1:mcl.:is que en las dichos mll cien 

varas, lo ordenará luego que reciba esto despacho o que so 

le manlfleste, que para todos lo referido le doy o mi audiencia 

real de México el poder y facultad quo paro mondarlo hacer 

y ejecutor fuere necesario sin llmltoclón olgunn1 

encargándole como lo hago, miren todos los modos posibles 

por el ollvlo en tratamiento y conservación do 1os Indios ..• y 

do que esto so ejecutare so mo dará en todos ocasiones 

prlnclpal cuenta y ra~6n, por que deseo estar notificado de 

lo que se e)ocuto en beneficio do los Indios. Fecho Madrid a 

4 do Junio do 1697. -Yo el rey.- por mandato del rey nuestro 

señor.- D. Antonio Ortfz de Otalora.11 

REAL CEDULA DEL 12 DE JULIO DE 1695. 1 

"El Rey. Presidente y oidores do mi real audiencia do México: 

Por porto de los labradores do eso Nuevo España so fno ha 
representado son muchos vejaciones y molestlos ta¡s que 

reciben y padecen, a cousn do los pleitos que continuamente 

les nuovon los Indios, do que redunda el menoscabo, np sólo 

do sus hnclendns sino do la mfa para cuyo remedio sUrllcan 
seo servido mondar se guarden tos prlvlleglos ••• respecto de 

que para qultcrles Jos Indios do lo haciendas do ltbor y 
gonado1 so valen do fabricar Jncollllos do mente y do ledro 

y lodo, y con esto motivo ocurren a esto audiencia po n que 
conforme a In Ordenanza del marquós do Fálcos, conCfo de 

Snntl·Estovan, do 26 de moyo 1567, se les mld n las 
quinientos vorna que debo haber desdo sus haclcnd a las 

de los Indios, consiguiendo éstos por esto medio er trarso 

en las suyas, y qua aunque este perjuicio es d tonta 

gravedad, aún es mayor el que resulto do la cédula os odlda 

a 4 de junio do 1687, pues so concede a los Indios otr s cien 

varas sobro las qulnlontos1 mandando so los midan po todos 

los cuatro vientos desdo lo última coso, quedando 1 bro el 

casco dol pueblo; y siendo esto tan on detrlmonto~e los 
labrodoren que me piden que no se practique, y uo lo 

decisión de la Ordenanza se entienda en aquellos p obfos 
que estuvieren poblados antes do las mercedes y fu clones 
do sus haclondr.rn, y que los medlda9 so entiendan, n dosdo 

la última casa del pueblo, sino desdo el centro de la 'lglosla 
que está on medio¡ y quo ostos sean sólo con oquoll s que 

soon cabeceras, dondo ostuvlero el Santísimo Sacra ento, 

gobernadores y alcaldes mayores; puos do ente dorso 

genéricamente cualqulor población, barrio o congre ación, 

fuorn de gravísimo perjuicio, por haber muchos d estos 

sujolos a las cnbecoros, dondu preclsamen10 acud m a la 
administración do los Stos. Sacramentos¡ pues paro dichas 

vares se midan il los Indios desde lo lgleslo1 como pi en, es 
motivo bastante el quo estos no tienen sus eneas e1 formo 

regular, porque distan unos do otros treinta o cuarent1 varas, 

y algunos casi un cuarto de legua, on que son domnl cadas 
sus haciendas; que no so les permita a los Indios que hagan 

Jocalos ni ermitas on loe tierras do sus labores, puos c n este 

motivo fomentando uno Información falsa, le hacen ueblo~ 

y so Jos da medidas do tierras, y ell~s son despo) dos de 

sus haciendas y otros puntos sobre los ventas que lo 1 Indios 

hocen do ellas, y otros bienes y cantidades ue los 

labradores puedon odolontar o los Indios Jornaleros .• sobro 

que habiéndose visto en mi consejo de las lndla1 con la 

atención que requiere lo materia, lo < ue vos 
fnformástels acerca do ellos en carta 17 dn enero, lo que 

en rozón de todo dl6 el flscal, he resulto se guardo, cumpla 

y o)ecuto precisamente la códula espedlda en 4 do J mio del 

año pasado do 1687 que va citado, y de quo avlsafs 1 I recibo 

con que so cnllendn que la distancia quo ha do h bor de 

los seiscientas varas, ha de haber de por medio do lo 1 tierras 

y sementeras do loslndlosde esa Jurisdicción a la de Jos 

labradores, se cuento desdo el centro de los 1 ueblos, 

entendiéndose esto desde la Iglesia de ellos, y no osde la 
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últlma casa; y que lo mismo se practique en cuanto la 
distancia de las mll y cien veras que ha do haber desdo el 
pueblo a los estancias, que so han do contar del propio modo¡ 
y si de esta suorto se osperlmontaro por Juicio así a las tierras 
de repartimiento de los Indios como o la do los labradores, 
se les resarcirá o unos y otros, alargando sus distancias por 
el parejo quo so reconociere mós o propósito y monos 

porJudlcJol o unas y otros portes; y no habiendo tierras, osf 
de repartimiento de Indios como de composiciones de 
lobradores do que poder resarcir el por)ulclo, se haga do los 
que o mi pertenecen; y vos cuidaréis mucho de que esto se 

haga por tanta Igualdad, que no se de motivo de queja a los 
Indios ni a tos labradores, •... que as( es mi voluntad; y del 
roclbo do ecto despacho, y queda con observacla lo 
dispuesto, me avisaréis on prlmoro ocasión. Fecha en 
Madrid, a 12 do julio do 1695.-Yo Roy.- Por mandato dol rey 
nuestro señor.- O, Bornardlno Antonio de Pardlñas y Vlllar 
de Franco.11 

REALCEDULA DEL 15 DE OCTUBRE DE 1713. 

"El Rey, Por cuanto estando por Ordcnonms y Layes de 
Indias y con especialidad por la octava, tft. 3o. llbro VI do 
la Recopllaclón de ellas, que a las nuevas reducciones do 
pueblos quo se formen do Indios so los do sitio quo tongo 
comodidad do aguas, tierras, montos, salidos, y entradas 
para que hagan labranzas y un oxido do una legua donde 
pasten sus ganados sin quo puedan revolverse con los do 
los españoles¡ se me ho. Informado se alta ontoramento a 
esta disposición en todas las misiones do Nueva España 1 

pues gobnmodores y encomondoros no s61o no los dan 
tierras a los Indios para que formon sus pueblos, olno quo 
si las tienen se las quitan con vl<:>loncla, vendiéndolos suo 
hijos como esclavo& y trayendo sus muJores o. sus casas a 
que los sirvan, empleándolas en hilar, toJor y labrar sin 
pagarles su trabo.Jo, con quo so alquilan los pueblos que so 
han fundado a costa do tos grandes troboJos do estos 
mlaloneroa, siendo motivo do que puedan admlnlstrarlos ni 
ensefiorles la doctrina y conslgulentomonlo formorlea 
pueblos do los muchos que se hicieran en lns nuevas 
conversiones, si los gobernadores y encomenderos 
atendieran al cumpllml.onto de la expresada loy y obligación 
de su empleo y no al do sus Intereses. Por lo tanto por la 
presente mando a mi virrey do la Nueva España, audiencias 

y gobernadores do ellaa, que en lntellgencla del desagrado 
que me han causado ostaa noticias cuiden en lo adelante del 
remedio de este tanpernlcloso abuso ... pongan todo su 
mayor desvelo y eficacia en que so do o los rofaridos Indios 
recién convertidos las tierras, oxidas y eguas quo les están 
concedidas, v que por ningún motivo se puedan valor de 
ellas, ni de los hlJos ni muJores para ol servicio personal, sino 
que sea voluntario en ellos y pagándolos el Jornal quo fuero 

estllo ... Focha Madrid, a quince do octubre do mll 
setecientos trece.- Yo el Rey,w Por mandado dol rey nuestro 

señor.- Don Diego de Morales Velosco.u 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

3.4.2.1. CACIQUE. 

El cacicazgo, es la Institución que enmana del 
cacique. La voz de cacique es del Caribe y quiere 
decir "señor de vasallos o jefe administrativo". o sea 
es la persona Influyente que ejerce poder en un 
pueblo o comarca, ya sea de tipo: político, soclal o 
administrativo. 

Al Inició de la administración vlrrelnal, en la Nueva 
España, se aceptaron los rangos sociales Aztecas, 
de donde la clase soclal alta Indígena se componía 
de dos rangos: los tlatoque o reyes y los plplltln o 
principales, de esta manera se pretendía que los 
líderes naturales, de las poblaciones lndlgenas fueran 
los tlatoque, que los españoles los denominaban con 
la voz taina de caciques. De esta manera se fomentó 
una política de segregación raclal, a los hijos 
bastardos, tanto: mestizos, corno zarnbalgos. Sin 
embargo, en los años subsiguientes se buscó 
debilitar esta organización soclal Indígena, por medio 
del denornlnatlo "principio de separación", declarado 
en 1538 por la Cédula Real, que prevlnó, que los 
Indios vivlernn separados de los europeos, y 
posteriormente que tuvieran pollcla sin ser 
oprimidos, y en el año de 1563 se da una extensión 
al "principio de separación", con las Cédulas Reales 
del 2 de marzo del mismo año, que dacia: "mestizos 
y zarnbaygos, que son hijos de Indias, nacidos entre 
ellos y han de heredar sus casas y haciendas", 
aceptándose de esta manera la asimilación de las 
clases prlncipales de los Indígenas, recallendo a 
través de los aiios el concepto de cacique a personas 
no Indígenas. 
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3.4.2.1. CABECERA. 

La voz de cabecera se deriva del latín caput, 
capltls , que quiere decir "cabeza". Cuando este 
conceplo es aplicado a una población es que se 
refiere a un centro poblaclonal preeminente en una 
reglón o distrito. 

En la Nueva España del siglo XVI, se denominó 
cabecera a la población principal de una reglón, que 
contaba con capilla secular o parroquia. Esta 
población se dividía en varios barrios o sectores 
urbanos con una parroquia siempre que estos 
estuvferan dentro de la traza de la cabecera, pero si 
estos estaban fuera de la población se denominaban 
estancias. Los poblados más pequeños que 
dependían de las cabeceras se les denominaban 
sujetos. En la actualidad las cabeceras son las sedes 
de las presidencias munlclp~les, que controlan un 
municipio. 

3.4.2.3. REDUCCIONES. 

Las reducciones de población fue con el objeto de 
concentrar los grupos Indígenas dispersos y realizar 
la conversión a la fe católica, acción encargada por 
el rey a las órdenes regulares y clero secular, bajo la 
definición del Patronato Indiano que tenía como 
antecedente el Patronazgo Español, que en sr. eran 
facultades reales otorgadas por los papas que 
originaron una organización de funcionarios y 
administradores reales, que mediaron la relación 

. entre la Iglesias y la Corona española, de donde los 
reyes eran los patronos de la Iglesias: aceptaban la 
fundación y construcción de Instalaciones religiosas, 
dueños de las edificaciones religiosas, mandaban 
misioneros a las tierras descubiertas, tenían el 
derecho de presentación de los nombramientos de 
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prelados y benlflclarlos eclesiásticos, así como, 
cobraban y disponían de diezmo, tanto para el sosten 
de la Iglesia como otros men9steres. 

Para legarse las reducciones de población se dló 
una estructura jurídica, con una serie de leyes que 
fundamentaron el principio de separación analizado 
con anterioridad en la Introducción de este capítulo 
y en marco teórico. El principio de separación de los 
Indígenas a la vez fue una segregación racial, sin 
embargo gracias a este principio se organizó el 
campo y las reglones se consolidaron, no solamente 
desde un punto de vista demográfico, sino también: 
económico, étnico y social, dandose el Inicio a la 
regeneración urbana-regional de la Nueva España en 
sentido de los asentamientos humanos. 

La polltlca de reducciones, causada principalmente 
por una fuerte mortalidad de la población Indígena, 
provocó las congregaciones de población, éstas 
actividades de concentración de población fueron 
realizadas entre los años de 1550 a 1564 y 
posteriormente en una segunda ;!!poca de 1595 a 
1605 63• Al mismo momento de realizar las 
congregaciones se dló una reestructuración de la 
ocupación del suelo, quedando las congregaciones 
Indígenas con nuevas tierras y aguas. Por lo que al 
finalizar el siglo XVI y el principio del XVII, se había 
terminado el reacomodo de los asentamientos 
humanos consolidándose las reglones de la Nueva 
España. 
Partiendo de leyes mencionadas en la Recopilación 
de leyes de Indias, en la Ley 1a., tít. 3o., Libro 6, que 
marcaba"T'odos los aborígenes deben ser reducidos 
a pueblos y no deben andar separados por sierras y 
montes". En cada reducción aún que eran pocos 
deben tener iglesia en "donde se pueda decir misa 
con decencia" 64 Aunando también que "en ningún 
pueblo de Indios haya alguno, que sea de otra reduc-

63 las epidemias fueron: 1520..21 vlruela hueyzahuatl; 1531 sarampión Zahuatl; 1532 viruela y sarampión; 1538 viruela; 1554-48 
gran peste cocoliztll; 1550 paperas en Tacuba; 1558 muerte y hambre; 1559 peste parecida a la de 1544; 1563--64 sarampión 
zahuatl en Hultzilopochco, Amecameca y Chalco; 1566 cocollztll; 1576-81 gran cocollztll; 1587-88 cocollztll en la ciudad de 
Mft.xico; 1590 tlatlacistll; 1590 tlatlaclstli y cocoliztli; 1595-97 sarampión, paperas, y tabardillo; 1602-2 cocoliztll en Xochlmilco; 
1604-7 cocollztli; 1613 cocoliztli; 1615-16 sarampión y viruelas; 1627 enfermedades Infantiles por las Inundaciones; 1629-31 
cocoliztli; 1633-34 cocoliztli en la Gran Chichimeca; 1639 sarampión; 1641-42 enfermedad por la sequía; 1651 peste con 
escalofríos en la cldund de México; 1653 viruelas y por la sequía; 1659 sarampión; 1663 gran epidemia de viruelas y otras 
enfermedades; 1667-68 enfermedad por la sequla; 1678 v!ruelas en mayo; 1692-97 sarampión; 1705 enfermedades de Ja 
sequía; 1711 tabaqulllo, v!ruelas y otras enfermedades; 1714 fiebre; 1720 enfermedad por la sequía; 1727-28 sarampión en la 
ciudad de México; 1731 matlazahuatl en Huitzlolopochco; 1734 viruela; 1736-39 grave epidemia de matlazahuatl en la ciudad 
de México; 1748 vlruela; 1761-64 viruela y matlazahuatl; 1768-69 grave sarampión; 1772·73 matlazahuatl; 1778 epidemia en 
Xochlmllco; 1n9-80 sarampión viruelas; 1784-87 enfermedades de dolores de costado; 1798 viruela loen: 1797 viruela; 180&10 
fiebres. Xshualtepec cerca de Acapulco desapareció a causa de una epidemia de vlruela por 1574, P.M.E. 1905, pág. 156. 

64 Ley4a., Título 3o., Libro 60. do Recopilac!ón de Indias. 
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clón, pena de veinte azotes; y el cacique dé cuatro 
pesos para la Iglesia, cada vez que lo considere". 65 

"Que no se puedan mudar las reducciones, sin 
orden de Rey, Virrey o Audiencia," 66 ninguna autori
dad del virreinato fuera de los mencionados podían 
cambiar una reducción. 

Aunado a lo anterior se prohibió que los: españoles, 
negros mulatos o mestizos, vivieran en los pueblos 
de Indios 67; y más aún se recomendó "todo lo posi
ble, evitar la comunicación y trato con los Indios; no 
vayan a sus pueblos, ni se dividan, o diviertan por la 
tierra, ni permitan que los Indios entren en el círculo 
de población hasta que esté hecha y puesta en defen
sa; y las casas de forma, que cuando los Indios las 
vean les cause admiración, y entiendan, que los es
pañoles pueblan ali! de asiento, y los teman y respe
ten, para desear su amistad y no los ofendan" 68 

3.4.2.4. CABILDO EN PUEBLOS INDIGENAS. 

En los pueblos Indígenas la concepción de cabildo 
se Inició en las sedes de poblaciones denominadas 
como cabeceras, en un principio de la conquista, 
estas fueron organizaciones dirigidas por un Tlatoanl 
o rey Indígena, y posteriormente se pasó esta 
organización a gobernantes, quienes podían ser 
diferentes de los Tlatoques (plural e Tlatoani), 
llegando finalmente a la presencia de los alcaldes 
Indígenas, que se apoyaban en los cabildos y fue 
hasta 1550 cuando se generalizaron los cabildos 
como una Institución compuesta de dos alcaldes 
Indios y dos o cuatro regidores, ubicándose en cada 
población tipo cabecera. 

En Algunas cabeceras la dirección recaía en : un 
gobernador, dos alcaldes y cuatro regidores, quienes 
eran nombrados entre los lndlgenas principales, en 
base de elecciones vigiladas por autoridades 
virreinales españolas. 

3.4.2.5. FUNDO LEGAL O TIERRAS DE LOS 
PUEBLOS DE INDIOS. 

La evolución de las dimensiones de los terrenos de 
los pueblos lnd!genas, se le concedió en el 26 de 
mayo 1567, el derecho legal y demás de 500 varas a 
partir de la Iglesia y a los cuatro puntos cardinales, 
posteriormente las ordenanzas de 1687 y 1695, se 
concedió una ampliación de 100 varas más, lo que 
dló 600 varas, para que posteriormente se conce-

65 Ley 18, Titulo 30., Libro 60. Recopilación de Indias. 
66 Ley 13, Titulo 3o., Libro 60. Recopilación de Indias. 
67 Ley 21 ., Titulo 3o., Libro 60. Recopilación de Indias. 
68 Ley 24, Titulo 10. Libro 4o. Recopilación de Indias. 
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diera una lengua de largo, como lo describiremos a 
continuación. 

El fundo legal actual no Incluye tierras de labranza, 
sin embargo este tuvó una evolución, ya que en la 
Ley 8 del Titulo 3 del Libro 6 de la Recopilación de 
Indias, marcaban que un exldo o ejido de una legua 
de largo (5,572. 7), sin especificar ancho ni superficie, 
para que los indios pudieran sembrar y tener sus 
ganados, y en la Cédula Real del 15 de octubre de 
1713, se establecía un sitio de ganado mayor, con 
5,000 varas por lado y con una superficie de 1,755 
ha., en cuyo centro estaba la Iglesia, para que fuera 
tierra de pueblo de Indios. Este anterior normamlento 
fue seguldó por el Distrito de la Real Audiencia de 
Guadalajara, que definía esas tierras para "humlldes 
y miserables indios para que agosten sus ganados y 
para que ellos siembren y vivan'', por lo que no era 
tierra para un fundo o asentamiento, sino para un 
ejido, y para la subsistencia del poblado, por lo que 
se tenla que: sembrar y pastar, además de asentarse. 

El fundo legal es la Interpretación jurídica mexicana, 
que se Inició en las Ordenanzas del conde de 
Santl-Estevan el 26 de mayo de 1567 y se convirtió 
en ley mexicana el 26 de marzo de 1894 en su artículo 
67, de las tierras que se les concedió a los pueblos 
de lnd!genas, por la Real Cédula del 4 de junio de 
1687, nombrada en Ley4a., Tftulo3 del Libro VI dela 
Recopilación de las loyes de Indias, y la del 12 de julio 
de 1695, que consistía en una superficie de 
aproximadamente 101 ha. generada por 600 varas (1 
vara es = 0.836 m.) medidas de la Iglesia del pueblo 
a cada uno de los cuatro puntos cardinales, sin 
embargo, no quedó claramente especificada en que 
consistía el fundo legal, hasta que se definió en las 
Ordenanzas de tierras y Aguas, de don Mariano 
Ga\ván Rivera publicadas y difundidas y en las 
Pandectas Hispano-Mexicanas de don Juan 
Rodrlguez de San Miguel. 

El fundo legal en la planeaclón urbana-regional, es 
una tenencia de la tierra, que queda fuera del libre 
comercio por ser un derecho comunal y su 
ocupación legal es eminentemente de aslmilaclón del 
crecimiento de las poblaciones. 
Los fundos legales de tierra que otorgaba la Real 
Audiencia de México, era de 1,440,000 varas 
cuadradas, basada en la Real Cédula 12 de julio de 
1695, y con la promulgación de la Real Cédula de 15 
de octubre de 1713. Después de 1713, todos los 
pueblos deberían tener un ejido del tamaño de un si-
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tic de ganado mayor de: 25,000,000 varas cuadradas 
de una legua por lado. 

3.4.2.6. EJIDO. 

El ejido viene de la voz latina exido derivada de 
exitus, a, um, que quiere decir "acción de salir, lugar, 
camino para sali~', de exeo , que quiere decir "salir 
de, Ir fuera". Por lo tanto el exldo es"el campo o tierra 
que está a la salida del lugar, y no se planta ni se labra, 
y es común a todos los vecinos". 

La concepción de las modalidades de la tierra de 
fundo legal de un pueblo y el ejido de un pueblo, se 
parecen, con la única salvedad jurídica de que: 1.- el 
fundo legal es la extensión terreno que se concedía 
a las poblaciones para su crecimiento, y este se podía 
disfrutar sin título mientras no existiera la expansión. 
2.-y exldo es toda tierra que se extiende fuera de las 
últimas casas del pueblo, y que es de uso común y 
gratuíto. La condición del ejido es que su goce es 
gratuíto. . 

En sentido jurídico operante en la República 
Mexicana, es la extensión de terrenos concedidos 
por el Estado para uso Individual o colectivo de los 
habitantes en base los procedimientos agraríos, que 
astan sujetos a el estatuto protector del Régimen 
Agrarío, en el que se concibe esta modalidad ejldal 
como patrimonio permanente destinado a satisfacer 
las necesidades de la clase campesina del país; en 
estos terrenos se puede explotar todos los recursos 
que tienen para beneficio de los ejldatarlos. La 
población beneficiada no sera superior de 10,000 ni 
Inferior a 20 personas. La modalidad de la tierra es 
federal, por lo que, no se puede enajenar, transmitir, 
ceder, arrendar, hipotecar o gravarse, o sea ningún 
acto jurídico cuya consecuencia directa o 
Indirectamente perjudique el patrimonio de los 
poblados rurales. 

Las tierras ejldales se dividen en el Interior de cada 
ejido en: 1.- tierras urbano ejldales, en donde se 
permiten los asentamientos de la población 
Integrantes del ejido. 2.- las tierras de explotación. 

El origen del ejido, se Inició durante el virreinato de 
la Nueva España, como una modalidad de la tierra 
denominada exldal. 

3.4.2.7. DEHESA 

Dehesa viene de la voz latina de defensa , que era 
"cosa defendida". Es el terreno delimitado y que es 
destinado para apacentar ganados. SI el destino es: 
Municipal se denomina dehesa concejil 
Para ganado de un rastro es dehesa carnicera. 
Para guardar carneros es dehesa esmeril . 
Para los bueyes de un poblado es dehesa boyal . 

CAPITULOlll 

65 



CAPITULO 111 

COMENTARIOS 
CAPITULO 111. 

FINALES DEL 

Las principales ciudades donde vivían europeos de 
la República de españoles, partían de estructuras 
urbanas establecidas por la herencia europea y 
reafirmadas en el Renacimiento, y en mucho, con los 
tratadistas de la época. Sin embargo; las poblaciones 
Indígenas de las Repúblicas de indios seguían la 
definición de estructura urbana que partía de un 
centro trazado por monjes o autoridades virreinales 
dentro de los conceptos europeoo y de manera 
concéntrica se establecían sectores dentro de las 
teorías de segregación y estos sectores seguían 
trazas con callejuelas más estrechas y no derechas 
muy empleadas por los indígenas. Existía también la 
dualidad en las fundaciones o regeneraciones de 
centros de asentamientos humanos, donde la 
estructura urbana era de dos centros paralelos con 
crecimientos concéntricos, siendo los siguientes: 
A.- La ciudad donde vivían europeos con un centro 

administrativo - cornerclal donde estaba la plaza o 
jardín principal y la parroquia, con sectores 
envolventes de vivienda. La plaza principal, con 
principios renacentistas ideales, corno es el caso de 
los estudios de Albertl, parece que se inició su 
práctica en Latino América. Aun cuando es discutible 
la presencia, de plazas más antiguas, corno la plaza 
de Varsovia del siglo XIV/XVIII. Por lo que hay que 
aceptar las teorías que marcan la evolución de Ja 
plaza principal de la agora griega y posteriormente 
las plazas de armas rnedievales .. ect. Sin embargo, es 
en América, donde se generaliza su uso dentro de las 
estructuras urbanas, corno generadoras de las 
trazas. 
B.- La ciudad Indígena, que partía de una plaza 

principal y un convento, desarrollándose de forma 
concéntrica y dentro de las polftlcas de segregación 
con varios sectores de vivienda que se podían dividir 
en barrios según las étnias que participaban. 
Las enseñanzas de Vltruvlo no se practicaban corno 

un seguimiento dado, ya que el Interés principal de 
fundar centros de población partía de dos 
motivaciones: 
1.- El control regional de una zona, de manera 
estratégica, corno es el caso de San Luis Potosí, que 
se ubicó en un desierto con pocas posibilidades de 
agua, pero se sostuvo el aseritarniento por el lntéres 
de controlar a los Guachlchiles, aun cuando 
inicialmente parecía que el Interés era la explotación 
de metales preciosos, terminó siendo el de control 
regional. El buscar controlar también perrnltfa 
concentrarse en un punto los españoles para 
defenderse y para convivir con ellos, y de ahf tener 
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deterrnfnada cercanía de su propiedades. 
2.- La búsqueda y explotación de metales preciosos 
Y de zonas productoras de blornasa, ya sea para 
alimentación o para productos de transformación 
corno el añil. 

Nuestra tradición urbana y regional surge en sus 
orígenes en la época romana, sobre todo en fa 
conformación que los romanos hicieron de las 
regiones visigodas y la conformación de las trazas 
urbanas de Darnero surgidas del castro militar 
romano, los cuales fueron depuradas en las 
concepciones del Renacimiento sobre todo de las 
plazas; y en Latino América la plaza se convirtió en la 
generadora de la traza urbana. La formación de 
ciudades centrales, las concepciones de cabeceras 
y sujetos o barrios siguieron los conceptos de 
segregación planteados por la conquista y 
colonización española, también descritas en las 
teorías de Aiberti y en ras Ideas Italianas del 
renacimiento. Bajo estos conceptos tenernos los 
ejemplos de estructuras urbanas, como son: 
• Ciudad de México, con su cuadro central de 

asentamiento español y cuatro barrios de 
Indígenas rodeando al centro. 

• Ciudad Real o San crlstóbal de las Casas, 
Chiapas, con el centro de españoles y seis 
barrios de indios, cinco fundados en 1526, y que 
eran para: rnexlcas, tlaxcaltecas, 
rnlxtecos-zapotecos, dos para indios 
guatemaltecos, y el sexto barrio para tzotzlles, 
tzeltales y zaques, fundadó en 1549 cuando se 
abolló la esclavitud indígena. 

• Chafchlhuites, Zacatecas, con cuatro sectores 
de fundación segregados, que fueron: 
Chalchihuites español, el barrio de San Francisco 
de Ton alá con tonaftecas, el barrio de Jalisco con 
Uaxcaltecas, y el sector zacateco. 

• San Luis Potosí S.LP., con dos sectores que 
eran: San Luis Potosí ciudad de españoles, y el 
barrio de Tlaxcaltllla de tiaxcaltecas. 

Se podría ir enumerando varias ciudades del 
virreinato que cumplen con lo anterior corno son: 
Oaxaca, Saltillo .. etc. 

Es interesante comentar que el eje térmico de que 
hablaba el virrey Mendoza, para ser aplicado en la 
urbanización de las ciudades de la Nueva España, 
tenfa corno deficiencia una observación limitada: por 
poco conocimiento de las variables climáticas de 
México, y su poca posibilidad de observarse en tan 
corto tiempo, ya que son necesarios varios años para 
obtener estos estudios. Por ejemplo, el cambio de 
orientación que planteó al acceso de la Catedral 
adolecía del conocimiento climático y de los trazos 
de la "mandala" o determinaciones espaciales 
proporcionadas que determinan la forma en slrnboli-
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zaclones religiosas; en este conflicto se puede hacer 
notar el poder y la fuerza del Patronato español sobre 
las acciones y decisiones de la iglesia, que pueden 
cambiar hasta los aspectos arquitectónicos de las 
mismas. 
El convento portador de bienes y servicios básicos 

para la fomentación de la reglón rural y urbana, 
permitieron que se desarrollaran las poblaciones, 
esto quiere decir que el convento formó las reglones 
en México y el desarrollo de las repúblicas de Indios. 

Los dominicos en Chiapas y Guatemala tenían el 
siguiente procedimiento para fundar o juntar 
pueblos; primero se buscaba el sitio adecuado junto 
con los caciques, y sernbrabaa milpas cerca del sitio, 
para que creciera la cosecha, mientras realizaban la 
construcción de las casas, el día designado se 
mudaban con fiestas para hacer "olvidar las moradas 
antiguas" 69

, la Idea era que el Indio tuviera amor a 
sus nuevas moradas y no regresará a las antiguas. 
En los primeros años, con máximo de 7 a 8 años se 
edificaban la Iglesia y la casa de los religiosos para 
que ésta diera protección en bienes y servicios a la 
población, tanto los urbanos con sus espacios 
arquitectónicos, corno regionales con la red 
provincial; después estos edificios se Iban decorando 
y adornando para dar la sensación de grandeza y 
engrandecimiento de la población. En el caso del 
ejemplo escogido del sureste del virreinato, y 
siguiendo la descripción de Rernesal, los pueblos que 
se congregaron en Chiapas fueron: en Ostutla dos, 
en Yztapa cinco, en Charnula tres, en Tecpatlán o 
Tepactán cinco, en Chaul en la Sierra de Zacapulas 
11, en Ahuacatian y Nevá 16, en Cozal más de cuatro, 
en Quiché o Santa Cruz más de cinco, Santo Tomás 
más de cuatro, en Zacualapa más de cuatro, en Santa 
Marra varios, en San Andrés varios, también en: San 
Antón, San Bartolorné, San Miguel, Chalxcua .. San 
Pedro Xocopila y Cunén. En Guatemala se mudaron 
los pueblos de: San Lucas, y en San Juan de Arnatitan 
cinco, entre otros. 

En las Mercedes Reales se plantea la dicotomía en 
que vivía la Nueva España al Impedir a la Iglesia la 
adquisición de ellas, y de esta manera evitar que la 
iglesia tornará posesión de propiedades Inmuebles, 
ya que varias provincias mendicantes fueron 
adquiriendo haciendas y edificios, que los 
explotaban formando un fondo económico para las 
acciones de su orden, situación que llevó a México a 
depender del poder eclesiástico y a la guerra de 
Reforma del siglo XIX. Dentro de los tratos de las 

69 Remesa!, Op.Clt, vol. 11, p6g. 246. 
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Mercedes Reales, se planteaba que si un empresario 
español o indígena, cumplía con lo pactado, se le 
otorgaban 16 leguas cuadradas, sin embargo, a un 
pueblo indio solamente se les daban 2 leguas 
partiendo de la iglesia del pueblo. 

Dentro de las actividades secundarlas de 
transformación de las materias primas, en el 
virreinato eran dos: Las cajas reales donde se 
acuñaban las monedas y se haclan los lingotes de 
oro y plata. y los obrajes; estos últimos muy 
controlados en sus giros, para evitar competencia 
con la metrópoli española y su producción y 
comercialización de productos. 

La hacienda. la Institución precapitallsta con líneas 
neofeudales que se estableció en México a fines del 
siglo xvl que Impero hasta el siglo xlx, heredó la 
dualidad contradictoria de las regiones formadas por 
los misioneros y los sistemas de ciudades de la 
República de Españoles, sobre todo en lo 
relacionado con enclaves mineros y zonas de 
producción de blornasa vegetal y ganadera. El Inicio 
de las haciendas ganaderas del norte fueron los 
terrenos denominados ganado mayor que tenían 
5,000 varas castellanas por lado, o sea 1, 755 has. y 
en el sur con los Ingenios y las plantaciones entre 
otras modalidades. 

El cabildo fue la Institución que dirigió a las 
municipalidades en aspectos legislativos, sin 
embargo los cablldoG agravaron las disparidades 
regionales al controlar y definir los precios de los 
productos y los usos del suelo, fomentando un 
aislamiento del centro de población con su reglón y 
obviamente en la unidad virreina!. 

El corregimiento fue una forma de leglslatura
adrnlnlstrativa para supervlzar y liquidar las 
encomiendas; estas últimas fueron desaparecidas 
para evitar la creación de tierras heredables tipo 
feudal de origen romano, y de esa manera poder la 
Corona de España controlar mejor el territorio, 
eliminando problemas que vivfan en España; ya que 
hasta la actualidad siguen los nobles españoles 
poseyendo grandes extensiones de terreno. 
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Los presidios fueron sitios de protección rnilltar 
defensivos, sobre todo en las zonas fronterizas, que 
se unían a los pueblos defensivos de españoles e 
Indios. Por ejemplo, la actual Ciudad de Celaya, que 
fue un pueblo defensivo español fundado en 1570 y 
creció al grado de que se tuvó que poner un presidio. 

Los presidios del slgloxvlll de las Californias y Texas 
se convirtieron en la actual frontera con los E.E.U.U. 
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De los asentamientos humanos prehispánicos se 
conservan las redes de tributos y su relación con 
sistemas de ciudades y asentamientos, y algunas 
Ideas de manejos administrativos y de pro&ledad de 
calpuill, como el ejido y el fundo legal 7 , de esta 
manera se formó la concepción municipal actual. El 
exldo o ejido, llegó a tener una legua de largo sin 
establecer ancho y fue marcado como tal en forma 
de ley en el libro 6 titulo 3 de la Recopl:aclón de las 
leyes de Indias. 

El fundo legal denominado actualmente propiedad 
Pueblo en algunas localldades del Edo. de México, 
fueron las reservas territoriales dedicadas a la 
expansión urbana creadas por el Conde Santl - Este
van y consideradas como tierras de labor en un uso 
temporal de estas reservas territoriales. Eran de 600 
varas castellanas (0.836 de mts.), a partir del centro 
de la Iglesia del pueblo, o sea 110 has aproximadas; 
del pueblo a las estancias cercana había un ejido de 
una legua. El fundo legal tuvo varios cambios, el 26 
de mayo de 1567 fue de 500 varas castellanas, entre 
1687 y 1695 aumentó 100 varas más o sea a 600. Sin 
embargo fue hasta las ordenanzas de tierras y aguas 
publicadas por don Mariano Galvan Rivera, en que se 
definió como la tenencia de la tierra libre de comercio 
por ser derecho comunal y su destino fue es la 
expaslón del poblado. 
El conservar la clase social alta lndígona, tuvo como 

consecuencias continuar con ciertas tradiciones y 
costumbres, sobre todo aquellas que no 
relacionadas con la religión, y definir la existencia de 
gobernadores de la Repúblicas de Indios; esto 
permitió defender los Intereses Indígenas que aún en 
la actualidad existen las tenencias de la tierra de 
fundo legal, comunales y ejidos; heredados muchas 
veces del siglo XVI. 

La reducción de las poblaciones para tener menos 
centros de población se realizó entre 1550 y 1556, en 
una primera étapa, y en una segunda de 1595 a 1605, 
hasta establecer una consolldaclón regional y 
sistema de asentamientos humanos. 

En la república de Indios se planteó cierta 
democracia dentro de los "principales" para ocupar 
cargos en los cabildos, siempre dentro de la 
observación y vigilancia de las autoridades virreinales 
españolas. 

En el mapa de conclusión se presenta la situación 
urbana- regional del sureste del virreinato con los 
territorios de Chiapas, Guatemala y Yucatán, se 
demuestra la falta de estructuración urbana Interna 
del virreinato, ya que el mismo rolno de Guatemala, 

70 El fundo legal de origen novohlspánlco. 
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se dividía en: la lntenoenclas de Ciudad Real de 
Chiapas, León en Nicaragua, Comayagua en 
Honduras y San Salvador, todas ellas aisladas y 
solamente unidas al Imperio por el sistema de 
explotación de materias primas con puertos, pero 
Internamente aisladas. Si aunamos al gobierno 
separado de Costa Rica aumentamos la segregación 
de estructura de sistema de ciudades y la falta de 
Integración a una audiencia y a un control 
gubernamental. Agravándose esto más, con la 
pertenencia a un sólo virreinato que estaba en 
México, aún más aislado de las reglones antes 
mencionadas. Guatemala dentro de la estructura de 
sistema de asentamientos que controlaba, tenía 
además 8 alcaldías que sf se integraban al gobierno 
de Guatemala, y que eran: Totonlcapan, Sololá, 
Chlmaltenango, Zonzonate, Verapaz, Esculntla, 
Suchltepequés, y dos corregimientos, que eran: 
Quezaltenango y Chlqulmula. 
El reino de Guatemala con respecto a las provincias 
eclesiásticas franciscana y dominica, presentó un 
problema de mezcla que tuvó que ser resuelto 
evitando que existieran dos conventos en una misma 
comunidad y a su vez se fue reduciendo a los 
dominicos en Chiapas y a los franciscano en lo 
demás del reino, produciéndose francamente dos 
sistemas de asentamiento regionales distintos entre 
Guatemala y Chiapas, fenómeno que se hace notar 
claramente en el mapa de conclusiones denominado 
"Sistema urbano del sureste de la Nueva España."; 
donde Ciudad Real controlaba un sistema regional 
chlapaneco con seis reglones convento 
correspondientes a la naciones: 1.- Zoque con 
Tecpatan, 2.- Tzotzll con Copanaguastla, 3.- Tzeltal 
con Ocoslngo, 4.- Chamaba! con Comltán, 5.
Chlapaneco con Chiapa de Indios o Chiapa de Corzo, 
y 6.- la ciudad de españoles de Ciudad Real; sin 
embargo el sistema de ciudades fundado por los 
españoles marcaba solamente a CIL1dad Real y 
Chiapa de Indios (actualmente Chiapa de Corzo), sin 
estructura ni conexión con el Reino de Guatemala. En 
realidad no hay red urbana en Chiapas, contrastando 
con la estructura de Guatemala con sus 8 alcaldías y 
sus dos corregimientos, en donde sf respondían a 11 
asentamientos Importantes más Antigua, todos 
comunicados. Lo anterior fue con respecto a las 
ciudades control regional "CCR", y en relación a los 
centros portuarios había bastantes en ambos 
océanos, pero presentaban algunos de ellos 
conceptos de defensa minina, ventaja que 
aprovecharon los piratas y corsarios, como el caso 
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de VIiia Esparza en Costa Rica destruida por un pirata 
francés, como también Panamá fue destruido por 
Margan. 
Con relación a la zona de guerra de la Verapaz, esta 

era un guerra de resistencia y de desgaste muy 
diferente a la sostenida por el virreinato con los 
chichimecas blancos o blanqueados por su 
Indumentaria de guerra. 

CAPITULOlll 
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CAPITULO IV: EL FENOMENO URBANO 
DE LA NUEVA ESPAÑA DEL SIGLO XVI. 

Este capítulo tiene como objetivo dejar claro las 
relaciones del estudio con las categorías de trabajo, 
marcadas en el anexo metodológico en el Inciso 6.4, 
denominado esquema de categorías generales de 
segundo orden. 

4.1. TOTALIDAD SOCIAL. 

La totalidad social empleada en este documento se 
fundamenta en la República de Platón, en donde: la 
Polis o totalidad social, es un conjunto de hombres 
establecidos en un espacio común para desarrollar 
actividades complementarlas que produzcan 
satlsfactores para todos y aseguren en última 
Instancia la fellcldad de todos y cada uno de ellos. 
Las acciones de los hombres que ganaran 
actividades son: 
• 1.- la praxis, que es la serie de acciones que se 

realizan entre hombres con ellos mismos. 
• 2.- la Polésls, que se relaciona a la 

transformación de la materia por el hombre. 
Dividiéndose esta en dos; la primera en griego se 
denomina ergón o actividad con dirección 
controlada por la inteligencia, y la segunda en 
griego se denomina panos, o sea la actividad que 
sólo requiere de esfuerzo físico. 

Son tres las Instancias de las acciones que se 
realizan en la totalidad social, estas son; la economía, 
la política y la Ideología. 
De donde la economía, se divide en tres momentos 
que son: 
• 1.- El laboral o ergónlco, donde se da la división 

del trabajo en base las condiciones cualitativas y 
cuantitativas de la fuerza de trabajo. 

• 2.- La producción o praxis polétlca, son las 
acciones de transformación de la naturaleza a 
productos satlsfactores, o sea, la organización 
humana según la producción, dándonos una 
allneaclón social y presentándose como una 
estructuración inicial de la sociedad. 

• 3.- La distribución de los productos - sac-
tlsfactores en la población, o sea, el momento 
crematístico. Dentro de este rubro se da la 
concepción de justicia social, según como se 
realice la distribución de los bienes y servicios 
producidos en una sociedad a ella misma. 

La actividad polftlca, que es en sí la organización 
social y el ejercicio del poder, la dividió en: 
Erótica, que son las accclones de la praxis entre los 
dos sexos, desde las actividades: famJllares, de 
matrimonio, de sociedades, amorosas .. ect. En sí to-
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das las actividades que se relacionen entre los dos 
sexos. 
Pedagógica, son las acciones y actividades de la 

praxis que se relacionan con el ciclo enseñanza 
aprendizaje. 
Polltlca, son todas la acciones y actividades de la 

praxis que se relacionan con la organización social Y 
la sustentación del poder dentro de una sociedad. 

Por último la Instancia Ideológica la cual la 
consideró como el todo de la justicia y la propia 
fundamentación de la totalidad social. 

4.1.1. LAS TEORIAS QUE AVALARON EL 
DESARROLLO URBANO. 

Las teorías que avalaron el desarrollo urbano 
novohlspánlco se pueden considerar de varias 
corrientes, que se conjugaron en una sola unidad 
territorial y que tuvieron que ser poco a poco 
asimiladas hasta obtener una unidad virreinal, estas 
fueron: 
1.- La humanística, sustentada por el clero regular Y 

por las órdenes regulares, que pudieron practicarla 
gracias al poder real del Patronazgo español. Las 
órdenes regulares mendicantes transformadas 
Inicialmente por Reforma de Clsneros y después por 
Ja Contrarreforma española y siguiendo la luz teórica 
del humanismo sustentado por las Ideas de: a.
Tomás Moro en su Utopía, que buscaba una 
organización social más humana. b.- Erasmo de 
Rotterdam con sus conceptos humanísticos sociales 
y filosóficos de la libertad, y c.- Luis Vives o Joan Uuís 
Vives 1 Marc, con su humanismo en las sociedades 
y sus Ideas educativas. La Reforma española Iniciada 
en la orden franciscana por el Cardenal Ximénez de 
Clsneros y después generalizada en casi todas las 
órdenes, que permitió sacar de la vida contemplativa 
a los monjes y darles una perspectiva dentro de las 
acciones de Cristo realizando evangelizaciones a las 
comunidades, y con este sentido de misión 
evangelizadora se convertfan en la fuerza que los 
Reyes Católicos deseaban para organizar la reciente 
unificación hispánica en un sólo control, evitando las 
divisiones religiosas de: moros, judlos y católicos. Y 
sobre todo tener un control unificado, sobre los 
multlples derechos de conquista obtenidos por los 
señores feudales y soldados, durante la Reconquista 
española contra los moros. Estas Ideas encontraron 
en América una prospectiva de realización de 
grandes deseos, y ante esta perspectiva de un nuevo 
mundo, se volcaron las órdenes regulares 
mendicantes a realizarlas y formar en las tierras 
nuevas, asentamientos humanos dentro de la 
filosofía humanfstlca. 
2.- La mercantilista, era la corriente económica lmpe-
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perante en el momento mundial, que sostenla: la 
similitud de riqueza y metales preciosos, el fomento 
a la p_c¡blaclón. la. lnteivenclón .. del Estado y la 
necesidad de la balanza de pagos. Se convirtió en el 
auge de la economía de mercanclas y la economía 
monetaria. Los conceptos de: riqueza nacional, 
demanda, masa monetaria El grado de riqueza de 
las naciones dependía de la cantidad de metales 
preciosos que poseía, de tal forma que se buscaban 
atraerlos y acumularlos, y esto era posible por el 
comercio exterior, bajo los anteriores conceptos se 
buscaba producir mercancías y enviarlas al comercio 
exterior, el cual conseguirla divisas en metales 
preciosos. Los países como Inglaterra había abierto 
su mercado dentro de una libertad de comercio, para 
poder atraer el Influjo español de los metales 
preciosos .. que: llegaban de .América, y poderlos 
acumular. 

3.- Las teorías Feudales tardías, con las que 
operaban los españoles y sus derechos de 
conquista, Implantadas desde la Reconquista 
española, se sustentaba en las empresas guerreras 
de particulares en pos de la Corona, y que exigía 
Inversiones de particulares para tener logros 
personales económicos y políticos, en sf, poderes. El 
manejo del adelantado por medio de las 
capitulaciones muy empleadas en Castilla, para las 
grandes empresas de conquistar o colonizar grandes 
territorios o naciones en beneficio de la Corona 
española. El adelantado que lnvertló su capital para 
tal efecto, y a·la vez promovía empresas'de·menor 
valor, como fueron la de los soldados y oficiales, que 
ponían sus pertenencias en pro de lograr beneficios 
en la obtención de tierras y mercedes reales, estos 
beneficios fueron: las encomiendas, las caballerías y 
las peonerías. Los derechos de conquista y 
obtención de títulos o tierras, causó en los españoles 
un atraso en relación al movimiento mercantilista 
mundial, ya que la población española se dedicó a 
ser hljoshldalgos en vez de producir mercancías y 
productos a venta del comercio exterior, al grado tal 
llevó esta tendencia feudal tardía española, que 
tuvieron que depender de estos artículos y 
mercancías de otras naciones europeas que los 
producían y que buscaban ertrlquecerse dentro de 
los patrones mercantilistas como fueron: Inglaterra, 

CAPITULO IV 

Francia y Holanda. 
4.- Las Ideas renacentistas, trajeron actuaciones en 
los hombres de conquista .y colonlzaclóri españoles· 
de poder dominar el universo y de tener los 
suficientes recursos y medios para poder someter a 
cualquier pueblo y controlar sus tierras y riquezas. De 
esta forma, España pudo realizar la mayor empresa 
mundial de todas las épocas de una gran expansión 
territorial y de control y dominio. 

4.1.1.1. LA HUMANISTICA. 

El movimiento renacentista humanista literario y 
filosófico originado en Italia en la segunda mitad del 
siglo XVI, y que buscaba la valorización del hombre 
estimando su mundo, que es el de la naturaleza e 
historia 71 . Los temas fundamentales· que'• tratan· 
fueron: 
La aceptación de la totalidad del hombre formado de 
alma y de cuerpo, que vive en el mundo y participa 
en él para controlar y dominarlo; por lo tanto no se 
acepta la vida contemplativa sino por el contrario se 
busca la libertad del hombre como un ser activo que 
opera y domina la naturaleza misma. 
Aceptan los antecedentes que definen al hombre, 

desde su pasado en la historia misma, con el objeto 
de conocer su pasado y a la vez oponerse a él. De 
esta manera se estudia textos antiguos para 
encontrar en ellos sus verdaderos significados, su 
autenticidad librándolos de las místicas distorsiones 
que ~é presentaban en la Edad Medía. · · 
Valorarla paideia o reconocimiento del valor humano 
de las buenas artes, como la esencia del hombre 
mismo por ser creadas por el hombre, ya que ellas 
permiten la formación de la conciencia verdadera 
humana, y de esta manera educar al hombre con sus 
propias esencias de humanidad, tanto en el physls o 
físico como en el alma. La esencia clausa se convierte 
en la obligación humana de concocerla y realizarla, 
con el objeto de alcanzar el conocimiento esencial 
humano y obtener como conclusión una forma 
eterna e Ideal para que la humanidad la tome como 
modelo vivo. 
Valorar la naturalidad humana, que permite el éxito y 
la vida misma, no corno· un hecho de pecado sino 
corno una gracia natural, el concepto de physls o 

71 "Los principales humanistas Italianos son: Colucclo Salutatl (1331-1406), Leonardo Brunl (1374)-1444), Lorenzo Valla (1407-57), 
Glannozzo Manettl (1396-1459), León Bautista Albert! (1404-72), Mario Nlzolio (1498-1576). Ente los humanistas franceses: 
CharlesBovllle (147001475-1553). Mlchet de Montalgne (1533-92), Pierre Charren (1541-1603), FranclscoS~nchez (1562-1632), 
Justus Upslus (1547-1606). Entre los humanistas espai'ioles se recuerda a Juan Luis Vives (1492-1540) .. •; Abbagnano, Nicola; 
•oJcclnarlo de fi\osoffa•; Ed, FCE, México D.F., 2a.ed.; 1974, pág. 619. También como exponentes do gran valla humanlstlca 
esta: Erasmo de Rotterdam, Tomfls Moro, el Cardenal Francisco Xlm6nez de Clsneros, entre los principales que Inciden en el 
humanismo que llegó a América como medio la órdenes regulares mendicantes. 
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flslco, en globa al hombre dentro de la reglas de la 
naturaleza con las cuales se debe vivir y llega hasta 
la totalidad humana de cuerpo y alma. 

Los movimientos humanísticos antecedentes de la 
evangelización de la Nueva España, se Iniciaron con 
la humanística Phllosophla Chrlstl de la pre-reforma 
en Europa, con exponentes como el cardenal 
Francisco Xlménez de Clsneros, que buscó la 
purificación del clero regular mendicante en las 
misiones de predicación y austeridad, tomando 
como modelo Ideal a la vida de Cristo 72

. 

Para obtener sus objetivos el Cardenal Cisneros 
realizó dos sínodos, que fueron: el de Alcalá en 1497 
y el de Talavera en 1497, espacios donde presentó 
sus idlarlos, que se pueden sintetizar en: difundir la 
palabra por medio de evangelización. Traducir de la 
leguas muertas al español los textos sagrados, como 
el caso de la Biblia polfgota, con el objeto de ponerlos 
al alcance del pueblo y que este conociera su esencia 
y sus antecedentes religiosos, desde un punto 
educativo y valoratlvo como hombres. Reformar la 
orden de San Francisco para favorecer la 
observancia apostólica y evangelizadora encentra de 
la vida contemplativa conventual. En la educación de 
los futuros representantes del clero, planteó la 
Instrucción catequística por medio de sínodos y la 
educación por medio de una Institución de estudios 
superiores representada por la Universidad de Alcalá 
en 1508, convirtiéndose esta Institución, en el centro 
de estudios humanísticos de la Península Ibérica. 

Las reformas Clsnerlanas llegaron a las demás 
órdenes mendicantes, concluyendo en redes de 
monasterios que cubrlan reglones, con el objeto de 
evangelizar y dar a conocer la esencia humana 
religiosa. Estas acciones fueron apoyas por los Reyes 
Católicos, ya que les permitía a ellos tener mayor 
control de la Iniciada unificación de España, la cual 
se presentaba como una serle de problemas, tanto 
de creencias como de poder, de esta manera podían 
ejercer los monarcas su derecho de patronos de la 
iglesia y organizar distritos eclesíasticos en cada 
casa conventual y obtener un control real que 
unificará el territorio. Los problemas que resolvlan los 
monarcas españoles con este fenómeno eran: 
La unificación española en una sola religión, la cual 

se lograrla gracias a la expansión de redes conven-
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tuales y la vigilancia que estas daban a la verdad 
humana a través del catolicismo, evitándose de esta 
manera los grupos que pr.gctlcaran otras religiones 
como eran: musulmanes y judios. La fuerza de 
opresión para que la vigilancia fuera efectiva radicaba 
en la Santa Inquisición 73

. 

Controlar el territorio y a la población a través de la 
palabra de Dios, en base la divulgación de la religión 
y de la cultura hispánica por medio de los conventos. 
Esto permitía controlar y cuidar los Intereses de la 
Corona, sobre todo en las series de concesiones 
otorgadas a señores feudales y guerreros por su 
participación en la Reconquista por medio del 
recurso de empresas, en donde cada participante 
ponía medios y dinero para realizar las contiendas y 
obtener después del triunfo ganancias en dominio de 
tierras o propiedades, que en muchos casos llegaron 
a tener poder absoluto sin participación de la Corona 
y aceptada por la misma en base un trato anterior a 
la Reconquista. 

En el caso de América, la acción misionera se 
convertía en una excelente fundamentación para dar 
el tutelaje a las comunidades nativas, en los rubros 
de la educación y clvillzaclón que buscaría el modelo 
hispánico y católico, para que estos llegaran a la 
madurez y se civilizaran. Obviamente estos 
racionamientos estan dentro de la justificación de las 
Guerras Justas, que daban las razones de por qué, 
España Interviniera en América. Estas Ideas gestarón 
actividades misioneras durante el siglo xvl. 

Los monarcas españoles buscaron aumentar su 
poder como patronos de la Iglesia católica 
obteniendo de los Papas privilegios como fueron: 
enviar misioneros a las tierras descubiertas, permitir 
que las órdenes regulares Impartieran los 
sacramentos, que los monjes pudieran castigar a las 
personas que no cumplieran con los actos religiosos, 
que los frailes cobraran los diezmos. 

Las reformas eclesiásticas promovidas por el 
Cardenal Francisco Xlménez de Clsneros, aunadas a 
los privilegios antiguos de los Reyes de Castilla de ser 
patronos de la iglesia católica en sus territorios y los 
logros de los privilegios papales, permitió la 
conquista espiritual de América y sobre todo la gran 
empresa de la expansión del Imperio español en el 
siglo XVI. de esta manera el convento se convierte en 

72 Para mayor profundidad del tema ver el Inciso de este documento; 1.1.3.1. El Patronazgo Roa! español. 
73 "Es la religión la que debe cambiar a Jos hombrtis, y no los hombres a la religión". Formulada ast el principio esencial del notable 

movimiento religioso que la historia designaría con el nombre de Contrarreforma .. Paulo 111 anunciaba as( la primera 
demllstraclón oficial de su slmpatfa hacía los partidarios de una reforma; luego seguida demostrb.ndola, en primer lugar, con 
la bula promulgada en 1542, que ordenaba la reoganlzaclón de la Inquisición, .. Paulo 111 organizó una nueva comisión que 
recibió poderes cuya amplitud no dejaba de ser Inquietante ejercía funciones de tribunal supremo, mantenía autoridad &obre 
Ja Inquisición de todos los pa{ses y podía designar cuantos funcionarios requiriese el Santo Oficio; Grlmberg, Carl¡ •Historia 
Universal Dalmon"; descubrimientos y reformas; Ed. Dalmon, Manuel Tnmayo, Madrid 1967, pág. 376. 
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la principal Institución gastadora de desarrollo 
urbano - regional, al momento de otorgar tutelas de 
educación y clvlllzaclón hispánica católlca. También 
los conventos daban bienes y servicios a la 
comunidad, bajo canónes conocidos en el mundo 
occidental y se convirtió en el sostén urbano regional. 

Las Ideas humanísticas que forjaron a la Nueva 
España. Se pueden enumerar de la siguiente manera: 

Las Ideas de Tomás Moro expresadas en su llbro la 
Utopía, fueron llevadas a cabo por el Obispo de 
Mlchoacán don Vasco de Qulroga tomaron realidad, 
dejando de ser utopía y apareciendo como 
comunidades denominadas Hospitales 
comunitarios. En si todas las órdenes mendicantes 
realizaron las Ideas de la Utopía, sobre todo en la 
formación de redes conventuales, y gracias a la 
facllldad de tener a un pueblo rec~tor dominado y 
dócil a sus acciones y actividades 4• 

4.1.1.2. EL MERCANTILISMO. 

En 1566 aparece las consideraciones de las nuevas 
formas de propiedad en la Nueva España, ya que la 
encomienda sufre un cambio en las "modalidades de 
pago del tributo, sustituyendo las especies por 
dinero, el lndlgena paga: al encomendero, a su 
majestad, al clero, al gobernador, a sus señores 
principales, a sus alcandes y a sus justicias ... 75• 

Apareciendo las fijaciones de valores a las fanegas 
de maíz y de trigo, de tal forma que el encomendero 
o el clero tenían que convertir esas mercanclas tasas 
en dinero a través de un mercado mundial mercantil. 

4.1.2. MODELOS DE DESARROLLO ECONOMICOS 
Y POLITICOS, HISPANICOS Y NOVOHISPANICOS. 

Los modelos de desarrollo económicos y políticos 
hispánicos y novohlspánlcos se fundamentan 
íntimamente con los modos de producción y las Ideas 
polltlcas que los sustentaron. España fue en el siglo 
XVI una de las naciones más desarrollada de Europa, 
como dice Chávez Orozco "España descubrió y 
colonizó América porque fue el primer país de Europa 
que realizó su unidad política; porque fue la primera 
nación que entonlzó el absolutismo por encima de 
los Intereses de los señores feudales, y sobre todo, 
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porque su Industria estaba más floreciente en las 
postímerlas del siglo XV". Sin embargo, "la magnitud 
gigantesca de la empresa contribuyó a paralizar el 
desarrollo social y económico de la Península y sirvió 
tan sólo para acelerara la consolidación de la 
burgesía en otros países" 76

• "debido a la lnflexlbllldad 
técnica y organizativa del aparato productivo español 
que tenía marcado acento medieval (excepto el caso 
de Cataluña y los países vascos), y a la multitud de 
obstáculos de carácter económico, judicial y social 
que afectaba su posición y limitaban su expaslón, se 
vió Impedido para satisfacer la demanda creciente y 
wrovechar su poderoso Impulso para desarrollarse" 

. De esta manera España limitó su desarrollo 
preindustrial, y a la vez, se conviertleron los 
españoles en activos mercantilistas, por el 
Incremento de sus actividades comerciales y la 
facii;dad de extracción de oro y plata americana, que 
les permitía comerciar. 

Aun cuando España del siglo XVI presentaba un 
desarrollo precapltallsta, que fue suspendido por las 
grandes empresas de conquistas y colonizaciones 
de América, provocándose con este fenómeno de 
conservación tardía del régimen feudal, y a la vez 
permitió y fomentó que otros países europeos se 
desarrollaran dentro del modelo capitalista, ya que se 
conviertieron en los abastesedores de artículos de 
producción a España, y de esta manera, España 
ontregó al resto de Europa las materias primas que 
adquirió en América en base un modelo económico 
de explotación. 

España practicó intensamente el movimiento 
económico de Intercambio comercial que es el 
crematístico o el de distribución, y de transporte y 
venta de productos, por lo tanto, no desarrollo ni 
fomentó en su sociedad; 

1.- España Impidió el desarrollo de su fuerza de 
trabajo, y por ende la distribución de las misma. 
2.- No desarrolló los medios de producción, tanto en 
su lncrementaclón como en los avances de su 
evolución tecnológica. 
3.- y no desarrollo los procesos de producción de 

productos según las necesidades de la época. 
Sin embargo España sí fomentó y desarrolló los 

movimientos crematísticos, así como el aparato 
administrativo y de control político y ejecutivo, por 
medio de las Instituciones que le permitieron apllcar 
el modelo de desarrollo económico de explotación 

74 Para mayor profundidad Ver: 2.3.2. La organización eclesiastlca y sus reglones. 3.2.1. Convento novohlspánlco. 3.2.2. 
Comunidades - hospitales. 

75 Barbosa, Op. Cit. p~g. 96. 
76 Chávez Orozco, L.; "Historia económica y soclo.I do México; Ed. Botas, México 1938, pég. 27. 
77 De la Peña, Sergio; •La formación del capitalismo on México~; Ed. Siglo XXI; México D.F.¡ pltg. 19. 
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de materias primas a sus colonias y virreinatos 
americanos, fomentándose de esta manera el flujo de 
materias primas y metales de América a Europa 
dentro del mercantlllsmo Imperante. 

El modelo económico de explotación ejercido en 
América llevó a España a desarrollar un modelo 
Interno económico de .::arácter señorial con 
mecanismos de poder basados en las Instituciones 
de origen feudal tardío, y con procedimientos 
económicos mercantlllstas. 

En la Nueva España, nos dice De la Peña, "los más 
poderosos componentes feudalizantes hlspános se 
reforzaron en el traslado al encontrar en América no 
sólo la función primordial colonial que cumplir sino 
también al coincidir con las formas de organización 
soclal que los hacía particularmente eficientes para 
fines de gobierno y de explotaélón. Esta combinación 
dló como resultado la relación que acertadamente 
denomina Semo Despotismo Tributarlo 78. La 
Corona Española al encontrar óptima la estructura 
social Mesoamericana para aplicar el modelo de 
explotación de materias primas, lo que hlzó fue 
aprovechar esta estructura acentuándola y 
extendiendo su sistema señorial con un Feudalismo 
de Estado 79 y fortaleció su posición gracias a los 
Instrumentos de culturlzaclón hispánica como 
fueron: 
• 1.- Declarar como propiedad Real todas las 

tierras, aguas y yacimientos coloniales. 
o 2.- Convertir en súbditos españoles a todos los 

habitantes mesoamericanos, dándolos 
Instituciones sociales que les permitieran un 
proceso de culturlzaclón hispánica y católica. 

• 3.- Ampliar sus Instituciones, como fueron: El 
Patronazgo español en lo eclesiástico que 
posteriormente se convirtió en el Reglo 
Patronazgo Indiano, el Real Consejo y Junta de 
Castllla de Guerra convirtiéndolo en el Real 
Consejo de Indias, y fomentó la creación de 
Cabildos municipales y Reales Audiencias. 

• 4.- permitió la creación de Instituciones como 
fueron: la Encomienda, que continuó operando 
las estructura tributarla Mesoamericana, y las 
Mercedes reales. 

Se hace presente la doble estructura dominante y 
ta estructura dominada, que ha sido ampliamente 
tratada en este trabajo, y que se puede resumir: 
La domlnate con: a.- el Patronato español y después 
el Reglo Patronato Indiano, y b.- la Repúbllca de 
españoles. 

78 De la Peña, sorglo; "La formación. Op.Clt., pAg. 24. 
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La dominada República de Indios, con sus variantes. 

Presentandose en la Nueva España la combinación 
de tres modos de producción al Inicio del Virreinato, 
que fueron: 
• 1.- El Feudalismo de Estado, sostenido por la 

Corona, y apoyado por el Patronazgo español, y 
sus acciones humanísticas en proayuda a las 
comunidades Indígenas, dentro del 
comunitarlsmo católico que Interpretaba el 
comunitarlsmo mesoamericano. 

• 2.- El Feudalismo colonial, Integrado por los 
españoles, que tenían metidas las Ideas de los 
derechos de conquistas practicados en la 
Reconquista española y vueltamente realizados 
en Mesoamérlca, y que llegó a crear la llamada 
República de españoles. 

• 3.- Los recuerdos recientes del modo de 
producción despótico tributarlo del Imperio 
Culhua-Mexlca, que se seguía practicando en 
beneficio del Virreinato en las comunidades 
Indígenas, que después fue llamadas las 
Repúblicas de Indios. 

Para tener el control la República de Españoles 
sobre las comunidades Indígenas partían de que 
estas eran varias tribus o naciones, que en sus 
mayoría eran enemigas entre ellas, con enemistades 
tradicionales. Sí lo antmlor agregamos que las 
Repúblicas de Indios estaban consolidadas en 
pequeños territorios, los cuales formaban un 
mosaíco, en donde cada república tenía relación con 
la Iglesia, ya que los frailes y curas los guiaban. Sí a 
lo anterior sumanos: 
1.- La culturizaclón hispánica, con acciones como: 

la conversión al catolicismo, la destrucción de la 
cultura prehispánica, la obligación del Idioma oficial 
el castellano. 
2.- La segregación racial y la creación de castas, con 
acciones como: la asimilación racial y la destrucción 
de las castas dominantes Indígenas. 

3.- El trabajo obligatorio, con acciones como: los 
tributos y fuerza de trabajo que debía aportar el 
Indígena Las comunidades Indígenas de 
Mesoamérlca estaban acostumbradas a realizar 
trabajos comunales y no remunerados en pro 
festividades religiosas, costumbres que fueron 
explotadas por los religiosos de la órdenes 
mendicantes y aún por los encomenderos al principio 
del virreinato, acciones que se rompieron no en su 

79 Hincker, E.; •contribución a la dlscuclón sobre la tranformacl6n del feudalismo al capltallsmo: la monarqufa absoluta francesa•; 
en Feudalismo, Ed. Ayuso, Madrid 1977. 
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totalidad, dado que siguieron participando en 
actividades religiosas, cuando surgió un cambio. En 
1542 la Corona declaró, que el trabajo obligatorio 
debería ser remunerado. 

4.- La reorganización de las poblaciones, con 
acciones como: la reubicación de varios poblados 
completos, la definición de tierras con destinos y 
usos especfflcos como fueron: fundo legal, ejido, 
comunales, y de empleo Individual. Posteriormente 
la Corona pidió, que la propiedades se tenía que 
legalizar adqulriéndoseles en base de compras, a el 
dueño que era la Corona, acciones que permitió la 
adquisición de grandes cantidades de terrenos o 
latifundios. 
5.- Las diferencias de obligaciones, entre las razas y 
castas. 

Desde el principio del virreinato, se dieron 
concesiones de tierra a explotación de Ingenios o 
plantaciones, que presentaron un Incipiente principio 
de la hacienda, lntituclón de desarrollo urbano -
regional dominante en el siglo xvll y que llegó hasta 
principios del siglo xx. 

Las actividades urbanas que en su mayoría son las 
que transforman la naturaleza o sea las materias 
primas, se podían representar en el virreinato, en las 
artesanías e Industrias, que se dieron y que fueron 
regidas por los gremios. Estas acciones de control 
de los gremios se nos marcan en la Leyes de Indias, 
como en otras dlspoclones Novohlspánlcas. Sín 
embargo estas actividades secundarias económicas, 
de tranformaclón de la materia, en la Nueva España 
fueron poco desarrolladas, dado que las mayoría de 
los productos manufacturados venían de Europa por 
medio del comercio español y su Intercambio. Las 
Industrias y manufactureras, que se desarrollaron en 
el virreinato fueron eminentemente de servicio a la 
población, evitándose las básicas o las que darían 
divisas, de esta manera en la Nueva España no se 
podía producir: vino, aceite de oliva, telas, jabones 
.. etc., y se podía producir: artesanlas, artículos de uso 
diario y de trabajo. 

CAPITULO IV 

este documento parte de dos posiciones, que son 80: 
1.- Una posición histórica, que acepta la 
urbanizaclónal mismo tiempo en que surgen las 
ciudades y las agrupaciones humanas, sobre todo al 
aumentar la oferta de los productos agrícolas y las 
facilidades de transporte. 
2.- La posición dialéctica, que ve al "espacio urbano 

- regional como el espacio significado por el hombre, 
que debe estudiarse como una -sumatoria de 
creaciones y adaptaciones de cada época que 
formaron y desarrollaron al espacio actual- . Cada 
época histórica, se tendrá que estimar por medio de 
una dialéctica espacial, valorada por esencias 
epistemológicas urbanas - regionales de su mo
mento histórico, las cuales parten de considerar al 
espacio significado urbano - re¡¡¡onal como el 
contenedor de una totalidad social" 1• 

Los cambios de la estructura económica producen 
efectos en el espacio significado, ya que modifican 
las relaciones de praxis de la totalidad social que 
habita al espacio significado contenedor. En sí, los 
cambios económicos pueden causar concentración 
o dispersión de poblac!ón, asl como estos cambios 
económicos varían de las actividades de la praxis y 
aún más la praxis polétlca que es la que 
transformadora la materia en la producción de 
bienes y servicios de consumo para la misma 
sociedad. En sí, cualquier política económica 
transformá los tres estados económicos, que son: 1.
La división del trabajo en base las condiciones 
cualitativas y cuantitativas de la fuerza de trabajo. 2.
Las acciones de transformación de la naturaleza en 
producción de articulas y mercancías satlsfactoras 
de la sociedad, y que nos da la alineación en la 
producción y en la sociedad misma. 3.- La 
distribución de los productos satisfactores de la 
población dentro de la justicia social 82 

Para estudiar a la totalidad social y su organización 
social es necesario analizar los modos de 
producción, objetivo que se desarrollará en los 
siguientes Incisos. 

4.1.2.1.- POLITICAS ECONOMICAS HISPANICAS - 4.1.2.2.- RELACIONES DE LA FUERZA DE TRABAJO 
NOVOHISPANICAS Y SUS REALCIONES CON EL TANTO DE PRAXIS COMO POIETICAS 
ESPACIO URBANO - REGIONAL. 

El estudio del desarrollo urbano y el proceso de 
urbanización virreinal novohlspánlco presentado en 

Las relaciones de fuerza de trabajo, parte de los 
Intereses de los conquistadores, ya que las 
sociedades Indígenas representaban el trabajo ble-

80 Para mayor profundidad en el tema Ver: 1.2. Marco Urbano-regional; y 1.2.1. Fenómeno Urbano-regional. 
81 Definición planteada en esto documento y ubicada en el Inciso 1.2.1. Fenómeno Urbano-regional. 
82 Para mayor profundidad Ver: Inciso de este documento: 4.1. Totalidad social. 
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lóglco, en sí, tradicionalmente desde las culturas 
prehispánicas, los Indígenas trabajaban para 
satisfacer las necesidades del grupo o calpulli 83. 

Existía un arraigo de los hombres a su comunidad y 
a su tierra, tanto por los terrenos de destino comunal 
como los caipuilalll de uso Individual o familiar que se 
dividían en parcelas denominadas tlaimllli. En 
tiempos del virreinato se Instituyó el fundo legal a los 
pueblos de los Indígenas, establecido desde la 
reglamentación 1567, y posteriormente su majestad 
lo elevó a un limite inferior de 600 varas o sea 604 m. 
medidos de la iglesia; se le entregó a cada macehual 
una parcela y se le obligó a cultivarla, y recayó la 
vigilancia del cultivo de la tierra a la república de 
indios, de tal manera que si un macehual no trabajaba 
el pedazo entregado se le quitaba. Aunado el sentido 
de fuerza de trabajo al servicio de la comunidad, la 
leyes del trabajo obligatorio y el castigo al ocio y las 
obligaciones de los tributos marcados ya sea en 
mercancías o en fuerza de trabajo, acciones 
Inicialmente contratadas por los encomenderos y los 
frailes mendicantes. 

En relación con la esclavitud de negros y sus castas, 
en 1536 las ordenanzas de Mendoza buscaron 
proteger al esclavo y en 1550 se da la fecha de la 
liberación de los trabajos a los definidos en las 
actividades estipuladas en las tributaciones y la 
prohibición de la escalvitud, y en 1554 el virrey 
Mendoza para evitar abusos, publicó las ordenanzas 
que serían una base más sólida para las Leyes 
Nuevas, dando como por ejemplo de la organización 
"en las minas aparece una primera forma de división 
del trabajo: los Indios esclavos trabajan en la 
extracción de minerales, los indios tributarios en el 
transporte y los trabajos auxiliares" 84. 

Los mecanismos se convierten en difíciles y los 
españoles buscan cambiar la naturaleza del tributo, 
o sea, busca las "conmutaciones" y se sustltuyé los 
pagos en especies por servicios personales y de esta 
manera los indígenas acuden a trabajar a los centros. 

El cuatequii que es el trabajo obligatorio se presenta 
en la segunda mitad del siglo XVI, y entra una serle 
de actividades del trabajo de modalidad jurídica 
denominados: el repartimiento, y el cuatequil, y el 
salarlato. De tal manera que los macehuaies se tenían 
que alquilar para trabajar en: minas, ingenios, mozos 
de casas, peones albañiles, entraban en el cuatequll 
o trabajo obligatorio y en el repartimiento. 
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OR· 
INARIOS. 

E INTEGRA 
INFERIOR 

/CARGA DE INDtOENAS. "' J Cl\AGAS E LA ENCOMIENDA. .. ,,,, AS DE 
RONA. (a)/ LEY 1 TrT. IX.LVI DE LA AECOPILACION DE INlDAS. 'POR VIA D 

1EZMO, NI POR NOMBRE DE LA IGLESIA NI COSA ECLESIASTICA BE IMPUSIES 
ADA A LOS INDIO~>' ·EL MOTIVO Y ORIGEN DE LAS ENCOMIENDAS FUE EL 01E 
SPlMUAl. Y TEMPORAL DE LOS INDIOS Y SU DOCTRINA V ENSEt:.IM:ZA EN LO 

S Y PRECEPTOS Dé LA REUGtON CATOUCA· VEADADERAM 
UIEN SOPORTO LAS CARGAS RELIGIOSAS FUERON LOS INDIOS..C.R. DEL 2Cl O 
OVIEMBRE DE 1536 EN l.06 PUEBLOS CE INDIOS HUBIESE CLERIGOS P 

NDUSTRIAUZAR A SUS NATURALES EN COSAS DE LA FE VLOS ENCOMENDERO 
IESEN A DICHOS CLERlGOS EL SA1..ARIO QUE EL VIRREY PARECIERE •. SI 
MBARGO SE INSTITIJYO LOS RESERVADOS DE TRIBUTO QUE CONSISTIAN E 

FUERZA DE TPABJIJO DEL INDIGENA- (VER: MIPANDA. JOSE; 'EL ms 
NOIGENA EN f'IUEVA f::SPAf.IA DURANTE EL SIGLO XVI'¡ ED, EL COlEG10 O 

EXICO, MEXICO O.F., 1952,:PAG.10.) 
)1 SEAN A CARGO DEL ENCOMENDa'IO ·PREVER EN CADA AAo LO QUE FUES 

íASADO Y MODERA.DO POR ESTA AUDIENCIA PARA Lt\. SUSTENTAC10N DE LO 
UGIOSOS ... LO QUE HAN OE DAR PARA EL ORNATO DEL CULTO OMNO 

USTENTACIONES DE LOS RELIGIOSOS {VER; MIRANDA OP.crr. PACJ. 16.)' 
e)/ LA CONSIBUCGION DE CASAS PARROQUIALES SI FUE CARGA LEGALME 
MPUESTA A LOS lNDIGENAS YA QUE lA A.C. DE 1634 DE l.L 1, TJT.; LEY XIX; 

00 QUE ESTAS EDIFICAC10NES 'COSAS QUE PARECIEAAN BASTANTE 
~ QUE LOS CLER.1GOS DE LOS PUEBLOS O BARRIO!;) PUOIES 

MODAMENTE VMR Y MORAR' (VER: MIRANDA OP.CIT. PAG. 20.) 

83 Para mayor profundidad del tema Ver el Inciso de este documento: 3.4.1.1. el capulll. 
84 Barbosa-Ramfrez, A.René: •La estructura económica de la Nueva España 1519-1810•; Ed. slglo XXI, 7a. ad., México 1981 1 pág. 
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Las cajas de la comunidad se destinaban a ayudar 
a los misioneros y a contribuir a los diversos gastos 
de la comunidad y se añadían los tributos, que 
estaban vigilados por los religiosos, quienes llevaban 
las llaves de los arcones, también se confiaban a tres 
miembros de la comunidad indígena, por lo común 
al gobernador, a uno de los alcaldes y al mayordomo. 
los fondos se destinaban a sufragar los gastos 
municipales y a servir para el bien de la república. 

En sr. el Indígena representó la fuerza de trabajo, y 
algunos de ellos los contratistas de dicha fuerza, y los 
españoles y criollos los organizadores y 
contratadores de la fuerza de trabajo, que era 
remunerada según las leyes expuestas por la Corona, 
sin embargo, si el indígena no alcanzaba a cubrir sus 
tributos de manera mercantil, se le obligaba a pagar 
con fuerza de trabajo, sea, la cabeza de la familia 
como también las mujeres e hijos. Los artesanos o 
transformadores de las materias primas, recibían sus 
pagos en base la venta de ·sus productos, estas 
labores fueron realizadas por Indígenas en un 
principio y posteriormente por personas de castas, 
que eran menos protegidas por las leyes y se podían 
esclavizar, como son el caso do negros y castas 
combinadas. Sin embargo, varias repúbllcas de 
Indios pudieron dedicarse a las artesanías e 
Industrias protegidos por los clérigos. 

El español peninsular era el que podía ocupar 
puestos de administración pública de Importancia, 
dejando a los criollos o españoles novohispánicos 
los puestos secundarlos administrativos judiciales y 
los de ejército, como también podían los criollos 
desarrollarse en las ódenes religiosas y en el clero 
secular, y a través de estas dedicarse a la: educación, 
salud, administración de bienes Inmuebles y 
empresas .. etc. Los mestizos podían dedicarse al 
comercio, transportando las mercanclas en los 
camino reales controlados por el virreinato o no, 
también podían dedicarse a actividades del clero 
secular, o las actividades de la minería y a cargos de 
menos Importancia en el ejército, aun cuando en este 
último rubro se llegó a distingir el capitán de la 
Caldera que era mestizo. En sí, los cargos velados a 
los no peninsulares eran los de poder y gobierno de 
alta jerarquía. 

Los Indígenas aparentemente fueron protegidos 
por las leyes de Corona, desarrollandose en la 
agrícultura, ganadería dentro de sus fundos legales y 
en sus pueblos en las artesanías, y como fuerza de 

85 Barbosa, Op. Cit. pfig. 95. 
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trabajo en: minas, estancias, construcciones .. etc. 
El obraje fue controlado por los gremios, acciones 

que limitó el desarrollo de este tipo de actividad. Las 
ordenanzas reglamentaron la producción, por 
ejemplo: "los herreros (1524) , .. de sombreros (1561), 
del arte de la seda (1584), de productos de lana 
(1592), de tejidos de hilo de oro (1599) .. El taller del 
artesano tiene, pues. un carácter bien delimitado y su 
importancia no parece decisiva en el cuadro de la 
vida colonial, aunque .. de alguna forma, una primera 
diferenciación entre ciudad y el campo". 85 

4.1.2.3. LA PRODUCCION DE BIENES DE 
CONSUMO. 

La crisis agraria de la Edad Media, se relacionó, en 
que las áreas dedicada a cereales fue dada en favor 
de la ganadería, en España se dló la baja "de los 
precios de los cereales y la relativa estabilidad de los 
de la lana actuaron en favor de los ganaderos de la 
meseta que alcanzaron su máximo poder en el 
transcurso de los reinados de los Reyes Católicos y 
de Carlos 1, para comenzar a declinar en la segunda 
mitad del siglo XVI, cuando la cereclente demanda 
de trigo y el aumento de su precio volvieron a 
estimular el cultivo" 86. Esta crisis se origina por el 
crecimiento demográfico de la Edad Media y la baja 
de los precios de los cereales, hace que los señores 
feudales dediquen sus tierras a pastos, y corren a los 
campesinos y siervos. 

La reactivación de la economía, por la explotación 
de las minas de plata de Europa central y la llegada 
de metales de América, y se presenta la demanada 
de cereales no sólo para Europa, sino también para 
América, rehicieron que los señores feudales 
dedicados a la ganadería, necesitaran regresar a 
sembrar y a requerir de los campesinos que habían 
corrido, dándose una economía agraría 
precapltallsta, ya que se buscan nuevas formas de 
sujección del campesino al señor, pero fuera de la 
concepción de siervo y servidumbre. 

En América los españoles buscaron metales 
preciosos, que Inicialmente fueron escasos dado el 
sistema de obtención, pero descubrléndos el sistema 
de amalgama, de esta forma las minas de Nueva 
España y Perú, enviaron una gran cantidad de plata 
a Europa 87

• 

Ya asentados los españoles requirieron solucionar la 
obtención de allmentos, encontraron en las altas 

86 Fontana, J.; "La Tierra y sus limitesu: geografla física económica histórica; Ed. salvat, S.A de ediciones Pamplona; 1967 pé.g. 
297. 

87 Para más profundidad Ver: 3.3.3.3. Enclaves mineros en este documento. 
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tierras de Nueva España la poslbilldad de sembrar 
trigo y otros productos que estaban acostumbrados. 

"la economía surgida de la colonización era 
esencialmente agraria y laiifundlsta, basada en 
concesiones de tierra y en la poslbllldada de disponer 
de ambundante mano de obra Indígena" 88, unido a 
este fenómeno estaba el cuatequll o mano de obra 
obllgatorla. Ante todas estas oportunidades, podfan 
los españoles repetir las formas feudales de España 
en la Nueva España, sin embargo la Corona española 
buscó evitar en lo más posible el desarrollo de formas 
feudales, con algunas excepciones como fueron: 1.
la provincia de Avales en Jalisco dada en 1524 a 
Alfonso de Avalas y que comprendía nueve mil 
tributarlos que pertenecían por partes Iguales; la 
mitad a Avalas y la otras mitad a la Corona. 2.
Marquesado del Valle de Oaxaca, concedidó a 
Cortés, y que comprendía varias reglones de Nueva 
España en donde estaban unos 60,000 tributarlos. 3.
Las encomiendas otorgadas al Inicio de la 
colonización, fueron duramente cuestionadas en 
1542, cambiando las formas de operación con leyes 
y evitando que se estructurará en un feudalismo 
declarado. 
4.1.2.4. LAS ACTIVIDADES CREMATISTICAS Y DE 

DISTRIBUCION. 
Entre los paises que Integran a España estaba La 

marca hispánica o Cataluña, que fue una gran 
potencia comercial y marítima en la Edad Media, sin 
embargo estas actividades empezaron a decaer en 
el siglo XV, y para el siglo XVI quedaban remotos 
recuerdos, y en contra partida Castilla en el siglo XVI, 
aumento sus movimientos marítimos con las rutas 
constantes rumbo a: Flandes, Italia, Afrlca y América. 
Dado que la marina Ibérica quedó en el dominio 
Castellano, también quedo el comercio hispánico 
Imperial. El Estado planteó que sólo Castilla 
participará en la empresa americana dejando a un 
lado a los Catalanes. 

Las rutas americanas eran controladas por los 
Castellanos, y para tal efecto se debla de partir de 
Sevilla y de ahf dirigirse a los puertos americanos de: 
Veracruz, Cartagena de Indias o Nombre de Dios y la 
Habana. En si, el control de comercio y navegación, 
era de la Casa de Contratación de Sevilla, cuyos 
funcionarios dependían del Consejo de Indias. 

Los viajes se realizaban programados, lnclalmente 
en 1526, sallan dos flotas comeclales al año 
acompañadas de la armada por ataques de piratas y 
corsarios: una flota salla en primavera hacia el puerto 
de Veracruz, y la otra compuesta de galeones en ve-

88 Fontana, J. Op. Cit. pág. 299. 
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rano rumbo al Istmo de Panamá y Nombre de Dios o 
Portobelo. Posteriormente se juntaban ambas en la 
Habana en Marzo para regresar unidas a España y 
llegar a mediados de junio. También estaba el Galeón 
de Oriente, que llegaba a Acapulco de Manila. 

Para mediados del siglo XVII la marina castellana 
se debilltó, al grado tal que se redujó a una sola flota 
anual, hasta el total fracaso en 1789, y la eliminación 
de la flota. En 1728 se dló permiso a compañías 
privadas para que dieran el servicio, como fue la 
Guipuzcoana de Caracas. Dado este precario 
servicio marítimo, que daba las flotas, se fomentó el 
auge de los puertos de contrabando, en donde 
llegaban más frecuentemente barcos: británicos, 
holandeses y franceses; ya que muchas de estas 
naciones Instalaron bases en las Antillas y aún en el 
continente americano. 

Las acciones de comercio o crematísticas, se 
convierten en una contradicción dado que el modelo 
de explotación de materias primas lmplatado en 
Mesoamérica, requería de: 
1.- Un eficiente servicio de comunicación marítima. 
2.- El desarrollo del sistema de ciudades de europeos 
o de la República de españoles, dependía de los 
modelos de explotación de materias primas y sus 
movilidades de las mismas a España y otras partes 
del Imperio español, sobre todo, por que la Nueva 
España dependía de los productos manufacturados 
traldos de Europa vía España. 

El fenómeno creciente de deficiencias de la 
comunicación marítima, permitió: 
1.- El auge de puertos de contrabando, donde otras 
naciones europeas trafan los productos 
manufacturados, sin los trámites Intermediarios de 
España. 

2.- El desarrollo de manufacturas clandestinas, 
permitió el creciente desarrollo de la orden jesuita en 
Sonora y Sinaloa en los siglos XVII y XVIII. Acciones 
basadas en desarrollo económico. 

Por lo anterior, el sistema de ciudades de europeos 
de la República de españoles, con sus marcados ejes 
de comunicación marítima, que eran: a.- Veracuz -
Jalapa - Las Vigas - Perote - Tecamachalco - Puebla 
- Cholula - Sn. Nicolás - Tlalmanalco - Chalco -
Xochlmllco - México; y b.- Acapulco - Ctillpanclgo -
Iguala -Cuernavaca - México; se vló afectado con los 
contrabandos de puertos como fueron: Pánuco
Tamplco, Salina Cruz, entre otros. 

Las comunicaciones terrestres, conectaban 
principalmente con todas ciudades de control, los 
enclaves de minerales y las ciudades de producción 
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de blomasa vegetal. Los caminos más Importantes 
era: 
1.- El de la plata 89, que servia para conectar las 

minas de plata y llegar este producto a la ciudad de 
México para después trasportarla al puerto de 
Veracruz. El camino principal era: México -Jllotepec 
o Tula - San Juan del Rlo - Ouerétaro - San Felipe -
Zacatecas; y los caminos secundarlos eran: a.
Charcas - Venado - San Luis Potosi - San Felipe.; b.
Saltillo - Mazazpll - Zacatecas; c.- San Martín -
Fresnillo - Zacatecas; d.- San Martín - Valparalso -
Colotlán - Tlaltenengo - Teul - Guadalajara - Lagos -
León - Sllao - Guanajuato - San Miguel; e.
Aguascalientes - Lagos o Culclllo. 1.- Celaya -
Querétaro. 
2.- Los caminos que conectaba a Michoacán, parte 
de Jalisco y llegaba hasta Slnaloa, eran: a.- México -
Atlacomulco - Maravatlo - Tarandacuaro -Acambaro 
- Sllao. b.- México - Tacuba - Sn. Mateo Ateneo -
Toluca - Malacatepec o Donato Guerra - Zitácuaro -
Sn. Felipe - Tuxpan - Tajlmaroo - Zlmapecuaro -
Morella o Valladolid - Pátzcuaro - Aj uno - Plchátaro -
Savia - Tanaco - Oculmlcho - Jaripo - Tecuytlatlan 
(tecultatl) - Cocula -Xalco - Etzatlan - ltztlan - Xalisco 
- Tapie -Santiago Ultzculntla -Pescador-Acaponeta. 
Los caminos secundarlos que se conectan entre los 
dos caminos principales anteriormente mencionados 
eran: a.- Tajlmaroo - Tzlnt-Zingero - Maravatlo. b.
Zlmapecuaro - Acámbaro. c.- Morella o Valladolid -
Tarlmora - Cuitzeo - Chamacuaro. Los secundarios 
que conectan otras regiones, como fueron: a.
Patzcuaro - Axuljo - Uruapan - Tancltaro - Periban -
Tarecuato. b.- Tzacoalco - Techalutla - Tzayula -
Zapotlan - Tamazula - Tuxpan - Tonlla - Colima -
Comala - Zapotltlan - Tuchcacuexco - Aullan -
Ayuqulla - Tecolutla - Cocula. 
3.- El camino que unla el Valle de Tocula con los 

valles templados de Morelos y el Valle de Puebla, se 
conectaba de la siguiente manera: Toluca -
Jalotlango - Hultzllac - Cuernavaca - Xultepec -
Yautepec - Oaxtepec - Yecaplxtla - Ocuituco - Tetela 
- Jumlltepec - Atllxco - Tlangulsmanalco -
Teotlmehuacan, que se unra al camino a Oaxaca y 
Centroamérica. 
4.- Los caminos a Oaxaca a Centroamérica partían 

de un camino principal, que Iba: México - Chalco -
Tlalmanalco - Amecameca - Sn. Nlcolas - Cholula -
Puebla - Totlmehuacan - Cuautlnchan - Santo Tomás 
Hueyotllpan- Tlacotepec- Tehuacán-San Sebastlán 
Zlnacatepec - Coxcatlán - Sta. Marra Tecomavaca -
Culcatlán - San. Pedro y Sn. Pablo Ella - Oaxaca -
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Tlacochahuaya - San. Dlonlslo Ocatepec - Sn. Pedro 
Totonapan, San. Juanlco, Sn. Juan Lajarcla, 
Tequlxlstlán - Jalapa de Dlaz - Mlxtequllla -
Tehuantepec - Juchltán - Ostuta - Tepanatepec, de 
este punto se puede Ir por la meseta 
chlapaneca-guatemelteca o por la costa. Por la 
costa: Arrlaga - Tonalá - Quetzalapa - Pljljlapan -
Mapastepec - Soconusco - Huehuetán - Ayutla -
Tilapa - San. Martín Samayac - San Antonio 
Suchltepéquez - Patulul - San Andrés Osuna- Ciudad 
Vieja-Antigua Guatemala. Parla Meseta: Tapantepec 
- Macuilapa - Jiqulpllas - Tuxtla Gutlérrez - Chiapa de 
Corzo Zlnacantan - San Cristóbal las Casas -
Teoplsca -Amatenango - Hulxtla -Aquespala - Santa 
Ana Hufsta- Petatán -Todos los Santos Cuchumatán 
- Chlautla - Huehuetenango - Aguacallente - San 
Francisco el Alto Totonlcapán Sololá 
Tecpán-Guatemala - Comalapa - Chlmaltenango -
Jocotenango - Antigua Guatemala. 

5.- El camino de Guatemala a: San Salvador, 
Honduras, y Nicaragua, se conectaban de la 
siguiente manera: Antigua Guatemala - San Miguel 
Petapa - Cerro Gordo - Los Esclavos - Jalpatagua -
El Melonar - Ahuachapán - alrededor del lago de 
Coatepeque se abren dos caminos que se juntan en 
San Salvador y siguiendo a Sur se abren dos caminos 
alrededor del Lago de llopango cerrándose en el Rfo 
Lempa entrando a Honduras a Jlqulllsco - Usulután -
San Miguel -Pasaqulna-Goa~carán, deaquf se podfa 
Ir por las Islas o por tierra a Nicaragua. Por las Islas: 
Amapala o Conchagulta - Meanguera - El Viejo. Por 
tierra: Someto - Condega - El Viejo. Partiendo del El 
Viejo se segura: El Viejo - Chlnandega Pozoltega 
Nagorote - Managua - Nlndlrl - Masaya - Granada a 
orillas del Lago de Nicaragua. 
6.- Los caminos de Puebla, Estado de México e 

Hidalgo, eran: a.- Puebla - Totlmehuacán - Amozoc -
Tecall - Tepeaca - Tecamachah::o. b.- Tecamachalco 
- Huamantla - Atlangatepec - San Martln Xaltocan -
Tlaxcala - Santa Maria Natlvltas - Huejotzlngo -
Calpan - Tlalmanalco. c.- Tlaxcala - San lldefonso 
Hueyotipan - Calpulalpan - San Juan Teotlhuacan -
Ecatepec - Tlatelolco - México. d.- San Juan 
Teotlhuacan - Otumba - Tepeapulco - Apan - San 
lidefonso Hueyotlpan. 
7.- Los caminos que comunicaban con la Península 
de Yucatán: costeaban a Veracruz y Campeche, 
también se empleaba la vla marítima: a.- Campeche
Tenabo - Tlchel - Calklnl - Tepakán - Bécal - Maxcanú 
- Chocholá - Umán - Mérida. b.- Mérida - Conkal -
Telchá- Slnanché Yobaln - Dzldzantún, se podla ca-

89 Powell, P. W.; "la guerra chichimeca 1550-1600"; ed. F.C.E., México 1977. 
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muntcarse a la playa y de ahí a la Habana. c.- Mérida 
- kanasín - Seyé - Hocabá - Homún - Teklt - Mamá -
Man! - Oxkutzab - Pustunlch - Uxmal - Calklnf. e.
Llegando de la Habana a Punta Holchlt: Río Largarte 
- Loché - Klkll - Tlzlmín - Calotmul - Temozón -
Valladolid - Yaxccabá - Tabí Kantunll - Hocabá - Seyé 
- Mérida. d.- Valladolid - Dzltnup - Tlxcacalcupul -
Ekpedz - lchmul.) 

Los caminos secundarlos o caminos reales 
comunicaban a todas las poblaciones. 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 
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4.2. LAS REGIONES DE NUEVA ESPAÑA 
DEL SIGLO XVI. 

Las reglones de la Nueva España, se formaron por 
el encuentro de varias culturas, que se pueden definir 
inicialmente: por culturas prehispánicas de 21 grupos 
o agrupaciones culturales de pueblos diferentes, y 
por la cultura hispánica católica dominadora. 

Las reglones de la Nueva España conservaron en 
su mayoría las características que le Implantaban las 
culturas prehispánicas, dado que estas se ubicaron 
en emplazamientos geográficos definidos, según sus 
estructuras polftlco administrativas y los modos de 
producción que las sustentaban. Por lo que, las 
reglones ecológicas y climáticas fueron importantes 
variables para la definición de los asentamientos 
prehispánicos y virreinales. Aunado el aspecto 
ecológico al morfológico geográfico, encontramos 
que los ríos y cuerpos de agua fueron los principales 
elementos de formación y de limitación de las 
reglones prehispánicas, no así los accidentes 
orográficos que no delimitaron las reglones más bien 
fueron contenidos dentro de ellas. 
Los ámbitos culturales y étnicos se convierten en un 

resultado de ecología humana dentro de 
ecosistemas humanos definidos, donde se presentan 
como sustentadores los modos de producción 
dentro de esas reglones y por. ende la conformación 
de la organización social en base las condicionantes 
cualitativas y cuantitativas del modo de producción. 
En sr, los ámbitos económicos se convierten en los 
definidores de las reglones, dentro de la gran 
conceptualización ecológica humana Como hemos 
analizado, las acciones del Patronazgo español, que 
tuvieron como objetivo regenerar los asentamientos 
humanos, y que aplicaron políticas de planeaclón, 
tanto de: regeneración, rehabilitación, consolidación, 
como de fundación de asentamientos. Estas 
acciones de regeneración, regionalizaron bajo el 
principio de conservar los grupos étnicos. Llegando 
a tener el contexto virreinal aproximadamente 287 
naciones y tribus Indígenas prehispánicas, 
organizadas en 21 reglones, que conservaban sus 
ámbitos territoriales y que en su mayoría eran 
enemigas unas de otras tradicionalmente, evitandose 
de esta manem las fusiones de grupos humanos de 
diferentes naciones o tribus. En el período de 
colonización virreinal se logro que los: tlaxcaltecas, 
tarascos y otomfes, denominados Indios amigos, 
fueran trasladados de una reglón a otra, con objeto 
de dar ejemplo de sedentarismo. 
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Las reglones virreinales entran en franca 
contradlclón con el sistema de ciudades donde vivían 
los europeos o la República de españoles, y sus 
zonificación de Intendencias; ya que el sistema: 
pertenecían a un modo de producción de un 
feudalismo señorial colonial con modelos de 
desarrollo de explotación de materias primas, que 
buscaba llevarse los productos provinciales a la 
ciudad virreinal de México, para luego transportarlos 
a ciudades portuarias con el objeto de tomar la vía de 
comunicación marítima a España, sobre todo los 
metales preciosos, que correspondían al 
mercantilismo europeo. 

4.3. DESARROLLO URBANO 
REGIONAL. 

El fenómeno urbano regional se analizó en base la 
dialéctica significativa con categorías esenciales, de 
donde se concluyó, que el área urbana y su Influencia 
territorial contiene a las sociedades urbanas y rurales 
dentro de un emplazamiento geográfico; razón por la 
cual el análisis ha realizar de tipo regional-urbano es 
contextual, y estudia como se establecer el dlalógo 
entre sociedad y espacio significado; considerando 
que la significación se da por varios procesos de la 
praxis humana y son de tipo: económicos, sociales, 
polftlcos e Ideológicos. Las categorías esenciales de 
estudio son producto del análisis de la totalidad 
social, y a continuación se explicará detalladamente. 

4.3.1. ORGANIZACION ESPACIAL: CONCEPTO 
URBANO REGIONAL, ESTRUCTURA ESPACIAL, Y 
LAS INSTITUCIONES SOCIALES. 

La fundación de varías ciudades y pueblos que se 
realizaron en el siglo XVI, fueron asentamientos de 
tipo: CCR Control Regional, CeM Enclaves mineros, 
CA Ciudad audiencia, Ci Ciudad Intendencia, CP 
Centro portuario, CeC Centro cerealero - tarcelero, 
CG Centro ganadero, CeDE Centro defensivo 
español, y CeDI Centro defensivo Indígena. Estas 
fundaciones de asentamientos humanos partieron de 
las estructuras que operaba la Corona española, 
como fueron: el sistema de ciudades donde vivían los 
europeos denominada la República de españoles, y 
las redes regionales conventuales que dieron bienes 
y servicios a las comunidades Indígenas 
denominadas la República de Indios. 
"La urbanización fue emprendida en un principio, no 
por el Estado, sino por la Iglesia, como colorarlo de 
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la conversión" 90. Había que aclarar que la Iglesia, 
estaba relacionada con el Estado, ya que existía el 
Patronazgo, que era una Institución que dirigía el Rey 
y delegaba a las autoridades coloniales. Dentro del 
Patronazgo las órdenes mendicantes, eran las 
principales componentes, ya estas fueron 
modificadas para realizar la conversión y ayudar a las 
comunidades, por lo que, fomentaron la formación 
de la reglones y motivaron nuevos asentamientos 
humanos, con el objeto de lograr sus funciones 
encomendadas en América, dando los servicio 
eclesiásticos a las comunidades, obteniéndose un 
sentido completo religioso, ·Y de esta forma se 
desarrollaron y operaron la reglones de 
asentamientos humanos. 

Las ciudades se construyeron en su mayoría sin 
murallas, sobre todo las del Interior 91 , ya que la 
arquitectura militar defensiva se realizó en algunas 
Iglesias y conventos, por ser los edificios dominantes 
del contexto, ubicándose estas Instalaciones 
eclesiásticas - defensivas, por lo general en caminos 
y lfmltes de ciudades, dentro de cierto sentido táctico 
y con facilidad de circulación en una ruta. Por 
ejemplo los dominicos fundaron varias casas 
separadas por un día de camino a ple, en la ruta 
México - Oaxaca, siendo estos conventos, los de: 
Chlmalhuacán, Chalco, Amecameca, Puebla, 
Yanhultlán, Nochltlán, Etla, Oaxaca. 

Los poblados fundados cumplían con funciones 
urbana definidas, como podían ser: comerciales en 
Valladolid de Mlchoacán, de comunicación en León 
Guanajuato, de sostén de frontera y refugio como 
Saltillo, ect. En cada uno de ellos se planteaba en 
principio de separación creándose un poblado para 
europeos y otro para Indígenas. 

Hay que hacer una consldéraclón de Importancia 
con respecto, al tamaño de una ciudad, ya que 
Morelia que fue un centro para europeos se Inició con 
60 familias, sin embargo se le consideró ciudad, 
siendo que los pueblos Indígenas no se les consideró 
ciudades ni villas. Guadalajara en 1569 estaba 
habitada por 50 familias. 
"El padre Beaumont, que tuvó acceso a los archivos 

franciscanos en el siglo XVIII, nos da una Información 
detallada de cómo se hizo la fundación franciscana 
de Acámbaro en 1526. El primer acto después de 
elegir el lugar, era levantar una cruz. Las calles se 

90 Kubler, OP. Cit. pág. 73. 
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trazaban de acuerdo con métodos topográficos muy 
simples. En una llanura situada al sur del río Toluca, 
y sobre un cuadrilátero que media 1,800 m. del norte 
a sur y 730 m .. De este a oeste, se trazaron diez calles, 
cinco orientadas de norte a sur y cinco 
perpendiculares a éstas. En el centro se colocó la 
Iglesia; el área se asignó a los colonizadores oto mies 
y el sur a los tarascos." 92• En esta descripción del 
padre Beaumont nos permite asegurar en principio 
que los frailes no sólo eran los que planeaban las 
ciudades sino también la reglón, ya que se denota 
otras categorías como son: 
El sentido de colonización, de agrupar en un mismo 
centro de población a dos razas, culturas y 
totalidades sociales diferentes. Estas prácticas 
migratorias recuerdan las relizadas por Carlomagno 
para buscar la asimilación racial y cultural; y sobre 
todo obtener pacificaciones. Sobre este punto 
existen dos versiones contradictorias, una que 
plantea una alianza prehispánica de tarascos y 
otomfes; y la otra que habla de una migración de 
otomfes provocada por los hispanos: "La Relación de 
Mlchoacán menciona a Acámbaro y Yurlrapúndaro 
entre las conquistas tarascas del siglo XV .. La 
relación de 1580 afirma que un grupo de otomfes de 
Hueychlapa se establecieron en Acámbaro en la 
época de Tarlácurl, -sin embargo- una relación 
escrita en la década de 1570 se afirma que la 
colonización de Acámbaro por los otomfes ocurrió 
hasta 1526-1528 -Jlménez Moreno, 1958, p. 68.-" 93 

En sf, Acámbaro pertenecía a un sistema defensivo 
Indígena de la frontera con los chichimecas, ya que 
en esta zona fueron sometidos hasta 1589 y 
Acámbaro como tal fue fundado consolidando las 
comunidades en 1526. Tanto Acámbaro como 
Yurlrapúndaro. "Había guardlclones tarascas en 
ambos lugares que, quizá con ayuda de aliados 
otomfes, defendían la frontera del Cazoncl contra 
enemigos chichimecas al norte y al oeste y contra los 
mexlcas al este" 94 

• SI es verdad la alianza 
prehispánica de tarascos y otomfes en estos sitios, 
Las fundaciones franciscanas sólo buscaron mejores 
sitios de asentamiento en la llanura cerca del rfo 
Toluca, y consolidaron las antiguas alianzas 
lndfgenas defensivas contra los chichimecas que 
seguían siendo en esa época aún efectivas, en sr, 
estos poblados fungían como Centros defensivos 

91 Algunas ciudades costeras fueron fortificadas, por que tuvieron encuentros con piratas y corsarios, europeos acostumbrados 
a otro tipo de guerra, no as{ en el Interior que las guerras fueron en su mayorla de cuerpo a cuerpo 

92 Kubler, Qp, Cit. pág. 90. 
93 Gerhard, Peter; 'Geografla histórica de la Nueva EspMa 1519-1821"; Ed. UNAM, México 1986, pág. 66. 
94 Gerhard, Op.Cit. pág. 66. 
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Indígenas de la frontera chichimeca. 
Con respecto a la planeaclón se hacía de forma 

empírica tanto de la elección del sitio como del 
emplazamiento, en base de las experiencias 
anteriores. 
También se denota el principio de separación como 
estructura urbana de León Battlsta Albert! 95 no visto 
como una profundidad teórica, sino como una 
solución práctica, de tal manera que los barrios en su 
separación espacial producto de la estructura urbana 
de origen de planeaclón, permitiría la separación de 
los dos grupos Indígenas diferentes; encontrandose 
también la aceptación en este sentido de que eran 
dos naciones distintas, con culturas diferentes con 
sus lenguas propias. 

La descripción del Padre Beaumont, continua; "la 
construcción de la capilla provisional y la distribución 
de los lotes para viviendas y huertos. Las 
cuatrocientas familias Indígenas obedecían a 12 
caciques, y a cada uno de ellos se le asignó un lote 
de 100 m. de extensión. este a su vez, asignó a cada 
familia un solar de 50 m. de extrenslón". "Se elegía, 
después, a los munlclpes (un Gobernador, dos 
alcaldes y un fiscal, para proceder a la construcción 
de la residencia de los frailes 96. Desde el punto de 
planeaclón regional podemos hace notar: 
La estructura urbana Inicialmente dividida en dos 

grandes sectores producto de alojar a los grupos 
étnicos fundadores, se dividió en 12 barrios en base 
los doce caciques que dirigían al pueblo, 
permitiéndose de esta forma una dirección piramidal 
de los monjes a las totalidades sociales a controlar y 
organizar. De esta manera se repartieron los lotes, en 
base la jerarquía de los primeros doces caciques, y 
después estos daban los lotes menores a los grupos 
humanos que llderlaban. 
El convento fue el organizador y eje de operación del 
sitio de asentamiento humano recién creado, de esta 
manera: el convento de Santa Maria de Gracia de 
Acámbaro Guanajuato, Inicio su construcción en 
1526. Esta construcción dló bienes y servicios 
urbanos regionales a una población: en 1568 de 
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7,897 personas y en 1595 a 3,480 personas, y en 1646 
a 5, 140 personas 97 ; el convento dló los bienes y 
servicios a comunidades urbano - regionales de: 
evangelización, culturización hispánica, recreación 
religiosa, y enseñanzas agropecuarias. Para otorgar 
estos bienes y servicios, el convento tenla 7 frailes, 
siendo de los más grande de la provincia eclesiástica 
de San Pedro y San Pablo de Mlchoacán. Esta 
provincia tuvo en el siglo xvl 33 casas ubicadas en 
Mlchoacán y Guanajuato 98. 

Formado el asentamiento se buscaba una 
administración unificada de los dos pueblos y los 
doce caciques, concluyendo en sólo: un gobernador 
99, dos alcaldes, y un fiscal. 

En 1570 se logró fundar una villa española para 
contrarestar la presión chichimeca de la zona, que 
fue Celaya 100• De tal manera que a finales del siglo 
XVI, la Intendencia de Celaya Incluía a: Acámbaro, 
Yurlrapúndaro, Xerécuaro, y Apaceo. 
"Para estabilizar la producción agrícola de la reglón 
-se establecieron varios poblados cercanos, como 
fueron:- San Mateo de Tocuaro y San Juan de 
Apaceo. Se dice que las viviendas se construyeron 
en 1528 y que las residencias permanentes de los 
frailes se terminó en 1532. como toque final, tal vez 
en 1535 se estableció una comunidad por separado, 
para 5 mil chichimecas, en la margen opuesta del rlo 
Lerma, uniéndola a Acámbaro por medio de un 
puente. En este caso especifico, el programa 
misionero proporciona un ejemplo rudimentario de 
planeaclón regional. Con el propósito de crear una 
comunidad cristiana. Los frailes contrufan no sólo 
una Iglesia, sino todo un núcleo urbano, con sus 
dependencias y una actividad agrícola e Industrial 
acorde con la población del área" 101 • El control 
regional de las órdenes mendicantes, no sólo se 
relacionaba a la creación de nuevos pueblos o 
consolidación de otros, o de nuevas redes 
urbanas-regionales, ya que las encomiendas, o en sí, 
las reglones rurales nos se prestaban siempre para 
reallzar redes urbanas-regionales como fue el caso 
Celaya y por ende de Acámbaro. El control regional 

95 Para más profundida Ver el inCiso de este documento 3.1.2.2. León Battlsta Albertl. 
96 Kubler, Op. Cit. pág. 90. 
97 Según los datos estudiados por Cook/ Borah. "El número de tributarios disminuyo desde c. 6,000 en 1570 hasta 3,500 en 1580, 

debido a la epidemia de esa década. Hubo otra disminución a alrededor do 2,000 a fines del siglo• cita: •Gorhard, P.; Op. Cit. 
pág. 07. 

98 El estudio de acopio no dló 33 casas, en contra de los estudios realizados por Elena Vé.zquez Vázquez que marca en 1586, 
marca 21 casas, sus estudios se basaron en la Información de Isidro de Espinosa, Crónica de la provincia Franciscana de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo de Mlchoncán; 2a. ed. Ed. Santiago, 1945, pp. 270-277. 

99 Para mé.s profundidad Ver el Inciso de este documento: 3.4.2. Tlpológlas de Instituciones lnd[genas virreinales. 
100 Para mayor profundidad de las zonas de pueblos defensivos españoles en la zona de Celaya Ver el Inciso de este documento: 

3.3.9. Presidios e Instalaciones mllitares. 
101 Kubler, Op.Clt. pág. 90. 
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de las órdenes mendicantes se basaba en dar los 
bienes y servicios a las comunidades que 
organizaba, para realizar una vida más agradable, en 
si, eran Infraestructura y equipamientos 
concentrados en los conventos y en las Iglesias, que 
permltfan organizar las estructuras urbanas y 
regionales, o sea obtener concentraciones de 
servicios a los centros de población y a ta reglón. 
• En 1527, se logró construir el acueducto que 

venia de Ucareo, obra organizada y dirigida por 
los frailes. 

• La Intendencia de Celaya reunió dos reglones 
diferentes desde el punto de vista de las 
provincias eclesiásticas, en si fueron dos 
fracciones de las provincias: la franciscana de 
San Pedro y San Pablo de Mlchoacán y la 
agustina de San Nicolás de Tolentlno de 
Mlchoacán. La franciscana provocó la 
organización de la reglón agrlcola con una red 
de poblaciones, sustentada por las casas 
mendicantes franciscanas, como fueron: el 
convento de Santa Maria de Gracia de Acámbaro 
1530, la parroquia en San Juan Bautista Apaseo 
1573, y en las primeras décadas del siglo XVII: 
San Andrés Guaslndeo o Salvatierra y San 
Francisco Chamacuero durante 1619. La reglón 
producto de una fracción de la provincia agustina 
tuvó las casas: el convento agustino en San 
Pedro y San Pablo Yurlrapúndaro o Yurldla 
considerado su desarrollo de construcción 1550 
a 1570, el convento de Salamanca en 1614 y 
1617. Haciéndose notar que las divisiones 
administrativas del Poder Civil Seglar de control 
no correspondlan al desarrollo regional real de la 
zona. 

4.3.2. ORGANIZACION NATURAL: POBLACION, 
ESTRUCTURA GEOGRAFICA, Y ECOSISTEMA 
HUMANO. 

"En realidad todo régimen histórico concreto de 
producción, tiene sus leyes éle población propias, 
leyes que rigen de un modo históricamente concreto. 
Leyes abstractas de población sólo existen para los 
animales y las plantas, mientras el hombre no 
Interviene históricamente en estos reinos". 1º2 

Un modo de producción se relaciona a un modelo 
de distribución de la población y a los productos 
obtenidos y sobre todo a la condiciones cualitativas 
y cuantitativas de la fuerza del trabajo. Al momento 
que en la Nueva España fue asolada de epidemias y 
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enfermedades causando gran mortalidad, las 
unidades de producción de los modos de 
explotación tradicionales buscaron reagrupar la 
población para volverse a Integrarse en 1568. 

En el México Nuclear, se encuentran las tierras frias 
y templadas de altura, libres de enfermedades 
tropicales y malaria, en este emplazamiento 
geográfico se desarrolló la organización 
Culhua-mexlca eminentemente agrlcola, con altas 
densidades campesinas y grandes concentraciones 
de ciudades estado polltlco - administrativas, 
estructuradas socialmente por varios calpulll. La 
cercanla de diferentes climas facilitaban la obtención 
de bienes y servicios producidos de varios tipos, que 
se concentraban en el valle del Anahuac gracias a la 
organización del modo de producción despótlco
trlbutarlo Culhua-mexlca. Estos objetivos e 
Incentivos permitieron el aumento considerable la 
población prehispánica. 

La población en las visperas de la conquista fue 
estimada por Cook/ Borah en 25 millones, bajo unas 
densidades de 49 habitantes por kilometro cuadrado 
en una área de 514,000 km 2 . Esta población 
dependla de un agricultura desarrollada en base de 
la técnica de palo para hacer hoyos y sembrar, "los 
lndlgenas desmontaban el terreno mediante corte o 
derribo de los árboles y arbustos, plantaban los 
cultivos (usualmente dos al año) durante un periodo 
de dos a cinco años, y de]aban que la tierra volviera 

102 Marx, Karl; 'El capital"; tomo 1, ed. FCE, México 1964 p. 534. 
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a su vegetación silvestre, con objeto de que 
recuperara su fertllldad y se eliminaran las malas 
yerbas. Angel Palerm denomina a este sistema de 
roza, pero con Igual frecuencia se le llama de roza y 
quema o técnica lntinerante" 103• en México central 
se hacían terrazas en los terrenos de pendiente para 
mejorar el suelo y conservar la humedad, con 
Irrigación mediante pozos y canales, obteniendo dos 
cosechas al año (zona de Chalco). También en las 
zonas lacustres del valle del Anáhuac se dló la 
chlnampa o parcelas artificiales hachas de ramas y 
lodo, estas eran capaces de rendir constantemente. 
Como también se disponía de los recursos de la 
cuenca hidrológica lacustre como eran: pescado, y 
pato. 
4.3.3. PROCESO DE URBANIZACION Y LAS 

INTERACCIONES ENTRE: ACTUACION SOCIAL, 
INSTITUCIONES SOCIALES Y ECOSISTEMA 
HUMANO. 

El gran proceso de urbanización se Inició desde la 
segunda década del siglo XVI, destacandose dos 
corrientes definidas, con tres tipos de pueblos: 
1.- La República de Españoles, fundaba ciudades y 

villas, con pocos pobladores, con un promdlo de 
unas 60 familias, las cuales partían de tener una 
estructura urbana planteada Inicialmente por dos 
grandes sectores de la población bajo el sentido de 
segregación, uno para los europeos y otro para 
Indígenas. Este tipo de ciudades cumplían en la 
mayoría de los casos con funciones urbanas 
definidas y tenían un sentido de control regional. 104 

2.- Las tres principales órdenes mendicantes 
fundaban y consolidaban pueblos Indígenas, para 
poder realizar sus funciones de culturizar 
hlspánlcamente y evangelización en la fe católica, de 
esta manera conformando las reglones. Tenían un 
principio de provincia eclesiástica, y partían de fundar 
o consolidar poblaciones conforme redes que 
seguían el principio de casas de un día de separación 
de camino y se ubicaban en los caminos Reales. 
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Cada casa otorgaba bienes y servicios a la población, 
convlertléndose en centros de usos Intensivos, 
alrededor de los cuales gravitaban una serle de 
centros de población 105• 

3.- Pueblos de Indios fundados por las autoridades 
civiles y el clero secular, seguían los plantemientos 
de los pueblos fundados por las órdenes 
mendicantes. Para 1550 los españoles pidieron que 
los Indios formaran pueblos diferentes o libres, 
rompiendo la estructura urbana dual de las ciudades 
o villas donde vivían europeos. 106• 

La clrcustanclas de cada reglón difieren de otra, 
pero la planeaclón regional, si se realizó aun cuando 
no se reformará los aspectos formales de la traza 
urbana. El trabajo de urbanización ya estaba muy 
avanzado en el último tercio del siglo xvl. Sin 
embargo posterior al gran fenómeno de 
regeneración urbana se realizó una serle de 
legislaciones urbanas - regionales, se puede 
distinguir las siguiente: 
1.- las Ordenanzas de 26 de mayo de 1567 del 

marqués de Fálces conde de Santl-Estevan virrey de 
la Nueva España, sobre el Fundo Legal de los 
pueblos de Indios de 500 varas ªPoartlr de la Iglesia y 
a los cuatro puntos cardinales. 07

, posteriormente 
modificadas con la Cédula Real de Felipe li el 4 de 
Junio de 1687 y la Cédula Real 1695 que se les amplió 
el Fundo Legal a 600 varas. 
2.- Las leyes de 1573 en relación a las poblaciones 

españolas se relacionan a las traza:> de pueblos de 
manera abstracta y modelo 108, "Los legisladores 
tenían en mente un lugar genérico que sólo recibiera 
vientos del este .. Otra disposición se comentaba que 
los pueblos estuvieran orientados de tal manera que 
recibieran solamente vientos del norte y sur. Los 
pueblos costeros no deberían tener mar abierto al sur 
y al oeste del asentamiento .. " 109• 

3.- Los estatutos de las congregaciones del virrey de 
Monterrey, que fueron la descripción de las prácticas 
de las órdenes mendicantes, "Los franciscanos 
dijeron, hacia 1589, que cualquiera que deseará 

103 Cook,S. F./ Borah, W.; "Ensayos sobre historia de la poblacl6n, México y california"; ed. siglo XXI, 1ed. esp. 1980. 
104 Para mé.s profundidad Ver en este documento, el Inciso: 2.3.3. La organ1zacl6n seglar civil y sus reglones y sistema de ciudades 

de la Repúbllca de Españoles. Y el Inciso 3.3. Tlpologfas de Instituciones del Poder Real Civil. 
105 Para mé.s profundidad en el tema, Ver el Inciso de este documento 2.3.2. La organización ecteslé.stica y sus reglones. Y el Inciso 

3.2. Tipologías de Instituciones del Poder Eclesh\stico. 
106 Para més profundidad Ver el inciso de este docuento 3.4. Tlpotog!as de instituciones de la organización lndlgena. 
107 Para mayor profundidad Ver el Inciso de este documento: 3.4.2. Tipologías de Instituciones Indígenas. 
108 Para más ampllaci6n Ver el lnqlso de este documento; 3.1.1. Los asentamientos en la Nueva espai'ia. 
109 Kubler Op. Cit. pg. 94. 
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fundar un pueblo de Indígenas podría escoger el 
lugar, y entonces al cabo de un año .. echar luego el 
cordel y trazar las calles, dejando en el medio el sitio 
de la Iglesia y delante de ella la plaza, y después ... 
Hecha la traza del pueblo por sus calles y solares ... 
se debe repartir en barrlos .. Los Indígenas tendrán 
primero que construir sus propias casas, en una labor 
común en grupos de veinte o cien trabajadores, y 
sólo entonces procederé a la construcción de la 
lglesla" 110• En realidad vemos que la definición de 
traza tipo damero producto del cruzamiento de los 
ejes principales que se lntersectan en la plaza públlca 
sitio en donde se localiza la Iglesia y atrio fortificados 
para resguardo a la comunidad, y lo demás del área 
de fundación se divide en una estructura urbana, 
compuesta de: un centro y varios barrios o distritos 
cada uno con su pequeña plaza y templo. El 
concepto de plaza públlca de herencia teórica 
renacentista de las Ideas de Albertl 111 
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110 Kubler, Op. Cit. pg. 95. Citando el "Códice mondlota, 11" NCDHM, V, pp. 96-98. 
111 Para meyor profundidad sobre el tema Ver el Inciso de esto documento: 3.1.2. Influencias de los tratad!:~ U'bano

Arqultect6nlcos en loa asentamientos de la Nueva Espal\a. 
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las teorfas que permiteron el desarrollo urbano en 
la Nueva España fueron: la humanística, la 
mercantilista, conceptos feudales tardíos, y las Ideas 
renancentlstas dentro un Renacimiento tardío. 
las teorías humanísticas las practicaron los frailes 

misioneros, siendo en la Nueva España tres las 
órdenes mendicantes principales que realizaron esta 
tarea: franciscanos, dominicos y agustinos; estos se 
encargaron de la tutoría que tenía como objetivo la 
culturaclón hispánica a los nativos americanos· 
educándolos y convértiendolos en Individuos activa~ 
de la sociedad mundial de su época, dentro de un 
humanismo católico . En si México, es producto de 
la Utopía de Tomás Moro, una realidad palpable que 
llevó la teoría humanística de la Isla Utopía a una 
realidad dentro del catolicismo. Lo lograron, gracias 
al apoyo real, el cual se avalaba por los cambios de 
vida monástica claustral a una vida de evangelización 
que tuvieron las órdenes mendicantes anteriores a la 
conquista del Nuevo Mundo y los derechos que los 
Papas otorgaron al Patronazgo Real español en su 
lucha contra los musulmanes, y de manera práctica 
en base a redes provinciales de conventos-misiones 
que cubrían reglones; en consecuencia las reglones 
virreinales fueron realizadas y consolidadas por las 
ódenes mendicantes. Dado' que el sistema de 
ciudades de la República de españoles no pretendió 
consolidar las regiones sino controlarlas y 
explotarlas, fueron las provincias eclesiásticas las 
encargadas de organizar y consolidar regionalmente, 
aprovechando en la mayoría de los casos la 
existencia de las ciudades de control regional y 
convirtiéndolas en sedes de sus provincias, dada la 
cercanía de las autoridades gubernamentales. 

Las Ideas mercatillstas de los conquistadores 
españoles los llevaron a fundar y operar el sistema de 
ciudades donde vivían los europeos de la República 
de españoles, dentro de un dominio conquistador 
que aplicaba el modelo económico de explotación de 
materias primas y metales preciosos; por lo que sus 
ciudades eran de control regional, administrativo y 
militar, enclaves mineros, sitios de producción 
agropecuaria, puertos de salida de materias y 
productos; convlertléndose en puntos demográficos 
de operación gubernamental, económica y militar 
dentro del ámbito virreinal en un espacio de redes de 
ciudades, que correspondía al Imperio español y que 
en la mayoría de los casos desconocía la 
consolidación de las reglones novohlspánlcas desde 
un punto de vista socio-cultural, dejando esta tarea a 
las acciones misioneras. 
Las Ideas tardlas feudales de los conquistadores y 
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colonizadores hispánicos buscaron ser Impuestas 
formando una nueva corte de nobles novohlspánlcos 
por medio de los derechos de conquista y las 
encomiendas, aunque al principio de la conquista se 
logró en el desarrollo del los siglos xvl y xvll se 
eliminaron en su mayoría quedando algunos casos 
aislados, pero provocaron confusiones y 
dlsparledades regionales, agravando las distancias 
económicas y sociales de las regiones altamente 
cuestionadas por la multlpllcldad de Identidades y 
culturas en el mosaico de las 287 naciones y tribus 
Indias, fenómeno que los frailes trataron de resolver 
en base sus definiciones de provincias y sus límites. 

El virreinato fue parte de un modelo de desarrollo 
económico español, que estaba en franca expansión 
de conquistas Y colonizaciones, y que restringió sus 
medios de producción y limitó su crecimiento 
ecónomlco de productos elaborados, deteniendo su 
desarrollo preindustrial y burgues, modificando el 
modo de producción precapitallsta; sin embargo, 
otros paises europeos avanzaron en el proceso que 
llegó a culminar en la Revolución Industrial de fines 
del siglo xviii; dicho de otra manera, España en vez 
de acercarse al proceso social y económico de la 
Revolución Industrial se alejaba cada vez más, 
cuando más se expandía en sus conquistas. En 
cambio Incrementaba su crecimiento mercantilista 
basado en la explotación de metales preciosos 
obtenidos de sus virreinatos en América, generando 
una clase social adinerada feudallsta de nuevos 
nobles o mlnlmamente hijos hidalgos. La Nueva 
España, al ser una de las tantas conquistas 
españolas, limitaba aún más que la metrópoli 
española su desarrollo precapitallsta, al Impedírsele 
su desarrollo en la transformación de materias primas 
en productos, ya que los españoles se reservaban el 
derecho crematlstlco de comerciar con los 
productos elaborados que normalmente los obtenlan 
en Inglaterra, Francia, Polonia, y otras naciones 
europeas. En realidad Nueva España era un territorio 
receptor de los modelos de explotación mercantilista 
españoles, sin ningún proceso de avance a la 
nevoluclón Industrial. 

Espaila sostenla su modelo económico en base los 
tributos de sus súbditos y los Impuestos de las 
materias primas que obtenía de la explotación en sus 
virreinatos. Para ello organizó un modelo legal 
operativo y burócrata, que partla de que la Corona 
era dueña de las tierras, aguas y yacimientos. Los 
anteriores conceptos legales los heredamos y los 
practicamos en México Independiente, y ahora los 
conservamos dentro de un modelo de expansión de 
desarrollo medido por los países que vivieron la 
Revolución Industrial. Esto nos lleva a estar en 
desventaja en nuestra estructura jurídica en la actua-
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lid ad, al seguir teniéndola sin un análisis profundo de 
las nuevas necesidades del México moderno, ya que 
en muchos aspectos la estructrua jurídica no 
pertenece a un proceso Industrial, y menos aún a la 
reconversión Industrial actual y las necesidades de 
formar grandes bloques económicos lnterm:clonales 
de actividades terciarias, modificando las 
concepciones de nacionalismo en muchos aspectos 
de la vida. 

Los conceptos feudallstas se pueden explicar en 
tres aspectos, que aún siguen prevaleciendo su 
herencia: 
Un feudalismo de Estado basado en los derechos 

del Patronazgo Español y después Indiano, que 
tenía la Corona española; en la que el Estado era 
dueño de los medios muebles e Inmuebles de la 
iglesia y controlaba la denominación de prelados, 
obispos, provinciales, los diezmos ect .. En México 
lndepenlente se conservaron los aspectos jurídicos 
del Patronazgo Indiano, restableciendo al Estado 
dueño de los inmuebles de la Iglesia (después del 
movimiento de Reforma. 
Un feudalismo colonial denominado virreinal por 

estar sostenído por un virrey, en donde los españoles 
exigían sus derechos de conquistas y buscaban el 
enriquecimiento rápido, acciones que agudizaron los 
modelos de explotación da metales preciosos y de 
actividades agropecuarias; produciéndose 
asentamientos como fueron: zonas de producción 
agropecuaria, como también enclaves mineros, que 
aunque estos últimos eran temporales hasta que se 
agotara el mineral, llegaron a controlar su reglón, 
modificando el sistema de ciudades, como ejemplos 
de este tipos fueron: las minas de Zumpango y las 
minas de Ayateco o Chlautla en el actual Edo. de 
Guerrero. 
Organización tributaría que practicaba España para 
su sostenimiento como nación. y que fomentaba el 
modelo de explotación de materias primas. 

Las relaciones de trabajo del siglo xvl, en que 
Inicialmente el Indígena fue esclavo hasta 1549 
cuando se proclamó el fin de la esclavitud, sobretodo 
de los Indios dedicados a la explotación de minerales, 
para mediados del siglo xvl ,apareció el concepto 
denominado cuatequll o trabajo obligatorio, el cual 
se acompañaba del repartimiento o control y 
distribución del cuatequil y el salarlato o producto de 
trabajo, de esta forma los macehuales se alquilaban 
de manera controlada. La Industria de la 
construcción permitía este tipo de formas de trabajo, 
convirtiéndose en una forma de distribución 
tradicional del trabajo, donde el maestro de obras era 
representante del repartimiento y los macehuales; la 
anterior fórmula se generalizó en otros tipos de 
trabajos agropecuaríos. Cada Indígena pagaba su 
tributo y el encargado y organizador de la fuerza de 
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trabajo tranformaban esta en pago mercantil, y sí el 
Indígena no pagaba sus tributos lo desquitaba con 
fuerza de trabajo, ya sea él y/o su familia. El Indígena 
se ha acostumbrado de manera tradicional a la 
fórmula expuesta y actua en la actualidad dentro de 
ella como lo hacia en el siglo xvl. 

El Indígena se desarrolló desde 1549 y durante el 
siglo xvl en actividades de ganadería, agricultura y en 
algunos pueblos en artesanía, como también a rentar 
su fuerza de trabajo en las minas, estancias, 
plantaciones o en la Industria de la construcción. En 
realidad no se esta describiendo nada que no sea el 
sistema de actividades actual tanto rurales como 
urbanas, y aún las actividades urbanas que 
desarrollan estas étnlas en la actualidad, por lo que 
se concluye que no se ha evolucionado estas 
fórmulas de trabajo de manera estructural, sus 
cambios han sido adaptaciones a la vida moderna. 
Los Indios llbres y los mestizos desde el principio del 
virreinato se dedicaron al comercio ambulante y a la 
transportación de productos, en la actualldad se ha 
generalizado ampliamente. Esta falta de desarrollo en 
las fórmulas de trabajo tradicional es descritas 
anteriormente ha evitado un mejor mejoramiento al 
México moderno. 

En relación a los obrajes, vistos como la única 
modalldad de la Industria de la tranformaclón, no 
fueron más allá de ser de servicio para una población 
que los requería y que en parte satisfacía a esta, 
nunca en su totalldad ya que las Importaciones lo 
hacían, y eran parte del modelo de operación de los 
españoles. La Industria básica que genera divisas no 
se desarrolló ni inclplentemente, al grado de no 
abastecer necesidades de una reglón a otra dentro 
del mismo virreinato; obviamente esto era control de 
españoles pero ni ellos lo tuvieron, ya que para 
satisfacer sus demandas de productos 
manufacturados requirieron de los demás países 
europeos, y lo único que reallzaron fueron 
actividades crematísticas o de comercio, para llevar 
estos productos a España y sus virreinatos. 
El comercio y distribución de los productos 
necesarios para vivir, de Europa a América lo 
reallzaban los españoles y la distribución en el 
Virreinato la reallzaba mestizos e Indios. Sin embargo 
las actividades marítimas transoceánlcas se vieron 
llmltadas por el manejo de las flotas reales 
mercantes, que de dos viajes al año que se hacían en 
1526, en el siglo xvll era un sólo viaje y en el xvlll 
ninguno, pasándose a compañías privadas. Este 
deficiente servicio marítimo no pudo abastecer la 
necesidad de transporte de productos, permitiendo 
la existencia del contrabando de Ingleses y 
franceses, y las faltas de control de la producción 
sobre todo de los jesuitas que desde sus provincias 
de Sonora y Slnaloa abastecían a parte del virreinato. 
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El contrabando fomentó la creación de puertos y el 
desarrollo de asentamientos humanos fuera de las 
reglones del virreinato y del sistema de ciudades de 
la República de Españoles, aportando una variable 
más para el desarrollo regional y urbano que Impacto 
al sistema general, como por ejemplo Tamplco y 
Tuxpan, entre otros. 

Los transportes terrestres tuvieron las dificultades 
de las grandes distancias, las malas condiciones de 
los caminos reales, y la Inseguridad de los mismos, 
ya que en el siglo xvl varias zonas estaban 
sublevándose continuamente o estaban en guerra 
permanente; esto obligó a la fundación de presidios 
y la organización de pueblos defensivos de frontera, 
tanto españoles como Indios, sin murallas y 
solamente fortificando las Iglesias y los conventos. 
Algunos de estos asentamientos que se quedaron 
dentro de la reglón y crecieron sin ser parte natural o 
de producción de la misma; en sr. sin tener una 
función urbana más que la de protección; cuando se 
terminaron las guerras, siguieron existiendo dentro 
de las redes de asentamientos, como son los casos 
de: Xichú de Indios, Palomar de la Vega, Pénjamo, 
Celaya, Culclllo, y Charcas, entre otros. En realidad 
la existencia de los asentamientos defensivos 
respondla a la deficiencia militar del virreinato, por 
falta de un ejerclto español regular lo suficientemente 
grande como para controlar el amplio territorio, lo 
anterior se hizo palpable y permitió el desarrollo de 
asentamientos de frontera, ya que se requería que se 
defendiera con la misma población formando marcas 
defensivas. 

La urbanización fue emprendida, organizada y 
operada por la Iglesia, y dentro de ésta fueron las 
órdenes regulares las prlnclpáles urbanizadoras, sin 
menospreciar a la actividad civil, pero eran los frailes 
quienes controlaban la fuerza de trabajo en base del 
diezmo tanto directo del Indígena como a través de 
los encomenderos, y los tributos especiales para la 
fabricación de Instalaciones de orden público que 
eran autorizados por el virrey o por el mismo Rey. 

En la descripción de la fundación franciscana de 
Acámbaro relatada en el Inciso 4.3.1., se hace 
mención del principio de segregación en la estructura 
urbana, dividida en dos grandes sectores de los 
grupos fundadores tarascos y otomfes. La mancha 
urbana se generaba de un centro donde se ubicaba 
el convento, y rodeando al centro doce barrios 
divididos en los dos sectores, en una traza urbana de 
1 O calles este - oeste y cinco norte -sur, donde se 
ubicaron 400 familias Indígenas, lidereado cada 
barrio por un cacique, sin embargo, se nombraron un 
gobernador, dos alcaldes y un Hscal. Esta 
descripción de la fundación de Acámbaro nos 
muestra todos los elementos de la estructura urbana 
ya mencionada en los comentarlos finales del capr-
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lulo lli. 
Entre las tácticas de colonización, había una que 

consistía en naciones rebeldes o nómadas, se 
llevaban Indios denominados amigos ya sean 
tlaxcaltecas, otomfes, tarascos o los mismos 
mexlcas. Esta acción de poblamiento permitió que 
los Indios no acostumbrados a la vida sedentaria la 
aceptaran; estos aspectos de migración Interna, 
modificaron las concepciones de las naciones 
Indígenas, o la enriquecieron en costumbres y 
manejos de forma de vida sedentaria, por lo que se 
lograban varias mlnlreglones polivalentes 
socialmente ya descritas en los comentarlos finales 
del capitulo 11. 

México desde el punto de vista urbano regional es 
producto del humanismo católico de Europa, es la 
realidad de pensamiento Utópico de Tomás Moro. 
Estos aspectos teóricos humanistas nos dan un sello 
de lndentldad ante el mundo. 
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CONCLUSIONES 
COMENTARIOS. 

FINALES V 

Al final de cada capítulo se establecieron una serie 
de comentarlos fínales de trabajo que surgieron del 
desarrollo de los mismos, en este último capítulo se 
presentan conclusiones finales con un sentido de 
recomendación o propuesta de mejora. Haciendo 
referencia que cada una de estas recomendaciones 
o comentarlos podría crear un estudio a nivel 
doctoral, por lo que aquí no se pretende contestarlos 
con la profundídad que requieren. 
Incluir en los programas de estudio de Llcencíaturas 

y Posgrados dedicados a: arquitectura, urbanismo Y 
asentamientos humanos, los conceptos teóricos de 
los asentamientos mexicanos, con el objeto de 
Interiorizar al profeslonlsta en el hacer urbano -
regional de su país, evitando que se copien modelos 
extranjeros sin que se hallan valorado o estimado 
dentro de nuestro contexto socio-cultural, de rica 
tradición. 

Revalorar los antecedentes regionales - urbanos 
para lograr una planeaclón y regeneración actual de 
los sistemas urbanos y la optimización de las 
reglones, a nivel municipal, estatal y nacional. 

Las ciudades control vlrre!nal han agravado las 
disparidades regionales en el virreinato, al ser 
fundadas en naciones Indígenas diferentes y 
ecosistemas distintos, sin tomarlos en 
consideración; en las accíones modernas han sido 
excesivamente aumentadas dichas disparidades en 
muchos casos. 
Aún no se suavíza el carácter de seguridad, defensa 

y control regional de algunas ciudades virreinales, 
dado que no se Integran en su totalidad a su reglón 
sino solamente estan inpactándola y deteriorándola. 

El sistema de ciudades virreinales nos dejó una 
extrema primacía en algunas ciudades, sobre todo 
en las sedes de audiencias. 

• 

• 

Cada orden mendicante, dló un sentido de 
culturlzaclón y de acción social, que aplicados 
en las formas de vida de cada nación, 
concluyeron con determinadas herencias 
culturales que hay que respetar y saber manejar 
en la planeaclón urbana y regional. 
Realzar en las nuevas planeaclones regionales -

urbanas los antecedentes de su desarrollo 
histórico, sobre todo en las ciudades Intermedias 
que se convierten en el paso adaptativo 
migratorio y socio-económico del campo a las 
grandes metrópolis. 
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• Integrar los centros de población creados en 
zonas económicas débiles para su sostén, Y 
fortalecerlos a partir de la planeaclón regional 
Integral, dándoles mayor claridad en sus 
funciones urbanas, como son los casos de 
centros de pobíaclón antlguos, que sirvieron 
solamente de defensa o de control regional, y 
que existen actualmente sobreviviendo de 
manera autártlca y atrasados. 

• Consolidar los centros urbanos dentro de una 
congruencia a su realidad económica, evitando 
Impactos ecológicos y económicos a su reglón 
Inmediata y mediata. 

• Ellmínar la dicotomía heredada del virreinato en 
el sistema de ciudades y las reglones, 
reestructurando la reglón y sus centros partlendo 
de considerar los valores socio-culturales 
tradicionales y buscando una mejora sin cambiar 
estructuralmente su sentldo, para eliminar las 
disparidades heredadas por el modelo de 
explotación virreinal. 

• Propiciar la optimización del sistema de 

• 

ciudades con reglones mayores y con el sistema 
nacional, partiendo de la Integración de las 
ciudades Intermedias a su reglón. 

Reestructurar la organización del territorio 
eliminando las disparidades regionales, 
Integrando más las macro reglones del pafs, para 
poder participar de manera más activa en los 
sistemas económicos modernos: todo lo anterior 
dentro de las teorías regionales - urbanas 
mexicanas, minimizando la aplicación de teorías 
de otros países que produzcan Impactos 
sociales y culturales excesivamente drásticos. 

• Aprovechar las enseñanzas de la pollvalencla 
socio - cultural de las zonas con varias étnlas y 
varias educaciones misioneras, que permitieron 
una mayor adaptación a los cambios a través de 
su desarrollo, como son: el valle del Anáhuac, el 
valle de Puebla, la porción occidental del México 
Nuclear en la zona de Guadalajara entre otras. 

Los cabildos y munlclpalldades de herencia virreinal, 
han planteado valores y precios de varios Insumos 
urbanos y regionales, creando problemas de 
disparidades regionales. 
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• Evitar jurídicamente que el cabildo o las 
munlclpalldades decidan procedimientos 
administrativos, valores y precios de los Insumos 
urbanos y regionales sin considerar los Intereses 
de la reglón, Estado o nación. 
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• Evitar que las municipalidades conviertan su 
territorio en una mlcroreglón al crear 
disparidades regionales, por medio de Imponer 
jurldlcamente leyes reglamentarias de 
asentamientos humanos rígidas; para que los 
planes Estatales y regionales organicen a los 
municipales, evitando decisiones de los cabildos 
en aspectos que Incidan en la planeaclón 
regional. 

El centralismo como modelo de colonización 
hispánica en sus reinos conquistados, aún Impera, 
como es el caso de: México, Guatemala, 
Guadalajara, ect. Este fenómeno es el causante de 
serlos problemas de macro aglomeraciones y 
deseconomías de escala. 
• Evitar los impactos producidos por la 

macrocefalia urbana de algunas metrópolis de 
herencia virreinal, reestructurando las reglones 
dentro de teorías regionales - urbanas mexicanas 
y con antecedentes de herencias culturales en 
sus centros urbanos básicos e Intermedios, para 
moderar la migración Interna hacia las grandes 
urbes. 

Las regiones geográficas y los ecosistemas definen 
las posibilidades de ocupaciones y sistema de 
actividades de los habitantes de las mismas; 
tradicionalmente las zonas áridas fueron pobladas 
por tribus nómadas chichimecas y otros territorios 
por Macro-yumas; personas adaptadas a su 
ecosistema y con un sistema de actividades 
estructurado de manera pragmática, el cual se puede 
superar y mejorar con técnicas modernas. 
• Evitar Impactos que perjudiquen la forma de vida 

del ecosistema humano, asl como el deterioro de 
los ecosistemas naturales, para evitar 
modificaciones al sistema de actividades de la 
reglón, y el deterioro de la forma de vida animal 
y vegetal. 

Nuestra tradición urbana y regional surge desde la 
antigua Grecia a través de España, enriquecida por 
Ideas del Renacimiento, y con un alto contenido 
empírico y pragmático, que llegó a los aspectos de 
abstracción con trazas de Damero y las estructuras 
urbanas de un centro; por la política de segregación 
racial aparecieron las estructuras urbanas de dos 
centros y con crecimiento de la mancha urbana 
partiendo del centro - administrativo - comercial y 
abastecedor hacia la periferia en forma continua. 
• Definir los Indicadores tradicionales de la 

urbanización novohlspánlca, asl como sus 
variantes regionales producto de las 
adaptaciones pragmáticas por los empla
zamientos y climas, para· racionalizarlos dentro 
de la mentalidad moderna y aprovecharlos en 
ampliaciones de la áreas urbanas. 
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• Mejorar las estructuras urbanas y los aspectos 
socio - culturales de los pueblos producto de los 
hospitales - comunitarios mlchoacanos, sin 
permitir su destrucción socio - cultural, y tomar 
el modelo modernizado en sus ventajas para 
operarlo en varias reglones con atraso socio -
cultural, para Ir en forma paulatina Integrándolos 
a la nación sin causarles Impactos serlos que 
produzcan deterioro al espacio urbano -
regional. 

• Permutar ejidos cercanos a las áreas urbanas 
para evitar las especulaciones de la tierra y el no 
control de la misma en crecimientos anárquicos 
y desordenados, regresando al concepto 
tradicional de exldo como la tierra fuera del 
pueblo y las áreas de fundo legal que eran de uso 
común y gratuito, y mientras esten baldlos 
menejarlos con servidumbres de uso. 

La falta de vías de enlace carretero, fluvial y marítimo 
más ágiles hacen que el país no se comunique 
lnterreglonalmente, dificultando el comercio de una 
reglón a otra, para evitar lo que tradicionalmente 
hemos tenido de aislamientos regionales, como 
fueron con las provincias del septentrión y las 
pérdidas de ellas. Ahora tenemos poca 
comunicación con el sureste del país. 
• Reestructurar las vialidades regionales e 

lnterreglonales para poder apoyar el desarrollo 
Integral del país, permitiendo mayor 
comunicación. 

• Dar mantenimiento a las carreteras existentes 
sobre todo las del sur y sureste del país, para 
poder comunicar estas reglones al contexto 
nacional. 
El país es producto de un mosaico de 

nacionalidades Indígenas y de sus Identidades como 
tales, lo que nos lleva a sólo estimar el terruño y no 
la totalidad de la nación, esto es uno de los mayores 
retos que tiene el México moderno, el poder Integrar 
el concepto de la mexlcanldad. 
• Fomentar campañas de publicidad que den una 

concepción de la nacionalidad mexicana, sin que 
por eso se pierdan las Identidades regionales. 

o Revalorar: el mestizaje, las características 
genéticas y las Identidades nacionales Indígenas 
como algo valioso e Importante, en contra de las 
segregaciones raciales que tradicionalmente 
acostumbraron al mexicano y le quedaron 
Impresas de manera cultural, y que se aplicaron 
en lo social, lo cultural, lo económico, y lo 
urbano; con el objeto de aceptarse a sí mismos 
como tal y no buscar negar sus ralees. 

• Propiciar que el mestizo y blanco, no segregan 
a las naciones Indígenas que aún existen como 
tales, y que se busque Integrarlas culturalmente 
a la nación. 
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Dada nuestra no participación en la Revolución 
Industrial, seguimos un modelo Impuesto por el 
Imperio español de explotación de materias primas 
que en su mayorfa hemos continuado, y nuestra falta 
de estructuración en las actividades secundarlas, con 
una Industria desarticulada por Iniciarse debido a las 
necesidades de los EEUU en tiempos de guerra, bajo 
un modelo de sustitución de Importaciones que 
protegió las deficiencias Industriales, asf como por 
falta de desarrollo sobre todo en la Industria de 
producción básica que aporte divisas al pafs. No 
hemos tenido un desarrollo Industrial congruente con 
las potencialidades de las reglones del pafs. 
• Promover la Inversión Industrial que busque la 

transformación de productos nacionales, 
agropecuarios y de extraclón, dentro de la 
producción básica que genere divisas. 

• Evitar la concentración Industrial en 
emplazamientos de alta saturación de población 
y que obliguen a grandes recorridos de la materia 
prima, por medio de propiciar redes Industriales 
adecuadas en las reglones productoras de 
materia prima agropecuaria - mineral y petrolera. 

Las fórmulas de trabajo tradicionales que sigue el 
lndfgena y el mestizo en la Industria de la 
construcción, en las zafras, ect.., deben ser 
mejoradas de acuerdo a las necesidades del México 
moderno, evitando migraciones de personas no 
preparadas que no puedan Integrarse a las 
sociedades urbanas, y sólo puedan participar en 
fórmulas tradicionales o en el comercio ambulante. 
• Educar a la población rural y regional, no sólo 

con escuelas básicas, sino con ampliaciones de 
enseñanzas en adptaclón a su reglón, en 
aspectos técnicos que faciliten la explotación de 
las riquezas de su terruño y les permitan vivir 
mejor. 

• Enseñar a vivir mejor a las poblaciones rurales y 
regionales, con aprovechamientos de 
ecotécnlcas y otras técnicas de salubridad e 
higiene, y la manera de conseguir Insumos 
urbanos para su mejorfa social, sin pretender 
modificar sus formas de vida en base de patrones 
urbanos o Internacionales que les produzcan 
Impactos serlos socio- culturales. 

• Plantear estudios técnicos de la construcción, 
sin que se requiera el nivel de secundarla, para 
mejorar la fórmula virreinal de trabajo del 
cuatequll. 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

92 



REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI ANEXOS 

A N E 

a:o GLOSARIO 

9.0 BIBLIOGRAFIA > 
> Úl.O FUENTES DE TABLAS 

11.~ FUENres oE Pl..l\Nos .. · ·· 

93 



ANEXOS REGENERACION URBANA-REGIONAL $.XVI 

94 



REGENERACION URBANA-REGIONAL $.XVI 

6.0 MARCO METODOLOGICO 

6.1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS 
METODOS EMPLEADOS. 

El método general de Investigación que se 
empleará en este trabajo parte de la fenomenología, 
cuyo creador fue el filósofo y matemático Edmundo 
Husserl, con una fuerte conceptualización y 
ampliación del autor, sin que por ello se quite la 
vigilancia epistemológica fenomenológica. Por 
medio del método fenomenológico se logrará 
conocer el fenómeno a estudiar, para después 
auxlllarse con varios métodos que ayudaran a 
explicar y describir el trabajo. 

6.2.METODOLOGIA 
LOGICA. 

FENOMENO-

La metodología de trabajo fenomenológico, 
seguirá los siguientes pasos: 1.- Posición Natural 
(Inciso 6.2.1.) , 2.- reducción eidética (Inciso 6.2.2.), 
3.-Conclencla Inmanente (Inciso 6.2.3.) . 4.- La 
evidencia apodíctica (Inciso 6.2.4.) . Incisos que a 
continuación se explican. 

6.2.1. POSICION NATURAL. 

Ponerse en una posición natural, o sea se Inicia con 
una posición o actitud natural del Investigador para 
"recibir fielmente el fénomeno tal como se da, pues 
el principio de todos los principios es: recibir todo lo 
que se ofrece originariamente en la Intuición tal como 
se ofrece" 112

• Esta actitud natural, parte de conocer 
el tema sin plantear hipótesis o proposiciones que 
obliguen a tomar una posición definida; el objetivo 
que se busca es delimitar y ubicar el tema y el campo 
de Investigación, para lograr lo anterior, se propuso 
diferenciar dos campos de trabajo, o sea el histórico 
y el urbano, y realizar en cada uno de ellos tres 
facetas metodológicas, que· son: a.- Lecturas y 
acoplo de Información general del tema, con el objeto 
de definir las áreas esenciales a estudiar. b.
Profundlzar en lecturas más especializadas en 
relación a los temas esenciales. c.- Sintetizar las 
lecturas, con el objeto de conocer los pensamientos 
que se relacionan con el tema y que estan sintetiza-

ISTEMICO 

LATONICA. 
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NCENTRACION DE INFOR 
C10N CENSAL. REGISTRO 

CONOMICOS V DE ACTOS RE 
GIOSOS, EN DASE CE CUA 
ROS DE CONCENTRACION 

DS RESULTADOS SE APLICA 
EN EL MODELO REGIO 

ODAL 

p0S CULTURALFS ETNI 
S, esmUCTURAS SOCIA 

_S, ORGANIZACIONES, •. ETC 
S RESULTADOS SE APU 

EN LOS MODELOS O 
S REGIONES HOMOGENEAS 
LAS ACCIONES DE PLANEA 

ION SE APLICARAN EN LO 
OCELOS REGIONALES O 
LANEACION, 

~ABLA 19 llL_. ____ __, 

dos en la tabla número 20 en la próxima página con 
el número 96, estos se desarrollaron en dos grandes 
temáticas: la histórica y la urbana- regional, cada una 
de ella tiene su propia numeración y al final dentro del 
ple de tabla en las notas, se definen los grados de 
profundidad y sus ubicaciones en los ámbitos de 
estudio de la tesis 

112 Luna Arroyo. Antonio: "la Sociología Fenomenol6gfca•; ed. UNAM, México, 1978, pág. 73. 

95 



VI ANEXO METODOLOGICO 

TEMAS ESENCIALES 

.- LA ESPANA Y SUS CONSECUEN 
lAS EN LA RECONQUISTA ESPAFlO ., 
·LA TOTALIDAD SOCIAL Y EL MEO 
ABANO ·REGIONAL DE LAS CULTU 

S PREHISPANICAS. • 1 
•• SITUAClON ANTECEDENTE A 

NOUISTA DEL IMPERIO CUUtUA 
EXICA. PREPARATIVOS Y ORGANIZA 
ION ESPAf;!OlA "1 
,• El TUTElAJE HISPANICO A 
UEVA ESPA¡C.jA ., SU SUSTENTAClO 
URIOICA ·ADMINISTRATIVA. "2 
,. EL PATRONAZGO ESPMOL Y E 
EG10 PATRONATO INDIANO Y SU 
ESARAOLLOS EN LA NUEVA ESPA 

"A.•2 
,• LOS DIFERENTES TIPOS O 

NOUISTAS Y SUS CONSECUEN 
IAS, aue SE REALIZARON EN 
UEVA ESPMA. "2 
,• LOS TIPOS DE COLONIZACIONE 
FECTUADOS EN NUEVA ESPAAA. "2 
.• LAS MODALIDADES DE LA PRO 
IEDAO DE LA TIERRA EN LA NUEV 
SPAf.IA (ANALISIS DE LA PROPIED 
BUS RAICES EN: ESPAFJA MEOIEVA 
EL IMPERIO CULHUA • MEXICA, 

TRAS NACIONES INOIGENAS), "2 
,• DESARROUO REGIONAL EN 

A CE LOS HABSBUROOS. "1 
O.· CAMBIOS: ADMINISTRATIVOS 
CONOMICOS Y JURlD!COS EN LA SU 
ESION DE LOS HASBURGO A LO 
ORBON. •1 
1.· MODELOS DE DESARROLL 
CONOMICOS Y POLmCOS DE 
UEVA ESPAl'ilA. •2 
2.• MODELOS DE OESAARO 
CONOMICOS Y POUTICOS EN ESPA 

"A.•1 
3.· LOS PARADIGMAS FILOSOFICO 
N ESPMIA. •1. 

14.• LA ORGANIZACION ESPACIAL E 
EMPO Y ESPACIO URBANO • REGIO 
AL 
S.· lA OOOANIZACION SOCIAL: LA TO 
ALIDAD SOCIAL Y SUS CATEGORIA 
ABANAS • REGIONALES. •2 
O.· LA 0RGAN1ZACION NATURAL •2 
7.- LA GEOGRAFIA HUMANA Y 
CTIVlDAOES HUMANAS. •1 
8.· LOS CAMBIOS ESPACIAL.ES. "1 
9.· l-OS CAMEllOS NATURAL.ES. "1 

.•LOS CAMBIO SOCIALES. •2 
1.• EL FENOMENO URBANO. •2 

•• ESFERAS DE INFLUENCIA REGIO 
AL•2 
3.• REGIONES GEOGRAFICAS DE ME 
1co.•1 
4.• REGIONES ECONOMICAS DE 
UEVA ESPAAA. •1 
5,. PARADIGMAS ESPACIALES Y ESTE 
COS DE LA NUEVA ESPAfilA. •1 
.• EL CLERO AEGUlAA Y SECU 

N LA NUEVA ESPAl'ilA. •1 
l.· LA REFORMA DE CISNEROS EN ES 
AfilA Y SUS REALCIONES CON 
UEVA EsPAAA. •1 
8.· LACONTAAAEFOAMA ESPAl'ilotA 
US RELACIONES CON LA NUEV 
SPAl'ilA. •1 

.- LOS FRANCISCANOS Y SU 
VlNCIAS EN LA NUEVA ESPAl'ilA 

US REGLAMENTACIONES INTERNAS 
RNAS Y SUS ACCIONES ESPA 

~IALES REGIONALES. 1 2 
O.· LOS DOMINICOS Y SUS PROVINCI 
N LA NUEVA ESPMA: SUS REGLA 
ENTACIONES INTERNAS, EXTERNA 
SUS ACCIONES ESPACIALES AEO!O 
LES. •2 

1.· LOS AGUSTINOS Y SUS PAOVlN 
!AS EN LA NUEVA ESPMA, SUS RE 
LAMENTACIONES INTERNAS, EXTEA 
AS, Y SUS ACCIONES ESPACIALE 
EGIONALES. 1 2 

OTAS: EL GRADO DE PROFUl~DIDAD DEL ESTUDIO VARIA DE: UNA OESCRlPCIO 
ENERAL (1 1), A UN ANALISIS DE LA TEMATICA (1 2). 
E PLANTEAN LAS SIGUIENTES RELACIONES: 
•ANTECEDENTES PREHISPANlCOS CON LOS TEMAS: 2 Y 3. 
,. ANTECEDENTES HISPANlCOS, CON LOS TEMAS: 1, 3, 12 Y 13. 
•• SIGLO XVI, CON LOS TEMAS: 

C. 1.- PATRONAZGO ESPAAOL, CON LOSTEr..1AS: 1, 4, 5, 6, 7,8, 10, 13, 2~, 27 
30,31,32,3JY34. 

C2.· FEPUOUCA DE ESPAl'ilOLES, CON LOS TEMAS: 1, 4, 4, e, 7, 6, 10, 13,. 
25, 27, 26, 31, 32, 3JY :l4. 

C.3.·REPUBUCADE INDIOS, CON LOS TEr..1AS: 2,3,4,5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 
13Y25 . 

• ·ESTUDIO URBANO, CON LOSTEMAS.13, 14, 15, 16, 17, 19,20, 21,22Y35. 
•• ANAUSIS URBANO- REGIONAL, CON LOS TEMAS: 29, 30, 31, 32, 33 Y 34. 

6.2.2. REDUCCION EIDETICA. 
La reducción eidética, es un abandono de la posición 
natural, para entrar a una selección entre los 
elementos esenciales y los accidentales, "el resultado 
de esta exclusión de cualidades lnesenclales, 
practicada por medio de la Intuición, es un residuo 
de notas que sí son esenciales" 113 para el tema y las 
estudiadas. Se plantearon tres tipos de reducciones 

113 Luna, ldem, pág. 73. 
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J'40TA:T - TIEMPO,'C' - CONCIENCIA, 'E' - ESPACIO; •U- UNIVEASAUOAD 
P - PARTICULARIDAD, Y •s - SINGULARIDAD. PARA LAS ORGANIZACJONEE 

!JEA EL TERCER PASO METOOOLOGICO 'DE AEFLEXJON FENOMENOLOGlCA'. 

I · TABLA21 ·.·.· 1 

generales, relaclonad'ls a datos esenciales: 1.- en el 
tiempo, 2.- en la conciencia humana relaclonanadas 
a las totalldades sociales, y 3.- en el espacio, 
concebido como el ecosistema humano. El resultado 
es un campo esencial de categorías que se 
Interrelacionan con la realidad. El apoyo 
metodológico se basa en tríadas, definidas en: a.
universalidad. b.· singularidad, y c.- particularidad 114 

La dicotomia en la organización vlrrelnal, se 
distinguió por la lucha de fuerzas que se reallzó, entre 
el Patronazgo español como un poder eclesiástico y 
el Poder Clvll Seglar español como un poder clvll, sin 
embargo, ambos emanaban del rey y tenían 
organizaciones que administraban sus controles 
como: Reglo Patronato Indiano en el caso de las 
estructura ecleslástlca y el Real Consejo de Indias en 
el caso de la estructura clvll polítlca. Cada uno de 
estos poderes tenían filosoffas distintas que los 
sustentaron, en el caso del Patronazgo en el siglo xvl 
y parte del xvll fue el humanismo y en el caso de el 
Poder Civil el mercantlllsmo económico bajo los 
conceptos universales del renacimiento que fue su 
bandera, y su base fueron los derechos de conquista; 
ante los anteriores pensamientos los reyes de 
Castilla, ya hablan previsto las luchas por el poder, 
razón por la cual a los adelantados los reyes de 
España les daban nombramiento de mayorazgos de 
las tierras que pacificaban con sus propios Ingresos, 
y en estos ámbitos geográficos nombraban prelados 

114 Camacho Cardona, Mario; •Arquitectura- estética, Semiótica arquitectónica~, Ed. Trillas en Prensa 1989. 
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de las órdenes mendicantes que contralaban las 
mismas formando provincias eclesiásticas, que a 
final de cuentas tenían más control real que papal, de 
esta manera los reyes de Castilla disponían del 
personal que las dirigirla, disminuyendo el poder de 
los gobernantes. 

: ESTUDIO DEL SIGLO XVI 

.·ECONOMIA 

•POUTICO 

.·SOCIAL 

,•ESPACIAL 

OTA: SISTEMA DE CIUDADES POR REGION, MARCANDO LAS REDES URBANAS, 
LAS DEPENDENCIAS ENTRE CIUADES O POBLACIONES. 

1 •• ANAUSJS DE LA TESIS DE LA LIBERTAD Y LAS GUERRAS JUSTAS CO 
SINDIOS. 

115 Luna Op.Clt. pég. 76. 
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6.2.3. CONCIENCIA INMANENTE. 

La conciencia Inmanente o reflexión 
fenomenológica, se relaciona con el residuo 
fenomenológico o sea las cualidades o categorías 
que han parmanecldo Inalterables a pesar de las 
reducciones progresivas de los datos noesenclales. 
Husserl lo llama trascedente, "es preciso volver 
ahora, regresar Intuitivamente a aquellos elementos 
esenciales. Este retorno a la pluralidad de todos los 
elementos a la unidad de los que constituyen 
propiamente dicho recuerdo. Este regreso de la 
conciencia empírica a la conciencia pura del 
recuerdo, es lo se llama reflexión fenomenológica, o 
percepción inmanente" 115• El campo esencial ya 
relacionado, nos llevó a tres tipos de organizaciones 
básicas, que son: organización natural - material, 
organización espacial, y organización social. En este 
regreso de la conciencia pura a la realidad empírica, 
en su sucesión de cambio o contraposición, es un 
proceso deductivo, de un campo esencial a otro 
esencial pero contradictorio o contrapuesto, que 
permita Identificar la dinámica real, el cual sólo se 
puede determinar en base el conocimiento del 
primero y a la vez se aclara la esencia del siguiente. 

ch•11• eatrt1ohr1 concepto r11tr1tchra r11hhcl6n ••lructura 
socla1c• social aspaclal IHfacJa' g1101rHlc.t. 

jTABLA23 ll._·: _____ ··~¡ 

Las organizaciones sociales que participaron en la 
formación de las reglones virreinales y de los mismos 
asentamientos humanos de la Nueva España, fueron: 
a.- El Poder Eclesiástico representado por el Reglo 

Patronato Indiano. 
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b.· El Poder Civil español, denominado república de 
españoles, representado por el rey y el virrey a través 
del Real Consejo de las Indias. 
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c.- Las repúblicas de Indios, representada por un sin 
número de gobernadores Indígenas en las poblacio
nes. 

6.2.4. LA EVIDENCIA APODICTICA. 

La evidencia apodíctica o de lnteleglr, es la 
verificación que se da en sf misma, o sea, que la 
multupllcldad de relaciones y sus verdades van 
haciendo un campo de verificación dentro de la 
conciencia pura; dice Husserl, "la evidencia es una 
condición de la posibilidad de todo conocimiento; sin 
evidencia no es posible que se consume un acto 
cognoscitivo en sentido riguroso" 116• La puesta a 
prueba del modelo en cada fenómeno dará los 
ajustes, que son esperados y que sobre todo deben 
existir, por lo que, la estructura metodológica se debe 
usar primero un nivel de sintagmas de primer nivel, o 
sea nunca con sltagmas de segundo orden, que nos 
obligarla a caer en el pantelsmo. 

6.3. L A s R E D u e e 1 o N E s G E -
NERALES 

Para encontrar los elementos esenciales y poder 
seleccionarlos de los accidentales y de esta manera 
excluir las actividades lnesenclales, se plantearon 
tres reducciones generales: 

1.- La primera consistió en una organización de los 
datos conforme al tiempo, la cual dló tres épocas 
definidas para la definición de las reglones virreinales, 
que son: a.- los antecedentes de las culturas 
participantes en el fenómeno, como fueron: las 
naciones y grupos Indígenas y la hispánica. b.- El tipo 
de conquista y/o colonización, como el resultado de 
acciones de culturas participantes, tanto de 
conquistadores como de conquistados. y c.- La 
definición y limitación de las reglones virreinales. 

116 Luna, Op.Clt. pág. 80 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

OTA: LOS ANTECEDENTES DEBEN TENER LOS ANAUSIS DE LAS TENDENCIA 
ILOSOFICAS DE LAS EPOCAS, CON EL OWETO DE INICIAR EL ESTUDIO DE 
OTAUDADES SOCIALES DE CADA PUEBLO. ESTOS ESTUDIOS DETERMINAN: A.· 
POLOO!A DE CONQUISTAS Y COLONIZACIONES. 8.· TIPOLOGIA O 
SENTAMIENTOS. C.-TIPOLOGIA DE REGIONES, CONSIDERANDO; SISTEMA O 
IUOAOES, REDES URBANAS E INTERDEPENDENCIAS U ROANAS• REGIONALES 

~ABLA25 IC 
El punto c de las épocas históricas virreinales, se 

subdividen en: 

2.- La segunda reducción, se refiere a los aspectos 
culturales que definen a los grupos o naciones, 
siguiendo las tres épocas de tiempo de estudio ya 
definidas, se realizaron en los grupos Indígenas: 
análisis de clasificación llngufstlca, relacionándolas 
con sus ámbitos geográficos. En la cultura hispánica 
se analizó las formas de administración regional que 
empezaron en la reconquista española de las tierras 
musulmanas en la Península Ibérica, obteniendo de 
esta forma las Instituciones urbanas Imperantes que 
se emplearon en América. 

3.- La tercera reducción se relaciona al medio 
ambiente, tanto en lo ffslco, geográfico, demográfico, 
como en lo ecológico; es un contexto espacial que 
nos lleva a análisis gráficos y geográficos. 
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Las tres reducciones nos permiten delimitar el 
ámbito de estudio y definir los elementos esenciales 
a profundizar, de estos puntos, se regresa, al análisis 
de las reglones y los sistema de asentamientos de-
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teclados. 

TABLA26 

6.4. ESQUEMA DE CATEGORIAS 
GENERALES DE SEGUNDO ORDEN. 

Definidas las categorías o sintagmas de segundo 
orden, se procede a expllcar los dos tipos de marcos 
conceptuales y empíricos, que serán los medios 
descriptivos que sustentan las afirmaciones 
esenciales de la tesis, que son: 1.- El marco histórico 
de las Instituciones de asentamientos humanos y sus 
desarrollos. 2.- El marco urbano - regional. 

6.5. METODOS URBANOS RE-
GIONALES. 

6.5.1. FENOMENO URBANO. 

La metodología empleada en el fenómeno urbano 
regional es dlaléctlca significativa basada en 
categorías esenciales, y parte de considerar al área 
urbana y su proceso de urbanización, como un 
espacio significado que contiene a una sociedad 
urbana, en un sitio y con una área de Influencia 
contenedora de sociedades urbanas y rurales, dentro 
de un emplazamiento geográfico. El análisis es 
contextual dentro de un diálogo entre sociedad y 
objetos, estos últimos, tanto: los materiales 
transformados slgnlílcados, como los naturales 
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significados y por último cosas del entorno. La 
significación se da por un sin número de procesos de 
la praxis humana, como son: económicos, sociales, 
políticos e Ideológicos. Para el estudio de esta rela-

clón significativa, se analizaran los niveles de 
funcionalidad, de las relaciones sujeto-Objeto 
significado, que parten de las categorías esenciales 
de la totalidad socíal, planteadas en el "Esquema de 
categorías de Segundo Orden" en el Inciso 6.4. de 
esta apendice metodológica. El resultado de este 
análisis es el capítulo V. 

6.5.2. REGIONALIZACION DE LA NUEVA ESPAÑA 
EN EL SIGLO XVI 

En las reglones de la Nueva España, se aceptó que 
se formaron en base de un encuentro de culturas. 
Culturas que se definieron, como: la conquistadora 
representada por los pueblos español y tlaxcalteca, 
y las culturas conquistadas definidas en 21 grupos o 
agrupación de pueblos. Por lo que, la reglón virreinal 
del siglo xvl, se formó de los antecedentes de la 
reglón prehispánica y las acciones de conquista y 
colonización hispánicas. Metodológicamente, por la 
detección de las reglones se emplearon los modelos 
regionales, tanto: homogéneos como de planeaclón 
y se tomaron los antecedentes prehispánicos e 
hispánicos, como se verá en el proceso que 
acontlnuaclón se explica. 

Las reglones de la Nueva España del siglo XVI, se 
definirán bajo un proceso metodolglco, que presenta 
tres modelos regionales generales y un modelo 
regional de detalle, y que se realizó de la siguiente 
manera: 
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MODELO REGIONAL GEOGRAFICO, este se 
dividió en dos análisis, que son: 
1.-Las reglones orográficas del territorio de la Nueva 

España, tomando en cuenta las siguientes variables; 
altitudes y paralelos. Estas reglones se contrastaron 
con las reglones ecológicas y climáticas, con el 
objeto de definir claramente cada reglón. El resultado 
final se constrastó con las resultantes de los modelos 
regionales homogéneos, dando algunos resultados, 
como son: a.- El área geográfica definida como Mé
xico nuclear que corresponde aproximadamente a 
Mesoamérlca, se relacionó con la expansión del 
Imperio Culhua-Mexlca, y la parte central del México 
nuclear, o sea los valles fríos como las sedes del 
mismo Imperio. b.- La reglón geográfica de la 
vertiente Norte, en sí el Altiplano, que es una zona 
desértica, se relaclonócomo el área donde se movían 
tribus chichimecas nadas, como los Guachlchlles, los 
Laguneros, .. etc. 

2.- Las reglones delimitadas por análisis 
hidrológicos, que determinan los ríos, lagos, 
lagunas.. etc. Estos cuerpos de aguas definieron 
muchos territorios de tribus y naciones Indígenas. 
Este punto ayudó a definir más las reglones 
geográficas y seguir la contrastaclón con las 
reglonallzaclón homogénea. 
MODELO REGIONAL HOMOGENEO, se dividió en 
dos concepciones, que son: 

1.- Ambltos culturales, los cuales se connotaron 
bajo tres aspectos: a.- grupos llngufstlcos y su 
expansión. b.- estructuras polftlcas-admlnlstratlvas, 
como Imperios, reinos, señorlos, naciones, tribus y 
sus áreas de Influencia .. etc. 
2.-Ambltos socio-económicos, que parten de definir 

las actividades económicas y sus dependencias e 
lnterdepencenclas en reglones de comercio y 
distribución de los productos. 
3.-Ambltos de estructura urbana-regional, de centros 
de población y sus prlmaclas de los mismos, 
definiendo: índice de prlmaclas, do una o varias 
ciudades, llegando a gráficas.logarítmicas de rango 
tamaño y primacía .. etc. Estos estudios connotaron 
a cada una de las estructuras polltlco - adminis
trativas. 
MODELOS REGIONALES DE PLANEACION , se 

plantearon dos divisiones generales, que son las 
acciones que realizaron los españoles con: el 
patronazgo español eclesiástico y el poder real 
seglar, como a continuación se explica. 
1.-EI Patronazgo español, organización que realizó: 

la evangelización a masas de nativos, para ello 
concentró población en centros y organizó redes de 
conventos e Iglesias para conversl al catolicismo, 
dando origen con estas acciones a las 
organizaciones Indígenas de la denominada 
República de Indios, que deflnó las reglones y su 
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poblamiento. Las acciones de evangelización se 
Impartieron por medio de Provincias eclesiásticas, y 
cada una de las provincias tenía su propia 
organización y algunas veces hasta cambiaba de 
orden regular, dando con esto acciones diferentes en 
cada reglón Estas anteriores acciones al unirse con 
las diferencias étnicas y culturales de los distintos 
pueblos Indígenas, dan distintas reglones de 
planeaclón con características peculiares en cada 
una de ellas. En el caso de los conventos se valorará 
en base a los bienes y servicios que ofrecieron a la 
comunidad, los cuales pueden ser: Iglesia, claustro, 
dormitorio, huerta, colegio o escuela, mercado, 
bodega o alhóndiga, fuente o abastecimiento de 
agua, hospital de españoles o indios o castas, 
fábrica, teatro, .. etc. 

2.- La planeación del poder real seglar, que seguía 
concepciones mercantilistas y fomentaba el modelo 
económico de explotación de materias primas, 
formando vastas reglones virreinales con vías de 
comunicación y distribución de productos, que 
permitían el transporte de las materias primas, para 
sacarlas del territorio virreinal y enviarlas a España o 
a otra reglón Imperial. 

LA CONTRASTACION DE MODELOS REGIONALES 

La contrastaclón de los modelos regionales 
generales de todo el territorio de la Nueva España 
modelos: Geográficos, Homogéneos, y de 
Planeaclón, se realizó por dos métodos, que son: 

Cualitativo: que se relaciona a estudios a base de 
superposición de colores, con el objeto de conocer, 
la reglón en el resultado y sus diferentes contornos 
de Influencia regional. 

Cuantitativo: manejando tJna retlcula ponderada a 
base de Indicadores definidos por las 
determinaciones regionales de cada uno de los 
modelos. El resultado se contrasta con la 
metodología de colores, para conocer la reglón 
ponderada y sus diferentes Influencias regionales. 

6.5.3. SISTEMA DE CIUDADES DE LA NUEVA 
ESPAÑA DEL SIGLO XVI 

El sistema de ciudades se procesará a través del 
paquete de mlcrocomputadora anteriormente 
mencionado en los modelos de reglón modal. Lo 
Importante es que el sistema de centros de 
asentamientos se valorará en base a las 
dependencias e Interdependencias de cada uno de 
ellos a la unidad de la estructura de la red del sistema. 
Estimando como cargas a valorar las actividades 
económicas y los bienes y servicios prestados a la 
comunidades, tanto: urbanas, como rurales. 
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CONVENTOS DEL SIGLO XVI 

En seguida se enllsta los conventos de cada una de 
las provincias eclesiásticas, por medio de una tabla 
que fue definida de al slgulenies manera: 

En la primera columna estan referidos los actuales 
estados : mexicanos o estadounidenses, como 
también los paises centroamericanos donde se 
localiza o se localizó el convento 

En la segunda columna estan los poblados donde 
se localizó o se localiza el convento. 

En la tercera columna aparecen las fechas de 
fundación y en algunos casos la duracclón de la 
construcción sobre todo si esta fue muy larga o hubo 
reforrmas, ampliaciones o reconstrucciones (re). 
Los números con asterisco corresponden a la fuente 
donde salieron los datos, siendo las siguientes 
claves: 
• *1/ Ciudad Real, Op.Cit. 
• *2/ Relaciones Geográficas del S. XVI de 

Antequera Op.Clt. 
• *3/ Relaciones Geográficas de Guatemala 

Op.Clt. 
• *4/ Cook, S.F; "Ensayos sobre historia de la 

población México y Caribe .. Op.Clt. 
• *5/ Toussalnt, M.; "Arte Colonial .. Op.Clt.. 
• *6/ Kubler, George; "Arquitectura Mexicana 

.. Op.Clt. 
• *7 Vázquez Vázquez, E.; "Distribución .. Op.Clt. 
• *8/ Gerhard, P.; "Geografía Histórica .. Op.Clt. 
• *9/ Carta relación y forma de Diego García 

Palaclos .. Op.Clt. 
• *10/ Méndez Martfnez, E.; "Indice de 

documentos relativo a los pueblos del Eslado de 
Oaxaca" ... Op.Clt. 

• *11/ Datos de Campo. 
• *12/ Remesal, fray Antonio de .. Op.Clt. 
• *13/ Guarros, Domingo .. Op.Clt 
• *14/ Mullen, RobertJ. 
• *15/ Catálogo de construcciones religiosas de 

Yucatán .. Op.Clt. 
• *16/ Cátalogo de construcciones religiosas de 

Hldalgo .. Op.Cit. 
• *17/ Garza, M.; "Relaciones históricas 

geográficas de la Gobernación de Yucatán" .. 
Op.Cit. 

• *18/ Rossell, Lauro E.; "Iglesias, conventos .. 
Op.Clt. 

• *19/ Rlvas Cambas .. Op.Clt. 
• *20/ Rlva Palaclo,V., "México a través de los 

siglos" .. Op.Clt. 
• *21/ Basalenque, Diego de .. Op.Clt. 

En la cuarta columna, astan narcados el número de 
frailes que normalmente habitaban el convento, y 
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daban servicio; se especifican con las claves de (s.) 
a los sacerdoles y (1.) a los legos. 

En la Quinta columna, se marcan en algunos casos 
el rango jerarqulco dentro de las redess provinciales, 
con las siguientes claves: a.- centro provincial, b.
centro de preparación eclesiástica, c.- centro 
regional de control, d.- centro regional. e.- centro de 
zona. y f.- centro misionero. 

En la sexta columnas explica los bienes y servicios 
que prestaron los conventos en el siglo XVI: 
• 1.-Atrlo 
• 2.- Capillas pozas. 
• 3.- Capilla de Indios. 
• 4.- Cementerio. 
• A.- Iglesia, en el caso de ser solamente una 

capilla se puso la clave (c.) o si la definieron 
como parroquia (p.) 

• B.- Bautisterio. 
• C.- Claustro, cuando fue de doble piso, se puso 

la clave (2). 
• D.- Dormitorio. 
• E.- Celdas. 
e F.- Huerta. 
• G.- Colegio de nivel básico. 
• H.- Colegio de nivel Medio o Superior. 
• 1.- Bodega o almacén. 
• J.- Almacén frío. 
• K.- Horno de pan . 
• L.-Area de mercado o tlangüls. 
• M.- Pozo de agua o fuent•a de absteclmlento a la 

población. 
• N.-Norla. 
e 0.- Hospital de españoles. 
• P.- Hospital de Indios. 
• Q ... Hospital de castas. 
• R.- Pequeña Industria o artesanla. 
~ S.- Portal de peregrinos. 
• T.- Locales de hospedaje provlclonales. 
• U.- Banco o Institución credlctlsla. 
• W.-Mollno. 
• X.- Ramada. 

La séptima columna, plantea los rangos de 
población servida, presentada en dos subdivisiones, 
que son: 
• 1.- población en 1568. 
• 2.- población en 1595. 

En muchos casos no se tiene datos de las tres 
columnas o de ninguna, o a veces uno o dos de ellas, 
sin embargo los datos de la cuarta columna que 
relaciona el número de frailes que daban servicio a la 
comunidad nos da una aproximación del rango de 
población, datos que se emplaran en los modelos 
nodales regionales. 
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PROVINCIA FRANCISCANA DEL 
SANTO EVANGELIO DE MEXICO (SEM) 
+-+--+--+-+-+ 
+ 
1 4 5 

+-+--+--+-+· 
MelC. ACAMBAY 

Pue. ACATEPEC 1ssa•a 
Puo. ACAiZING01565/S5"1 2E 

DE HIDALGO 
D.F. ACTUPAN 1603*8 

SAN PEORO 1069*7 
Mex. ACULCO 1540 

Hgo. ALFAJAYUCAN 1559*1 2 

Mo1<. AMANALCO 1694 

Puo.AMOZOC 1598/90'02 

Hgo. APAN antes 1~•1 2 E 
APM< 

TIIVC ASUNCION 1539*8 
Mex. ATENGO 1500/90"8 2 
Tlwc ATLANCATEPEC1570/80*6 

(ATtANGATEPEC) 
Pue. ATlAHUETZACAN 1547 
D.F. ATLAPULCO 1600*8 

Tax. ATUHUETZIA 1569'1 3 
(ATIJUETZA) 

Pue.AlUXCO 1541/69°14 E 
(ACAPETl.AHUACA) 

D.F. ATOCPAN 1603*8 

Mex. CAUMAVA 1561 •1 2 

Pue. CAlPAN 1~8 •1 

Tlax CALPULALPAN 1580 
/90'6 

Mox.COATUNCHAN 1528*8 2 
vlalta 

Mox. CHALCO ATEN-15~8!5 2 
co. 

Hgo. CHAPULHUACAN1560*8 
otomfoii·chlch 
cu-meKIC8!1, 

Tlax CHIAUTEM- 1560'8 2 
PAN, SANTA 
ANA. 

M111e.CHIAUTLA 

Pue.CHOLUlA 
'1 

Puo. CHOLUlA 1567 *1 2 
SAN ANOAES 

D.F. CHURJBUSCO 1038 4 
(HUrTZILO- /48*1 
POCHCOI 

Ver. COATEPEC tm/40*6 2 E 

Mex. COATUNCHAN 1670 2 E 
/80"6 

D.F. COYOACAN 152a•e 

""" 

141 133 

29760 

Jo .. 

1320 670 

""' 760 

domlnl os. Ve 
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i1ruc HUAMANn.A 1560•1 3 
(CUM1ANT1.A) antés 

Poo. HUAQUECHULA1533•13 
(HUACACHUlA}1534"6 

Pue. HUEJOTZINGO 1M4 5 
(HUEXOCINGO) {71*1 

Poo. HUATlNC>-WJ 1533•a 
(CUAUTINCHAN) 

Mex. HUEYTLAlPAN 1!~31*8 

Pue. HUEYTtAPAN 154B"S 

Meic.HUEXOTlA 1569*1 3 X 
(GUAXUTlA) 

Tlax HUEYOTllPAN 1560 *8 2 
(HUEYOTL1PA) 

Hgo. HUlCHlAPAN 1563 4 
(GUEYCHIAPAN) /M'1 

Ver. IXHUACAN 1592"8 

D.F.IXTACALCO 1550 

Poo. OCTACAMAXTI-15M8"8 
TIAN. Bnl6s 

Tlwc IXTACUIXTtA 1560*8 
(CUIXT\A· 
TEQUEMECAN) 

Pue. om.AHUACAN 15'15 
Pue. om.AHUACAN 1505 
Pu•. IZTAOUlMAX· 1!548*8 

TmAN. 
Ver. JALAPA 1530/40*8 4 

(X/J.APA) 
fMic, JILOTEPEC 1500,-.0 4 

1600 
Meic. METEPEC 1555/65*1 2 

(METEPEQUE) 
Meic. MEXICAL· 1549 

ZJNGO 
D.F. MEXICO 1520/ 

1000 
D.F.MILPMLTA 1530/40*62 

Hgo.OCOTEPEC 1580/00*t 
AfW< 

Moic, OTUMDA. 1578 

Hgo. PACHUCA 1506/*10 1S 
1620 Sa.11 Fr 

Pue. PUEBLA 1530/40*6 

28266 

3601 

X SM71 
ablo. 

02000 

60"16 

2168 

Pue, OUECHOLAC 1~7 •1 2 4603 49~ 
(CACHULA) 

D.F. SAN COSME 1527 

Moic. SAN FELIPE 1540/50*6 
(CIUXTI.AN) 

Pue.CUAUKTINCHAN 1~2 
(OUAHTINCHAN) /80 

Mex. CUAHTITlAN 1~ •1 4 

X 5874 4115 

D.F. SANTAMA• 11U!4*18 
RIA LA REDONDA 
(uno de 101 cuatro 
principales barrlo!I 
lndfgenas Ue Miliclco.) 

MOi'. CUERNAVACA 1526*6 5 

Me)I'. ECATEPEC pe dom. 2 E 
7•1/cedldo 
e111567 

Tiax CUIXTLAN 1560 
hoy IXTA· p.d6c. 

CUITI.A 
Pue. GUA11.ATLA.UCA 

LOS REYES 

XX 

3 360/21780 

1270 

a aguatln en 1 7. 

D.F. SANTA MAR- 1682*S 
TA. 

Pue. SANTO TOMAS 
DE ACATZlNGO 
O TEPEACA. 

D.F. TACUBA 1566 •1 4 13200 54?50 

Fue. =P~no•1 ""'" 
{TECALCO) pós 1 Santl go. 

Notas: /Alolonllco de Tula aegú Ku ler •o lnlc mente e ellzado por 
franela.canoa, aun cuando 11u• etBll 11ugul ran a el mentes gu.tl 
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Pue. TECAMA· 1540/00"8 15 1768814400 
CHALCO. Mor. XIUTEPEC 1569•1 2 

Mene TECAXIC 
D.F. TECOMITL 1570/80°6 2 

D.F. TECOZAUTtA D.F. XOCHlMILCO 1535º1 8 31008 ~00 
Puo. TEHUACAN 1567 •1 4 X nea 
Mex TEMAMAlt.A 1603 

Mor XOCHrrEPEC 1570*8 

Mex. TOWCA f.dfc.1520º84 
Pue XONACATLAN 1548º8 

laten 1 .•a 
Oax TEOTITLAN 1559º8 Puit ZACAPOAZTLA 11548*8 

DELO. 

laten 1 .•. 
846!5~5 

Pue. TEPEACA 15S3 •1 5 21879 
/1593 

tc..1778 

3571109 
Hgo. TE:PEAPULCO 1528°1 4 17408 

Topeapulco 8036 3380 
Pue TEPE.JI DE 1550°8 

LA SEDA -----
PROVINCIA FRANCIS AN 
SAN PEDRO Y SAN PA L 
MICHOACAN PSPSP 

Hga TEPE.JI DEL 1~ •1 3 113373740 Glo. ACAMBAAO 1526*1 7 78B7 3480 
RO. dL 
TopeJI del R-o -- Glo.APASCO 1574*1 2 

Hgo. TEPETTTlAN 1571*1 2162 919 (APASEO) 
Mlch. CAPACUAAO 1603 

TlaxTEPEYANCO 1°'41°1 2 Mlch. CARAPAN o 1585"8 1 X 
(TOPOYANCO) rtte.1,)(Vll CHAMPAN 

Mor, TETELADEL 1581*1 2 4726 Gto. CELAYA 1570*1 4 
VOLCAN.concluldo 
p:Jsletlormento Mlch CHAMACUERO 1570*1 
fue dominico. 

MelC TEUTIHUACAN 1563 3 46802898 
{TEOTIHUACAN) •1 Mlch CHOCANOIRO 1560/90 

Tlax TEXCAlAC 1600•8 (CHUCANOIAO) 

Mex. TEXCOCO 1520/80"8 25212 

D.F. TLAHUA 1554 ., 2 3887 2574 Mlch CINAPECUAFl:l 16J8º8 
Mlch Cd. HIDALGO 1~¡95• 1 

Hgo. 11..AHUEULPA 1560/70 2501 372 
DEOCAMPO .. 
Tlaxcoe.pan 

XX 2592 

Mex. n.Al.MANAL· 1530/40 4 X 190674000 

=· .. 
Mex. TlALNEPAN- 1554/82 3 9587 3275 

TLAOEGA· •1 
LEANA. Mlch MOAEUAP.C.1546•1 • Mor. TlAaUILTE· 1540/50 2 13959 (l/AllADOUD) rec.1565 Son ucnavo ,,._ 
NANGO. .. Mlch PATZCUAro 1576/77"1 3 13200 

D.F. ltALTELCl· 1543•1 7 49821595 poR!blO 
CO. (SANTIGO) MlchPERBAN 1546"1 2 39442482 

Pue llATlAU· 1548•8 Mlch PINCt-tATAFO 1555•9 2 
ClUITEPEC. antes 

Pue TlAL.XOCOAPAN 1567°8 Mlch PURE.NCHE-
CUAR:I. 

TlaxTI.AXCALA 1537/40"1 8 18000 OJeOUERETAAO 1548"1 • lerc.edlf. 
Pue. TOCHIMILCO 1569 •1 3 4521 Glo SAN FELIPE 1570"1 • (OCOPET1.AYL!CA) 
Mex TOLANTONGO 1878 Glo SAN MIGUEL 1600/10 

(rul.ANTONGO) ALLENDE 
Gto SlCHU DE LOS 1580 

INDIOS 
Mich TANCITAAO 1548"1 2 X 2129 2014 

MelC TOLUCA anht9 1561J•7 4 
1og.c. 1570/80 

Mlch TARECUATO 1548? 4 1890 ... 
1ln/es1. 

Pue. TOTOMEHUA- 1 ~·1 2 28221455 Mlch TARIMBAAO 1~•1 2 3934 1082 
CAN oTOTI- anlfll 1579"6 
MEHUACAN Mlch TA)(]MAFOA wo•8 

TlaxTOTOLAC 1549•1 2 doc:lrlna 
TUTUUA '""' OJeTOUMAN 1563 2 224 

Hgo. TULA 1546154"1 4 14590 
an!OI MlchTUXPAN 1602 

Hgo. TULANCINGO 1!S27/75 5 15510 6335 
•1 Mlch "TZINTZU- XX 30759 

MeM. TULTITI.AN 1559•1 2 4686 34M TZA. 
tafech de 

Ver. VERACRJZ 1585"1 5 
MlchURJAPAN 1555"1 4 XX 47~3184 

Ver XALAPA 1539•1 4 1~·e 

MlchZACAPU 1584"1 3 
Ver XALATZJNGO 

tJAlACINGO) Mlch ZINAPECUAfO 1a30? 2 
Gto.)QCHU 1~•1 2 (TZINAPICUARq •1 U L 
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Mlch ZrTACUAAO o Ui70•1 2 
TZITACUAro post. 

PROVINCIA FRANCIS 
SEÑORA DE LA CONC 
PNSC 
Nay. ACAPONETA 1580 •1 2 

Jal. AHUAWLCO 1594 
AGUA DEVE· 1600J10•z 
NADO. 

Na:¡AHUACAll.AN 1550"1 2 X 

JW. AJUIC 1539"1 2 
(AXIXIQUE) dtemblor 

seg.c.1567 
Jal. AMACUECA 1540/50'°1 2 

destruido 
lemblor 
Hg.c.1576 

Jal.ATOYAC t560no•2 2 
(ATOYAOUE) 

Jal.AlmAN DE 
NAVARFK>. 

ZacCHALCHIHUl-1582/83 4 
TES. 
prov.zac. 

Jal. CHAPALA 1547/48•t t 
quem.1~57 

seg.c:.1581 

SLPC~S 1564 quemado 
prcv.zac. 1569 "5,tec. 

1a04•7 
Jal. COCULA 1567º1 

Col. COLIMA 1554"1 3 

Jal. COLOTIJ\N 1591/92•7 
prov.zac. San Luis. 

ChlhCONCHOO 1604 
prw.zac. 

Dg.CUENCAME 1593º7 
pro.1.zac. 

Jal.CUTZAU\N 1520130"6 

Dgo.DURANGO 155717 6 
praaec. 

Jal. ETZAll.AN 1538 •t 
prestado 
1~7def, 

Jal.GUAOAUUARA t543•t 16 
1587..g.e. 

Nay.HUAYNAMOTA ts.44(71 11 14 
(GUAYNA·)quomado 1M!) 
MOTA) rec. Hi96 

NayJAl.A(XAL.A) 1556"1 3 
ub.c:enl.ro po. q0&mado 

rec.1M7 
NayJCAUSCO 1540•1 

µALISCO) 1587 
Zac.JUCH!PllA 1542•1 

(XUCHIPILA) 
SPLMEXQUITJC 1590/91"7 

SAN MIGUEL DE 
PltH.Zac, 

Dgo MEZQUITAL 1588*7 
SAN FRAN· 
ptOt'.:zac, 

DgoAlotrolado 
d•larlbora 
d•IRro San 
Pedro.Frenl• 
aJ.EZCUITAL 
pl'OW'.Zll.C. 

Zac MEZCIUrTAL 1584*7 
SAN JUAN DEL 
prct1..:zac. 

N.L MONTERFEY 1602/03 
DgoNOMBAEOE 1562"'7 

DIOS. 
pra1.2ac. 

DgoPEf;ION BlANCO 1561 *7 
prav.zac. 

Zac PtNOS Hi94 ~7 
BIEmADE 1603/04 
pmv.z.ac. 

... 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

Jal, PONCITLAN 1540 "'1 2 

BlP RIO VEFCJE 1597 / 
1607R.G.XVI 

COBh SALTILLO 1582*7 
prcn.znc. oban 

OgoSANJUAN 1573(74 
ALOAMA 

Dgo SAN JUAN 1573174•7 
OELRIO anJ n, 
prov.zac. 

SLP SAN LUIS 1591/92"7 
POTOSI 
pra1.zoc. 

SlP SANTA MARIA 1604"7 
OELRIO. 

83e 8B8 prov.zac. 
Jal.SAYULA 15sa•1 2 

20901646 Noy.SENTISPAC 1569º1 1 
(ZENTIPAC) 

Zoc. SOMBRERETE 1575•7 
prov.zoc. 

2346 Jal. TAMAZULA 1580/901*1 13113 

1670 310 Jol. TECHALUTA 1s1e•1 2 20831400 
(TECHAlUTl.A) 

Jal. TECOLOnAN 1531•6 
Jal. TEOCUrTATtN~ 1 M6"7 1 

(TEOCIUm..AN) 
1073 812 

614 1089 hoy oaTooculla
tJlLn doCorona 

sita.do JalTETlAN 1550 

ZocTEULDEGON-1536"12 
ZAlE2 ORTEGA 

Jal. TLAJOMULCO 1551"1 3 

ara.*7 ág. 

1838 35~ {TlAXOMULCO seg.e. •1 3 

2291 

DE ZUFllGA) 1587 
Jal. TOMATl.AN 15.'.H•a 

•p«>~ 

DgoTOPIA 1559 
prcv.zac. 

Jal. lUXPAN 1s3e•e 

Jot. TEOCULTA • 
n.AN DE COFONA. 

Jal ZACOALCO 1550"6 2 
(TZACUALCO)d.tcmblor 15 8 

Chlh VALLE DE 1557°7 
prov.zac. 

SLP VENADO 1 ~02•7 
prov.zoc. 

ZacZACATECAS 1558p.c. 
prov.zoc 1586 •5 

1566º(1 
Jal. ZACOALCO 1550 p.c."12 X 

d.tem
blor 1568 
rec.1585 

Jal. ZAPOmtAN 1578"1 2 X 

JW. ZAPOTIAN 1532"1 2 
ELGP.ANOE 
HOY CD. 
GUZMAN 

1073 812 

28053226 

1220 838 

'"'" 

NOTA:/En todos los puebl do lchoacán J lsco, ale pre uo no Mari 
deme.3lado1 poquaños tienen un hospital do Indios. .. / En Nuova Gai!cla, estan 105 
casos de lu 'lgles!as pajizas o hablto.clonH pobres' mencionadas par Kubler, que 
son Instalaciones p11ml\lvas do las ovangellzaclonea, como por ejemplo: Ajljlc, 
Cutzo.lán, Tomo.tlán yTocololl(ln, sin embargo para este estudlosl Uonenelvalocdo 
Instituciones que permltleron asenlamlentoa humanos. Ver: •e pAg. 139. Ell posible 
que en 1559 hubo otro. expansión misionera y - rallzo.ron algunas lglostu paJIZa1 
oflmoru, el ejemplo do Zont1apac y OooUAn. 

PFOVINCIA FRAl~CISCANA DE 
SAN FRANCISCO DE ZACATECAS 

Ver ples de lo. tabla de los lranclacanos. 
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Yuc. TIZJMIN HS6a'°3 4 
+-+~~+~+-+-t-~~~~~~~~ 

1 2 3 4 5 

+-+~~+~+-+-1--l-~-1-+-I 
PROVINCIA FRANCIS AN 
DE SAN JOSE DE YUC T 
Camp BOLONCHEN- 1M7 

TICUL. 
Yuc. CACALCHEN 11547•5 

/1689 
Yuc.CAU<JNI 1561º5 3 

Camp CAMPECHE 1548"5 3 
soreublc6 

Yuc. CANSAHCAB 1588 2 

Yuc. CENOTILLO 1693'15 

"'' Yuc. CHANCENOTE xvl ? 

Yuc. CHANCENOTEA 
Yuc. CHICHIMILA f.xlA·? 

1600 
Yuc. CHOCHOLA f.)(111? 

Yuc. CONKAL 1549"5 3 

Q.R. COZUMEL 
Yuc. OZIDZANTUN 1567"5 3 

Camp HECELCHACAN 1579 1 
(XEQUELCHAKAN) 5• 

Yuc. HACOBA 15~ 2 

Yuc. HOMUN 1550/61 2 
(HUMUN) 

Yuc. HOCTIJM 1621 ad. 

Yuc. HUHI e.kVI 

Yuc. HUNUCMA 151Ut5 2 

Yuc. ICHMUL 

Yuc. IZMAL 1549/61"5 4 

Yuc. KOPOMA )(\11 7 
MaJC:ariu 

Vuc. MANI 1549"5 

Yuc. MAXCANU 1549 ? 

Yuc. MERCA 1547"5 10 

Yuc. MUNA f.>M/f.x..t1•5 

Yuc. MOT\JL 1567"5 3 

Yuc. SISAL 1553/60º5 4 
pueblo 1613 
Slsalo 
Zaqó 

Yuc. TABI •.xvi 
Solula 

Yuc. n;c,a~o 1 se1•5 2 
(TEKANTO) rc.1873 

Yuc. TECOH 1582 
1009 

Yuc. TEKAX 1576"5 2 

Yuc. TEMAX 1591"5 2 

Camp TlCHEL a.>M 2 
(TlXCHE4 

Yuc. TICUL 1591/1640"3 4 
Yuc. TINUM 1581"5 2 

Yuc. TIZCOCOB 1 san 1 

28~2337 

14452605 

X 11129 

5010 
XX 

X 10184 
3602 

XX X 1022 871 

X 27964175 

6012 608 

6513 420 

'"' loo 

Yuc, UMAN 1585'°5 2 
(TEHUMAN) 

41 

SLP VAU.ES 
R10VEROE 

PROVINCIA FRANCISCANA 
DE SAN JORGE NICARAGUA 

V COSTA RICA 
1 Ver ples do tnbl do 1 

PROVINCIA FRANCIS 
(GUATEMALA, HOND 
HondAGALTEA 1547"13 
Gua! ACATENANGO 1596•7 

Chlmatlango 
Gua! Al.MOLONGA 154ono 4 

Quozaltennngo •7 
Hond AMAPAL 1596"7 

GuaLANTIGUA 1543 20 
hospicio. 

Nic CARTAGO 
Gual COMALAPAN 1540/70 3 

" 

Hond COMA YAGUA t!j75•7 
NUEVA VA· 
llADOLID 

N!c ELVIEJO 
C.R ESPIAITU 

an n1onlo 

SANTO luda dosol da n 1 O 

X 5010 300 

1359 4670 

X 8360 951 

SAN LORENZO 
Nlc GRANADA 1523•13 5 
Gunl GUATEMALA. 1540/70 

Nlc LEON 

Guat LORENZANA 
o VILLA DE 

" 

X 1633 2500 TITIGUAPA 
o VILLA DE 
SAN VICENTE 
DE AUSTRIA 

Nlc OMETEPE 
OSLADE 

13381458 N!CARAGUA) 

X 452 077 

Guo.I OUEZAL TE- 1540fl0 6 
NANO O. •7 

Gua! MOMOSTE· 1500"7 
NANGO. 
To!orllcapa.n. 

Hond NACAOME 1575°7 3 
Valle. 

Guat PATUWL 1500•1 
Solo!á 

441 3000 Gua! SAPv'.AYC 
X 75a 6680 (ZAMAYAC 

oZAMAYAOUE 
X f>0101600 Chls.SANCRISTQ... 1545 4 

XX 370 

BAL LAS CASAS •13 
SaJv SAN MIGUEL 1530*13 

DELAFFON· 
TERA 

Hond SAN MIGUEL 1575°7 

X SalvSANSfl~VA· 1574 3 X 
DOA. •t3 

x 416 179 Guat SANTIAGO 1s4ono s 
ATln.AN •7 

GuatSOLcx..A 
(TECPAMA· 

TTTLAN) 
SatvSONSONATE 1575 5 

X 7014 Sonsooa!e 
X 1322 3112 Gua! TECPAN 154ono 

X 242 272 Gua! TECPA.N 1572'°7 3 
GUATEMALA 
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Chlrnaltanango. 
HondTEGUClGAL-1874•13 

PA 
Gual TOTONlCAPAN 1540 2 

Totonlalpan no•1 
HondTRUXlLLO 1552•13 
Guat XUCHITEPE. 

QUEZ. 
GIJQI ZAMAYACAJE 1575•7 

Suhllap6quoz 
Gual ZICUJNALA 1575•7 

(oSICU· 
INALJ\) 

Eaculntla. 
Gunl ZONZONATE 1547•13 

Vlu.AOE LA 
SANTISIMA 
TRINIDAD DE 

36 
Notas: /1566 sa dló titulo do c si In do la prl?"'lnc a do Santa catartno V y M do 
Hor.duru a troa convanlos qua eran: Comoyagua, Puorto de Agoltea y Tiuxmo, en 
1590 ao aumentaron los convontos do: Ciudad do san Miguel, Nacaone y San Diego 
da Tegucigalpa. Ver Jururos, D. pas. 307 y 308. /En 15n 31 frailes franciscanos 
tohabllltaron y astablecleron la Provincia de San Jorge da Nicaragua y Costa Alca, 
conflnnadaen al sino do da Peris en 1579, con los coowntos do: - El Vlojo, Omelep., 
Granada. León, Cartago yVtlla Esparza. Ver: Guarros, D. pág. 319, con excepción da 
los dos primeros./ El 5 do Jullo do 1578 D.Fr. Podio do Feria apiueba la Provincia del 
Oulcislmo Nombro do Dios de Gua1omala. /la provincia do Pánuco o custodia del 
Aro Verde, se íund6 en 1621, para administrar los conventos do: Valles y fac.anela. 
/ la provincia de San Francisco de Zacalocas desda 1604, lll\IÓ los conventos: 
Charcm S.LP., Chalchlhuites Zo.c., Cuoncnme Dug., Durango Ogo, Mezquital D¡¡o., 
Nombre do Dios Ogo., Peft6n Blanco S.LP., Pinos Zac., San Juan dol Mezqultal Zac., 
San Juan del Río Ogo., San luis Potosr. San Miguel Mexqultlc S.LP., Sombrerete 
Zac., Topía Ogo., Valle de san 8ar1olomó., Venado S.LP., y Zacolec:as Zoc. 

PROVINCIA DOMINIC 
SANTIAGO DE M 
Oox ACH1Ull.A 1562"'14 3 

mbi:, 
Oax AMO-C1<A 1580/00°0 XX 

mhc. 
MoM AMECAMECA 1530 3 

(en Che.leo) /60º6 
1550'8 

D.F. AlZCAPOT-1500{80º6 2 X 
ZALCO. 

MexCHALCO 
OIAZ COVARfruBIAS 

Puo CHllA.mbc. 15!i!P14 4 X XXX 
MolC CHIMAL· 1559 2 

HUACAN 1570º6 un1 Doml o. 
(ATENCO) 

Me>l CHIMAL- 1533•14 4 
HUACAN 1528"'8 an icenlo erer 
(CHAl.CO) 

Mcx COATEPEC 1559'8 3 
CHALCO al dad de 

Oaic CCXXTI.A· 1570"6 4 X X 
HUACA, o 

CUESn.AHUACA 
mlK..alla. 

D.F. COYOA.CAN 1526'6 5 
Oll.l<COYOTEPEC 

HUAJIJAPAN 
Mor CUAUTlA t580•a 

Mo11 ECA'TZINGO 1603"8 
CHALCO 

Oaic GUAXUAPA 1578 
HU.A.JUAPAN mlx. 

Ja! GUADAlA.IAW\ 1543 
Pue HUEHUE· 1081 

l1AN TEPE.JI 1 sen•a 
Mor HUEVAPAN 1563'6 2 

iETElA DEL VOLCAN 
mhc. 

Oa>e IGUALTEFEC 1500•0 

MeK IXTACALCO 1595 
Mex IXTAPALUCO 1u03•5 

(CHAl.CO) 
Pue 001..AN {ACATLAN) 
PuelZUCAR 1530•5 

CEMATAMOros 
QaxJUSTlAHUACA 1557•8 

MoxJUCHITE· 
PECCHALCO 

D.F. MEXICO 1527/32•a 40 

Sant ego, 

l Doml o 

'23 

4976 1501 

5062 1600 

5854 1188 

3947 1275 

6250 

9420 

aooo 5000 

18~1 65 
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OaxMISTEPEC 1557•5 
mi• 

D.F. MIXCOAC 1562/78*0 
parroquia 

Mlch MOAEUA 1540 
MorOAXTEPEC 1541•14 4 

PuePUEBlA 156C){l0"6 

Oax PATlAHUI· 1502•6 
SITAHUACAo 
PATIAOSTCX::O ml)I. 

D.F. GAN AGUSTIN 1eoo•a 
DE LAS CUEVAS aprox. 
(IXTAPAlAPA) 

D.F. SAN ANGEL 1599•¡¡ 

D.F. SAN JACINTO 1570°6 
(TENANlllA) 
Vllla Obregón. 

D.F. TACUBAYA 15oono•o 2 
1570*6 

Oax TMAA.ZU- 1552•5 
LAPA DEL PROORESO 
mht.nlta. 

OaxTENETZEDE 1581 2 
ZAAAGOZA 
(VlllAALTA) zap. 

Owc TECOMAX- 15s2•a 
TlAHUACA mlx. ntlago •e 

Oo.x TEOUIXTEPEC 
(TECCISTEPEC) 
HUA..JUAPAN 

Me" TENANGO 1570/80 4 
(CHALCO) e Is 

Pue TEPAPA· 1578 2 
YECA MATAMOROS Sant Marra. 

Me" TEPETIJ\· 153s•14 
oxroc 

Pue TEPEXI rn58 
TEPEJI 

05l<TEPOSCO· 1541•6 4 
lUL.Amhc. 

MorTEPOZOTlAN 1~•143 
1556•8 

Oax TEOUlXTE- 1559 
PEC SAN M!GUEL 

Oax TEOUIXTE· 1576•0 
PEC SPEDAO V S.PAEll.O ' 
mN. 

MorTETElA DEL 1501•5 2 
DELVOlCAN 

OrucTEXlJPA 1553•5 
mnt.alta. 

OlllC TEZOATLAN 
¡TEZHUATtAN¡ 
HUAJAPAN 

OaxTILANTEN-1570/00•a 3 
00.ml>t. 

D.F. Tl.AHUAC 15M7 2 
(CUEVAS) 

Mor TLAOUIL· t 575 3 
TENANGO 

O.F.nALPAN 
Mor n.ALTIZA· 1553 2 

PAN 1sat•a 1gucd. 
Pue TlARECTl.A 

{TATETlA) IZUCAR DE M. 
Oa>1.TlAXIACOmlx.t~a·144 'XX 
Pu• TLLLAPAN 1554 

f.4ATAMORJS 
OMTONAl.A.. 1550f60•e 4 

ml>t. Doml 
OM TUCHCUm..APILCO 

(XOCHfTLAPILCO) 
HU.A..JUAPAN DE LEON 

OaxTUWTEPECzap.1550 2 
CM VIUA ALTA 1550/Go•a 

XALTEPEC 1550/60 
Mor YAUTEPECi 15oono•e 4 X X 

Oax YOLOTEPEC 1576*8 

MorXONACATEPES 1557*8 

MorXANTETELCO 1565*6 

MorXOXUTLA 
()a)( XUCHITEPEC 

(SUCHITEPEC) 
HLIAJAPAN 

guns!f1. 

17870 333 

2168 701 

2010 600 

1418 ... 

4728 495 

3867 fi78 

13959 1fi30 

11372 

6106 

13352 1632 

10------------'--''-----''-'---'---'---'----
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REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

desde 20 do abril do 15966 12, 
Oo.x. ATAUSTACA 
Oruc CHICHICAPA 1557º8 

Oax CHlNAUTLA 1543/591 8 

Oax CHOAPAN 1526 ? 
(CHUAPA) 

Oax. CIMAnAN. 1579º8 

Oax COATIAN? 

Oruc CUILAPAN 1555175º14 4 
mi< 

Oruc ETLA,SAN 15751951 14 2 
PEORO. zap. 

Oax HUAXOLO. 1554º6 
TmAN. 

( HUrTZO) 
Oax IX11AN 

GUELATAO, mlKo. 
Oax HUAM E LULA 

TEHUANTEPEC 
Oax IXTEPEJI 
Oax IXTEPEC o 1555º8 

MEZTEPEC 
Oax JALAPA DE 1544/55 

MARQUES zap, 
pert, marquesado 

Oax JALTEPEC 1568º8 
o XAL TEPEC mhc. 

Oax JUQUILA 1 sso•a 
(XUQUILA) 

Oax. LASAMOLOYAS 15871 8 

Oax. LOS CHONTALES 
OBlC MIAHUATIAN 1568"8 

zap. 
Oax MINAS 1546 \ 

Oax. MIXTEPEC 

Oax NEXAPA 15:>3"8 
zap-mlKe
chonllll. 

Oax NOCHITtAN 1006"8 2 
mi< 

Oax. OAXACA 1535 •e 20 
zap. 1:>35/1675 

Oax OAXOLOTLAN 

Oax OCOTI..AN 1555 
np. 

Oax. CUEZALPEC 7 

Oax CUIECHAPA 1590 

Oax. CUIEGOLANI 7 

Oax. SANTA ANA 

Oax SANTA CRUZ 

Qll)( TALISTACA 1560/70"8 

Oax. TANETZA 1502"8 
(o ELRIN· 

)()( 

X X 48 .... 

2T.lB 

1742 

)()( 3010 

CON) 1570 .. 8 
Oax TECOMAX· 1582"8 

TlAHUACA. 
Qll)( TEHUANTE· 1554 •e 4 

PEC. 
perlmarquesado 

Qll)(. TEQUECISTEPEC 1576"8 

Oax TEQUISlS· 1559 
TlAN zap. 

Oax TEOTITLAN 1590•5 

' n edJoy 

DELVALLE o.U dad 
Oax TEOTITLAN 1540750*8 

o DEL CAMINO Mlguel 
Oax TEQUIClSTIAN· 1570 
Oax TETIPAC 1570 •s 

bastf "6, Juan•e 
Onx TEUTILA 1543/59*8 2 

mlK. edro. 

Que, TILANTONGO 157218 

Oox TlACOCHA· 1558 3 
HUAYAoTLA· 
COCHAGUAYA 
mp. 

Oax. TLAXIACO 

Oox. TONAi.A 1550º8 
1562"6 

Oox TOTOLAPAN 1580 
Oll>c TOTONTE- 1578 

PECmlxa 
Owc. TOTONTEPEC H!70º8 

Oax. \/IUA ALTA 15581 8 

Oax. XALAPA 7 
mlx. 

Oox. XAUECA ? 
(JAUEZA) 

Oax.XUSTLABUACA 15821 8 
JUSTI.AHUACA 

Onx YANHUI- 15471 8 6 
TlANmhc. 

Oe.x. YPUSTEPEC 
Qax ZAACHllA 1550 

(TEOZOPAn.AN) 
OWc ZEGACHE 1532 

SANTA ANA 
Qex, ZOOCHILA 1570º8 

VII ANEXO CONVENTOS S.XVI 

17180 

Moria. 

Nolas:/ la creación de la provincia o San HI uto Mártir de Oaxaca, el 26 do abril 
de 1598 en San Pedro da Ella, aoflaló: cinco prioratos y 30 vicarias. Do la &nlerlor 
manera se dMdló las ca5as do los Dominicos, de)ando cualro casas de ta Mlsloca 
atta a la prO\llncla do San llago de Móxlco, y ealas fueron: Cueallo.baea, Tepozcotuta, 
Texupa, y Tonamai-ulPpa. *12, t.ll, pss 558 a 559. /Se hace notar que •n las zonu 
de montllfla, como son: Teeu!cullco y las mh e.Itas de 1,000 a 2,4000 mts. de allllud 
do la ZOlla do atla!laucan no llegaron loa domlnlcoa. 

Chis CHIAPA DE 1545 6s 
CORZO 31•12 
Chis CINACANTtAN 

(ZINACANTLAN) 
(ZINACANTAN) 

Gue! COBAN 1552 Bs 
11•12 

ChlaCOMITAN 15825•12 

Chis COPANA· 15537 
GUASTlA /54"12 
LaCD.ndofarla 

N!c GRANADA 1523 
NTRSRA. heme. 

Gua! GUATEMAlA 1538 

•12 
Nlc LEON 1532"13 6 

SAN PABLO 
Chia OCOSINGO 1576 7 

OZO:OTl.AN 2 
Gua! SACAPULAS 1553*12 6 

oZacapula 
Chis SANCFllST0·1546•1211s. 

BALDE LAS 31. 
CASAS 15 

Sal SAN SALVA· 1551 7 
OCA "13 

ChlsTECPATAN 1564 

Chis ZACAPULAS 1553 
ChlB ZlNACANTAN 1545 
Sal. ZANZONATE 7 

.~-'--'-~_e_.;._-'--~~~-'-~~~ 

NOTA:/La provincia do San Vicente FerrerdeChlapRSyGualomalau creó en 1551, 
con basoon lnCódulado 17de mayo 1551 •14p.ig.35.0Uedando fundadaon 1552. 
Con anterioridad ta c6dula de 1548 e.utorlz6 a los dominicos a establecer conventos 
en Chlapa111•122:215-16, • 1.J 1:122-23. Por uns historia do la orden en el reyno d' 
Guatemala. En Guatemala estuvieron las dos 6rdones franclaeanos y dominicos, por 
loquo entrando en conl!Jcto, hl\Slaque apareció la cédula de 1~que ordenó una 
lnvestlgaeJ6n de la conlroversla •14 pág.35. Para evitar la continuidad del conflcto se 
regularizaron distancias entre conventos y &e evitó fundar en los pueblos convenio 
dondo ya eKlstiern otro, oKcup\o en laa ciudades •13 páfl.333 Compendio de la 
Hlslotla del Reino do Gua!emala./ LA provincia de San Hlp6tno de Oaxaca H creó en 
el Ce.pnulo d• Venocfa on 11592 y twó &u primer provincial en sep. de 1593, con 30 
vlcailas y 4 do la olla míxloca. /Orden do fundaciones de las casaa de Chiapas y 
Gualemala: 'primera Guatemala, eegunda Ciudad Real, tercera San Safvador, cUlll1a 
CobAn, quinta Copanabaatla, Mixta Zacapulu, a6pllma Sonaonale, octava 
TccpllllAn, nona Chiapas, dM:Jma ComJIAn' •12, t.11, pá.g. '192.. 
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+-+--+- +--+·l--t---t--t 
PROVINCIA AGUSTIN 
NOMBRE DE JESUS D 
desdo 1568se&epa1ódolapr 
Hgo. ACAll...AN t544•12 3 

Tulandngo 
Hgo. CHAPULHUACAN1540 

¡42•1a 
Hgo. ACTO PAN 1550•7 

Mex. ACOLMAN 1540•7 24 
TOICCOCO 

Hgo. A.JACUBA 1559•5 
(AXACUBA) T 1.11a 

Gro. A.JUCHITI..AN 1566º8 
(ASUCHITLAN) 
TlerraCallenlo. 

Gro. ALCOZAHUACAN 1574•a 
(ALCOZAUCA DE GUE· 
RRERO) Morelos. 

Mor. ATLATI..AUHCA 1570/60°6 
(An..All.AUCA) 
Tlayecopa.n 

Pue, ATUXCO 1590•1 
Alllxco 

Gro. ATUSTOCA 1605°7 

Hgo.ATOTON\LC01536'"7 O 
EL GRANDE 
zonaotoml. 

Gro. ATRIZTACA 1581/82°7 
oATLIXTAC 
Alvarez 

Mex. AYOlZINGO 1580°8 

Hgo. CHAPULGUACAN 1557 
Jaco.la •a San abl~. 

Hgo.CHIAPANTONGO HS61 2 X X.XXX 
(CHAPANTONGO) •10 San ago. 

Pue, CHIAU'TI.A DE 1550•7 
TAPIA, Chlnutla. 

Hgo. CHICHICASTLA 1539°16 

Vor. CHICONTEPEC? 

Pue. CHIElA,Chlautla..1566°7 
Gro. CHILAPA DE 1534°7 

ALVAFEZ; 
D.F. CULHUACAN 1552°7 

Gro. CUZAMALA 1568'"8 

Hgo. EPAZOYUCA 1540º7 
o EPAZOVUCAN 
Pachuca. 

Pt.le. GUACHINANGO 1566 
(HUAUCHINANGO) /69•6 

Gro. GUAMUCHTITlAN 1534 
•a San a. Marla. 

Pue. GUATlATLAUCA 1567 
(HUAn.ATlAUCA) •a 

Ver. HUAYACO:::OTl.A 1557 
Chlcontopec •7 San Podro. 
zono.Pánuco 

Hgo. HUEJUTlA 1544*6 4 X XlOO<XX 
DE LOS REYES San Agustin. 

Gro. •GUA1APA 1570"6 

Ver. llAMAll.AN 1572 

Hgo. IXMIQUILPAN 1 sso•7 
lxmlqullpM 

Mor. JATETELCO 1556"6 
Mor. JONACATEPEC 1557"7 

(XONACATEPEC) 
Jona.capetec. 

Mor. JUMILTEPEC 1!570°8 
{XUMILTEPEC) 
CuatAla. 

Hgo. LOLOJtAN 1503"7 
a lOLOTl.A 
Lolotla.. 

Mex. MAUNALCO 1543"6 

le. 

Tenandngo. wlf .. clón 'I San SI 6n. 
Ver. MEll.ALTEPEC 1557•7 

TanlajUCll. 
Ver. METOTEPEC 1M7"8 

)()( 
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(Tanloo¡uca) 
D.F. MEXICO 1~"6 

D.F. MEXICO 1575°7 

Hgo. MEZ1T1lAN 1537º8 D 
(o METZTTTt.AN) 
La comunidad 1537/39 

Hgo. MlXOUIAHUALA 1568"6 
MlKqulahuala antes 

D.F. MIXOUIC 1536"7 

Hgo. MOLANGO 1535•7 
Molango 

Hgo. NAHUAPAN 1093"7 
(NAOPA) 
Molango 

Ou Ofi.J<ACA 1578º7 

º"'""' Jaf. OCOTl.AN 1573°6 
Mor. OCUILAN 1552º21 

(OCU!LA) 
Mor. OCUITUCO 1533"6 

Gro. CX..lNAlA 1533°8 
Gro. OMETEPEC 1570 

Puo. PAGUATIAN Hi52º6 
(PAHUATlAN) 

Ver. PANUCO 1548"6 
Ozuluarmt. 

Pua PAPALOTIC- Bpl'OK.1600 
PAC. 

Puo. PUEBlA 1545°7 
Puebla. 

Pue. QUAUCHINA· 1543"7 
NGO 
(HUAUCHINA· 
NGC! 

Pue. CUAUHTIA· 1506º7 
TLAUHCA 
(HUATLA· 
TlAUCA) 

D.F. SANTA FE 1534º7 
Hgo. SINGU1LUCAN 1540°6 X 

(ZONGUIWCAJ 
Gro. SUCHmAGUACA 1004" 

Ver. TA.NTOYUCA 1557"6 
(MEllATEPEC) 

Ver. TEMPORAL. 1540/43°6 
(antiguamente 
CEMPOALLA) 

Gro. TEPECOA· 1545"7 
CU!LCO 
DE TRUJANO 
Alv~ez 

Puo TEPE.JIDE 
LA SEDA 

Hgo TEZONTEPEC 1554•7 
Allende 
Tenzontepec 

Pue TlACUILDTEPtC 1581°6 
Mor. TLALNEPANTIA 15oo•a 

Hgo. 71.ANCHINOL 1569 7•5 6 9 
('ll.ANCHINOL· 
TICPAC.) 
Tlanchlnol 

Gro TI.APA 1535°7 
Mon!ilos. 

)()( 

tnlyc 

)()( 

fu e.band a.do 

P rlficac 

Mor. TlAYACAPAN 1554°8 XX 

Mor. TOTOLDAPAN 1530•6 XX 
Totoloo.pan 

Gro. TOTOMIS- 1605"6 
ll.AGUACA 

Hgo. TUTUTEPEC 1557•7 
(TUTOTEPEC) p s Santa arfa 

SLP XIUTI.A 1550'°7 
(JJUTl.Aj 11 Un de la kl. nclón. 

Hgo. XOCHICOATLAN 1536'°6 
(SOCHICOATlAN) 
Xoclllcoallan 
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Mor.XUMULTEPEC 15571 7 
(..n.JMILTEPEC) 
O:ultuco 

ndr6s. 

Mor. YECAPIXTlA 15351 8465 XX2XXX 
Yecaphd!a n anBau st 

Ver. YlAMATLAN 1572"7 
~lAMATIAN) 
Chlconlapoc. 

Mor.ZACUALPAN 15351 7 
DEAMILPAS 
Zacualpan 

Mex. ZACUALPAN 1593'8 
(ZACUALPAN 
DE MlNERALJ 
Sutlopoe. 

Hgo. ZACUALTIPAN 15721 7 
Zacue.lUpan 

Hgo. ZEMPOLA 1540•7 
Zempo1o. 

84 

PROVINCIA AGUSTIN 
TOLENTINO DE MICH 
desda 1602 qua se separó 
del Santlslmo Nombro de Jos 
Jal. ANALCO apr0><.1000 
Gto.CELAYA 1609~ 
MlchCHAAO 15501 5 

por. al marquesado 
del Vallo do Orucaai 

Mlch CHUCANOtRO rnn•21 
Mlch COPANDEFO 1566º21 

(CUPANDEFD) 
Mlch CUllZEO 1550º5 
Jal.GUADALA.IAAA 1572º21 
MlchGUANOO 1550°8 

Mlch HUACANA década 1550 
(AQUACANA) .. 

MlthJACONA 1551':1 
Mlch MOREUA 1550'21 

(VALlADOUD) 
Mlth NECAn.AN 1595"* 

Ja!, CCOTlAN 1573º5 3 
Mk:h PARANGAR1· 1505 

CUTIROEL 
NUEVO. 

Mlth PATZCUARO 1571 121 e 
Mlch PUNGARA.· 1571 1 21 

BATO. 
Mlch SAN FELIFE 1595º8 3 

DE LOS HEARER:IS 
SlPSAN WIS 1599 

POTOSI. 
MkhSOCAN Hl19 

Mkh TACAMBAAO 15JB .. 
DEC. 

Mlch. TINGAMElATO 1sa1•21 

Mlch TIAlPmo 1SJ7•a 16 
MlchTlAZAZAl.CA 15131•13 

{TLAZAZALCOJ anl es 
Jal. TONALA 1573•21 3 
1.tlch UCAREO 1554 

1550•5 
Mlch UNDAMEO 1550•5 

. ncepcl 

an '"""' 

anti go. 

YJOOO<X 

F llp•. 

edro. 
X)(J(l()O( 
rónlmo. 

SANTIAGO DE MU go. 
Mlch VJUA MOOELOS 1550•5 

GUANGO O HUANGO 
mo. YURIDlA 1550 

MlchZACAN 1596"21 
(TZACAN) an P dto 

Zac. ZACATECAs 1575"21 12 
i.og.c.11314 l 
/1617 

MJdl ZIAOSTO 1s-.e•21 
(TZ1ROSTO) 

32 

'·En adón. 

XX 

SanAg ati'n. 

XX 

Notas: / Desde 1599 a 1603 se dló las mayores pestes y enfermedades que 
diezmando a la pobleción. trayendo como conseaJencla la pl&noaclón de lu 
congregaciones on la zona da Mlchoe.c4n./ e. lmportanle hacer notar el caso• San 
lul1 Potoaf, donde el patrona!o vlrreynll no lenra poder de •jecUC'Jón por set un 
anntamlonlo 01pa~o1, en en tipo do asentamientos &ólo el palronalo Real podía 
dllf lleenela para ubicru un convento. 
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Abad: Superior de un monasterio. 
Abadía: Iglesia o monasterio organizado por un 
abad. slnón: convento, priorato, claustro. 
Adelantado: Titulo otorgado por adelantado o 
anticipadamente, por el rey de España, al capitán que 
lnvertla su capital en un a expedición para conquistar 
y pacificar una provincia o gobernatura: 
convlertiendose en el Capitán General de la 
expedición y obtenía el gobierno de las tierras. Ver; 
pss., 50 y 71. 
Audiencia: Organización de fiscalización creada por 
los reyes España en América para limitar o Intervenir 
las acciones de los gobernantes: desempeñando 
funciones judiciales propias, y también compartía las 
de gobierno, guerra y hacienda con los gobernantes, 
capitanes generales y virreyes a quienes asesoraba 
o sustituía en caso necesario. Se construyeron 13 en 
todo el Imperio Español. Ver: pss. 9, 14, 17, 38 y 97. 
Barrio: Cada una de las partes en que se dividen los 
pueblos grandes o ciudades. Cada barrio tenía su 
Iglesia y podía concentrar a étnlas distintas de 
Indígenas, donde se podía practicar su 
evangelización, por lo que cada barrio tiene su propia 
significación e Identificación. 

Las cabeceras o pueblos de indios se componían 
territorialmente con barrios dentro de su área 
poblada, y aún algo separados de la misma; cuando 
las áreas pobladas se alejaban a cierta distancia de 
la población tomaban el nombre de estancias, y 
cuando eran pueblos separados pero dependientes 
de la cabecera tomaban el nombre de sujetos. Ver: 
pss. 2, 19, 36, 46, 61, 66, 83, 89; y de la glosa: 
cabecera, estancia, sujeto. 
Caballerías: Porciones de terrenos entregados por 
Mercede real a los conquistadores que participaron 
a caballo, y consistía al principio de la conquista en: 
tierra de labranza con un rendimiento de 1 O fanegas 
de sementa de trigo y lote en la población. era 5 veces 
más grande que la peonería. Ver: pss. 2, 19, 51, 52. 
Cabecera: Población principal de un distrito o 
territorio en donde se asentaba un gobierno 
compuesto de acaldía con su cabildo, y también una 
gobernatura de las república de Indios. Una cabecera 
podía tener gobernador de la república de Indios, 
alcalde y el cabildo. 
la cabecera en su estructura espacial de la población 

se componía de varios barrios, como también de 
estancias que eran pequeñas áreas pobladas 
cercanas a la cabecera que dependían de ella, y otros 
pueblos más pequeños o sujetos que gravitaban a 
ella en aspectos de gobierno y dependencia en 
bienes y servicios. Ver: pss. 19, 36, 60, 61, 63, 64 y 
66. 
Cabildo: Organización municipal con miembros 
representantes de la vida social de la población 
cabecera, que asume las funciones de: polfcla, adml-
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nlstraclón, abasto y justicia. Los roles del cabildo era: 
1.-alcaldes. 2.- regidores. 3.- síndicos. 4.-alférez real. 
5.- oficiales reales. 6.- aguaclles mayores. Los 
primero miembros o regidores los nombraba el 
conquistador. A mediado del siglo XVIII se crearon 
las Intendencia, provocando que las autonomías de 
los cabildos fuera neutralizada, aun cuando sus 
funciones sobrevivieron. La designación de regidores 
fue siempre de deslnaclón y solamente en cabildos 
abiertos existió que la junta de corregidores 
aumentará vecinos de significación. Ver: pss. 2, 16, 
19, 17, 55, 56, 64, 67 y 90. 
Capital de Gobernatura: Centro urbano donde esta 
la sede de una Gobernatura. Ver: pss. 25 y 38. 
Centro Cerealero - Tercelero: Sitios urbanos 
-rurales de producción de blmasa vegetal y 
sementeras de cereales. Ver: pss. 2, 38 y 81, 
Centro Defensivo Español: Sitio defensivo en 
fronteras y zonas de guerra donde vivían españoles, 
en donde casi todas las construcciones de la 
población se convertían en Instalaciones defensivas 
militares. Ver: pss. 2, 39, 25, 57 y 81. 
Centro Defensivo Indígena: Sitios defensivos 
creados por Indígenas denominados amigos, que 
ayudaban a la pacificación de otras naciones o tribus 
Indígenas, sobre todo de los chichimecas blancos y 
las naciones nómadas; casi todas las construcciones 
del asentamiento se convertían en Instalaciones 
militares. Ver: pss. 2, 39, 57, 81 y 82. 
Centro Ganadero: Sitios ganaderos que gravitaban 
en un centro de población. Ver: pss. 2, 38 y 81. 
Centro Iglesia Fortificada: Algunas Iglesias de 
pueblos de frontera, se construían con cierto sentido 
defensivo para ayuda de la población en caso de 
ataque, estas Instalaciones llegaron a tener y un 
carácter pesado y con muros altos, gruesos y 
cerrados, coronados con almenas, y en sus techos 
tenían pasos de ronda. Desde el punto de vista 
regional se convertían en una Instalación defensiva 
para la población virreinal. Ver: pss. 39, 57, 82 y 89. 
Centro Portuario: Poblaciones portuarias tanto 
maritimas como fluviales, que permitían el 
movimiento de personas y bienes, entre la metropoll 
Ibera, las diferentes reglones amerlcas y las Fiiipinas. 
Ver: pss. 2, 39, 81 y 97. 
Ciudad Audiencia: Centro de población donde se 
ubicaba una audiencia, en el virreinato de Nueva 
España en el territorio continental americano, había 
tres: México, Guadalajara y Guatemala. Ver: pss. 17, 
25, 38 y 81. 
Ciudad Capitanía: Centro de población donde 
estaba la sede de una gobernatura de un reino 
americano, como por ejemplo la ciudad de 
Guatemala, Guadalajara, Guardiana, .. etc. Ver: pág. 
38. 
Ciudad Control Regional: Centro de población de 
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la República de Españoles, donde vivían europeos y 
de este sitio controlaban sus propiedades a cierta 
zonade dominio. En esta población se localizaban 
fuerzas de represión y autoridades gubernamen
teales con sus Instituciones sociales. Normalmente 
las ciudades control se ubicaban centradas o con 
acceslbllldad a reglones geográficas, étnicas y/o 
culturales. Ver: pss. 2, 25, 38 a 39 y 97. 
Clero: Conjunto de eclesiásticos. El clero se divide 
básicamente en: clero secular, clero regular, congre
gaciones, y en Instituciones: clericales, excentos y no 
excentos .. ect. 
Clero Regular: Conjunto de eclesiásticos que siguen 
los votos solemnes de obediencia, pobreza y casti
dad. Se dividen en mendicantes, hospitalarios, no -
mendicantes, monásticos de vida contemplativa, etc. 
Ver: pss. 10 y 48; y de la glosa: órdenes regulares. 
Clero Secular: Conjunto de eclesiásticos que viven 
en el siglo sin otros votos. Ver: pss. 49, 77 y 98. 
Contrareforma: Movimiento religioso de renovación 
católica para combatir la Reforma de Lutero, fue 
Iniciado por el Papa Paulo 111, que ordenó la fomaclón 
del índice de libros prohibidos, fortaleció la 
Inquisición, convocó al Concilio de Trento 
(convocado en 1542, y logrando su reunión en 1545) 
donde se estableció la doctrina católica con políticas 
de renovación y se Impusieron medidas contra la 
lndlsclpllna eclesiástica. En 1516 en el Concilio de 
Letrán se busco con el objeto de tratar la Reforma 
protestante luterlanas y de calvlno, desde esa fecha 
algunas órdenes regulares, como los carmelitas y los 
capuchinos iniciaron acciones y otras como los: 
jesuitas y los de San Juan de Dios, se formaron 
dentro de este deseo de renovación católica. 

Las cuatro órdenes observantes regulares acepta
da para evangelizar América fueron Inicialmente: 
franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios, 
posteriormente los mercedarios fueron sustituidos 
por los jesuitas en 1565-66 y en Nueva España en 
1572. Por lo que los movimientos de Reforma de 
Clsneros y los de Contrareforma formaron los 
Idearlos de evange'.lzaclón en Nueva España del siglo 
xvl. Los jesuitas Iniciados en París por San Ignacio de 
Loyola en 1534, aprobados como orden por Paulo 111 
en 1540, tuvieron los votos de: pobreza, castidad, 
obediencia y obediencia al Papa, con un sentido 
militar y activista político, que permitió luchar contra 
la Reforma protestante. Ver: pss. 1, 70, 72 y 96. 
Convento: Edificio destinado a la vida en comunidad 
de religiosos reguales: monjes o monjas, que 
aceptan una misma regla. Ver: pss. 2, 4, 7, 14, 19, 24, 
36, 38 - 39, 46, 48-49, 67, 68, 72-73, 82, 83, 84, 87, 89, 
97, 100, y 101 - 109. 
Custodia: Dentro de la regionallzación de redes de 
casas y conventos franciscanos, la custodia era el 
conjunto Inicial de casas de una región que pertene-

VIII ANEXO GLOSARIO 

cla a una provincia, posteriormente se convertla en 
provincia autónoma. Sin embargo algunas custodias 
nunca se convirtieron en provincias y funcionaron 
a~tónomanente. 
Dehesa: Terreno destinado para apacentar ganado 
de un pueblo. Ver: pág. 65. 
Diezmo: Es la declma parte que de ganaclas de una 
persona activa. que se pagaba a la Iglesia o al rey. 
Normalmente el pago era anual o por temporada de 
producción agropecuaria. Ver: pss. 1 O, 52, 88 y 97. 
Ejido o Exido: En las épocas virreinales era el terreno 
común para todos los pobladores que esta a la salida 
del lugar y que no se planta ni se labra. Ver: pss. 65. 
68 y 75, 
Encomienda: En América era la fórmula de patrono 
a encomendados para patrocinarlos, protegerlos y 
ayudarlos. A un ecomendero se le entrega un número 
de Indígenas para guiarlos dentro de un sentido de 
aculturación hispánica y también colaborar en su 
evangelización. Ver: pss. 19, 34, 50, 52 y 56. 
Estancia: Sitio dedicado al ganado, este tipo de 
institución evolucionó hasta llegar a la hacienda 
ganadera. Ver: pss. 2, 53- 54. 61 y 62. 
Fuerte: Toda obra de fortificación. Los fuertes 
Importantes de Nueva España fueron: San Juan de 
Ulua en veracruz, San Diego en Acapulco y las 
ciudades fortificadas de Campeche y Bacelar. Ver: 
pág. 57. 
Fundo Legal: Tierra de los pueblos de Indios 
destinada a reservas de expansión de la población, y 
tenía la dimensión de 600 varas castellanas (0.835 y 
9 declmas por 600 = 501.5 mis) medidas a partir de 
la torre de la Iglesia principal de la población en todos 
sentidos. Ver.pág. 65, 68, 75-76 y 85. 
Guardlanía: Territorio controlado eclesiásticamente 
por un guardlan, que era un superior local (guardlan 
o presidente según se tratara de convento o vicaría 
o misión), se empleo el concepto en las provincias 
franciscanas. Constaba de convento y varias visitas 
evangélicas. 

El concepto de guardianía es muy semejante al de 
vicaría en entre los dominicos, y al de priorato en las 
provincias agustinas. Aun cuando entre los domini
cos se manejo el concepto de priorato, este tenía más 
jerarquía ya que controlaba a las vicarías. 

La organización Instituciones franciscana de una 
custodia o pronvlcla, era en orden decreciente jerár
quico: conventos, vicarías y misiones. Los conventos 
eran gobernados por guardianes y las vicarías y 
misiones por presidentes. Ver: pss. 36, 
Hacienda: Propiedad grande rústica rural, Iniciada a 
fines del siglo XVI, dedicada a labores y actividades 
agropecuarias. Ver: pss. 19, 55 -56 y 67, 
Hospital Comunitario: Son comunidades 
completas que conviven dentro de una vida reglada 
de manera relglosa se3glar, dirigida por el clero se-
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cular. Eran comunidades creadas por don Vasco de 
Oulroga en Mlchoacán dentro de un humanismo -
cristiano. Ver: pss. 2, 4, 14, 19, 25, 49 - 50 i' 73. 
Iglesia pajista o habitaciones pobres 11 : Iglesia y 
aposentos proviclonales realizadas de paja y adobe 
en la mayoría de los casos. Eran asiento para 
acciones misioneras en terrenos de futura evangell
zaclón. Ver: pss. 36 y 104. 
Lego (hermano lego): Religioso que carece de 
Instrucción sacerdotal, y no puede realizar actos 
sacramentales: pero participa de los votos solemnes 
de: obediencia, pobreza y castidad, como también 
de Ja forma de vida que Imponen las reglas de las 
órdenes a que pertenece. En los conventos hay 
hermanos, tanto: legos como sacerdotes, ambos 
participan en la vida conventual; Jos primeros se 
dedican a servicio y administración y Jo segundos a 
las acciones apóstolicas y evangelizadoras. Ver: 
columna 5 con clave l. en pss. 102 a 109. 
Mercedes Reales: Fueron la manera de repartir la 
tierra baldía en gracia y beneficios que se otorgaban 
por medios reales a través de solucltud al virrey: por 
ejemplo: caballerías, peoneras, criaderos de ganado 
mayoromenor, lgenios, estanclas,..etc .. Ver: pss.19, 
50 y 51, 53, 54 y 67, . 
Modelo Regional Geográfico: Espacio geográfico 
connotado por variables: climáticas, ecológicas, 
corográficas y morfológicas geográficas, orográficas 
y hidrológicas. Ver: pss. 1, 95 y 1 OO. 
Modelo Regional Homogéneo: Espacio geográfico 
connotado con variables de: ámbitos culturales -
llngülsticos, ámbitos socio - económcos, ámbitos de 
estructura urbana - regional con estructuras político 
- administrativas, ect. Ver: pss. 1, 95 y 100; y de Ja 
glosa: reglón homogénea. 
Observante: Clerlgo regular que aceptó el regreso a 
Ja observancia de la vida de Jesuscristo, de 
evangelización, dejando la vida contemplativa de 
encierro y saliendo a buscar las personas que 
necesitan su acción de propagación de la fe católica. 
Formando una rama que se seclonó de los 
conventuales contemplativos. 
En el caso de Jos fransclscanos en la bula llevas del 
29 de mayo de 1517, la regular observancia es 

aceptada como oficial, corno parte de la orden de San 
Francisco, y con el derecho de usar el sello de 
Inscripción "Mlnlster generalls Totlus ordlnls Fratrum 
Mlnorum" (Ver: Reforma de Fran. Xlménez de 
Clsneros). Los franciscanos observantes se 
dividieron a su vez en dos, por su acción 
evangelizadora: En España quedo la familia cisman-
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tana, con acclón únicamente en Ja Pénlsula lbérlca 
sin salir de Jos Pirineos, y en América Ja famlila 
ultramontana que desde 1493 tenía las áreas 
americanas. En 1569 se creó en España el puesto de 
Comisario General de Indias con sede en Madrid, que 
resolvla Jos asuntos de Ja familia de observantes de 
ultramontana, aunque dependía del Ministro General 
de la orden franclscana ubicado en Roma. 
Orden: Sacramento de la Iglesia que da el poder de 
ejercer las funciones eclesiásticas, bajo cierto 
método de vida. 
Ordenes Contemplativas: Grupo de eclesiásticos 
que siguen votos solemnes, y que se dedican a Ja 
oración, al culto divino y al trabajo. Se dividen 
básicamente en la loma de vida, por ejemplo mixta. 
Ver: órdenes mixtas. 
Ordenes Mayores: Subdiácono, diácono, Presbítero 
y sacerdotes. 
Ordenes Mendicantes: Grupo de eclesiásticos que 
siguen votos solemnes, y que para su sostenimiento 
mendigan recursos económicos, y en base de estos 
Ingresos ejercen su sacramento eclesiástico y sus 
funciones dentro de cierto método de vida. 
Con el descubrimiento de América, se autorizó que 

la evangelización de los nativos americanos estuviera 
a cargo de cuatro órdenes regulares observantes 
que harían las labores misioneras, tres de ellas eran 
mendicantes y una militar, que fueron: franciscanos, 
dominicos, agustinos y mercedarios, esta última fue 
sustituida por los jesuitas en 1566, que llegando a la 
Nueva España en 1572, y se conservaron hasta su 
expulsión en 1767. Los mercedarios en 1575 
consiguieron oficializar su estancia en América como 
orden misionera, convlertlendose en Ja quinta orden 
aceptada. Las órdenes mendicantes: franciscanos, 
dominicos y agustinos, variaron su concepción, ya 
que en el Concilio de Trente 1545 - 1563, se autorizó 
que las órdenes de los dominicos y agustinos, podían 
percibir Ingresos propios para el sostenimiento de 
sus acciones misioneras evangelizadoras, quedando 
solamente la orden de San Francisco como 
medicante. Ver: pss. 1, 24, 36, 48, 74, 82, 83, 84, 85, 
87, y 97. 
Ordenes Menores: Portero, lector, exorcista, acólito. 
Ordenes Mixtas: Grupos de eclesiásticos que hacen 
votos solemnes y llevan una vida mixta entre la 
contemplación, oración y Ja vida dedicada a 
actividades de servicios al público seglar: educación, 
cuidados de enfermos, ect. 
Ordenes Regulares: Grupos de eclesiásticos, que 
aceptan Jos votos solemnes de: pobleza, obediencia 

117 Kubler, G; "Arquitectura mexicana del s. xvl .. Op.Cit. pág. 139. 
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y castidad; llevando un método de vida organizado 
por medio de reglas; se dividen en: mendicantes, 
hospitalarios, no - mendicantes, milltares .. etc. Ver: 
pss. 1, 13, 14, 15, 49 y 89. 
Patronato Real (Real Patronato): "Eran los 
derechos de los reyes de Castilla de ser patronos de 
la Iglesia católica-, este modelo se desarrollo desde 
la época medieval a el renacimiento, y les permltfó a 
los reyes:- a.- -la Ingerencia en- el nobramlento de 
prelados, obispos y otros dignatarios de la Iglesia. b.
ser dueños de los inmuebles religiosos que 
estuvieran realizados en el territorio de León y 
Castllla, y posterior en el español. c.- permitir los 
envíos de misioneros a tierras de evangelización. d.
percepclón de los diezmos. e.- cuidado de enceres y 
necesidades de las Iglesias. Ver pss. 1, 6 a 12, 14, 35, 
50, 55, 63, 67, 70, 72, 74, 88, 96, 98 y 100. 
Patronato Indiano (Reglo Patronato Indiano): Se 
basa en los derechos del Patronato Real que se 
ejercla en España, los cuales se aplicaron en las 
tierras descubiertas de América. Tomo forma y fuerza 
legal Inicialmente con la bula "lnter coetera" del 3 de 
mayo donde se donan las tierras decublertas de 
América a la Corona Castellana, y con la bula básica, 
la realizada por el Papa Julio 11del28de julio de 1508 
denominada "Unlversalls Eccleslae", con los 
derechos reales de: presentar sujetos para obispos y 
benellclos, autorización para construir Iglesias, 
caplllas ... ect. en tierras americanas: Aumentandose 
los derechos con la bula de Julio 11 del 6 de abril de 
1510, denominada "Exlmlae Devotlonls" o sea el 
supremo voto de compromiso, donde se le otrogaba 
a D. Fernando el Católico y a doña Juana y sus 
descendientes el derecho de percibir los diezmos a 
cambio de construir Iglesias y sus dotaciones. Los 
anteriores derechos se sumaron a la bula "Exponl 
Nobls" del Papa Adrlano VI del 9 de mayo de 1522 a 
Carlos 1 de España y V de Alemania, bula denominada 
Omnímoda por la amplitud de concepciones, como 
fueron: realizar cuanto fuere necesario o conveniente 
para la conversión de los indios, para el cuidado 
pastoral de los Indígenas y la atención espiritual a los 
colonos, enviar y vetar a los religiosos que habrían de 
Ir a América, regular las relaciones entre súdltos y 
superiores, ratificaba todos los privilegios que se 
disfrutaban anteriormente. Quedando límltada la 
facultad omnímoda por 4 circunstancias: -1.- los 
misioneros no podrían electuar ejercicio sino a juicio 
de sus superiores, -2- donde hubiera obispos a 
menos de dos dietas (42 Kms.) de distancia, -3- en 
los casos que dicho ejercicio requiriese la consagra-

119 Borges, P.: Op.Cit. pss213-214. 
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clón enlscopal y -4- sí la Santa Sede dispusiera otra 
cosa 1 9 . Las anteriores facultades reales llegaron 
a la Cédula Magna del Patronato Reglo, procalamda 
por Felipe 11 el 4 de julio de 1574, donde tomaba 
fundamentos legislativos y operativos, con el 
contenido básico de: provisión de los beneficios 
eclesiásticos y ollclos religiosos, fundación de 
Iglesias, conventos, ect.., presentación de rellglsos 
con: control, castigo, renovación y sustentación de 
acciones misioneras. Ver: pss. 1, 10, 14 - 15, 35, 63, 
74, 62, 88 y 96. 
Patronazgo Real: slnón.: Patronato Real. 
Presidio: Sitio o lugar defendido por una guardlclón 
de tropas reguales, por lo general eran empallzadas 
que rodeaban un recinto, o puntos fortificados, 
sostenidos por 4 a 20 soldados. Ver: pss. 35, 39, 56 
a 56, 67, 83 y 69. 
Prior: Jerarquía eclslástica que organizaba un 
convento, o el prior provlclal una provincial o el Prior 
General a una orden regular, como el caso de los 
agustinos. 
Priorato: Comunidad religiosa gobernada por un 
Prior. Nombre que se da a ciertos conventos. En el 
caso de los agustinos, el convento que tenía a su 
cargo un territorio con varias visitas evangélicas era 
un priorato, y en caso de los dominicos los prioratos 
eran conventos que controlaban a otros conventos 
denominados vicarías, estos últimos semejantes en 
jeraquía a los prioratos agustinos. Ver: pág. 36. 
Provincia Eclesiástica: Redes de casas y conventos 
organizados autonómente en una reglón ecleslátlca, 
con un sólo control provincial. 

Entre los franciscanos, la provincia era organizada 
por un Ministro provincial, y la agrupación de 
provincias y custodías del virreinato se organizaban 
bajo las órdenes de un Comisario General de la 
Nueva España en la ciudad de México, quien a su vez 
quedaba bajo las órdenes del Comisario General de 
Indias en Madrid España, por último la máxima 
jerarquía descansaba en el Ministro General de 
Orden en Roma. 

Entre los dominicos el que organizaba a los priores 
de una provincia era el delegado o Vicario del 
provincial del Vicario Provincial de la Provincia Bética. 
En 1530, las provincias se volvieron autónomas y 
fueron organizadas por un Prior Provincial, y este a 
su vez reclbia órdenes del Vicario General en España, 
y por último el Maestro General de Orden en Roma. 
Entre los agustinos los priores so agrupaban en 
provincias organizadas por el Prior Provincial y esto 
dependía directamente del Prior General en Roma, 
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por lo que para haber comunicación de Roma a las 
provincias exlstlan los Vlstadores Generales. Ver: 
pss. 1, 10, 13, 34-35, 36, 37, 40, 83, 64, 65, 67, 96, 97, 
100, 101-109. 
Pueblo de Indios: Pueblos poblados por Indígenas 
americanos. En la Nueva España, se pretendió 
conservar su organización prehispánica dejando en 
su lugar a los tlatoanl o principales, y conformándolos 
como gobernadores de las Repúblicas de Indios; 
además de tener estos pueblos su cabildo con 
alcaldes y regidores. Los pueblos de Indios se les 
organizó espacialmente conforme las ideas 
españolas de pueblo, con un centro - plaza -jardín, 
Iglesia - convento, además de otrogárseles un fundo 
legal, exldo o ejido. Ver: pss. 19, 46, 60, 61, 64 - 65, 
85, 86; y los conceptos de glosa: ejido, fundo legal, 
república de Indios. 
Reforma de Fran. Ximénez de Clsneros: Es una 
reforma observante en el seno de los franciscanos 
promovida por el cardenal Francisco Xlménez de 
Clsneros, con las busqueda: de que las órdenes 
mendicantes y sobre todo Ja de San Francisco 
permltlerá monjes observantes que siguieran la vida 
y las actividades evangelizadoras de Cristo: así como 
dar mayor avertura a la educación del pueblo 
permltlendoles lecturas en español de documentos 
religiosos y a los mismo clérigos educarlos con 
sínodos. Esta reforma fue declarada y desarrollada 
en los sínodos de Alcalá (1497) yTalavera (1497). Ver: 
pss. 1, 11y12, 36, 48, 70, 72 y 96. 
Reglón Homogénea: Espacio geográfico 
relacionado a una connotación, ya sea: étnica, 
linguístlca, cultural etc. Ver: pss. 1, 22, 40, ; y de la 
glosa; modelo regional homogéneo. 
Reglón Nodal o polarizada: Se basa en campos de 
fuerzas dependientes e lnterdependlentes 
funcionales de varias actividades distintas y 
polarizadas, donde varios polos o centros participan 
en una misma reglón. Ver: pág. 22 
Reglón de asentamientos humanos: Espacio 
geográfico connotado por asentamientos humanos, 
dentro del ecosistema humano relacionado con la 
natualeza. Ver: Modelo regional geográfico, modelo 
relgonal homogéneo, modelo regional de 
planeaclón. 
República de Españoles: Conjunto de centros 
poblados por españoles y sus descendientes, que 
Incluía también los centros de producción y trabajo 
que operaban los europeos. 

Dentro de la estructura urbana de un centro de po-
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blaclón, solamente eran sectores donde realmente 
vivían los europeos, sin embargo, toda la población 
se organizaba con un cabildo, ya que este último era 
la celula básica del gobierno - urbano. En la 
República de Españoles participaban las demás 
Instituciones virreinales y la organización del poder 
gubernamental. Ver: pss. 1, 2, 7, 16, 19, 35, 37-39, 
41.66, 74, 78, 81, 89 y 96. 
República de Indios: Era una defensa social -
económica a los indígenas americanos, que partió de 
la Cédula Real el 27 de febrero 1538, donde se les 
permitió a los naturales formar repúblicas y 
gobernase a sf mismos con polfcla y tener derechos 
de poseer Inmuebles y muebles; como también la 
obligación de vivir reunidos para su evangelización. 
Se les nombro gobenadores entre sus los principales 
o tlatoques, y se les dló cabildos y polfclas para su 
ordenación social. Ver: pss. 1, 2, 7, 16, 17 a 18, 19, 
41, 66, 66, 74, 81, 96 y 100: y de la glosa: pueblos de 
Indios. 
Sujeto: Ver: cabecera. 
Vara Castellana: Medida de longitud que equivale a 
635 milímetros y 9 décimas. Ver: 50, 55, 64, 67 y 66. 
Vicaria: Institución religiosas dirigida por un vicario, 
el cual es un sacerdote encargado de una iglesia. En 
las órdenes regulares el vicario tiene la autoridad de 
uno de los superiores mayores, en casos de 
ausencia. 

Dentro de los franciscanos, la organización 
espacial regional se conformaba con: custodias, 
provincias o colegios de propaganda Fida: dentro de 
las anteriores conformaciones espaciales se 
realizaba con tres tipos de Instituciones, que eran: 
conventos, vicarías y misiones. Donde las vicarías 
fueron misiones o casas religiosas que estaban ya 
confromadas con sus principios de conventos, y se 
les elevaba a tener un control de zona para 
consolidar la acción misionera Iniciada con 
anterioridad. También los territorios dependientes a 
los colegios de propaganda Flde eran dirigidos por 
un prefecto o vicario apóstollco. 
Vicariato Regio: Concepción poder real español 
sobre los asuntos de la Iglesia católica, basados 
Inicialmente en el Patronato Real, que llegó a 
controlar casi la totalidad de los asuntos de la Iglesia, 
dentro de un Patronato - Vicarlato - regallas: siendo 
dos las bases según Alberto de la Hera 120

: "que se 
trata de un poder disciplinar sobre la Iglesia Indiana 
que abarca la totalidad de las materias atenlentes a 
su gobierno, en cuanto tal poder sea encomendable 

120 Hera, Alberto de la: "El Regalismo Indiano'; en el libro, Borges, Pedro, obra dirigida por; "Historia de Ja Iglesia en Hispanoamérica 
y Filipinas (siglo XVI-XIX)'; vol. 1 aspectos generales; Ed. Biblioteca de autores cristianos, Estudio Teológico de San ldelfonso 
de Toledo, Quinto Centenario, Madrid, Espa~a. 1992, pég. 82. 
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a seglares -es decir-, en cuanto su ejercicios no 
requiera la protestad de orden ni se refiera a lo 
dogmático-, y que los reyes lo poseen por delegación 
de la Santa Sede -delegación otorgada expresa
mente por los Papas en las bulas alejandrinas o 
Implícitamente aceptadas por los Pontífices ante su 
ejercicio de Hecho-, lo cual precisamente, les permite 
llamarse vicarios papales para las India" (Borges, 
Op.Clt. pág. 82). Dentro de una concepción de 
entreglsmo religioso a la corona española. Algunos 
autores como Elena Vázquez Vázquez (Op.Clt. pág. 
18), definen a las personas partidarias de la 
concepción del vlcarlato reglo como autores 
regalistas. 
Villa: Población pequeña, menor que la ciudad y 
mayor que una aldea. Ver: pss. 44, 51 , 82, 83. 
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"Enciclopedia de la Planlflcaclón Urbana"; Ed. 
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1 O.- F U E N T E S D E TA B LA S 

TABLA 1.- NUMERO DE CONVENTOS EN EL 
VIRRETINATO DE NUEVA ESPAÑA. Fuente: Tovar 
Pinzón, Harres: "Haciendas, latifundios y 
plantaciones en América Latina"; Simposio de Roma, 
organizado por CLACSO: Ed. Siglo Veintiuno, México 
D.F., México 1979, pág. 136. Ver: pág. 7. 
TABLA 2.- ESTRUCTURA CIVIL REAL Fuente: 
Chanfón Olmos, Carlos: "Arquitectura en México, 
siglo XVI": División de Estudios Superiores Escuela 
Nacional de Arquitectura UNAM, Ed. UNAM, México, 
pág. 37; con modificaciones del autor. Ver: pág. 9. 
TABLA 3.- ESTRUCTURA ECLESIASTICA Y LA 
CORONA ESPAÑOLA. Fuente: Chanfón Olmos, 
Carlos; "Arquitectura en México, siglo XVI"; División 
de Estudios Superiores Escuela Nacional de 
Arquitectura UNAM, Ed. UNAM, México, pág. 44; con 
modificaciones del autor. Ver: pág. 1 o. 
TABLA 4.- INSTITUCIONES SOCIO - URBANAS. 
Fuente: Autor; Ver: pág. 19. 
TABLA 5.- SIGLOS SEPARACION. Siglos de 
saparaclón entre grupos lingüísticos. Fuente: 
Swadesh, Mauricio: "Mapas de clasificación 
lingüística de México y las Américas"; Ed. UNAM, 
México D.F., México, 1959, pág. 39. Ver.: pág. 29. 
TABLA 6.- INDICE DE PRIMACIA. Bosquejos de 
gráficas de Indice de prlmacla del: Imperio 
Culhua-Mexlca, Reino Purepecha, y Estructura 
Intermedia. Fuente: Autor. Ver.: pág. 32. 
TABLA 7.- FUNCIONES COMO NUCLEO DE 
SERVICIOS - ESPACIOS CONVENTUALES. Fuente: 
Autor. Ver. : pág. 37. 
TABLA 8.- FUNCION URBANA - REGIONAL 
JURIDICA - ADMINISTRATIVA. Fuente: Autor, con 
acoplo de datos de la bibliografía: Rublo Mañé, José 
Ignacio: "El Virrelnto I"; seg.ad.; Ed. F.C.E., México 
D.F., 1983 pss. 38 a 43.; Benltez, José R.: "Historia 
Gráfica de la Nueva España"; Ed. Cámara Oficial 
Española de Comercio en los Estados Unidos 
Mexicanos, México 1929, entre otras. Ver.: pág. 38. 
TABLA 9.- CIUDADES CONTROL EN LA NUEVA 
ESPAÑA. Fuente: Autor. Ver: pág. 39. 
TABLA 10.- COMPACION DE NORMAS URBANA 
ESPAÑOLAS - VITRUVIANAS. Fuente: Autor con 
acoplo de Información de las Leyes de Indias y textos 
vltruvlanos. Ver.: 45. 
TABLA 11.- CONCEPTOS DE ALBERT!. Fuente: 
Autor, acoplo de la bibliografía: Lean Battista, Albert!; 
"The Ten Books of Archltecture": Ed. Dover 
Publlcatlons lnc, N.Y., USA, 1982; Tovar yde Teresa, 
G.; "Antonio de Mendoza y el urbanismo en México"; 
públlcado en; Cuadernos de araultectura ylrrejnal 
N2.z. Ed. Facultad de Arquitectura UNAM, México 
1985. Ver.: pág. 46. 

REGENERACION URBANA-REGIONAL S.XVI 

TABLA 12.- ORDENANZAS Y SUS DEFINICION U 
ORDEN VIRREINAL Fuente: Autor, con acoplo de la 
blbllgraffa: Tovar y de Teresa, G.; "Antonio de 
Mendoza y el urbanismo en México", Op.Cit.; Tovar 
y de Teresa, G.; "La Utopía del virrey Mendoza"; rev. 
Vuelta 108 90 aniversario, año lx, noviembre de 1985; 
México, 1985. Ver.: pág. 46. 
TABLA 13.- COMPARACION DE LA TRAZA DE 
GARCIA BRAVO Y LAS MODIFICACIONES POR 
MENDOZA. Fuente: Autor, con acoplo de 
Información de: Tovar y de Teresa, G.: "Antonio de 
Mendoza .. Op.Cit.:yTovarydeTeresa, G.; "La Utopía 
.. Op.Cit.; Ver.: pág. 47. 
TABLA 14.- COMPARACION DE LAS FUNCIONES 
DEL CONVENTO MEDIEVAL EUROPEO Y LAS 
FUNCIONES DEL CONVENTO AMERICANO CON 
NUCLEO DE BIENES Y SERVICIOS. Fuente: Autor. 
Ver.: pág. 49. 
TABLA 15.- COMPARACION TIPOLOGICA 
ESPACIAL, CONVENTO MEDIEVAL EUROPEO / 
CONVENTO NOVOHISPANICO SIGLO XVI. Fuente: 
Autor. Ver.: pág. 49. 
TABLA 16.- CAJAS REALES EN EL QUINQUENIO 
1785-1798. Fuente: López Rosado, Diego G.; "Curso 
de historia económica de México"; Ed. UNAM, 
México, 1981, pág. 99. Ver.: pág. 53. 
TABLA 17.-SISTEMA TRIBUTARIO DEL SIGLO XVI. 
Fuente: Autor, producto del acoplo de las pss. 5 a 30 
del libro; Miranda, José; "El tributo Indígena en la 
Nueva España, durante el siglo XVI"; prlm. relmp., Ed. 
El Colegio de México, México D.F., 1980. Ver.: pág. 
76. 
TABLA 18.- POBLACION. Fuente: Autor, producto 
del acoplo de la Información de: Cook, S.F., y Borah, 
W.; "Ensayos sobre historia de la población: México 
y el Caribe"; tomo ll, Ed. Siglo Veintiuno, prlm. ed. 
esp., México D.F., México 1978. y Cook, S.F. y Borah, 
W.; "Ensayos sobre historia de la población México y 
California"; tomo lll, Ed. Siglo Veintiuno, prlm. ed. en 
esp., México D.F., 1980. Ver.: pág. 84. 
TABLA 19.- MARCO TEORICO. Fuente: Autor. Ver.: 
pág. 95. 
TABLA 20.- TEMAS ESENCIALES. Fuente: Autor, 
pág. 96. 
TABLA 21.- CAMPO ESENCIAL PRIMER NIVEL 
Fuente: Autor. Ver.: pág. 96. 
TABLA 22.- ESTUDIO DEL SIGLO XVI. Fuente: Autor. 
Ver.: pág. 97. 
TABLA 23.- DETALLE CAMPO ESENCIAL Fuente: 
Autor. Ver.: pág. 97. 
TABLA 24,- EPOCAS HISTORICAS VIRREINALES. 
Fuente: Autor. Ver.: pág. 98. 
TABLA 25.- ANTECEDENTES Y ACCIONES 
HISTORICAS. Fuente: Autor. Ver.: pág. 98. 
TABLA 26.- ESQUEMA DE CATEGORIAS DE 
SEGUNDO GRADO. Fuente: Autor. Ver.: pág.99. 
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FUENTES DE PLANOS 

PLANO BASE a escala 1 a 5,000,000: Fuente: Autor, 
se trazó partiendo de dibujar la g•.mdéslca terrestre y 
vertiendo los datos geográficos de: 
a.- Juegos de planos de INEGI, de la Republlca 
Mexicana. 
b.- "la Tierra y sus límites Gran Atlas Geográfico, 
económico, histórico"; Ed. Salva! S.A. de ediciones, 
Pamplona, España, 1967. 
c.- "Atlas de carreteras Gula Roji", México D.F. 1990. 
d.- "México Gula Turística, Gula Rojl"; México D.F., 
1988. 
e.- "Mapa turístico de Guatemala" ESSO, con original 
y supervisión del Instituto Geográfico Militar, 
Guatemala, Guat., 1990. 
f.- "Juego de Planos del Instituto Geográfico Militar 
de Guatemala", Guat. 
g.- "Planos estatales de USA"; 1.-Texas rand NcNally. 
2.- New Mexlco Chevron. 3.- Nevada Chevron y 4.
Callfornla American Express. 
PROCESO DE ELABORACION: 
1.- Se trazó la geodéslá terrestre del palalelo 10 al 50 
norte, y de los meridianos 72 a 120. 
2.- Se acoplo los perímetros continentales en base 
los datos: Atlas de la La tierra Op.Clt., y Planos de 
INEGI. 
3.- Se localizó y analizó los da\os hidrológicos, como 
base de conocimiento de las áreas continentales, 
checandolos con la bibliografía básica mencionada. 
4.- Se definió la orografía, trabajandose a base de 
tonos grises de negro a blanco, quedando el negro 
como mayor altitud y el blanco como depresiones. 
La orografía se confirmó como la que delimita con 
mayor precisión las áreas continentales. 
PLANO 1.- REGIONES GEOGRAFICAS DE LA 
EXPANSION DE NUEVA ESPAÑA. Fuente: Autor, 
acoplando, analizando y estimando Jos datos de: 1.
plano base, 2.- análisis corográficos de Bernardo 
García Martfnez publicados en la "Historia General de 
México" Tomo I, Ed. El Colegio de México. 3.- La 
Tierra Op.Cit. en sus análisis tectónicos. 4.- Estudios 
regionales de Bassol Batalla, Angel; "México 
formación de reglones económicas"; Ed. UNAM, 
México, 1983. 4.- Análisis geográficos de Bataillon, 
Claude; "la ciudad y el campo en México central"; 
Ed. Siglo Veintiuno, México, 1972. 
PLANO 2.- NACIONES O TRIBUS O CLANES 
PREHISPANICOS DEL SIGLO XVI. Con datos al 
principio del siglo XVI: Fuente: Autor, acoplando, 
analizando y estimando los datos de: 1.- plano base, 
para delimitar extensiones territoriales de las 
naciones indígenas, con ríos, montañas y 
ecosistemas. 2.- Acuña, Rene: edición "Relaciones 
Geográficas del siglo XVI"; tomos: 1, 2, 4, 6, 7, 9y 10; 
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Ed. UNAM, México D.F., de 1982 a 1987. 2.
Knckeberg, W.; "Etnología de América"; prlm. relmpr.; 
Ed. F.C.E.; México D.F., 1974. 3.- Swadesh, M.; 
"Mapas de clasificación llngülstlca de México y las 
Américas"; Ed. UNAM, México 1959. 4.- Barbosa 
-Ramírez, A.R.; "Estructura económica de la Nueva 
España 1519 - 1810"; 7a. ed.: Ed. Siglo Veintiuno; 
México D.F., 1981. 
PLANO 3.- REGIONES DE GRUPOS, NACIONES, 
TRIBUS Y PUEBLOS INDIGENAS EN EL SIGLO XVI. 
Datos de principio del siglo XVI. Fuente: Autor, 
evaluando datos por medio de metología cualitativa 
de los planos: base y 2. 
PLANO 4.- CULTURAS PREHISPANICAS. Datos a 
principios del siglo XVI. Fuente: Autor, con datos de: 
1.- Bolaños M., Raúl; "Historia Patria": Ed. Kapeluz, 
México D.F. 2.- López Austln, Alfredo: "Tarascos y 
mexlcas"; Ed. Sep/80 Ed. F.C.E .. México D.F., 1981. 
3.- Florescano, E., coordinador; "Atlas histórico de 
México"; Ed. Cultura SEP/XXI, México D.F., 1983. 4.
Hernández Millares, Jorge y Carrillo Escribano, 
Alejandro, preparado en colaboración de los 
profesores: "Atlas Porrúa" de la República Mexicana: 
Ed. Porrúa S.A., México D.F., 1966. 5.- Acuña, R.; 
"Relaciones Geográficas del siglo XVI"; tomos: 1, 2, 
4, 6, 7, 9, y 10, Op.Clt. 
PLANO 5.- LIMITE DE EXPANSIONES 
CULTURALES, Datos a principio del siglo XVI. 
Fuente: Autor, evaluando datos de: plano base y 
plano 4. 
PLANO S.- REGIONES CULTURALES 
ADMINISTRATIVAS PREHISPANICAS EN EL SIGLO 
XVI. Datos a principios del siglo XVI. Fuente: Autor, 
evaluando datos con metodología cualitativa, de los 
planos: base, 1, 2, 3 y 5. 
PLANO 7.- LITORALES DE LAS COSTAS DE NUEVA 
ESPAÑA. Datos del siglo XVI. Fuente: Autor, con los 
datos de: 1.- Hernández M., J. y Carrillo E., A: "Atlas 
Porrúa .. Op.Cit. 2.- Salva!, M.; "la tierra y sus 
lfmites .. Op.Cit. 3.- Juego de Planos INEGI. 4.- Atlas 
de Carreteras Guía Roji..Op.Cit. 
PLANO 8.- EMPRESAS Y CONQUISTAS Y/O 
COLONIZACIONES EN LA NUEVA ESPAÑA. Datos 
durante el virreinato. Fuente: Autor. evaluando los 
datos de: 1.- plano base. 2.- Hernández M., J. y 
Carrillo E., A.: "Atlas Porrúa .. Op.Clt. 3.- Powell, 
Phillp; "La guerra chichimeca 1550-1600"; relmp. ed. 
en esp.; Ed. F.C.E., Méxlcod.1., 1977. 4.-Florescano, 
E.; "Colonización, ocupación del suele. y frontera en 
el norte de Nueva España, 1521-1750"; ponencia 
presentada al IV Congreso Internacional de Historia 
Económica (Bloomlngton, lnd., 1968), en "Tierras 
Nuevas"; prim. relmpr., Ed. Colegio de México, 
México D.F., 1973. 5.- Florescano, E., coordinador; 
"Altas histórico de Méxlco" .. Op.Clt. 6.- Colín, Mario; 
"Indice de documentos relativos a los pueblos del 
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Estado de México"; Ed. Biblioteca Enciclopédica del 
Estado de México, México D.F., 1968. 7.- Clavijero, 
fray Francisco Javler;"Hlstorla Antigua de Mejico", 
sacada de los mejores historiadores españoles; 
Edición facsimilar de la edición de 1853, Ed. del Valle 
de México, S.A., México D.F., 1979. 8.- Gerehard, 
Peter; "Geografía histórica de la Nueva España, 1519 
-1821"; Ed. UNAM, México D.F., 1986. 9.- Guarros, 
Domingo; "'Compendio de la Historia del Reino de 
Guatemala; Chiapas, Guatemala, San Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 1500-1800"; 
escrito en 1818; blblloteca centroamericana de las 
ciencias sociales; Ed. Piedra Santa, Guatemala, 
Guat., 1981. 10.- Benítez, José R.; "Historia gráfica de 
la Nueva España"; Ed. Cámara Oficial Española de 
Comercio en los Estados Unidos Mexicanos; México 
D.F., 1929. 11.-Saravla, Atanasia G.; "Obras 1 Apuntes 
para la historia de la Nueva Vizcaya"; tomos: 1, 11, 111 y 
IV; Ed. UNAM, México D.F., 1979 a 1982. 12.- Barre!, 
Ward; "La hacienda azucarera de los marqueses del 
Valle 1535-1910"; prlm. edición en esp.; Ed. Siglo 
Veintiuno, México D.F., 1977. 13.- Dfaz, Marco; 
"Arquitectura en el desierto. Misiones jesuitas en Baja 
California"; Ed. UNAM, México D.F., 1983. 
PLANO 9.- PROVINCIAS MENDICANTES AL 
SURESTE DE NUEVA ESPAÑA. Datos de finales de 
siglo. Fuente: Autor, sintetizando y evaluando los 
datos de: 1.- plano base. 2.- Rernesal, fray Antonio 
de; "Historia General de las Indias Occidentales y 
Particular de la Gobernación de Chiapas y 
Guatemala"; escrita a principios s.xvll; Biblloteca 
"Goathemala" de la Sociedad de Geografía e Historia, 
dirigida por el Lic. Antonio Villacorta O., Vol. IV; 
Tomos 1 y 11, seg. ed. 1932. 3.- Guarros, Domingo; 
"Compendio de la Historia del Reino de 
Guatemala .. Op.Clt.. 4.- Markman, S.D.; "Archicture 
and Urbanizatlon In Colonial Chiapas México": Ed. 
The American Phllosophical Soclety 104 South Fifth 
Street Phldalphla, Pa 19106, USA, 1984. 5.- Vázquez 
Vázquez, Elena: "Distribución Geográfica y 
Organización de las órdenes religiosas en la Nueva 
España, siglo XVI"; Ed. UNAM, México D.F., 1965. 6.
Kubler, G.; "Arquitectura Mexicana del Siglo XVI"; 
prlm. ed. esp.; Ed. F.C.E., México D.F., 1983 .. 7.
Garza, M. de la y Izquierdo, A.M., León, M.del C. y 
Flgueroa, T., bajo la coordinación de Mercedes de la 
Garza; "Relaciones Histórico - Geográficas de la 
Gobernación de Yucatán - Mérida, Valladolid y 
Tabasco": Tomos! yll, Ed. UNAM, México D.F., 1983. 
8. - Olvera, Jorge: "Etnohlstorla, El Convento de 
Copanaguastla otra joya de la arqultectua 
plateresca": rev. IlfillllioL Fondo Jorge Olvera 
Archivo Histórico de Chiapas. 9.- Cárdenas Valencia, 
Francisco de; "Relación Historial eclesiástica" de la 
Provincia de Yucatán de la Nueva España, escrita el 
año de 1639; Blblloteca Histórica Mexicana de obras 
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Inéditas: Ed. Antigua Llbrerla Robredo, de José 
Porrúa e Hijos, México 1937. 10.- Gusenyer A., Jordl, 
delegación de INAH en Chiapas; "Influencias 
precolombinas en la distribución y desarrollo de la 
primera arquitectura colonial en el centro de 
Chiapas"; Anales del INAH, Epoca ea, T I, 1977, 
México 1978. 11.- González Cicero, Stella María; " 
Perpectlvas religiosa en Yucatán. 1517-1571": Ed. El 
Colegio de México, México D.F., 1878. 12.- Bretes, 
Miguel A.; "Arquitectura y arte sacro en Yucatán"; Ed. 
Producción Editorial Dante S.A., Mérida, Yucatán, 
México, 1987. 13.-Visitas de Campo. 
PLANO 10.- SISTEMA DE CIUDADES 1528. Fuente: 
Autor, slntetlzaclón de datos: 1.- Rublo Maña, José 
l.; "El Virreinato l..Op.Cit. 2.-Locallzaclón de ciudades 
plano base. 
PLANO 11.- ASENTAMIENTOS DE LA REPUBLICA 
DE ESPAÑOLES EN EL VIRREINATO DE LA NUEVA 
ESPAÑA. Datos hasta finales del siglo XVI. Fuente: 
Autor, analizando y sintetizando los datos de: 1.
plano base y localizaciones geográficas a base de 
cartas de INEGI y Atlas ya nenclonados. 2.- García, 
Cubas, Antonio; "Memoria para servir a la Carta 
General del Imperio Mexicano y demás naciones 
descubiertas y conquistadas por los españoles 
durante el siglo XVI, en el territorio perteneciente hoy 
a la República Mexicana"; Ed. Jorge Porrúa. S.A. 
Ediciones, México D.F. 1983. 3.- Guarro, Domingo: 
"Compendio de la historia del Reino de Guatemala .. 
Op.Cit. 4.- Benltez, José A.; "Historia gráfica de la 
Nueva España" .. Op.Cit. 5.- Gerehard, Peter: 
"Geografía Histórica de la Nueva España .. Op.Clt. 6.
Florescano, E.; Colonización, ocupación del suelo y 
frontera norte .. Op.Cit. 7.- Saravla, A. G.; "Obras 1 
Apuntes para la historia dela Nueva Vizcaya"; Tomos: 
I, 11, 111 y IV, Op.Cit. 8.- Acuña, R.; "Relaciones 
Geográficas del ~lglo XVI; Tomos: 1, 2, 4, 6, 7, 9y 10, 
Op.Clt. 8.- Visitas de Campo. 
PLANO 12.- SISTEMA DE CIUDADES 1750. Fuente: 
Autor, análisis y evaluación plano 11. 
PLANO 13.- SISTEMA DE CIUDADES 1880. Fuente: 
Autor. 
PLANO 14.- REINO DE NUEVA ESPAÑA Y NUEVA 
GALICIA CON SUS ALCALDIAS. DIVISION POLITICA 
DEL VIRREINATO DE LANUEVAESPAÑAAFINALES 
DEL SIGLO XVI. Fuente: Autor, sintetizando y 
analizando los datos de: 1.- plano base. 2.-Acuña, R.; 
"Relaciones Geográficas del siglo XVI"; en los tomos: 
2, 4, 6, 7, 9 y 10, Op.Cit. 3.- Gerehard, P.: "Geografía 
Histórica de la Nueva España .. Op.Clt. 
PLANO 15.- DIVISION DE LAS PROVINCIAS DEL 
VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA. Datos a finales 
del siglo XVI. Fuente: Autor, slntenlzando y 
evaluando los datos de: 1.- plano base. 2.- plano 11. 
3.- plano 14. 
PLANO 16.- SISTEMA URBANO DEL SURESTE DE 
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LA NUEVA ESPAÑA. Datos a finales del siglo XVI. 
Fuente: Autor, evaluando datos de: 1.- plano base, 
para amplificar la zona de Chiapas- Guatemala, con 
ayuda de los planos turísticos de Chiapas y mapa 
turístico de Guatemala EE¡SO, con original y 
supervisión del Instituto Geográfico Militar, 
Guatemala, Guat. 1990. 2.- Ciudad Real, Antonio de; 
"Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la 
Nueva España": Ed. UNAM, Instituto de 
Investigaciones históricas, México D.F., 1976. 3.
Remesal, fray Antonio de; "Historia General de las 
Indias Occidentales Op.Cit. 4.- Guarros, Domingo; 
"Compendio de la historia del Reino de Guatemala 
.. Op.Cit. 5.- Visitas de Campo. 
PLANO 17.- RUTAS Y CAMINOS EN LA NUEVA 
ESPAÑA. Datos del siglo XVI. Fuente: Autor, 
sintetizando y evaluando los datos de: 1.-plano base. 
2.- plano 11. 3.- plano 16. 4.- Powell, P.: "la guerra 
Chichimeca .. Op.Clt. 5.- Ciudad Real, Antonio de; 
"Tratado Curiosos y Oocto de las .. Op.Clt. 6.
Florescano, E.; "Colonlzaclón, ocupación del suelo y 
frontera en el norte .. Op.Clt. 
PLANO 18.- CONCLUSIONES: REGIONES 
CULTURALES ADMINISTRATIVAS DE LA NUEVA 
ESPAÑA. Datos a finales del siglo XVI. Autor, 
evaluando los datos por metodología cualltatlva de 
los planos: 1.- base. 2.- 11. 3.-14. 4.-15. 5.- 16. 
PLANO 19.- MEZCLA DE REGIONES. Fuente: Autor, 
evaluando los datos de los planos: 1.- base. 2.- 11. 
3.-14. 4.-15. 5.-18. 
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