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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad primordial el conocer, demostrar y 

explicar las fonnas de colonización, evangelización y poblamiento de Tepeji del Rlo 

durante la época colonial, principalmente en el siglo XVI. 

Una investigación de esta naturaleza nos pennite tener un panorama del 

comportamiento de la población indigena y espai'lola ante el impacto de la 

conquista y la colonización, asl cómo de las inevitables consecuencias de esta 

confrontación, en los ámbitos culturales, económicos, ecológicos, sociales, 

religiosos y políticos. 

La hipótesis central de este trabajo consiste en demostrar como la situación 

geográfica de este poblado, al ser territorio de transito desde la época prehispánica 

y colonial, detenninó y condicionó su nacimiento y crecimiento de sitio estratégico 

para el desarrollo social de la región norte del Valle de México. 

La tesis se divide en tres capitulas y un apéndice de cuatro documentos. 

El primer capitulo hace un análisis de las fuentes de infonnación, 

mencionando que son principalmente de dos tipos: fuentes primarias que son 

documentales y crónicas antiguas y las fuentes secundarias como los trabajos de 

interpretación arqueológica con sus asociaciones culti.ales, asl como estudios 

bibliográficos contemporáneos. 

Esto con la finalidad de dar a conocer nuestras principales fuentes de análisis 

información y estudio para sustentar nuestras afirmaciones y comentarios. 

__ .. ____ .... 

--1-. r-~.--=1s el. N . \ 
FALA f~~~ 
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Estamos conscientes que las fuentes de información pueden interpretarse de 

distinta manera según la óptica y preferencia de estudio de cada investigador. En 

nuestro criterio las fuentes utilizadas -arqueológicas, crónicas, documentales y 

bibliográficas-, cumplen con el objetivo que ofrecemos en esta investigación. 

En el segundo capitulo, se hace una recopilación de los testimonios 

arqueológicos prehispanicos, con la finalidad de conocer sus caracterlsticas 

culturales y sus condiciones previas a la conquista. 

Se mencionan los hallazgos arqueológicos, registrados en la región, 

correspondientes a los periodos Preclésico, Clásico y Postclésico; enfatizando en 

su singular riqueza histórica y por la influencia y presencia de diversos pueblos 

prehispánicos como los teotihuacanos, zapotecos, toltecas, otomles y mexicas. 

Esta presencia se entiende cuando se conoce que la región geográfica era 

territorio de paso de teotihuacanos, toltecas y tenochcas y también por ser el 

asiento de recursos materiales tan vitales como la caliza, la obsidiana y el pulque. 

En el análisis se hace la división explicita de los tipos de fuentes de 

información y su interpretación que son: trabajos arqueológicos contemporáneos y 

testimonios documentales. Estas últimas fuentes de información son una 

caracteristica conocida del Postclásico Tardlo, lo que refuefza las investigaciones 

recientes en el ámbito arqueológico de la región. 

"1' r'. 1s (. C· i 
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El tercer capitulo, explica el entorno social a partir de la conquista espanola, 

como la encomienda, los mesones, la colonización, fundación y evangelización, asi 

como la historia del conjunto conventual de la zona estudiada, apoyándonos en las 

fuentes documentales y bibliográficas. 

La riqueza de la infonnación documental registrada es de un valor incalculable 

por la cantidad y calidad de los datos encontrados. Del análisis e int8fJ>f9tación de 

estas fuentes de información, se pueden obtener estudios de la región y la zona 

periférica. 

En este último capítulo también se hace una interpretación del desarrollo 

histórico de la población, el choque ecológico, la evangelización franciscana y la 

nueva colonización del pueblo, en una nueva formula: la congregación de los 

pueblos de indios. 

Al hacerse una nueva congregación de los grupos indigenas, se crearon 

nuevas entidades sobre el manejo de la propiedad de la tierra y el agua, asl como 

el espacio fisico, modificando el mundo de referencia indígena y construyendo una 

nueva identidad cultural, con diferentes parámetros y un nuevo ritmo de vida. 

También se trató de analizar las consecuencias de la colonización, 

evangelización y aculturación de la región y su preponderancia como territorio de 

transito obligado, que también contribuyó con mano de obra indigena, 

infraestructura y baslimentos en la red de caminos y mesones para la colonización 

del norte de la Nueva Espai'la. 

TfUS CLN . 
FALLA n: QR_GEN 
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Estos resultados finales nos permitieron evaluar en forma clara, la importancia 

que provocó la aculturación de este pueblo de frontera en el proyecto de 

conformación de la zona norte de la antigua Nueva Espana durante el siglo XVI. 

Con la historia del convento de San Francisco de Asls finalizamos el tercer y 

último capítulo. Su fundación es la prueba palpable de la infraestructura social, que 

como centro civilizador tenla Tepeji del Rlo, porque fue guardiania y por eso justificó 

su preponderancia cultural en la región durante la época colonial. 

Sabemos que los conventos de las órdenes mendicantes, que nacieron y se 

desarrollaron durante la conquista espiritual del siglo XVI, fonnan parte del 

patrimonio artlstico y cultural de nuestra nación. Es interesante visitar estas 

construcciones, ya que nos invitan a reflexionar sobre la época colonial, la 

mentalidad y el espíritu que les dio vida. Y que af0flunada111M1te todavía sobftlviven 

en la actualidad en espera de un mejor estudio de acercamiento siendo toda una 

lección de arte y reflexión histórica, porque no hay que olvidar, que el arte es un 

producto social. 

Se incluyen al final de la investigación cuatro anexos o apéndices de 

documentos, con la finalidad de dejar testimonio de algunos de los más importantes 

pasajes históricos de este lugar, sin olvidar que este proceso hist6fico fue resultado 

de un complejo proceso de acu•uración. que se inició a partir de la conquista, el 

poblamiento y la evangelización de la región, como veremos en las páginas 

siguientes. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERISTICAS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

La historia es la reconstrucción critica del pasado humano, que es posible por 

el trabajo del historiador y la calidad y cantidad de las fuentes de infonnación. Todo 

trabajo de investigación histórica, requiere de una leona, una hipótesis y un método 

para ser lo más veñdico y objetivo posible, porque no se inventan datos, y se trata 

con la informaci6n obtenida, de acercamos para llegar a la verdad con fundamentos 

del hecho estudiado. 

De este entramado teórico surge una metodologia que son los principios 

rigurosos que se aplican para comprobar la veracidad de las h~esis que se hacen 

y de esta metodología final surgen las reglas concretas de las técnicas del trabajo 

del historiador. 1 

En esta investigación utilizamos varios tipos de fuentes de información, para 

tener más fuerza argumental en nuestro estudio y éstas se divididen en: 

fuentes primarias: documentales y crónicas 
fuentes secundarias: inteq>retaciones y trabajos de arqueolOgia, asl como 
estudios bibliográficos contemporáneos. 

"·rl:tC"-C'"N ~-1 l.•'.., . 

FALLA I E CR GEN 

' Edmundo OºGorman. Imagen y obra escogida. M611ico, UNAM-Oireoci6n ..-W de pro~ 
académicos-Centro de estudios sobre la Universidad. M6xico, UNAM, 1985. (colecci6n M611ico y .. 
UNAM, 73), p. t 4. : Un fenómeno hislórlco tiene mú/tjples, variaclfsímas m-ras de ser abordado y 
fas intereses de cada quien lo orientan por aspectos que seguramenle para otlos no serian tan 
esenciales. La impan;ialidad es equivalente a la muerfe; la hisloria es amcx y el amor no es impan;ial. 
Debo aclarar que esto no quiere decir que para sostener ..,. tesis .., hislo~ deba tonar los 
doa.m-.l'os, suprimiendo palabras e introduciendo citas -., de contexto. El historiador, y eso lo 
aconsejo a los jáwll>es eslllmantes, debe tener una gran honestidad, ser leal a las fuentes que 
consulta, aunque listas no respondan a sus deseos. 
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Cuando se inlcló la búsqueda e investigación en los ramos documentales del 

Archivo General de la Nación. encontramos abundante información de la zona 

estudiada, ya que Tepeji del Rlo fonnó parte importante de la región norte del valle 

de México y está fuertemente relacionada con poblaciones cercanas como Chiapa de 

Mota, Huehuetoca, Otlaxpan y Tula. 

Esta abundancia de información se tuvo que reducir y hacer una selección de 

los ramos documentales, delimitando para su selección los criterios económicos, 

pollticos y sociales. 

Por eso solamente se trabajaron los ramos de: 

Alcabalas 

Bienes de 
Comunidad 

Diezmos 
Indios 

General de parte 

Tierras 

Bienes nacionales 

Desagüe 

Se escogieron estos ramos documentales porque buscamos conocer y 

enfatizar los cambios y confictos que existieron por la propiedad de la tierra, los 

caminos, cacicazgos, dodrinas, congregaciones, licencias, mesones y 

caracteristicas de la impartlción de justicia. 
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También se realizó investlgaeión en el Fondo franciscano2 ubicado en la 

Biblioteca del Museo Nacional de Antropologla; donde encontramos una impoftante 

documentación como el "Inventario del convento de Tepeji del Rlo en 1717," donde 

se hace ooa interesante relación de los objetos que se encontraban en la barberia, 

cocina, hospederia, panaderia, refectorio y sacrisUa; que nos muestran interesantes 

aspectos de la vida cotidiana, asl corno oo "Inventario o Memoriales de libros que se 

encontraban en la biblioteca del convento•, que nos indican aspectos y rasgos de la 

mentalidad religiosa de los frailes, asl como de la calidad y cantidad de obras 

bibliográficas, que se leian en este convento franciscano durante el siglo XVIII. 

Un importante acervo de consulta obligado es el Archivo de Monumentos 

Históricos del INAH, que se encuentra en el ex-convento de Churubusco, donde 

encontramos el "Expediente de Tepeji del Rio. • Aqul observamos algunas 

anonnalidades, ya que muchos expedientes no tienen folio, ni orden. A pesar del 

desorden mencionado, se encontró infonnación fotogréfica y planos arquitectónicos, 

que nos permitieron conocer los informes de las intervenciones y restauraciones del 

conjunto conventual en la segunda mitad del siglo XX. 

TEUS CCN 
FAL;..A rE OR~GEN 

2 Vid. Francisco Morales. Inventario del - franciscano del INAH. ~. Aaldemy of Hiñlly, 
1978. El cilado eAldlo lle de 111191 lmporlllncili porque tiene un 191....., _....,del londD. 
1rmcec.no, que bm6.,... de i. ~ del c:onwnlD de S... Franc:IM:o de Mflxico. Esta biblioteca CClllVSI- ..... el l99imlfo del llCefVO de •os y.........,._ de lodll .. proW.Cill del SenlD e ... ngelio 
y que • .,.,.......,.. el INAH CCJnealVll..,. parte da_ .. acetvo doa#n ...... Cit. ~dce _ ... 
No.3. 
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Otra gran fuente de información documental para nuestros fines, es el estudio 

de Alba Guadalupe Mastache y Lawrence Freeman titulado Csttogratla antigua del 

áma de Tu/a 3 • pues contiene un indice general de documentos del siglo XVI 

referentes a varios aspectos de la economia. geografla, sociedad, política y mapas 

de la región. 

Un estudio importante es la obra de Peter Gemard, titulada Slntesis e Indice 

de los mandamientos virreinales 1548-1553. editado por el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM en 1992. 

La obra de Gertiard se enriquece con docu'nentaciones primarias. de varios 

acervos. como el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias en 

Sevilla. el archivo Micro fílmico de genealogia y henllldica perteneciente del 

Handbook at Middle American Indias HBMAI ubicado en la Library John Rylands de 

Manchester. England. asi como de otros repositonos ubicados en bibliotecas de 

Estados Unidos y Europa. 

La obra también estudia documentalmente el antiguo territorio de la Nueva 

Espai'la con sus provincias y esté enriquecido con vie;os mapas regionales. donde se 

respetan los antiguos nombres indígenas de las áreas estudiadas. Para la región 

han sido primordiales las invesllgaciones documentales de la regi6n de Teutlalpan

que coincide actualmente con el valle del Mezquital- ademés de las zonas y los 

mapas del valle norte de México y el na geogréfica de "Xilotepeque y chict*nec:as". 

3 Vid. Lawrence Feldman y Alba Guad ....... Maat.che. Indice de documentoa sobte el cenlto de 
México y cartogmffa antigua del áma de Tula. M6llico, INNf, 1990. (Coleccül F._, ... , 23). 
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Otra de nuestras principales fuentes primarias son las antiguas cd>nicas de los 

conquistadores y frailes. En este estudio obtuvimos infonnación de Hemán Cortes•. 

fray Toribio de Benavente Mololinia 5, fray Jerónimo de Mendieta ª· fray Antonio de 

Ciudad Real 7, fray Juan de Torquemada,8 fray Aguslin de Vetancourt 9• y los códices 

de Oliaxpan10 y el códice franciscano" destacando la infonnaciOn que en especifico 

se encontró sobre la región que estamos estudiando. 

No todas las crónicas hacen una mención de Tepeji del Rlo, por eso a criterio 

pen;onal, solamente utilicé las fuentes que me servlan en este aspecto especifico, 

sin menospreciar, por eso su COlS8l:lida importancia hist6rica. 

'i'f:.JS cr-N 
FAL.A 1 E OR.GEN 

• Hemén Cortés. Carlas de ra/aci6n. M6Jdco, Ponúa, 1976. (5-n cu.,..,., 7). Vid. F..,_ Echenique 
March. Fuen/es para el estudio de los puebloa de naturales de la Nuet1a E..,..,,.. M6á:o, WAH, 1192. 
(CcllecciOn F.-.tes). &lit llNo - .., irnpOftlnte eAlclo, gu .. y bibliognlllll com.,._ Pllr. conocer 
._ -liltica y llpos de..., ... ..._._..... pm,. et eetudio de loa.......,. ildlgena en el aiglo 
XVI. En ,,_ ab,. M h8c:e la dlwlM6n de In .__ en c:6ckee o clocumenloa pnltilF .. lica6, 
documentos colarnbnoia. clDcunw*- cw••w o cr6nicma d9 laa can ytt;doc•. obr99 '1'a w y.,.,_.._ o c6diCes ............. e- - ..................... de - ....... c6dlces colonilllea ,,,_ .. _de._...._ rwgianea da M6á:o. La....,,..-"' es..,. SurMria de In grwidea 
colecciones documen .... ...,_....._en Mtá:o o en el •*.,lero-
5 TorlJiD de--.............. Hia1tN9dt'°"li>dioede111 ,.,.,,_E.,..,,.. Mt-.., ~ ......... 
11169. (Sep .. cu.. ..... 129) 
e .ie.onmo de ........... Histol;. ....,,.,... ..,.._._ M611ico, Ponua, 111110. 
7 Antonio de Clud9d R .... Tlllfado cuno.o y dacio de /as Grandezaa de A9 Nueva Eapel/e. Me*o, 
UNAM-mi, 1993, 2 Vals. e......., de TorquetMll8. lllonaqufa ......... M611ico, UNAM-llH, 197S-1983. 
"~ de Ve~ T•n Me*8no. Cn!mca de /a Prori>ce del Santo Evangelio y fllenologio 
franciscano. M6Jdco, Ponull, 1971. 
10 Códice de°'*'"-"· Eclci6n prepe,. ... por S.gillll L-.der. M6á:o, INAH, 1987. 
11 Códice ~. ln#onne de la """""°8 del Sanlt> Evangelio al tlÍSita«>< Juwi de Ovando. 
/ntonne de la Prottincia de GuadalaP.. el mismo. Cettas de nN;g;Dsos. M6á:o, Edlorilll S..lv•dor 
Ch6vez Hayhoe, 1941. 
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Las principales ~tes arqueológicas de esta investigación son los trabajos de 

campo realizados y registrados de la región estudiada por personal del INAH. los 

resultados obtenidos de estos estudios arq~icos tienen la finalidad de sustentar 

la importancia del periodo prehispánico de Tepeji del Rio, destacan los hallazgos y 

reportes de Clara luz Dlaz Oyarzabal sobre el sitio arqueológico de Chingú del 

periodo Clásico. 12 Esta investigación fue realiZada por personal del Depatanento de 

Monumentos prehispánicos en 1980. 

Un articulo de gran importancia es el realiZado por el arqueólogo Carlos Reyes 

Hemández titulado "el rescate de una tumba zapoteca en Tepeji del Rio" que fonna 

parte del corpus Simposium sobte arqueologla en el Estado de Hidalgo, realizado en 

1994.13 

Las investigaciones de Alba Guadalupe Mastache sobre las ~ 

prehispánicas del área de Tula son parte muy importante para la investigación de 

Tepeji del Rio y constituyen la obra El proyecto Tula. Primera y segunda parte. 1• 

12 Clara Luz Olaz OyllfDINll. Chingú. Un sitio clásico del "9• de Tu/a Hidalgo. U.llico, INAK
Departamento de MonumentDs prehisp6nicos, 1980. (Colec:ci6n Clenlllca, 90). 
13 C.11oa H""*-z Reyes. "Rncate de """ ...,_ Dp01eca _, TepeJ del Rlo" _, Simposíum sobru 
an¡ueologla"" el Estado de Hidalflo. Trabajo:s recientes 11181J. M611ico, INAH, 1994. P. 125-142. 
1• Alba Gu..,.._ .._che y AN1 Mari. Crespo. "la oc:up•d6n ............. ., el - de Tulll".., 
Proyecto Tu/a. PrimenJ Parle. M61áco, 1NAH-Oep9..- de - .......,.......,., 1174, p. 
71-103. 
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Los estudios de Paul Kirchhoff 1!1, Robert Ba11ow,1e y Rlehard Diehl, 17 fueron 

vitales para la definición espacial y temporal sobre los limites geograficos de 

Mesoamérica, asi como su composición y caracterlsticas culturales; la frontera 

septentrional de los mexicas y las aportaciones cultu'ales de los toltecas en la zona 

de Tula y sus alrededores. Estas investigaciones fueron claves para delimitar en 

tiempo y espacio las influencias e intercambios culturales de los pueblos d&r.Jnte el 

postclásico en la región. 

En el México prehispánleo convivieron muchos pueblos con tradiciones 

culturales distintas. En esta diversidad se engloban las sociedades de recolectores y 

cazadores que vivieron en los desiertos del norte, hasta los puel*>S sedentarios de 

agricultores, culturalmente más complejos que se asentaron en el centro y sur del 

actual territorio de México y Centroamérica. 

Esta realidad antropológlea ha Uevado a establecer una división metodológica 

de tres grandes áreas CUituraies del México antiguo: Mesoamérica, Aridamérica y 

Oasis América. 

lfSiS crn 
FALl.A f:E GR.GEN 

1!1 Pmul Kirc:hhaff, "Mnoam6rica: - llmln geogr61cos, composici6n 61nica y c•11c:•rea culturales" 
en Acta Americana, Vol. 1, No. 1, M611ico-t.os Angeles. Sociedad lnte,....ericsla de An•opologi. y 
Geognolla, 1943, p. 92-107. 
16 Robert Ba- H. "Laa pr ...... c:ims .......,._.. del imperio de loa me*--" ., El NcNfe de 
Mi>xioo y el sur de bs Estados Unidos. /11 Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antmpologfa. 
M611ico,SMA, 1944. p.119-121, 362p. 
17 Richard Oiehl. The Tollecs Capital of Ancient Wxm. London, Thames & ........,, 11183. 
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Estas áreas culturales no constituyeron universos cerrados pues eran 

fronteras de gran movilidad, entrando en contactos constantes, con una multlud de 

elementos comunes, pero conservando al mismo tiempo sus propias caracterfstlcas. 

Un destacado y muy importante estudio de Ervique Nalda1ª sobre la frontera 

norte de Mesoamérica en el siglo XVI, plantea nuevas interpretaciones sobre esta 

franja cultural, porque: [ ... ) resulta excepcional pata analizar lo pluril!Jtnico, pata 

estudiar ta resistencia a cunuta o entidades polllico económicas dominantes, pata 

investigar et intercambio de bienes de todo tipo y pam analizar la constitución y el 

compOltamiento de las alianzas entm grupos de difetente nivel de integración social. 

Otra obra básica y primordial, es la excelente monografia de José Antonio 

Zambrano sobre la historia del municipio de Tepeji del Rlo, 1a que es un estudio de 

consulta obligado para el interesado en la arqueologia y la historia cultural de la 

región. En este estudio se destacan los muchos y variados aspectos culturales del 

municipio, desde la época prehispánica hasta rutStros dlas. 

1U:JS C'. N 
FALLA rE OR:GEN 

'ª Enrique Nlllda. "La ..... ..,,. n- de Meeoam.nca• en Temas Ult-nMt!Canos. CoonlinadclwH 
Sonia Lombsdo de Ruiz y Enrique Nalda. Mtllico, INAH-CONACULTA, 1996 (Colecci6n Oblll 
Diversa). p. 276-277. 
19 .loü Anlillnio z-.t>reno. Monogntlra dio Tepej dio/ Rlo Hidalgo. Mtlk:o, H. Ayunlamientl> munlcipal. 
Desarrollo rur.t de Tepeji del Rlo N:., 1993. 
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Consideraciones Metodol6glcaa 

Con esta diversidad de fuentes de consulta, pnttendemOs a través del método 

etnohistórico2", hacer un anélisis interpretativo de las fuentes de estudio, que hablan 

de los hallazgos y sitios arqt ieológicos, asi corno la'l8 compilación documental e 

histórica, lo más completo posible de la región estudiada, analiZando sus ralees y 

vfnculos en el área geogréfica, desde la época prehiSpénica y especialmente durante 

el siglo XVI. 

El método etnohistórico es la utilización interdisciplinaria de los métodos 

histórico y etnográfico para conocer la historia étniea y cu•ural de un grupo social 

desaparecido o en existencia. 

Para conocer el proceso de cambio y transformación social de un grupo 

humano, bajo el impacto de otro grupo étnico y cu•uralmente diferente, se requiere 

del contexto hist6rico y del estudio etnográfico de los grupos en confrontación. Por 

este medio se pueden analizar e inletpretar los ~os culturales que fueron 

aceptados o rechazados por uno o por ambos grupos. 

21> Vid. Gonzalo AguiTe Beltr6n, El pnxe:so de aculuraci6n y el cMnbio sociocultural en Milxico. 
M611ico, Comunidad del 1n-.1o de Cienc:i .. Socillln, 1970, p. 18-20. Pera lgnllclo del Rlo el 
problema del m61Ddo se puede ,.........,. en cada ....., • - ...,...,..,. ,. ••:f ... ) - e.da 
investigación par8aJJar el ,,.uced._,lo rneltJdr>lógjco ea, ,,._, ad hoc - mda .,..., y .-.,. w 
original en la medida en que sea original•~ dan~- que.., -M ~ ,,_-y msdtlel ( ... /es la ~ hiatdnca •que puedtl ..,,.,_,,,,.y hacetloa oonsiSlenles 
o llevar a desecharlos, que lo que ..-en nueatn> ceso ..,,. ,,.,. bien. Vid. lgnec:io cW Rlo. • l.Me 
propue- de ~ melodal6gic- pera el _.., de loa .-- de aaillUr8CiOn .. • Alllirt 
Brelon, _,_, Pierre ~ y SyMe l.eco9>, Vingt E*ldlta ,.,, ....... .,._ et le Gua ......... Rellnies 4 /11 
m4morie de Nioole Pwdt#on. T ........... .._... de T...-..-U Mnil, 1992, p. 3n. 
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Para finalmente conocer los nuevos valores aceptados que fueron asimilados 

y slncratizados en la nueva estructura social. 

Esto nos pennite presentar la historia de Tepeji del Rlo como un pueblo de 

indios de gran importancia para el asentamiento novohispano del norte del valle de 

México; con una rica e importante herencia prehispánica, que se manifestó en el 

posterior asentamiento y congregación del pueblo en el siglo XVI. 

Este territorio. antes de la conquista, tenla una importante población indlgena 

otoml y mexica, que a partir de la conquista y evangeliZación de la región en el siglo 

XVI fueron obligados a vivir en congregaciones y después de ser unificados comenzó 

como slmbolo de esta talidad, la fundaci6n del pueblo y la construcción de la iglesia y 

el convento de San Francisco. 

Con la fundación del puebk> y el convento, se hizo la traza de las calles y se 

establecieron los edificios sedes de los poderes civiles y religiosos como el cabildo, 

la iglesia y el portal de comerciantes. Este asentan9enlo colonial es una prueba 

palpable de la infraestructura y Ofg8nización del pueblo por los evangelizadores y 

autoridades de la región. 

Sabemos que al inicio de la evangelización, la predicación era itinerante en la 

primera década después de la conquista y que rindi6 muy pocos frutos, por la 

dispersión de la población, ya que los antiguos centros 08f8m0lliales se encontraban 

en las anas laderas o en cerros defensivos. 

1·r· 'S cr'N . '· ¡ .. 

FALA r.··E ORIGEN 
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Para hacer más efectiva la evangelización, se optó por congregar la población 

indlgena en nuevos y grandes poblados utilizando las antiguaS cabeceras politicas 

prehispánicas. Estas "cabeceras de doctrina· se fundaban tomando en cuenta 

muchos factores como las rutas comerciales, santuarios religiosos, la cercanla con 

grandes ciudades o por ser zonas de frontera con otros pueblos. 

Se formó la república de indios, después de ser congregados y uniricados y 

asi los indigenas vieron cómo se fueron transformando sus usos y costumbres. 

Estas transformacioneS también provocaron un cambio en la propiedad de la 

tiefTa y el agua, con la llegada del ganado mayor y menor que fueron ocupando la 

región, propiciando un cambio drastico e inevitable del ecosistema. 

Sin olvidar que también existieron cambios en los privilegios estratégicos de 

los caciques locales y en la aculturación 2 1 y evangelización de la población del sitio. 

Se llama aculturación a un complejo proceso de intercambio y transmisión 

cultural en donde hay influencias reciprocas entre varias culturaS, por el contacto de 

una cultura más desarrollada con otra tecnolOgicamente diferente. 

21 V-Id. N•lhan W-tol "l.• Klftl111Ci6n" en ~la Historia. Edlcl6n de JllCqUea Le Golf. Versl6n 
caa-na de Jem c.bmles. Barcelonli, U.la, 1978, Val. 1, p. 13S-156. B fl!nnino •c:ullur11el6n llene 
muchos sign..,..._ de ln'8rpratM:i6n QAlr.i. El Mnnlno .,..... a IOdDe las ..,.,_ de 
interacci6n que,........., del - de dDa o - Clllluras. Si-~ se~ - .,.,.,,,,... 
de la elnolog/a, la~ IJande a - en u,..~ hiú6rica, inc...,_ hacia et estudio 
de la ewolucidn y el -io. Se_.-._,.-, cumo .,,,._,., aillural" aunque se cona et riesgo 
de eng/obardemahada cosas, dilbs«Jnes, .,......,_,~y modas. 
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Según Gonzalo Aguirre Belln!ln la aculturación se caracteriza porque son: 

Aquellos fenómenos que resultan cuan<*> grupos de indilliduos de culturas ~s 

entran en contacto continuo y de pnmera mano, con cambios subsecuentes en los 

patrones culturales originales de uno o de ambos grupos. 22 

Este fenómeno también es descrito por Aguirre Beltrtm, como una 

reelaboración y reinterpretación de los elementos culturales que entran en contacto, 

produciéndose una dominación, tna adaptación y un cambio de las viejas estructuras 

sociales que provocan el origen de tna nueva cultura. 

Es dwante el proceso de adaptación y aculturación cuandO las sociedades 

combinan estos elementos culurales nuevos, dando origen a un nuevo sistema 

llamado sincretismo, entendido este concepto, como una fusión o combinaci6n de 

elementos culturales de divensas tradiciones. 

Últimamente un interesante y sugestivo articulo menciona algo novedoso al 

respecto pues menciona que: 

Decir únicamente que en los procesos de aculturaci6n los cambios son de "doble 

vfa, • es que hay innujos mutuos. es quedarse a medias y es aun incufrir en 

ocultamiento si se examina aquello como un trasiego igualitario. Los ténninos del 

inte1eambio son por electo de la dominación, desiguales. 

'l[ ,-11." C·. 'N 
t.• i L) 

FALLA 1 E OR1.GEN 

22 Vid. Gonzalo ~iTe Belttn, El plOOt!lso de aculturación y el c-.bio sociocultural en Wxico. 
Méllico, Comunidad del lns- de Ciencllls Sociales, 1970, 20ll p. 
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{ ... } Baste pensar en lo que significa que un misionefO espa/fol, por ejemplo, 

aptenda una lengua vernácula para cumplir su función evangelizadonJ y de control 

ideol6gico y lo que signmca la castellanización de su feligtesla lndlgena. En ambos 

casos, la función cJe las lenguas adquiridas es enteramente distinta entre si y 

tespecto de la función de esas lenguas tenlan en su contexto cultural original. 

La lengua de los indlgenas la usara el misionetO para inducir cambios 

hetetónomos en la cultura de ellos; los indios no pueden hacer lo mismo con la 

lengua que aprencJen.23 

Por eso estamos de acuerdo con la idea de que los procesos de aculturación 

son muy complejos, porque también manifiestan aspectos como el conflicto, la 

dominación y el poder, tienen un principio, asi como una cesación2• y porque dejan 

en detenninado tiempo de producirse. 

23 Ignacio del Rlo. op.cit. p. 375. 
2• lbidem. p. 377. La idea de culminaci6n debe, pues susl#uirae por • de cesacidn. ~ un 
proceso de acultumción cuando desapamzcan las condic*>nea hisl6ricas que lo h.,,.,, posible: el 
contacto, la helerogeneidad cultural y decimos nosoln>s el dominio { ... }clam que las lbnnas modemas 
de dominación, al lado de la dillersidad de a1/turaa y subaJ/lutaa, h_, que lod-'- ,,....,.,...,_, 
quizll lodos los habitantes del planeta, en procesos de _,..,IBCidn que nnu/lan ir1'ldilDe poi ., 
amplitud. 



Mapa Núm. 1 

Mapa geogréfico del érea de Tepeji del Rio 

Fuente: Eduardo Matos Moctezuma. Coord. Proyecto Tula. Primera parte 
México, INAH, 1974. p. 9. 

2!1 
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CAPITUL02 

HISTORIA PREHISPÁNICA DE TEPEJI DEL RfO 

Loc.llzación geogr6fica Ktu•I de Tepejl del RJo 
La ciudad de Tepeji del Rlo de Ocampo se localiza aproximadamente entnt los 

paralelos19" 55' y 20" 30' de longitud norte, y 99" 15' y 99" 30' de longitud oeste del 

Meridiano de Gremlwich.' Es cabecera del municipio del mismo nombra en el 

suroeste del Estado de Hidalgo, tiene una extensión tenitorial de 393.20 K"'2 y una 

altitud de 2175 metros sobra el nivel del mar.2 

Limita al norte con Tula de Allende, al sur con Huehuetoca, Tepotzotlén y Villa 

del Carbón, el este con el mu'licipio de Atotonilco de Tula, y al oeste con Chiapa de 

Mota y Jilotepec en el Estado de México. 

Es una región de topografla accidentada y diflci, pues el 55% de su '8nilorio 

es zona montanosa. el 30 % tiene lomerios y un 15% son valles. 3 

El clima de la región es templado, con temperaturas que van desde los 16"C 

hasta los 45"C en temporada calurosa.• En la actualidad el municipio es una 

importante región agricola, ganadera e indusml. 

1 Jo5" Antonio z.mt.r.no. Monogratfa de Tepeji del Rlo Hgo. M611ico, H. Avun•m......, _.....,. • 
Tepeji del Rlo ~ 1\11111 de Tepep clef Rlo •-C., 1193. p. 5. 
2 CalMogo del panmonio cultural del Estado dlt Hidlllgo. 111 Región. Uúico. tlaMulD Hidalguan- de 
la cullura. 1993. p. 272. 
3 Zambnlno op. d. p. 5. 
4 lbldem 

1r~ns coN 
FALLA [E OR~GEN 
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Se produCen cereales, frutas, hortalizas y maderas, asl como algunos 

criaderos de reses bravas. El municipio según el censo de 1990 cumtta con una 

población aproximada de 51, 199 habitantes. s 

La región también es una importante zona manufacturera, destacando el 

Parque industrial Tepeji y la famosa fábrica textil de La Josefina, fundada por el 

inglés Archibaldo Hope a mediados del siglo XIX. 

Un as~to educativo predominante es la apertura de la Universidad 

Tecnológica Tula-Tepeji, inaugurada el 2 de septiembre de 1991. 

El Congreso del Estado de Hidalgo, elevó a Tepeji del Rlo a la categorta de 

Ciudad el dla 3 de junio de 1983. Se encuenn a 70 Km. al noroeste de la Ciudad de 

México, siguiendo por la autopista México Querétaro. 

5 /bidem 
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HISTORIA PREHISPÁNICA DE TEPEJI DEL RiO 

Panorama arqueológico 

En Tepeji del Rlo se han descubierto vestigios arqueológicos y cerámicos, que 

según los arqueólogos abarcan desde el Preclásico superior (c.800 a.C.-200 a.C.}, 

hasta el siglo XVI de nuestra e,-a. La presencia de restos arqueológicos y la mención 

del sitio en algunas fua"ltes documentales, que se han esc:Ro sobJe las culturas que 

se establecieron en el Valle de México; muestran a esta región como un valioso toco 

de asentamientos humanos, con vestigios de diversas culturas romo la teotihuacana. 

zapoteca. otoml, tolteca, chichimeca y mexica. Con una rica continuidad histórica de 

importancia cultural incalculable. 

A continuación hacemos una slntesis panorámica de algunos de los más 

importantes sitios arqueológicos de la región. 

EL FORMATIVO O PRECLÁSICO EN EL AL TI PLANO CENTRAL 
(1800-200 a. C.) 
Vialón general 

Las culturas preclásicas del Altiplano central de Mé>Cico, iniciaron su desarrollo 

cultural a partir de la agricultura, que transformó en sedentafios a estos primeros 

pobladores. estableciéndose las primeras comunidades en los vales, senanlas o 

alrededor de los lagos. Se utilizó la domesticación de algunas especies animales 

para el consumo humano. la cacerla y la recolecci6n de fn*>s. Durante este periodo 

se desarrollaron también la cerámica, la alfareria y la tecnologla lltica. 
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Se establecieron sitios como: Tlatilco, Cuicuilco, Tlapacoya, El Arbolillo y 

Zacatenco; asl como los primeros centros cemmoniales planificados, los orlgenes de 

las tradiciones culurales como las primeras deidades, el cutto a la vida y la muerte, 

el pensamiento mágico, los principios de la escritura, la numeración, el calendario, 

las lenguas, la estratificación social y los fundamentos estéticos del arte 

mesoamericano. 

EL PRECLÁSICO EN LA REGIÓN DE TEPEJI DEL RiO 
La Loma (c. 800-200 a. C.) 

La Loma es una zona arqueológica, dentro del municipio de Tepeji del Rlo. En 

esta región, se encontró un importante asentamiento que tiene: ~ .. ) una extensión 

aproximada de quince hect<Jteas, ocupa la parte superior ele una loma. en cuyo 

extremo sur se encuentra un pequeno tecinto cetemonial, lbnnado por una 

plataforma de sesenta metros ele longitud y restos de un montlculo de más o menos 

tres metros ele altura. muy alterado por el saqueo.ª También se ha descubierto 

cerámica del periodo Preclésico superior. (800-200 a. C.). 

_______ ... _ .... ·-----
'1 E ::.1 S C ~. n 

FALLA LE OR:.GEN 

6 ....,.. ~ ,.__ y Ana Mai. CrelpO "La ocupaci6n prehilpAnica del 6rea de Tula" en 
Proyecto Tu/a. Ptimera Parte, M611ico, INAH-Oepa1111menlo de Monumentos Ptehilp6nlcos, 1974. p. 
73. 
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La cerémica encontrada está muy relacionada con una semejante del Valle de 

Teotlhuacan, destacando el tipo Ticoman tardlo de color rojolbajo, asl como con 

figlrilas del estilo Chuplcuaro, que fue una importante zona del Preclésico superior 

ubicada en el actual Estado de Guanajuato. Estos materiales penniten ubicar la 

zona de La Loma, como un sitio del Preclásico Superior, que según estos vestigios 

mantuvo relaciones comerciales con Chupicuaro.7 

EL CLÁSICO EN EL ALTIPLANO CENTRAL. ( 200 a. C. - 650 d.C.) 
Teotihuacan 

El sitio de Teotihuacan es considerado el gran centro polltico y cuttural del 

Altiplano Central. que durante el periodo ~. mantuvo una fUefte inllum1cia 

culllr.ll en Mesoamérica. Se divide para su estudio en seis periodos histOricos bien 

definidos, que van desde sus ortgenes hasta su decadencia. • 

Periodos culturales, cronologia, nUmeR> de habitantes y extensión de la ciudad 

PERIODO AÑOS POBLACION EXTENSIÓN 
METEPEC 650-750 d.C. 70 mil habHantes 20Km 
XOLALPAN 450-650 d.C. 85 mil habitantes 20.5 Km 
TLAMIMILOLPA 2~d.C. 65 mil habilanles 22Km 
MICCAOTLI 150-250 d.C. 45 mil habitantes 22.5 Km 
TZACUALLI 1-150 d.C 30 mil habitantes 17Km 
PATLACHIOUE 100 a.c.-1 d.C. 5 mil habitantes BKm 
Algunos arqueólogos piensan que esta cronologia debe .. , m6s temprana en alntdador de 
100 ai\os. 

7 Cfr. Joa#! Antonio Zambqno. op. cit. p. 13 

TE!llS C( M 
FALLA [·E OllaGEN 

1 Vid. Eduardo Matos Moc:tezuma. El Milenio Teotmuacano. M6*<>, SEP-CONACULTA, 2001. p. 29. 
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La trascendencia de Teotihuacan fue tan importante, que también 

encontramos sus influencias dentro del actual Estado de Hidalgo, en un sitio llamado 

Chingú, ubicado entre los rfos Salado y Tula.9 

EL PERIODO CLÁSICO EN TEPEJI DEL RÍO 

Chlngú 

El asentamiento de Chingú se encuentra a 9 kilómetros al este de Tula de 

Allende, fue expk>tado desde épocas prehispánicas por sus ricos yacimientos de 

caliza necesarios para la construcción. Clara Luz Dlaz Oyarzabal nos informa 

basándose en los hallazgos cerámicos del sitio arqueológico de Chingú, que existen 

indicios de un asentamiento y ocupación militar del barrio oaxaquet'lo de Teotihuacan 

indicando que: 

[. . .] las ceramicas de filiación oaxaquella alcanzan el 6.82% del total de 
ceramicas clásicas. En Chingú, la distribución ele estas ceramicas nos muestra 
que est.1 en una asociacüt mas cen:ana a los montlculos de la pade central del 
sitio y a la zona de lalletes que a los montlculos de la periferia. En nuestra opinión 
y tomando en consideraci6n el banio de oaxaca en Tecflluacan, existe en Chingl) 
una etnia oaxaqcHJlla que lile palle de la poblaci6n leolihuacana que brNtnl 
dominio del ~188. en la QJal cabe a potlibilidad de que enfnlnl un faclrx militar.'º 

TESIS e: N 
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9 ca.. Luz Dlllz ~- "CIW\gll y.. E.....,.i6n Teo .. ..-• en .,.....,.,.,,, CUiturai en AMxioo 
Central. Wáco. UNAM-UA, 1981. p. 107-112. at: ~ IApez Lu¡mn. Xochicaloo y Tu/a. M6xlco, 
Jaca Booll-C<inaallla, 1915, p. 154: El E-~.,.,,,,.. mn daa andlwa - al,,.,_ 
funcionaban como cenlm de conlml poMjo:o y~ dlt 1918Vidn. ,_ QIMle • .,.,,_, Mh:::adDa 
en zonas.,..,.,.,... al..,.,. donda,,,.. tardlt - lllndada la ciudad da Tula. 
'º-m.p.111. 
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Este aspecto interesante entre Chingú y Teotihuac:an también se manifiesta en 

las semejanzas de sus disetlos urbanisticos. La plaza principal de Chingú es muy 

parecida a la ciudadela de Teotihuacan, aunque de proporcioneS més pequel\as y 

también la mayoría de sus estructuras habitacionales son casi idénticas a los 

conjuntos de departamentos caracterlsticos de Teotihuacan. " 

El Tesoro 

En 1952 fue explorado el sitio arqueológico de El Tesoro, ubicado a dos 

kilómetros al noreste de Tepeji del Rio. En esta zona se encontró una tumba 

zapoteca. perteneciente al periodo Monte Alban 11 (100-300 d.C.). Esta tumba, 

construida de piedra, tiene una orientación y ubicación oriente-poniente y contenia 

enterramientos con ofrendas, como sahumadclfes, cajetes, vasos cilindricos, ollas y 

conchas. Respecto a esta tumba, carmen Cook nos dice que: 

{ .. .] existió un enclave zapoteco en el Valle del Mezquital, resultado de una 

expansión militar de los zapotecos. 12 

11 Leonardo L6pez Lujin.op.cit. p.155. 

TE~IS CliN 
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12 Carmen Cook de L-d. "lll pnmide de El Tesoro de Tepeji del Rlo, ttgo.• en Revista Mlt•"'
de esludios Mlropoldgicos. Vol. 24. (Segundm p-). M6Jlico, Soc:iedaid Mellicana de Annpologla, 
1957. p. 117-129. am Unba zapoleca del periodo Monte Alban 1 ( 100-300 d.C) contwma la 
existencia de e-zapo-en..,. como el Tesoro ubic8do en el - E-.io de ttilMlgo. 
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También en esta zona arqueológica, se encontraron: 

{ ... } cinco monumentos en tomo a una plaza cuadrangular. El mayor de ellos, es 

una pirámide construida en tres épocas fijadas del siglo X al XVI. El núcleo es de 

piedra con tiemJ suelta, con un re11eStimiento de tepetate unido con ateilla. 13 

Esta presencia zapoteca nos demuestra que la antigua región de Tepeji del 

Rlo era una importante zona de avanzada comercial porque f.-1 tiene una cantidad 

considerable de escombros del Cliisioo que incluye propotr;iones sorprendentes de 

ceramica de Monte Alban sobre la supedicie. Se trataba de vasijas aparentemente 

importadas de Monte Alban, méis que de imitaciones producidas en Teotihuacan, lo 

que indica que el sitio ele Tepeji era un importante centro tegional en época del 

Clásico. 1• 

En 1989 se encontró olra tumba zapoteca, de manera accidental y con 

similares caractetisticas que la antelior. Fue explorada por el arqueólogo Carlos 

Hemández Reyes del 29 al 31 de mayo de 1989. En su reporte escrme que:[ ... } los 

muros están construidos con piedras alalflBdas lisas colocadas horizontalmente, 

alternadas con otras vagamente rectangulates... el piso esta construido con lajas 

grandes y delgadas, sobre un apisonado de lodo oon algunas piedras pequenas 

planas a manera de ·ca1zas· para nivelarlo. is 

13 Diccionario Fbmia de H~. Biografla y Geogralfa de llMxico, M61ico, EdlorW Ponúa, 1964. p. 
2088. 
14 Vid. Richard Diehl -r-. y le calda de Teo...,_• en El auge y la calda del Clásico en el MtJxico 
central. M61ico, UNAM-llA, 1987. p. 133. 
15 Carlos HemAndez Reyes •R.....- de una .....,. ....,_. ., TepeJ del Rlo"., Simpoeium sobnt 
Arqueologla en el E-de ~va. Trabajos Rac:iwfts 19119 .... lk:o, INAH, 1994. p. 125. 



Se encontraron también dentro de la tumba, materiales a1r1ueológicos como 

cajetes, vasos cillndricos, sahumadores, conchas perforadas y ollas 

teotihuacanoicfes.1e 

La Romera 

Según las investigaciones de Alba Guadalupe Mastache, en el sitio de La 

Romera, existe un importante canal de riego prehispánico de treinta kilOmetros de 

longitud. Esta obra hidráulica se encuentra a la altura de Tepeji del Rio, atravesando 

el Valle, entre los nos Salado y Tula. Esta construcción demuestra/ ... ] que durante la 

época clásica, hubiera un sistema de riego que permitiera llevar el agua, desde la 

parte sur del ároa, hasta esta zona. 11 

EL POSTCLÁSICO EN EL ALTIPLANO CENTRAL ( 900 - 1521 d.C. ) 

L• lnftuenci. Ton.e. 

Con la calda de Teotihuacan18 se provocó un vaclo cultural en el valle de 

México: [ ... ) aunque las fuentes históricas no aclaran especl~te lo que sucedi6 

entre 650 y 900 d.C. ni lo que en especial aconteció en Teotihuacan durante ese 

periodo.19 

16 lbidem. p. 133-142. 
17 Alba Guadaklpe Maslache. "Sislem- de riego en el 6rea de Tulll Hidlllgo" en Proyecfo Tula. 
Segunda Pana. Me*°,~ de MonumentDs Ptetllap6nlcoa, 1976, p. 68. 
16 Vid. Richard Olehl "T-n y la calda de Teotllusan" en El auge y la calda del Clásico en el Al(ntico 
central. M6Jdco, UNAM-HA. 19117. 
19 Rom6n Pin• a..n. Una visión del Mtxico ~. Meldco. UNAM-let, 19113. p. 207. 
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La calda de la gran metrópoli motivó que los asentamientos teotihuacanos en 

el área de Tula fueran abandonados, porque: ( ... ) en los inicios del siglo VII d.C, las 

regiones que fonnaban el núcleo del Estado teotihuacano se debilitan al romperse 

los sistemas y mecaniSmos de relación con la mettópoli. En el él/ea de Tu/a la mayc>t' 

parle de los sitios teotihuacanos son abandonados y es importante enfatizar que no 

existe entre Teotihuacan y Tula una continuidad ditecta. :ao 

Román Pitia Chan sugiere que durante este lapso existiera una: 

[ ... ] convivencia de teotihuacanos y chichimecas o nahuas durante el último 

periodo de ocupación de ese centro, fue lo que pennitió el posterior desanol/o de 

Tu/a Hidalgo. Pero por las fuentes hiStóricas sabemos que Talan era sinónimo de 

"ciudad poblada" o metrópoli, que los mexicas conviltieron el término de tonecas" 

en la base ele su nacionalidad u origen y lo aplicaron a sus más inmediatos 

antecesores, que fueron los de Tu/a Hidalgo.21 

El rápido ascenso de Tula en la región fue el más inportante factor de 

desarrollo del área, por la comercialización, intercambio y producción de la 

obsidiana, que disbibuian en los confines de Mesomnérica: 

Tu/a de un pueblo peque/Jo pasó a ser la capital umana del Estado tolteca durante 

el postclásico temprano. Es probable que la pmducci6n de obsidiana haya jugado 

un papel detenninante en este adelanto. Tula como .sucesora de Teotihuacan 

heredó el sistema de producci6n e inten;ambio de la obsidiana. 

20 López Luján op. cit. p. 156. 
21 Pilla Chan. op. cit, p. 210. 

l[!.lS e· N 
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Los toltecas disttibulan dicho material por toda Mesoam(Jrlca ya que tenlan el 

control de las principales minas de este vidrio volcánico, principalmente los 

yacimientos de la SiemJ de las Navajas cen:anas a Pachuca, la de Zacualtipan, 

las de Huapalcalco y Tepeapulco Hidalgo.zz 

La presencia tolteca en la región es et rasgo distintivo de la zona, porque 

también controlaban la producción y exportación de la cal y el pulque, asi como una 

intensa agriculura de las planicies del Tallan, aban:ando desde el rlo Tula hasta 

Tepeji del Rlo en et actual Estado de Hidalgo. 

EL POSTCLÁSICO EN TEPEJI DEL RÍO 
El Venado 

El Venado es otro sitio arqueológico del periodo Clásico y postclásico tardio en 

la región (Ver cuadro 1). Este sitio fue descubierto en 1973 y se encontró: ( ... ) en un 

refugio rocoso, dos venados: uno pintado y otro grabado. Fue notable el hallazgo de 

una cavidad para agua. labrada en una roca y soble lodo una cabeza de jaguar, 

descubietta por Juan José /turbe y Ctistóbal Echevema. Se trata de una roca, casi 

natural, a la que se le labraron los ojos, resultando una escultura de gran fllfHza 

pl;Jstica. 23 

22 Jos6 Antonio Zambn•10. l.JJ zona an¡ueológica de Tu/a .M6111co, Editorial del Magi&terio, 1985, p.10. 
23 Alba Guada"- Maslache y Ana Maria Crespo. "lll ocupación prehispánica en el Are• de Tula" 
Primera Parte. p. 76. 
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EIPotrertto 

En 1989 se halaron enterramientos humanos y un altar meXica construido con 

lozas labradas. Este vestigio manifiesta la presencia mexica en la región, con la 

finalidad de abastecerse de los recursos de la zona. También se encontró abundantA 

cerámica, copas, sahumadores, cazuelas con pelforaciones, asi como un: ( ... ) 

omichicahuaztli, tallado en un fémur humano y decorado con un glifo esgrafiado que 

representa una flor. Este es un instrumento musical, parecido a los güiros y se 

utilizaba en las ceremonias fúnebres de los guerreros aztecas . ...,. 

El Idólatra 

Es abundante la arqueologia mexica en Tepeji del Río, pues cerca del 

municipio, existe un adoratorio dedicado al dios Tlaloc, que ha sido llamado El 

Idólatra. Este sitio se encuentra en lo alto de un cerro cónico: ( ... ) muy saqueado, 

pues todavla se pueden aptec;iar, los restos de sus muros de piedra y lajas sin 

trabajar. Entre sus ruinas apamcen fragmentos de vasos Tlaloc, que son pequella:I 

vasijas de forma globular, base cónica y cuello cillndrico, y un asa en la patte 

superior que une el cuello y elcllfNPO.z 

-----------·-
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2• Zambrano. Monografía de Tepe¡ del Rlo, p. 17. Ea pollible - el·- can loa vestlgiDa de laa 
copas, sahumadores y el om~azll. refuercen la idea, de - el_.., hllya sido.., ....._ria 
para loa "'em!ros mellÍCas en la regi6n. 
'.25 Jbidem. 



Huestn de cel"Vnica de El Tesoro. (Foto: Enrique Sinchez). 

Mue•lr• ceñimlc• de El Tesoro (Foto: Enrique Sinchez) 

Fuente: Monofl,.,,. de Tepejl del Rlo. p. 11. 

Enternmóento en El Potrerito. (Foto: Och6n 
Jim~ez). 

Enterr•mlento prehlapinlco de El Potrerlto 

·Fuente: Monog,.,,. de Tepe¡¡ del Rlo. p. 14. 
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Sabemos que son los Hamactos vasos Tlaloc porqué: ( ... ] al frente tiene en el 

cuerpo de la vasija, la nariz y los discos que formaban los ojos del dios, y las fauces 

del mismo. En estos lugares altos, el dios de la lluvia y sus ayudantes los tia/oques 

haclan las nubes y preparaban la lluvia. Era un dios de gran imporlancia y los 

campesinos le rendlan culto, en esos adoratorios construidos en la cima de algunos 

cerros, romo el Idolatra. 26 

Las esculturas mexicas de Santiago Tlapanaloya 

En la zona de Santiago Tlapanaloya se han encontrado las siguientes 

esculturas mexicas, recuperadas el 23 de junio de 1992: 21 

Una figura de la diosa Chicomecoatl (siete serpiente), labrada en tezontle con 

una delgada capa de estuco y policromada con pintura rosa y roja. Otra corresponde 

a la diosa Xilonen diosa del rnalz tierno o elote. mide 45.5 cms. de alura y está 

hecha de piedra basáltica. 

La tercera escultura representa a la diosa de la música y la danza 

Macuilxochitl (cinco flor). mide 26.5 cms. de altura y está labrada en piedra basáltica 

y porosa, con una delgada capa de estuco y pintura roja. 

26 tbidem 
27 tbidem 

------ ---·--... -·-·· 
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Esculturas mexlc•• encontr.d•• en S•ntl•go TI•p•n•loY• 
(De lzqulenl• • derech•: Chlcomec:o•tl-M•cullxochltl-Xllonen). 
Fuente: C.H de a. Cultuni de Tepetl del Rlo. ( a.pJ.) 
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El omlch!Ahuutll de Tepejl del Rlo 
Fuente: Monognin. d• Tepejl del Rlo. p.11. 

1 omkt-ic:ahuutli de T epej i. 
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Gracias a los estudios de Alba Guadalupe Mastache y Ana Maria Crespo28 

existe una relación de sitios arqueológicos dentro del municipio de Tepeji del Rlo, 

que son estudiados por personal del Instituto Nacional de Antropologla e Historia. 

La relación de sitios arqueol6gicos se encuentra en orden cronológico y se in-

dica en el siguiente cuadro:29 

Cuadro No. 1 TABLA ARQUEOLOGICA Y CRONOLOGICA DEL 
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO 

Precl.islco Cl.isico PostcUlsico 
Medio y (Temprano Tolteca) 
Sunerior 

La Loma La Loma La Loma 
El Tesoro El Tesoro 
El Venado Cerro El T epeyac 
Mesa Presa Cerro El Te joco te 
Requena Mesa Redonda (ladera 
La Callada SW) 

Mesa Redonda (cima y 
ladera) 
Cerro del T ecolote 

PostcUlslco 
(Tardlo Mexlc•) 

La Loma 
El Tesoro 
Requena 1 (cima y ladera) 
Requena 2 (mesa) 
Entronque brecha Tepejó-
Tesoro 
Santiago Tlautla 
Cerro Tejocote 
Santa Maria Magdalena 
San Udefonso 
La Callada 
Mesa Redonda (ladera sur) 
Mesa Redonda (cima) 
Ceno el Tecolote 
El Venado 
Canal Requena 
Mesa Presa Requena 
San Nicolas Caltengo 
Melchor Ocampo 
El Po•erllo 
El Idólatra 
Santa Maria QuelMes 
SanliaaoTlaoanalova 

Tf:..JS C H 
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28 Alba Guadalupe Maslache y Ana Maria Crespo. ºLa oaJpeci6n prehiap6nica del 6rea de Tulaº en 
Proyecto Tu/a. Primera parle. M6Jdco, INAH.{)epartamenlo de rnonumen- pretoap6nic:Gs, 1974. 
29 Zambrano. Monogra"a de Tepeji del Rfo. p. 18. 
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Esta tabla arqueológica y cronológica nos pennite hacer algunas 

consideraciones y conclusiones: La región de Tula y Tepeji del Ria, presenta 

asentamientos arqueológicos muy antiguos, ya que su cercanla geográfica con los 

grandes centros urbanos de Teotihuacan, Tula y Tenochtitlan (durante el Preclásico, 

Clásico y Postclásico) le convertlan en territorio de paso. 

Sin embargo, a pesaf' de ser zona de transito, existieron establecimientos 

organizados como los centros ceremoniales de el Potrertto y el Idólatra, tumbas 

zapotecas como en el Tesoro, obras hidráulicas en la Romera y esculturas mexicas 

como las encontradas en Santiago Tlapanaloya que reflejan la inportancia social y 

religiosa de la región. 

El sitio arqueológico de La Loma es un importante asentamiento que tiene 

testimonios de presencia humana continua, desde el preclásico, clésico y hasta el 

postclásico lardlo, poco conocido, dentro de la arqueología de la zona norte del valle 

de México. Otros sitios como El Tesoro y Mesa Presa Requena también presentan 

testimonios arqueológicos, desde el C..Uico hasta el Postclésico, sin olvidar que la 

gran presencia de establecimientos observados en el Postclésico retleja la notable 

influencia cultural de la región. 

La región del actual Tepeji del Río fue durante el postclásico temprano, una 

importante zona de asentamiento toKeca (c. 950-1250 d.C.), estableciéndose [ ... )lo 

que hoy es el Estado de Hidalgo, y en particular Tepeji del Ria. que fue 

alternativamente tenitorio de paso y asiento de divetsos grupos.30 

Jo /bidem. p. 12. 
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Cuadro No. 2 Tabla arqueológica y cronológica del Altiplano central y de 
la región de Tula y Te.,. 1 

(Aprox) Cuenca de Valle de Valle de Reglón de 

México Teotlhuacan Teotlhuacan Tul a 
1500 POST-CLASICO AZ7ECA, TEACALCO. AZTECA 1 TESORO 

CHIMALPA AZTECAlll PAlACIO 
1400 TAROtO AZTECA 11 

ZOCANGO AZTI:CA 11 FUEGO 

1300 AZTECA 1111 ATLATONGO 

1200 TOl.LAN 

1100 POST-CLASICO MAZAPAN MAZAPAN MAZAPA 

1000 TEMPRANO COYOTLATELCO XOMETLA COYOTtATELCO TERM.CORRAL 

900 
OXTOTIPAC PROTO -COYOT CORRAL 

TEOTIHUACAN IV PRAOO 

800 METEPEC METEPEC 

700 CIASICO TEOTIHUACAN lllA CHINGU Cl.ASICO 

XOLALPAN 
600 XOLALPAN TEOTIHUACAN 111 

500 

400 TLAMllllLOl.PA 
TLAMIMILOLPA 

TEOHA-111 

300 TEOTIHUACAN llA 

200 FORMATIVO MICCAOTU MICCAOTU TEOTIHUACAN 11 

100 TERMINAL 
TEOTIHUACAN lA TERMINAL 

TZACUALU FORMATIVA 
TZACUALLI TEOTIHUACAN 1 

d.C o CUICUILCO PATLACHIOUE 

a.C.100 
PROTO-TEO 1 

200 (TEPEJI) 
FORMATIVO 

300 FORMATIVO TICOMAN 111 CUANALAN TARDIO TARDIO 

400 CUANALAN MEDIO 
TARotO TJCOMAN 11 

CUANALAN TEMPRANO 

500 TICOMAN 1 

600 

700 FORMATIVO ZACATENCO CHICONAUHTLA 

800 MEDIO 

Fuente: Alba Guadalupe Mas- y R-11 C-. "The coyoda .. lco ct1lu .. - ... orlglns 
ol the tollec state" en Mesoamerica after ... clec ... of T-....._. Washington,~
Oaks Library Colection, 19119. p.51. 



HISTORIA DEL ANTIGUO TEPEXIC 
(Siglos XV y XVI) 

44 

Una caracterlstica del periodo postclásico tardlo, son las menciones en las 

fuentes históricas, de los pueblos del norte del valle de México, destacando las 

siguientes obras: La Historia Tolteca- Chichimeca. Los Anales de Cuautitlan, "La 

Historia de los Mexicanos por sus Pinturas", y "La Leyenda de los Soles". Cómo 

también las crónicas que escribieron los misioneros como Sahagun y Torquemada. 

Sin olvidar los historiadores mestizos como Alva lxtlixochitl y Chimalpaln.31 

Al respecto, las menciones históricas sobre Tepexic en estos siglos, son 

escasas. El antiguo Tepexic de habla náhuaU. es mencionad<> en la Monalflufa 

Indiana de fray Juan de Torquemada, en donde se describe la llegada de los mexicas 

a la región, al'ladiendo que: 

[. . .] después de salir de Cohuatepec, pasaron a otro llamado Atitlalacyan en el cual 

estuvieron dos anos, sin ocuparse en más de guardar la respuesta del oraculo, para 

que partiesen, y teniéndola fuéronse de al// a otro llamado Atotonilco, donde 

estuvieron otro ano. y de este lugar vinieron al que se llama Tepexic, dOnde 

estuvieron cinco haciendo campana y amparándose con ellos, para vivir 

seguramente. 32 

31 Wogberto Jlm6nez Moreno. "'Tula y los lollecaa según las llenlea hiat6ricas" en R-isla Mexicana 
de Estudios Antropológicos, Vol. 5, M6xico, 1941, p. 79. 
32 Ju.., de Tonia-n-. f!.lonarqula Indiana. Mllllico, UNAM., 19113. Vol. 6, p. 119. Este cronista 
fr~iscano descd>e la llegada de los mellicaa en esta érea, que era asiento de grupos otomles, 
iniciándose la convivencia y el conflicto en a. regi6n. . -·~· ~·- -· 

"· r ·. '(' ,., . ~ l. •· . •) '. 

~ALi.A U:. QR,GEti 
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Los mexlcas se anexaron en 1434 el reino de Cuautitlán como territorio propio, 

Imponiendo y sojuzgando a los otomles que vivlan en la región y a los pueblos del 

norte del Valle de México. 

Jacques Soustelle menciona que durante el reinado de Tizoc, los combates 

entre mexicas y otomles eran constantes y la represión contra los otomies fue 

terrible, pues saquearon Jilotepec e impusieron un pesado tributo ani.Jal de maiz, 

frijol, semillas diversas y ler'la.JJ 

Con la muerte de Ahuizotl, las provincias tributarias mandaron delegados a las 

honras fúnebres del Uatoani, destacando la provincia de Xilotepec con toda la 

Cuahtlalpa o provincia de otomies; luego los maUalzlncas y la nación otomi de 

Xocotitlan, Chiapanecas, Tepexi, Apazco, Tula y Tepotzotlan."' 

Fray Juan de Torquemada nos menciona sobre el reino de los otomies, que 

estos vivian en una gran área geográfica, que comprendla la gran zona ( ... ) de 

Tepexic, Tu/a, Xilotepec -cabeza de este reino-, Chiapa, Xiquipilco, Actopan, 

Quefétaro, en cuyo medio de estos pueblos mferidos hay otros innumerables. porque 

lo eran sus gentes y distintas de los mexicanos.~ 

'1 f SJ S Cf. N 
FALLA DE CR"GEN 

33 Jacques Soustele. La familia otoml-pame del MIJxico central MIJxico, FCE-Centro de Estudios 
Mexicanos y centroamericanos, 1993, p. 469. 
34 /bldem. 
35Torquemada.op. cit. p.393. 
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Sabemos que los mexicas tenían desprecio por los otomfes, considerándolos 

como: f ... ] gente torpe, tosca e inhábil, riniéndoles por su torpedad, les suelen decir 

en oprobió ¡Ah que inhábil, eres como otomite, que no te alcanza lo que te dicen/36 

Fray Toribio de Benavente, Motolinia, refiriéndose a los otomfes set'\ala su 

origen y nos dice que: 

{. .. ] descienden del hijo postrero Othomith, que es una de las mayores generaciones 

de la Nueva Espana, todo lo alto de las montanas, alrededor de México, está lleno de 

ello se otros muchos pueblos, lodos son de otomles, el rillón de ellos es Xilotepec, 

Tu/a y Otomba.37 

Los mexicas asentados en Tepejl del Rlo 

Los mexicas se apoderaron del senorlo de Tula imponiendo un pesado tributo 

a los pueblos vecinos de Tepexi y Xipacoyan. Cercano a Tepexic de habla náhuall, 

se encontraba el pueblo vecino de Otlaxpan de población otomr que pronto fue 

invadida por los rnexicas: ... ) por esta razón, constituía en el siglo XVI. un territorio 

mestizo: mexica-Otoml, enclavado dentro de una zona más puramente otoml, que 

habla sido incluido.JB 

36 Miguel Othón de Mendiz6bal. " La Evoluci6n econ6micli y sociml del v ... del Mezquilml" en Obras 
Complotas. Vol. VI. M6xico, Talleres gr61cos de la N11Ci6n, 1947. p. 51. Cfr. Rmúl GulllflefO Guerrero. 
Los olomles del Va• del Mezquital. - de "*""· ..._.,,.y A>ldom. M611ico, .. AH.- Gobierno del 
Estado de Hidalgo, 1983. En el libro de E!Slor G.K.Melville. Plaga de Ollfljas. Consecuencias 
ambientales de la conquista de llNxico. M6*'>, FCE. 11199. p. 51. En - .................. -=loa 
olomfes forman parle de la mitologla del "ª"' de/ ltlezquital. Los aztecas - haberlos 
de3preciado como a mwos cazadotes y lllCOlecfDl9a, como gente sin cullllra o cittilizacidn. Cortés, 
viéndolos desde la posición ventajosa de la capital conquistada. los describió como gente de la 
monlalla y cómo esciallos de Tenoch-n. 
3 7 Toribio de Benavenle Mo-ill. Memoriales. M611ico, UNAM-lfl, 1971, p.12. 
36 Códice de Otlaxpan. Edici6n prepa,.dil por S.gilbi Leander. M6xico, INAH:,.• 1:.:96=.7'""'...._..._.. 
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Sin embargo, podemos afirmar que los otomles formaron parte importante en 

el desarrollo del mundo mexica, porque con su presencia, mantenlan la estab~idad 

de la región norte del Valle de México y cumplían la función de Estado-Tapón entre el 

valle de México y los nómadas cazadores del norte.39 

Por eso pronto fueron conquistados e incorporados al mundo azteca junto con 

el sel'\orlo de Jilotepec, que también fue controlado por los mexicas. 

La región de Tepeji del Río -como ya hemos visto- fue durante el postclásico 

tardio, una zona de frontera. entre el mundo mexica-0toml y los pueblos nómadas 

del norte. 

Para Robert Barlow esta frontera entre Mesoamériea y Aridoamérica se 

caracterizaba por ser una zona de transición, de gran movilidad de grupos y por lo 

tanto de gran diversidad cultural. 

Durante el Postclásico esta frontera se distingufa por sus asentamientos 

temporales de gran dinamismo y movilidad comercial. 

TfSlS CCN 
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39 Souslelle. op.cil. p. 469. En investigaciones más recientes Enrique N-.: •la .. onaet"a norte de 
Mesoamértca• en Temas Mesoamericanos. Coordinadores Sonia Lombsdo de Ruiz y Enrique Nalda. 
Mélico, INAH.CONACULTA. 1996 (Colección Obra Diversa). op. cit. p. 262 nos dice sobre los 
otomles de la región que: La ocupación del norte de Ja provincia de Xilotepec por chichimecas hacia 
comienzos del siglo XVI, independientemente de que hubiese sao o no pnwia a la conquista espaltola 
de la región (. .. } confirma la presión chichimeca sobre la frontera y IJende a confirmar Ja tesis de que 
parte de esos chichimecas, eran en e/8cto olomJes replegados, empell- en una resislencia actrva 
contra los mexicas. 
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Esto último nos hace pensar que las fronteras de Mesoamérica eran más 

extensas y la frontera norte se enriquecia constantemente de aportaciones culturales 

siendo, por lo tanto, más civilizada y menos bárbara."" 

Enrique Nalda41 en 1996, hace una nueva propuesta para la definición 

temporal y espacial de la frontera norte de Mesoamérica para el siglo XVI, en la cuál 

las fronteras son más flexibles y movibles. lo que justifica una dinámica cultural 

intensa. Esta afirmación esta enriquecida con trabajos y reportes arqueológicos ya 

que: [ ... ) Todos los vestigios arqueológicos y coloniales tienden a confirmar el hecho 

de que si acaso el concepto de frontera dura pudo aplicarse a la situación que 

operaba en el norte de Mesoamérica durante el siglo XVI, habrla sido sólo en tramos 

muy cortos de la supuesta linea de demarcación y durante periodos breves y poco 

frecuentes. Lo que caracterizó mejor esta frontera (si es que puede //amárse/e asf) 

fue, primero. su falta de definición espacial: más bien se trata de una banda. de 

mayor o menor anchura, que no deja de contraer.>e y expandirse. 

"° Robert Bartow "Las provincias septenlrionales del imperio de los mellic...,a •en El norle de llMuico 
y el sur de /os Eslados Unidos. 111 Mesa redonda de la Sociedad Mellicana de Anlropologla. MllllÍCo, 
SMA,1944.p.119-121. 362p. 

41 Enrique Nalda. op cit. 276-277. Este aulof senala que la frontera norte de Mesoaml:rica tenla en el 
siglo XVI una dSlámM:a de intercambio cultural constante y dice que: ( ... ] esta franja resu•a 
excepcional para analizar lo ptlriétnico. para estudiar la tesistencia a cultura o entidades polltico 
económicas dommantes, para investigar el ;,1ercambio de bienes de todo tipo y para analizar la 
constdución y el com¡xJTtam1ento de las alianzas entre grupos de diferente nivel de integración social. 
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Segundo: la diversidad cultura/, la fluidez y la tolerancia que contiene. todo lo cual 

constituye el marr;o ideal para la migración y el asentamiento temporal o definitivo de 

grupos externos, as! como para el comercio. 

Elimologia del glifo de Tepexic 

El nombre de Tepexic. que posteriormente derivó en Tepeji, tiene diversas 

interpretaciones, pero todas ellas guardan una estrecha relación. Según Antonio 

Peñafiel, la palabra es de origen náhuatl y Tepexic, significa: 

( ... ] Un cerro con una partidura o división en la cima, ideográfico de "tepexitl", 

peñasco, es la primera radial, y la terminación "co·. expresada por la misma figura. 

dan el significado de lugar peñascoso 42 

El catálogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo. menciona al 

respecto que: 

La primitiva población de Tepexic, fue dueña del jeroglífico que se consigna. el 

que ideográficamente. dice "tepexico·. por estar construido por el signo "tepeU" 

cerro dividido en su cumbre. que así se expresa "tepexitr o peñascoso. más la 

terminación "co" lugar. de que figura en la base, dando por traducción "lugar 

peñascoso". con cuya interpretación están conformes los autores. •3 

42 Antonio Peflafiel. Nombres geográ6cos de México. México, Tipográfica de la Secretarla de 
Fomento, 1885, p.193. 
43 Luis Azcue y Mancera el. al. Catálogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo, Vol. 2, 
México, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 1942, p. 269. 
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El toponfmico de Tepeji, ha sido escrito de diversas formas, debido a la 

pronunciación castellana, que la escriben y mencionan como Tepexic, Tepexe, 

Tepexi y Tepeaque. 

El mencionado Catálogo de construcciones religiosas, nos informa sobre la 

historia colonial de la actual ciudad, al decir que existieron dos Tepexic: 

[. .. ] la actual población no deberla considerarse etimológicamente hablando, pues su 

nombre no es original, sino heredado de una pequena población que estuvo 

situada cen;a de ella. que se llamaba Tepexic, que con el transcurso del tiempo 

vino a desaparecer, debiéndose a este acontecimiento que para diferenciarla a la 

que se fundaba y no es otra que la actual, se le apellidara "del Rlo" en vista de su 

ubicación en la margen del Rlo Tu/a. 44 

44 lbldem. En una investigación más reciente Ernesto de la Torre v•ar describe en esta obra el 
proceso de cambio, reubtcactón y congregación de las comunidades indfgenas en los nuevos pueblos 
y sus asentamientos. Ernesto de la torre Vlllar. Las congregaciones de los pueblos de indios. M6xico. 
UNAM·llH, 1995. 
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V 

Jeroglífico de Tepeji del Río. 

Fuente: José Antonio Zambrano. Monograna de Tepeji del Río. México, H. 

Ayuntamiento Municipal. Desarrollo Rural de Tepeji del Río. A.C., 1993. 
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CAPÍTUL03 

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE TEPEJI DEL Rlo DURANTE EL 
VIRREINATO 

El entorno social 

La Corona al concluir la conquista militar de Tenochtitlan, inició el proceso 

de organización y repartimiento del suelo como premio y recompensa a los 

españoles y soldados por los trabajos de la conquista. Sabemos que en las áreas 

cercanas alrededor de Tula existían numerosos poblados, con buenas tierras de 

labranza y que contaban con sistemas de riego que existían desde tiempos 

prehispánicos. ' 

Es tristemente conocido que desde los inicios de la conquista, la población 

indígena sufrió una gran mortandad, provocada por muchos factores como las 

epidemias, la baja natalidad, la esclavitud, los trabajos forzados y los cambios por 

la posesión de la tierra. 2 

A estas desgracias después de la conquista, habría que añadir los cambios 

provocados por las atteraciones del cambio en la distribución y posesión del agua 

y la tierra, así cómo la llegada de los animales de pastoreo, que fueron 

introducidos con la misma conquista y que fueron transformando el ambiente y los 

ecosistemas de la Nueva España.3 

1 Vid. Alba Guadalupe Mastache "Sistemas de liego en el área de Tula Hidalgo en "Proyedo Tula. 
Segunda parte, p. 68. Se menciona que en el sitio arqueológico de La Romera, existe un canal de 
liego prehispánico de 30 Km. cercano a Tepeji del Río. 
2 Cfr. Charles Gibson. los aztecas bajo el dominio espallo/. 1519-1821. México, Siglo XXI, 1991. 
-' Vid. Elinor G.K. Melville Plaga de ove;as. Consecuencias ambienl-s de la conqu;sta de AM.w.ico. 
México, FCE, 1999. En esta obra se analiza, con rigordocument,., las lransformacioneS biológicas 
de los ecosistemas de América, -especi~e el v- del mezquital,- por la llegada de los 
animales de pastoreo, provenientes del viejo mundo, oonfonnando un nuevo régimen colonial, que 
modificó y banstonnó la disllibución y posesión del agua y los suelos, aeando el paisaje rural del 
México aclual. 
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Las variedades de ganado mayor y menor como bueyes, vacas, borregos, 

chivos, ovejas, aves de corral y cerdos, se fueron integrando al sistema de vida de 

los naturales. 4 Es sabido a través del análisis de las fuentes documentales, que 

la tenencia de la tierra provocó conflictos entre indígenas macehuales, caciques y 

españoles.5 En ocasiones los indios principales o los españoles ayudados por 

funcionarios de la Corona, se apropiaban indebidamente de las mejores tierras de 

pastoreo, apoyados en su poder económico y politico. 6 

Esto propició, que algunas veces los animales de pastoreo de los 

naturales, españoles o caciques indígenas, avecindados en tierras de los indios, 

invadieran las milpas de los macehuales, provocando conflictos constantes entre 

ambas poblaciones.7 

4 AGN: Tierras: Exp. 18, Vol. 2721, foja 2. ailo de 1583: • Diligencias hechas a petición de 
Marcos de san Francisco, principal del pueblo de Tepeji del Rio para que se le conceda una 
estancia de mil cabezas de ganado menor en las tierras de su patrimonio". 
5 AGN: Tierras, Exp. 1, Vol. 3517, foja 30, año de 1568-1591: ·Pleito de tierras promovido por el 
gobernador y naturales del pueblo de utlazpa, de la jurisdicción de Tepeji del Rio contra don 
Antonio de Saavedra quién poseyendo caballerías de tierra y una estancia llamada San Ignacio 
dentro de dicho pueblo los despajaba caus.lndoles además molestias , vejaciones y malos tratos•. 
6 AGN: Indios: Exp. 67, Vol. 40, Fojas 119-120, allo de 1716: "El común y naturales de UIJaspa 
parcialidad del pueblo de Tepeji del Rio, jurisdloción de Tula, se quejan de los abusos y 
extorsiones del espailot Ignacio Bias Calderón protegido por el teniente y el cura del pueblo. 
Invocan las leyes de recopilación de las leyes de Indias que prohíben a los espalloles vivir en 
reducciones de indios y solicitan una averiguación sobre la conducta de dicho sujeto". Vid. Indice 
de documentos sobre el cedro de IMJtico y carlorTalfa antigua del área de Tula, p. 349. 
7 AGN: Indios: Vol. 2 Exp. 359, fojas 86 allo de 1583: "Para que el alcalde mayor de Tula haga 
pagar a los naturales de Tepeji y sus sujetos los dailos que hubieren recibido de sus ganados". 
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La Corona para el control político y social de las poblaciones indígenas 

reconoció y utilizó a los caciques y principales indígenas, como dirigentes de los 

pueblos de indios y vasallos suyos. equiparándolos jurídicamente en algunos 

casos con los españoles. Esto motivó la creación de una nueva organización 

social: la república de españoles y la república de indios. 

Los caciques, gobernadores y señores principales dentro de la república 

de indios, mantenían ciertos privilegios, como el poder montar a caballo y vestir a 

la usanza española, 8 otorgaban indios macehuales para los servicios de campo y 

trabajo, 9 cobraban los tributos, 10 tasaban los salarios de funcionarios 11. 

controlaban las cuentas de las cajas de comunidad de los pueblos12 y 

administraban la impartición de la ley. 

Estos caciques mantuvieron el control social dentro de la república de 

indios y se estableció la burocracia de los gobiernos regionales administrativos. 

• AGN: Indios: Vol. 12, Exp. 90, Foja 214, año de 1640: "Para que las jus1icias no impidan a 
Francisco Arias Flores cacique y gobernador de Tepeji, montar a caballo mula macho, portar 
hábito de español y daga·. 
'' AGN: General de parte, Vol. 2, Exp. 191, Foja 38 v., septiembre. 19 de 1579: ·Para que a doña 
Ana de santa Bárbara cacique de Tepeji se le den dos indios para el servicio de su casa y para la 
guarda de sus ovejas pagándoles su trabajo.· 
111 AGN: Bienes de comunidad, Vol. 5, Exp. 70, fojas 430-433, 15 de julio de 1810: "El encaigado 
de justicia, alcalde mayor y subdelegado de Tula hacen conslar el notono retraso en el pago de 
lributos de los pueblos de Tepeji y Ullaxpa, se solicita su pronta liquidación". 
11 AGN: Indios: Vol. 1, Exp. 58, Foja 22, ailo de 1575: "Tasación de salarios que de las obras de 
tributos se les señaló al gobernador, alcaldes y demás olicialeS de este pueblo de Utlaxpa". 
12 AGN: Indios: Tes1imonio de cuentas de comunidad del pueblo de san Francisco de Tepeji del 
Río, presentadas por los gobernadores de naturales Sebaslián de Chávez, Francisco de la O. y 
Lucás de Orta. • 
AGN: Indios: Exp. 2, Vol. 84,fojas 67-130, allos de 1768-1775." Cuentas de comunidad que 
presenlan los gobernadores y oficiales de República de Tepeji del Rlo, puebk>s sujetos y la 
parcialidad de Otlazpan lodos de la jurisdicción de Tula". 
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Estos gobiernos locales, propiciaron que muchas veces el gobernador 

indígena, se beneficiara de las comunidades. 

La descentralización del poder de la Corona en funcionarios regionales, 

provocó en parte que la Nueva España se gobernara por si sola, haciendo caso 

omiso de las ordenes de la metrópoli, con la famosa frase: "obedézcase pero no 

se cumpla." 

La encomienda en Tepejl del Río 

La encomienda (del latín commendo: recibir una cosa en depósito para 

cuidarlo), nació en la España de la Reconquista, como una forma de pago que los 

reyes castellanos hacían a los caballeros, religiosos y órdenes militares. 13 La 

Encomienda en España era de tres tipos: 

• Encomienda en feudo en la que el encomendero entregaba al Rey su tributo 

en señal de vasallaje. 

• Encomienda de Honor donde el encomendero mantenía las rentas del Rey. 

• Encomienda de Tierra donde el encomendero prestaba servicio militar y su 

pago eran "las mercedes reales." 

" Para un completo y detallado análisis de la Encomienda en la Nueva Espaila remitimos a los 
lectores a la obra clásica de Silvio Zavala. La Encomienda Indiana. México, Pomia, 1992. 
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La encomienda en la Nueva España fue una concesión de tierras y mano 

de obra indígena otorgada a un conquistador como pago por sus servicios y 

méritos en conquista. Este privilegio autorizaba a un español a recibir los tributos 

de los indios en dinero, especie o trabajo, con la condición de vigilar su 

evangelización y conversión real y definitiva. 

Al encomendero se le otorgaban indígenas en Repartimiento, 14 procurando 

de cuidar su integridad física y espiritual. 1s 

Hemán Cortés asignó la encomienda de los pueblos de Tepexic y Otlaxpa, 

al conquistador Sebastián de Moscozo. Sobre este último, existe información que 

fue recopilada por Francisco A. de lcaza en su Diccionario Autobiográfico de 

Conquistadores. 

Si analizamos la información, nos llama la atención el arraigo a la tierra y a 

la población, que algunos encomenderos llegaron a tener, pues en ocasiones se 

llegaban a casar con mujeres principales "desta tierra·. afianzando más sus nexos 

con la población asignada. El documento que exponemos a continuación confirma 

también como el encomendero se afincaba en la región haciendo su "casa 

poblada con muchos españoles". Ponemos como ejemplo lo siguiente: 

14 AGN: Indios: Vol. 3, Exp. 282, Fojas 65 Vla. año de 1591 
AGN: Indios: Vol. 3, Exp. 254, foja 58, año de 1590: "Al repartidor de Tepotzotlan para que no 

pida ni lleve más indios de los que cabe dar a razón de diez por ciento". 
1 s AGN: Indios: Vol. 6, Exp. 448, Foja 119, año de 1593: • Para que sean congregados los 
naturales por don Sebaslián de Moscoso y el guardián a las cabeceraS de Tepeji del Rio y Utlasca 
a fin de que sean doctrinados.· 



153. Sebastián de Moscozo. 

No dize de donde es natural ny cuyo hijo, y que paso a esta Nueva Spaña, 

quando avía las diferencias entre Narvaez y el Marqués, y despues del 

venydo, se comencaron todas las guerras y conquistas desta Nueva Spaña, 

en las cuales se halló él, y en la toma desta ciudad, y los trabajos y serenos 

que pasó, fueron causa que perdiese la vista; y que es casado con una 

mujer principal de las desta tierra, en la qua/ tiene dos hijas, doncellas y un 

hijo, y a tenydo siempre y tiene su casa poblada con muchos españoles y 

famylia, y que de todo tiene hecha provinca en el p/eyto que contra el trato el 

factor Salazar. e que tiene en encomienda los pueblos de Tepeaque y 

Utraspa y dellos tiene cedula del Marqués, y para lo que le dan, se rremyte a 

la tasacion , e que el y la dicha su muger, son buenos xristianos , y que ansi 

mysmo se halló en la conquista de Pánuco e Cipotecas y costa del mar del 

norte y del sur, donde sirvió a pie y a caballo. 16 
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1 í• Francisco A. de lcaza. Diccionario Autobiog:;lfioo de Conquistadores y Pobladores de la Nueva 
Espana. Vol. 1, p. 90. AGN: Indios, Vol. 6, Exp. 448 , Foja 119, ai\o de 1593 • Para que sean 
congregados los naturales por don 5ebaslián de Moscoso y et guardián a las cabeceras de 
Tepeji del Río y utlasca a fin de que sean doctrinados." 
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La región de Tepeji del Río estaba dentro de la provincia de Teutlalpa y 

coincide con lo que actualmente conocemos como el Valle del Mezquital: 

Que es una elevada meseta que se extiende desde la orilla de la cuenca de 

México en el sur hasta lo que era la tieffa chichimeca en el Norte. Los 

espafloles encontraron en esta zona una densa población de agricultores 

otomfes, en un ambiente seco pero bien irrigado, con bosques de encino y 

pinos en las partes altas. La epidemia de 1545-48 se llevó una gran parte de la 

población y con la explotación de minas de plata en lzmiquilpa (e.a. 1545) y 

después en el vecino Pachuca (desde 1552) se aceleró la destrucción de los 

bosques y la sequfa. 11 

Este aspecto significativo de Tepeji y su ubicación geográfica durante la 

época colonial, sirvió cómo frontera septentrional entre los chichimecas, así como 

lugar de abastecimiento de pan, carne y utensilios y como zona de transito 

obligado hacia el camino de la plata de Zacatecas. Al ser territorio de paso se 

provocaba que tuviera una población flotante. que demandaba mano de obra, 

bienes y servicios, lo que determino su crecimiento e importancia. 

11 Vid. Gerflard. Sfntesis. p.179. 
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Esto lo sabemos porque abundan las referencias documentales hasta el 

siglo XIX, donde se mencionan los mesones,16 molinos y venta de pan de trigo•9 

para los viajeros indios, novohispanos y europeos, 20 que iban hacia el norte. 

Según Philip Powell el trayecto saliendo de México hacia Zacatecas 

pasaba por Tepeji del Río: 

[ ... ] partiendo de la Ciudad de México, la ruta ya estaba bien definida hasta 

Querétaro para el momento del descubrimiento de la plata de Zacatecas. Había 

un tráfico regular de mercaderes, funcionarios, ganaderos y ganado a través de 

esta provincia de Jilotepec región que no ofrecía grandes dificultades al viajero. 

Los principales poblados y paradas del tránsito eran Cuautitlan, Tepeji, 

Jilotepec y san Juan del Río.21 

Una mención aparte, es que los indios principales y caciques de Tepeji del 

Río, también formaron la punta de lanza para las expediciones en tierras 

chichimecas, vigilando las tasaciones tributarias y los excesos, "sacrificios" y 

borracheras de estos últimos. 

'" Cfr. George Kubler. op. cit. p. 224: "A lo largo de las carreteras de la Nueva Espai\a se 
construían posadas para los viajeros europeos y cnollos. La administración de las posadas era 
monopolio del Estado y se otorgaba en concesión al mejor poslor". 
''' Library of Congres Washington. CoHedion Kraus. Ms. 186-187. 17 septiembre de 1551: 
"Licencia a los de Tepex (sicj para hacer tianguiz cada ocho dias y para que puedan vender pan 
cocido de Espai\a. maíz. yerba. lei\a. galinas de la tierra y de CastiHa. huevos etc. El corregidor de 
Tula ha de poner aranceles y hacet1o guardar. Alegan los indios de Tepex que las personas que 
van y vienen de las minas de los zacatecas. les exigen estos manlenimienlos". Vid. Peter 
Gemard. Slntesis e Indice de los~ Vi'n!hlles, Exp. 805. p. 192. 
20 Geotye Kubler. op.cil. p.223: Sobre los mesones o posadas dice este autor: "El establecimiento 
de posadas para los ttiajeros e~ en poblaciones lndlgenas flle prl;clica conúJ ~ el 
siglo XVI, ideada para salvaguMdar la seg¡eguUdn racial. Se prohibi6 a los ~ ~ 
con indios en las posadas, por ,,_ de una '**8 ma en 15153. Este est- pasó a fannar 
parle de la Recopilación". 
21 Philip Powell. La G.-ra .,,_,>eca. 1550-1600. México, FCE, 1984. p. 33. 
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Un documento de principios del siglo XVII nos dice al respecto: 

Comisión a Pedro Sánchez principal de Tepexic, para ir a Querétaro a 

averiguar si el gobernador, cacique y principales no guardan la tasación puesta 

por Antonio de Godoy, exigiendo más tributos y servicios de los que /es 

corresponde. También ha de averiguar si /os chichimecas cerca de a//i hacen 

sacrificios, borracheras e idolatrias de todós estos delitos se ha hecho relación 

al virrey, y si Sánchez encuentra culpados los ha de llevar ante Juan de 

Villagómez si /a culpa es liviana, o ante la audiencia si es de calidad. 22 

Esta ruta de la plata era tan importante, que el mismo virrey Luis de 

Velasco, recorrió estos caminos para verificar el tráfico en la región, de gran 

importancia para la economia novohispana y observo que los viajeros padecían 

por falta de carne. Por eso:( ... ) dio licencia a /os tres pueblos de Jilotepec, Tu/a y 

Tepeji para matar y pesar hasta 500 reses, su carne se vendería a precios fijados 

por el alcalde mayor de Jilotepec y por el corregidor de Tu/a. 23 

TESIS crN 
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22 AGN: Mercedes: Exp. 1611, Fojas 52v-53. V"ld. Peler Gertlard. op. cit. p. 366. Olra obra que 
refuerza esla lesis es el estudio de Enrique Nalda. op. cit. p. 261, el cuál nos dice: Las fuentes 
coloniales c:orñrnan esa relación de cooperación a lo larflO de la frontera none de Mesoamérica 
en el siglo XVI. 5egllrJ la relación de Q~aro de 1582, Conin, .., indio otoml del pueblo de 
Nopala, en la provincia de Xilot6(»C - el avance espallol sobre el domDo meJáca se teplegl) 
hacia el telTitorio chichimeca y fundó Q<Mftltaro. 
23 Philip Powell. op. cit. p. 42. 
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La ganadería y el pulque 

Un aspecto que no podemos olvidar, es la riqueza, que a principios del 

siglo XVI, tuvieron las estancias ganaderas. Éstas conformaron un papel vital 

dentro de la economía de la Nueva España. 24 

La posición geográfica de Tepeji del Ria, determinó su valor estratégico. 

que impactó por sus recursos económico-sociales y que fueron fundamentales 

para las expediciones mineras del Norte. 

La ganadería generaba materias primas para la minería como el cebo para 

manufacturar velas, pieles para hacer sacos, sillas de montar, calzado y demás, 

que eran primordiales, por eso el gran interés que tenían las autoridades 

virreinales para el desarrollo de esta empresa. Sabemos que la ganadería en la 

región: [. .. ] con su abundancia de carnes y leche con sus derivados( por ejemplo. 

como elementos alimenticios y nutricionales) así cómo cueros, sebo y fuerza 

motriz ( como requerimientos operativos o insumos) resultaron fundamentales 

para los trabajos de la minería. Pero también la utilización del vacuno y equino 

proporcionaron medios de transporte más eficiente para hacer que los pesados 

metafes no recayeran sólo sobre fas espaldas de ros tamemes y posibilitaron 

trasfados menos costosos y tardados, además de que su empleo en fa roturación 

de fa tierras para abrirlas ar cultivo, intensivo y extensivo. 25 

2• Vid. Elinor G.K. Metville. op. cit. p. 33-71 : • Los titulos virreinales sobre los pastizales para 
ovejas de los indígenas exigian la cría de 2 mil cabezas en un área de unas tres millas cuadradas 
y prohibían la venta de la propiedad asignada tratando así de asegurar que las comunidades 
utilizaran las estancias para la crla y no para la espea.olación ni para otros fines.· 
25 Cit. Ornar Moneada Maya. FronlenJs en ~-~ en tenilorios septerrlrionales 
de la Nueva Espa/Ja. México, UNAM-lnstiluto de geografia. 1999. 
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Otro importante recurso económico de la región fue la producción de 

pulque, ya que fue productor y receptor de esta bebida hasta los inicios del siglo 

XX.26 También la documentación nos infonna que Tepeji del Río, tributaba maíz 

a la ciudad de México.27 

Esta infraestructura económica-social determinó que Tepeji del Río fuera 

un centro de evangelización que será analizado en las siguientes páginas. 

26 AGN: Alcabalas, Vol. 433, Exp. 18, foja 50, año de 1811: "Remisión de ~bro de receptoria de 
pulques de Tepeji". AGN: Alcabalas: Vol. 316. Exp. 27 Fojas 265-279, año de 1818: ·solicitud de 
Maria Bolinas viuda del receptor de pulques de Tepeji del Rlo, para el pago de las reparaciones 
en tas mejoras de ta garita de Tula que realizó su esposo". 
27 Newbeny Library Chicago. Ayer COllectiOn MS 1121, Vol. 202, (sin allo) : "Amparo a los de 
Tepexique para que no sean obligados a llevar el maiz de su tributo a ningún lado que no sea la 
ciudad de México, donde lo han llevado dunlnte más de 20 111\os, últimamente Alonso de Aguilar, 
curadol" del hijo y hemdero de Sebasüán de Moscoso ( encomendero del pueblo) los apremia a 
que lleven el maiz a una estancia de Alonso de Vllaseca y a las minas de lzl1*¡uilpli y a otras 
parte . Vid. Peter Gelflafd. Slnlesis e Indice de los MandamilJntos "*"'*-s, Exp. 855, p. 201. 
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Cuando Hernán Cortes arribó a las costas de Yucatán venia acompañado 

de dos religiosos. El clérigo secular Juan Diaz y el fraile mercedario fray 

Bartolomé de Olmedo, capellán del conquistador extremeño, que inició la 

evangelización de las nuevas tierras "precursor y quien merece a todas luces, el 

nombre de primer apóstol de la Nueva España. '28 

El conquistador una vez realizada la conquista militar, escribe en su "cuarta 

Carta de Relación", la necesidad inmediata de la llegada a las tierras recien 

conquistada de "personas religiosas", solicitando al emperador: 

Que todas /as veces que ha vuestra Sacra Majestad he escrito, he dicho a 

vuestra alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales de estas 

partes de convertir a nuestra fe católica y ser cristiano. Y he enviado a 

vuestra cesárea majestad, mande proveer de personas religiosas de buena 

vida y ejemplo. Y porque hasta ahora han venido muy pocos o casi ninguno, 

y es cierto que harían grandísimo fruto, lo torno a traer a la memoria de 

vuestra alteza y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, porque de 

ello Dios Nuestro Señor será muy servido y se cumplirá el deseo de vuestra 

alteza en este caso como católico tiene. 29 

211 Robert Ricard. La conquista espfllual de México. México, FCE, 1986. p. 81. 
29 Hemán Cortés. Las Cattas de Relación. México, Ponúa. 1976. p. 203. 
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Mapa Num. 2. Fuente: George Kubler. Arquitectura Mexicana del siglo XVI. 3 
reimp. Trad. de Roberto de la Torre. México, FCE, 1992, p. 645. 

Este mapa muestra la ubicación geográfica de las misiones franciscanas durante 
el siglo XVI destacando en la fronte1a norte las fundaciones de Teoozautla, 
Alfajayucan, Huichapan, Tula, Jilotepec y Tepeji del Río. Estas fundaciones er-an 
las últimas fronteras septentrionales hacia el centro-norte de la Nueva España. 

º""' 



65 

Por mandato del emperador Carlos 1 de España llegaron a la naciente Nueva 

España, tres frailes franciscanos de nacionalidad flamenca, sus nombres fueron 

Johan Van der Auwera y Johan Dekkers, conocidos con los nombres 

españolizados de fray Juan de Aora y fray Juan de Tecto y un lego: Pierre de 

Gand, conocido con el nombre de fray· Pedro de Gante. :JO 

Los dos primeros frailes murieron en la desastrosa expedición de Hernán 

Cortés a las Hibueras. Fray Pedro de Gante de vida fecunda y celo apostólico, 

sembró las primicias de la evangelización pero [ ... ) esparciendo solo gérmenes 

aislados de la obra evangelizadora, sin método y sin orden. Urgía por 

consiguiente organizar la cristianización del país.31 

El 13 ó 14 de mayo de 1524, desembarcaron en San Juan de Ulúa los doce 

primeros franciscanos, con la misión de expandir la luz del Evangelio en las 

nuevas tierras conquistadas. 

Estos frailes menores llegaron a México-Tenochtitlan, el día 17 o 18 de junio 

de 1524, dirigidos por fray Martín de Valencia. Sus nombres fueron: fray Francisco 

de Soto, fray Juan Suárez (o Juárez) , fray Martín de Jesús o de la Coruña, fray 

Antonio de Ciudad Rodrigo, fray Toribio de Benavente Motolinia, fray García de 

Cisneros, fray Juan de Ribas, fray Luis de Fuensalida, fray Francisco Jiménez, 

fray Andrés de Córdoba, y fray Juan de Pa/os. 32 

30 Robert Ricard. op. cit. p. 82. 
31 bidem. p. 84. 
32 bidem. 
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Estos pioneros de la evangelización de México, mantuvieron en su vida un 

importante sentido providencialista con[ ... ] singulares prerrogativas de la Iglesia y 

la Corona, y por ello se sintieron parte muy justificable del plan divino, que los 

había elegido, así como a Cortés y a la misma España, para realizar una de las 

mayores empresas religiosas de la humanidad.33 

Esta empresa evangelizadora siempre contó con el apoyo papal, pues el 

Pontífice Adriano VI, en mayo de 1522, expidió una importante Bula titulada 

"Exponi Nobis Fecisti", en la cual se otorgaba plena autoridad apostólica a la 

Corona española para que bajo su autoridad se realice la labor evangelizadora de 

la Nueva España y América. Establecidos los frailes menores, se organizaron en 

la Custodia del Santo Evangelio, iniciando la fundación de las primeras 

construcciones religiosas en el Valle de México y Puebla. 

La Orden de Predicadores o frailes dominicos arribaron en el año de 1526 a su 

misión apostólica en tierras del Anáhuac. Posteriormente en 1533 se estableció 

la Orden de San Agustín, siendo estas tres órdenes mendicantes, las fundadoras 

de la Iglesia cristiana en la Nueva España. 

33 Elisa Vargas Lugo. Las panadas religiosas de México. México, UNAM., 1986, p. 23.41. 
El objetivo de este estudio, no es profundizar sobre la historia de la evangelización en México, 
pues exceden con mucho los límites propuestos de esta investigación. La evangelización ha sido 
esludiada y analizada por renombrados investigadores como Robert Ricard y La Conquista 
Espiritual de México. México, FCE, 11188; José Maria Kobayaslli. La EdrlCaeiOn como Conqui:lla. 
México, El Colegio de México, 1983; Elisa Vargas Lugo. Las podadas re.tigiOsBs de Méxioo, 
México, IJNAM-UE. 1986; George KulJler'. ~ Mltl1ÍC9111 del Sigli>XV .. Méxioo, FCE, 1992; 
Mariano Monlenosa" La evangelización" en Historia de México de Salvat. Vol. IV, 1978, p. 1135-
1198. 
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LA EVANGELIZACION FRANCISCANA EN LA NUEVA ESPAÑA 

Los franciscanos iniciaron la evangelización de la Nueva España, en cuatro 

importantes zonas de población: México, Texcoco, Huejotzingo y Tlaxcala. 34 

• La región de México, comprendía: el Valle de Toluca, Cuautitlán, Tula, 

Jilotepec hasta Meztitlán y el Reino de Michoacán. 

• La zona de Texcoco, con las provincias de Otumba, Tepeapulco y 

Tulancingo. 

• Tlaxcala con Zacatlán, las serranías hasta el mar, Jalapa y la zona hacia el 

río Alvarado. 

• Huejotzingo con Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Huaquechula, Chietla y 

la Mixteca.35 

Los primeros frailes se enfrentaron a diversos problemas para el ministerio 

de su apostolado como: el clima, las altas montañas, los ríos caudalosos, las 

selvas y el agreste entorno geográfico; los desconocidos animales y el más 

desconocido de todos que pronto fue conocido y valorado: la gran variedad de 

lenguas. 

Los franciscanos a partir de 1524, se organizaron para determinar cómo se 

enseñaría la doctrina cristiana, así como la administración de los sacramentos del 

bautismo, confesión penitencia, comunión, matrimonio y extremaunción. 

34 Elena Vázquez Vázquez. DistribucOón Geograka y Organización de las ónlenes religiosas en Ja 
Nueva Espana. Siglo XVI. México, UNAM-lnstitulo de geografla, 1965. p. 51. 

35 lbidem. 
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Durante los sucesivos años de 1525, 1529 y 1533 fueron llegando nuevas 

remesas de frailes franciscanos, para afrontar la tarea evangelizadora en toda la 

Nueva España, adquiriendo primeramente el carácter de Custodia autónoma de 

España y posteriormente constituirse en la Provincia del Santo Evangelio para 

1535. El avance evangelizador de los franciscanos fue exitoso llegando a 

extenderse y tener cuatro provincias con 96 conventos en 1569: 

• La Provincia del Santo Evangelio con 53 conventos y 208 religiosos, que 

tenían en doctrina a 186 mil indios. 

• La Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, con 28 conventos y 

50 religiosos. 

• San José de Yucatán con 1 O conventos y 20 religiosos. 

• La Provincia del Nombre de Jesús de Guatemala, con 5 conventos y 15 

religiosos. 36 

Sin olvidar el enorme número de iglesias de "visita", que eran 

dependientes de los convento-doctrina, o "cabeceras". Para estas fechas, tenían 

más de 1 000 construcciones de visita, en donde cada semana o quince días se 

decían misas. Los misioneros fueron ganando el amor, confianza y respeto de los 

naturales, llevando algunos frailes, una vida apostólica y predicando con el 

ejemplo evangélico: [ ... ] andandü descalzos, vistiendo hábitos de grueso sayal, 

cortos y rotos durmiendo sobre un petate, y su alimento era el mismo. 37 

36 Códice franciscano. lnfonne de la prollincia del santo Evangelio al llisitador Juan de Ovando. 
Informe de la provincia de Guadalajara al mismo. Canas de religiosOs 1533-15811. Méllico, 
Edil<Kial Salvador Chávez Hayhoe, 1941. p. 1-32. 
37 .Jerónimo de Menclieta. Historia Eclesi/Jstica Indiana. p. 96. 
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Es conocida, la espiritualidad de esta Orden Seráfica pues: 

[. .. ] encerraba el principio de la regeneración de la humanidad y que en la 

tentativa franciscana había la esperanza de una reforma general del mundo, 

por la restauración del Evangelio y la práctica del precepto esencial de la 

pobreza; que la meta de San Francisco, fue realizar el ideal cristiano 

fundado sobre el Sermón de la Montaña, tomado como Ley de vida y que 

habla la pretensión de que la Orden estuviera destinada a reemplazar a la 

Iglesia Universa/, para llegar a ser la forma definitiva de la sociedad humana, 

que la Orden encerraba en la egla el secreto para alcanzar el estado de 

perfección, que era el comienzo de una edad donde la vida evangélica sería 

practicada plenamente, porque la regla era la ley evangélica misma. 38 

Esta actitud provocó una reforma espiritual, así como: 

[ ... )el regreso a la estricta observancia de la regla en la España del siglo XVI 

{ .. .]. fundada en el desprecio del cuerpo y el renunciamiento. Se puso el 

acento sobre las tendencias ascéticas y místicas de la Orden: vida interior 

intensa, supresión del sueño, silencio, cánticos, disciplina y oración silenciosa 

con el fin de obtener un estado de "vacío interior" en el cual, se creía que el 

alma se unía directamente con Dios. 3• 

38 Patricia Nettel. La utopla Franciscana de la Nueva Espa/la. México, UlllYersidm Autónoma 
Metropolitana. Unidad Xochimilco, 1989. p. 16. 
39 /bidem. D. 17. 
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A través de las crónicas novohispanas, conocemos las prácticas 

evangelizadoras de la Orden, la cuál imponía rápidamente la nueva religión 

cristiana, erradicando en lo posible el antiguo culto prehispánico. 

Sobre este aspecto, fray Jerónimo de Mendieta nos dioe que: 

[ ... ] atento a éste se com;;ertaron a los que estaban de /as provincias arriba 

descritas, de comenzar a derrocar y quemar los templos y no parar hasta 

tirar/os todos, echados por tierra y los indios juntamente con ellos destruidos 

[ ... ]comenzando a ponerlo en obra en Texcoco, donde los templos eran muy 

hermosos y torreados, y esto fue el año de 1525, el primer dla del año, y 

luego tras de ellos, los de México, Tlaxca/a y Guaxocingo. •o 

Los misioneros a través de la evangelización fundaron importantes 

hospitales y centros de asistencia social. Se construyeron escuelas para la 

enseñanza de artes mecánicas y oficios, como una forma de educación y via de 

redención, destacando la capilla de San José de los Naturales, adscrita al 

convento grande de San Francisco de México, que fue un importante centro de 

enseñanza de la religión cristiana, la alfabetización y los valores occidentales de 

los europeos. 41 

40 Mendieta. op. cit. p. 47. 
41 V'Ki. Kobayashi. La educación como conquista. 
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Los franciscanos en el antiguo pueblo de Tepexic 

En julio de 1524 fray Martín de Valencia acompañado de cuatro frailes, se 

dirigieron al norte del Valle de México, pues: [ ... ) a cuatro leguas de Temistitlan 

está el pueblo de Cuautitlan, a donde reside el cuarto señor de la tierra, el cual 

era señor de muchos otros pueblos. •2 

Esta zona era una importante región política y religiosa donde se encontraban 

unos nietos de Moctezuma que nacieron del rey Aztatzontzin y de una hija del 

tlatoani mexica. 

La zona de Cuaulitlan al norte del valle de México fue el primer pueblo 

donde se inició la evangelización, continuando hacia Zumpango, Huehuetoca y 

Tula. 

Los franciscanos iniciaron la fundación del pueblo y el convento de San 

José de Tula, construyendo humildes capillas pajizas que eran de material 

perecedero hacia 1530. Esto último fue posible gracias al apoyo que tuvieron los 

religiosos de don Pedro Moctezuma, señor y cacique de la región. Estos 

descendientes de Moctezuma Xocoyotzin vivieron en Tula, con grandes privilegios 

y derecho a tributos de muchos pueblos. 43 

42 Motolinla. HistOria de los Indios de ta Nueva Espalla, p. 148. 
43 AGN: Vinculas, Exp. 2, Vol. 256, foja 30, ano de 1541: "El gobernador y naturales de Tula 
contra don Pedro Moclezuma sobre eslancias de tierra". 
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Los frailes franciscanos fundaron el primer convento doctrinal de San José 

de Tula, dividiendo la región en tres visitas cercanas: Tula, TepetiUan y San 

Francisco de Tepexic.44 En San Francisco de Tepexic los frailes construyeron 

una pequeña iglesia de material perecedero, que se encontraba en los terrenos 

de la actual Hacienda de Caltengo. 

Esta primera construcción pronto fue olvidada, ya que en agosto de 1558 

se hace el cambio y traslada el pueblo a un nuevo lugar porque:[ ... ] la cabecera 

original de Tepeji del Río, se encontraba alrededor de dos Kilómetros al noroeste 

del sitio elegido, en la década de 1550, para la construcción del convento de San 

Francisco del Río. •s 

44 Peter Gerhard. Geograffa Histórica. p. 342. 
45 Ibídem. p. 343. Vid. Ernesto de la Torre Villar. Las congregaciones de los pueblos de indios. 
México, UNAM-llH, 1995. En esta obra se describe el proceso de cambio, reubicación y 
congregación de las comunidades indígenas en los nuevos pueblos y sus asentamientos. La 
población indigena al ser obligada a dejar los anüguos pueblos indigenas y eslalllec:efse en .., 
sitio nuevo, le aHeraron y transfonnaron su espacio fisico y su mundo de referencia, cmntiiando 
también su ritmo de vida y su relación con el agua y la tierra, constluyendo en muchas ocasiones 
una nueva identidad en los pueblos de congregación. El proceso de congregación de los pueblos 
de indios deSflllés de la conquista, tenla una tl1ple fnalidad: económica, polltica y niligiou, que 
provoeó un cambio y movilización de las comunidades indígenas en - fund9c:iones de 
pueblos y ciudades. Esto motivó un violedo aciomodo sociopollliro, sw- el Olll*1ll de la Corona 
sobre las poblaciones indigenas. 



Historia de la fundación del pueblo de Tepeji del Río 

El Códice de Otlaxpan 

73 

Existe un importante documento pictográfico o códice post-hispánico, 

titulado códice Mariano Jiménez o códice de Otlaxpan,"116 que es una nómina de 

tributos y también describe un pleito por la posesión de tierras entre los pueblos 

vecinos de Tepexic y Otlaxpan en 1549. 

El documento original se encuentra perdido, pero existen copias en color, en 

el Departamento de Antropología del Museo de Historia Natural de Nueva York. 

Este documento consta de 11 folios, que están divididos en tres grupos: 

1) Nómina de tributos para los funcionarios y receptores locales de Otlaxpan. 

2) Tributo para los "dadores", o el tributo individual de cada individuo del pueblo. 

3) La tercera parte es una síntesis de los dos cuerpos anteriores, para la Casa de 

Comunidad de Otlaxpan. 

Estos conflictos provocados por la posesión de tierras, motivaron que los 

franciscanos unieran ambos pueblos, fundando en sus límites el actual convento 

de San Francisco de Tepeji del Río. 

La gran mayoría de los asentamientos indígenas durante la época 

prehispánica, se encontraban en pequeños poblados de manera dispersa, 

agrupándose más densamente en las ciudades y centros político-religiosos. 

"116 Códice de otlaxpan. p. 9-11. Cfr. James Locl<hart. Los nahuas después de la conquista. 
México, FCE, 1999. p. 493-495. ( ... )Este documento estaba destinado a los ojos de los espallo/es 
como de los locales. La esaitura alfablJtica en las pégirJas estlll ,_,,,. por .., funcionario hispano 
en espallol y ,_ec:e que, en este caso, al igual que en muchos slrnilses, el pinlor~sailor cxiginal 
dejó e~ ..-Se~ ,_. esta lltlallídad. B 18Jlfo - espallol, que es ante todo 
una t.radurxüJ dlt la pte-.ción en nlllltuall, que aoampallaba a las ,,;aor,anas, contiene mucha 
información exJJ/icalñla QUe no _....,.. en el~ oictOrico. • 
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Los frailes a partir de las nuevas fundaciones de pueblos y con la 

congregación forzada, obligaban a las poblaciones indígenas a abandonar las 

antiguas tierras donde estaban enterrados sus antepasados y los obligaban a 

compartir el mismo pueblo con otros pobladores que no tenían raíces en común y 

a veces ni siquiera el mismo lenguaje. 

Las congregaciones provocaron la ruptura de los viejos patrones de 

asentamiento, donde no se tomaba en cuenta el peligro de la expansión de las 

epidemias y las enfermedades. La política de las congregaciones indígenas 

provocó grandes consecuencias dentro de la nueva estructura económico-social 

en los poblados porque: 

[ ... ) produjo una reorganización fundamental en la ocupación y utilización del 

suelo a los indios congregados se les otorgaron nuevas tierras y aguas alrededor 

del pueblo, despojándose/es de las que habían venido poseyendo. Ésta medida 

contribuyó a romper la organización económica existente, porque los indígenas, al 

encontrarse en un nuevo ámbito y tener que limitarse a la autorización de las 

tierras que rodeaban al pueblo, ya no pudieron disponer de los múltiples recursos 

que venían explotando tradicionalmente. Esté fue uno de los motivos que provocó 

una gran resistencia a vivir en dichos pueblos refugiándose muchos indios en las 

montañas 47. 

•1 Vid .Gisela Von Webeser. La fDmlacidn de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y 
el agua. México, UNAM-llH, 1989. p. 16. 
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Esta nueva congregación de indios vecinos y rivales de diferente etnia 

cultura e historia, resultó muy similar a otras fundaciones franciscanas, como 

también ocurrió en el cercano pueblo de Tlalnepantla. 

Estas congregaciones respondían a los intereses de la Corona y de la 

Iglesia, para mantener a las poblaciones indígenas bajo control y poder 

usufructuar sus recursos naturales y humanos.48 

Por último, desde el punto de vista artístico y cultural, este códice se 

encuentra escrito con pictografía indígena y con letras o caracteres latinos y es un 

ejemplo de la transición gradual de la escritura pictográfica a la alfabética. Se 

observa una gran seguridad en el dibujo, el cuál fue hecho por escribanos o 

tlacuilos indígenas, que mantenía ejerciendo la antigua tradición pictórica a 

mediados del siglo XVl.49 

•• Cfr. Ernesto de la Torre Vdlar. Las congregaciones de los pueblos de htios. Mélcico, UNAM-llH, 
1995. 
•• Lockhardt. op.cil. p. 495. 
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En el Ardlivo Municipal de Tepeji del Río se encuentra la copia del Acta de 

fundación del pueblo y del convento, donde se menciona la participación conjunta 

de autoridades de la Corona, frailes, indios principales, alcaldes y gobernadores 

de los pueblos de Tepeji y Otlaxpa. Se menciona la procesión que se hizo previa 

a la fundación donde con ramas y palos se trazó el perímetro sagrado de la 

fundación. Por su trascendencia histórica, consideramos insertarlo en su totalidad. 

En ocho del mes de octubre de mil quinientos cincuenta y ocho allos 
estando en la parte y lugar que los indios de los pueblos de Tepeji y 
Utlazpa, hicieron y acercaron para hacer la fiesta donde senato el muy 
reverendo Fray Diego de Grado Cornejo, Guardi~n de dicho pueblo de 
Tepeji para hacer la fiesta y monasterio y huerta y todo lo dem~s 
guardando en la escritura de esta otra parte contenida, que entre los 
dichos pueblos de Tepeji y Utlazpa ante el Muy Noble Sellor Diego de 
Almodovar. Teniente de Alcalde Mayor en la Provincia de Tula por su 
Majestad y ante mi Francisco de Soto, Escribano de su Majestad y 
testigos suyos escritos, pareció presente el dicho senor Fray Diego de 
Grado Cornejo y presento esta escritura de esta otra parte contenida. 

Y pidió a dicho senor teniente le mande poner y ponga en la procesión 
de dicho sitio que esta cercado de palos y ramas para hacer dicha 
nesta donde se ha de hacer dicho monasterio y casa. 

Sobre que pidió cumplimiento después y para lo necesario imploro el 
oficio de dicho senor teniente, vista la dicha escritura dijo que esta 
presto a hacer cumplir lo que le es pedido por dicho senor Guardián 
conforme a la dicha escritura y tomo la mano al dicho senor Fray 
Diego de Grado Cornejo Guardi~n del dicho pueblo y monasterio y lo 
llevo y metió en el dicho sitio que esta cercado para hacer la dicha 
fiesta en la procesión de él, para hacer el dicho monasterio como lo 
tiene dicho. 

Y el dicho Reverendo Fray Diego de Grado Cornejo sitó para el dicho 
efecto guardado, en la dicha escritura, y en sella/ de auto de posesión 
hecho fuera de dicho sitio a los que dentro de él estaban y tomo 
ciertos cantos de piedras y los puso en partes diversas alrededor de 
dicho sitio en senat de posesión. 
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Y pidió a mi el dicho escribano se lo de todo por testimonio, siendo 
presentes por testigos, Fray Juan Ramlrez Guarditm de Cuautitlan y 
Fray Miguel de Moffoquino Guardiéin de Aloma y Fray Francisco de 
Oviedo, don Miguel Garcla y don Marcos de San Francisco, 
principales del pueblo de Tepeji y don Cristóbal de A/varado y don 
Miguel de Luna alcaldes del dicho pueblo de Tepeji, y don Maftln 
Vázquez Gobernador del pueblo de Utlaxpa y Pedro de Santiago 
Alcalde de dicho pueblo de Utlaxpa y yo don Francisco de Soto 
escribano de Su Majestad y juntamente con el senor teniente que aqul 
firma su nombre y presente que fue a lo que dicho es y dice aqul mio 
signo tal en testimonio de verdad. 

Diego de Almodovar, Francisco de Soto, Esclibano de Su Majestad.so 

Tepejl del Río en las crónicas y testimonios del siglo XVI 

Don Francisco del Paso y Troncoso asienta en los Papeles de la Nueva 

Españas1, la historia de este pueblo durante el siglo XVI. La información se 

encuentra en la "Suma de Visitas de los pueblos de la Nueva España" 

pertenecientes al manuscrito 2800 de la Biblioteca Nacional de Madrid, el cual nos 

menciona el nombre del encomendero del pueblo, el número de habitantes y su 

estado civil, la construcción de sus casas, el valle y el río. A la letra dice que: 

[ ... ) Tepexe. Encomendado en Sebastián de Moscoso. Este pueblo no tiene 

sino un barrio que se dice Nochistongo, son todos mil y doscientos y ocho 

casas y en ellas ay dos mil hombres casados y cuatrocientos y treinta y siete 

so Vid. Zambrano. op. cit. Este importante documento forma palte del ac:la de Xilolepec. p. 30-31. 
si "Suma de Visitas de los pueblos de la Nueva Espalla" en Francisa> del Paso y Troncoso. 
Papeles de la Nueva Espalla. Segunda Parte. Madrid, Tipografia de Sucesores de Rivadeneyra, 
1905. p. 209. 
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mochachos de quince años para bajo y ciento y querente y cuatro biudos y 

biudas: es buena gente y biben juntos y tienen buenas casas, estan 

asentados en un valle muy bueno, va por medio de un rio que corre del sur 

al norte con que riegan buenos pedacos de tierra, tiene de largo dos leguas 

y de ancho una y media, esta de México a diez /eguas, parte términos al 

norte con Tu/a y Xipacoya y Atotonilco y con Texquiaco. 

El códice franciscano, s2 es otra importante fuente de información 

sobre las primeras fundaciones de la Orden seráfica durante el siglo 

XVI. Esta crónica cuenta con una rica documentación de cartas y escritos, 

donde se mencionan los métodos para la evangelización y la impartición de 

los sacramentos, así <X>mo las desaipciones y relaciones históricas de los 

pueblos dentro de la Provincia del Santo Evangelio durante los años de 1533 

a 1569. 

La información obtenida nos confirma, la unión de los dos pueblos vecinos 

su importancia como doctrina de evangelización, la cantidad de aldeas y 

vecinos y la mención del encomendero de la región. El códice indica que: 

San Francisco del Río. Ocho leguas de México, entre el poniente y el 

norte hay otro monasterio fundado en término de dos pueblos, los cuales 

se juntaron para lo edificar y poblar cabe él, por tener doctrina de religio-

' 2 Códice Franciscano. lnfonne de la Provincia del Santo Evangelio ,. visitador Juan de Ovando. 
lnfonne de la provincia de Guadalajara al mismo. cartas de Religiosos 1533-1569. México, 
Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941. 
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sos de Sant Francisco, y así lo llamaron de San Francisco del Rfo, porque 

pasa un río en medio de ambos pueblos. Residen aquí dos sacerdotes, 

entre ambos confesores y predicadores de indios. El uno de los pueblos 

se llama Tepexic: dicen que terna dos mil/ vecinos con sus subjetos, que 

son ocho aldeas. El otro pueblo se llama Otlazpan, terna mil/ y quinientos 

vecinos subjefas que son cuatro aldeas. Entrambos estan en cabeza un 

fulano Moscoso mozo. 53 

Fray Agustín de Vetancourt54 cronista de la Orden seráfica tiene 

información de la región estudiada a finales del siglo XVII, con nuevos datos que 

no aparecen en las crónicas anteriores, menciona la cantidad de vecinos que 

vivían en el pueblo, refiriéndose a sus actividades productivas y confirma que: 

De dos pueblos que estaban a las orillas de un río, se formó el pueblo de 

Tepexic, y de otro llamado Otlazpa. San Francisco del Río de otomites, 

nueve leguas de México, tiene mil y seiscientas personas y de estas las 

cuatrocientas son de españoles y mestizos, que se ocupan en la labranza de 

trigos y maíz en doce haciendas y ranchos que tiene; tierra férlil y con el 

riego se da todo género de semillas con abundancia. Administran cuatro 

religiosos, con su ministro colado. La iglesia es a Nuestro Padre San 

Francisco, dedicada con vivienda acomodada y todo lo necesario para el 

culto divino. Tiene tres visitas y una Hacienda que administra. Los pueblos 

se llaman: Tlauhtla, Santiago y San Ignacio y la Hacienda de San Nicolás 

Ca/tengo 

53 Ibídem. p. 15. 
>< Fray Agustln de Velancourt. Teatro Mexicano. Tratado Segundo. p. 69. 

. . -~- ' ~ 
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Es importante destacar que el AGN tiene información documental sobre esta 

zona de asentamiento, pues fue una importante región que también contribuyó 

con material y mano de obra, para la construcción del Real Desagüe que se 

proyecto y construyó en el vecino pueblo de Huehuetoca y Nochistongo durante el 

siglo XVll.ss 

"AGN: Desagüe. Exp. 3, Vol. 4713. 1644. Tula: Nómina de salarios de indios trabajadores en la 
Obra del Real Desagüe de los pueblos de Tepexi, XaHocan, San Andrés CiUaHepec, Xllocingo, 
Zumpango, TepotzoUan, Huehuetoca, Allaxpa y Cuautitlan. 
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Historia de la construcción de la iglesia y convento de San Francisco 
de Asís. 

La historia de la actual iglesia y convento de Tepeji del Río se remonta a la 

segunda mitad del siglo XVI, cuando la región fue evangelizada por frailes 

franciscanos. Para George Kubler, la fundación ocurrió entre los años de 1560 y 

1570. 56 

Afortunadamente -como ya hemos mencionado- tenemos en el Archivo 

Municipal de Tepeji del Río, la copia de un manuscrito donde se indica la fecha 

exacta del inicio de la construcción, el cual nos informa que: 

Por iniciativa de fray Diego de Grado Cornejo, en agosto veintiuno de mil 

quinientos cincuenta y ocho, con objeto de unir a los mexicanos de Tepexic, 

con sus contrarios los otomies de Otlaxpan, hicieron y acercaron para hacer la 

fiesta donde seflaló el reverendo fray Diego de Grado Cornejo, guardián de 

dicho pueblo de Tepexic, para hacer la iglesia y monasterio y todo lo demás 

guardado en la escritura de esta otra parte contenida. s1 

56 George Kubler. Alquitectura lllexicana del SigkJ XVI. México, FCE, 1992. p. 66. 
AGN: Indios, Vol. 6, Exp. 432, foja 114, año de 1593: Para que Alonso de Galdo y Guzmán 
congregue a los naturales a la cabecera de Tepeji y UUaspa con lnletveneióo del padre guardián 
fray Diego de Chávez. Las iglesias y los conventos mendicantes del siglo XVI son el ejemplo más 
impadante de la organiZación económico-social de los puelJlos de evangelización. Su 
construcción denota la participación de la Corona, las allloridades civies y ede5iislicAS, los frales 
guantianes y los indios principales, al Set" cenlros de conlrol social e ideológico. También 
demuesaran en parte, las aspiraciones ideOlógicas de los pueblos, ya que invertlan gran parte de 
sus recursos flsicos, económicos, SOCiales y de Olganización .,_. su edificación. 
57 José Antonio Zam-.0 op. cit. p 30. 



82 

En 1585 el franciscano Fray Alonso Ponce, indica que la iglesia y el 

convento: [ ... )es moderado, tiene buen edificio de cal y canto y esta acabado, 

con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta en la cual hay algunos nopales, 

duraznos y otros árboles y mucha hortaliza. Toda se riega con agua de pie, la 

vocación es a Nuestro Padre San Francisco, hace en él mucho frío y moraban 

tres religiosos. ss 

Etapas constructivas 

Existen muy escasas referencias a trabajos arqueológicas y documentales 

sobre las etapas constructivas de la iglesia y el convento. Esto obedece a que no 

se han planteado trabajos arqueológicos en este sentido. 

Esta falta de estudios nos ofrece una visión parcial de la construcción; sin 

embargo existe información en las crónicas antiguas, por lo cual pretendemos, sin 

afán de ser repetitivos, precisar lo siguiente: 

Primitiva Fundación ( c. 1529 ) 

Los franciscanos fundaron el primer convento doctrina de San José de Tula 

en 1529. Esta cabecera fue dividida en tres visitas: Tula, Tepetitlan y Tepexic. 59 

58 Antonio de Ciudad Real. Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva Espalla. 
Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al Padre fray Alonso 
Ponce en las pro'"'1cias de la ""- Espa/la. Edición, esludio pn!liminaf", apéndices glosarios, 
mapas e índices por Josefina Garcia Quintana y Víctor Manuel Castillo Fanreras. 3° Edición. 
México, UNAM ·llH, 1993, vol. 1, p. 140. 

59 Peter Gerharct. op. cit. p. 342. 
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Durante esta primera etapa, los frailes fundaron una pequeña iglesia de 

material perecedero o pajizo en el antiguo pueblo de Tepexic. 

Esta primera fundación se encontraba a dos Kilómetros del actual sitio de 

Tepeji del Río que como anteriormente mencionamos, es una nueva fundación a 

partir del año de 1558. 

Etapa constructiva de 1558 a 1585 

La fundación del actual pueblo, iglesia y convento de Tepeji del Río, fue 

iniciada en 1558. Con la fundación se enfatizó el ideal de una nueva comunidad 

cristiana y se delimitó la traza del pueblo, donde se encuentra la gran plaza, con 

su jardín y fuente pública con la intensión de crear un nuevo núcleo de población. 

Se hizo la selección del terreno, siguiendo la traza reticular, distribuyéndose la 

población en los solares asignados, respetando la amplitud y dirección de las 

calles. 

En estas "cabeceras de doctrina· se construyeron los conventos y templos, 

que en un principio por lo precario de la fundación fueron muy humildes de adobe 

y techados con paja o madera y se distribuyeron solares y tierras comunales a 

cada familia. 

Esta actividad constructiva que abarcó muchas décadas, fue posible por el 

asentamiento definitivo de las comunidades cristianas, solidamente asentadas en 

los pueblos de congregaciones. 
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Cuando en 1585 fray Alonso Ponce visitó la iglesia, el proceso 

evangelizador ya estaba consolidado y modelaba todos los aspectos de la vida de 

las comunidades. 

El fraile afirma que ya [ ... ] esta acabada con su iglesia, claustro, 

dormitorios y huerta.6° Sin olvidar que esta planificación responde a los pueblos 

de evangelización en donde también: 

se organizaban en torno a un espacio abierto que hacia al mismo tiempo oficio 

de plaza mayor y de mercado o tiangüis como se dice en México. Esta plaza 

era y sigue siendo, el corazón del pueblo y su centro vital, la fuente y la horca, 

una cerca de otra. Alrededor de la plaza, los edificios fundamentales: la iglesia 

con la escuela al canto, la alcaldía con la cárcel y el tribunal, y en ella la caja 

comunal y el albergue para los pasajeros extraños, todos estos edificios bien 

construidos, por lo general de piedra B1 

60 Fray Antonio de Ciudad Real. op. cff. Vol. 1, p. 140. 
61 Robert Ricard. op. cff. p. 237. 
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La Iglesia y el convento de Tepejl del Río en los siglos posteriores 

Durante los siglos posteriores, la construcción fue sufriendo alteraciones y 

modificaciones en algunos elementos de su aspecto y estructura.62 

Es conocido el hecho de que en los siglos XVII y XVIII, los conventos de 

las órdenes mendicantes habían dejado de ser doctrinas o guardianías para 

convertirse en parroquias dedicadas a la administración de los sacramentos y al 

control ideológico de la población. Estos frailes se declaraban exentos de la tutela 

episcopal, por los antiguos privilegios papales que recibieron a partir del 

descubrimiento y evangelización de América. Los religiosos sólo recibían órdenes 

de sus provinciales. Este conflicto motivó una pugna con el dero secular que 

concluyó con la entrega de las parroquias a los diocesanos y destruyendo en 

parte el llamado ·reino milenario y la edad de oro de la evangelización" que 

sabemos que fue dirigida y llevada por los religiosos mendicantes. 

El viernes 2 de diciembre de 1768 la iglesia y el convento fueron entregados 

al dero secular siendo arzobispo de México don Francisco A. de Lorenzana. 

Para finalmente llegar a ser deciarado como un Monumento Nacional por la 

Oficina de Monumentos Coloniales, el día el 15 de abril de 1937.63 

62 El objelivo de este estudio es enfatizar el proceso histórico que condicionó la construcción del 
conjunto conventual. No es nuestra intención hacer el estudio artistico y estético de la 
construcción, porque exceden las pretensiones onginales de este estudio. 
63 Vid. Apéndice documental No. 4. 
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Portada de la Iglesia de Tepejl del Rio ( Foto: R.Z.G ) 
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Distribudón de._ principales depende111clas del conjunto conventual 
Fuente: CaWogo de~~•• del Estado de Hidalgo. Vol. 2, 

¡ p . .276. 

·, 

-,! i-+ 
! ! 1 
: ' 

f • 1 

-- .weuc_ \/ ~ ; \---;- .-. - -
\ ! ! 

\ ! i . 
Tºr-+-

' 

1 .Cor9 bajo de la Iglesia 

2. Nave de la lgiesia 

3. Presbiterio 

4. Capilia del Sanlo Entierro 
5. Capilla del Terr.erOrden 
6. Sacristía 
7. Bautisteric 

8. Claustro del convento 
9. Refectorio 

10. Sala de Profundis 
1 1. Actual Oficina 
12.Bodega 
13. Anlepofteria 

14. Sala de catequesis 
15. Capila Abierta 

r rtisco¡¡-
,ALlA l~ ORIGENJ 

87 



KK 

CONCLUSIONES 

Las formas de colonización y poblamiento que existiernn en Tepeji del Río 

durante el periodo colonial, estuvieron fuertemente ligadas a su desarrollo 

económico y a las características plurietnicas de su territorio a principios del siglo 

XVI. Este proceso fue determinado desde tiempos prehispánicos, por la 

importancia estratégica de ser territorio de paso y pueblo de frontera con los 

otomíes y chichimecas en el siglo XVI. Después de la conquista fue lugar de 

colonización y evangelización y lugar de paso obligado para el norte de la Nueva 

España. 

Fue importante productor de maíz, ganado y pulque y lugar de descanso en 

sus mesones, así corno proveedor de mano de obra indígena para la pacificación 

y poblamiento de la región. 

En este trabajo hemos querido hacer hincapié, en el surgimiento y 

desarrollo de las actividades económicas de la región, con sus peculiares formas 

de explotación extensiva, como la encomienda y los trastornos de la ganadería 

mayor o menor; que transformaron los antiguos núdeos indígenas a partir de la 

congregación y la fundación de los pueblos a traza y cordel. La evangelización y 

la aculturación fueron determinantes para la transformación social de la zona. 

Este proceso causó beneficios como el poblamiento de las zonas aledañas 

y la creación de instituciones políticas de control, como las alcaldías y 

corregimientos. 



89 

La evangelización religiosa fundó importantes doctrinas en los lugares que 

tenían un mayor número de población indígena y se erigieron obras de 

infraestructura como acueductos, caminos y obras como el gran desagüe de 

Huehuetoca y Nochistongo, con su conocida función social, que se extendió a 

todos los rincones de la frontera. 

Estas instalaciones también se orientaron hacia la construcción de 

colegios, seminarios e iglesias, que se encontraban en las jurisdicciones cercanas 

de la zona, que fueron puntas de lanza de colonización y que consolidaron el 

desarrollo de regiones como Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. 

Se puede afirmar que con el nacimiento y aecimiento de estas ciudades, 

también surgieron nuevos polos de desarrollo alrededor de ellos, que funcionaron 

como abastecedores de mano de obra, materias primas y productos básicos. 

Para Enrique Nalda 64 la complejidad cultural de los pueblos de frontera 

como fue Tepeji del Río en el siglo XVI, tiene que enfocarse a partir de un cambio 

de conceptos, para su cabal interpretación histórica. Este autor menciona que en 

vez del concepto de confrontación, que se asocia a ella, debe cambiarse por uno 

de interpenetración y además de sustituir la idea de simpleza e inamovilidad con 

la que se ven sus relaciones, por otra que manifieste su gran complejidad y 

dinamismo, como pueblo de frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica. 

64. Enñque Nalda. op. cit. p. 277. 
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El preponderante pasado prehispánico y su estratégica ubicación 

geográfica, fueron condicionantes para el desarrollo de este pueblo a partir del 

siglo XVI y es interesante observar cómo este crecimiento no ha cesado hasta la 

actualidad. Hoy es una pujante ciudad, con una vigorosa vida agricola, ganadera 

e industrial, muy cercana a la ciudad de México y paso obligado con la moderna 

autopista hacia Querétaro y el centro norte del pais. 

No pretendemos en esta obra concluir el tema histórico sobre esta región, 

ya que no existe la obra perfecta que soporte el juicio de la histona, con sus 

nuevas interpretaciones y variados enfoques. Nuestro objetivo principal fue el 

llenar un hueco existente sobre este pueblo de frontera y enriquecer con esta 

modesta aportación, la nueva visión de nuestro pasado colonial. 

Esta nueva visión obedece a que existe una importante apertura de 

valiosos archivos y documentos, que son un rico filón informativo de la vida 

colonial en todos sus aspectos y manifestaciones; porque el estudio del pasado 

novohispano, a pesar de las grandes obras históricas de los estudiosos del 

pasado y del presente, está todavía por escribir sus mejores páginas. 



91 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 

Aguirre Beltrán, Gonzalo El proceso de aculturación y el cambio sociocultural en 

México. México, Comunidad del Instituto de Ciencias Sociales, 1970, 206 p. 

Azcue y Mancera, Luis, Manuel Toussainl y Justino Femández. Catálogo de 

Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo. Vol. 2. México, Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, 1942. 

Barlow, Robert H. "Las provincias septentrionales del imperio de los mexicanos" 

en El Norte de México y el sur de los Estados Unidos. 111 Mesa Redonda de la 

Sociedad Mexicana de Antropología. México, SMA, 1944. p. 119-121, 362 p. 

Catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo. 111 Región. México, 

Instituto Hidalguense de la cultura, 1993. 

Ciudad Real, Antonio de. Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva 

España. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que 

sucedieron al Padre fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España. 

Edición, estudio preliminar, apéndices glosarios, mapas e indices por Josefina 

Garcia Quintana y Víctor Manuel Castillo Farreras. 3ª Edición. México, UNAM -
llH, 1993., 2 Vols. 

Códice de Otlaxpan. Edición preparada por Birgitta Leander. México, INAH, 1967. 

Códice Franciscano. Informe de la Provincia del Santo Evangelio al visitador Juan 

de Ovando. Informe de la provincia de Guadalajara al mismo. Cartas de 

Religiosos 1533-1569. México, Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941. 

Cook de leonard, Carmen et. al. "La pirámide de El Tesoro de Tepeji del Rio. 

Estado de Hidalgo" en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, vol. 24 

(segunda parte). México, Sociedad Mexicana de Antropologia. 1957, p 117-120. 

Cortés, Hernán. Cartas de Relación. México, Editorial Porrúa, 1976. (Sepan 
Cuantos, 7). 



92 

Diaz Oyarzabal, Clara Luz. Chingú. Un sitio clásico del área de Tu/a, Hidalgo. 
México, INAH, Departamento de Monumentos Prehispánicos, 1980. (Colección 

Científica, 90) 

Diaz Oyarzabal, Clara Luz. "Chingú y la expansión teotihuacana" en Interacción 

Cultural en México Central. México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, 1981. p. 107-112. (Serie Antropológica, 47). 

Diccionario Porrúa de Historia y Geografía de México. México, Editorial Porrua. 

1964. 

Diehl, Richard. The toltecs Capital of Ancient México. London, Thames & Hudson, 

1983. 

Diehl, Richard. "Tallan y la caída de Teotihuacan" en El auge y la caída del 

Clásico en el México central. México, UNAM-llA, 1987. 

Echenique March, Felipe. Fuentes para el estudio de los pueblos de naturales de 
la Nueva España. México, INAH, 1992. (Colección Fuentes). 

Feldman Lawrence y Alba Guadalupe Mastache. Indice de documentos sobre el 

centro de México y Cartografía antiguas del área de Tu/a. México, INAH, 1990. 
(Colección Fuentes 23). 

Gerhard, Peter. Geografía Histórica de la Nueva España. Traducción de Stella 

Mastrangelo. Mapas de Reginald Piggot. México, UNAM-llH, 1986. 

Gerhard, Peter. Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553. 

México, UNAM-llH, 1992. 

Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español. 1b19-1821. México, Siglo 

XXI Editores, 1991. 

Guerrero Guerrero, Raúl. Los Otomíes del Valle del Mezquita/. Modos de vida, 

etnografía y folklore. México, INAH- Gobierno del Estado de Hidalgo, 1983. 



93 

Hernández Reyes, Carlos. "Rescate de una tumba zapoteca en Tepeji del Ria" 

en Simposium sobre Arqueologia en el Estado de Hidalgo. Trabajos Recientes, 

1989. México, INAH, 1994, p. 125-142, (Colección Científica, 182). 

lcaza, Francisco A de. Diccionario Autobiográfico de Conquistadores y Pobladores 

de Nueva España. Vol. 1. Madrid, Imprenta del Adelantado de Segovia, 1923. 

Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas según las fuentes históricas" en 

Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Vol. 5., 1941, p. 79.83 

Kirchhoff, Paul. "Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y 
caracteres culturales" en Acta Americana, Vol. 1, No. 1, México-Los Ángeles. 

Sociedad lnteramericana de Antropología y Geografía, 1943, p. 92-107. 

Kobayashi, José Maria. La educación como conquista. México, El Colegio de 

México, 1983. 

Kubler, George. Arquitectura Mexicana del siglo XVI. Traducción de Roberto de 

la Torre, Graciela de Garay y Miguel Ángel de Quevedo. México, FCE, 1984. 

Lockhart, James. Los nahuas después de la conquista. México FCE, 1999. 

López Lujan, Leonardo. Xochicalco y Tu/a. México, Jaca Book-Conaculta, 1995. 

Mastache, Alba Guadalupe. "Sistemas de riego en el área de Tula Hgo." en 

Proyecto Tu/a. Segunda Parte. México, INAH, Departamento de Monumentos 

Prehispánico, 1976, p. 49-68. (Colección Científica, 33). 

Mastache, Alba Guadalupe y Robert Cobean. "The coyotlatelco culture and the 

origins of the toltec state" en Mesoamerica alter the decline of Teotihuacan A.O. 

700-900. Washington, Dumbarton Oaks. Library Collection, 1989, p. 51. 

Mastache, Alba Guadalupe y Ana María Crespo. "La ocupación prehispánica en 

el área de Tula" en Proyecto Tu/a. Primera Parte. México, INAH, Departamento 

de Monumentos Prehispánicos, 1974, p. 71-103. (Colección Científica, 15). 



94 

Mastache Alba Guadalupe y Ana María Crespo. "la presencia de el área de Tula 

Hidalgo, de grupos relacionados con el barrio de Oaxaca en Teotihuacan" en 

Interacción Cultural en México Central. México, UNAM-llA, 1981, p 99-106. 
(Serie Antropológica, 41). 

Matos Moctezuma, Eduardo. El Milenio Teotihuacano. México, SEP
CONACUL TA, 2001. 

Melville, Elinor G.K. Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la conquista 

de México. México, FCE, 1999. 

Mendieta, fray Jerónimo de. Historia Eclesiástica Indiana. México, Editorial 
Porrúa, 1980. 

Mendizábal, Miguel Othon de " La evolución económica y social del Valle del 

Mezquital" en Obras Completas. Vol. VI. México, Talleres Gráficos de la Nación, 
1947. 

Moneada Maya, Ornar. Fronteras en Movimiento. Expansión en territorios 

septentrionales de la Nueva España. México, UNAM-lnstituto de geografía, 1999. 

Monterrosa, Mariano. "La Evangelización" en Historia de México de Salvat. Vol. 

V. México, Salva! Editores, 1978, p. 1135-1198. 

Morales, Francisco. Inventario del Fondo Franciscano del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de México. Washington, Academy of History, 1978. 

Motolinia, Fray Toribio de Benavente. Historia de los indios de la Nueva España. 

México, Editorial Porrúa, 1969. (Sepan Cuantos, 129). 

Motolinia, Fray Toribio de Benavente. Memoria/es o libro de /as cosas de la 

Nueva España y de los naturales de ella. Edición, notas, estudio analítico e 

indice analítico de materias por Edmundo O Gorman. México, UNAM-llH, 1971. 

( Serie de historiadores y cronistas de indias, 1 ). 

Nalda, Enrique. "La frontera norte de Mesoamérica" en Temas Mesoamericanos. 

Coordinadores Sonia Lombardo de Ruiz y Enrique Nalda. México, INAH

CONACUL TA, 1996. (Colección Obra Diversa). p. 255-278. 



95 

Nettel, Patricia. La Utopía Franciscana en la Nueva España. México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1989. 

O"Gorman, Edmundo. Imagen y obra escogida. México, Dirección general de 

proyectos académicos-Centro de estudios sobre la Universidad. México, UNAM, 

1985. (México y la UNAM, 73). 

Palomera, Esteban. Fray Diego Valadés O.F.M. Evangelizador, Humanista de la 

Nueva España. El Hombre su Época y su obra. México, Universidad 

Iberoamericana, Departamento de Historia, 1988). 

Peñafiel, Antonio. Nombres Geográf/COs de México. México, Oficina Tipográfica 
de la Secretaria de Fomento, 1885. 

Piña Chan, Román. Una Visión del México Prehispánico. México, UNAM -llH, 

1993. 

Powell, Philip. La guerra chichimeca. 1550-1600. Traducción de Juan José Utrilla. 

México, FCE, 1984. 

Ricard, Robert. La conquista espiritual de México. Traducción de Ángel María 

Garibay K. México, FCE, 1986. 

Río, Ignacio del. • Una propuesta de principios metodológicos para el estudio de 

los procesos de aculturación en Alain Breton, Jean Pierre Berthe y Sylvie Lecoin, 

Vingt Eludes sur le Mexique et le Guatemala. Reúnies á la mémorie de Nicole 
Percheron. Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1992, p. 377. 

Soustelle, Jacques. La familia otomí-pame del México central. México, FCE

Centro de Estudios Mexicanos y centroamericanos, 1993. 

"Suma de Visitas de los pueblos de la Nueva España" en Francisco del Paso y 
Troncoso. Papeles de la Nueva España. Segunda Parte. Madrid, Tipografía de 

Sucesores de Rivadeneyra, 1905. Vol. 7. 



96 

Torquemada, Fray Juan de. Monarqufa Indiana de los Veinte y un libros rituales y 
Monarquía Indiana con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus 

poblazones, descubrimiento, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de 

la mesma tierra. Edición preparada por el seminario para el estudio de Fuentes 

de Tradición Indígena bajo la coordinación de Miguel León Portilla, 7 Veis. 

México, UNAM - llH, 1975-1983. 

Torre Villar, Ernesto de la. Las congregaciones de los pueblos de indios. México, 

UNAM-llH, 1995. 

Vargas Lugo, Elisa. La portadas religiosas de México. México, UNAM-llE, 1986. 

(Colección Estudios y Fuentes del arte en México, XXVII). 

Vázquez Vázquez, Elena. Distribución geográfica y organización de las órdenes 

religiosas de la Nueva España en el siglo XVI. México, UNAM, Instituto de 

Geografía, 1965. 

Vetancourt, Fray Agustín de. Teatro Mexicano. Crónica de la Provincia del Santo 

Evangelio y Menologio Franciscano. México, Editorial Porrúa, 1971. 

Ven Webeser, Gisela. La formación de la hacienda en la época colonial. El uso 

de la tierra y el agua. México, UNAM-llH, 1989. 

Wacktel, Nathan. "La aculturación" en Hacer la Historia. Edición de Jacques Le 
Goff. Versión castellana de Jem Cabanes. Barcelona, Laia, 1978, Vol. 1, p. 135-
156. 

Zambrano, José Antonio. Monografía de Tepeji del Río Hgo. México, H. 
Ayuntamiento Municipal. Desarrollo Rural de Tepeji del Río. A.C., 1993. 

Zambranv, José Antonio. La zona arqueológica de Tu/a. México, Editorial del 
Magisterio, 1985. 

Zavala, Silvia. La Encomienda Indiana. México, Porrúa, 1992. 



97 

APÉNDICE DOCUMENTAL No 1 

APROBACIÓN DEL ACTA DE FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE TEPE.JI 

DEL RÍO, POR EL VIRREY LUIS DE VEL.ASCO 

• Yo Don Luis de Velasco, Virrey, Gobernadof" y Capitán General por su 

Majestad en esta Nueva España y Presidente de la Audiencia Real que en ella 

reside, por cuanto por parte de los gobernadores, principales y naturales de los 

pueblos de Tepeji y Utlaxpa, fue presentado ante mi este escrito hecho entre 

ellos de conformidad, estos de la fundación del monasterio que entre los términos 

de Tepeji y Utlazpa, se ha de hacer y fundar y pidió se apruebe y confirme y por 

mi visto, atento que consta haberse hecho de conformidad de partes. 

Y que es cosa útil y conveniente, por la presente en nombre de su 

Majestad lo apruebo y mando se guarde y se cumpla como en él se contiene y 

ninguna de las dichas partes vaya ni pase contra el tenor de lo que en él 

contenido so pena de privación de sus cargas y destierro de tos dichos pueblos 

por seis años. 

Y siendo macehuales les serán dados cien azotes en las cuales 

sentencian les doy por condenados, lo contrario haciendo lo que se ordena y las 

demás contenidas en el dicho concierto de quinientos pesos y perdimiento de 

bienes sea ninguna, por la cual declaración lo confinno según dicho es. 

Hecho en México a días del mes de agosto de mil quinientos cincuenta y 

ocho. Don Luis de Velasco, por mandato de Su Señoría Antonio de Turcios. 

Fuente: Acta de Xilotepec, que se encuentra en el libro de José Antonio Zambrano. Monogral1a de 

Tepeji del Rlo. p. 30. 
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APÉNDICE No 2 

LICENCIA PARA ARRENDAR EL MESÓN DE TEPE.JI DEL Rio Y CON 

SUS RENTAS TECHAR LA IGLESIA DEL PUEBLO 

En el pueblo de Tepeji de Río, jurisdicción de Tula, en veinte y cuatro días 

del mes de mayo, de mil setecientos diez y siete años, don Ignacio Antonio de 

Bustamante, teniente de este pueblo y jurisdicción en conformidad de lo mandado 

por el Exmo. Señor Virrey de este Nueva España, en su mandamiento de ley, hay 

antecedente y comisión que se confirió por el alcalde mayor de esta jurisdicción, 

estando en la plaza ..... se manda traer a el pregón al mesón de este pueblo, con 

todo lo que lo pertenece , por el termino de treinta días, si hay quien quiera hacer 

para que parezca (sic) que se le admitirá que hiciere a lo que salió Nicolás 

Moreno Saavedra, vecino de este pueblo, diciendo que estando embargado el 

mesón, y diferentes bienes del gobernador que era , sus alcaldes y de mas 

oficiales de Republica, por fabrica , se ha arruinado de tal forma, que el 

arrendatario no teniendo cuarte siquiera en que hospedarse, y ser este negado a 

los pasajeros para concurrir uno y otro estimulando a mis partes a los aderezos y 

reparos por ser imposible ejecutarlo. 

Trataron de vender dicha venta teniendo la fortuna de hallar comprador 

que no solo llego al principal de un mil cuatrocientos pesos, a que corresponden 

los setenta de réditos que el arrendatario, uno que obligándose a reconocer- un 

mil y seiscientos pesos a censo redimible cuyos réditos aecen ochenta pesos al 

año, se obliga a dar en contado, otros cuatrocientos pesos, reedificando desde 

sus cimientos y perfeccionando de nuevo la dicha venta, quedando 

especialmente hipotecada a la obligación de dicho principal y réditos suyos. 

Manifiesta conveniencias se perciben de la información de utilidad dada, 

ante el teniente de dicho pueblo, que en debida forma presento que la mayor, 

que con la renta consiguen. mis partes de techar la iQlesia que estando 

destechada muchos días por la Sl.STla pobreza del pueblo. no se ha DOdido 
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conseguir v destinándose en lo que adelante dichos ochenta pesos de réditos 

para gastos de la fiestas de comunidad. 

Si algunos rezagos de tributos se causasen de ella, se saquen siendo esta 

condición perpetua, y a que se obligan mis partes resulta en suma utilidad, y para 

poder celebrar la escritura de venta, se ha de seguir, de conceder a mi en la 

forma que la ley real previene. 

La dicha venta que se pretende, resultara en gran beneficio de los 

naturales y seguro en la percepción de su venta y duración, en sus reparos, 

siendo su situación en cuarenta y siete varas de tierra que tiene de frente y 

treinta y siete varas y media, que tiene de fondo de oriente a poniéndose. 

México y enero vente y treintas de mil setecientos y diez y siete años. El 

Marques de Balero, por mandado de su escribano Antonio de Aviles. 

Fuente: AGN: Indios, vol 40, exp. 111, forjas 165v.-169. El subrayado es nues1ro. 
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INVENTARIO DEL CONVENTO DE TEPEJI DEL Rio EN 1717 

INVENTARIO DE OBJETOS DE LA SACRISTÍA 
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Hisose este libro en veinte y dos de agosto de mil setecientos y diez y siete años, 

como consta del auto general de visita a que me refiero y doy fe. 

Fray Miguel de Munduarte. Secretario. 

Inventario de objetos de sacristía. 

O cálices 

O casullas 

O capas de brocado 

O cruces de plata 

O custodia con su cáliz de plata dorada 

O cosas de madera ( sillas, mesas, taburetes, antepuertas, tablas ) 

O paños 

O casullas de damasco 

O patenas 

o vasos de plata en forma de relicario 

O manteles 

(Rubricas) 

Fuente: Archivo Franciscano de la BNAH. Inventario del convento de Tepeji del Rlo. Manuscrito 
encuadernado en Keratol moderno. Vol.40, 56 fojas. 

En este archivo encontramos una impo<tante documentación como el "Inventario del convenio de 
Tepeji del Río en 1717: donde se hace una interesante relación de los ob;elos y utensillos que se 
enoorúaban en la ~a. ooeina, ~a. panaderia. refeclorio y saaislia; que nos 
muestran aspedos de la vida Cllltidiana. así como un "Inventario o Menxwtales de libros que se 
encontraban en la biblioteca del ~·, que nos indican aspectos y ~ de la menllllldml 
religiosa de los frailes. asi como de la calidad y canüdad de obras llillliogi*ficas. que se ~ en 
esle convenio franciscano durante el siglo XVIII. Vid. Capitulo 1. p. 14. 



Memoriales de Libros 

O La Glosa ordinaria en seis tomos. primer numero 

O Segundo tomo número Tercer tomo numero 

O Cuarto tomo sobre profetas 

O Quinto tomo sobre los cuatro evangelistas 

O Sexto tomo sobre las Epístolas 

o San Bernardo numero 

O Las obras de San Ambrosio. Numero 

O Orígenes primera parte 

O Segunda parte de Orígenes 

O Sobre los Salmos 

O Las Obras de Fray Jerónimo de Oleaste 

O Un comentario de Fray Melchor Pinto sobre Ezequiel 

O Veinticinco títulos expositivos 

O Sagradas Escrituras 

O Decrétales 

O Libros ceremoniales 

Textos Anónimos 

o Gramáticas en arte hebreo y mexicano 

O 23 títulos históricos 

Hospederia 

o Diez colchones 

o ocho frezadas 

o ocho almohadas 

o seis sillas de baqueta abiertas 

o mas cuatro sillas de badana viejas 

o cama y mesas de la celda 

o cuatro lixeras de despabilar 

o un hienro para herrar cameros 

o un sello de bronce 

101 
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Refectorio 

o tres tablas de manteles 

o doce servilletas 

o dos navajas 

o seis cuchillos 

Cocina 

o dos cazos 

o un sartén 

o un azadón 

o un almirez con su mano 

o un hacha 

Barbería 

o una bajixa muy vieja 

Panadería 

o una antesa 

O una romana con su pilón 
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FALi..A DE OR1GEN 

APÉNDICE DOCUMENTAL No 4 
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LA IGLESIA Y EL CONVENTO DE TEPE.JI DEL RiO SON DECLARADOS 

MONUMENTO NACIONAL 

Secretaria de Educación Pública Departamento de Monumentos 

Asunto: Que ha sido declarada monumento la iglesia y 

exconvento de Tepeji del Río. Edo. de Hidalgo. 

México DF a 15 de abril de 1937. 

C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Ciudad de DF. 

La comisión de Monumentos, a la que sometió para que dictaminara si era 

de declararse monumento la iglesia y ex-convento de Tepeji del Río, Estado de 

Hidalgo, opino en sentido afirmativo. En Sesión que tuvo lugar el dia 1 de los 

corrientes, por lo que, y de acuerdo con las facultades a que esta Seaetaria 

conceden los artículos 13, 14, 15 y 17 de la Ley Sobre Protección y Conservación 

de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de 

Belleza Natural de 27 de diciembre de 1933, y asimismo, los artículos 18 al 26 

del Reglamento de la propia Ley, y sirviendo de base para esa declaración al 

dictamen de la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República, que en 

copia se acompaña, se resolvió declarar monumento el inmueble de propiedad 

nacional ya mencionado, quedando sujeto al régimen establecido por las 

disposiciones legales que se citan. 

Lo que comunico a usted para los efectos correspondientes, reiterándoles 

mi atenta y distinguida consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

EL SECRETARIO 

(Rublica) 

Lic. Gonzalo Vázquez Vela 

Fuente: Archivo de Monumentos Históricos del INAH de Churubus<:o. Exs-iiente de Tepejl del 

Ria. Sin folio. 
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