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IN .. 1' R .o.:o U.,C, C I O~ 

En:el noroeste del _paíS-:se suscitaron gran ncimero de sub le~ 
-,.·_ :_- ;.:·:- -'-:.·· ~> --

ciOncs -dt.iTazítC :fB:-é~Oé:,~ · c::oloni~i ·-Sin embargo, la rcbel i6n te~ 

húana· de 1616 ·ocurrida: e!l·-1a regf6n tepchuana, que se encontra

ba localiza'da al ·sur del reino de la NUe\•a. Vizcaya, ,actualmente 

el estado de Durango, resulta de gran interés, por la extrema -

violencia contra colonos y religiosos y porque tuvo caractcr1s

ticas especiales como fueron las promesas milenarias y mesiáni

cas y su premeditada organizaci6n. 

Esta rebelión tuvo como consecuencia el retraso en los rea- -

les de minas, haciendas y poblaciones, y en general en la colo

nizaci6n de la regi6n, porque sus pueblos, haciendas, centros 

mineros y misionc3 fueron destruidos durante el alzamiento. Los 

tepehuanes por su lado, fueron casi exterminarlos y muchos de 

los sobrevivientes se refugiaron en serrantas donde no J 1cg6 l::i 

colonlz.aci6n y evangelizaci6n espaftola. 

El primer capitulo de este trabajo se refiere a las caracte

r1.sticas geogrllficas, climatol6gicas, fauna y flora de la rc--

gi6n, las cuales fueron condicionantes del modo de vida de los 

ind{gonas. Estas caracter{sticas también fueron condicionantes 

y a la vez, obsd.culo para el conquistador en la colonizaci6n, 

cvangelizaci6n e incluso en el sometimiento y represi6n de los 

indígenas sublevados, ya que exist!an zonas montai\osas que para 

el español fueron inaccesibles por el desconocimiento del ter!! 



, , 

Posteriormcn te se tra til n __ ia"s ::~~ ~~c,tCft.~ ~.icil·s .. -d-c l ~ g ru~O ·-te.pe:.: 

mas que adopt6. 

El segundo c.:ip1 tul o cxporie brcvcmen.tC co~o fueron organi:a .... 

das a mediados del siglo- XVI las exploraciones y conquistas del 

nora.este de M6xico, realizadas por Francisco de !barra y misio

neros franciscanos, con las que se estableci6 las bases para la 

evangelizaci6n y el asentamiento de los reales de minas, haci~ 

das y poblaciones. Se incluye un panorama de este territorio a 

principios del siglo XVII, cuando se habin conformildo una pro- .. 

vincia estable y productiva con capital en Guadiana o Durango. 

En este capítulo se mencionan las dificultados que tuvieron 

los misioneros franciscanos y jesuitas para real izar su conqu!! 

ta evangelizadora. toda vez que tuvieron que enfrentarse al ··

constan~e recelo de los hechiceros y al recha:o de los intccr!!!, 

tes del grupo tcpehu.6.n por las nuevas ensenanzas, el cambio de 

costumbres que tenían arraigadas y por la imposici~n de una !.!?_ 

ligi6n extran.a, provocando que los ind1genas huyeran a las zonas 

montaliosas. 

El tercer capítulo, trata de las principales causas y moti-

vos que originaron las: diversas sublevaciones en la Nueva Viz2 



ya, menciorl.6.nd.osc la rcbeli6n de los acnxces en Tapia en lbOl y 

la de los xiximes en San Hip61ito en 1610. Seguidamente se CXE!?, 

nen las carac~eristicas de la rebeli6n tcpehuana de 1616, desde 

su iniciaci6n por un hechicero que les hacía promesas; la parti

clpaci6n del grupo para realizar los preparativos, el estallido 

y los principales acontecimientos hasta el sometimiento de los 

rebeldes. 

Finalmente se presentan los elementos más generales e impor

tantes de esta investigaci6n en las conclusiones. 



\0 

C ,\ P 1 T, U L O 

LOS TEPEHUANES Y' L,\ REGl.ON TEPEHUANA 

1.1 caractcr1sücas s•~~~:~¡fÍ~~. d.e .1a regi6nnoroeste de 

Mhiéo. - .· 

Con -c1 objeto de poder comprender las condiciones especiales 

que se dieron durante la colonl%.aci6n del noroeste de México ~ 

hemos dejar asentados cuales son los factores geográficos prcdo 

minan tes en ln :ona, establecer las caractcr1st icas de la regi6n 

e identificar el modo de vida de los luga rcf\os que all i habita .. -

ban, con lo cual podremos estar en posibilidad de delimitar el -

territorio tepchuán. 

Antes de ubicarnos dentro de la zona noroeste de México tc!l! 

mos que decir que la div!si6n poHtica de In Nueva Espnfin hasta 

el siglo XVI comprendi6 cinco reinos que a saber son: 

I.- NUEVA ESPARA¡ que abarc6 los actuales estados de Coa.hui .. 

_la, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, 

Hidalgo, Michonc~n, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, .. 

Tlaxcala, Veracruz. 

11.- NUEVA GALICIA¡ que comprendi6 las actuales entidades de 

Aguascal lentes• Nayar i t, Za ca tecas. 

IJI. .. NUEVA VIZCAYA; integrado por los estados de Sonora, .... 

y Durango. 
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IV.- NUEVO LEON; que abarc6 el actual estado de !'JucvO J.c6n. 

V.- NÚEVO MEXICO_; que abarc6 Nuevo MExico, actualmcrite' den-

tro. de los Estados Unidos de ~ortcnml?rica. 

I .1. 2 Ubicaci6n territorial del noroeste. 

El reino de la Nueva Vizcaya qucd6 comprendido dentro de la 

zona noroeste de Nueva Espan.a, abarcando los estados actuales -

que ya han sido seftalados. Su principal cordillera es la Sierra 

Madre Occidental, que se extiende a todo lo largo de la Rcpdb!.! 

ca hasta internarse en lo que hoy son los Estado~ Unidos, para

lela a las costas del oce'-no pacífico: destacan tambil!n las Si!:. 

rras de Tepehuanes y de Zacatccas ¡ cuenta con una vasta al tip!.f!. 

nicle septentrional, características gcogr,ficas que hace que -

esta regi6n presente altitudes sobre el nivel del mar hasta Lle 

4000 metros en las zonas montan.osas de mayor altura, de 1000 ~ 

tros en la altiplanicie septentrional y al nivel del mar en las 

costas limítrofes del golfo de California. (1) 

La mayada de los dos nacen en las cumbres de la sierra y llegan a las 

costas sinaloenses. El ria del Mesq.iital o Durango tiene origen en los 

declives occidentales de la coTdillera y corre hacin el oriente. 

(1) Atlas del ~ de la Rep6blica Mexicana; México, Secretada de Recursos 
HidrliiliicoVU Congreso lñternaclonal de Grandes Presas, 1976, p. 75 
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oC la. Sier"fa MntlrC occidc~tnl se JC"sprclidcn varias ramificacio

ncs·.dc ríos que ~an hac_h el centro del estado. La primera es -

c.1 ·.valle dcL río Zap·e, que corre hacia el norte; la segunda el 

ríO de TC-pe_!luanes, é:on corriente hacia el sur y ambos desembocan 

al río Nazas. Al poniente de la ciudad de Ourango salen de la -

sierra unas ramificaciones potentes que forman la sierra de Ca

caria y Ma~dalena en las cuales se encuentra un cerro de 3000 -

metros de altura llamado Hipazote, Entre estas serranías secun

darias y la Sierra Madre se dcsa rrolla el valle fluvial del río 

de Santiago Papasquiaro. 

Los grandes valles y llanuras de la zona central están ro- -

deados por montan.as que están orientadas del sureste al noroes· 

te. Las mSs importantes: 13 sierra del Oso en el norte; por el 

oriente el valle de los ríos Matalotes y el Oro y la sierrn Je 

Guajolote; hacia el sur se encuentra la sierra llamada cuchillas 

de la Zarca que limitan el valle del río NtnAs, El val!t" de G!:!..:_ 

timapé est' limitado al este por una zona montañosa llamada sl! 

rra de San Francisco. (2) 

I.L3 Características de la regi6n. 

Por las caracteristicas geográficas que tiene esta regi6n -

(Z) Rruaix 1 Pastor; Geografía del estado de D.arango; ~ico 1 Secretaría de 
Agriwltura y Fomento, p. 6-7 
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se presentan una vnric<lad de climas. En la mcsctá. de los valles 

Y llanura~ que se encuentran en la zona central de Durango el -

clima es agradable ya que en primavera )' verano tiene suficien

tes lluvias para la vegctaci6n y en otol\o e invierno hay fuer-· 

tes vientos. En la zona de la Sierra Madre el clima es frío con 

abundantes lluvias¡ en invierno se producen nevadas. La regido 

'rida, en la parte oriental del estado, tiene un clima extremo

so, ardiente en verano, con pocas lluvias y una atm6sfera ca--

liente y seca; en el invierno es muy frio. 

Debido a las peculiaridades geo¡rSficas y climatol6gicas de 

la regi6n, tnmbién la flora y la fauna silvestres son variables. 

En la zona de la Sierra madre existen bosques con una variedad 

de 'rboles como el pino real, pino prieto, pino triste, cedros, 

encinos y madroft.os con maderas que sirven para la construcci6n. 

Tambi6n existen una variedad de especies animales como el oso, 

lobo, venado, ardilla, guajolote salvaje, pito-real que se dis

tingue por sus plum.as brillantes y de colores; estas aves eran las 

preferidas por los indígenas de la zona por el ¡ran colorido de 

sus plumajes. En los r1os abunda la trucha. En la zona de los -

valles y llanuras existen grandes extensiones de pastizales, 

hay ~rboles de pino del pift.~n y encinos, el nopal, maguey de 

•escal, peyote y en las orillas de los r1os se desarrollan los 

'lamas, sauces y alisos. En lo que se refiere a los animales -

exist1an coyotes, liebres, zorras, aguilillas, gavilanes, lec!!!!, 

zas, cuervos, .varias especies de palomas, patos de diversas es

pecies, v~bore.s do cascabel, la¡artijas, alacr~n, etc. La mayo· 
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ría de estas- c_s-i>c_c.ieS· Je· D.nimalCS_ casi h·an ·Jesaparccido por la 

cacería desmt'Jida.:~_.-(3f'"" 

Csta_ .. z'?'!ª es. poco atractiva. y no muy favorable parn facil i· 

tnr el establecimiento de poblados o para el Jcsarrol lo de emp!.!!. 

sas agrícolas o ganaderas. Por tal raz6n, la conquista que rea!! 

zaron los colonos )' los religiosos fue una empresa quei cost6 un 

gran esfuerzo, ya que ten1an que enfrentarse con un territorio -

inh6spito y desconocido y con grupos indígenas que eran n6madas 

y que se hnb1an adaptado a vivir en este dificil medio ambiente. 

J.1.4 Habitantes de la rcgi6n. 

La poblaci6n existente en el reino de la Nueva Vizcaya con

sist1a en varios grupos &tnicos, Todos eran n6madas, real izaban 

continuos cambios de un lugar a otro, situación persistente aún 

ya bien entrada la coloniz.aci6n y evangelizaci6n. 

Ante la magnitud territorial que present6 el reino de la •• 

Nueva Vizcaya, resultan muy numerosos los grupos ind~genas que 

lo habitaban. Sin embargo, <lcstacan entre los m6s importantes los 

acaxees, xiximes, tepchuanes, conchos, tobosos y tarahumaras, 

que se encuentran local izados en for:n:i dispersa a lo largo de 

este reino. 

(3) Rouaix, Pastor¡ Ceoarafia del estado de Jbran¡o; p. 26-27 



Dentro de las características generales cluc ·reuntan estos 

grupos n6madas que habitaban· en el reino de la Nuev':1. Vizcay~ en-

cont.ramos que se dedicaban a la recolecci6n de frutos y raíces -

silvestt-es, as1 como a la caza que fue la base de su existencia; 

no as! la pesca, actividad que resul t6 menos favorecida y solam~ 

te llcg6 a tener importancia en algunos lugares. Por su nomadismo 

careclan de una organizaci6n social r politica compleja. Cretan -

que los fen6menos naturales como el viento, la lluvia, los cclip-

ses, los cometas, los rayos, el sol, los temblores, etc, eran pro

vocados por un ser supremo, que a la vez adoraban y temían. (4) 

I. 2 Ubicaci6n de la regi6n tepehuana. 

J.2.1 Regi6n tepehuana. 

Es dificil delimitar el territorio del grupo tepehu6.n, por 

su calidad de n6mada ya sen.alada, Sin embargo, podemos decir que -

la regi6n tepehuana puede localizarse al sur del reino de la Nueva 

Vizcaya, abarcando el actual estado de Durango. Este te.rritorio -

cst'1 colindando por la parte oeste con la Sierro Madre Oriental y 

en la parte suroeste de Durango con la Sierrn Tepehuana. Dentro -

del estado de Durango encontramos poblaciones que fueron estable

cidas por los misioneros jesuitas, a quienes correspondi6 esta!! 

gi6n para que se dedicaran a la conversi6n de los indígenas que -

(4) Arlegui, Jos6: Cronica de la provincia de N.S.P.S. Francisco: p. 150 
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la habitaban, A~·~~~,imc,-ítc.:al.gunas de esas poblaciones conservan 

cl·f'.l·~~~~-·.n_o~·~'i~,'.::~~~~~,;~:~éi~:~nd~6·~.·Guanacci.·í 1 Santa María del Oro, 

·~u~i:ic~~~';:~~s·~·1\i,;·\'.~~:~b~~ ;~.~~.Dio:s,-:.Durango, Santa Catarina de Te~ 
hu3ncs~ 'Sail~:1g·na·é"iO.~°d"el··: :·arct :sauceda, la Punta, Santiago Papas

,¡üi·a'~.¡;; ~~~~i'~ri:~: ~-S~~ ::;,~~~-~i~1~o del Mc~quital, santa Bárbar:i entre -
. ' . . 

otros: (5) 

i.2.·2 El grupo tcpehu6n. 

La rcgi6n dct" noroeste de México, se cncontrab.1 habitad.i. 

por diversos grupos guerreros. Dentro de estos grupos estaban los 

tcpehuanes. 

Su principal residencia eran las montadas y los cC!rros, -

de donde les viene el nombre de 'tcpehuán 1 , palabra nahua que s.i.&. 

nifica dueño o poseedor de los cerro. (6) Según el padre Pérc:z. de 

Ribas dice que¡ "· •• se deriva su nombre desta palabra mexicana 

tepetl, que significa monte; o desea palabra tctl que significa -

piedra o peñasco; y el uno y el otro cuaJra a los tcpchuunes, que 

habitaban entre montes y penas y son de natural duro )' Je pcfias, 

y como 105 6.rboles que en ellas se crian, que son encinos duras )" 

tisperas • 11 (7) 

(S) Atlas del a de la Re blica Mexicana; p. 80 
(6) nruarx. stor; lCClOMnO r. lCO Histórico \" Bio ranco del estado 

(7) ~~r~d(;11Rih.;;, \ndrés; Historia de los triunfos de rucstra santa fe¡ 
TOIOO lll; p. 135 
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Existe otra definici6n de la palabra tcpe.!hu6.n, que dese!.!. 

be mfís claramente su significado. "La palabra tepchuán, creen -

algunos que es mexicana, y corro pe i6n de tepehuani, conquista- -

dar; o bien un compuesto de tepetl, monte, y hua, desinencia -

que en mexicano indica posesi6n, como si dijéramos sct\or o duc-

1\o del monte. 11 (8) 

Este grupo c1·a guerrero, por lo que tenía atemori:.ados a -

los grupos vecinos, " ••• los tcpeguancs, de suyo fue siempre 

mal sujeto, brioso y guerrero, y que se preciaba de levantar la 

cabe-ia y sujetar y hacerse temer de naciones vecinas, en parti

cular do los acaxces, de la tarahumara y de otras¡ a las cuales 

tenía tan acobardadas y ellos a ellas tan superiores, que suce

d~a entrar a una poblaci~n de las dichas, poco n~mero de tepe· .. 

guanes y sin atreverse a hacerles resistencia, sacar dellas las 

mujeres y doncellas que les parecía y llevSrselas a sus tierras 

y aprovecharse tirfi.nicamentc dellas." (9) 

Los tcpehuancs viv1an en constante guerra con los grupos 

vecinos. Ya que si otro grupo invadia su territorio era motivo 

suficiente para hacer la guerra. Para ir a guerrear se adorna~

ban con piedras de color amarillo o negro que sacaban del ho·-"-

11 tn del comnl, Mientras los hombres estaban en guerra, algunas 

(8) Saravia, Atamsio G; AJ1111tcs para la historia de la. Nueva Vizcaya; No. 11; 
p. 48 

(9) P~rei. de Ribas, Andr6s; Historia de los triunfos de N.S. Fe; Tonx:> III; 
p; 137 . 
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m~J.~_!l!~:~~~ri~~a~ :~º'?-;·el .. - pro~9sito dc.-qut' ~os gu~rreros ~egresa· 
i-::in·· .triu'nra!itC'~·. y ,tr-~yé~do co~ .. cllos algún cadán?r del enemigo 

Y~:.'-.' .. .\~ .. _··~._.-:·~:~,·-:\~~~~-~"i.lc l!egoir.dcsdc luego a sus casas, se dcte-· 

hi~;~··en-un ·p_~-~aJ~·_que para eso tcnian designado, )' alli iban 

· .. -~é'~i'~'¡'ti~-~--i~~;°>~Uicr_os. En ese lugar daban 3 6stas las manos 

quc:_cortabon· de loS cuerpos de sus C"ncrnigos, para que se las 

c'otg3Se'n-·del cuello, y ya todos junto$ regn•saban, •• '' (10) 

DcspUEs cClcbri1ba C'l grupo junto una ceremonia en 13 cual fcsl2, 

jabnn la victoria y", . ,había una. piedra llana donde dcposi!.!!. 

han el cadáver, mientras arrcclahorn un lugar donde adere:ar la 

c:irnc. Luego, sin romper los hue~os, ~ino cortanJo por las co- -

yunturas, dcspcdataban el cuerpo y lo echaban en dos ollas, y 

los viejos, probablemente sacerdotes, se encargaban de manten,!;! 

los en buen fue¡o toda la noche, mientras el resto del pueblo ••• 

reunidos con motivo de esa solemnidad, pasaban la noche bailan· 

do y cantando las victorias de sus armas, trayendo entre manos 

la cabeza del enemigo muerto." (11) La carne se preparaba con 

frijoles y maiz cocido, y dcspu~s se repartía entre toJos o ésta 

era la forma de fcst~jar sus victorias. 

Sol~an cantar y bailar para celebrar grandes acontecimi!E, 

tos y tambi~n como entretenimiento, Cretan que al comer la car

ne de sus enemigos muertos en batalla o de los animales que ca-

(10) Saravia, Atanasia G¡ Emmyos hist6ricos; p. 32 
(11) !bid. p. 33 
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zahan, nc.tqlli rílln sus prop-icdadcs ): · cualidaJcs, esto es, si ca- -

mían la carne e.le un toro les transmitta la fuerza, la carne del 

caballo les daba agHidad, A causa de esta creencia en una oca-· 

si6n dieron muerte a un curandero <le otro grupo r luego, ". , . 

repartieron su carne para que todos los que de ella comiesen -

fuesen curanderos famosos y herbolarios distinguidos ..• " (12) 

También tenfon particulares cualidades, como una gran agudc=a -

de vista, por lo que podtan distinguir a grandes distancias ani-

males, cosas o personas, y siempre acertaban. Eran buenos ras- -

trcadorcs o seguidores de huellas, ya que tenían el sentido de 

la observaci6n muy desarrollada; esta cualidad les favorecía mu· 

cho por su modo de vida, ya que era muy útil para la caza y para 

la guerra. Por su nomadismo, los indígenas tenían que hacer gra~ 

des recorridos a pie, ya sea para caz.ar, para guerrear o para •• 

cambiar de lugar sus ranchcr fas, teniendo que caminar entre pe· -

nascos, pedregales, sierras, cte. Sufrtan de dolores en los pies, 

)':l que !ns t.listanciri~ eran muy <'Xtcnsas. Para ali\•iar estos dolo

res acostumbraban, " ••• sajarse las piernas con agudos pedcrna-

1cs, y desechando por las sajaduras la mol ida y negra sangre, - ; 

quedan aliviaJos de su dolencia y vuelven a caminar largas y re

petidas jornadas. . '' (13) 

Las armas que utilizaban era el arco y ln flecha, la han-

(Í2) Arlcgui, Jos6; Cr6nica de la provincia de N.S.P.S. Francisco; p •. lU 
(13) ~; p. 141 
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da, macanas y pequen.as lanzas, usando para la punta de la flc-

chas y lanzas las piedras Je obsidiana y el sílex (piedra de -

ópalo sin forma). Como tenían conocimiento de las propiedades de 

las yerbas, para guerrear envenenaban las ptintas de la flechas 

y de las lanzas. 

Como era un grupo n6mada, sus construcciones eran provi-

sionales, y siempre las hacían cerca de los r!os, arroyos, sus 

chozas eran, "· •• de madera y palos de monte, o piedra y ba-

rro, ••• cerca de aguaje, arroyos y ríos .•• " (14) 

9J alimentaci6n eran de hietbas, frutas silvestres y productos de la cacería; 

en ocasiones cuando la tierra servía para cultivar, en forma!!:!. 

dimcntaria cultivaban ma{z, frijol y chile. 

Con el ma1z fermentado hac~an una bebida llantada sotol. 

La embriaguez en los tcpchuancs no era frecuente y esta bebida 

s6lo era utilizada para celebrar fiestas especiales o cuando se 

preparaban para combatir. 

Su escultura y cer~mica er~n muy simples y elementales, 

hechas de barro y adornadas con pintura vegetal decoradas con 

grecas geomdtricas. 

(14) P6rez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de N.S. Fe: Tomo 111, 
p; 137 . 
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I.as coStumbres de este grupo, eran muy rigurosas, ya que, 

.aborrecían el hurto, la mentira y la deshonestidad, tanto 

que la m6s ligera íaltn de recato o muestra de liviandad en las 

mujeres, era motivo suficiente para que el marido abandonara a 

las casadas y para que jnmtís se casaran las solteras ••• 11 (15) 

Apreciaban mucho la honestidad, la dignidad y el orgullo, la .... 

valentla y el honor. Tenían gran respeto por los padres y por -

los parientes de m's edad; eran mon6gamos; respetaban y rccono

ctan el derecho de propie~ad, ya que los bienes eran hereditn-

"blcs de padres a hijos. 

Tambi6n acostumbraban que para proponerle a una mujer un 

enlace o relaci~n sallan, " .• cazar algún venado y llevarle a 

las puertas de la casa de la novia; si su padre y ~sta lo reci

bian, desde luego se ten ta concertado el enlace de la muchacha; 

pero si en vez. de recogerlo dejaban que la carne se pudriese -

ora señ.al de que rechazaban aquella proposición y bien podía ya 

el pretendiente dedicarse a cazar alg(m otro venado para llev!! 

lo a otra puerta de la rancher~a en busca de mejor fortuna. 11 (16) 

Para el nacimiento de su primog~nito celebraban una fi!:.,! 

ta, en donde el prota¡onista principal era el padre de la cria

tura, para as~ poder au¡urar el valor que teitdr1an el hijo por 

el sufrimiento y el derramamiento de sangre del padre. Esta ce-

(15) Sarsvia, Atanasio G: Ensayos histdrlcos: p. 26 
(16) Arle¡ui, Jos6¡ Cr6nica de 1i prov111cla de N.S.P.S. Francisco¡ p. 145 
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lcbraci6n consistta en que, "· •• saliendo a lu: el primer hijo 

de.cualCsquie~a dC _süs- mugeres, toca al padre ser horroroso es· 

pe-ct¿culo de la fiesta ~&s atroz. que pudiera pasar por un proli· 

jo.mar"tirio,-y-10 mismo es tener primog!Snito, que constituirse 

m5.rtir del dc.>monio, ofreciénJoh .. mucha parte de su sangre; lu1.•· 

go que sale a luz la criatura, se junta la parentela y convidan 

a otros indios para lo solemnidad horrenda que hacen a costa del 

pobre padre, al cual dan a beber una bebida confeccionada con • 

una raíz que llaman pcyot, la 'ual tiene eficacia no s6lo pnra 

embriagar a quien la bebe, sino que le hace casi insensible, -

adormeciéndole las carnes y amorti¡uiG.ndolc todo el cuerpo; esta 

bebida le dan despuás de haber estado veinte y cuatro horas sin 

probar bocado, y luego le ponen sentado sobre un cuero de vena

do en el campo, buscando la mejor llanura, y prevenidos los in· 

dios con afilados huesos y con dientes de diversos animalejos, 

y llegando uno a uno al miserable paciente con ridículas y dis· 

p-.n.taüas cereinonias, le <la cada cual una sajada sin piedad, -

haci~ndolc derramar mucha sanare, y como son muchos los convi~ 

dos, las heridas son tantas, que le dejan tan maltrat01do, que -

de los hombros a los pies es un lastimoso cspcctSculo, .•• " (17) 

Exist~a otra costumbre para el naci11.iento Ue los hijos, 

de alguna forma parecida al bautismo cristiano, sólo que en Eis-

(17) Arlcgui, Jos6; Cr6nica de la provincia de N.S.P.S, Francisco; p. 145 
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ta se seft.alaba algún animal o algún fcn6meno mltural (como aire, 

fuego, tierra, agua, lluvia, etc.), para que los protegiera en 

su vida, Esta costumbre consistía en que, "· • , luego que les -

nace el hijo o hija, se junta la parentela, y después de haber 

bebido, como acostumbraban, haciendo varias ceremonias, lleva-

han a los recicn nacidos a las orillas de los ríos y ojos de -

agua, y baft.ándolos varias veces les señalan nagual para que sea 

su patr6n toda la vida; de suerte que es como un bautismo inV!!!_ 

tado por el demonio, pues como nosotros ponemos nombres de san

tos a los que bautizamos para que sean sus intercesores, asi .... 

ellos en sus dlab6licos bnft.os sen.atan a cada uno un animal, o -

del aires, o de la tierra, o del agua, para que toda la vida la 

asista y cuide de su encomendado; y a este llaman nagual es oso, 

ju-zgan que so transforman en oso, si es caimán, en caimanes, )' 

como el demonio los tiene tan engaf\ados, íingo la imagen de es· 

tos animales a su vista y juzgan que se transforman en ellos con 

certeza; y lo cierto es que los md's de ellos son grand1simos 

hechiceros, • " (18) 

En algunas de las costumbres de los ind~gcnas se puede • 

encontrar una similitud con las del cristianismo, pero ante los 

ojos de los misioneros, estas creencias eran inspiradas por el 

demonio. 

(18) Arlcgui, Jos6¡ Crónica de la provincia de N.S.P.S. Francisco¡ p. 146 
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Con· lo Que. TcSpcCta a las ci:-ccnc'.ia_s, rcl igiosas,. creían 

que, el hombre y la ·naturaleza eran una sola ll:nidad~ una armonta. 

Adoraban· o los tistros como C?l sol, la luna, las cstrell:ts; --

~ambi~n rcmHnn culto a algunos animales como el venado)' el -

fi.gllila, Veneraban algunos héroes por sus hechos fabulosos, .como 

UbamnrL Este fi,ic un gran caudillo, cuyo nombre dieron a la r!!,!l 

choria más importante ubicada en el río de Tepehuanes. 

Posteriormente cuando llegaron los conquistadores, se -

fund6 en ese lugar un poblado llamado Santa Cruz de Tepehuanes. 

Su idolo era •• de piedra, con cinco palmos de altura y s~lo 

la cabeza tenía forma humana, pues el resto del 1.dolo era tan 

s61o la piedra en forma de columna. A este {dolo o free ían los 

tepehuanes flechas, ollas de barro, huesos de animales, flores 

y frutos," (19) 

Para su culto ten~an lueares cspccl.ficos, ubicados en lo 

mis oculto de la siel"ra¡ eran varias cnsas de pnja adornadas 

con flechas. jarl"os, adargas (escudo de cuero ovalado) y en la 

casa mayor tcn~a "• •• a la 'J>Uerta una cestilla y sobre ella -

cstl de pie una fieura de alto de un palmo, hecha de cera, que 

representaba un fcS..simo negro, con tal disposici6n las manos, -

que parece daba a .entender era el que cuidaba la puerta y def!!!_ 

dia la entrada; En el interior de esa misma casa :i la testera -

(19) Saravin, Atanasia G; Ensayos hist6ricos; p. 27 



26 

estaba un asiento o equipal, y en éste e:,;taba sentada una figu

ra en esta forma; ten1a un cadáver sin que le faltase hueso al

guno, curioso.mente envuelto en unas mantas de lana adornadas de 

pluma de colores \'arios, do tal forma reunidos unos con otros -

los huesos, que s6lo la carne y nervios faltaba, que unidos con 

unas cnf\uelas, los tenia amarrados," (ZO) Esta casa estaba dedi

cada a Ubamar{, que hizo actos muy importantes gan~ndose así el 

respeto, la admiraci6n, ·Y la adoraci~m del grupo. 

El hechicero era el que se encargaba de cuidar y vigilar 

este lugar. Tambi~n era el que se encargaba de mantener el culto 

a sus tradiciones y de sus lugares y de fomentar el culto de sus 

creencias, ya que en forma oral relataba los grandes hechos que 

sucedieron a sus antepasados. No conoc~an ninguna forma de es-

cri.tura. 

Dl payote u ••• es un pequcft.o cactus que crece espont~-

neamente en tos semi desiertos del norte,, • • de pequen.o tamafto; 

sin espinas; sin ramas o rayas; deja ver apenas sobre la super

ficie del suelo la parte superior redondeada. llamada cabeza. -

radicalmente dividida por surcos sinuosos que limitan costillas, 

provistas de cerdas blanco-gris~ceo que le dan a la planta un .. 

aspecto lanuginoso. , .La parte de la planta oculta bajo tierra, 

de la forma y teman.o de una zanahoria o un nabo. , •• 11 (Zl) 

(20) Arlcgui, Jos6;cr6nica de la.~rovlnci• de N;S.P.S. FTI111cisco; p. 158 
(21) Aguirre Belti'~, GOñzalo; Wicina y Magia; p. 140 
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A esta planta los indígenas la veneraban Y. respetaban, 

ya q1;1c creían que tenía poderes curativos, y a la ve~~ 1es re

velaba los- acontecimientos futuros. 

Las propiedades de esta planta sirven como 11 • sedan-

te y ·sopor~fero ••• aumenta la excitabilidad reflejo del siste

ma nervioso central. La mescalina y la peyotina en su modo de -

actuar recuerdan a la morfina, por sus acciones analgésicas, --

h!pn6ticas; •• " (ZZ) 

Cuando una persona ingiere esta planta sus reacciones -

son 11 , • ,excitaci~n, alegr~a, euforia, disminuci~n de las sen

saciones .•• facilidad en la ejecuci~n de los actos que ameri-

tan grandes esfuerzos; ••• el intoxicado habla incesantemente, 

sin completa coordinaci6n cuando comienza a sentirse iluminado 

••• Pero lo caracter1stico de la intoxicaci6n por el peyote --

aparece cuando se presentan las aluclruu:iones sensoriales, de -

las cuales son particularmente constantes las visuales y las - -

auditivas." (2~) 

El modo de ingerir el peyote era en diferentes formas - -

se muele en metate hasta convertirlo en polvo o masa y -

asi. es ingerido. Las ~s de las veces, sin embargo, se acude a 

(2Z) Agu!rre Beltnln, Gonzalo; Medicina y 1'1Jg!a; p. 141 
(23) Ibid. p. 142 
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dilución dd polvo' o tMsa en ·agua- que puNc ser agua bcnJita para incrcm~ 

tar el poder m~stico- o un vino, nombre gen6rico que por lo co

mCiri califica el licor destilado del agave que produce el mescal. 

Para facilitar el desdoblamiento de los alcaloides contenidos en 

la planta se acostumbra, al tiempo de la ingesti6n, comer o be

ber diversos a::(1carcs, como miel. piloncillo, • . " (24) 

La dosis que se suministraba variaba· según la ocasi~n. 

El ritual pnra realizar sus ceremonias era con m~sica, canto y 

danza ", , .al sobrevenir la fase de excitaci6n característica 

en la intoxicaci6n por peyote, las manifestaciones ruidosas de 

una conducta desenfrenada se tornan inevitables. El canto apa!.! 

ce, • acompañado por la danza ••• el canto, la míisica, la 

danza y la acci6n de la droga alucin6gena provocan. • • en los 

participantes un estado de iluminaci6n que los transporta a un 

mundo irreal y fant~stico. 11 (ZS) 

El objetivo de cada ceremonia variaba seg(m la ocasi~n. 

Cuando era colectivamente, para pelear sin temor o para saber 

el futuro de alguna batalla. Cuando era en forma individual, to~ 

moda por el hechicero era para saber los acontecimientos del fu~ 

turo o cuando lo tomaba algún ind~gena era para no tener hambre 

o sed o para curar sus heridas. (26) 

El padre Arlcgui nos menciona que para los ind~genas el 

(Z4) Aguirre Beltrin, Gonzalo; Medicina y Magia; p. 141 
(Z5) Ibld, p. 158 . 
(Z6) ld"11, p. 159 
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p_eyotc ·pol'- sus ~úalid~dCS era consideraJo sagrado y con poderes 

~á~ ¡·~·~~· 11 
,- :• .•• -~ª cu~l.:mueTen y beben en todas sus enfermedades; 

y., no .'fU-Cr3.~S-t~~:-t~~~~ñ\~t~·:~i.no abusaran de sus YirtuJcs, porque 

Para tener~ ConOCfmiento: de los futuros y snber como saldrán de 

las ~~~a~i~s;·_la-:b~b~~ deshecha en agua, y, como es tan fuerte 

leS· da-.una cnlbriaguez con resabios de locura, y todas las imagi

naciones fantásticas que les sobrevinieron con la horrenda bebi

da; cogen con presagios de sus designios, imaginando que la raí.z 

les ha revelado sus futuros sucesos, ••. " (Zi) 

El peyote s610 era ingerido en forma colectiva en las ~ 

remonias; también era utilizado a modo de ungilcnto p:ira aminorar 

el dolor y para curar sus heridas. Para colgarlas al cuello de 

sus hijos por las caracteristicas mágicas de la planta, para que 

fueran buenos en todas sus actividades 11 
••• meten el peyote u 

otra yerba, ••• dicen sin empacho ni vergUcnza que es admirable, 

para muchas cosas. pues con ellas saldrán sus hijos diestros to

rcadores, ágiles para domar caball~s, y de buenas manos para ma

tar novillos, de suerte, que juzgan que los que se crian con es

ta yerba al cuello, son para todo a prop6sito." (ZS) 

Actualmente el peyote, 11 
••• todav1a no pierde. .sus 

virtudes, como no han perdido sus poderos les yerberas.º (29) 

Por la adoraci6n que tenian de los astros, los hechice- -

(27) Arlegui, Josét Cr6nica de la provincia de N.S.P.S. Francisco; p. 154 
(ZS) lbid, p. 155 
(29) -rnvia, Atanasia G; Ensayos hist6ricos; p. 43 
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ros observaban constantemente el ~ielo •. _Cualquie~- Calllbio _que 

Vieran para é1.los eran señales, en ocasiones de buen augurio y 

en otras de desastres y enfermedades, ya que cre.1an que si el -

·sol o la luna se ocultaban ern mala señal, y pnra evitarlo 11 

todos los hombres y las mujeres Se salían de sus casas dando 

los mS.s fuertes alaridos y haciendo cuanto ruido pod1a.n 1 •• 

para apartar de ellos los males que los eclipses les presagia-

han. " (30) 

Los hechiceros eran los que guiaban al grupo para cambiar 

de un lugar a otro, buscar su bienestar, y eran los que guiaban 

a los guerreros en sus constan.tes luchas. Por tal raz.6n eran 

respetados y obedecidos. Su influencia era mucha y ante tal si

tuaci~n, las rebeliones que se suscitaron en contra de los esE!, 

f\oles fueron incitadas y diTigidas por los mismos hechiceros. -

algunos de ellos conveTsos. 

(30) Saravia, Atanasio G; Ensayos hi5t6ricos; p. 41 
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LA -·CONQUISTA 

II. Expedici6n de Francisco de ·1barra, 

31 

~En la expl0raci6n, poblaci6n y conquista del territorio 

que constituy~ el reino de la Nueva Vizcaya jugó un papel pre·· 

ponclerante una de las familias m5.s conocidas, respeta.bles y que 

gozaron de gran influencia en la Nueva Espnf\a ¡ los !barra, nl,S.!!. 

nos de cuyos miembros protagonizaron la fundaci6n de la Nueva -

Galicia, destacando Miguel de !barra en tal acontecimiento y h~ 

ta la constituci?n y formaci~n de la Nueva Vizcaya, donde Fran

cisco de Ibarra, su sobrino se constituy6 como pilar fundamental 

de esta nueva empresa. 

Estas expediciones deb1nn ser bien organizadas y equipa· 

das, ya que ten~an que enfrentarse con la hostiÍidad de la re· -

¡i6n y de los ¡rupos n6madas que la habitaban. Deb1.a contar con 

misioneros para que se encara:asen de atraer a los ind~genas en 

primara instanci=., y no se ocult:irnn en l.:is sierras o :on01s m!!.!l 

tat\osas. La geografta era una desventaja para los expcdlciona- -

rios, ya que no conoc1an el terreno y no ten1nn acceso y perdían 

el control de los indtgenas que huian ante su presencia. 

El inter~s de Francisco de !barra, sus capitanes y su -

hueste, era el descubrir· y fundar poblaciones en donde pudieran 

obtener riquezas por medio de los centros mineros, "· •• las mi-
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ras de Don Frnncisco de !barra r Je sus capitanes abarcaban --

campos diversos como era el descubrir y poblar nuevas tierras -

no s6lo para extender en ellas la f~ cat61ica que, •.• era 

una de las causas o motivos de m&s interés para la conquista de 

las Indias, sino también establecer en las minas poblaciones !!. 

pan.olas que facilitasen la organizaci6n econ6mica de los nuevos 

paises que fueran descubriendo, • , •11 (31) 

El establecimiento de las poblaciones se hac~an en luga

res donde se hab~an descubierto los minerales que serian explo

tados, y como consecuencia do esto surgían a su al rededor pob!! 

dos, campos de cu 1 tivo, estancias para ganado, aprovechando in

cluso las serran1.as o zonas montan.osas para obtener madera y -

hacer construcciones para las minas. Con esto se aseguraba las 

provisiones y condiciones favorables para la gente que se fuera 

a establecer en la poblaci6n, ya que se debe tomar en cuenta 

las grandes distancias que exist~an de una poblaci6n a ott'a, y 

que si se obten~an provisiones del centro del país a la regi6n 

del norte, los v1veres y les best~as de carga alcanzaban precios 

muy al tos. 

En cambio los misioneros tcn1an como finalidad la predi

caci6n del evan¡elio y hacer que los naturales dejaran sus cos

tumbres y creencias y convertirlos a la fe cat6lica. 

(31) Saravia, Atenasio G; ApJntes .para la historia de la HJeva Vizcaya, 
' No. I; p. 155-156 



33 

Ya teniendo a los indios concentra.dos en un s6lo lugar 

empc:.uron a predicar el evangelio )' a exhortarlos a que vivieran 

en pa:. con los cspaf\oles. 

La primera expedic i6n rumbo a la regi6n noroeste del pa 1s, 

fue organizada por francisco de !barra, que parti6 de Z3catccas 

en el af\o de 1554, haci€,ndose acampan.ar del misionero francis,S!. 

no fray Jer~nimo de Mendoza, "• . ,además do los ciento sesenta 

hombres que logr6 reunir ••• eligi6 tres misioneros para que le 

acompaf\asen. El P. Pablo Acevedo 1 el hemano Juan de Herrera y 

un tercero del que se ignora el nombre." (32) 

Uno de los primeros lugares que encontraron fue lo que • 

actualmente se conoce como Fresnillo; en este lugar hallaron 'J_C 

tas. Continuaron con su camino, marcharon en dirccci6n al norte, 

encontraron una rancheria de indios a la que llamaron San Miguel, 

porque el día de su llegada a dicho lugar la iglesia cat~lica 

celebraba a ese arc~ngel. Este poblado est6. en el punto donde 

actualmente limitan los estados de Zacatecas y Durango, " ..• 

por el rumbo que la expcdici~n llevaba, debe ser indudablemente 

el poblado llamado San Miguel del Mezquital, ubicado cerca de -

los límites del estado actual de Zacatecas con el estado de Du

rango, • • • es conocido como descubrimiento de Don Francisco -

de lbarra. 11 (3~) 

(32) QJ!lloncz, Beatriz: La rebeli6n tepehuana; p. 37 
(~3) Saravia, Atanasia G; AílUltes para la historia "de la Nueva Vizcaya, 

No. I: p. 97 



El capit6.n !barra )" sus compañeros siguieron recorriendo 

con rapidez el territorio, en dirccci6n de Avino, que era una 2.2. 

blnci6n de indios en donde tnmbi6n encontraron vetas. Ibnrrn no 

se interes6 en explotarlas inmediatamente, sino que- se limit6 a 

tomar muestras del mineral y mandarlo a Zacatecas, ya que esta -

expcdici6n llevaba una gran rapidez en el avance del territorio. 

l!e Avino tomaron direcci6n hacia el valle de San Juan, 

donde actualmente esta situada San Juan del Río. Prosiguiendo su 

camino llegaron a San Lucas donde también hallaron vetas. En es

te punto, se fueron en dirccci6n hacia el sur. !barra planeaba -

el regreso a Zacatecas. Atravesando los llanos de Guatimapé, sa

lieron al valle de Guadiana, donde encontraron rancher~as de in· 

dios. Estos naturales hab1an hu~do a las montaf\as, pero Ibarra -

crey6 que con exhortarlos en forma pacifica volverían a la ran-

cher1a, pero no fu6 as~, sino que los indígenas los atacaron. !!, 

te encuentro tuvo lugar en el valle de Guadiana. Ibarra decidi6 

regre~er a Zncntec:is con el resto de :u:: hc:brc:; p::.:-::. ::b::.:;tcccr· 

se mejor, llegando a fines del an.o de 1554. 

Bsta cxpedici6n dur~ tres meses desde su partida, abare!!!!. 

do el territorio, 11 ••• comprendido entre Zacatecas y San Miguel 

del Mesquital hacia el norte, extendiéndose por el poniente hasta 

San Lucas, y por el sur hasta las faldas de la Sierra Madre, al 

sur de lo que es Durango, de donde es probable que regresaran a 



35 . . . 

Zacatecas .~iguicn;do. el cam'in'o de cu.adiana a: San ·Mart1n y luego 

pOi: ,,Fre_s.~1i:>,c<a Zac~~ec~s :u· (3~) 

!barra Coñt in6ll cOn la e·xploi"aci6n de la reg i6n en busca 

de un sitio en donde fuera la tierra férti 1 y bien provista de 

agua. Organiz6 otras expediciones con direcci6n h&cia' el norte y 

sur, dividiendo a su hueste y a los misioneros para abarcar más 

territorio, acompaft.ado por fray Jer6nimo de Mcndo:a y otros re.!J 

glosas para que fueran haciendo laboT de predicaci6n y c:stabletl 

miento para reunir a los ind1genas en un s6lo lugar. Así podre- -

mos darnos cuenta que ". • la expedici6n de Fray Jcr6n imo hac in 

Nombre de Dios tenia lugar por el mismo tiempo aproximadamente -

en que !barra y su hueste se dirig1an mSs al Norte, o sea, hacia 

las minas de Avino, de donde resulta que prácticamente se hacían 

simult6neamente dos exploraciones, pues mientras que Ibarra iba 

recorriendo la rcgi6n que indicamos, m5s al sur, y en 11nea mis 

directa a lo que fue después la capital de esa conquista, o sea, 

Durango, Fray Jcr6nimo iba haciendo ••• sus trabajos de evange.!J. 

zaci6n a trav6s de la Sierra del Calabaza!, del Valle de Poanas 

y de las regiones inmediatas a Nombre de Dios •.• 11 (lS) 

Fray Jer6nimo de Mendoza comienza su labor de predicaci6n 

y bautismo en Nombre de Dios, pero recibi6 una orden del Prelado 

(34) Saravia, Atanasia G; Ap.mtes para la historia de la ~eva Vizcaya, 
' No. I¡ p. 100 

(35) .!.!!.!!!· p. 158 
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General de Espan.a para regresar a los reinos de Castilla y en su 

lugar llegaron fray Pedro de Espinaredn, fray Diego de la CaJ.cna, 

fray Jacinto de San Francisco, y un religioso lego de nombre Lu

ces. Fray Jer6nimo recibi6 a estos misioneros en el poblado de -

Nombre de Dios, lugar muy fértil, según la dcscripci6n que hace 

de la Mota y Escobar quien menciona que "Estos yndios tienen hu.!:,! 

tos en que se dan mucha fruta de Castilla y de la tierra, y tie-

nen sus sementeras de maíz y chile, que todos ellos tienen sus -

grangerias y buscan la vida, ••• tiene en este pueblo muchos/ojos 

y manantiales de agua caliente que sirven de ben.os, danse aquí -

muchas cosas de legumbres y fruta de mata, mayormente melones en 

extremo buenos, sandia pepino y calabaza. 11 (36) 

lbarra a principios de 156~ envi6 al capit'n Alonso Pa-· 

checo al valle de Guadiana para establecer ahi una villa. Pachc

co cumpli6 sus instrucciones y se dirigi6 a dicho valle llevando, 

.algunos soldados, vacas, carneros, cabras, ma!z, harina, 

etc, que para el establecimiento de la villa proyectada le dio 

Ibarrn, y al llegar al Valle de Guadiana ech6 los cimientos de -

una villa que fue después la cuidad de Durango. 11 (37) El acto -

formal do la fundnci6n fue el dta 8 de julio de 1563. Esta villa 

se convirti6 en la capital del reino de la Nueva Vizcaya. 

(36) J.bta y Escobar, Alonso de la¡ Descripci6n geogr5.fica de los Reinos de la 
· N.Jcva Galicia, Vizcaya, Nuevo te6n; p. 80 

(37) 5arav1a, Atanaslo G;Ap.mtes para la historia de la Nueva Vizcaya, No. I; 
. p. 116 
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!barra continu6 con sus exploraciones y asien.tos y fue 

estableciendo diversos poblados que reclamaban lu atenci6n de - -

m~_s_ misio~~r.os, por lo que manda pedir a México más rcl~giosos. 

Por orden del ,Virrey Don Luis de Vclasco llegan a San Mart1n pa

ra ayudar a la prcdicaci6n de los misioneros franciscanos Fray -

Pablo de Accvedo, Fray Juan de Herrera y otros dos religio.sos que 

con ellos iban y no se saben sus nombres. 

Estos misioneros acampan.aron a Francisco de Ibarra en el 

descubrimiento del rS.o Nazas y el valle de San Juan y también en 

la expedlci~n de Tapia, 

Las expediciones de !barra abarcaron de Zacatecas hasta 

el este del r~o Conchos, y en dichas regiones iba estableciendo 

algunos puestos militares o presidios, siendo uno de los princi

pales en Chihuahua, actualmente la capital del estado del mismo 

nombre. 

Francisco de Ibarra organiz6 sus expediciones con todo -

orden: con esto fue incorporando a la corona de Castilla grandes 

extensiones territoriales. Como se hacia acompafiar de misioneros, 

tambi~n logr~ hacer un amplio trabajo de evangel izaci6n, consi - -

guicndo congregar a los indígenas en un s6lo lugar e impidiendo 

que volvieran a sus antiguas costumbres, enseft.,ndoles costumbres 

europeas, para formar los cimientos de las poblaciones que pasa-

rian a conformar el reino de la Nueva Vizcaya. 



11.2 La fúndaci6n de misiones. 

1.os miSioneros de la orden franciscana, fUcron los pri!.!: 

ros en emprender los trabajos de catcquizaci6n en esta región. • 

Por mucho tiempo se constituyeron como punta de lanza para cate

quiz.ar a los indios de las nuevas tierras, de tal forma que.estos 

misioneros fundaban y cimentaban las bases del cristianismo en 

las nuevas regiones. Los franciscanos fundaron misiones en los 

poblados de Nombre de Dios, Guadiann o Durnngo, San Pedro y San 

Pablo en Tapia, San Bartolomé y en Pen.6n Blanco. Con el estable

cimiento de estas misiones se da inicio a la evangelizaci~n, la 

cual posteriormente, fue continuada por la orden de la compañia 

de Jes6s. 

Ante la carencia de misioneros que pudieran continuar con 

las doctrinas. 11 Los jesuitas visitaron Durango por primera vez en 

1589 y cuatro af\os m~s tarde iniciaron el u·abajo ::isional perma

nente en ese lugar .•. superando ampliamente a las doctrinas fran 

ciscanas en n6mero de nl,ofi tos, •• concentrfi.ndose sobre los aún -

numerosos indios bi.rbaros delas montnf\.as. " (38) 

Los evangelizadores pretend~an acabar con las costumbres 

y creencias de los ind1genas toda vez que consideraban a estos -

como 11 ••• naciones poseídas y gobernadas por el demonio, que las 

ten~a sujetas y tiranizadas. n (~9) 

(38) Gcrhard, Peter; La frontera norte de la M.<eva Es ; p. 204 
(39) P6rez de Ribas, rest istor a e os tri os e westra santa fe; 

' TO!llO III; p. 261 . 
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Esto situoci6n se J.criva Je la convicc16n religioso se!!! 

la por la iglesia cat61ica ya que toda aquella naci6n que diera 

culto a ídolos era ~onshlcradn como gentil, afirmando los· )csui· 

tas que 11 .es gloria de la doctrina de Cristo, el verlas li--

bcrtadas· por ella~ y digno de escribir lo que ha obrado la divi

na virtud, pues el mayor y m's poderoso milagro de la ley cris- -

tlana, es esa victoria." (40) 

Los misioneros estaban encargados de pacificar y congre

gar en un s61o lugar a los ind1genas para poderlos evangelizar y 

''· •• se fundasen algunos pueblos y levantasen iglesias, las e!!!_ 

les se entregasen a religiosos, que desde ellos pudiesen acari- -

ciar y reducir esta gente a doctrina y ley evang6lica y de - - - - -

paz. • 11 (41) De esta forma los misioneros podtan tener el con

trol sobre los indígenas y así poder terminar con las constantes 

huidas y ataques que los indios hacían a los espal\oles, 11 ••• 

raz6n de ser tan ind6mitos y fieros estos indios, no era tanto 

por el ntímero de la gente, aunque se compon'Ía de varias fraccio· 

nes y lenguas, cuanto por andar todos divididos en cuadrillas, ••• 

sin tener puesto fijo, ni tener casas, ni cuidar de labrar tic- -

rras ni sementeras. Mudaban sus ranchos r estancias a. los tiempos 

que maduraban los frutos silvestres, de que se sustentaban." (42) 

(40) PErez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestn santa fe~ 
Tomo 111; p, Z61 

(41) !bid. p. 307 
(4Z) Tcleiñ. p. 305 
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Para poder establecer e implantar lns bases de una vida 

organizada se tenia que empezar por. congregar a los indígenas -

11 
••• para predicar eficazmente el evangelio y convcrti.r a los -

n6madas era preciso, antes que nd'da, arraigarlos en pueblos. De 

aht la r~pida multiplicaci6n de.misiones ••• 11 (43) 

Así se fundaban las misiones que servían para- i.a cnse!!!l 

z.a de la doctrina, los nuevos principios y las nuevas leyes. Bl 

jefe de estas misiones era el religioso, que se encargaba de di

rigir la formaci6n de la familia, seft.alaba el trabajo que cada -

indio tenía que desempef\ar y distribuía el producto obtenido de 

la agricultura entre los habitantes de la misi6n, El misionero, 

para poder tener a los indigcnas en vigilancia y en control, ge

neralmente nombraba alcalde a un indio del mismo grupo. Este in

dio hacia la funci6n de policta, ya que mentenía vigilados a los 

otros miembros del grupo. El misionero imponía un sistema patri!,! 

cal, en el cual se trabajaba para todos, cada quien desempeftaba 

su trabajo y consumi.a parte del producto que se obtenía de la --

t icrra conforme a sus necesidades. El resto del producto obtenido 

se comerciaba con los otros poblados• asi los misioneros desarro· 

llaron 11 ••• una cconomta autosuficiente. basada en cultivos de 

subsistencia, . en la explotaci6n del ganado mayor y menor 

••• " (44) 

(43) Florescano, Enrique, et al; Tierras nuevas; p. 64 
(44) !bid. p. 64 
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Estas misiones fueron centros de trabajo y a la ve:. fa.si 

litaron la formaci6n de nuevas poblaciones. "As1 nacieron en las 

tierras hostiles del norte, a m.:incra de oasis alrededor de las ~ 

misiones y pueblos de misi6n, pequen.as unidades ccon6micas fun~ 

mentalmente agrtcolas que además de transformar la vida de miles 

de nómadas 1nodificaron el p3isaje rural." (45) Y ese conjunto de 

pueblos, centros mineros y misiones, fueron la base para formar 

una regi6n productiva y próspera. 

lI .3 Nuevas costumbres y religi6n impuesta a los ·grupos 

ind1¡enas, 

El padre Jcr6nimo Ramírez y otros misioneros jesuitas, 

prestaron sus servicios y su dedicaci6n a la cvnngclización de la 

regi6n tcpehuana, recorriendo cada poblaci6n vecina dt.' la Guadia· 

na o Durango, siempre extendiéndose hacia el norte del reino do 

la Nueva Vizcaya. 

La poblaci6n de la Sauceda fue el primer lugar que visi· 

ta.ron para evangelizar a los tepehuancs que tentan trato con es· 

pafloles e indios ya conversos. 

El padro Ramf.rez con gentileza comenz6 a predicarles a los tepe· 

(45) Florescano, Enrique, et al; Tierras ruevas; p. 64 

·~·- ,._ .. ·--·--·"'
~ .. ··'-- ----·- -·~-~~·-
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huanes no co~verti<los que se e~contra~an en esta poblac i6n, y 

aprovechó la fiesta de Corpus Christi para bauti::ar a los indios 

tepehuanes y a su vez atl-aer a otros más que se encontraban en -

los alrededores de la Sauceda, El p. Pérez de Ribas describe lo 

que succdi6 11
, • , la fiesta del santísimo sacramt'nto se cclcbr6 

con toda la solemnidad posible en aquel pSrilmo; y entre los demás, 

para alegrar ln procesi6n, los indios de diversas tierras y na- -

ciones que habfan concurrido, solieron con siete danzas y mues-

tras de alcgr1a. Esta quisieron tambi~n imitar a los tepehuanes -

gentiles y con su invenci6n harto significativa del bárbaro esta

do de sus almas, <lUC fue cubriendo sus cuerpos con un ¡énero de .. 

yerba a manera de lana y con astas de venado en las manos y en -

fin como fieras del monte, que atra~a ya y a111ansaba la ley de 

Cristo nuestro sen.ar, a que comenzaban ya a aficionarse estos 

b~rbaros. Raz6n porque se cuentan las cosas referidas, ••• por 

ser el principio de la conversi6n desta naci6n. 11 (46) 

Este tipo de fiestas en donde hacian danzas para la ccle

braci6n les era familiares y naturales a estos indígenas, ya que 

acostumbraban danzar y cantar para celebrar sus grandes aconteci

mientos como el de una victoria en la guerra, iniciar algán hombre 

como guerero, los preparativos para una batalla, etc~ Los misione

ros aprovechaban esta afici6n para atraerlos y a la vez instruir 

a los indi¡enas, representando en forma simb6lica el cristianismo 

(46) P6rcz de Rib.1.s, Andr~s; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; 
Taro III¡ p. 139 
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Y a la V~~ cambiando él' signifié:a.do de .dan:as--q~~. ~a·s misioneros 

c~nSidt>rab~n ·paganas·;. 

Los misioneros e~contraban la aceptaci6n del grupo tepe .. 

huán en la predicaci6n y en las fiestas cristi~nas, pero se topa

blan .con la renuncia y rebeldta de los viejos y de los hech iccros, 

como el caso que relata el padre Pérc: de Ribas que sui.:t!úió en la 

Sauceda, estando como misionero el padre jer6nimo Ramírcz. 11 11or·

quc habiendo llegado el ~adre a una ranchería, donde hall6 grande 

facilidad en chicos y grandes para oir la palabra divina r suje-

tarse a ella se top6 con un viejo tan terco y cndurcciJo, que b,!!. 

femaba diciendo, que ni ~i se harta cristiano, ni con él se rcca

bar~a mudar de prop6sito. Considorando el Padre que In rcbel.d_ía • 

deste viejo, por la autoridad que los tales tienen con los demás, 

le podia ser estorbo para hacer fruto de esta ¡ente, .. Procur6 

con carillo y muestra de amor darle a entender lo que le importaba 

el oir y recibir la doctrina que le enseftaba la divina palabra, y 

disponerse a recibir el ·santo bautismo de los cristianos, que tc

n~a virtud para limpiar el alma de pecados ... el viejo, perseve· 

rando todavSa en su ceguera, diciendo que él era inmortal y no r.2 

d1a morir. Viendo el Padre esa pertinacia y persuaci6n diab6licn, 

con que el demonio y otros de sus familiares hechiceros traían .. • 

embaucados a este viejo, haciendo testigos a todos los presentes 

y parece que con impulso del cielo, de nuevo le amennz6 con cas!! 

go del infierno, que Dios habla de ejecutar en 61 y que presto se 

cumplir~~ de que el indio se qucd6 y sali6 riendo, sin hacer caso 

de la amenaza; •.• el d{_a siguiente por la mariana sucedi6 que .... 

i' 
'! 
)-" 
1 



junt6ndosc la gente para la doctrina aparcci6 el pobre indio mal 

de su grado despedazadas las carnes y corriendo sangre; y apare- - -

ciendo de esa manera en medio de todos, vuelto el Padre, le dijo: 

ya conozco Padre, que tu dices verdad y que yo soy él que he vivi

do engan.ado. Ahora he visto por experiencia el demonio prometido -

que no me sucedería enfermedad ni desgracia alguna, vino esta no-

che a mi una fiera, que por poco me quita la vida, si Dios no me -

favoreciera y librara; y en testimonio de esto, ves aquí las heri

das de mi cuerpo .•• Porque añadi6 el Jcscngai'io y lastimado indio¡ 

Ruego Pn<lrc, que me bautices porque no se pierda mi alma." (47) 

El padre Rnm1rcz sabia aprovechar estas situaciones, ha--

ci~ndolcs creer que habia sido un castigo de Dios por no haber --

aceptado el evangelio y blasfemar en contra de Dios. De esta mane

ra el padre logr6 convencer a un gran nlímero de indios tepehuanes 

para que aceptaran y conocieran el evangelio, provocando con esto 

que los demfis tepehuanes que habitaban en las cercan1as de la po-

blaci6n de la Sauceda fueran atraídos y aceptaran sin tanta resis

tencia la predicaci6n del evangelio. 

El padre Ramirez motivado por los resultados positivos que 

habla logrado con esta tribu, regres6 a la villa de Guadiana o Du

rango para preparar nuevas visitas y continuar introduciendo el --

(47) Pérez de Ribas, Andr&s; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; To~ 
nó III; p. 140 
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cristianismo en el tcÍ'ri~~~iO~ tep~huán.- A la -ve:, fund6 nuc\·as po

blac ioncS, con el propó_s-i to _de. qu~ Se h lcieran cong regnc iones, que 

SC formasen pueblos r -_se·_.c;:o~C_!l:.~_"ra a ·construir iglesias en donde • 

fuCrnn doctrinados lOs -indios. 

Al padre Jcr6nimo Ramíre;, le benefició mucho el hecho de 

que los tepchuanes habian difundido en todo el territorio sus pro· 

p6sitos y su presencia; con esto el padre lograba avan-z..:ir dentro -

del territorio sin Jificultnd y sin la amenaza de alcún ataque en 

su contra, ya que iba cscol tado por indios del mismo grupo. En el 

trayecto de su intensa bl'.Ísqueda por encontrar ranchertas a lns que 

se pudiera predicar la doctrina cristiana, localiz6 un hermoso va

lle que contaba con suficiente agua, abundantes peces y suflcien-

tes tierras fértiles para la labranza, características qut> vis-- 8
-

lumbr6 como sumnmt>nte propicias para que en ese lugar se fundase -

un pueblo al que posteriormente sería llamado Santiago Papasquiaro. 

A su llega.da los pocos indios que en ese Jugar habitaban ". . l~ 

salieron a recibir al camino, no con las armas de sus arcos flc-

chas; que para tepeguanes no era poco, que no usaban camir1ar sin -

ellas ni soltarlas de las manos, sino wuy de amistaci '! paz le die

ron la bienvenida;." (48) 

M~s adelante de Santiago Papasquiaro, el padre Ram!rcz en

contr6 otra ranchería de tepehuanes, donde fund6 otro pueblo que -

(48) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de rucstra santa fe~ To
mo II!; p. 143 
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llam6 Santa Catalina de Tepchuancs. En este lugar los inJios se 

mostraban renuentes a la predicaci6n del evangelio, y el padre --

aprovcch6 el que una anciana hablaba con gran entusiasmo de los -

prop6sitos del misionero y de la salvaci6n de sus almas JiciénJo-

lcs 11 • , Vosotros, como rebeldes, no acab&is de hacer luego lo -

que el Padre esta predicando y rogando. Qué excusa pod6is tener -

para vivir en ello? Tenéis pies para andar a buscar por montes y -

valles caza de \"enados, y os han de faltar para juntaros aquí y -

o!r la doctrina de vuestra sa1Vaci6n para ir al cielo, como os cs

t6. pr.edicando? No os enojéis conmigo porque os hablo con tanta li

bertad, que aunque soy una pobre mujer, tendré pecho y coraz6n pa

ra obedecer al Padre, Y ser~ la primera que lo haga entre los de--

m&s. " (49) 

Las ind1genas al oirla se convencieron de los buenos protl 

sitos del padre, y para garantizarle al misionero que en ese lugar 

se reuntr1an para aprender la doctrina y hacen;c c~:istianos lo: t!c

j aron a sus hijos para que les en sen.ara la doctrina y fuesen baug 

zados. En esta forma qued6 fundado el pueblo. 

Como sucedi6 durante toda la fundaci6n de los pueblos de -

la Nueva Vizcaya, las edificaciones eran provisionales, tanto las 

chozas o habitantes de los poblados como la iglesia del pueblo m.!:! 

mo. La iglesia a pesar de estar construida de madera y paja, ------

(49) Pérei de Ribas, Andr~s¡ Historia de los triunfos de ruestra santa fe; To
.., llI l p. 144 
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cumrlln con su funci6n de ser ·templo al cua.l·. ncu<línn los inJ1os qur 

estaban Ji~puestos a aceptar el bautismo .y_ ln· C\'.nng~li:.:i.ci6n prcll"l · 

caJa por los misioneros. El éxito que reprcsent6 para los predica· 

dores el contar con una cantidud consi<lerablc de inJlus conveTsos 

dio pauta a que estos dieran a conocer u otros indios ta nueva reª 

ligi6n. Lo que t;rajo como consecuencia que cnda vez. más se allega~ 

t"an miembros del grupo dispersos hacin. el poblado. Los indios BS!!!, 

tados en el poblado servían trabajando en la construcci6n de las 

casas e iglesias, en la explot.aci6n de las minas, en las labores ... 

de la labranza as1 como en el cuidado del ganado. 

Los tepchuanes por su propia naturale::a, era un grupo gue~ 

rrero y conquistador, predominando en ellos la influencin de los .. 

hechiceros, que eran ancianos que so dedicaban a sus p1·6ct icas re

ligiosas y ten~an gran influencia. Por esta ro.i6n, se les dificul

taba el trabajo de catequizaci6n a los misioneros y era dificil • .. 

que este grupo aceptara la evangeli~nci6n. Entre el grupo se onc~ 

traba un anci:.no hechicero " .un indio como de sesenta an.os de 

edad, el cual babia gastado los cuarenta en ejercicio J~ ;?'andes 

hechicerías y trato familiar con el demonio. qua siempre tuvo con 

todos estos gentiles, y como este lo conservaba por medio de un 

idolillo que ten~a muy ¡uardado y con tanto favor do reverencia 

que tenia persuadidos a los dem&s 1 que si lo viesen habtan de .. ~ .... 

caerse muertos; causa por la cual no se atrev~an a. mirarlo," (SO) 

(SO) Pérez de Riba.s, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; To· 
mo III: p. 145 
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El padre tenia llUC con\"cncer al hechicero lJUC entregara el 

tdolo y no siguiera influcnci.:indo al grupo, la que por su medio 

volvS.an a sus antiguas costumbres, así que 11 
••• fue .:i buscar al 

viejo hechicero y lo trujo a la iglesia donde, la gente se babia 

congregado a doctrina y all! comenz6 a darle otro tiento, y rogar· 

le manifestase el falso Dios en que estaba tan confiado y que le -

trata tan cngan.ado. Quiso el que es seftor y de verdad Dios, que .!! 

ta vez se comenzase a ablandar el coraz6n del indio, y prometi6 -

traer su ídolo, para que el padre le viese: y diciendo y haciendo 

se parti6 para traerlo. El Padre quiso que fuesen en su compafl!a .. 

otros más fieles, aunque no iban libres del temor que les hab!a .... 

puesto el id6latra si ve!an o miraban a su ~dolo, y a excusas de 

los dem6.s, envuelto y cubierto lo trujo y se lo entreg6 al Padre: 

avisando a los circunstantes que saliesen fuera si no querian caer 

al U muertos. El ministro de Dios con su favor, no temiendo los ~ 

deres del infierno, desenvolví~ el ~dolo en presencia de su fami-· 

lia: abati6lo a la tierra, escupi6lo y lo RCOce6 p.:::.:-a <l~.shacersc • 

el falso temor que los otros habian concebido. Los indios que con

currieran a este acto, no se atrevía a mirar al idolillo y estaban 

temblando de lo que les habla de suceder, y el viejo hechicero t!!_ 

sudando y esperando cuAnda el Podre habia de caer muerto; pero 

viendo la gente que se quedaba vivo, fue perdiendo el miedo, tanto 

que llegaron mismos a ejecutar las mismas acciones del Padre y pi

saron al demonio en aquella su imagen." (51) 

(51) P6rez de Ribas, Andr6s; Historia de los trilll\fos de ruestra santa fe; Tomo 
III, p. 146 
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Hl padre al d.cmostrarles a los inüios y u.l hechicero que el 

ídolo Ílo les causaba ning6n ·dan.o, su prcdicaci6n del evangelio fue 

m6s · s.enci l la y cfecti va, porque la acepta ron sin recelo. 

El padre Jer6nimo Ramirez, despu6s de fundar estos tres po

blados, regrcs6 a la villa de Durango o Cuadiana para solicitar a 

sus superiores en México m!s misioneros jesuitas para proseguir con 

la convcrsi6n de los tepchuancs, y a la vez, no descuidar a los po

blados que yo estaban doctrinados y continuar con la evangcli~aci6n 

tierra adentro. 

El padre Ramirez se qued6 a vigilar los poblados que ya es

taban doctrinados, y otros misioneros continuaron su b6squcda de -

rancherf.as tepehuanas. Al norte localizaron una rancheria que es!!_ 

ba situada en las orillas de un r1o junto a un pen6n, encontrando 

en este lugar chozas, 1dolos y otras figuras de piedra, Siendo un 

lugar propicio pnrn establecer un pobl:do por cztca.'i" los lnJ.ios e~ 

gregados y por la fertilidad de la tierra, seria llam11do San Ignaw 

cio del Zape. 

En esta ocasi6n los misioneros tuvieron que enfrentarse con 

los hechiceros, con una epidemia que tenía el grupo y 11 
••• una 

costumbre cruel que ejercitaban sus viejos y hechiceros. Esto era, 

que cuando corr1a enfermedad, para librar de ella a alguna persona 

o personas sen.aladas, matar a un nifto o n6mero de ellos para que en 

estos inocentes se consumiese la cnfermedad. 11 (52) 

(52) Pérez de Rlbas, Andrés; Historia de los tritmfos de rucstra santa fe; Taoo 
111 ¡ p. 149 
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Los misioneros tuvieron que luchar con el recelo del ht.'Chiccro que a 

la vez ern curandero, ya que hab1a difundido entre el grupo que el 

misionero era el culpable de la enfermedad que los afligía, y no -

dobtan aceptarlo ni escuchar sus enseñanzas. El misionero, al en!.!:, 

rarsc de la si tuaci6n, procura ganarse la confianza del grupo y 

11 
••• acudi6 luego a curar las almas de aquellos gentiles,, . se 

les aderezase la comida y 61 mismo se la llevaba a sus casas. 

En particular se esmeraba su caridad con. un viejo, a quien se le -

agravaba más la enfermedad, ••• y con ocasi6n de la pl6.tica que h! 
b1a derramado el otro hechicero, dio en decir que la comida que le 

daba el padre, era la que le mataba y ponia en lo último de su vi

da. Esta voz corri6 luego por los dem~s enfermos, y les hiz.o tal -

impresi6n, que ya no quer~an recibir la comida que el Padre les da

ba, ni el bautismo que les aconsejaba, ni que pro~iguiese en aque

lla obra de caridad que hacía; ..• nuestro religioso Padr'9 no 

perdi6 de 'nimo, y aunque tuvo de estos desvíos con su enfermo que 

se le moria, no ces6 de hacer diligencias para que oyese la doct.!,! 

na del catecismo y se bautizase. Succdi6lo felizmente, porque fi-

nalmcnte le enseft.6 la doctrina del santo catecismo y el enfermo la 

recibi6 Y después de ella el santo bautismo el cual le dio la sa-

lud del alma y del cuerpo, con una brevedad y entereza, que a la ~ 

llana fue por sú pie a la iglesia, pregonando que el bautismo lo ha

bl.a dado la salud." (53) 

(53) PEirez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos do ruestra santa fe; Tomo 
. III; p. 149 
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El viejo al recupararse de aquc.lla enfermedad por los cui

dados .dei ·misionero finalme.htc fue convencido y, para demostrarle 

a~· g~Jlp_o: qUe las ;ntenciones y prop6sitos del misionero eran bue- -

noS "11 >·. -.-cn·.c'onfirmaci6n de que estaba dcscnganado del embuste -

p~-bl"!cad~·. de que el padre mataba los enfermos con la comida que • 

les daba, le pidi6 all1 en la iglesia que se la diese, que la COffi! 

r1a de muy buena gana. Y con este suceso qued6 tan confuso el otro 

hechicero autor del embuste, que descngafiado vino a pedirle al Pa· · 

dre que quer1a se catccámcno y enscft.ado en la doctrina para ser - -

bautizado." (54) El misionero aprovechaba todo este tipo de sit!:!.!!, 

clones con la finalidad de desmentir al hechicero, demostrándoles 

que no existían los hechizos y la zi:.ag1a, mostrlindoles que su doc·· 

trina y su Dios, era mejor que sus conjuros y sus actos de mfigicos, 

exhortAndolos para que creyeran en un s6lo Dios verdadero y acepta· 

ran de buen grado el ser cristianos tratando de evitar que volvie·· 

ran a sus antiguas creencias y costumbres. 

El misionero procuraba que los indios que habían sido bau • 

tizados le ayudaran en la prcdicaci6n y en la conversi6n de otros 

indígenas del mismo grupo. También le auxiliaban al misionero en -

vigilar a los indios que deseaban aprender la doctrina, a los en-

fennos o a la gente anciana que quisiera ser bautizada: "• •• fi· · 

nalmentc iban asentando el genero de polic!a y ¡obierno que era ~ 

sible en esta gente tan libre, en su natural y gentilidad, en la • 

(54) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; Tano 
Ill; p. 149 
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cual no dejaba de dar Dios algunos de capacidaü y buen proceder y 

afable natural, que ayudaban. Porque aunque esta gente, generalmen

te siempre fue belicosa¡ pero por otra parte también era de capaci

dad vivaz y alentada¡ y lo echaban de ver a los Padres en algunos, 

que aplicandose a doctrina, sucedia en un dia o dos, quedar en la 

memoria con ella, de suerte que la pod1an cnscn.ar a otros, .. 

asentada la doctrina, frecuentaba la gente en acudir a ella, y los 

Padres en sus pl~ticas y sermones, habiendo ya aprendido su lengua; 

con que la gente mayor se disponía a recibir la fe y bauth.arsc, y 

se celebraban ya los bautismos generales de adultos." (SS) 

Los misioneros cuando les ensef\aban el evangelio a los in-· 

. dígenas, ten1an que enfrentarse a una confrontaci6n de creencias, 

ya que para los tcpehuanes los fen6menos naturales y los astros -

eran deidades que los beneficiaban o les traía malos augurios. Los 

hechiceros se dcdic:lb:m t3mbién e obsel'VRT tos astros para poder -

presagiar al grupo los buenos o malos augurios que los astros le 

indicaban. Cuando el misionero llegaba a ensen.arles el evangelio, 

diciendo que s61o exist1a un s~lo Dios, que al morir el alma se va 

al cielo o al infierno, los indi.gcnas lo cuestionaban diciendole -

que al morir el cuerpo se queda en la tierra, sin irse a ning6n 

lado. Esta situaci~n se puede apl'eciar cuando en una ocasi6n, 11 

estando haciendo una sepultura, sacaron unos huesos 6.ridos, y un -

indio se lleg6 al sacristlin y le dijo: Ves como salen estos huesos 

(55) P6rcz de Ribas, Andr6s; Historia de los triwú'os de rucstra santa fe; Tooo 
III; p. 153 
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del sepulcro, y que _en un· tiempo fueron Je hombre, y h:m quedado 

d~~carnados 'y s·cC.os, ;. _pues :cómo m5s nos quieren persuadir los re_!l 

gio.sos-qUc_cn·muri6Íldonos nos vamos al ciclo o al infierno, cuando 

tcÍlcnlos ·experiencia tan clara contra sus disparates? Lo cierto es, 

prosigui6'-el indio, que cuando morimos nos 3c:ibamos, perdimos la 

viJa y nos convertimos en estos pobres huesos, que por último se 

consumen sin ir al ciclo ni al infierno, y todo lo que nos dicen 

lo~ padres aceren de esto es una mentira con que presumen engañar-

nos; .•. " (56) 

Por lo general, en todas las poblaciones que fundaron los -

misioneros en la regi6n del norte del pats, principalmente en el -

reino de la Nueva Vi7.caya, se reiteraba este tipo de acontecimien-

tos. logrando la transformaci6n de la misma regi6n y de los divcr· 

sos grupos que habitaban, desarrollándose así al parecer un conSt!!.,!! 

te avance. ºEl resto de la naci6n crec1a, a grandes pasos, en cris

tiandad y en po.licía. Se veía aquellas naciones salvajes que pasa· 

ban la vida en el juego y en la embriaguez, aprender diversos ofi-

cios, cultivar sus campos, cuidar de la cducaci6n de sus hijos, ce

lebrar sus fiestas, vestirse honestamente, fomentar su géne>ro de ~ 

mercio con los vecinos españoles, y guardarles una constante fi1.lc·· 

lidad." (57) 

El objetivo fundamental del misionero era el de extender el 

(56) Arlcgui, Jos6; Cr6nica de la provincia de N.S.P.S •. Francisco; p. 157 
(57) Alegre, Francisco Javier; Jhstona de la provuu:ia de la cOmpaftfa de Jesús; 

Vol. II; p. 169 
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cristianismo en esta vast3 ·rcgi6n, Se encargaba de persuadir )' ex

hortar a los indfg~_nas. para qu~ aceptal'an la fe cristiana, y a la 

vez, trat~ba .de··evitar los abusos,· 16.s injusticias. El misionero -

pretendía que ·1os·-_1Jldigenas ·adorasen a Dios, trataba de it:lpcdir que 

los soldados destruyeran y extinguieran tanto a los tepchuanes como 

a los diversos grupos que habitaban esta vasta rcgi6n, ya que los -

soldados espaftoles utilizaban la fuerza )' la guerra, haciendo gran

des matanzas entre los indios, asolaban sus pueblos, para someter-

los. En cambio los misioneros 11 
••• eran los que imploraban clemen

cia para el vencido; eran los que trataban de aliviar su pena ha--

blnndoles de premios y ventajas que hallarían al cambiar de condi· · 

ci6n, y los indios, hallando en ellos amparo, les concedían su con

fianza, se acercaban a ellos, escuchando sus palabras. aceptaban su 

doctrina y rcduc1anse a vivir en los poblados bajo la tutela y amE,! 

ro de aquellos· que les mostraban amor y caridad. Y as1 se estable-

c~an muchas misiones, •.• Los buenos misioneros trataban de incul

car en el indio las grandes ideas do religi6n, de orUen )' de moral, 

" (58) 

En apariencia los misioneros tenían el control sobre los 

indígenas, ya que éstos ccinfiaban en el religioso. Esta aparente· 

confianza y con~rol que tenian sobre ellos era sin embargo superfi

cial, ya que cuando se sUJ>levaban los indtgenas eran los primeros

que mataban, porque resPonsabili:aban al religioso de todos los -
acontecimientos que sufría el grupo. 
(58) Saravia, Atanasia G; 1.os misioneros nucrtos en el norte de ltlcva Espatia; 

p. 197 
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II .4 Rcgi6n tepehuana en los primeros afias de la conquista. 

Con la coloni:aci6n de esta vasta rcgi6n, el territorio tu· 

vo una transformnci6n radical en que sus V3.lles, praderas, r'Í.os y 

habitantes, por el establecimiento y fundaci6n de reales de minns, 

pueblos y haciendas. "En los valles regados por las corrientes que 

bajaban de las montaf\as. había crecido pueblos concentrados en 

la agricultura y numerosos ranchos .•. En los espacios sin limites 

de las praderas del norte, •• los rebaf\os se multiplicaron a un 

ritmo. prodigioso. .. (59) 

Estos cambios se fueron dando con el descubrimiento y el .!.! 

tabl ecimiento de los reales de minas porque era 11 • • • necesario a!! 

mentar a la numerosa gente. . .que poblaba los reales y disponer de 

las _imprescindibles bestias que movieran los pesados ingenios de !!!!. 

tales y transportaran las merca.netas y provisiones. Pero corno en •• 

las minas ni se siembra ni se coge, ni se cria. pt"onto :;.o multipli· 

c:aron en los valles y ríos cercanos los centros agrícolas y los r!!.!!. 

chas ganaJeros." (60) 

La fundaci6n de los centros agr~colas y ganaderas fueron • 

importantes en el proceso de colonizaci6n y ocupaci6n de la regi6n, 

ya que prove1an a los reales de minas de provisiones necesarias pa· 

ra lo. subsistencia, porque si estas provisiones fueran compradas en 

{S9) FloTescano, Enrique et al; Tierras rueVllS; p. SS 
(60) !bid; p. 56 
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Znc.iitcco.s~ ·cuadalp.jara, NUcva E:Sp:Ú'\a o. cúatcluÍ.-eT Oiro lugar,. el ~ 
lDr de -c~~~s _proV_is:ioricS ,htib'Z.{an ~idCi:.~~costeablcs~.-¡,si.n- ~1105, .ni 

los rcnÍCs i.lc in's-· ri·Có·s·:·hU-breran po_dido-_~oPo~-ta-r ios e1cvacHsimos 

Precfo~-q'Ue'l~ ·distanéia imponia a los alimentos cseÍlciales. 11 (61f 

Por medio de los centros minercs se· originaba una economta 

en la que los poblados cercanos a los reales progresaban rápidnm!!!_ 

te porque "• .• centros agrícolas, estancias ganaderas •.. pueblos 

de indios quedaron. • • comunicados por una red de caminos carrete

ros y vecinales que impulsaron al comercio regional, • ," (6Z) 

De esta manera, se transformaba la rcgi~n y se fundaba una 

rcgi6n 'en progreso y econ~nicamente estable. 

En la villa de Guadiana o Durango, había muchas tiendas en 

donde proveían a casi todas las poblaciones alede.fi.3.!: :::. la villa. 

nHay cincuenta vecinos espaft.oles; sus casas son todas de adobe •• 

Hay en esta villa casas reales, de este mismo g~nero •.• Tienen -

dentro una .•• huerta con cantidad de cepas y parras, donde se co

gen muchas buenas uvas y otras frutas de Castilla. Viven en esta -

casa el gobernador y capit~n general. •• Hay quince tiendas de -

mercaderes espal'toles, donde hay todo género de ropa de Castilla, 

de China y de la tierra, de donde se proveen los vecinos, minas y 

estancias comarcanas, y todo se trae de acarreto, desde M6xico •.. 

(61) Florescano, Enricµe et al; Tierras ruevas; p. 58 
(62) !bid; p. 58 



Tienen toJos ·cotas, ar~abuccs,nrm3s J~ coiballo y otras necesarias 

para la guc1·ra, porque cuando sc ofrece algunos al:amicnt\JS de in

dios salen de aquí al socorro de <'llos. Tiene esta \•illa una igle· 

sia parroquial Je la \•ocaci6n de la Asunci6n de la Purísima Virgen; 

.Hay también un monasterio de frailes franciscanos en que suc-· 

len haber cuatro o seis religiosos que tienen a su cargo la doctri

na de un poblezuelo de indios ••• Ademfis de este com·cnto hay • - • 

otro de l.:i Compañía, en que suele haber cuatro o cinco rcl igiosos 

que en particular se ocupan de cnseliar a leer y escribir a los nin.os 

hijos de vecinos, y latín y gram&tica a los mayores." (63) 

Hacia el sur de la villa de Durango o Guadiana, se locali.:.!, 

ha un pueblo llamado el Tunal, lugar establecido en las orillas del 

do, en donde moraban indios bajo la vigilancia de padres francis· 

canos 11 • • • poblado de indios. • • pacíficos, sujetos a la doctrina 

del convento de San Francisco de Durango;. .est6 situado en la • 

ribera del arroyo de esta villa y danse en 61 todos los frutos de 

Castilla muy bien, de cuya granjería y de 1'1bran:a viven los veci· 

nos ••• " (64) 

Al noroeste de la villa de Durango o Guadiana, se llega a 

las minas de Avino 11 de donde se saca muchos metales de buena 

ley ••• Tiene seis ingenios y molinos que muelen con mulas, • 

saca mucha plat.:i. 

tulo <le capellán. 

• Tiene su iglesia propia y un c16rigo con tí

·" (65) Hacia el norte de las minas de Avino. 

(63) M>t.a y Escobar, Alonso de la; Descripción seo5ráfica de los reinos de Nue· 
va Galicla~ ltteva Vizcaya y J..\Jevo Leon; p. 19 -191 

(64! l61d; p. 1 3 
(65) T<rañ; p. 194 
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"Seis leguas adelante est~ otro sitio de minas que llaman el Pci'\ol 

Blanco, •• , donde tienen dos ingenios de agua y en ellos muelen 

y benefician los metales que sacan de las minas de Avino, que son 

en gran cantidad, .• La doctrina ••. es del dic)lo capellin que vi

sita lo uno y lo otro." (66) 

Los ind1.genas que habitaban la poblaci6n de la Sauceda de

pendían de los religiosos de la villa de Durango o Guadiana, en dEJ:!: 

de los jesuitas hab1.an establecido un colegio para la predicaci6n a 

del evangelio, Los jesuitas hab1.an logrado que los indios se apaci .. 

guaran y que no temieran a los espaft.oles. Pero no dejaban de estar 

en suj eci6n y recelosos. 

Dirigi6ndose por el norte de la vil la de Durango se llega a 

.un poblezuelo de indios ••• que se llama Cacaria, de hasta -

ocho o diez vecinos, temple fresco y muchas aguas, lagunas y ci6nc

gas, dando h;:i.¡- pc:;qucríe de bnere y sardina y donde concurre a su 

tiempo mucha grulln, ánsares y patos. Hn>· junto a este pueblo y su 

comarca labranz.n de ma~z y trigo de espaft.oles, y crianza de ganados 

mayores, y ln doctrina de toda esa gente es de los curas de la vi-

lla de Durango, •.. 11 (67) 

(66) Mota y Escobar, Alonso de la; Dcscripci6n geofrifica de los reinos de tüc
va Galiciag Nueva Vizcaya y Nievo tebn; p. 19 

(67) !bid; p. 1 6 
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" -- . - '- ,, - -~. ,' _: 

benefician los _metales ·por íundit:"i6il:· ;: ¡Vi·~·i,t-~",,~:io_s. r·adres de la 
: . . ' '. -.- '.' 

Ccimpáñ1n. ·._ ~B_s ·tierra montuosa-Y. llan:it·donde hay algunas cstan--
~ - - .. -. - _,' . - -

cias ·dC ganado· mayores y. menores_ y algun~s·- ·1ab~res de trigo y - .. - - -
0

maf:~-. " (68) Cerca· de esta mina se encoñtraba (a vi"lla de Santa -

Bárbara en donde habia "• •• diez o doce vecinos, que unos viven de 

labranza y crS.a de ganados mayores y menores y otros en mercancías 

, •• La doctrina es de frailes franciscanos que nqui tienen un con

vento, ••. " (69) Este lugar era muy fértil, se daban frutas en -

particular las uvas, estaba rodeada de montan.a con r1os caudalosos 

en donde se pescaban mojarras, sardinas, etc, actividad que reali

taban los indios do este poblado. 

A cort;i diStanci·a se localizaba el valle de San Bartolomé, 

tierra de gran abun<lancia " • no menos fértil Je todo génl'ro Uc 

frutas, abundantes de pastos y cosechas de trigo y maíz, de que vi

ven los vecinos de aqu~. y tambi~n de crl.as J.e ganados mayores )' -

menores y de mulas. Riegan por :anjns que sacan de un caudaloso río 

que por aqu~ cerca pasa, los trigos y maíces, en el cual hay gran -

suma de peces ••• Hay por estos alrededores muchos indios b5.rbaros, 

de ellos convertidos y de ellos por convertir, cuya naci6n es J.c -

tcpehuanes que caen en la vuncidad del Indehe. " (70) 

(68) f.bta y Escobar, Alonso de la; DcscD?fu:i6n smr!ifica de los reinos de tbe-
(69) 'íbi.~l ~~iÍ~B Nueva Vizcaya y ?'llevo ; p. 

(70) 1i!Ciñ; p. 199 
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En Santiago Papasquiaro exist~a una mis{on de padres jesui

tas en donde hab1an congregado a indios tepchuanes que eran 11 • 

gente robusta y valiente y muy diestra en el arco y la flecha; 

estin sujetos a la doctrina de los Padres de la Compaft.~a que en es

te pueblo tienen casa y convento; es el temple de aqu1 m6.s frío que 

el de Durnngo y muy sano; tiene muchas y buenas tierras, donde ...... _ 

siembran y cogen los indios. Danse bien todas las frutas de Casti--

Ha." (71) 

En el valle de Atotonilco los indigenas hab1an recibido con 

entusiasmo a los padres, dependian de la poblaci6n de Nombre de 

Dios. Cerca de Atotonilco se hallaban San Francisco del Mezquital -

en donde se encontraba un monasterio franciscano encargado del cui

dado y evangelizaci6n de los indios. Se sembraba ma~z.,. para su.~Us

tento en las orillas del r1o Durango. 

Bl poblado de San Juan del Río º· , , algo templado, de lin 

d:.s :J.gu:.s y ticrr.is donde se d::in perfectamente frut<l:> de C::still:., 

en particular de uvas blancas, tintas y moscateles de que se hace 

muy buen vino y vinagre, aunque poca cantidad. Hay en este pueblo 

hasta treinta indios vecinos, y espan.oles trece o catorce, que vi-

ven de heredades de trigo de riego que en la comarca tienen y de - -

criar algunos ganados •• , y la doctrina de toda esta gente de fr.!..!, 

les franciscanos, que tienen un monasterio en este pueblo y en él -

(71) Mota y Escobar, Alonso de la; Descripci6n gc,ráfica de los reinos de N:Jc
va Gal icia, NJ.eva Vizcnya y lticvo Leon; p. 2u 



una. de las, ~'?j ores ·hucrtas::'d~ ·todo· Cs~e reino. 11 (72) 

Par;i finales del siglo XVII, el cambio radic:il del terri

torio era notorio en sus habitantes, en el establecimiento y fun~ 

ci6n de l~s poblaciones con sus misiones "• •• la transíormaci6n 

era ya lo suficiente grande para n9tar la diferencia entre la vida 

n6mada y guerrera de los tepchuanes que habitaban el territorio -· 

antes de la conquista, y ese conjunto de poblaciones, , •• que \"C

nían a formar el territorio tepehu6n conocido ya en p01rte con el -

nombre de Provincia Tepehuana en los comienzos del siglo XVII, "(73) 

(72) Mota y Escobar, Alonso de la; Dcscr~i6n smriíica de los reinos de fllac-
w Qilicia ltlcva Vizca NJevo l. ; p. 

(73) 'Sirav1a, tnnas10 ; tes ara a istoria de lb Nueva Vhca a: No. 11; 
p, 6Z 
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C A l'·· 1 T U L O: U 1 

!.A ilr¡um.10N' TEl'HllUANA, EN 1616 

ll l. l 1'.a::·i ni.~_ü,-id·~:~ -~liH·,y1y_Ó'./.~j-~ ).:~S,~sUbicvacioncs. 
-·.=_·:-,·.'. __ _ 

. ' . . . -· .. -· . . . 

,,:~·:::·,, •:. 1 ~~:'.:~~~ll~~i:?i!nl~~~:::~b::o:e:~::::: :d:~:::::• p:: los 

;1íú 1 tL: ¡:_;,¡·.,-:~ ~-'-~~:~:·~tÉ·¡~:~·~y~~;"{~~~~lonizaci6n del norte de México es

tíl1l -..11 ~I" o~·'i~~,~-~ ~id·}i;;i~·-'.:~.¡c:-~:fc.· lncr~:Íble de sublevaciones y asaltos 
. ··' :. '"'·''. 

lnJ~c1.ú1.ls.·,·~_:· c?4) :JlSto·s--,:métOtiOs consistínn en 1a misi6n, congrega, 

lbs prUs i<li~S--~'-.~~-i .:·~~p~~'ti~ lento y la cni.:omicn<la provocándose con -
" - . :: : - ... · ·' : . .- ~ "·'.., 

~sto que se: .. cOmctrU·~-~n:·~.uCh~s abusos y (.'ruclJadcs. 

La ColcinÍ~~{i.6·n:':pa·r- modio Je 1 os misioneros 11 •• hab1.a • 

logrado pacifi~rir· ·~:_·:¡f:ri~nit!nr en pueblo:; a cientos de indios n6madas, 

Rtrayénllolos::ª t"n·f(~:;:Y~'~~ ~u c;iÜ••a cspnñola. 11 (75) 

como obj ctivo principal cvangeliz.ar 

l·...il> 11 ;1J.r1n esta regi6n, y a su vez, 

y flon~cicntcs, ya que se encarga· 

•! l ..:u i <lado del ganado y la agricul .. 

p. 71 
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"Sus funciones carncici:ístic·as c~_nsistí:ln precisamente e-~ apartar n 

los indios de sus traUiclonales formas-de ·vid.¡· a fin.de in·t~gral-lo~
a los núcleos misionales, y con ello, a la fe· y las prácticas de~ 

do orden que dcfin1an a los cristianos." (76) 

Los misioneros extendieran el cristianismo en esta vasta !.! 

gi6n, y a la vez, trataron de evitar los abusos, las injusticias, -

las crueldades que los mismos colonos hacían a los indtgenas, colo .. 

c6ndosc en una posici6n de 11 , ,conciliador ..• que .invocando los 

derechos de los vencidos echaba en cara a los conquistadores sus • 

abusos y crueldades • 11 (77) 

Sin embargo, la presencia del religioso representaba una -

amenaza mS.s profunda para el modo de vida de los tepehuanes, ya que 

atentaban contra sus creencias m&s arraigadas, contra el nticlco 

fundamental de su cultura. 

Esto se refleja en que los misioneros a pesar de su buen • • 

prop6si to, fueron l.:o.s primeras v1c limas de las rebeliones. 

Las sublevaciones representaron el deseo Je preservar su -

antiguo modo de vida, su libertad. Para los conquistadores rcpre-

sentaban un retraso e incluso el abandono de las poblaciones ya .!.!. 

tablecidas, en los centros mineros una pérdida econ6mica difi

cil de recuperar, Aunado a esto, la labor de evangclizaci6n se de-

(76) RÍo, Ignacio del; Conquista y n01lturaci6n en la California jesuítica; 
p. 170 

(77) saravia, Atanasia G ~ Ensaxos hist6ricos; p. 96 
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terioraba considerablemente. 

Con la presencia de los colonos en la rcgi6n tepehuana, se 

tuvieron ca!"bios fundamentales, ya que implantaron su forma de domi

nio, tanto cultural, religioso y territorial. 

El objetivo principal de los colonos era encontrar tierras 

propicias para la explotaci6n de las minas, la agricultura y la ga!!! 

deria, para poder enriquecerse y a la vez, fundar poblaciones. Para 

lograr esos fines se estableci6 la congrega, qu.e era el " •.• sis

tema de asentar en pueblos a los n6madas que se somed.an de paz que 

se implant6 con el pretexto de cristiani%Br y educar a los in

dios, pero la realidad demostr~ que lo que se buscaba era suminis-

trar mano de obra. , • y permanente a los reales de minas y hacien

das espaftolas •• , 11 (78) 

Para fundar la cong:rega se hacian redadas peri6dicas entre 

los n6madas que tenían como finalidad llevarlos a las poblaciones -

en donde se necesitaran para el trabajo 11 ••• que consistía en la 

redada peri6dica de indios n6madas a los que se reducía temporalm_!!!. 

te con objeto de compelerlos al trabajo. 11 (79) Para los espan.oles -

representaban un medio importante para poder establecer su dominio 

y a la vei, tener controlados a los indios. Esto implicaba que los 

(78) Florcscan.o, Enrique et al; Tierras rwevas; p. 72 
(79) ~;p. 72 
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iepchuan~s :comO __ -l~_s--Otros ··~rupos,._dcjaban ~e _ser. libres, abandonar 

sus· a reos y, f_l'c-~has, ··su·s-. c3nt icos Y. dan: as ·de gue~ra, . d~j a·r -·de ·ser 

caz.adores y recolectores. 

Los' sistem:is de cnco'!'ienda y repartimiento en la zona norte 

no flleron implantados en su totalidad, porque las caracteristicas 

de esta rcgi6n y Ue sus habitantes hacia difícil su imposici6n. Es

tos sistemas para los indígenas represent6 una ruptura en sus tra

diciones, costumbres, creencias y su libertad mantenida durante si

glos. La diferencia entre estos dos sistemas era relativa. "La prfil 

cipal consi.>ti6 en que los indios de encomienda eran destinados 

siempre a los mismos españoles, mientras que los indios de reparti

miento eran atribuidos a distintos colonos, según las necesidades -

del caso." (80) 

Para los colonos, estos sistemas representaron la mBno de obra que 

necesitaban, para la explotaci6n de la tierra; las minas, etc. Por 

lo tanto, los hacendados, mineros• aa:ricul to res, labradores se bc

neíiciaron con estos sis::c::a.::, teniendo te???bi~n deberes que cumplir 

con los indios que tcntan a su cargo. "El deber fundamental ••• 

era el de introducir a sus indios a la vida cristiana. es decir -

obligarlos a vivir en 'buena polic1.a 1 ••• A los indios se les en!! 

fiaba a vestirse a la europea, construir sus chozas, practicar la -

agricultura, y recibir los sacramentos cristianos." (61) 

(80) Crnmousscl, Chanta!¡ "fJ'lcomicndns, repartimientos y conquista en Nueva VE 
caya11 en Historias; p. 74 

(81) !bid; p. 'Tr-7o-



67 

Otro medio importante fueron los presidios, que tenían co

mo finalidad sofocar los levantamientos indlgcnas, proteger los ca

minos, defender las poblaciones y reales de minas y misiones cerca

nas. En otras palabras, los espafloles que habitaban estn zona vivían 

en estado de guerra en.si permanente. 

Los constantes ataques de los tcpchuanes y de los otros g~ 

pos de la regi6n, hacían que el pragr"3so de las poblaciones, centros 

mineros, haciendas y misiones se retrasara, provocando con esto, -

que los habitantes llevaran una vida de inseguridad. Por el aisla- -

miento de estos poblados ya que estaban a grandes distancias unas 

de otras, los habitantes de cada lugar ten1an que confiar en su P.!2 

pía fuerza. 11 Estos presidios eran lugares escogidos estrat6gicamen· 

te, bien para repeler las agresiones de los indios, o bien para di· 

ficu_ltarles la entrada a las tierras pacificas. Habia en ellos un 

destacamento de soldados al mando de un capit6n, y de alli salían a 

auxiliar los puntos vecinos amagados por el enemigo, •.. " (82) 

Los presidios servían Je ü.po)"o a l~s ?nisiones, en los po-

blados o en los centros mineros cercanos, t~niendo por principal -

trabajo el de auxiliarlos cuando eran atacados, habiéndose estnb!!:. 

cido en esta regi~n tepehuana en Santia¡o Papasquiaro, San Ignacio 

del Zape, Durango o Guadiana, Guanacev~, Santa Catalina de Tepe- -

huanes, entre otros lugares. 

(BZ) Saravia, Atanasio G: 'Ensayos hlst6ricos; p. 11Z 
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J.os soldados 4uc 'se .cTÍcontraban en el presidio se encarga

ban de auxiliar a las P.oblacioncs vecinas, de sofocar los ataques 

de los indios, de vigilar y controlar a los que estaban congregados 

en la misi6n y en .los poblados. Tambi6n tenían la funci6n de poli

cías, ya .que evitaban que los indios huyeran a la·s. montañas o pcñ.,!!! 

cos: cuando se empezaba .:1 gestar una sublcvaci6n dentro de un po

blado o misi6n con indios conversos se encargaban de sofocarla. Sin 

embargo, los soldados tambit?n realizaban abusos y maltratos a los -

tepehuanes a pesar de la oposici6n de los misioneros. De hecho fue

ron un factor de inestabilidad en la regi6n, y su conducta fue el -

detonante de muchas rebeliones. 

Otro medio importante fue la utilizaci6n de los mismos in

dios ya conversos •indios amigos' para poder combatir a indios de 

otros grupos e incluso del mismo grupo, que se habían rebelado o • 

sublevado en contra de los espaf\olcs. Estos indios amigos eran 

buenos combatientes .porque "• •• habituados a la manera de pele-ar 

y mucho m5s ligeros en sus marchas por no ir cargados con las pesa

das impedimentas de los soldados cspaf\oles, daban ligerc::a )' acti

vidad a la campafia, y as1 vemos que los españoles casi siempre u~ 

ron indios auxiliares para acelerar las operaciones, fue~en de 

ataque o de pacificaci6n. 11 (83) 

(83) Saravia, Atanasia G; Ap.mtes para la historia de la Nueva Vizcaya; No. II; 
p. 293 
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III.1.2 Consecuencias de la colonizaci6n para la sociedad 

y cultura tepehuana. 

Estos sistemas y pr~cticas tuvieron graves repercusiones 

para la sociedad y cultura de los tcpehuancs. En los centros mine

ros se les impon1:i ro01lizar la.boros duras y agobiantes, sufriendo 

malos tratos. Tambi6n en las haciendas y poblaciones, los tcpehua

ncs su frian abusos, una desmedida cxplotaci6n y la p6rdida de su -

libertad.Asimismo padecieron la p~rdida de sus tierras, ya que para 

los conquistadores esas n. • • vastas regiones estaban pobladas por 

gentes salvajes e id~latras. Gentes de otra cultura, de otra men!!, 

lidad, adueliadas de grandes riquezas." (84) 

Por la mentalidad que el conquistador ten~a, vc1a en esta 

vasta regi~n un medio para adquirir riquetas y poder; en cambio los 

ind~genas las consideraban como un medio para satisfacer sus nece

sidades de subsistencia, adem~s que las consideraban sagradas y ~ 

yas por " •• la rclaci6n de los h.ombrcs con la naturaleta, por lo 

que el acercamiento a ellos debe estar precedido de rituales proJ!.! 

ciatorios, ••• No es de extral'l.ar entonces que los ind~genas pcn_!! 

ran que los colonizadores mancillaban el mundo natural y se har1an 

acreedores al castigo de la.s entidades potentes que controlaban a 

la naturaleza, por lo que se opon~an agresivamente a que la tierra 

les fuera sustraida. 11 (85) 

(84) L6pez Portillo y Weber, Jos6; La rebeli6n de la 11.leva Galicia: p. 13 
(85) Barabas, Alicia M: Utopias Indias. f"bvJ.m1cntos soclorrcilg1osos en México; 

p. lOl 
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Además, para los indig~nas era motivo dc rebeldía el hecho 

de que los españolt"s cazaran sin control a los animales que habita-

han la regi6n, porque exterminaban manadas enteras, afectando de tal 

manera a los indígenas que se seguían manteniendo de su caza, que -

provocaban que l9s indios se dedicaran a cazar y robar el ganado de 

que los españoles criaban. "Acontece robar algunas recuas cargadas 

de oro y plata y otras rique:as, y lo primero que hacen es matar to

da la gente, y tirando la plata y el oro por el campo, cejen alguna 

bayeta o pan.o, si encuentran, para cubrirse, y lo restante o lo que-

man o lo tiran, •. tirándose de mejor ¡ana a comer mulas y caba--

llos, que .vacas ni novillos, .. ," (86) Los indios no comían vacas, 

ni novillos porque creían que si comían sus carnes adquirían sus •• 

propiedades, "• •• y juzgan que con carne de novillos se hacen tar

dos y pesados para sus carreras y para el ejercicio de sus contin~as 

hostilidades y jornadas:, • ," (87) 

Con lo que. respecta a 1~ reli:i6.n, tanto los tepehuanes como 

para los otros grupos, los misioneros representaban el cambio total 

de sus costumbres, en su libertad y sobre todo en sus creencias, ya 

que fueron obligados a desconocer la autoridad de los hechiceros, y 

probablemente, se perturbaba la ensenanza de su modo de vida a sus 

hijos, 

(86) Arlegui, Jos6: Crónica de la provincia de N.S.P.S. Francisco: p. 138 
(87) Ibid: p. 139 
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Bste choque cultural religioso lleg6 a provocar inconformi

dad y enfrentamientos. tanto en el mismo grupo como dentro del riú

cleO familiar. Estos enfrentamientos se dieron por existir pndres 

id61atras y sus hijos cristianos. J.os misioneros· se esmeraban en -

ensel\ar a los nif\os y j 6venes la nueva rel igi6n en 11 • • • escuelas, 

que func~onaban en las misiones para instruir sistem~ticamente a -

los nift.os ••• en la doctrina cristiana y en otros conocimientos co

mo los de la lectura y escritura. Allí la enseñanza fue más insti

tucional y permanente. . • factor que influy6 decisivamente en el -

proceso d.e cambio cultural y en la conformaci6n de las estructuras 

mentales de las generaciones ind:í.gcnas que all~ fueron, .• educa-

das.11 (88) Por tal raz6n no quor1an aceptar las creencias y cos--

tumbres de sus padres. 

Bl misionero encuentra en los nin.os y en los j~venes del -

grupo el mejor material humano para ensei\ar la doctrina cristiana, 

hecho que-provoc6 un choque cultural entre las nuevas creencias ,D! 

ligiosas y las arraigadas creencias de los adultos y ancianos del 

grupo, que no dejaron de practicar sus antiguos ritos y transmitir 

en forma oral su antigua cultura y forma de vida a las nuevas ge!!! 

raciones. 

Para sor más claros, podemos hacer una comparaci6n entre 

ambas creencias. En el cristianismo "· , • se pone el mayor 6nfa--

(88) R1o, Ignacio del; Conquista y BOJ1turaci6n en In California Josu1tica; 
p; 181 



sis en lll Salva-ci6n d·~l _a1ma,.~y, :P~r:--:.t~n:~:o·~_..,cn-'C1 _bicn~st¡1_r ultra!! . . . : . - - ·- ' ." ' . - ·. ~ 
rreno_-·de cada in_d"i\•ld-uo'i en··~? ·p:lg~-hfsnio prehiSpSnico en énfasis 

·cst6 puesto en la, conscr\•aci6n d~1· .orden c6smico y el individuo, 

·como tal, -casi no C:U~nta ~--i-siada~Cn't~-.. sl~o en la medida en que C.2.!!_ 

tribuye a actividades colectivos que tienen como meta la conserva- -

é:i6n de ese orden, Mientras el cristiano piensa que hay que perfec

cionar el carácter del individuo y hacer que ame a sus semejantes, 

en las religiones indígenas las normas 6ticas ponen ma~·or énfasis -

en el bien de la colectividad que en el del inJlviduo. Al cristiano 

le prcocupnn las malas inclinaciones del hombre y ve en ellas un 

constante peligro, por cuanto que el demonio fomcnt:i dl' continuo 

todos los vicios; el indígena, por su parte, siente la nec<.>sidad do 

apuntalar constantemente el orden c6smico, que está siempre en pe

ligro de ser perturbado por deidades mal6ficas. Para el cristiano 

hay un s6lo Dios, mientras que para el indígena existen muchos. El 

cristiano de Espaf\a ha reforzado su natural horror a la idolatr1a, 

a trav~s do la influencia de siglos de la cultura islámica; el in

d!e:cna, en cambio estti acostumbrado a la convivencia J.c multiplici

dad de los dioses." {89) 

Los misioneros al contactar con los habitantes de esta rc

gi6n, se percataron de lo difícil que seria el cambio de arraigadas 

creencias, sobre todo las existentes en los hombres de edad madura, 

así como la de los ancianos, cuya influencia resultaba de gran pe
so sobre el grupo. 

{89) Jiméncz t.breno, Wlgbcrto¡ Estudiar. de historia colonial; p. 110 
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Los religiosos se apoyaban de inilios del mismo grupo que 

les servían de vigilantes 11 
••• ejerciendo en ~us propias ranchc--

rias funciones de control que no exclu1an la uti l i 'Z.Bci6n de recur- -

sos de fuerza ••• Eran obligaciones suyas mantener informados a - -

los padres respecto de los nil\os que nacían y la gente que caia - - -

gravemente enfermo, a fin de que aquellos fueran luego bautizados 

••• av.lsaban asimismo de los indios que faltabom a los ejercicios 

religiosos. • " (90) 

Bl choque entre ind{¡enas y espaJ\.oles, se dio poT diversas 

causas coincidentes. Los indígenas estaban deseosos de volver a su 

antiguo modo de vida n~mada, gest,ndose así un sentimiento de re-

sistencia y de lucha en contra de los espatloles. Bsta situaci~n se 

daba desde el momento en que eTan congTegados en un poblado, tenían 

que viviT bajo la vigilancia de los espat\oles (vivian 'en policía'), 

:;ufr1:n el despojo de sus tierras, los abusos, los malos tTatos, -

las labores a¡obiantes en los centTOS mineros, la exterminac.i.6n de 

los animales, fauna y flora de la regi6n. Todo esto aunado al cho

que religioso• provoc6 que se fomentara en los indtgcnas un senti-

miento de rebeldía ocasionando con esto que, 11 • • • tanto seglares 

como los misioneros espai\oles formaban un mismo símbolo¡ el enemi

¡o, que babia que liquidar, •• ·" (91) Bsta situación es la que se 

halla detrás de las muchas y sangrientas rebeliones ocurridas en 

estas regiones. 

(90) Rio, Ignacio del; Conquista y Bo.llturaci6n en la california jesu!tica:p. 176 
(91) l.d'pet Portillo y weber, Jós~ La iebeú6n de la RJeva Gaúc1a9 p. 8~ 
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El poblado de Tapia estaba habitado por indios conversos -

del grupo acnxee. En las cercanías del poblado existían rancherías 

do indios del mismo grupo que continuaban con su modo de vida, ya 

que no estaban sujetos al dominio espan.ol 11 
••• habta rancherías, 

segdn el uso de su gentilidad y modo de vivir agreste, que a6n no 

estaban convertidos a nuestra santa fe cat6lica, ni hab1an rccibi· 

do la ley y evangelio cristiano.º (92) 

En el afio de 1601 los indios acaxoes que estaban en este -

poblado se sublevaron en contra de los espati.oles. Este levantami_!!! 

to fue provocado por los malos tratos que les daban en los reales 

de ainas. Aunado a esto, estaban las redadas que los espaft.olcs les 

hac{an en sus casas, para obligarlos a trabajar, "· •• que iban por 

ellos a sus casas, usaban con ellos muchos agravios y tantas veja-· 

clone~ cuRntRs son necesRrins pRTR sRc•r de su CASA y quietud R 

gente libre y cristiana y llevarla a ejercicios tan trabajosos 

como son los que en las minas, generalmente, padecen." (93) 

Para poder lograr su objetivo, los indios conversos de .:.! 

ta poblaci6n se unieron con los indios ¡;entiles 11 
•• y así se !!,!. 

vi dieron por escuadras, yendo a todo los reales de minas que en su 

(92) Torq.u .. ada, Juan de; N:marq.¡{a Indiana, Vol. Z; p. 47Z 
(93) Ibid; p. 47Z 



75 

tierra hab1a; y otros se situaron en los caminos reales, JonJ.e ma

taban a todos -~_os espat\oles caminantes que por al 11 pasaban, y s!..! 

tCaban Y iobnban a· todos los mercaderes que trajinaban sus hacien

das en· 10.s minas dichaS, donJ.e hicieron muchas muertes y robos. Los 

que fueron a los reales de minas los si ti aron y cercaron y acame- -

tie:ron y pelearon con gran furia los primeros dtas, donde mataron 

algunos espal\oles y quemaron algunas haciendas e ingenios de minas; 

porque con la bucn3 defensa que los cspilfíoles hicieron se dcfend~ 

ron en manera que no los pudieron acabar," (94) 

Esta batalla dur6 el tiempo que se llev6 en dar aviso al 

gobernador del reino de la Nueva Vizcaya, "• .• que estaba en la 

Villa de Durango, sesenta leguas de all~ para qu~ enviase socorro; 

." (95) La ayuda pedida a Durango era primordial, ya que esta

ban cercados todos los caminos y se estaban terminando sus provi-

sioncs. 

Las noticias del levantamiento llegaron a la c3pital del -

reino de la Nuova Galicia, "· .• donde estaba el obispo Don Alonso 

de la Mota y Escobar; y. • • se aprest6 y despach6 con toda breve~ .. 

dad y lleg6 al Real de minas de Tapia, que dista de Guadalajaxara 

doscientas leguas." (96) Cuando el obispo l~ega a Tapia, ya había 

llegado y preparado el gobernador de Durango Rodrigo de Vivero con 

su ej&rcito la pacificaci6n de los sublevados. Hab~a repartido a -

(94) Tonpernada, Juan de; Monarquía Indiena;Vol, 2: p.472 
(95) Ibld: p. 473 
(96) Tiieiii: p. 4 73 
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su cjérci'to 1 Un.os. pora· .lffari::ar los caminos y cuidar n los merca~ 

res:quc-Por al.lí'.·~~sh"~~r{-~ o·~rá. P-art.e\Jcl cjé~cito atac6 a los in--.. -··-·_-;:-' _,_ --· - , ____ , -- -- . - - ·--- ---

Jios <iu'e:_ ~~~~O~- ~-~cr~-~~o-:cL_-~-~~t-ro ~i-~~ro, · .. -pro\"ocándose qu~ los in

- dfos- huy-~~~-~~ ~··:--~a ·-s~i~~n{~-.- -.. ~i-_cJ6~¿Ú:o-· de- ViVCro -los pcrsigui6 

haSta :1a:S-errarit~ ~ara rcJUcirfos ·y ·_há-ccrlos volvci· al poblado, ~ 

To· los i.ndio's _prefei-1an "• .. ~orir 8.11! de -hambre en su libcrt3d, 

que-__ e1· tener vida;, Susteñto y pai. en -servicio Ue los espaf'iolcs." 

(97) 'Los ind.ios sublcvaJos prefirieron quedarse en este lugar, que 

volver n sufrir los malos tratos y el castigo o represalias que les 

hicieran los cspan.olcs. 

El obispo Alonso de la Mota y Escobar, citado por Torquc!!!.! 

da en su libro Monarquía Indiana, relata como ayuda a pacificar a 

los acnxees sublevados, para poder hacer que los indios regresaran 

al poblado en forma pacífica decide "· •• enviarles sus legados y 

embajadas, en que les daba a entender que está certificaJo que sus 

rebeliones y alzamientos eran principalmente por los malos trata·~ 

mientas que les hac1nn y que no los hallaban por muy culpables¡ ••• 

y les mandaban se bajasen todos de la sierra y dejadas las armas y 

la guerra se bajasen en paz a sus antiguos sitios y poblaciones, 

•.• y para que los indios b'rbaros dic·sen entero crédito a estos 

legados de el obispo, les envi6 con ellos una mitra y un anillo, ~ 

lo cual recibieron amigablemente los que estaban cmpcfiolados en la 

sierra; y se congregaron todos para tratar y deliberar lo que les 

(97) Torqucmada, Juan de: ~tmarqu'in Indiana: Vol. 2; p. 473 
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convenía ••• Y asi fue su primera respuesta; que se verían )' trata- -

r!an entre si este negocio y responderían a otra luna, porque ellos 

tcn{an costumbre antigua de no cj ccutar lo que en tiempo de una lu

na trataban hasta que entrase la otra siguiente." (98) Este encargo 

del obispo fue realizado por un indio que sabía donde hallarlos. 

Mientras tanto el ej6rcito guindo por el capitán Can<lclas scgu{a b!!,! 

cando el lugar preciso a los indios en la sierra y pel\ascos hasta -

que los encontraron. Los indios temerosos de un ataque les mostraron 

el anillo Y· la mitra que les babia envindo el obispo. Cuando vieron 

que el ej6rcito y el capitán hacían veneraci6n ante estos objetos, 

decidieron volver con el cj6rcito a la poblaci6n de Topia. El obispo 

los recibi6 con gran gozo y los exhort6 para que estuvieran en pnz 

con los cspaft.oles y 11 ••• juntamente pidi6 el obispo al gobernador 

atento a estas razone~, que los perdonase por esta vez, .•. pues 

se hablan bajado todos los indios, confiados en la palabra que el 

obispo les cnvi6, de que les alcanzarían pcrd6n, el cual conccdi6 el 

¡obernador y celosamente, advirti6ndoles, con gravedad y muestras de 

enojo, que no incurriesen jamS.s en semejante delito; • " (99) 

El mismo gobernador los reparti6 en menor cantidad do indios 

en diversas roncherias. Estando ya reducidos y pacificados so comen

z6 con la reconstrucci6n del poblado, ". • • reedificaron nuevas ig!! 

sias. , • y se comenzaron o labrar y beneficiar las minas y a cami~

nar se¡uromonto los caminos ••. " (100) 

(98) Torquemada, Juan de; Mona!'QU1a Indiana; Vol, 2; p. 474 
(99) Ibid;. p. 474 
c1oor1a-... : p. 475 



·s 
~l _o~iSpd .Al.o_ns,o,. ~~ l~,,M~ta. Y-.~r:sco~ar'.dc cst"a pObl~c"i~n se r.:sresó 

d~-ja!'Ü~; é.sta rCgi6n n~·evameniC pacifica-

xiximcs en San Hip6lito en 1610. 

minas de San Hip61ito estaba habitado por indios 
,-~ . ·,.:· . . ' - ' 

<lel. grUpo ac3xce.· Este poblado estaba ubicado ccrc:i del territorio 

e.le los xiximes, que no estaban sometidos al <lominio c:>sp3ñol. 

El grupo de xixin1es era " •• , La ni3s bra"va, inhumana y re~ 

belde de cuantas poblaban el grueso de esta sierra y que habitaban 

en los puestos más empeñados y dificultosos. , ." (101) Los xiximes 

eran guerreros y practicnban el canibalismo, siendo enemigos de los 

acaxecs. Cuando atacaban a los acaxees era • para cocer ollas 

de su carne con que hartarse; y con los huesos y calrwcrns celebrar 

sus triunfos y colgarlos a las paredes y puertas de sus casas, y -

de los lirbolcs que ten ion vecinos a ellas, ••. que multiplicaban 

coda d{a nuevos a sal tos y con ellos iban acabando en particular - -

con la nacicSn Acaxee. 11 (102) Raz6n por la cual los acaxccs temían 

a los xiximcs, "· •• los acaxecs procuraban defenderse, ayudados -

por algunos espnfioles, ••• Siendo ya cristiana la mayor~a de los 

acaxccs ••• contaban con la protccci6n de las fuer1.os reales,. 

(101) P6rcz de Ribas, Andr~s; Historia de los triwúos de ruestra santa fe; Tomo 
III; p, 76 

(lOZ) .!!?!!!;. p. 87 
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recurrlcron al gobernador de la Nueva Vizcaya, pidicnJo auxilio en 

contra Je sus feroces victimarios. 11 (1 o~) 

El gobernador Francisco de Urdiñola les dijo en e1 pr6ximo ataque 

de los xiximcs trataran de capturar algunos inJios de este grupo. 

"Logrando este encargo, uno de dos prisioneros tomados 1 el otro mu

rt6 do las heridas recibidas al ser pre~dido, y el otro fue llevado 

a Ourango, dando el gobernador lo trat6 con benevolencia y le rega16 

un vestido y otros objetos. Después lo puso en libertad. Para que -

regresara a su pueblo a contar como eran los españoles y se entable 

la paz. , " (104) 

Para que esto indio regresara con su grupo y no fuera ata

cado por enemigos y pudiera dar el mensaje de paz, el gobernador Ur

dii\ola "· •• pidi6 a un padre que los doctrinaban a los indios aca-

xees, que quisiera llevar en su compaf\ia a este indio hasta el real 

de San Hip61i to, que estaba en frontera de los xiximes;. • •11 (105) 

Este grupo al recibir el mensaje del gobernador, accpt6 la 

paz ofrecida, cstableci6ndose en el poblado de San llip61ito, hacien

do las paces con el capi t~n Bartolom6 Su,rez de Villalba, con los !.!, 

pafloles y con los acaxecs sus enemigos. Esta aparente paz dur6 poco 

tiempo. Y en 1610 sin causa aparente para los españoles, los xiximes 

volvieron a ponerse en pie de guerra. 

(103) Porras llll\ot, Q1illetm0; La frontera con los indios de la tbeva Vizcaya; 
p. 128 

(104) Ibid; p. 128 
(105) l'fDriz de Ribas, Andrés; Historin do las triunfos de ruestra santa fe: Tomo 

111: p. 87 



80 

Los acaxccs al enterarse del levantamiento pidieron ayuJa 

y protccci6n nl gobernador de la Nueva Vizcara. Urdii\ola orden6 nl 

capittin Bartolom6 Suárei que pacificara a los xiximes, Este capitím 

cnvi6 a un indio converso xixime, que el mismo grupo cons iJeraba un 

enemigo por tener amistad y haber aceptado las leyes cspan.ol<is, p3-

ra llevarles un mensaje de paz u ••• y fue particular providencia de 

Dios que no lo ejecutaran en esta ocasi6n, cuando fue este cacique 

a llevarles la embajada del capittin del presidio de San llirt61ito. -

A lo cual arrogantes respcndieron, que dijese a E-1 y a sus soldados 

espan.oles, que no quer!an paz con ellos, sino guerra; ..• " (106) 

Los xiximes comienz.nn su ataque en el real de minas de las Virgcnes; 

durante el ataque mataron"· •• a un cspan.ol y a su hijo r a cinco 

indios cristianos con sus mujeres, .•• se llevaron los cadfi.veres 

para comerlos, pero dejaron las entran.as de sus vlctimas en prueba 

de su muerte," (107) 

El gobernador Urdift.ola organiza la campaf\a de pacificaci6n 

de los indios sublevados. 11 Urdif\ola levant6 dos compañías, cada una 

de cien soldados espan.oles y otras tropas de indios cristianos, :;u· 

mando 1,100 infantes y se dirigi6 a San Hip6lito, ••• Llevando •••• 

tarnbi6n a dos jesuitas, los PP. Francisco de Vara y Alonso G6mc:: •• 

Cervantes, •• ," (108) 

(106) 1'6rez de Riba.s, AnUr6s; Historia de los triunfos de ruestra santa fe, Tot00 
llI; p. 88 

(107) l'orras MJfioz, GJillcnoo; La frontera con los iM.ios de la »ieva Vizcaya; 
p. 130 

(108) ,!llii p. 131 
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·Los indios sublevados hablan huido a Xocotilma y Guapiju

jc, ya que estás- lugares estaban ubicados en una sierra de dificil 

acceso para el ejército español, dentro del territorio del grupo -

xixime, por lo que se send.an seguros, ya que pensaban que los es .. 

paf\olcs no podr1an llegar a e5tO$ sitios. 

Urdift.ola y su hueste se dirigen a Xocotilma en donde CS.!! 

ban reunidos la mayori.a de los xiximcs. La llegada a Xocotilma les 

fue J.ificultoso "• •• porque fue necesaria abrirlo toJo a mano 

andarlo a pie, bajando quebradas profundisimas, subiendo cuestas y 

sierras muy altas de derccBas, • " (109) 

Los ind1.genas al ver que el cj6rcito iba llegando a su E.E. 

blado, envlan algunos indios para que hablasen con el gobernador, -

ya que tem1an la represalia de los espaftoles. Urdii\ola recibi6 a ~ 

tos indio:: en pe.-z diciéndoles ". .que no venía con ánimo de hacer 

mal a la naci6n, sino a castigar algunos delincuentes que hnbta en~ 

tre ellos, que los alborotaban y asentar Je nuevo las paces. ~ .~ 

dándoles fuesen a dar aviso a esto a sus compoft.eros y que para el 

otto dia ••. en que entraríamos en Xocotilma, se hallasen todos jun 

tos en su pueblo, adonde pensaban hallarles .•• " (110) 

Estos indios fueron con el grupo para darles el mensaje 

(109) Pérez de Ribas, AndrE:s¡ Historia de los triunfos de ruestra santa fe¡ Tomo 
III: p. 90 

(110) ~: p. 91 
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del gobernador. Cuando los españoles llegaron a Xocotilma, el gob~ 

nadar hizo que su ejército rodeara el lugar encontrándose 11 , • • con 

ciento y cincuenta indios bravos )' puestos en hilera a punto de g~ 

rra, uno con lanzas y adargas de las que ellos usaban, otros con -

arcos y aljabas, con mucha munici6n de flechas; y otros, finalmente 

con macanas, hachuelas y cuchillos; el cabello largo bien trenzado 

con cintas de varios colores. Algunos ventan embijados las caras." 

(111) 

El gobernador al verlos, los desarma y les dice que les 

daba dos días para que se juntaran los indios que faltaban" •• • y 

para obligarlos a que cumpliesen esto, habian de quedarse tres o -

cuatro de los que allt estaban, como rehenes .•• El primero que el 

gobernador nombr6; porque lo debla de tener conocido y por eso lo .. 

mando entresacar y poner a buen recado, fue un indio •.. que deb1a 

muchas muertes; éste se puso en prisi6n con paz y sin alboroto,. 

luego ul golternaüor al segundo y 'ste se resistió a los soldados 

que querían aprisionarlo, y luego se inquietaron y alborotaron to- .. 

dos los dem&s, animados de un indio vicj o, que se levant6 y a voces 

los exhort6, que antes se dejasen matar que maniatar. Y al punto .... 

intentaron romper el cerco de los espaAoles e indios amigos, de que 

estaban cercados; tan desesperadamente, que no reparaban entrarse -

por las puntas de las espadas, con los que los detentan y amenazaban 

(111) Pére• de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; TOlll> 
III; p, 90 
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los soldados, de los cuales intentaron defenderse con hachuelas y E!! 

chillos que traían escondidos, Viendo los españoles que no podían 

quict8r1os 1 ni detenerlos, embistieron con los que mfis ¡n·ctcndfan la 

fuga dct8ni6ndolos con fuerza, en que sucedieron algunas muertes al 

tiempo do In resistencia }" muchos quedaron presos y otros mal herí-

dos, que después vinieron a morir. 11 (112) Esta matanza pudo estar -

planeada por el gobernador, desde el momento que mand6 cercar todo el 

lugar para que los indios no pudieran escapar, El gobernador tem{a -

"· •• que los demás indios de esta naci6n vengaran la muerte de los 

que acudieron a la reuni~n de Xocotilma. 11 (11~) 

Con los indios que tenia presos, Urdiflola se infom6 que 

once xiximos que estaban presos eran culpables de alborotar al grupo 

y de la muerte del cspaJ\ol y sus acompaltantes en el real de la Vir· • 

genes. Aunado a estos cargos, confesaron "• .• que ellos y los dem&s 

xiximes que hab1an salido a recibir al eobern::.dor, hab1a sido aunque 

con muestras de paz; pero con {mimo de matarlo y después a sus sol.!!!, 

dos, flechándolos cuando huyesen por pasos m6s estrechos y dif'icul!2_ 

sos, por los cuales los habían dejado entrar a sus tierras." (114) 

Por lo tanto, el gobernador condena a muerte a los once .. 

culpables; entro ellos estaba el indio viejo º· .. quo los amotin6, 

cuando el gobernador se quiso quedar con los tres o cuatro rehenes, 

, •• " (llS) 

(UZ) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos ruestra santa fe; TQllQ III; 
p. 91 

Hm ::6~ .. ~~:.?'~~n;~' ik:t!g~ta~\:''t;IWJ~1ge :.!~~~J1í~~~· ~~' 
p. gz . 

(US) .!.!!!!!: p. 9Z 
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Sin em.bargo, .~uno.:-.. ~~-~~'?~ :_~-~~Pª}~-~~s·:~_·:-~uc-: ·:-~_a1_\~~U:o de ln m1:1~ 
te· por los ru~g~s -d~-i- pS.drO ·Frii"ri'c iSC-ó :ttC · \'ar~l;-a rgumCritanJ.o _que 11 

por· ser de corta edad: y-·p;Jr· -~O-~h.:ab'6~~-ei~~~:-p·r~b-iJ'O · m-a).-o-r -~-:p-a ciue ~

contrarso en compañ!::i de. lo~- d~-l·i~-~Ue~-iCs· cUanJO cometieron sus d!_! 

manes. 11 (116) 

Urdif\ola y su ej~rcito, con los sobrevivientes del grupo 

xixime, se quedaron algunos dias en Xocotilma. En este lapso apro-~ 

vechan para realizar un matrimonio del indio xixime que habla scrti, 

do de mensajero, que lo nombraban Francisco y a su esposa Maria. -

Después de realizado este evento, y antes de regresar a San ltip61i

to, queaaron y destruyeron Xocotilma. 

Posteriormente, el gobernador y su ejército se dirigieron 

a Guapijuje para someter al resto del grupo. Los indios que habita

ban este lugar, al ver la llegada de los cspat\oles, se refugiaron 

en los cerros, peri.ascos por temor que se repitiera lo mismo de Xo

cotilma. El grupo envi6 a un indio para que hablase con el goberna-

dor y sucedi6 que dijo que 11 • si su sel'i.orta les quería perdonar, 

toda la gente ir1a bajando poco a poco. El gobernador les promcti~ 

el perd6n: aft.adiendo que si tem1an bajar todos juntos y gente menu

da; viniesen las cabezas de los pueblos y rancher1as, para asentar 

con ellos las paces en nombre de los dcmis, con que se daba por -

(116) Porras J.lli\oz, GJillermo; La frontera con los indios de la ltlcva Vizcaya;p, 134 
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contento. con esto se aseguraron y fue bajando golpe de gente; y 

viendo cuan bien recibidos eran, asi del gobernador como de los pa-

. dres, para confirmaci~n de que quer~an las paces de asiento, •. ~ 

pidiendo juntamente que los padres los doctrinasen como a los demás 

cristianos¡ y que querían ser bautizados como ellos." (117) Con es to 

se terminaba la guerra con el grupo.xixime, sujetfi.ndolos al dominio 

espaft.ol ya que 11 
••• se trataba de una naci~n que nunca hab~a sido 

sometida a la obediencia, • " (llB) 

III. 4 La rebeli6n tepehuana de 1616. 

III. 4 .1 Inci taci6n y ·preparativos. 

En el reino de la Nueva Vizcaya se suscitaron gran canti

dad de rebeliones en co!'tra de los conquistadores; pero la que caus6 

¡na)"oros destrozos ·y estragos <lt:intro de e::; te reino fue la rebelión.!! 

pehuana· en el afio de 1616, Este levantamiento fue amplio y violento. 

Puso en peligro la estabilidad del reino, porque los rebeldes ataca

ron varias poblaciones como san Ignacio del Zape, Santa Catalina de 

Tepehuanes, Atotonilco, Guatimap~, Santiago Papasquiaro, la Sauceda, 

Tena rapa, San Francisco del Mezquital y Guanacev~; y también trata- -

ron de unirse a este levantamiento sus vecinos los acaxees y los xi-

ximes. 

(117) P6rez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; Tano 
III; p. 94 . 

(118) Porras Mlft.oz, OJillenno; La fTOntera con los indios de la N.leva Vizcaya; 
p. U7 



86 

Los ataques que se hicieron en estas poblaciones no s61o 

fueron dirigidos contra las autoridades españolas tanto civiles como 

militares, sino tambi~n contra los misioneros, 

A principios del alto de 1616, los ind1genas del grupo te· 

pehu&n estaban dispersos en varias poblaciones a lo largo del que 

fuese el reino de la Nueva Vizcaya. Este grupo estaban en paz con -

los espaf\oles, aceptando aparentemente el nuevo modo de vida que les 

habían impuesto, 11 
••• con la religi~n habta entrado la polic~a, y 

culto, en los trajes, en las casas, y en el gobierno de las familias. 

Entre ellos y los cspafioles de los reales y haciendas vecinas, flo· -

recia un trato y comercio muy franco y provechoso. No se les oia q~ 

j ar de la violencia o mal trato de los mineros. Habían levantado be

llas iglesias. a que concurrían a la doctrina, misa y procesiones, 11 

(119) 

Ante tal situaci6n, tanto los espafiolcs como los misioneros !! 

taban confiados de que no se suscitarla ningíin levantamiento. 

Sin embargo, esta aparente tranquilidad desapareci6 cuando un 

indio viejo hechicero del grupo tepehu6.n llamado Francisco Gogojito. 

que ya había sido bautizado, comenz6 a recorrer las poblaciones de -

Santiago, el Tunal, Tenarapa y pueblos cercanos a Guadiana o Durango 

y otras rancher~as en donde estaban m~s indios del mismo grupo, para 

incitarlos a rebelarse en contra del modo de vivir en que los ten{an, 

(119) Alegre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la C0!19'al\ÍB de J..W. 
en ltlcva Espefia; rano JI; p. 271 
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-diciéndoles qut'. -ten~an que ackbor con los españoles, porque eran, 

. -.usUrpadorcs de sus tierras y tiranos de sus libertaües¡ )" co· 

mo lo. libertad es de los hombres tan estimada, abra:aban con todo 

amor el quedar sin le}' como habían vivido nntes de su gcntilismo, 11 

(120) TnmbiÍ!n este indio hechicero les dio otras ra:ones y motivos 

para exterminar a los espan.olcs y a los religiosos; como era el •· 

adueñarse de sus tierras y ponerlos a cultivarlas y quedarse con • 

los productos que la tierra Uaba, además, que los hac~an trabajar • 

en los centros mineros, hasta matarlos, dicUmdoles también que los 

religiosos les estaban ensel\.ando mentiras y que no servia de nada 

el seguir con el cristianismo ya que, "· , , la ley que les enseña· 

ban era falsedad y quimera; que el oir misa era inútil, y que de -

ning<in provecho les servirían los ritos y cristianas ceremonias." 

(121) 

Este hechicero les decía que si scguS.an con estas enseiiauz.as 

falsas, lc.s acaecertan enfermedades, hambre y pestilencias¡ pero si 

se rebelaban en contra del cristianismo y de la ley cspaf\ola les ha

cia grandes promesas como: ". • • la seguridad de sus vidas, mugeres 

e hijos¡· la victo1·ia contra los espaf\oles; porque aunque algunos -

muriesen en la guerra, dentro de siete dí.as les promet1.a su resur.!E_S 

ci6n: ••• at\adi~, que dcspu~s de la victoria que les hab1a prometido, 

los viejos y las viejas se volverían a su primera edad de mo=os. 

(lZO) Arlcgui, José; Cr6nica de la provincia de N.S.P.S. Francisco; p. 176 
(121) !!!i!t. p. 176 
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les aseguraba, que acabarían con los cspan.oles que estaban en su co

marca, y despu~s ~l, como Dios con su ídolo, impediría el paso y na .. 

vegaci6n de nuevos cspaftoles a estas tierras, causando .tempestades 

en el mar, y hundiendo sus navíos. 11 (122) El hechicero los incitaba 

y exhortabn para que se rebelasen en contra de los conquistadores, 

record!ndolcs que ellos pertenec~an a un grupo guerrero. Ante tales 

promesas y motivos que el hechicero les hab~a manifestado, los in- -

dios tcpehuanes aceptaron rebelarse y exterminar a los espalioles, -

ya fuesen estos militares, civiles o religiosos, y, " .. comeni6 

toda la naci6n a convocarse para tomar ::irmas contra los cristianos, 

con 6nimo de no dejar a ninguno con vida." (12~) 

El hechicero, no conforme con obtener el apoyo de su grupo, ~

decide recorrer las rancher1as en donde se encontraban los grupos de 

los ac;i::::ccs y los xiximes ya cristianii.ados,incitándoles en su len

gua para que tnmbU:n se rebelasen en contra de los espaf\olcs, y se 

les unieran a éstos en el alzamiento, prometilmdoles que. "• •• vi

virían con grandísima conveniencia. Asegur61cs pr6spero suceso en la 

expulsi6n de la cristiandad, y pintindolcs una vida alegre, libre y 

feliz y llena de comodidades que apetecían; advirti61es que quedaría 

el pais mejorado en la semillas estrangeras que habian de quedar en 

su poder; y en fin, se valia ••• de cuantas aparentes razones sabía 

que eran n medida de sus deseos: y para que peleasen sin temor, .•. 11 

(124) 

(122) P6re< de Ribas, Andr6s; Historia de los triunfos do ruestr.i santa fe; Tano 
!Il; p. 105 . . . . 

(123) Arlegui, Jos6; Cr6nica de la provincia de N.S.P.s. Francisco; p. 176 
(124)~; p. 178. 
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~e5P~6s _de -bu~c.ár--.una- -a11a.nza o apoyo de ·1as acaX.ccs _-y '.Xi_ximcs et 

hechii:ero volvi6 :con su gente. A su regreso_ :,'e comc:~inr~n· los prepa

rativos y los planos para el alzamiento. 

Los tepehuanes para evitar que los cspal\oles se percataran <le 

sus intensiones de ataque, optaron por disimular su aborrecimiento y 

su oposici6n en contra de ellos y del mismo sistema de vida, "· •. 

se encendi~ en los b~rbo.ros corazones un deseo de verter cris Liana 

sangre, y una ansia y rabiosa sed de exterminio de la cristiandad en 

sus países • 11 (125) Los religiosos notaron cambios en su actitud y 

conducta en los indigenas, pero sin darle mayor importancia. "Comen

zaron los ministros a reconocer la novedad, viendo a los indios muy 

omisos y perez.osos en los ejercicios que poco antes con prontitud -

abrazaban; de muy mala gana acudS.an ya a la iglesia, fQ.1 tanda a misa 

sin m~s proto;::to que el no quereT' o~ rla; y en fin, en nada obedecian 

a los religiosos, porque como ten!an puestos sus corazones en la vi

da imaginaria que esperaban ilusos, ten~an fastidio a todas las cr!.! 

tianas operaciones, y tedio a los padres espirituales ..• 11 (126) A 

pesar de estos cambios, los misioneros no les dieron mucha importan

cia, ni se imaginaban que el cambio de :ctitud de los indios signi!! 

caba un alzamiento. 

En forma discreta para no advertir al enemigo de sus intensio-

(125) Arlegui, Jos~; Cr6nica de lo provirda de N.S.P;S, Francisco; p. 178 
(126) ~; p. 179. 
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ncs .<l<'_:atn:q~~~--;-~:.l~<?-~ .. :~~--~P.~.~-~.~~~~-~,-.-~Omi::_ó:~~on co.n los preparativos, con 

la r:lbri_C:icÜ>_~·. de··<~~~mas·~-~~~~.O:-.-fiéChas, ·macarias, arcos, 11
• • • y aún a 

v~-iCT-s~--·dec:~iá~ · a·rn13S ='dC·:~qUe-usii \S.- -cspaf\Oia gente ••• " (1:?7) Todo 
' '·• . ' 

el· grUpo\.iéh!a · ~~s_t·~~:-_a1·~_rt·á. y_ ·arritado para el momento del alzamiento. 

I 1I. 4.:? L~ rebeli6n tepehuana de 1616. 

El alzamiento de los tepehuanes estaba planeado para el 21 de 

noviembre de 1616, cuando en el poblado de San Ignacio del :apo se 

realizara la fiesta dedicada a la Virgen Sant1sima. Todas las pob!! 

cienes y los reales de minas vecinas al Zape se estaban preparando 

para asistir a dicha festividad. Por tal raz6n, habian escogido es· 

ta fecha para el .levantamiento, ya que las poblaciones y los reales 

de minas se encontrarían desprevenidas y 11
• • • ni es tarlan preven!· 

dos ni armados, de suerte, que pudiesen resistir a su ímpetu; y de· 

snmparados sus lugares y reales, las tropas tepeguanas, que se ha·

bian de repartir, podrían en cada parte dar sobre la gente que all1 

hubiese y acabarla y destruirlo todo a fuego y sangre. 11 (128) Los 

tepehuanes querian aprovechar la ocasidn, para atacar simul t5nea· - • 

mente varias poblaciones hasta llegar a la poblaci6n de Guadiana, 

lugar donde estaba establecido el gobernador Gaspar de Alvcar, y 

asi de est.a forma poder exterminar a los conquistadores. 

(127) Arlogul, Jos&: Cr6nica de la provincia de N.S.P.S. Francisco: p. 178 
(128) P&rez de Ribas, AñJr6s; i11stona de los frl\iillos dO ruestra santa fe; Tano 

tll: p. 167 . 
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El levantamiento n9 se llcv6 a cabo como se había planeado ni 

en la fecha fijada porque los tcpehuanes que habitaban en el pueblo 

de Santa Catalina adelantaron el combate el 16 de noviembre de 1616. 

Sucedi6 que un 11 
••• arriero de los que trajinaban ropa y mercader~as 

a los reales de minas de la comarca, hab~a parado con su ropa y la ~ 

había depositado en una casa del pueblo de Santa Catalina. Al mismo 

tiempo lleg~ otro de camino y en su compw'\f a el Padre Hernando de !2, 

var, •.• Entendiendo pues, los indios que esta era buena ocasi~n, -

lo uno, para dar saco a la ropa y mercader~as, que el primer arriero 

habia depositado en el pueblo; y ol otro, para quitar la vida a aquel 

Padre que pasaba, que aunque no era su ministro, babia doctrinado 

otros indios y era con los que doctrinaban en la Misi6n Tepehuana y 

contra quienes siempre fue la rabia del demonio¡ anticiparon la fac

ci6n el día que ten{an seft.alado. 11 (129) 

I!l p.idrc Tov:ir fue ntacndo y capturado en el camino de Santa -

Catalina por los tepchuanes que furiosos querían matar a todo reli-

gioso que se c1·uiara en su camino y "· •• diciendo y blasfemando; -

veamos este que es santo, c6mo lo resucita su Dios? qué piensan 6s-

tos1 que no hay sino enseft.ar Padre Nuestro, que éstas en los cielos; 

y Dios le salve María. El santo Pedro, con &nimo intrt;pido y cons--

tantc les comenz6 a predicar de fe santa cristiana, ••• que sin ---

aguardar mtis razones y estando predicando, uno le dio una lanzada -

por los pochos, con que brevemente espir~, " (130) 

(129) P6rez de Ribas, Anúr&s¡Historia de los triunfos de rucstra santa fe: Tano 
!II; p. 167·168 . 

(130) !bid; p. 169 
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Alonso Crespo, español que conduc~a el cargamento con la mcr-

canela e iba en compañia del padre jesuita Hernando de Tovar 

cuando los indios los atacaron logr6 escapar hasta llegar a la po· 

blaci6n de Atotonilco, en donde cncontr6 a todos los espan.oles y al 

padre franciscano Pedro Guti~rrez., reunidos en una casa de dicha 

poblaci6n para poder resistir cualquier ataque, porque ya hablan 

sido avisados de los sucedido en Santa Catalina. 

Al día siguiente los indios atacaron Atotonilco con gran furia. 

En 101 casa donde estaban congregados los habitantes los indios ata· 

can y "· •• por lo alto de la a:totea y arrojando por ellos adentro 

fuegos encendidos con chile, que en Espan.a llaman pimientos, prct~ 

dieron acabar con cuantos ahi estaban juntos. El humo fatig6 cruel

mente a la gente y con la tos que causaba el humo del pimiento, 

y murieron algunos con esta fatiga ••• y viéndose tan fatigados se 

determinaron a subir a pelear de la manera que pudiesen y defenderse 

desJe la azotea; pc:-c ln des:Tec!e fue. que se les ncRb6 esa muni-

ci6n que tenían; y finalmente se vieron obligados a ponerse en las 

manos de aquellos b6rbaros, • . y a todas las doscientos personas - • 

mataron con gran crueldad, ••. 11 (1~1) 

De este ataque sólo logran escapar Lucas Ben1tcz qua se cscon

di6 y Cristob&l Martínez de Urbaldc que conocta a uno de los indios 

(131) Pérez de Ribas, Andris; Historia de los triunfos do rucstra SOJlta fe; Tano 
III; p. 169 . 
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~on quien _hab~a tenido amistad, le rog6 que lo salvara y 11 • • • el 

indio siendo fiel en esta ocasi6n, pero disimulando por el temor de 

sus compalleros y naturales tepcguanes, agarr6 d61 diciendo y haci=.a 

do lo sac6 de entre la demás gente y lo puso en rnrajc donde lo dc

j~ escondido, para que pudiese huir con la oscuridad de la noche, 

•
11 (132) Los dcmlís tepehuanes no se dieron cuenta de los succ~ 

do, ya que se encontraban ocupados saqueando las casas y destruyen

do todo. Estos dos sobrevivientes logran llegar a Guadiana o Duran

go para dar aviso de lo sucedido en Atotonilco. 

Mientras suced~a el ataque en Atotonilco, otro grupo de tepe- -

huanes atac6 el pueblo de Guatimap~. Los indios estaban armados con 

flechas, arcos, macanas y arcabuces que ya sab1an utiliz.ar, ya que 

los mismos espan.oles les hab1an enseft.ado a disparar. Los habitantes 

de este puesto 11 • , , se habían hecho fuertes en una casa. Estaban -

ya a punto de rendirse, y experimentar toda la inhumanidad de aque

llos b6rbaros, cuando acaso, una manada de caballos que pasea en la 

campin.a, espantada, corri~ hacia aquel lugar. Los sitiadores, crey,!U! 

do que fuese alguna partida de espaltoles, huyeron a gran prisa; .• , 11 

(1~3) Al huir los indios del pueblo de Guatimap~, los sobrevivientes 

del ataque lograron llegar a Guadiana para informar lo sucedido, 

(132)P6rez. de Ribas, Amr~s; Historia de los triunfos tucstra santa fe; Tano IU; 
. p, 170 . 

(133)Alcgrc, Francisco Javier; Historia de la provincia de la compallia de Jerus; 
.. Temo II; p. Z73 
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En el pueblo de Santiago Papasquiaro los h3bitantcs se habian 

refugiado en la iglesia pura poder resistir el ataque de los indios. 

En este pueblo se encontraban los padres jesuitas Diego <le Oro~co y 

Bernardo Cisncros. El ataque dur6 dos días. Los indios sublevados 

querían exterminar y destruir todo cuanto existiera en esta pobla-

ci6n, as1 que antes de que llegaran m5.s cspanoles de Guadinna para 

ayudar a los de este poblado, los indios engan.aron a los que esta- -

ban refugiados en la iglesia para que salieran de ella. El engaño -

consisti6 en que 11 
••• un indio ap6stata llamado J.1igue1, que había 

servido a uno de los espaf\oles cercados, disimulando su traici6n, 

.desde afuera y a voces dijo: que ellos los indios eran crist.!:!, 

nos y qucr111n volver a su amistad y paz con los espat\oles, con tal 

que salieran de la iglesia y les entregasen las armas." (134) 

Estos aceptaron con gusto la propuesta, ya que lo 6nico que -

deseaban era salir con vida de ese lugar para irse a Guadiana o Du·. 

rango, Y se dispusieron 3 salir de la iglesia en forma de proccsi6n. 

El primero en salir fue el padre Diego de Orozco y al final de la 

procesi6n se encontraba el padre Bernardo de Cisncros llevando en 

sus manos el s3Jlt1simo sacramento. 11 Prosegula la procesi6n y ) legando 

a medio del cementerio, el Padre Orozco • comenz6 a procurar so~ 

garles Y reducirlos a mejor consejo del que habían tomado y que no -

olvidasen la doctrina divina que les hab1a cnsel\ado; y que de 

no sosegarse y corregir lo hecho se les pod1a seguir mucho daf'i.o y --

(134) Pérez de Ribas, Andrés: Historia de 1os triwú'os de mestra santa fe; Temo 
III; p. 173 



95 

castigar1a Dios los agravios que on sí y en sus cristianos recibie

sen. En llegando aqu~. reventando ya la furia infernal que por breve 

rato estuvo represada y tan de atr6.s estaba concedida con la Uoctri

na del hechicero y de su diab61ico !dolo, que hablaba; salí~ una voz 

de los engaft.ados indios y a una dij e ron que mentí a el Padre en lo - -

que decía." (135) 

Ante tales palabras, los indios sublevados descargaron toda su 

furia en contra de todos los que se encontraban alli, matando y des

truyendo a todos. Al padre Diego de Orozco 11 
••• le tiraron un fle

chazo que le paso la espalda de parte a parte¡ y después para que .. 

fuera su muerte más cruel, le cogieron entre tres y dos de ellos lo 

tenían por los bra:.os en forma de cruz para que muriera como su se

f\or le abri6 el cuerpo de alto a bajo; ••. Al Padre Bernardo de -

Cisncros, •• , le quitaron vida con una lanzada y un golpe de macana 

en la cabeza; ••• con que en breve cxpir6." (136) 

De este ataque s6lo lograron sobrevivir tres cspaft.oles y tres 

nin.os que se hablan escondido en un confesionario. Logrando escapar, 

se dirigieron ol poblado de la Sauceda, y en el c~mino se encontraron 

con el capitán Mart1n de Olivas con un grupo de soldados para auxi-

liarlos y llevarlos al poblado de la Sauceda, "• •. donde ya estaba 

recogida de nuestra gente, como cuatrocientas personas. Pero mucha -

(135) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; Tano 
. 111; p. 174-175 . 

(136) !bid; p. 175 
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de ella era gente mcnuJa y mujeres, y por otra parte no era ya de 

efecto el conservar este puesto: y porque era menester tomar m5.s a 

prop6sito y con más prevenci6n la guerra y castigo de esta naci6n; 

se resolvieron los dos capitanes Je poner en salvo la gente recogi

da a esta estancia. Y as1, haciendo cscol ta con sus soldados la l~ 

varon y la pusieron en salvo en Gua<liana." (137) Quedaron en la 

Sauceda algunos cspaf\olcs para defcnJcr el lugar, y sucedi6 que l.!! 

garon ". • • dos indios tcpchuancs, e rcycndo que a 11 t, como en los 

dcmlis pueblos, no habrta quedado con vida cspal\ol alguno, se iban 

entrando poi- las casas para aprovecharse de los despojos. Presos y 

puestos en tormento, confesaron que el intento era asaltar aún la • 

misma ciudad de Ourango." (138) 

Mientras tanto, los tepehuanes estaban atacando el pueblo de 

San Ignacio del Zape, al mismo tiempo que fue atacado el poblado de 

Santiago P!!pasquiaro. En la poblaci6n del Zape murieron los misio~ 

ro:; jc:;uit::.:; Ju::n del V::llc y Lui: de Al::bc::. 1:1 at::.quc fue t:on :-c

pentino que no les dio tiempo de preparar su defensa y sucedi6 que, 

11 
••• estando toda la gente que había concurrido, congregada en la 

iglesia para celebrar su fiesta, de improviso dio un ej~rcito de 

enemigos sobre ella; y aqu1 con cuantas crueldades pudieron y el de· 

monio les ensefiaba, a todos les quitaron la vida; ••• 11 (139) 

(137) Pérc:t de Ribas, Andr6s; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; Tano 

(138) ll!~r~: ~~~isco J~ier; Historia de la provincia de la ccupaft{a de Jes6s; 
. Tano 11; p. 275 

(139) P~rez. de Ribas, Andr6s; llistoria de los triunfos de rucstra santa fe; Tano 
III; p. 178 
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En el camino para llegar al pueblo del Zape para asistir a la 

fiesta de la virgen fueron muertos los padres j~suitas Gerónimo de 

Morante y Juan Fonte. Al ataque de esta poblaci6n sólo una persona 

logr6 cscap:ir y se dirigi6 al pueblo Je Guanaccví para Jar aviso Je 

lo sucedido en el Zape. El alcalde mayor de Guanaccví., Juan de Al

bear encontr6 en el camino al sobreviviente del ataque, ya que se 

dirigía al Zape con sus soldados para auxiliarlos, pero esta .ayuda 

lleg6 demasiado tarde. Ante tal situaci6n, Juan de Albear decidi6 

regresar a Guanaccv{, paro poner a salvo y proteger a sus habitan

tes. As{ " ..• hizo recoger toda la gente a la iglesia, donde se -

juntaron quinientas personas. Todos los que pod{an pelear y tení.an 

armns, que no eran muchas, por estar desapercibidos, se pusieron en 

orden para su defensa, si acometiesen el enemigo, esperando que les 

vendria algíin socorro de Guadiana, donde ya se sabr1a del alzamien

to,11 (140) A pesar de su defensa, los indios sublevados hicieron -

grandes estragos en todo el lugar. 

Mientras tanto, el padre Hernando de Santarén en camino a -

Cuadiana, llcg~ al poblado de Tenarapa, encontrando el lugar des.22 

blado y destrozado y "· •• entrando en la iglesia la hall6 lasti~ 

samente profanada, deshecho el altar, arrastradas y desfiguradas -

las im~genes, ••• 11 (141) El padre continlía con su viaje a Guadia 

na, pero los indios tepehuanes lo estaban esperando en el camino - -

(140) ~rez de Ribas, Andrés; Historia de los tritmfos de miostra santa fe; Tom:J 
III: p. 179 . 

(141) !bid: p. 180 
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• • y al llegar. 3 un ·arroyo ~o l~jos de all~ .agar.rando de 61, lo . ·- , .-. ·. :·_ 

arrojara~ Uc·l3:_·muln Para J.cspc<ln:rnilo cn·tr~rr:{,,F.1 P.:ii.lre-quc.sabía 
~ ~.. - -· -- - . . ·'' . - ' . 

su lci:igua-qu~.---~110S··Cnten·~~an,~-_ lc~-.. ~·;_~~~~tO. ~~-~- -~~l les _habla hecho, 

¿po-ri¡lfo··-ie qUcr1iÚ1 quitar l; vida? RC~póndieTon los 3p6Statas, que -

n.Ú1g(mo otro mfis que ser s.:iccrdote, y que el los no habían mcnes~cr 

Otra causa: Y'<liciendo y hncicndo, le descargaron un tan fiero golpe 

con un palo, que le abrieron la cabeza )' esparcieron los sesos por 

la tierra, ai'iadiendo otras heridas, con lo que el bendito Padre in

vocando el dulce nombre de Jcsás acab6 íeli::mcntc su jornada.º (14 Z) 

Mientras tantoJ en el poblado llamado Coapa, lugar habitado 

por los indios acaxees, que quer~an unirse a los tepchuanes en el -

levantamiento, el padre Andrés Tutino, que doctrinaba a este grupo, 

descubri6 que dos indios bautizados estaban inci tanda a los acaxees 

a rebelarse. Estos dos indios se llamaban uno Pedro y el otro Juan 

Gordo, hechicero de esta naci6n, quien les promct fo qu~ les indio:;. 

que murieran en el combate iban a resucitar, contándoles que hab1.a 

tenido una visi6n. Este grupo comenz6 a inquietarse y a prep3rarse 

para el combate. El padre Tutino al notar la inquietud del grupo, se 

dirigi6 al presidio de San Hip?lito para pedir ayuda al capitán J~ 

rez y poder sosegar cualquier intento de rcbcli6n. Cuan<lo el capi-

tfin JuS.rez y el padre Tutino llegaron al pueblo de Coapa, el padre 

reuni6 a toda la gente del pueblo para la misa. Su sermón se refi- -

ri6 a la paz y a la fe. Al t~rmino de la misa el capitán Juárez m!!.!!, 

d6. detcnc~· a los dos .indios alborotadores para castigarlos adelante 

de todos por sus delitos. "Y diciendo y haciendo, les mand~ dar ga .. 

(142) Pércz de Ribas, Andr6s: Historia de los trlunfos de nuestra santa f'e; To100 
TI!; p. 180 
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rrote, Como hab~a muchos fie.les entré esta gente, que no todos se -

habian. maleado·, no caus6: alboroto este castigo, antes fue de prove

cho esta ficci~n, ••• " (14~) 

Bn apariencia se hab'la controlado eSte grupo, pero los tepe

huanes se dirig~an a e·ste poblado para. atacarlo y en el camino a !.! 

te pueblo inci'taron a sus vecinos ··los xiximes para que so unieran al 

alzamiento. "Y a los pocos días despu~s del castigo que se cont6 de 

los dos indios acaxces •.• no escannentados, una cuadrilla de indios 

xiximcs y solicitados de los tepehuanes, levantando gente de sus -

aliados, ••. 11 (144), se unen con el prop6sito de matar a los pa-

drcs Pedro Gravina y Juan de Mallfm, misioneros que doctrinaban a -

los xiximes, q~Jienes se encontraban en Coapa paro. dar aviso de que 

el grupo xixime estaba dispuesto para la .guerra, aún mfi.s que los - -

acaxecs. El capitin Ju~rcz., del poblado de Coapa, decidi6 irse con 

todn la gente al presidio de San Hip~lito antes de que llegaran los 

sublevados. "Algunos de ellos entraron a los pueblos de su mi:o1ua. na

ci6n, donde se hallaban los pndrcs, que hubieran, sin duda, muerto 

a sus manos, a no haberse retirado con tiempo a San Hip61ito. 11 (145) 

Cuando llegaron los sublevados y no hallaron a persona alguna en -

Coapa, destruyeron cuanto podían, quemando la iglesia y ornamentos. 

Los indios que se encontraban en el pueblo de San Hip61ito, 

(14~) P6rez de Ribas, Andr6s; Historia de los triunfos de mestra santa fe; TCXCWJ 
IlI: p, 184 ' 

(144) Ibid: p. 184 
(145) AlcgTe, Frnncisco Javier: Historia de la provincia de la compa!\ia de Jesús: 

Tono lI ¡ p. 277 
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tanto tcpchuancs, xiximes Y de otros grupos no quer1an partic~par -en 

el . levantami cnto diciendo que ", • • ellos no habían rccibid0 mal -de_ 

los Padres_~- y quC· ha-bian sido bautizados por el Padre Santarén~ 11 (146) 

El pr6ximo ataque estaba dirigiJo al poblndo del Tunal, lugar 

cercano a Guadiana o Durango. En el Tunal se preparaban los habitan

tes para· el· ataque de los tepehuancs, 11 
••• procuraron ponerse en -

estado de defensa, formando fosos y trincheras; y cerrando las ca-

lles y avenidas." (147) Algunos indios que estaban en el pueblo del 

Tunal, comentaron que los preparativos para la defensa fueran rápi- -

dos, porque los tcpehuancs no tardarían en atacar el lugar¡ fueron 

escuchad_0:5 por un misionero que los hizo arrestar para que confesa-

ran todo lo que sabian del ataque al poblado y ". a fuerza de -

tormento a tomarles confesi6n, cuando repentinamente, sin saber de 

d6nde o con que motivo, se sol t6 la voz que venían en tropa a la - -

ciudad los indios, y que habian ya muerto, en las cercanías, a al&.!! 

nos espafiolc!;. Las mug\:1·1::; y niños se acogieron a las iglesias; los 

hombres corrieron a las armas." (148) Esta fue una falsa alarma, -

ya que tado el puoblo estaba aterrorizado por el ataque. Los solda

dos que cuidaban ~-los indios prisioneros oyeron 11 
••• de improviso 

se levanto la voz y alboroto en la ciudad, que clamaba a rebato y -

sonando voz de que ya los enemigos habían llegado y muerto a cspa~ 

les. Oyeron este rumor lo~ soldados, que estaban de guarda con los 

(146) Alegre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la CC1p111ia do Jes6s; 
Tomo 11: p. 278 

(147) !bid: p. 126 
(148) !deíñ; p. 281 
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presos, clamando al arma, al arma y echando mano a daga y espada, 

les dieron alli puft.aladas." (149) En realidad los tcpchuancs no iban 

atacar este poblado, sino que su intenci~n era que los tcpehuancs y 

los indios de los pueblos cercanos al Tunal se unieran para estar 

listos para hacer la guerra a Guadiana. 

Mientras tanto en Guadiana, apresaron a un indio espía que -

confes6 la intenci6n de los indios sublevados diciendo que " ••. los 

de Santiago Papasquiaro se hablan ya acercado a esta ciudad y esta- -

blin rancheando dos leguas de ella¡ y que el que traían por capitán 

de su escuadra, era un indio llamado Pablo, que era el que prometí_!!!!. 

do falsa paz hizo salir de la iglesia a los padres y espaftoles para -

quitarles la vida. Y quiso ·nios, que este traidor los perdiese y 2!!. 

gase presto su delito, porque viniendo a rastrear por qué camino l!.2 

dian acometer a la ciudad, fue cogido y luego lo mand6 ahorcar el -

gobernado¡-, . " (150) 

Con el adelanto de la sublovaci6n 11 
••• en que los indios ª!!. 

caron Santiago Papasquiaro, la hacienda de A'totonilco y San Ignacio 

del Zape, desataron la revuelta, y tambi~n sirvieron de advertencia 

a Durango, que as1 pudo salvarse." (151) Cuatro d1as después que 

comenzaron los ataques, fue informado el gobernador de Durango o 

Guadiana. "Las noticias que llegaron a Durango el mismo 19 de no---

(149) P&rez de Ribas, Andr€s ~ Historia de los triunfos de rucstra santa fe; TOIOO 
III; p. 190 . 

(150) !bid¡ p. 191 
(151) Bóñih, Woodrow; 111.a defensa fronteriza ÓJ1"3Ilte la gran rebeli6n tepdwana." 

en Historia Mexicana; llo. 61, Vol. 1, p. 15 · 
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vicmbrc acerca de los triunfos, alca,n:ados por-lo_s ind1g-cnas~ no de

jaron duda de que el Reino de la Nt.i'cva Vizcaya. se enfrentaba a una 

guerra de proporciones extraordinarias, ••• 11 (152) 

Ante tal situaci6n, el gobernador Gaspar de Albear, mand6 a 

un mensajero al virrey de México Don Diego Fernándc: de C6rdoba, 

marqu6s de Guadalc~zar para avisarle de la rebcli6n, porque el reino 

se estaba perdiendo, sus poblaciones habían sido destruidas y s6lo 

faltaba que se apoderaran de Ourango o Guadiana en donde estaba es

tablecida la gobernatura. El mensajero fue 11 ••• Alvaro de Miranda, 

soldado de Nueva Vizcaya, que hizo el camino de Zacatecas a San Luis 

Potosi y de all1 a M6'xico para as1 poner en guardia a la frontera -

oriental y avisar cuanto antes al virrey. En Zacatccas el mensajero 

hall6 que Francisco de Urdif\ola estaba en Ramos en un viaje de ins

pecci6n. Bl 22 de noviembre lleg6 a Ramos el mensajero con sus do~ 

mentes. Bl propio Urdinola partio de inmediato hacia Zacatccas para 

organizar la defensa de este lugar y arreglar el envío de refuerzos 

a Du.r:ango. Su lugartenien'te en Ramos, Crist~bal de Garabay, previno 

a los pueblos circunvecinos. • " (15~) 

El mensajero contin~o su viaje, llegando a San Luis Potosí. 

"All 'i, Pedro de Salaz.ar orden6 a su vez la copia de los documentos 

de Durango y despach6 luego al correo rumbo a México. Dos horas d!,! 

(152) Borah, Woodl'CM'; ''La defensa fronteriza. durante la gran rcbeli6n tcpdruana" 
en Historia Mexicana; No. 61, Vol. 1, p. 16 · 

(153) !bid¡ p. 17 
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pui!s de recibir las··notlcias hi:o un 11.amamien~o Je las armas ·pnr:i 

San· Luis· ~C?~~~í. y - to~,os l.º!!·_ pl:J~b~l os-. Üe· su · ju_risU ice i6it ._" Cl?·\J_ 

' ' ' 

infol-mandoc·a:·Pcdro ·de.-Siilazar--cn Sf!-n Luis rotos1 lo 11ue succüía en 

Zacatec.ás ·y Dui-ango~ pero estas noticias eran exageradas 11 ••• según 

las.cU81es los tePehuanes ••• se habían posesionado de la mayor par-

te de -Durango, •• noticias posteriores indicaban que los triunfos 

de los ind1genas hab1an sido exageradas ya que Durango nunc.:i había 

estado bajo el ataque directo de los indios." (155) 

En todos los lugares, Ramos, Zacatecas, San Luis Patos~, las 

Charcas, el Venado, etc, se prepararon para la guerra todos los po

blados estaban alertas. "En cada pueblo se public6 un bando para que 

todos los vecinos y estantes declararan las armas y los pertrechos 

que posetan y se presentaron ellos mlsmos para su enrolamiento y s~ 

vicio militar local. Mientras durara la emergencia les estaba prohi

bido abandonar el pueblo sin permiso." (156) Esta movil izaci~n y me

didas en los poblados era porque " ••• había una grave escasez de -

p61vora y balas. Fuera de las pocas libras de p~lvora que tenían los 

vecinos, s6lo quedaba la del estanco oficial, tra~a probablemente -

para ser usada como explosivos en la mineria. No habia ni ejército 

regular ni fondos para pagar uno. Las reservas militares del distri 

(154) Borah, Wooclrow; "La defensa fronteriza Wrante la gran rebcli6n tcpchtmna" 
en Historia Mexicana; No. 61, Vol. 1, p, 18 · 

(155) IMíl' P· 19 
(156) --' p. zo 
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to cstnbnn::c~nstituic.ío::;·.-.por .. \:c'cí·n~·s ·r·estUn_i~s españoles,. tt (1S~J 
~_::::_:::~_:~ ,:-.:.::~:+·~-: - .. -····, -~··;:;":__' - . " 

. En Z;1ca¿c,as ;~¡ \;~t~i,:¿~·~~difiol~ ¡írcpar6 los rcfuer:os que -

ap~rar1~n~:--~;::cr#·~-p~~%'.:~-~x~~-~-;~i~Pr~~;~:~-~-r:~~~~~-t1m1cnt_o de los indios rcb_tl 

des; ~-"Ot:osdc-:~16·~-ico:~;~i~~~i.r-~riY~ or~~~6 :-qu~ Sala =ar- reclutara soldados 

para ~na:--~~~--~d¡~:i~'ñ·~-~~'.~~~~i~;¡·~,_ requerida por Urdiñola, y a principios 

de diciCmbre ·rccibi6-úlla ·Cai:tD. del. propio Urdiñola que incluía copia 

de la orden virreinal, pidiendo que Salazar rcclutnra hombres. 

Urdif\ola especificaba que todos los soldados debían llegar complc~ 

mente armados ••• Lo m5.s importante era que los soldados 1 legaran · 

bien equipados, aunque su número fuera menor que el deseado. Todos 

los soldados que se unieran a la fucn.a de auxilio recibirían el pa

go acostumbrado y por concesi6n especial del virrey podrf.a conser·· 

var en calidad de esclavo a todos los indios cautivos que no fueran 

condenados a muerte." (158) 

Pedro de Salazar, al recibir las ordenes de Urdif\ola, rcclut6 

a los sol<ludos y los cnvlú a Zacatecas pa.ra qua sa unieran con el · 

capitán. La ayuda que prepar6 Urdiñola para Durango fue enviada --

"· •• hasta los primeros meses de 1618 •11 (159) Este auxilio lleg6 

cuando el gobernador Albear ya había comenzado el sometimiento de 

los indios sublevadas. 

(157) Borah, Woodrow; ''La defensa fronteriza Wrante la gran rcbcli6n tepchuana" 
en Historia Mexicana; No. 61, Vol. 1, p. 24 

(158) !bid; p. 26 
(159) Tc!eiii; p, Z7 
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III.4.~ S~metimicnto de .. los tepeh~a~es '.su~l~Viidos. 

El gobernador de la Nueva Vizcaya, Gaspar de Albear, sali6 -

de Guadiana para combatir y paci!icar a los indios rebeldes, con ---

•• 70, o poco meno:; soldados espaftolcs, y 120 indios amigos, ha

cia los reales de minas de Gtianacc\·{, de !ndeh~ ••• 11 (160) 

Llevando harina y ganado para abastecer a los sobrevivientes en los 

poblados que hab~an sido atacados. Cuando lleg6 al poblado del Indcé 

encontr6 todo destruido, la iglesia profanada y destruida• lo mismo 

hall6 en GuanacevS. el 4. de enero de 1617. De camino n este t'.iltimo -

poblado tenia q'.Jc pasar por una cuesta que llamaban del Gato, en -

donde fueron ataca<los por un grupo de indios. Cuando llegaron a la 

cumbre de la cuesta hallaron " .•• muertos a un regidor da Guadiana, 

llamado Pedro Rend6n y a un religioso de Santo Domingo, llamado fray 

SebastiAn Montai\o con otros indios cristianos que los acompañaban. 

Todos habian sido muertos en este lugar a los principios <le la con

jl:lraci6n ••• El gobernador hizo alzar estos cuerpos para que fuesen 

enterrados en decente lugar; en particular el del Santo religioso, 

lo llcv6 a Guanaccví, " (161) 

En este real de minas de Guanaccv~ sus habitantes estaban d!!. 

puestos a abandonar el lugar por temor a ser atacados nuevamente, ya 

que no contaban con municiones ni soldados sufi.cient~s para su def.!!.!!. 

sa. Al llegar el gobernador, los anim6 a que no dejaran este lugar y 

(160) Arlegui, JosE; er6nica de la provincia de N,S.P.S. Francisco; p. 181 
(161) Pérez de Ribas, Añdrl!s; Historia Je los triWífos de rucstra santa fe; Tano 

Ill; P• 192 
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les d.ej6 Comida, soldádos y municiones p~ra qÜc se slnticra·n- seguros 

Y" se dispuso a continuar con _su_ rccorri_~o. 

El _gobernador mand6 . dividir ·sü_ ge~te_-( ". ·• -."2~ --~~-~d~dO,~ ___ y -·~·a 
indios-amigos di6 al capit5n Montafio, y ~l con· 27 y~-º de· los cOn-

chos, snli6 a buscar nl enemigo. Los- dos -campoS debían juntarse· en 

cl-·zape, ••. 11 (162) 

Para explorar el camino que lleva al pueblo del Zape dej6 al 

capit¡n Montan.o con varios soldados y algunos indios u.migas de la 

tribu tepehu&n. En el camino encontr6 a un grupo de rebeldes que eran 

dirigidos por un indio llamado Antonio. Dcspu6s de una lucha con es

te grupo lograron apresar a A11tonio, confesando éste que había esta

do en el ataque de Santa Catalina en donde había muerto el padre 

Hernando de Tovar, diciendo también que para esta sublcvaci6n se ha

bta exhortado a otros grupos para que participaran; tambi6n mcncio

n6 que tenían algunos espías en el Tunal para que a\"i::::iran lo que - -

los españoles estaban planeando. 

El capitán Montai\o con su gente y el prisionero llegaron al 

pueblo del Zape en donde se vería con el gobernador y su ejército -

el día 23 de enero de 1617. Cuando el gobernador Albear llcg6 al ~ 

blado del Zape. encontr6 el lugar destrozado, y se dispuso a casti

gar al prisionero, 11 
••• mandándolo colgar de un palo delante de la 

(162) Alegre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la cooeinía de Jes6s; 
Tomo II; p. 282 
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igle~ia, q~e i'os indios :.habían profariado y .donde hab~an riiu'erto los 

Padres. n- c"Í~3·i·-··~~:-~:l~~ó~=~'lO~·; Cti:~~pi/ ~-~·\os ·p·adres .·Juan· Font·e -Y- Je.!§ 
*.- .. ,._ ... -.·,._ ... ,,,.' . 

nimo _~e_ ·Mói::~n-~~ -:~-q~-~--~f~--~_!9~f~~~~~i~~~"'~(~~-;i:c;_S:~i~d~~~-~c:>~lado. -_c~andO ·iban 

asistir a l.~·- I1~~-~-~-~f:~,::lo·-~p¡·~,¡fi:6·'¿·::;;~h~id·~~.:.:~1- :~ ~~-~ª r es_te poblado, no 
- ··:,,.,_; -~~- - •• ~:,.,. -¡ '" -_ -_'7¡~-'?"':C!,: 

perdonaron _)n -y_1~a;:-_~e_:_·~~J/r.~-~-~~::_ñ~~1\Q_'i~·i~~-~-~g-~~-as :.'._ ~·. · • • se hollaron -

quemados_ tr~i~t·a:·/~~·i:~·.s··;~.i_i:~y~;~:~~~!;'.~~~.¡~~-~~--~;:. Jt"~_~n~~~' donde pensan-

do guárecerse·,. ~~·~1~-~~~y:a-~i~.:-~ni~-Se1.:'Se~:_.\1úf~~S. ·parn qued_ar con la --

vida." (164) 

Bl gobernador mand6 sepultár en f9rma cl-istiana a los muertos 

y los cuerpos de los pa'dres los llevaTia a Guadiana para darles se

pultura. Bl tota_l de muertos hallado en este pueblo fue de 11 • .30 

espaftoles, entre hombres, mujeres y nil\os. Y como 60 indios:. 

(165), m6.s los misioneros. 

El goberna<lo1· Jt:c.iJi6 rcgrcsnr :i Gu:idiana, pílsando varios _E2 

blados, llegando así a Santa Catalina. En este lugar mand6 a los~ 

pitanes Crist6bal de Ontiveros r ~lontal\o que buscasen el cuerpo del 

padre llcrnando de Tovar por diferentes rumbos. Durante la búsqueda 

se hallaron a grupos de indios rebeldes sin que éstos atacaran. El 

cuerpo del padre Tovar no fue cncont rada. 

(163) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de nuestra santa fe: Tano 
I!I; p. 194 

(164) !bid; p. 194 
(165) A.regre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la compañía de Jcs6s; 

Tano II; p. 282 
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El gobernador sali6 de Santa. Catalinn de Tcpehuanes para Ato

tonilco. En el camino se hallaron con lo_S rebeldes que venían diri-

gidos por un indio llamado Mateo Canelas. Además, con ellos venía 

un' indio llamado Pablo, con guerreros valerosos que atacaron al go

bernador. Después de ln batalla, los espailoles tomaron prisioneros, 

ya que los demás sublevados entre ellos Canelas, huyeron del lugar. 

Uno de los prisioneros despu6s del tormento confes6 que 11 ••• sus 

mugeres e hijos estaban en Tenarapa, donde tenían un famoso ídolo, 

que les había prometido la victoria e incitado a la rebeli6n. 11 (166) 

Los soldados que acampaban al gobernador se encontraban fu

riosos al ver las crueldades que los indios hab~nn hecho en las po

blaciones y en sus J:iabitantes, así que tenían deseos de perseguir -

al enemigo y terminar con ellos. Ante tales ánimos el gobernador -

organiz6 la salida al pueblo de Tenarapa el 12 de febrero al anoche

cer, contando con 150 soldados y 60 indios amigos. teniendo que via

jar toda la noche, Al llegar al pueblo lo rodearon para atacarlo. -

Algunos indios lograron huir al bosque¡ y en la batalla murieron al

gunos tcpehuanes. Cuando el gobernador y sus soldados entraron al -

pueblo hicieron prisioneros a cuantos estuvieran en el lugar, 11 
••• 

\.!Otro hombres, mujeres y niftos 1 más de 220 personas. Aqui se halla

ron 2 niftas espaf\olas, hijas de don Juan de Castilla, teniente de 

Papasquiaro, que había muerto en el ataque del día 18; • , .150 cab_!! 

(166) Alegre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la campa.nía de Jesús; 
Tano II l p. ZSZ 



109 

gádul-as, . fi.is-:ireS ;·, co·t~~, ;: '-i: o~·.r!l~ ·muchas_ ~~-h:ij as. de valor• .de más de 

mi1-y.cq~~~~~n·~~~·:-,i-¡;-ó'_~ .. J¡~~·c·~~;):_:<-/ --
, .. _·.::-:\< 

-:.;cnt·re ·_¡~~;_· p·rú;iOn·ero"S- que -se .hicieron en _este poblado de Te· 

.n·a_~~~-~~'.i:~>~~~~~~~'.¡~~-~~~: ~~-~¡-~~ -:~~Ú_é·~·~s :viejas (hechiceras) que habían 

_¡ri~-~~8.~~~,'ai .s-~Po_: ~ ~~b~lal-s~· ~-n -c~ntra de los espaf\oles. Cuando el 

grup~ atBcaba cual_quier poblado ~llas los acompañaban. iú gobernador 

mand6_, matar a estas viejas como escarmiento para el grupo tepehu"n. 

"Porque-~stas son las que para acciones y facciones semejantes tie

nen mucha autoridad con estas gentes; y de ellas, como de instrum~ 

tos, se sirve el demonio para cuanto maquina contra la cristiandad." 

(168) 

Después de este pueblo, el gobernador }' su ej6rcito se diri

gieron a Santiago Papasquiaro, en donde también dieron sepultura a 

muchos cadáveres sin poder identificarlos, 11 ••• y tan mondos y ---

limpios de carne, como si fueran muertos de muchos aftas, sin poderse 

conocer sus persona::;, di6:;clc:; sepultura en l~ igle~ia qu~mada. 11 

(169) 

De este pueblo continu6 en camino de regreso a Durango o G~ 

diana, pero en el camino en un poblado llamado los Pinos se le uni6 

el capitán Scbastian de Oyar:ábal con cuarenta y cuatro soldados. 

(167) f~rft/~a~co Javier; Historia de la provincia de la canpafiia de Jes6s; 

(168) Pérez de Ribas; Andr~s; Historia de los triwúos de JUJcstra santa fe; Tano 
III; p, 196 

(169) !bid; p. 196 
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Este .apoyo ~ra enviado por Francisco de Urdiñola, anteriormente go

~ernador __ ~e.l -~eino, quien se encontraba viviéndo en ~o~~uila.· También 

.. -se le Un~6, et'. capi t~n Hernando Díaz con un ejército y 200 indios a!!!.! 

gos. Bl gobe-rnador al ver que tenía refuerzos y apoyo militar deter

mina no llegar hasta Guadiana o Durango, sino s6lo llegar a la Sau

ceda, que es un poblado cercano a Cu adiana. En este pueblo entreg6 

-los cuerpos de los misioneros muertos en el Zape al rector de Guadi! 

na, padre Francisco de Arista. Los cuerpos fueron recibidos con gr~ 

des honores. ºMarchaban delante algunas compa~~as de soldados, y al 

lado, m6.s de ZOO indios de a pie y de a caballo, vestidos a su modo, 

y adornados de su más rica plomería, Entre las salvas de los solda·· 

dos, y repiquetes de las campanas, quedaron depositados en el conv!!! 

to de S. Francisco,. .se les dio decente sepultura, anotando sobre 

las cajas sus nombres, y el d1a y el año de sus muertes." (170) 

Mientras que en la Sauceda se realizaban los honores a los 

padres muertos, al gobernador le llegaron noticias de que los tepe· 

huanes estaban atacando varios poblados y que habían indios espían· 

do los caminos. Habian entrado al Tunal, quemando la iglesia¡ en el 

camino para Chiametla habían sido atacados unos soidados que" .• 

habta despachado su set\or1a con tres mil pesos de ropa, para hacer 

leva de gente de la provincia de Chiamctla, 11 (171) 

(170) Alegre, Francisco Javier; Historia de la provincia de la canpañ1a de Jesús; 
Tano II; p. 284 . . . 

(171) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de ruestra santa fe; Tano 
III; p. Z03 . 
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En la villa de San SebastHin, pueblo cercano a_ Chiametla, ~ 

dos sus pobladores se hab1an refugiado en la iglesia, temiendo ser 

atac~do_s. En otro p~eblo cercano a San Sebastián llamado Acaponeta, 

en donde habitaban indios conversos y se hablan establecido un con-

- vento franciscano, los tepehuanes quemaron las casas y el convento. 

El gobernador Gaspar de Albear, al tener noticias de los ca~ 

tantes ataques que los rebeldes estaban haciendo decidi6 continuar 

con el sometimiento de los rebeldes y ayudar a los sobrevivientes -

de los poblados atacados, ya que ten~an los refuerx.os que se les !:!!_ 

b~an unido en la Sauceda. As~ que determin~ dividir al ej~rcito para 

abarcar mayor torri torio. 

El gobernador Albear, con una parte del ejército y acompaf'íado 

por el padre Alonso de Valencia, organiz6 una expedici6n al sur de la 

Sauceda para atrapar y castigar a un indio que guiaba a los rebeldes. 

Este indio ya había sido cristianizado y era conocido con el nombre 

de Francisco Gogoxito. Bl gobernador y su gente estaban deseosos de 

castigar a los culpables de tantas muertes, sin importarles las di· 

ficultades que ten~an que enfrentar, como el clima, el medio gcogtl 

fico, la escasez de comida. "Porque los soldados espai\oles iban r.!:.! 

tados y el gobernador salía en tiempos de nieve por ar¡utJl las serra

nías que les era forzoso atravesar y caminos asper{simos de montes 

y quebradas. Una de ellas era tan profunda que la llamaban del dia

blo, y aqu~ decían estaban recogida la chusma y gente menuda de los 

tepehuanes, y para donde a trechos se habia de entrar con escaleras 

de palo y con gran riesgo, y adonde jamtis había entrado espan.oles -
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, • , Porque además de los peligros y dificultades dichas, los tu-

vieron de hambre, por habll!rseles acabado el _abastecimiento que lle

vaban; y llegaron a comer suelas de zapatos y pedazos de cuero abl!!!: 

dados y cocidos a fuerza de fuego; y los caballos y mulas, con ir ya 

tan cansadas y flacas que no podian pasar adelante, con todo se la -

com~an. 11 (172) 

El gobernador y su gente se hab~an dirigido al sur por la se

rrania a pesar que por este territorio se enfrentaban a muchas difi

cultades, pero sab1an que en estos lugares se escondían los indios 

rebeldes, sus mujeres y sus hijos. Los indios se escondían en las -

serran~as, en pet\ascos, porque para los espafioles este tipo de te-

rreno era dificil y problem~tico, porque los accesorios que llevaban 

para la guerra eran demasiados pesados y estorbosos. 

Durante su recorrido lograron encontrar grupos de indios, la 

mayoría mujeres y niños. Los hac~an prisioneros, 11
• .y mand~ndoles 

dar tormento el gobernador, para que declarasen los puestos de su -

gente, .•• " (17~) 

Continuando con su viaje llegan a una encrucijada, en donde 

se parten los caminos para dirigirse a Guaricamey y Sariana, En este 

lugar el gobernador envi~ a un grupo de indios para que exploraran 

los caminos. 

(172) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de ios triunf~s de ruestra santa fe; Tonx> 
U!; p. 204 . 

(173) lbid; p. 205 
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Y descubrir al enemigo¡ 11 Y mand6 su seli.oria hacer alto y d.2,! 

mir allí aquella noche, y estando ya para llamar o en\•iar a ll~mar 

a los esp1as que por el camino de Guarisamey estaba~ una jornada -

adelante porque tomasen el de Sariana, llegaron dos indios ••• Dando 

aviso como hab~an llegado a las raíces de la serranía de Guarasimey 

, .• por donde estos indios cruzan de una parte a otra, y que de --~ 

al11 distaba Guarlsamey s61o ocho leguas: ••• 11 (174) 

Ante tales noticias¡ al siguiente día el gobernadC!r y su --

ej~rcito toman el camino a Guarisamey, hasta llegar a donde estaban 

el resto del grupo que había enviado a explorar y 11 ••• mand6 todos 

le siguiesen y a poco trecho dimos con el rastro de nuestros espías 

que seguimos hasta las cuatro de la tarde que llegamos a encontrar

nos con ellas, y estando el campo ya para alojarse bien melanc6licos 

todos de ver aquellas serranías tan inaccesibles ••• Gogojito con -

treinta o cuarenta gandules de una escuadra venía de Guarisamey su

biendo la serranía, ••• ven~a bien ajeno del mal suceso marchando 

y departiendo¡ ••• con otros cuatro capitancjos en muy gentiles mu· 

las,. , .cuya cumbTe teníamos nosotros, estaban en la mitad de a~ 

lla subida, emboscada nuestras espías,. " (175) 

Los espaft.oles dejaron que Gogojito y su gente llegaran a don

de estaban escondidos el ejército " •• , las espías que lo hab!an ~ 

(174) Polzer, Charles W; The presidio and militia on thc northcn fronticr of New 
SpaiJl¡ p. 273 

(175) ThliIT_. p. 274. 
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jado entrar para que le diesen de todo nuestro campo de esta en la 
' ' cumbre y don· Francisco ·de- Amaya, .. iridió· capitán de la Laguna, le dió 

,--·. ';--. _,·. '-.· - .. 
un flechaZo. · •• arroj~ndOSe de -h-_ MU1a·~p-Bra coger el alto de una loma 

que 'ca~a .a m0:nO 'i_z,<tuieida, cq.~ndo .lleg~ la flecha de otro indio la

gunero. ~ :con:, tO-dO. P~9c_~T~ba·.-subir· a lo alto el miserable cuando 

otro -indio· xiximC.:. -~. i'o ~-~ravez6 con otra flecha ••• para castigar 

al mal._Francisco G:ogojito,, •• 11 (176) Algunos indios que iban con 

Gogofito_· _logre:ron'.huir de la emboscada. Para los tcpehuancs la mu~ 

te de-'Francisco.Gogojito significaba mucho para la guerra"· .• y 

·fuese 'el- indio ·que en la guerra más estimaban los tepehuanes, porque 

e:a su capit~n y como general de ella. Indio ImlY valiente, atrevido, 

sagaz y ladino, .•• dl fue ,de los principales que abrasaron iglesias 

y'· dferon muerte a los Padres de Papasquiaro, arrastr6 y destroz6 las 

im,genés Santas. Este sacr1.lego indio tom6 por nombre en el bautizo 

Francisco." ( 17 7) 

A la muerte de Gogoj ito el gobernador y su ej~rcito se diri

gieron a Guarisamey para 11 ••• dar albazo a los tepehuanes que all~ 

hablan quedado, así en la ranchcr~a de Gogoji.to como en las otras." 

(178) 

El gobernador continu6 con su recorrido por varias partes -

hasta encontrar al enemigo. uH{zoles grandes dafios en sus ranchos, 

(176) Polzer, 01.arles W; 'Ihe presidio and militia en the norther fTIXltier of New 

(177) ~;d~· J~!s, .Andrés; Historia de los· triunfos de IDJCstra santa. fe; Tano 
111; p. zos . . . .............. . 

(178) Polzer, Charles W; The presidio and:militia on the norther frontier of NcW 
~;p. Z74 
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casas y personas:. ~or su· parte· también el ·-capit.án. Juáre: los-' traia 

acosados ••• " (179) 

; ' .-,' 

_ .-:~--= ·L~·~'~ t-e~eh~a~es subleva_dc~fs-avanzab·an COJ'.l··tal rapidez. y sus --

ataqUes en las_ diversas poblacion~s -de. la provincia habían sido tan 

sim~lt~neos ·que no tardarían mucho ~lempo en llegar a la ciudad de 

_OU_rango y atacarla, por lo que el gobernador Albear decidi6 afron-

tarlos antes de_que llegaran los indios sublevados a Guadiana o Du-

~ango. 

El enfrentamiento se llevar~a a cabo en los llanos de escaria. 

El ej~rcito del gobernador no era suficiente para la batalla. ns~ que, 

.. alistaron gente, que agregada a otros amigos de los contornos 

y a la que el gobernador traía en campaf\a, formaron un escuadr6n •• 

que pasaba de seiscientos hombres diestros y valerosos. • . se pus.!.!:, 

ron todos armados en campaña,. " (180) Reunidos en los llanos de 

CacnriaJ el gobcTnadoT exhort6 a su ejército para que combatiesen -

con valor y dispuestos a derrotar y dispersar a los indios rebeldes 

y"· .. dij6les, que siendo cristianos y cat6licos, en sus m~mos ES!. 

nia el desagravio de los ultrajes que aquellos bárbaros habian co!!l2 

tido contra Cristo .•• y su honra, )' que advirtiesen que aquel a(!! 

gido reino y su iglesia se acogtan al sagrado de su celo, )' se 3mE!, 

raban de su valor y esfuerzo; que su patria, mugeres, hijos, hacien

das y vida; pendían de esta batalla, ••• " (181) 

(179) P!irez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de nuestra santa fe; Tomo 
III; p. 205 . . . 

(180) Arlegui, Jos~; Cr6nica de la provincia de N.S.P.S. Francisco; p. 185 
(181) _!lli; p. 185. 
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Antes de que llega_ran los tepehuanes sublev_ados a los J)an?~ 

de Cacaria, preparan una ruta de escape hacia· la r'eg~6n. d~l Mezqui-

tal. ºPrimeramente se apodera ron del pueblo -de -s~!l ___ F-ranci~co y. de ·-

su iglesia, que es la cabecera de toda la vasta ell'.te~'fsi~n ·del M.ez~

quital para tener en sus manos barrancas y montai\as Una retirada -: 

bien asegurada en caso que perdiesen la batalla." (182) · 

Mientras tanto, el gobernador y su ejilrcito se preparaban y 

esperaban la llegada de los indios en los llanos de Cacaria. 11 En el 

sitio que llaman de Cacaria y corre llano hasta la Sauceda y Cana-

tlfin, • ," (18~) Los indios sublevados para llegar a estos llanos -

.sin intermisi6n corren m&s de 120 leguas, tuvieron atrevimi~ 

to y valor para presentarse armados y en campo de batalla en las -

inmediaciones y llanuras de esta capital de Durango. 11 (184) 

Estando los dos ejércitos 1 is tos para el comba te tt. • • se - -

formaron más de 25 mil indios re su el tos ciegamente a sacudir nuestra 

dominaci6n, y como ellos decían a comprar su antigua 1 ibertad, a - -

costa de sus vidas, ••• 11 (185) 

Todos preparados para el combate, el gobernador hizo una se

ftal que indicaba el inicio del ataque en contra del enemigo que 

.acometieron los nuestros con tal denuedo ~ los bárbaros, que 

(182) Informe del Obispo de lbrango al virrey Revillagigedo. Ardtivo General de 
Indias de Sevilla, (AGIS), M"exico, Vol. 2331 

(183) Op~ci•: . . . 
(184) l6Iill 
(185) Ti!Ciii; 
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abria· c.adá-_.1;1~º-- d~ los-nuestros brecha- por el centro de los indios a 

los filcis:_de- su espada; no desanimaban_ los bárbaros a vista de tan

tos muertos, antes cercando los puestos de-los que caían difuntos, 

se- estr"echaban ferozmente con los nuestros, de que se les segu1.a ser 

su conflicto rn~s sangriento, porque dos veces ciegos, una con los -

humos de su rabia y de la multitud que peleaban, y otra con la re!!!_ 

rrecci6n que esperaban, se avan:aban a las puntas de las lanzas y 

a los nuestros los recibían con sus puntas, sin ser necesario sccun· 

dar el golpe para quitarles la vida. De esta suerte pelearon más de 

cinco horas, y murieron mtis de quince mil de los bárbaros; fue muy 

corto el número de los nuestros¡ retiráronse fugitivos los pocos in

dios que quedaron a la inmediata sierra, y vHmdose perseguidos de 

los nuestros que les seguian los alcances, y que por todas partes los 

mataban, conociendo que su naci6n casi se había asolado, y que de 

t:into como habían muerto en la guerra ninguno resucitaba, como el 

demonio les hab'ia dicho, les comenzó a pesar de su disparatada re.!2. 

luci6n tan en perjuicio de sus vidas, pues por cada cristiano que -

hab'ian muerto, mataron los espatioles cuarenta indios. 11 (186) 

Cuando la batalla tcrmin6 al anochecer. el gobernador y su -

ej6rcito habían salido victoriosos de este combate. 

Los indios sublevados sobrevivientes al combate, aprovecha- -

ron la oscuridad de la noche para huir a la sierra del Mezquital, S5?. 

mo lo habian previsto. "Los diez. mil indios tepehuancs fugitivos 

(1B6) Arlegui, José; Cr6nica de la provincia de ~.S.P.s. Francisco: p. 1B6 
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qu_~4!lro·n··'en<1as.:~d~~~a.s .barl-.anCas del:_ Mezquital:" (187) El error de 

los ·1~di~s·- fu~-:'hib-~'r~:.ÍÜ'Ch-~-d~ .:~·~~· e.sioS>~1:i~o~. c~ll :los espai\oles, p~ 
qife, e1-: -t~\l;_::~~~~ e'¡~~:i~~~.~~:B~e '.p,ar.~ · 1a. cnha~ler~a-'_y armas de los CSP.,! 

· .f\ol"Cs-~ .. -:~: \.:.(~-~-·{:~,'. ;:'.::::: 

Al-1}¡g~"~~~~:~~-~ díél el ej ~rci to español nl ver que queda ron u ... 

_m~-~-~t!ls~:.:~n ~~i.:Campo de Caca ria, quince mil indios tcpchuanes, que - -

·para,evii:ar una' peste se sepultaron. . 11 (188) 

Con la derrota de los tcpehuancs, los ataques fueron dismilli!, 

yendo por todo el territorio, y los pocos indios que quedaron en las 

poblaciones fueron dispersados para evitar un nuevo alzamiento 11 •• 

y los pocos fieles que entonces permanecieron en corto n6mero estan 

establecidos en los curatos de Canatlán, Papasquiaro, Santa Catalina 

de los Tcpehuanes, Tapia y Tamasula, porque fue oportuna providencia 

el dividirlos para evitar la ocasión de un nuevo tumulto, y que al

gún mal consejo arriesgarse su fidelidad." (189) 

El gobernador Albear continu? con el sometimiento de los su

blevados que estaban dispersos en algunas rancherías. Además había 

distribuido por todo el reino a su ejército de tal manera, que se -

abarc6 casi todo el territorio. 

(187) Infonne del Obispo de rurango al virrey RcvUlagigooo. An:hivo General de 
Indias de Selfilla, (AGIS), Mtixico, Vol. 2331 

(188) Ibid: . . . 
(189) ídem; 
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Los daf\os causados por esta sublevaci6n fueron gl'andes, ya 

que. la mayor~.ª de las poblaciones quedaron destruidas y :isoladas; 

interrumpi~ndose ·el Comercio, los reales de minas fueron quemados y 

otros fueron abandonados como el Inde~. Esto fue una gran perdida, 

porque se cort~ la continuídad de la extracci6n de los minerales, .. 

labo~ ·de. gran importancia para los espal\oles, 

~ • tanto más considerable fue el de su caja de Guadiana, 

donde tomando las cuentas de lo que se había gastado en la guerra y 

castigo de rebelados y alzados, el contador del tribunal mayor Juan 

Casaus y Cervantes, caballero de conocida justificac:.6n en los mu·· 

chas cargos que ha tenido en aquel reino, hall6 haberse gastado ocho 

cientos mil pesos de la hacienda t'eal; sin las pGrdidas de sus VB.!!, 

llos que padecieron después mucho en volver a levantar los ingenios 

y juntas gente de trabajo y servicio." (190) 

De la gente que trabajaba estos realf:s Ge minas muchas habían 

muerto y otros se habían ido. También en cst:i rebeli6n muri6 mucha ... 

gente espaf\ola " . ~más de doscientas personas, y otras muchas mis 

de indios cristianos antiguos ... " (191) 

Los tepehuanes fueron casi exterminados y los pocos sobrcvi~ 

(190) Pérez de Ribas, Andrés; Historia de los triunfos de westra santa fe~ Taoo 
III; p. zas · 

(191) !bid; p. 206 
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vientes se escondiei:on en la sierra en donde " . encontraron co!!!.i 

_ da Y_. bebida· procrearon hijos y descendientes que,heredar~an las b!,!: 

bara's c-ostUmbres de sus padres y abuelos, •• 0 · (192) 

El obispo de Durango Esteban Lorenzo en su informe que le !!, 

rige al virrey Revillagigedo en diciembre de 1790, al referirse a -

las sublevaciones de los indios tepehuanes en el reino de la Nueva 

Vizcaya. "Por tres ocasiones ha padecido la Nueva Vizcaya subleva-

cienes de los indios tepehuanes ••. La más temible y que puso en e!!! 

dado a la dominaci6n espaf\ola fue la del aflo del 16, en que alevosa

mente confederados todos los indios tepehuanes que se hallaban si-

tuados en poblaciones desde la sierra del Mez.quital por toda su C.2,! 

dillera .•• 11 (193) Le menciona que los indios tepehuanes que huye

ron y se escondieron en los barrancos, peñas y montañas del Mezqui

tal, volvieron a vivir con su antiguo modo de vida, con sus creen-

cias, costumbres y religl~n. 

Para los conquistadores esta z.ona era inaccesible porque ---

,ninguna persona ha andado el terreno y cree firmemente que n:m 

ca se andar& porque es impenetrable y solamente el indio biirbaro y 

gentil se acomo~a a vivir en aquella obscuridad ... " (194) 

Por tal raz6n, estos indios estuvieron libres del dominio del con-

quistador noventa y tres al\cs.. "Las montaf'i.as y barrancas del Mezqui-

(192) Iníonne del Cbispc> de !llrango al virrey Rmrillagigedo. ATChivo General de 
Indias do Sevilla, (AGIS), México, Vol, 2331 

(193). !bid; . . . 
(194) lir.iii; 
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tál, ••• pobla~a de ·u,nos indios "que hasta el año 9 de este siglo, 

se .hallaba :Sin conquistar, sin conver-;.ir .a nuestra sa_nta fe, sin· -

haber jurado. vasallaje. al_ rey ·Y con- afrenta -y. descuido de nuestras 

aTmas· en;titedio _de_ estas provincias no reconcocian la dominaci~n es~ 

flola .• " (19 5) 

Los pocos indios tepehuanes que no participaron en la rebe-

li6n, se habían mantenido en paz en l.as poblaciones espaftolas, ayu

dando en la reconstrucci6n de los pueblos. Bl gobernador de la Nueva 

Vizcaya y su hueste, en su recorrido por el territorio habían tel'!!!.! 

nado con los indios rebeldes 11 
••• castigada la naci6n tepeguana -

con la jornada que hizo el gobernador don Gaspar de Alvear, y muerte 

de los que hab1.an sido principales motores del alzamiento• y otros 

castigos que habían ejecutado otros capitanes• se procurase por los 

Padres de la Compaf\1a reparaci6n de esta gente; fueron despachados 

de M&xico otros. . . religiosos para que ayudando a los que habían 

comenzado a asentar la p:.:, la acaba~cn de reducir, restituyendo su 

doctrina e iglesias. Y por el tiempo que esto durase y se acabase de 

asentar y pacificar esta naci6n, dio orden su excelencia para que .. 

en buen puesto y casa quedase un presidio de algunos soldados, que 

en ocasiones que se podian ofrecer enfrenasen a los inquietos." .... 

(196) 

(195) 

(196) 

Informe del Obispo de rurango al virrey Revillagigedo. Archivo General de 
Indias de 5evilla, (AGIS), México, Vol. 2331 
Pérez de Ribas, Andr6s¡ HistOria de los ti-i.unfos de nuestra santa fe; Tomo 
III; p. 213 
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Después de la rebeli6n se establecieron más presidios en la 

Provincia, principalmente en los lugares de donde hab~a comenzado 

la sublevaci6n despu~s de " .. reducir a paz cristiana toda la &.!!!!, 

te que había quedado de la naci6n tepeguana, y en particular aque-

llos pueblos donde había sido la tempestad del alzamiento m~s fur~ 

sa; como fueron el del Zape,. • los de Santa Catalina y Santiago -

Papasquiaro. Estos se volvieron a poblar de gente, y el de Santiago 

de algunos españoles, como antes estaban. Edificáronse de nuevo --

iglesias, volvi6 la doctrina a su estado antiguo y a~n mejorado, 

porque la gen te desengaftada de embustes de hechiceros y demonios y 

promesas falsas que les hab1an hecho quedaron mtís confirmados en la 

fe; y con el estrago que en ellos hicieron los espaft.oles, tan mere

cido por sus delitos, m~s mansos y domesticados." (197) 

(197) P6rez de Ribas, Andr6s: Historia de los tri.~os de ruestra santa· f~: Tano 
III: p. 217 . 



123 

CONCLUSION 

Antes de la presencia del conquistador en esta regi6n, los 

tepehuanes y los diversos grupos ~tnicos que habitaban esta zona, 

eran recolectores de frutos y raíces silvestres y cazadores, que en 

ocasiones cultivaban el maíz, frijol y chile. Cada grupo tenía es!!. 

blecido su territorio, dividiéndose entre si los montes, r!os, lla· 

nuras, etcetera, en donde realizaban su peregrinar y sus activida-· 

des de subsistencia, sin invadir el espacio de sus vecinos, ya que 

ésto podia provocar guerras. 

Los tepehuanes cnrec~an de una. organizaci~n social y pol~ti 

ca compleja. Su unidad social b~sica era la banda y sus asentamien

tos no pasaban de ser rancherias, formando grupos mayores solamente 

para real izar expediciones bélicas. Rendían culto a los fen6menos -

de la naturaleza, cre~an en los sueftos y visiones; ademds, consi~ 

raban al peyote como una planta sa¡rada con poderes. m&gicos; los -

hechiceros y hechiceras tenían por esta raz.6n, gran influencia. 

Cuando los espaf\oles conquistaron el territorio implantaron 

cambios fundamentales. Para introducir y establecer su dominio y a 

la vez, tener en sumisi6n y sujeci6n il los tcpehuanes y a los div.!::...!, 

sos grupos 6tnicos que habitaban esta reg:i6n, utilizaron diversos 

1D6todos de sujeci~n que , a la vez, se convirtieron en las causas y 

motivos para las sublevaciones. Estos m~todo~ fueron la congrega, -

la encomiend~, el repartimiento, los presidios y las misiones. 
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La congrega fu~ el sistema que se implant6 en esta regi~n, 

consistia en redadas de indígenas n~madas, para congregarlos en un 

lu¡ar fijo. La congrega representaba para el espafiol un medio impor

tante para poder establecer su dominio sobre grupos que eran n~madas. 

P~ra los indigenas, la congrega represent~ un gran cambio del modo -

de vida, esto es, el tener que estar en un lugar fijo y dejar de ser 

libres. 

Los sistemas de repartimiento y encomienda, no se implanta

ron en su totalidad en esta regi~n, ya que las caractertsticas de -

sus habitantes y del territorio no eran propicias para que funcio-

nar4n con ~xito. Estos sistemas para el conquistador representaban 

beneficios y propoTcionaban la mano de obra que necesitaban para la 

explotaci6n de la tierra, los reales de minas, el cuidado del gana

do y la construcci6n de casas e iglesias. La diferencia entre el -

sistema de repartimiento y la encomienda consisti6 en que, los in-

dios de encomienda eran destinados de forma permanente al mismo es

paftol, para que trabajasen la tii::rra, el cuid:do del ganado y en -

los reales de minas, los de repartimiento er~n distribuidos a dife

rentes espat\oles de manera peri6dica y en distintos lugares para sa

tisfacer las necesidades de trabajo, en particular en la construc-

ci6n de casas e iglesias. 

Los espaft.oles que ten~an a su cargo indios bajo estas dos -

modalidades, ten~an l'a obligaci~n de mantenerlos en el cristianismo 
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y V:i&i.lár su obediencia y 'buenas costumbres', Sin embargo, para 

los ind{g'e?iB.s estos sistemas representaron la ruptura de sus tradi

ci_ones _y .. c~eencias ¡ a esto debe aunarse los abusos y excesos de t!,! 

·bajo·~-~·-.-·;~~:;:~a-ios tTatos de los españoles. 

··En los indígenas se generó un sentimiento de rebeldía, de T!_ 

' si.S'tencia en contra del dominio espaf\ol, provocando continuos ataques 

hacia las poblaciones espaf\olas, llevando a estil región un estado de 

guerra constante. Por tal motivo, se fundaron los presidios, que !,! 

nían la finalidad de sofocar los levantamientos ind~genas, proteger 

y defender los caminos, poblaciones, centros mineros y misiones C_!! 

canas, Los soldados tenían la funci6n de policias, ya que evitaban 

que los indios huyeran a las :z.onas montaf\osas. Sin embargo 1 reali:z.a

ban abusos, crueldades y maltratos a los indigenas a pesar de la -

oposici6n de los misioneros; de hecho estos actos fueron un factor 

que ocasion6 muchas rebcl iones. 

Las misiones eran los lugares donde congregaban los misioE! 

ros a los indígenas n6madas para enseñarles el cvangel io, las laE.,2 

res de la tierra, el cuidado del ganado, la construcci6n de casas e 

iglesias, De esta manera se establecían las bases para fundar pob.!.!_ 

clones, bajo la constante tutela y supervisi6n del misionero. 

La conquista evangelizadora fue m's eficaz, porque los misJ2. 

neros en forna pacifica lograron establecer y fundar una provincia, 

transformando a los n6madas en indígenas ordenados y cristianos, - -

modificando su modo de vida. 
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Los misioneros encontraron resistencia en los indígenas ad!!l 

tos y ancianos, .Yª que ést~s tenían muy arraigadas sus costumbres y 

~reencias. En cambio, los misioneros encontraron en los nii\os y j6-

ven·es e~: mejor material humano para cnsef'iarles la doctrina cristia

na y otras actividades, sin encontrar resistencia a estas ensen.an-

zas • Así comenz6 a darse un proceso de cambio cultural en estas n~ 

vas generaciones, provoc&.ndose un choque y enfrentamiento entre las 

nuev:as creencias religiosas y las creencias muy arraigadas de los -

padres y ancianos del grupo. 

Para los tepehuanes como para los diversos grupos de ind~ge

nas de la regi6n, el misionero simboliz6 el cambio total de su modo 

de vida, en la pftrdida de su libertad y en la pertubaci6n del orden 

social y familiar. Esta situaci6n resultaba muy grave, porque los 

tepchuanes daban gran importancia al bienestar y la unidad de la -

familia como del grupo mismo. Por esto, la inconformidad y resiSt!,!! 

cia fue principalmente en contra del misionero, 

La rebeli6n tepehuana de 1616, no se suscit6 de improviso. 

La incitación y exhortaci6n para el alzamiento fue real izado por un 

hechicero, que había sido converso y cuando se bautiz6 tom6 el 

nombre de Francisco. Entre su grupo era conocido como Gogojito; fue 

el l{der que predic6 por toda la regi6n, exhortando a los tcpchua

nes para que se rebelasen en contra del r~gimen español, record&n

doles que eran guerreros y prometi~ndoles la destrucci6n total del 

enemigo, y que ~l y su {dolo impedir~an la llegada de más espaft.oles. 
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Aúnado a &sto, tambi6n les pTometía que los muertos en combate re~ 

citarian a los sietes días de muertos y los viejos rejuvenecer~an; 

augur6.ndoles 6xito en la guerra y que finalmente se quitar!an- el }J!, 

-g¿; -del conquistador·, teni6ndo una nueva 6poca de libertad, felici-

dad y el retorno a su antiguo modo de i; ida, las cuales eran aft.oradas 

por el gn&po. 

Estas predicaciones permiten colocar este movimiento dentro de 

las agitaciones mes~anicas y milenarias. 

La rebeli6n fue organizada y planeada con tiempo. Durante los 

preparativos participaron todos los miembros del grupo; incluso an

cianos, mujeres y nU\os que se dedicaban a fabricaT los arcos, las 

flechas, macanas y todo lo necesario para el combate. Adem~s, los 

ind!genas optaron por disimular ante los espaf1oles y misioneros sus 

intensiones, porque los espaf\oles y misioneros estarían reunidos en 

el pueblo de San Ignacio del Zape, para celebrar la fiesta dedicada 

a la virgen santisima y t.odo::; les vecinos a este pueblo asistir~an 

a la festividad, As! las poblaciones, los reales de minas y haci~ 

das se encontrar1an desprevenidos. ~l objetivo final era atacar y 

apoderarse de Cuadiana. o Durango, sitio donde estaba establecida • 

la gobernatura del reino. 

A pesar de tener establecida la fecha para el alzamiento, el 

ataque se adelant6 cinco dlas, siendo el 16 de noviembre, porque !! 
gunos tepchuanes del pueblo de Santa Catalina atacaron a un mercader 

que llevaba mcrcanc~as a los reales de minas y poblaciones de la -

zona acompaf\ado poT el padre Hornando de Tovar, siendo éste el ·-
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'". '• ·' ... , 

... ·.can. es·te ~~i'~~L!~~~¡:~:-~~-~-~,~~~;-~~~9~;{¡~ __ 8~~!~ª- _e~.-~.~-º1~~~ .. _Sor~~es tva ·.,. 

to:dB.-..-i~ -~~g"i6~--~yar-·:·qtl-;~to·s~ ;s~P~-1',_~i;º;. ~ ñ·a -e·s,p~-!a-b~n ·ni. scSpechaban qu-e 
::.· _:·:._.' ·_ .. 

rUéinn a·. Sér·. :it3C.ados. 

La sllblevaci6n tuvo éxito inicial. Los tepehuanes llc\•aban la 

ventaja sobre los espaftoles por el ataque sorpresivo, y en aparien· 

cia ten1an la victoria segura. Avantaban r~pidamente atacando, que· 

mando y destruyendo las poblaciones. Antes de llegar a Guadiana o 

Durango, obtuvieron su óltimo triunfo en San Francisco del Mezqui·· 

tal. Para los indios era importante tener en su poder este pueblo 

porque les daba una ruta de escape hacia la zona montaftosa del Mez

quital, en el caso de que perdieran la guerra, los espaf\oles no po

drian seguirlos, por ser una zona muy escabrosa, y por lo tanto, -

casi inaccesible para el ejército. 

Entre el pueblo de San Francisco del Mezquital r la capital 

de Guadiana o Durango, se encontraban los llanos de Cacari3. En cs .. 

tos llanos el gobernador Albear deci<li6 enfrentarse .:i los rebeldes 

paTa evitar que llegaran a la capital y la destruyeran. Los indíge .. 

nas seguían teniendo la ventaja, porque su n6mero era ma~·or que el 

del ej~rcito espaftol. Sin embargo, en 6stos llanos el terreno era 

propicio para la caballería y las armas de fuego de los cspaftoles. 

Adem~s guiados poT su confianza en la resurrecci6n atacaron (ron- -
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talmente, con enOrmes ·bajas 1 hasta qUe ·dcspu~s ·de. todo un dia' de ~ 

~. talla:.··~_e-.d~e_i-_On: a_~_ia fu-~a. 

·- .-_Para--ios tépehuanes el rcsul tado de··Cste levantarrliento fue -

fat_al., ya que el grupo fue casi exte-rminado; los sobrevivientes se 

T~fugiaron en la zona montaftosa del Mezquital 1 por ser esta regi6n -

era casi inaccesible para los españoles. Este reducido grupo volvi6 

a su antiguo modo de vida, a sus creencias, costumbres y tradicio- -

nes. 

Los espaf\oles no volvieron a hacer serios intentos por redu

cirlos o evangelizarlos hasta el afio de 1709, ya que durante noven

ta y tres aftas estos indígenas vivieron a su antiguo modo sin int.!E 

venci~m española. 

Los tepehuanes que no participaron en la sublevaci6n, y aq!::!.!:. 

llos rebeldes que no pudieron· huir a las montan.as, fueron nuevamente 

congregados y ayudaron en la reconstrucci6n del reino, y por dispo-

. sici6n del gobernador Albear fueron dispersados entre varias pobla-

ciones del reino para evitar otro alzamiento. 

Como resultado de la rebeli6n tepehuana de 1616, la regi~n 

tepehuana del reino de la Nueva Vi1caya qued~ asolada, Durante la -

sublevaci6n la mayor~a de las poblaciones, reales de minas y haci.=!! 

das fueron quemados, destruidos y algunas de el las abandonados. Co

mo consecuencia se interrumpieron o trastornaron gravemente las ex .. 

plotaciones mineras, agropecuarias, las actividades comerciales y 

la evangelizaci6n sufrieron un notable retraso. 
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APENDrC·E 

"Informe .del. Ob~·~po" .. ~~::D':1~~~·g~~,:a_/-~_i!~:~/ Re~illl'.lgigedo énc.-diciembre

de 1790 1_1 

Archivo General de Indias en Sevilla (AGIS), M6xico, Vol. 2331 
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Impol-ta mucho a la reli9ión y al estado, conservar este 
vasto terreno, estas barrancas incultas, y este seno abri90 
de todos los hombres abandonados, !uqitivos y delincuentes. 
Parecera a VE 11.uy extraña esta proposicion en la plu11a de un 
obispo, pues la he puesto con mucha retlei<ión para llamar 
por ella su celo penetrante, y que su autoridad aplique el 
remedio que ejecutivamente piden los daños y perjuicios que 
padecen estas miserables provincias. 

Deme VE atención por largo rato a costa del ejercicio 
de su paciencia, importan n la roligiÓn y n.l estado las 
barrancas, cañadas y montes que por mas de sesenta lequas 
ocupa el Mezquital. Esta verdad se funda en la razón de , 
estado que siempre esta enl '"izada con el bien de la reliqion. 
Por tres ocasiones ha padec _do la Nueva Vizcaya, 
sublevaciones de los indios tepehuanes. La primera al t in 
del siglo pasado, y las dos Últ!mas en el presente. La más 
temible y que puso en c:.;idado a la do11inaciÓn española Cue 
la del año de 16, en que alevosamente confederados todos los 
indios tepehuanes que se ha! laban situados en poblaciones 
desde la sierra del Mezquital por toda su cordillera hasta 
el Parral, que sin interraisión corren más de 120 lequas, 
tuvieron atrevi1tiento y valor para presentarse armados y en 
ca¡npo de batalla en las inmediaciones y llanuras de esta 
ca pi tal de Ouranqo. 

En el sitio que llaman de cacaria y corre llano hasta 

;:s~=~~~~ªcre~=~=~~=n a 
6:a~~~i;r~~e=~~a d~o;in:~f¿~~d~o~omo 

ellos decían a comprar su antiqua libertad. a costa de sus 

vidas, estos rebeldes diriqidos, aconsejados de alquno, o de 
muchos hombres mulatos negros y malvados, entablaron su 
accion con mucha astucia y con prevenciones del arte 
llilitar. Pri11eramente se apoderaron del pueblo de san 
Francisco y de su i9lesia, que es la cabecera de toda la 
vasta extension del Mezquital para tener en sus barrancas y 
aontañas una retirada bien segura en caso que perdiesen la 
batalla. 

Practicaron horribles crueldades en los espatioles y 
sacrilegios inauditos en el santuario; fue intempestivo y 
sin noticia alquna su alz'lmiento y salieron l1 contenerlos 
seis misicneros jesuitas, a cuyo cargo corría la 
adrainistr&ción de sacraiaentos: pero no se contuvo su bárbara 
crueldad, porque a los Frh1eros encuentros los hicieron 
pedazos y dueños del santuario prof'anaron los vasos 
sagrados, orna11entos e h1agenes. Las dos principales de 
nuestro seflor Jesucristo y su Srta Madre, llevaron el niayor 
ultraje, heridas en el rostro, y cuchilladas en la cabeza. 
Ambas se trajeron después y se veneran hoy en el convento de 
Sr. san Francisco. 

las. e~~~~~ ::;: ~~~~~~le~: ~=~Y~~~~0~u:e p~~~:;a g~~;~~~~s la 
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contin911focia de la batalla, y al mismo tiempo impedían 
pudiese entrar socorro a los españoles de la ciudad de 
Zacatecas o de su provincia porque son frontera muy antigua 
todas aquellas barrancas. No lo pensaron mal, si les hubiera 
salido bien, porque fortalecidos 25 mil indios en toda la 
caflada y asper!simas montañas del mezquital, ni la Nueva 
Vizcaya podria tener socorros, ni la de .:acatecas que está 
inmediata podria estar segura de su crueldad. , 

Afligidos los españoles en una triste situacion se 
juntaron hasta 600 partrochados con las municiones y armas 
que pudo facilitar el celo de su gobernador y armados del 
verdadero espíritu de la religión, fidelidad al rey y amor 

=~e:T~~d~e 8~e~u:~~~~~i~J1c~~ ~;;;~p:~a~!~~r~~t~á~~~~;e e1~~s 
miamos por las espadas despreciando el estrago que les 
hac!an 1 as bocas de fuego y en una palabra fortalecidos los 
espalioles con la presencia, valor y exhortaciones del 
gobernador de la provl.ncia, pelearon en buen orden todo el 
día conociendo que de aquella victoria dependía la vida de 
cada uno, de sus J\Ujeres, hijos y f'amil ias. La libertad de 
sus haciendas, el bien de la religión, felicidad del estado 
y honor da las armas españolas. 

Con la noche cesó la batalla y secante la victoria por 
los españoles. Queda:-on muertos en el campo de cacarla, 
quince 11il indios tepehuanes, que para evitar una peste se 
sepultaron al siguiente d!a, y hasta el presente se 
encuentran en las fosas que se hicieron las calaveras y 
huesos de aquellos infelices que unieron a la apostas!a la 
intidencia, faltando al juramento de fidelidad que hablan 
hecho a su Monarca. 

con la obscuridad de la noche, se retiraron los que 
quedaron vivos al Mezquital, co¡no que era la Plaza de amas, 
y e'ilo !!i!s ~'!l)t!ro pera 4!sceper 11'!'; vid<"f'I ri"trdfdR 1111 
batalla. Alli se conservaron dejando abandonadas todas las 
poblaciones que corrían hasta el F-!rral, de modo que ya no 
•• encuentra en todo el espacio un indio tepehuan y los 
pocos fieles que entonces permanecieron en corto numero 
están establecidos en los curatos de canatlan, Papasquiaro, 
Sta. Catarina de los Tepehuanes, Topia y Tamasula, porque 
fue oportuna providencia el dividirlos para evitar la 
ocasion de nuevo tumulto, y que algún mal consejo ariesgase 
su rldelidad. 

Los diez nil indios. tepchu~na::; fugitivo::; quedaron en 
las dichas barrancas del Mezquital. En ellas encontraron 
coaida y bebida procrearon hijos y descendientes que 
heredarian las barbaras costumbres de sus padres y abuelos, 
capaces de repetir los mismos sacrilegios atentados que 
entonces hicieron .. No se sabe el nu1tero de los que existen, 
puraa conjeturas de padres a hijos y son las que ponen en 
recelo y cuidado a esta provincia ninguna persona ha andado 
el ter. eno y creo tirruerDente que nunca se andara ·porque es 
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impenetrable y •olament• •l indio barbara y 9entil se 
acomoda a vivir en aquella obscuridad contento con el sequro 
al111ento qur le da la planta del mezquital, y sola1nente en 
algunos Pl~eres y regadlos que ofrece aquella espesa cañada 
viven algunos espafloles y tambien castas que constan en los 
padrones, pero su nuruero es nuy corto para hacer resistencia 
a cualquiera turbacion que los indios barbares quieran 
exitar. 

Se aumenta este recelo con la continuacion de la guerra 
que nos hacen los apaches porque si estos barbaras que saben 
caminar por ocultas sendns se entran en el Mezquital, se 
veria la Nueva Vizcaya en mayor trlbulaclon, porque los 
apaches diestros ya en el manejo de las armas se presentan 
atrevidos an corta cantidad a nuestros españoles y haciendas 
y serian sin duda muy temibles unidcs y fortalecidos en el 
Mezquital y si ahora divididos no puede con ellos la Nueva 
Vizcaya con el socorro de 1400 hombres de tropas que peiga el 
rey en la frontera, que ejercito seria bastante para arrojar 
los del Mezquital que dista de ourango veinte leguas por un 
lado, y por el otro de Ja ciudad y provincia de Zacatecas 
cuatro, o seis leguas no mas. 

No son estos tel'lores vanos, ni efectos de 
pusilanimidad, son fundados er. experiencias del presente 
siglo que han costado muchas vidas de espattoles, 
crecidisimos gastos al rey y los graves perjuicios qJe 
siguen hoy e la Nueva Vizcaya. 
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